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            RESUMEN EJECUTIVO 

El planteamiento del paisaje urbano histórico va más allá de la conservación del 

entorno físico, la ciudad histórica ocupa la trama nuclear en el debate internacional 

sobre el patrimonio cultural, la UNESCO, entidad que promueve la cultura y la 

educación la historia y todas las muestras culturales como ámbitos de profundo 

interés, aún, cuando éstos son evidentes hitos de varios factores que comprometen 

la integridad y la existencia, en tal sentido, suscita un planteamiento holístico de la 

gestión de los paisajes urbanos a través de metodologías que permiten identificar 

fenómenos denominados presiones que, son los factores de deterioro del paisaje 

urbano histórico y que están presentes en dependencia de los usos y las 

particularidades de la ciudad como su topografía, clima, amenazas naturales, su 

demografía, entre otros, razón por la que se han convertido en las principales 

evidencias y elementos de estudio del paisaje urbano histórico (PUH). Con este 

antecedente, el propósito de la investigación es, establecer lineamientos para la 

implementación de las recomendaciones de la UNESCO sobre el paisaje urbano 

histórico de la ciudad de Ambato con el fin de normar sus intervenciones utilizando 

metodologías cualitativas como la matriz de Nara, factores de riesgo, análisis de 

elementos básicos, análisis FODA, identificación de unidades de paisaje, elementos 

identitarios y análisis paisajísticos, concluyéndose que existen una serie de 

presiones referidas al cambio de uso de suelo, a la sobreexplotación comercial, 

contaminación visual y auditiva, falta de atención por las entidades de gobernanza 

locales, se propone entonces, lineamientos de la UNESCO con estrategias y 

acciones como formulación de principios, políticas y directrices generales para 

enfrentar las amenazas de la conservación de los conjuntos urbanos, fomentar el 

diálogo intercultural para aprender acerca de la historia, tradiciones, valores, 

necesidades y aspiraciones de las personas para facilitar procesos de mediación y 

negociación entre colectivos con intereses opuestos, además, llevar la labor de 

capacitación a los pobladores, instancias decisoras y los círculos de profesionales y 

administradores para favorecer la comprensión de la noción de PUH y de su 

aplicación práctica, asimismo, promover la cooperación plurinacional entre 

autoridades locales.   

Palabras Clave: Lineamientos, Matriz de Nara, Paisaje Urbano Histórico, PUH, 

UNESCO 
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ABSTRACT 

The approach of the historical urban landscape goes beyond the conservation of the 

physical environment, the historical city occupies the nuclear plot in the 

international debate on cultural heritage. The UNESCO, promotes culture 

education, history and all cultural samples as areas of deep interest, even when these 

are evident of milestones several factors that compromise integrity and existence. 

In that sense, it raises a holistic approach to urban landscape management through 

methodologies that allow to identify phenomena called pressures that, are the 

factors of deterioration of the historical urban landscape and that are present 

depending on the uses and the particularities of the city such as its topography, 

climate, natural threats, its demography, among others, reason why they have 

become the main evidence and elements of study of the historical urban landscape 

(PUH). With this background, the purpose of the research is to establish guidelines 

for the implementation of UNESCO's references on the historic urban landscape of 

Ambato city, in order to regulate its interventions. For that it is used qualitative 

methodologies such as the Nara matrix, factors of risk, analysis of basic elements, 

SWOT analysis, identification of landscape units, identity elements and landscape 

analysis. It is concluded that there are a series of pressures related to the change of 

land use, commercial overexploitation, visual and auditory contamination, lack of 

attention by local governance entities. It is then proposed, UNESCO guidelines with 

strategies and actions such as formulation of principles, policies and general 

guidelines to address the threats of the conservation of urban complexes, foster 

intercultural dialogue to learn about history , traditions, values, needs and 

aspirations of the people to facilitate mediation and negotiation processes between 

groups with opposite interests. In addition, to carry out the training work for the 

residents, decision makers and the circles of professionals and administrators to 

favor the understanding of the notion of PUH and its practical application. It also 

promotes plurinational cooperation between local authorities. 

 

KEYWORDS: Guidelines, Historic Urban Landscape, Nara Matrix , PUH, 

UNESCO.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Ambato tiene un origen muy remoto; sin embargo, esa distancia y ese hecho de la 

fundación de Ambato no está muy claro pues, lamentablemente ningún historiador 

se ha puesto de acuerdo; según afirma, Nicola, G (2019), ninguno coincide sobre el 

origen de la población, se dice que antes de la conquista española había un tambo 

que pertenecía a los indios de Quisapincha. A la travesía con dirección a Quito en 

tiempo de la conquista por parte de Benalcázar y Alvarado, pasaron por estas tierras 

y posiblemente ahí, al encontrar formando una pequeña población indígena se 

quedaron algunos españoles, cristianizaron el sitio y crearon el Tambo- Ambato, 

cuyo patrono designado fue San Pedro el Apóstol y Mártir, según la conquista 

española. 

En este contexto, El Tambo fue creciendo, merced a ese empuje de los españoles 

en unión con los indios. El dato más concreto que se tiene del Asiento de Ambato 

fue el encomendado a Don Antonio de Clavijo. Se le cambio el nombre y se le 

proclamó a San Juan como patrono del Asiento. En ese entonces, la población 

alcanzaba cuatrocientas casas de indios, todas bajas y construidas de barro; y, 

cincuenta y seis casas de españoles que estuvieron ubicadas a unas diez cuadras 

hacia el norte. 

Así, el asiento de Ambato fue creciendo y fue tal la expansión que a los pocos años 

tuvieron concentrada una población numerosa antes de que se proclame Villa de 

Ambato   y sin duda alguna, esta población  naciente, tuvo especiales cualidades 

tanto morales como materiales, pues, la tierra a la que llegaron los españoles era 

una tierra fértil, especialmente a lo largo del gran rio como le llamaban y esa 

vocación agrícola perduró en los ambateños a lo largo del tiempo, a criterio del 

mismo autor, junto a la producción agraria se desarrolla un sentimiento, una 

idoneidad y una preferencia al comercio; no les fue suficiente producir, necesitaban 

vender y estas dos actividades se desarrollaban a la par y, con el transcurso del 

tiempo se ha ido haciendo más fuerte hasta la presente, es por esta razón que a esta 

ciudad se la conoce como tierra de oportunidades 

DE LA CIUDAD DE AMBATO EN GENERAL 
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Cómo y cuándo fue ciudad, Ambato fue llamada hasta el año 1.746 Asiento de 

Ambato según refiere Cicala, (1752) como la Tacunga, pero en la Real Cedula 

concedida para la fundación del colegio , EL Rey Felipe V de felicísima  memoria, 

lo llamo espontáneamente cinco veces ciudad de Ambato honrándola 

graciosamente con el honorifico  título de ciudad, animados con ellos sus habitantes 

consiguieron de la Corte de Madrid una cédula particular del título de ciudad y de 

poder establecer Casa del magistrado y ser completamente independiente del de 

Riobamba y de su Gobernador. De aquí que desde el año 1.750 comenzó Ambato a 

llamarse verdaderamente Villa que al parecer del autor es lo mismo que ciudad, si 

bien en España el título de Villa es más notable que el de ciudad, pero en Italiano 

Villa significa una posesión con casa para evitar todo equivoco, se la llamará 

siempre ciudad para evitar confusiones. 

De este modo, de la situación, extensión y amplitud de la ciudad de Ambato y de 

su territorio se afirma, a criterio de Cicala, (1752)  testigo ocular, afirma que la 

ciudad está situada en una llanura completamente plana sin ningún declive, dirigida 

hacia el oriente, tiene un rio que algún momento fue caudaloso, que desde su origen 

se encuentra limitado, constreñido y encerrado en la hendidura abierta entre dos 

montañas altas y escarpadas sin mucha vegetación, tiene una anchura que oscila 

entre 200 y 80 canas y en algunos trechos hasta 50 canas sicilianas, cruza de forma 

alargada y casi de paralelogramo la ciudad muy poblada, de gran nobleza llamada 

por todos el jardín y paraíso terrestre de la América Meridional. 

En este marco, el funesto suceso de la destrucción del antiguo Ambato. En el año 

1.693 empezando en enero, se presentaron una serie de terremotos, principalmente 

producidos por las erupciones del monte Cariguayrazo, situado a cuatro leguas y 

media de Ambato, destruyéndola por los aluviones de agua y lodo   que se 

deslizaron por el rio, que hace no mucho fue sacudida por el violento y repentino 

terremoto, evidencias que hasta hoy persisten en Yahuachi y en Palagua.  

En este sentido, la extensión del vasto territorio de Ambato comienza hacia el 

oriente con el sitio denominado Pucarumi, limite que divide el territorio de Ambato 

del de la Tacunga y va hasta la mitad del páramo llamado Sanacajas; es decir, el 

límite que divide el territorio de Ambato del de Riobamba, y este límite 

precisamente se dirige recto hacia el norte dejando al monte Chimborazo en el 
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distrito de Riobamba y el afamado monte Carihuairazo, distante el uno del otro 

como un buen tiro de cañón en el territorio de Ambato; de donde resulta que por 

esta parte la extensión del territorio de Ambato corre por el camino real de oriente 

a occidente en una longitud de 14 leguas, pero hacia uno y otro extremo  es bastante 

más largo, en partes tiene más de 24 leguas y en otras supera las 30, pero su latitud 

de sur a norte llega a 70 y 80 leguas, es uno de los territorios más amplios habitado 

por indios civilizados, pero no cuenta con población bárbara como se encuentran 

en otros territorios no muy alejados. 

Al respecto, al referirme a las cualidades naturales de los habitantes de Ambato, en 

el año 1745 tenía 14.000 habitantes entre nobles, mestizos e indios, esta población 

disminuyo considerablemente tras una epidemia contagiosa, apenas alcanzaron a 

8.000 o 10.000 que duro aproximadamente cuatro meses producto de la misma 

murieron entre 5.000 y 6.000 personas entre mestizos e indios que como siempre 

era las poblaciones más vulnerables.  

Así, en este marco, refiriéndonos a los edificios de la ciudad de Ambato, la planta 

de la ciudad es en gran medida sugestiva, magnifica y muy apacible, se sienta en 

una planicie de perfecto nivel y aun cuando está rodeada de montes, cordilleras y 

colinas y de pendientes ofrece una vista por todos lados de muy soberbios páramos, 

en ese entonces las calles estaban muy bien diseñadas la distribución de las casas 

también, parecía el diseño de una escalera según narra (Cicala, 1994) 

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en un entorno urbano o 

ciudad. En el mundo en proceso de globalización y urbanización de hoy, las 

ciudades desempeñan un papel importante en el ámbito internacional más amplio 

marco de desarrollo, ya que un gran número de metrópolis y ciudades intermedias 

están desarrollando a un ritmo sin precedentes. Se proyecta que el crecimiento 

exponencial de la población y la urbanización de El mundo significarán que el 70% 

de toda la humanidad vivirá en ciudades en 2050. (ONU, 2015) 

En consonancia con ello, la importación de recalcar a las ciudades como 

generadoras de conocimiento, cultura y ciencia es vital a la hora de realizar 

cualquier tipo de intervención y más aún, cuando de conservar su legado y 

patrimonio se trata, así pues, como en los primeros asentamientos humanos 

sedentarios las primeras muestras de lenguajes y costumbres empiezan aparecer, en 
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las ciudades donde no solo la interacción de la  pluriculturalidad da paso a la 

generación de una riqueza patrimonial más grande sino su historia y 

particularidades demográficas, ecológicas, topográficas y culturales, dichas 

características constituyen en el imaginario de sus habitantes sentimientos hacia su 

ciudad, sentido de pertenecía que se va heredando por generaciones y que rompe 

con la idea globalizadora de un estándar al habitar. 

 

De tal modo que, al ubicar en el cuerpo de estudio objeto de este trabajo tenemos 

que mencionar que Ambato ubicado en el Ecuador pertenece a la región sierra 

específicamente emplazado en el cetro sur del país, se extiende en 45km2 de 

superficie a una altura aproximada de 2600msnm, con un clima frio seco y una 

temperatura promedio de 15ºc , es una de las principales ciudades del Ecuador, 

gracias a su ubicación y generosa tierra esta ciudad se ha posicionado como el 

principal sitio de acopio e intercambio de productos agrícolas y uno de los sitios de 

llegada para quienes son de las parroquias cercanas y de las demás ciudades no tan 

desarrollas, por su naturaleza económicamente activa la afluencia de personas y 

grupos étnicos es grande lo que ha sido pilar fundamental para la creación de una 

cultura rica, sin embargo, no se puede dejar a un lado su influencia española misma 

que ha formado parte esencial si de construir la identidad de Ambato se trata. 

(Cicala, 1994) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contextualización 

El pensamiento sobre cultura lo es también sobre patrimonio que se manifiesta a 

través de una constante reflexión sobre sus valores, evolución y construcción de la 

memoria. El acento crítico está presente en las diversas formas de gestión que 

pueden ejercitarse sobre él. De ahí el apoyo que prestan instituciones como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO o el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico IAPH al debate y 

exposición de nuevas propuestas patrimoniales para su consideración como 

instrumento activo del siglo XXI. (UNESCO I. A., 2009) 

 

 

En razón de las mutaciones inadecuadas que observan las ciudades que poseen 

patrimonio son objeto de inquietud de los organismos responsables nacionales e 

internacionales porque el aumento de acciones negativas y atentatorias al 

patrimonio involucra una pérdida del legado total de la humanidad, la 

irreversibilidad, la no posibilidad de recuperar la condición, el estado o las 

propiedades propias al explotar un territorio o cualquier bien patrimonial, por la 

intensificación y el cambio de los usos, la falta de compatibilidad, la aparición de 

nuevas funciones, la usufructo de los recursos, otros. 

 

En este contexto, El patrimonio urbano representado de forma singular por las 

ciudades históricas, sea cual sea la forma de acotarlo en Europa y América Latina, 

requiere un tratamiento que supera las formas usuales de análisis del patrimonio. 

Al ser considerado de manera global o particularizada dentro de contextos 

complejos en constante evolución como los organismos urbanos se hace difícil la 

medición y estimación de los cambios operados en sus valores intrínsecos, en los 

usos o en las cualidades que constituyen su identidad. Mientras tanto, la ciudad 
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sigue su curso sin llegar a un acuerdo en la forma de medir su salud o su 

decaimiento. (UNESCO I. A., 2009) 

 

De este modo, surgen inquietudes de ordenamientos compensatorios, considerando 

que la organización, no necesariamente implica por si misma los cambios, pero se 

convierte en el soporte de una nueva comprensión sensible en el tratamiento de los 

enclaves patrimoniales que se ajusten a la problemática y realidad de cada contexto. 

 

Para una entidad que promueve la cultura y la educación, la historia y todas las 

muestras culturales son ámbitos de profundo interés más aun cuando estos son 

evidentes hitos de varios factores que comprometen su integridad y su existencia, 

y, es por esa razón que la UNESCO suscita un planteamiento holístico de la gestión 

de los paisajes urbanos, de la conservación del patrimonio urbano, como los del 

desarrollo socioeconómico. Este método contempla el patrimonio urbano como 

desarrollo de las ciudades, en este contexto, las recomendaciones sobre el paisaje 

urbano histórico fueron aprobadas el 10 de noviembre de 2011 en la Conferencia 

General de la (UNESCO, 2009).  

 

En tal sentido, el planteamiento del paisaje urbano histórico va más allá de la 

conservación del entorno físico, la ciudad histórica ocupa un lugar nuclear en el 

debate internacional sobre el patrimonio cultural. La abundancia de bienes de 

cualidad patrimonial sumados al paisaje, la arquitectura contemporánea, la 

arqueología industrial y la información hacen de la ciudad antigua una nueva 

referencia para los organismos que se ocupan de su gestión y, sobre todo, para sus 

habitantes que pueden encontrar formas alternativas de vida, de ocio, y de 

oportunidades. 

 

Dentro de este marco, en esta metodología se han planteado una serie de elementos 

denominados presiones que son los factores de deterioro del paisaje urbano 

histórico y que están presentes en dependencia de los usos y las particularidades de 

la ciudad como: su topografía, clima, amenazas naturales, su demografía, entre 

otros, razón por la que se han convertido en las principales evidencias y elementos 

de estudio del Paisaje Urbano Histórico (PUH). 
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La conservación del patrimonio es la muestra más evidente de que un pueblo tiene 

aprecio y apego para su cultura ( costumbres e identidad) es por esta razón que, la 

administración de las ciudades con una inmensa riqueza patrimonial ha decidido 

poner énfasis en cuanto a la conservación, restauración y afirmación de sus bienes 

patrimoniales, como muestra de aquello, están ciudades como Nápoles en Italia, 

Ballart en Australia, entre otras, mismas que han asumido las recomendaciones del 

PUH (Paisaje Urbano Histórico) e implementarlas en sus patrimonios  edificados 

mediante la aplicación de estrategias como: el adecuado diseño de políticas 

municipales para el tratamiento del paisaje histórico urbano, reforzando con 

prácticas sociales proactivas y orientaciones basadas en las dinámicas de la 

comunidad y un  análisis del crecimiento población dentro de la ciudad histórica, y 

a su vez, tratando de destacar la interacción del patrimonio en los ámbitos sociales 

y económicos.  

      

Consecuentemente, en el Ecuador, los criterios de conservación no son 

desconocidos ni son ajenos a muchas realidades de algunas urbes entre las que se 

pueden subrayar las ciudades de Cuenca, Quito y Zaruma, en esta última se destaca 

el estudio de los contextos sociales, abarcando una visión más amplia de los actores 

del contexto y los riesgos y presiones que afectan de manera directa e indirecta al 

PUH de la ciudad, sin dejar a un lado el componente social que es lo que se busca 

ponderar al momento en el que se realizan mesas de discusión y entrevista con los 

habitantes y generadores de este PUH que en su mayoría se ve afectado por la 

minería ilegal y las malas prácticas urbanas en cuanto al uso de su suelo y la 

masificación poblacional. 

 

En este marco, es importante acentuar que, a criterio de Reino, P (2019), el origen 

de la ciudad de Ambato se remonta hace siglos atrás con la presencia de pueblos 

pre incaicos que más adelante fueron tomados por la cultura incaica, que se 

asentaron en dicho territorio, el tambo de Hambato en el siglo XV para el 

avituallamiento de las tropas incas, en año de 1535 se levanta la villa de Ambato 

por su fundador Sebastián de Benalcázar, así, el primer Ambato se implantó a orillas 

del río del mismo nombre en donde hoy se ubica el barrio del Socavón, 

consecuentemente, en el año de 1570 el Presidente de la Real Audiencia de Quito 
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envía a Antonio Clavijo para que establezca el trazado de las calles y la ubicación 

de la iglesia La Matriz. Habría que decirse también, que en el año de 1689 un fuerte 

temblor da fin a la primera ciudad de Ambato dejándola en completa ruina a la 

ciudad, así mismo, en el año de 1949 la ciudad sufre otro desastre de este tipo, 

dejando profundas huellas en el imaginario colectivo de los pobladores de la ciudad 

e implanta en la mente de las nuevas generaciones ideas de resiliencia y 

emprendimiento. 

 

A fin de cuentas, empezaré por considerar que, todo este escenario histórico trágico 

que forja el Ambato de la actualidad ha legitimado el reinicio del poblado en más 

de una ocasión, lo que hace que en él, se evidencien varias ideas de ciudad y se 

implanten diferentes formas de tratamientos urbanos y lo que es peor, dejando que 

la cultura, la identidad y el patrimonio de la urbe vaya desapareciendo con el tiempo 

y el pasar de las diferentes perspectivas que han intentado aplicarse en la ciudad. 

Se podría decir que, el actual patrón de asentamiento del centro de la ciudad de 

Ambato corresponde a las últimas reconstrucciones de la ciudad y se ha ido 

consolidando con el tiempo y con las formas de habitar que giran en torno al 

comercio y a la presencia de edificaciones de interés económico, cultural, educativo 

y burocrático desde las cuales se conforman zonas económicamente activas y desde 

donde empieza a transformarse la ciudad.   

No obstante, en una sociedad y en la que se cree que la conservación y el desarrollo 

son criterios totalmente opuesto nace la idea implementar una forma más amplia en 

la que se puede tratar el patrimonio de la misma con los demás actores que en esta 

convergen, en este sentido, la UNESCO busca la adición a las prácticas de 

conservación del llamado paisaje histórico urbano (PUH) en que se plantea el 

tratamiento de las edificaciones y de los centros históricos, ya no como una unidad 

si no como una parte de un todo en donde convergen los factores económicos, 

sociales, naturales y dinámicas educativas culturales.  

Del mismo modo, el papel de una ciudad no es solo ser centros de negocios e 

industrias varias si no, éste está estrechamente ligado a ser el custodio de todas 

aquellas particularidades que la vuelven única y dentro del contexto globalizador la 

dotan de autenticidad
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1. Formulación del problema 

¿Cómo lograr el establecimiento de estrategias adecuadas para la implementación 

de las recomendaciones de la UNESCO, sobre el paisaje urbano histórico en la 

parroquia La Matriz del cantón Ambato? 

1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las unidades mínimas del paisaje urbano histórico del centro 

histórico de la ciudad de Ambato? 

 ¿Cuáles son los parámetros de afectación a la configuración patrimonial?  

  ¿En qué medida la normativa vigente mantiene políticas de conservación del 

patrimonio edificado?  

  ¿Cómo implementar los lineamentos del PUH en el centro histórico de la 

ciudad de Ambato? 
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1.3. Justificación  

En los últimos años en el país en la normativa vigente se ha intentado dar la 

importancia que los bienes patrimoniales tienen, a partir del lanzamiento de 

incentivos, reformas y actualizaciones en la ley relativa a la cultura, además, de 

políticas de conservación sumado al interés del GAD de la ciudad de Ambato y de 

algunos habitantes con conocimiento en ramas arquitectónicas como el Arquitecto 

Paredes, H. que realizó su trabajo de titulación para la obtención del grado de 

Máster, en la exigua valoración que los pobladores le otorgan al patrimonio 

edificado y a su trama urbana llegando a catalogarla como caótica, insegura, 

insalubre, disfuncional, y antiestética, a decir, en dicha investigación, desde esta 

perspectiva, se evidencian varias deficiencias en cuanto a los ámbitos legislativos y 

en especial, referencia al Municipio que ha estado prolongando la toma de 

decisiones para cautelar las edificaciones patrimoniales, aplazando la creación de 

una norma particular para este tipo de estructuras, dejando solo a la ley cultural 

ecuatoriana, alegando a este apartado, lo que crea conflicto de contradicciones entre 

dicha ley y la normativa que rige la ciudad, no es hasta el año anterior en donde se 

ha llevado a discusión la  ley de patrimonio por parte de las autoridades del cabildo 

de la cual aún se  espera su oficialización y aplicación,  esto abre un abanico de 

problemáticas en diferentes frentes sociales, económicos, legislativos y naturales 

como el repunte de la economía comercial en el centro de la ciudad y la 

especulación sobre el precio del suelo, generando un sobre interés económico y 

deponiendo las prácticas de conservación. 

En este sentido, la jerarquía que Ambato tiene como una ciudad de comercio y de 

desarrollo económico y social la han convertido en el destino de sitio de confluencia 

de varias dinámicas no solo sociales sino económicas, políticas y culturales 

transformándola así, en la principal ciudad de la provincia de Tungurahua y la 

cabecera cantonal de esta, la parroquia la matriz, toda esta convulsión de actividades 

contribuyó a que el precio del suelo sea uno de los más alto del país con una 

plusvalía que crece con el tiempo y que vuelve cada vez más atractivo el centro 

histórico de la ciudad, este conflicto de intereses que se ha implantado entre los que 

ven el centro histórico como un negocio o una forma de vivir y las personas que 
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son los actores sociales de éste, permite evidenciar las presiones que están 

influyendo en el centro histórico ya que éstas van desde una contaminación visual 

con la implantación de edificios que poco o realmente nada tiene que ver con su 

entorno inmediato como la colocación de publicidad con pantallas y pancartas que 

interfieren con el PUH, siendo estas prácticas las que menos atentan con la 

integridad del mismo, existen aquellas que sin importarles nada mutilan, 

desmiembran, decapitan, amputan y mancillan la integridad de las edificaciones 

para insertar edificaciones sin la más mínima muestra de respeto hacia la historia.   

Consecuentemente, a condición del cambio de uso de suelo del residencial al 

comercial hace que la ciudad tenga que responder con estrategias que transforman 

las estructuras urbanas, la falta de conocimiento por parte de los propietarios sobre 

la legislación cultural es otra de las problemáticas derribada de otra más que es la 

falta de difusión y promoción del patrimonio y la importancia de conservarlo, sin 

tomar en cuenta que en el caso de que todos estos factores no apliquen, la falta de 

expertos en el tema de conservación hace que esta conducta se arraigue en el 

imaginario público que considera que las edificaciones de este tipo son sinónimo 

de pobreza de involución y generadoras de problemas dentro del ciudad 

estigmatizándolas como obsoletas, lo que hace que en una ciudad como Ambato 

con una alta densificación poblacional además de sus desarrollos modernos 

monótonos, aislamiento social y pobreza urbana la conviertan en el caldo de cultivo 

de una problemática que se intensifican por la cadena viciosa en la que los actores 

del PUH de Ambato están inmersos, provocando una acelerada pérdida del 

patrimonio. 

De manera puntual, refiero la importancia de la investigación en razón de que los 

indicadores para conservación y gestión del patrimonio en la ciudad de Ambato 

deben apelar a la conciencia de percibir la necesidad de establecer sistemas de 

indicadores que sirvan como referencia en los planes de manejo y gestión en los 

instrumentos de planificación urbana. 

Sin lugar a dudas, el patrimonio histórico del centro de la ciudad de Ambato se 

enfrenta a dinámicas del habitar que amenazan su integridad y su existencia dejando 

relegada la idea de la generación de intervenciones y proyectos que busque combatir 
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dicho hecho que se puede evidenciar en el deterioro del paisaje urbano con la 

suplantación de estructuras descontextualizadas y agresivas y fatídicas como las 

supuestas remodelación que se aplican en el patrimonio edificado que en el mejor 

de los escenarios dejan una fachada y destruyen su interior.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Establecer lineamientos sobre la implementación de las recomendaciones de 

la UNESCO en el paisaje urbano histórico de la ciudad de Ambato a través de una 

metodología cualitativa como la matriz de Nara, con el fin de normar sus 

intervenciones 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las unidades mínimas de PUH mediante un mapeo. 

 Determinar parámetros de afectación a la configuración patrimonial a través 

de una investigación de campo. 

 Construir lineamientos que rijan la intervención del patrimonio histórico 

urbano.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Fundamento Conceptual Y Teórico 

1.1.1. Fundamento Conceptual 

UNESCO 

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la 

cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los 

programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2015 (Sitio Web UNESCO 2019) 

Historia De La UNESCO 

Ya en 1942, en tiempos de guerra, los gobiernos de los países europeos que se 

enfrentaban a la Alemania nazi y sus aliados, se reunieron en el Reino Unido para 

la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME). La Segunda Guerra 

Mundial estaba lejos de terminar, pero estos países estaban buscando formas de 

reconstruir sus sistemas educativos una vez que se restableciera la paz. Muy 

rápidamente, el proyecto creció en tamaño y luego se hizo universal. Por propuesta 

de la CAME, se convocó en Londres, del 1 al 16 de noviembre de 1945, una 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización 

Educativa y Cultural (ECO/CONF). Tan pronto como terminó la guerra se inició la 

conferencia. Reunió a representantes de 44 países. Decidieron crear una 

organización que encarnara la cultura de paz. En su opinión, la nueva organización 

debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 

evitar el estallido de otra guerra mundial. Para saber más sobre la historia de la 

UNESCO, consulte los archivos de la Organización. (Sitio Web UNESCO 2019) 
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1Visión UNESCO 

La cooperación política y económica de los gobiernos no es suficiente para 

garantizar el apoyo duradero y sincero de los pueblos. La paz debe basarse en el 

diálogo, la comprensión mutua y la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

Con este espíritu, la UNESCO está elaborando instrumentos educativos para ayudar 

a cada persona a vivir como un ciudadano del mundo. La UNESCO trabaja para 

garantizar que todos los niños y adultos tengan acceso a una educación de calidad. 

La UNESCO refuerza los vínculos entre las naciones promoviendo el patrimonio 

cultural y la igualdad de todas las culturas. La UNESCO apoya programas y 

políticas científicas que son plataformas para el desarrollo y la cooperación. La 

UNESCO defiende la libertad de expresión, un derecho fundamental y una 

condición esencial para la democracia y el desarrollo. Como laboratorio de ideas, 

la UNESCO ayuda a los países a adoptar normas internacionales y gestiona 

programas que promueven la libre circulación de las ideas y el intercambio de 

conocimientos. 

La visión fundadora de la UNESCO nació en respuesta a una guerra mundial 

marcada por la violencia racista y antisemita. Setenta años después y muchas luchas 

de liberación después, el mandato de la UNESCO es más pertinente que nunca. Los 

ataques a la diversidad cultural, las nuevas formas de intolerancia, el rechazo de los 

hechos científicos y las amenazas a la libertad de expresión ponen en riesgo la paz 

y los derechos humanos. El deber de la UNESCO es reafirmar las misiones 

humanistas de la educación, la ciencia y la cultura. (Sitio Web UNESCO 2019) 

Paisaje Urbano Histórico. 

El núcleo del enfoque PUH es una nueva comprensión del entorno histórico. Como 

definida por la Recomendación, “el paisaje urbano histórico es el área urbana 

entendido como el resultado de una estratificación histórica de valores culturales y 

naturales y atributos, que se extienden más allá de la noción de "centro histórico" o 

"conjunto" para incluir El contexto urbano más amplio y su entorno geográfico. 

Este contexto más amplio incluye notablemente la topografía del sitio, 

geomorfología, hidrología y características naturales, su Entorno construido, tanto 

histórico como contemporáneo, con sus infraestructuras arriba y abajo. 
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Suelo, sus espacios abiertos y jardines, sus patrones de uso de la tierra y la 

organización espacial, percepciones y relaciones visuales, así como todos los demás 

elementos de la estructura urbana. También incluye prácticas y valores sociales y 

culturales, procesos económicos y la Dimensiones intangibles del patrimonio en 

relación con la diversidad y la identidad”. (Congreso De La UNESCO, 2011) 

De este modo, si se logra una comprensión de la ciudad basada en lo antes 

argumentado la aplicación de planes proyectos e intervenciones serán guiadas hacia 

una gestión eficiente. 

 

La concepción de PUH según lo citado busca realizar un estudio holístico en torno 

a la conservación de las estructuras históricas y de todo aquello que aportan y 

enriquecen su entorno, de ese modo, se puede destacar que dentro de la visión del 

PUH es notable el hecho que se destaca las practicas culturas saberes ancestrales 

tradiciones como elementos formadores del PUH. 

El Enfoque De Paisaje Urbano Histórico. 

Como ya en el concepto se explica la principal premisa de esta nueva forma de 

entender el patrimonio amplifica no solo su horizonte investigativo llevando a 

puntos de índole social cultural económico antrópico y natural exponiendo un 

enfoque holístico que según la UNESCO “Se basa en el reconocimiento e 

identificación de una estratificación e interconexión de natural y cultural, tangible 

e intangible, Valores internacionales y locales presentes en cualquier ciudad”. 

(Congreso De La UNESCO 2011) 

 

Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que 

trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico. 

 

 Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, 

geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto 

histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 
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subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo 

y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás 

elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales y 

culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en 

su relación con la diversidad y la identidad. Esta definición sienta las bases de un 

planteamiento global e integrado para la determinación, evaluación, conservación 

y gestión de los paisajes urbanos históricos como parte de un plan general de 

desarrollo sostenible. 

 

 La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo de preservar la calidad 

del medio en el que viven las personas, mejorando la utilización productiva y 

sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y 

promoviendo la diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de la 

conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico. Es un 

planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio 

urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y 

venideras y la herencia del pasado.  

 

Partiendo de la base de que la diversidad y la creatividad culturales son bazas 

importantísimas para el desarrollo humano, social y económico, la noción de paisaje 

urbano histórico ofrece herramientas para la gestión de las transformaciones físicas 

y sociales y procura que las intervenciones contemporáneas se integren 

armónicamente con el patrimonio en un entorno histórico y tengan en cuenta el 

contexto regional. 

 

La noción de paisaje urbano histórico tiene en cuenta las tradiciones y percepciones 

de las comunidades locales a la vez que respeta los valores de la comunidad 

nacional e internacional. (Congreso De La UNESCO 2019) 

 

La noción del PUH está enmarcada dentro de la conceptualización que esta tiene al 

buscar por este medio la conservación y la generación de un medio más productivo 

funcional y útil en donde todos aquellos elementos formadores del PUH confluyan 
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en un ambiente sinérgico armónico respetando la herencia la actualidad y por ende 

en futuro.  

Recomendaciones Del PUH 

Recomendación de 2011 en el Paisaje Urbano Histórico en todo el mundo y a nivel 

nacional y local, así como las Naciones Unidas e incluso agencias internacionales, 

el Banco Mundial y bancos de desarrollo, están buscando un mejor proceso 

sostenible de desarrollo urbano que integra aspectos ambientales, sociales y 

preocupaciones culturales en la planificación, diseño e implementación de la 

gestión urbana, aquí es donde el enfoque PUH y la Recomendación de 2011 sobre 

la Historia El paisaje urbano entra en acción La recomendación es una "ley blanda" 

para ser implementado por la UNESCO Estados miembros con carácter voluntario. 

Los Recomendación no reemplaza existente doctrinas o enfoques de conservación; 

más bien, Es una herramienta adicional que nos proporciona un camino. Mapa para 

integrar políticas y prácticas de conservación del entorno construido en el objetivo 

internacional más amplio de desarrollo urbano respetando los valores de diferentes 

culturas contextos (Congreso De La UNESCO, 2011) 

 

Entendiendo lo antes planteado en el congreso de la UNESCO se puede argumentar 

que las recomendaciones sobre el PUH están enfocadas en esencia en la 

planificación de las ciudades sostenibles basadas en un contexto actual enmarcadas 

en las particularidades que la globalización plantean y el peso cultural identitario y 

sentimental que la historia y sus muestras representan para un territorio, para lo 

cual, se plantea la implementación de una ley blanda de ejercicio voluntario que no 

sea ajena a las ya planteas con anterioridad si no que esta las complemente  

Herramientas Del PUH 

La gestión exitosa del patrimonio urbano en entornos complejos exige una gestión 

sólida y Kit de herramientas en continua evolución. Debe incluir una gama 

herramientas interdisciplinares e innovadoras, que pueden organizarse en cuatro 

categorías diferentes, cada una de las cuales se discutirá presentando una lista de 

Enfoques establecidos, prácticas e instrumentos. Cabe destacar que para el 

patrimonio urbano Para que la gestión tenga éxito, las políticas y acciones en estas 
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cuatro categorías deben adaptarse a Aplicación local y direccionada 

simultáneamente, ya que son interdependientes. 

Las herramientas de participación de la comunidad deben empoderar a corte 

transversal de las partes interesadas para identificar valores clave en sus áreas 

urbanas, desarrollar visiones, establecer metas y acordar acciones para salvaguardar 

sus Patrimonio y promover el desarrollo sostenible. Estas herramientas deberían 

facilitar diálogo intercultural aprendiendo de las comunidades sobre sus historias, 

tradiciones, valores, necesidades y aspiraciones y facilitando la mediación y la 

Negociación entre intereses y grupos en conflicto. 

 

Las herramientas de conocimiento y planificación deberían ayudar a proteger la 

integridad. 

Y autenticidad de los atributos del patrimonio urbano. Deben permitir el 

reconocimiento de la importancia cultural y la diversidad, y prever el seguimiento 

de y la gestión del cambio para mejorar la calidad de vida y el espacio urbano. Se 

debe considerar la cartografía de las características culturales y naturales, mientras 

que las evaluaciones del impacto patrimonial, social y ambiental deberían utilizarse 

para apoyar la sostenibilidad y continuidad en la planificación y diseño. 

Los sistemas reguladores podrían incluir ordenanzas especiales, leyes o decretos. 

Gestionar los componentes tangibles e intangibles del patrimonio urbano, 

Incluyendo sus valores sociales y ambientales. Tradicional y consuetudinario los 

sistemas deben ser reconocidos y reforzados según sea necesario. 

 

Las herramientas financieras deben apuntar a mejorar las áreas urbanas mientras se 

salvaguardan sus valores patrimoniales. Deben apuntar a construir capacidad y 

apoyo. 

Desarrollo innovador de generación de ingresos arraigado en la tradición. 

Adicionalmente al gobierno y fondos globales de agencias internacionales, 

herramientas financieras deben desplegarse para promover la inversión privada a 

nivel local. 
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Micro crédito y otros mecanismos de financiamiento flexible para apoyar a 

empresa, así como una variedad de modelos de asociaciones público-privadas, son 

También es fundamental para hacer que el enfoque PUH sea financieramente 

sostenible. (Congreso De La UNESCO, 2011) 

 

 Debido a los modelos exitosos que se implementaron en varias ciudades desde las 

cuales nacen las bases del planteamiento del PUH se desprenden una serie de 

herramientas de conservación divididas en puntos de interés para este estudio 

llegando a proponer desde lo social lo económico hasta lo sostenible 

Los Seis Pasos Críticos (PUH) 

 Realizar estudios y mapas exhaustivos de los recursos naturales, culturales y 

humanos de la ciudad; 

 Alcanzar el consenso utilizando la planificación participativa y las consultas 

de los interesados sobre qué valores proteger para transmitir a futuras generaciones 

y determinar los atributos que llevan estos valores; 

 Evaluar la vulnerabilidad de estos atributos al estrés socioeconómico y los 

impactos del cambio climático; 

 Integrar los valores del patrimonio urbano y su estado de vulnerabilidad en un 

marco más amplio de la ciudad. desarrollo, que proporcionará indicaciones de las 

áreas de sensibilidad del patrimonio que requieren cuidado Atención a la 

planificación, diseño e implementación de proyectos de desarrollo; 

 Priorizar acciones de conservación y desarrollo;  

 Establecer las asociaciones apropiadas y los marcos de gestión local para cada 

uno de los proyectos identificados para la conservación y el desarrollo, así como 

para desarrollar mecanismos para la Coordinación de las distintas actividades entre 

los diferentes actores, tanto públicos como privados. (Congreso De La UNESCO, 

2011) 

 

Ya que este estudio está enmarcado dentro de un contexto que abarca los puntos 

productivos sociales y culturales dentro de este la inefabilidad de la existencia de 

conflictos de interese de las partes que conforman el PUH, es importante definirlos 
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como pasos críticos los cuales implican el llegar a consensos y correctas tomas de 

decisiones que de ese modo no abandonen la principal premisa del PUH que busca 

la integración de los factores antes mencionados en su marco de estudio y solución  

Paisaje Histórico Urbano (PUH) Como Herramienta Para La Gestión. 

El estudio de PHU en la ciudad de Cuenca, representa un enfoque integral de sus 

componentes que permite la concreción de proyectos de intervención, no solo en el 

área específica de actuación, sino en su contexto inmediato y general. Esta 

metodología permite a través del inventario y catalogación, la cartografía 

patrimonial, elaborar el diagnóstico integral identificando los valores y atributos, 

riesgos y patología en el territorio, vinculando los componentes materiales e 

inmateriales, determinando lineamientos y propuestas para la conservación 

dirigidas a potencializar los recursos técnicos y económicos propios de la gestión y 

planificación. 

 

Otros ejemplos de intervención bajo el estudio de PHU como: Ciudad de 

Edimburgo- Inglaterra, El Cairo- Egipto; dan un aporte importante para la 

conservación, mediante la evaluación de los panoramas de la ciudad y la 

identificación de puntos de referencia en el paisaje que se puede utilizar para la 

delimitación de áreas especiales más allá del límite oficial o político de un territorio; 

esta evaluación permite conocer como el carácter de una ciudad puede ser 

conservado, mejorado o restaurado de forma adecuada. Por otra parte, la evaluación 

de uso en macro áreas delimitadas a través de los elementos distintivos que existen 

entre estas identifica unidades de conservación en donde se aplicará los criterios de 

salvaguardia. 

 

En el caso de intervenciones como La Ronda, en donde bajo principios directores 

como: lo urbano, lo arquitectónico (recuperación de tipologías vernáculas y 

autenticidad), lo social, lo cultural, la inclusión, el desarrollo; se realiza el análisis 

de un sector de la ciudad, faltando la vinculación del sector con la ciudad y todos 

los componentes que hacen su imagen y le confieren valor; así como al no. 

Considerar la participación de la población dentro de su desarrollo; da como 
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resultado la lectura 8 UNESCO (2011). Recomendaciones sobre el paisaje urbano 

histórico. PHU del Centro Histórico de Zaruma / (Jaramillo 2017) 

Problemas Y Perspectivas En Relación Con El Paisaje Urbano Histórico  

En las recomendaciones de la UNESCO ya existentes se reconoce la importante 

función que cumplen los conjuntos urbanos históricos en las sociedades modernas. 

En ellas también se indican una serie de factores específicos que amenazan la 

conservación de esos conjuntos urbanos y se formulan principios, políticas y 

directrices generales para hacer frente a esos problemas.  

La noción de paisaje urbano histórico, fruto de la importante evolución que han 

experimentado la teoría y la praxis de la conservación del patrimonio urbano en los 

últimos decenios, permite a planificadores y administradores responder más 

eficazmente a las nuevas dificultades y perspectivas. Esta noción supone asimismo 

un respaldo a las comunidades en su afán de desarrollo y adaptación, sin que ello 

suponga renunciar a los rasgos y valores vinculados a su historia, su memoria 

colectiva y su entorno. 

 

En los últimos decenios, debido al vertiginoso aumento de la población urbana del 

planeta, a la magnitud y celeridad del desarrollo y a las mutaciones de la economía, 

los asentamientos urbanos y sus conjuntos históricos han pasado a ser centros y 

motores del crecimiento económico en muchas regiones del mundo y han asumido 

una nueva función en la vida cultural y social. Como consecuencia de ello también 

se han visto sometidos a nuevos y numerosos factores de presión (Congreso De La 

UNESCO, 2011)” 

La identificación de los principales problemas o presiones que se identifican dentro 

del PUH de cada uno de los contextos puntuales es parte de los pasos a tomar dentro 

de la metodología que estudia el PUH por lo que se dice que las presiones 

identificadas dentro del conjunto histórico serán, el turismo en masas, el cambio 

climático, la explotación comercial y la urbanización.   
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Patrimonio  

El patrimonio son los bienes heredados de nuestros ascendientes (Hernandez & 

Tresserras, 2010) entendiéndose que se trata de objetos materiales. Así también, 

podríamos hablar de patrimonio vinculado a lo inmaterial en el sentido más 

abstracto y subjetivo.  El patrimonio está relacionado con el valor, mismo que está 

vinculado a la humanidad, es decir, que se genera una conexión entre el transmisor 

y el receptor. Entonces, el patrimonio es un activo cargado de valor simbólico que 

pasa del pasado al futuro vinculando varias generaciones. En tal sentido el 

patrimonio material está ligado a la transferencia de mensajes culturales utilizando 

como vehículo los objetos. 

 

La Materialidad Y La Durabilidad 

La materialidad y la durabilidad son características propias de los objetos, estos 

pueden llegar a trascender en el tiempo aún más que los seres humanos, ante esa 

virtud, pueden llegar a ser excelentes transmisores de mensajes culturales, siendo 

estos los que construyen la memoria histórica del espacio siempre vinculado a los 

hechos y situaciones que se han generado en un determinado contexto. Es decir, los 

objetos están cargados de signos y señales, mismos que se puede entender después 

de una indagación y una interpretación. Siendo prioridad la construcción de la idea 

de lo que sucedió entre el tiempo del objeto (edificación) y el tiempo del individuo. 

Nociones de prolongación o de permuta, la identificación del pasado y del presente, 

así como sus relaciones. En tanto, estas edificaciones son una escenificación de la 

historia, materialización de esa tradición. 

La Gestión Del Patrimonio 

 La gestión del patrimonio tiene como punto de partida, la subsistencia de 

determinados objetos (espacios) producidos por la mano del ser humano en un 

pasado y que ha trascendido en el tiempo. Los paisajes o lugares patrimoniales se 

muestran de manera muy disímil (Hernandez & Tresserras, 2010) en tanto hay que  

intervenirlos desde esa perspectiva, no todos tienen las mismas tipologías físicas y 

simbólicas.  



23  

 

En la actualidad existe el peligro de patrimonializar en demasía muchas veces se 

pretende representar un mundo que de hecho nunca existió, una de las 

consecuencias para que se dé esto es posiblemente la amenaza latente de 

desaparición del patrimonio material, la idea de rescatar el pasado de la muerte y el 

olvido constituye un impuso para la sociedad, pero también, constituye una impulso 

para utilizar políticamente el patrimonio  (Hernandez & Tresserras, 2010, pág. 16)  

Ahora bien, una forma actual de imaginar la gestión patrimonial es mirarlo como 

un recurso cultural, que puede ser explotado en la medida en que la situación 

reglamentaria lo permita, siempre cuando esta sea coherente con el contexto.  

La destrucción del patrimonio crece desmedidamente en algunos países muy a pesar 

de sus políticas de conservación, es posible que esta situación se dé porque al 

momento de legislar no contemplamos las prácticas sociales, mismas que 

repercuten en gran medida en la pérdida o conservación del patrimonio, es 

importante la tomar medidas ante esta hecho, puesto se están perdiendo bienes no 

renovables, que constituyen la memoria histórica de la sociedad.   

La Identidad Cultural 

 (Neira, 2001) Define que: “La identidad cultural es una huella digital donde se 

impregna la esencia de cada ciudad en el cual se encierra sus costumbres y 

tradiciones. Sin identidad cultural no habrá desarrollo”. En este sentido, si tomamos 

en cuenta que el patrimonio histórico material es un recurso cultural hay que 

preservarlo, puesto que en este se encuentra el numen de la sociedad y, además, 

podría fomentar el desarrollo de la comunidad y su hábitat 

Ciudad Histórica 

El estudio de la ciudad, siendo una disciplina reciente, no puede considerarse como 

una mera cuestión de moda transitoria. Las ciudades históricas acumulan numerosas 

huellas de diferentes épocas y, por lo tanto, son imágenes llegadas a nosotros de 

momentos de su pasado histórico. Consecuentemente, porque son evidencias 

constituyen una fuente documental susceptible de ser leída, y, por lo tanto, con una 

información en no pocos casos de estimable valor. En definitiva, son una referencia 



24  

más para el estudio de la historia en general, y, en particular, de las distintas culturas 

en las que cada ciudad quedó enmarcada. No al margen de la vitalidad de éstas 

fueron construidas las ciudades. La ciudad histórica es siempre consecuencia de una 

capacidad organizativa, de la disponibilidad de unos recursos, y de una 

potencialidad creativa en relación con el bagaje conceptual y la iniciativa de quienes 

las gestionaron. En esta línea la ciudad puede estar relacionada con la creatividad 

artística de los diferentes momentos de la historia. Por eso el conocimiento de las 

diferentes ciudades de las diversas épocas nos ayuda a entender las peculiaridades 

de los estilos artísticos y las modalidades plasma-das en escuelas que en ellos se 

dieron. Pues, el arte es consecuencia de situaciones sociales en las que, superado el 

nivel de la supervivencia, surge la necesidad de la ex-presión cuidada y la 

ostentación superflua.  

Esto se dio preferentemente vinculado a la cultura urbana. Es por todo esto por lo 

que el estudio de la ciudad puede tener un puesto destacado en los estudios de las 

Humanidades. Es, más en concreto, un complemento al estudio de la Historia del 

Arte, cuyas grandes obras preferentemente se dieron vincula-das a momentos de 

desarrollo de las civilizaciones en las que siempre fue importe el agrupamiento 

colectivo en forma de ciudad.  

También, la ciudad en la medida en que es evidencia de la cultura que la motivó es 

ex-ponente de los mecanismos que la hicieron posible, la rigieron, e incluso le 

dieron un esplendor distintivo. Por eso quedó superado el estudio de la ciudad como 

mera trama urbana y paisaje que el juego de volúmenes y formas de la arquitectura 

en su relación con los llenos y vacíos, los espacios cerrados y abiertos, los 

descubiertos y cualquier otro elemento urbano configura cada ciudad. Trama y 

paisaje se dieron porque en el marco que configuran vivieron colectivos con unos 

recursos y unas limitaciones, con unas clarividencias y unos condicionantes, 

consecuencia de su vitalidad.  

La ciudad no es sólo su urbanismo y éste no se puede entender al margen del 

colectivo que vivió en él. La ciudad es toda la historia de este colectivo, que entre 

la gran urdimbre de la historia que es común a otros colectivos, entretejió su propia 

historia con una serie de acontecimientos locales, disfrutó o sufrió de la presencia 
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de protagonistas particulares, se vio acosada por desgracias y accidentes, o gozó de 

logros y superaciones que vivió año tras año en celebraciones ciudadanas... Son 

elementos para un muestreo que pue-de ser tan amplio y peculiar como el que es 

propio de cada ciudad. Todo ello en particular y lo coincidente a todas las ciudades 

perfila una cultura urbana, diferenciada y contrapuesta, por lo menos en tiempos 

pasados, a la cultura rural.  

Así pues, ésta con sus ingredientes específicos y su propia trayectoria, con sus 

vivencias vinculadas al medio natural, es otra realidad sociológica que con matices 

propios completa el panorama de una civilización, por lo menos en tiempos 

anteriores, a los nuestros. Actualmente en los países con un nivel de desarrollo 

próximo a la opulencia se ha diluido la diferenciación entre cultura rural y urbana, 

no al margen de un cierto empobrecimiento. En ellos, los núcleos por pequeños que 

puedan ser, sienten, piensan y viven como en las ciudades, como consecuencia del 

intercambio facilitado por los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, 

hoy, más que nunca, el frenesí de la vida en ciudad necesita de las peculiaridades 

que proporcionaba el vivir en el campo próximo a la naturaleza. Cultura urbana 

viene a ser sinónimo de civilización actual. En la ciudad se dan tantos y tan variados 

fenómenos que son susceptibles de los más diversos puntos de vista, razón por la 

que se han interesado por el estudio de la ciudad las distintas disciplinas 

relacionadas con las ciencias sociales, como puedan ser la sociología, la geografía, 

la psicología, así como desde otros campos de las humanidades Este interés hace de 

la ciudad un objeto de estudio tan complejo que da pie a una actividad 

multidisciplinar que pone de manifiesto su riqueza. Desde otro punto de vista esta 

multiatención ha traído consigo una cierta confusión en la terminología, hasta el 

extremo de haber quedado indiferenciados por un uso no siempre adecuado, 

términos como “urbanística” y “urbanismo”, “historia de la ciudad” e “historia 

urbana”, indiferenciación que hay que tener en cuenta para no entrar en confusión. 

No es que el estudio de la ciudad sea confuso, sino que ha podido ser confusamente 

afrontada al no haberse sido hecha con la metodología de un estudio riguroso.  

En este contexto, el estudio de la ciudad histórica no es una actividad superflua ni 

puede quedar reducida a la adquisición de conocimientos que no sobrepasan el nivel 

de la curiosidad. A partir de la segunda guerra mundial el mundo occidental es 
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consciente de que las ciudades históricas forman parte del patrimonio común, que 

en no pocos casos supera los ámbitos de cada uno de los países donde se ubican. 

Este patrimonio se está empobreciendo en la medida en que las ciudades se 

trasforman como consecuencia de diferentes requerimientos inherentes a la vida 

actual. Los Planes Generales de Urbanismo son herramienta y soporte legal 

insoslayables para todas las ciudades. Esta planificación para que sea útil tiene que 

responder a las problemáticas actuales y satisfacer las exigencias de los colectivos 

que viven en la ciudad.  

Siendo estos diferentes a las necesidades de otros tiempos pueden encontrar mejor 

solución si se tienen en cuenta problemáticas y soluciones de otros momentos de la 

historia. Esto es lo que puede deducirse del estudio de esas ciudades históricas que 

por su relevancia se pueden considerar arquetípicas. Son aquellas que sintetizan 

mecanismos de actuación social, que aportaron innovaciones que luego sirvieron 

de referencia a otras, que, aunque con gestos de servil imitación no desmerecen en 

su interés por contribuir a perfilar una panorámica general. Principalmente aquellas, 

pero también el conjunto de éstas, se tienen que tener en cuenta cuando se quiere 

afrontar la actualización de los cascos históricos o ciudades antiguas. 

Sin el conocimiento de lo que ha sido cada ciudad en el contexto configurado por 

otras ciudades a lo largo del tiempo, y en momentos concretos de la historia, es 

imposible encontrar soluciones que no sólo quieran afrontar una problemática 

motiva-da por las formas de vivir actuales, sino que quieran conservar el valor que 

es una ciudad histórica, por lo que ésta tiene de documento y por lo que ofrece de 

marco peculiar para la convivencia, diferente de lo que son las ciudades actuales. 

En definitiva, no es un interés caprichoso consecuencia un lanzamiento edito-rial, 

o de la incomodidad que ofrecen no pocas ciudades para el diario vivir, pues en el 

trasfondo está la motivación de conectar razonablemente el pasado de las ciudades 

con un futuro posible, a través de su remodelación del presente. Es lo que en otro 

contexto expresó Ortega y Gasset, quien en relación con el conocimiento de la 

historia dijo que todo intento de descubrir un pasado que no repercuta en 

descubrimiento de nuestro presente, es no sólo estéril, sino científicamente errado. 
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Los Conjuntos Históricos 

A diferencia del resto de categorías, están formados por Bienes Inmuebles y, por 

tanto, tienen consideración de Patrimonio Arquitectónico. Esto ya sirve de gran 

ayuda para diferenciarlo del resto de cuerpos patrimoniales puesto que, si no está 

formado por edificios, no es un Conjunto Histórico y será otra cosa. 

Otra peculiaridad de este tipo de Bienes es que el Conjunto Histórico tiene que 

considerarse una representación directa para la gente y su tipo de hábitat. Es decir, 

que una estructura que haya sido parte del hábitat, lugar de vivienda de la sociedad 

del pasado. 

Por ejemplo, un pueblo o ciudad puede ser reconocido como Conjunto Histórico 

por albergar diferentes tipos de monumentos y edificios representativos de la 

cultura y la tradición del mismo.  Dentro de un Conjunto Histórico, por lo tanto, 

puede haber castillos, torres, palacios, iglesias, casas, museos, yacimientos 

arqueológicos y todo tipo de inmuebles que pertenezcan y hayan colaborado en 

escribir la Historia del pueblo. 

Por tanto, atendiendo a esto, las ciudades Patrimonio pueden ser consideradas como 

Conjuntos Históricos, aunque en su caso, gozan de un mejor status al tener una 

consideración más internacional. (Patrimonio inteligente 2018) 

Peculiaridades que representan los Conjuntos Históricos 

Una de las grandes dificultades la representa el desarrollo urbano que obliga a 

establecer Planes Generales de Ordenación Urbana específicos para evitar que estos 

Bienes se vean afectados o en peligro por la explotación urbana. 

En una de las Recomendaciones de la UNESCO que elaboró en 1968, a sabiendas 

de que muchos Conjuntos Históricos se veían en peligro, planteó a las 

administraciones públicas elaborar planes urbanísticos específicos para la 

protección de los espacios históricos y de su entorno con el fin de conservar (dicho 

literalmente en la recomendación) “el conjunto de que forman parte”.  

https://www.patrimoniointeligente.com/patrimonio-inteligente-en-el-plan-de-calidad-del-paisaje-urbano-de-lorca/
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Pues bien, a pesar de estas recomendaciones, hay muchos casos en los que no se ha 

respetado esto y se puede apreciar un gran contraste entre un Conjunto Histórico y 

su entorno, claramente más moderno; lo cual me recuerda lo difícil que es realizar 

una buena gestión del Patrimonio sin entrar en conflicto de intereses general. 

Otro problema derivado de los Conjuntos Históricos muchas veces es su estado de 

conservación, o más bien, el dinero necesario para conservarlo. Está claro que 

muchos de estos edificios o monumentos que componen un conjunto son antiguos 

y que, por tanto, necesitan cierta prevención para evitar su degradación y que se 

declare “en ruina”. (Patrimonio inteligente 2018) 

Conservación:  

Defensa, protección, subsistencia, custodia, sostén, cuidado, atención “acción y 

efecto de conservar—mantener en buen estado, guardar cuidadosamente, no 

perder” 

“todos los procesos de cuidar un lugar, así como su significación cultural. Incluye 

mantenimiento, restauración, reconstrucción, adaptación, preservación” 

Conservación es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 

patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a cabo con 

respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores asociados. 

(Carta de Cracovia 2000) 

Salvaguardia 

Custodia, guardia, vigilancia, cuidado, defensa, protección, conservación, celo, 

desvelo, atención “protección, defensa, amparo” (Carta de Cracovia, 2000) 

Protección 

Apoyo, defensa, sostén, abrigo, auxilio, salvaguardia “conjunto de medidas 

empleadas por el sistema protector—socorro, auspicio, apoyo” (Carta de Cracovia 

2000) 
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Preservación  

Conservación, mantenimiento, defensa, vigilancia, protección, atención, amparo, 

cuidado, custodia, salvaguardia “defender contra algún daño o peligro” “significa 

el mantenimiento de la fábrica de un lugar en su estado existente y retardar su 

deterioro” (Carta de Cracovia 2000) 

Revitalizar 

Revivir “dar nueva vida” (Carta de Cracovia 2000) 

Revalorizar  

Valorizar, volver a valorizar “dar nuevo valor” Carta de Cracovia. (UNESCO, 

2000) 

Patrimonio  

Hacienda, bienes, propiedades, fortuna, acervo, posesiones, pertenencia, herencia 

“lo que se hereda del padre o de la madre---lo que pertenece a una persona o cosa” 

Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad 

reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La 

identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado 

con la elección de valores. (Carta de Cracovia 2000) 

Historia  

Relato, descripción, versión, narración, memorias, reseña “relato de los 

acontecimientos y de los hechos dignos de memoria—conjunto de sucesos relatados 

por los historiadores” (Carta de Cracovia 2000) 

Monumento  

Obelisco, panteón, sepultura, estatua, obra pública “obra de arquitectura o escultura 

considerable por su magnificencia---edificios antiguos que conviene conservar a 

causa de los recuerdos que con ellos se relacionan o de su valor artístico—obra 

digna de pasar a la posteridad” El monumento es una entidad identificada por su 

valore y que forma un soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce aspectos 
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relevantes que guardan relación con actos y pensamientos humanos, asociados al 

curso de la historia y todavía accesibles a nosotros. (Carta de Cracovia 2000) 

Cultura  

“Desarrollo intelectual o artístico—civilización—cultivo” (Carta de Cracovia 

2000) 

Identidad  

“Conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de las demás” Se entiende 

como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una 

comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del monumento. 

(Carta de Cracovia 2000) 

Autenticidad 

 Legítimo, genuino, cierto, positivo, real, original, puro, verdadero, seguro, 

fidedigno, innegable, probado, confirmado Acreditado, certificado “autorizado, 

legalizado---que hace fe pública---verdadero, cierto, positivo “Mantener lo genuino 

del material original, las técnicas, el diseño y el ambiente” Significa la suma de 

características sustanciales, históricamente determinadas: del original hasta el 

estado actual, como resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el 

tiempo. (Carta de Cracovia 2000) 

1.1.2. Fundamento Teórico 

1.2. Estado Del Arte 

TEMA: Paisaje Histórico Urbano PHU del Centro Histórico de Zaruma Estudio, 

lineamientos y estrategias para la conservación. 

AUTOR: Arq. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso 

CIUDAD: CUENCA 

AÑO: 2017 

Dentro de los referentes que he tomado para sustentar el presente trabajo está la 

tesis realizada por la arquitecta Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso previo a que 
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obtenga el título de Magíster en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural 

Edificado la cual trata sobre Paisaje Histórico Urbano (PHU) del Centro Histórico 

de Zaruma Estudio, lineamientos y estrategias para la conservación. En el que se 

hace un estudio histórico de como la ciudad de Zaruma se ha asentado y como esta 

ha sido desarrollada en torno a la principal actividad económica que se presentaba 

en años de la prehispánicos, siendo esta la que no solo dejaría evidentes marcas en 

la ciudad del pasado, sino que sería una representación de como las actividades en 

torno a los centros urbanos históricos ponen en riesgo la integridad de los centros.   

 

En tal sentido, Zaruma al ser una ciudad de orígenes prehispánicos no presenta una 

estructura urbana como la que presentan otras de similares condiciones y épocas ya 

que esta pese a su historia ligada a la época colonial mantiene una morfología 

variable a la de otras ciudades con influencias históricas similares en el país 

conformando una ciudad dedicada a la explotación de metales provenientes de 

minas cercanas. Así, en el desarrollo de este trabajo se interpolan unas series de 

métodos y consideraciones para el estudio del territorio y para llegar a una 

propuesta que, mediante el estudio integral y óptimo de un espacio será la más 

viable. 

 

El uso de herramientas aplicadas en referentes internacionales que se revisaron por 

la autora de la tesis permite establecer como parte fundamental del estudio el 

establecimiento de unidades de paisaje de las cuales se pueden extraer 

particularidades de que estas unidades presentan y que cada uno de los edificios 

históricos también lo hacen que en el trabajo citado las denomina como 

componentes materiales e inmateriales que se convierten en pautas fundamentales 

para el respaldo del estudio de PHU. 

 

Al ser el PHU una herramienta de fundamental importancia a la hora de la gestión 

y conservación del patrimonio por su naturaleza y visión más amplia y completa 

tomando aspectos que no se tomaban normalmente para el estudio patrimonial, la 

participación de los actores que conforman el PHU permite una intervención más 

completa de profesionales técnicos que están estrechamente vinculados al medio. 
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Sin embargo, la participación de grupos con carácter social se vuelve 

imprescindible la que se lleva a cabo mediante socializaciones entrevistas que 

permitieron la recopilación de datos y la caracterización del PHU y su valoración. 

 

En el estudio del PHU los análisis desde los puntos sociales culturales y económicos 

dan claras pautas de la interacción que el entrono tiene con sus actores en cómo se 

percibe desde los zarumeños y desde el punto de los actores ajenos al sitio y para 

conseguir una metodología más amplia los análisis documentales conjuntamente 

con visitas de sitio se han llevado a cabo en este proceso. 

 

Como resultado de todo el proceso posteriormente descrito se puede extraer la 

clasificación del paisaje y las delimitaciones de cada unidad de paisaje además de 

la calidad que estos tienen en sentido ambiental pudiendo observar la presencia de 

zonas de uso agrícolas viviendas y demás equipamientos parte fundamental para el 

estudio del uso del suelo que a su vez se a derivado en el análisis de los coeficientes 

poblacionales y de uso de suelo que mediante un estudio FODA se ha determinado 

los riesgos geológicos y presiones que las edificaciones están padeciendo. 

TEMA: Paisaje Urbano Histórico 

AUTOR: Julia Rey Pérez, Sebastián Astudillo, María Eugenia Siguencia, Juliana 

Forero, Silvia Auquilla 

CIUDAD: Cuenca 

AÑO: 2016 

En la universidad de Cuenca en la facultad arquitectura y urbanismo se realizó otro 

estudio del PHU que fue realizado por la arquitecta María Eugenia Siguencia para 

el centro histórico y su zona buffer en la ciudad de Cuenca Ecuador además del 

trabajo doctoral de la doctora arquitecta Julia Rey Pérez titulado “La intervención 

en los bienes y en el paisaje. La aplicación de la Recomendación sobre el Paisaje 

Urbano Histórico (PUH) como herramienta de desarrollo sostenible”.  

 

Dichos trabajos están fundamentados en referentes y ciudades que siguen la misma 

línea de investigación investida en el PHU lo que como en el referente anterior abre 

la noción de conservación patrimonial y en el que se empieza a hablar de 

crecimiento acelerado de urbanización, de la ciudad, los cambios sociales y 
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económicos, la migración la inmigración, la gentrificación, el cambio climático y 

entre otros aspectos o presiones que apuntalan el de terreo del patrimonio y es 

entonces que desde ese punto deciden partir basándose en todo lo que se revisó en 

cuanto a los casos que emplean esta metodología del PHU implementando la 

superposición de información y capas que se mencionan en la conceptualización 

del PHU estableciendo como objeto de estudio toda la ciudad de Cuenca  para de 

este modo entender de mejor manera la relación de las capas de información y la 

características específicas de cada unidad de estudio. 

 

Este proceso derribaría eventualmente en la puntualización del área de estudio en 

el sitio que se determinó como patrimonio mundial en el que se adiciono como 

aporte urbano los espacios públicos. 

 

Por ello y demás y sin apartar la vista del concepto de PHU que dice que la principal 

premisa de este es evitar laos enfoque muy centrados en solo las edificaciones y 

llevarlo a un paradigma holístico en el que cada uno de los nuevos expertos aporten 

con su conocimiento en las áreas que completan el estudio sobrepasando incluso la 

frontera que se ha marcado como el conjunto de edificaciones. 

 

El uso de softwares que permiten el esclarecimiento de la información ha sido una 

herramienta de gran importancia para determinar las zonas homogéneas o más o 

menos homogéneas y por ende el estableciente de 14 unidades de paisaje, la 

municipalidad de la ciudad ha juagado un papel importante en este estudio con la 

entrega de información. 

 

Desde el punto de vista de la arquitectura fue imposible obtener una visión total del 

estudio razón por la cual se vio necesario dar abrirse a la opinión y aporte de otras 

disciplinas y ampliar los perfiles profesionales que intervendrían en el estudio por 

lo que vieron factible la admisión de otro trabajo con dichas características titulado 

Revalorización del Patrimonio Cultural y Natural de la ciudad de Cuenca a partir 

de estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en la figura del Paisaje Urbano 

Histórico”, (Astudillo & Rey Pérez, 2016). El objetivo de este proyecto es el de 

tomar la aplicación de la recomendación de la UNESCO para en patrimonio 
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edificado como una visión innovadora que permite y admite los aportes que ̀ puedan 

otorgar otras áreas del saber en la ciudad, partiendo de ahí lo el panorama permite 

percibir tres peculiaridades de la ciudad como la del ciudadano como actor principal 

de la ciudad la interdisciplinariedad y el estudio holístico integral. 

 

Este estudio se concibe como una nueva manera de pensar y gestionar la protección 

e intervención en la Ciudad Patrimonio Mundial, al tiempo que reflexionar en el 

desarrollo urbano futuro de Cuenca a partir de sus valores culturales. Sin embargo, 

es necesario una estrategia que implique el trabajo conjunto de la Municipalidad 

con organismos públicos como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 

reforzado por un trabajo de investigación desde el ámbito de la Academia en el que 

la transdisciplinariedad y la transinstitucionalidad esté asegurada y en el que 

intervengan todos los actores sociales, con especial protagonismo de aquellos que 

habitan en el Centro Histórico. Sin duda, la adopción del enfoque PUH propuesto 

en el caso de una ciudad intermedia como Cuenca puede convertirse en un paso 

crucial para el futuro, ya que implicaría su desarrollo en base a un Plan de Gestión 

que considera toda la ciudad. 

1.3.   Metodología De La Investigación 

1.3.1. Línea Y Sub Línea De Investigación. 

La línea de Investigación en Arquitectura y sostenibilidad, esta línea de 

investigación apunta a buscar respuestas a problemáticas relacionados con: el 

hábitat social, los materiales y sistemas constructivos, los materiales locales, a 

arquitectura bioclimática, la construcción sismo resistente, el patrimonio, la 

infraestructura e instalaciones urbanas, el equipamiento social en la que se enmarca 

el presente es en la de Identidad, conservación, preservación y desarrollo del 

patrimonio arquitectónico y cultural y la sub línea conservación del patrimonio, 

patrimonio arquitectónico y cultural. http://www.uti.edu.ec/~utiweb/wp-

content/uploads/2019/11/LINEAS_INVESTIGACION_APROBADAS.pdf 
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1.3.2. Diseño Metodológico  

1.3.2.1.    Enfoque De Investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo en razón de que la ruta cualitativa, 

representa un conjunto de procesos sistemáticos que implican la recolección y el 

análisis de datos, en este enfoque utilizaremos la evidencia del estado actual del 

patrimonio urbano histórico a través de la matriz de Nara, aproximaciones a 

recuperar información desde entrevistas informales con historiadores  tanto como 

evidencias verbales, textuales, visuales, simbólicos para entender el problema que 

se está investigando. (HERNÁNDEZ, 2015)  

1.3.2.2.   Nivel De Investigación 

Exploratorio 

Es exploratorio porque es una investigación que pretende dar una visión general de 

la realidad del patrimonio de centro histórico de la ciudad de Ambato, la 

investigación en la que se pretende aplicar la metodología de la UNESCO en el 

centro histórico de  la ciudad ha sido poco explorada, en este sentido, el estudio de 

tipo exploratorio sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre el contexto particular de la ciudad de 

Ambato y en particular del centro histórico, las preguntas iniciales que nos 

realizamos en este tipo de investigación son: para qué?, cual es el problema? ¿Y 

que se podría investigar?  

 Descriptiva  

La intención del investigador es puntualizar condiciones y contextos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno el caso particular del centro 

histórico de la ciudad de Ambato. Los estudios descriptivos inquieren puntualizar 

las propiedades significativas a través de un mapeo identificando la existencia de 

bienes patrimoniales edificados que va a ser sometido a análisis, miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
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investigar, el área de estudio, en este caso el polígono que conforma el centro 

histórico de Ambato establecido por el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura 

(INPC). Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así, y una superposición de ellos con el fin de concatenar 

diferentes estudios para llegar a una conclusión  El proceso de la descripción no es 

exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su tabulación 

correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tienen validez, opiniones de las personas historiadores, puntos de vista  

de Arquitectos, los estudios descriptivos se centran en medir los interpretativos, en 

revelar los descubrimientos.  

Tipos De Investigación  

Bibliográfica Documental, porque se acudió a fuentes primarias y secundarias de 

investigación tanto en libros como en documentos existentes en la Secretaría del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, documentos que en gran parte no han sido 

publicados y que sirven como referentes primarios.  

Y la Investigación de campo se la realizó a través de visitas in situ, fotografías, otros 

en el paisaje histórico de la Ciudad de Ambato. 

Técnicas De Recolección De Datos. 

 Se realiza una entrevista con un cuestionario semiestructurado como 

instrumento a 5 profesionales entre ellos personas que están a cargo de la 

gestión del patrimonio en el GAD Municipal Ambato, dos historiadores, 1 

Arquitecto con Especialidad en patrimonio. 

 Ficha técnica a través de un mapeo para identificar los bienes patrimoniales, 

flujos vehiculares, flujos de personas, actividad comercial, demografía, para 

identificar los elementos identitarios, otros. 

 Se aplica una ficha de observación Matriz de Nara, para el levantamiento de 

las afectaciones de cada uno de los bienes patrimoniales. 
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Conclusiones Capitulares 

Después del trabajo antes realizado tanto en el primer capítulo como en el segundo 

se ha podido determinar la importancia que un estudio de esta categoría tiene, 

apuntalando la noción y la potencialidad que tiene el hecho de ver a los conjuntos 

urbanos históricos como precisamente eso, una cohesión de todo aquello que lo 

conforma y lo hace único y autentico. 

En el caso en particular de la ciudad de Ambato se ha podido argumentar que el 

hecho de que esta ha sufrido una serie de desastres que han ido asentando la perdida 

de estructuras patrimoniales aunado esto la apatía que los pobladores tiene hacia 

dichas estructuras hacen que estás sean el caldo de cultivo que eventualmente 

llevaría a la destrucción de lo que hasta ahora se tiene, dentro de lo que hasta ahora 

se ha podido acotar en referencia al apartado patrimonial por parte de las 

autoridades ha sido las intervenciones deficientes del municipio de la ciudad y hace 

años atrás algunas realizadas por el banco central del Ecuador en ciertas estructuras 

denominadas de interés por dicha entidad dejando así a un lado la universalidad que 

la visión del PUH tiene, y mostrándose inconscientes y ajenos a los distintos 

escenarios identitarios que allí cohabitan.      
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN METODOLÓGICA 

3.1. Delimitación Espacial, Temporal y Social 

La ciudad de A m b a t o  s e  localiza e n  el cantón Ambato, Provincia  de Tungurahua. Está ubicada 

a una Longitud: O78°37'0.3" Latitud: S1°14'56.69", a una altura aproximada de 

2.580 msnm, su temperatura tiene picos entre los 15°C a 23°C según el INAMI, 

posee una superficie total de 45 Km2 según el IGM dentro de la cual se las 

siguientes parroquias urbanas y rurales Su control y normativa están protegidos con 

las normativas específicas de urbanismo y control del medio ambiente. 

Zaruma fue declarada Ciudad de Interés Turístico Nacional en 1977 y Bien 

Perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado en 17 de julio de 1990. Se encuentra 

inscrita en la Lista Indicativa de la UNESCO para Patrimonio Cultural de la 

Humanidad desde 1998 

Gráfico 1. Ubicación de la Parroquia La Matriz 

  

 

 

Fuente: GAD Ambato 

Mapa 1. Ubicación Del Polígono Considerado Centro Histórico  

 

 

 

 

 

  Fuente: GAD Ambato 
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Gráfico 2. Metrología 
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Identificación de las unidades mínimas de paisaje 

Dentro de los criterios parar realizar dicha identificación se encuentra el 

análisis de los componentes del paisaje y la jerarquización de los valores 

patrimoniales y el análisis de los componentes estéticos.  

En tono con dicha metodología se ha realizado varios intentos de definir las 

mencionadas unidades, en el área de estudio, sin embargo, el mismo análisis 

ha derribado a que se tome la decisión de tomar al centro histórico como una 

sola unidad ya que las dinámicas sociales y sus componentes antrópicos 

hacen que funcione como unos solo además las dimensiones. 

Imagen 1. Foto del Sector 

 

 Elaboración Propia 

 

Es importante también definir que la topografía de la parroquia la matriz 

convierte al asentamiento patrimonial en un caso atípico sobre los estudiados 

ya que en este convergen los aspectos de estudio del PUH y aparecen 

aspectos de interés como la presencia de una quinta fachada en las en un 

contexto inmediato ya que por las calles Floreana, 13 de abril, el teatro al 

aire libre Ernesto Albán, la av. Rodrigo Pachano  
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    Gráfico 3. Corte de la zona 

 

 

              Elaboración Propia 

 

La metodología trabajada en la tesis se basa en: la propuesta metodológica 

para el estudio de paisaje que propone el proyecto Vlir CPM de la 

Universidad de Cuenca, viene desarrollando para el Paisaje Histórico 

Urbano de Cuenca. 

La metodología aplicada por el proyecto Vlir CPM de la Universidad de 

Cuenca, parte de los componentes medioambientales, la morfología urbana 

y percepción ciudadana para identificar los valores patrimoniales; la 

superposición de capas de información en los aspectos geomorfológicos, 

medioambiente, hidrología, planteamiento urbano, revisión histórica 

cartográfica, usos del suelo, imágenes simbólicas e icónicas de la ciudad, 

aspectos tangibles, a través de un análisis interdisciplinario desde la 

antropología, participación ciudadana, geología, arquitectura, economía y 

arqueología permiten definir las unidades de paisaje y su valoración 

respectiva 
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Tabla 1. Metodología de las unidades de paisaje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Elaboración Arq. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso 

 

          Gráfico 4. Unidades de paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración Arq. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso 
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Capas de información 4. Planeamiento Urbano 

5. Revisión histórica cartográfica 
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2. Medioambiente 7. Imágenes simbólicas e icónicas 
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Ficha De Observación Para Determinar Las Unidades De Paisaje  

Imagen  Delimitación  Ficha N.- 

Fecha  

Elaborada Por 

Elementos Antrópicos  

Elementos 

Identitarios  

Fondo Escénico  Patrimonio  

Construido  Socio 

Cultural 

Inmediato  Mediato  Tangible  Intangible 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Elementos Naturales  

Vegetación  Rivera Clima  

Patrimonial  Endémica  Si  No 

    Topografía  Carácter  

    Urbano   

    Suburbano   

    Tipo De Paisaje Mixto   

    Abierto   Valor Visual  

    Cerrado   Muy 

Positivo 
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Tabla 2. Ficha de observación paisaje  

           Elaboración Propia 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Panorámico   Positivo   

    Focal   Neutro   

    Cubierto   Negativo   

    Dominado   Muy 

Negativo 

  

    Detallado       

Gráficos  

Planimetría Estético Formal (Fachadas) 
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                     Gráfico 5. Paisaje Urbano Histórico 

 

 

          Elaboración Arq. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso 

1. Consideraciones del PHU para el Centro Histórico de Ambato 

 

Como antes se menciona la metodología que se va a emplear para determinar todo 

lo que contempla dentro de PUH del centro histórico de la ciudad de Ambato se el 

orden y los componentes de las tesis tanto del PUH de la ciudad de Zaruma de la 

Arquitecta Iovana Jaramillo y el proyecto de la universidad de Cuenca sobre La 

aplicación de la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico (PUH) en 

Cuenca (Ecuador). Una nueva aproximación al patrimonio cultural y natural   

 

El Paisaje Histórico Urbano se entiende más como una herramienta de gestión que 

como una figura de protección. (UNESCO 2011) 

“Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que 

trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico.” (UNESCO 2011) 
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“Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, 

geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto 

histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 

subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo 

y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás 

elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales y 

culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en 

su relación con la diversidad y la identidad.” (UNESCO 2011) 

2. ¿Por qué? 

 

Las formas de habitar que han ido configurando lo que hoy conocemos como centro 

de la ciudad de Ambato, han sido claramente influenciadas por su pasado destacable 

como parte fundamental de la colonia y las catástrofes de índole natural, elementos 

formadores y forjadores de las dinámicas e identidad social que han dado un 

significado en el inventario colectivo del ambateño que más aun cuando las 

coexistencias de elementos del contexto natural dotan de mayor autenticidad al 

PUH de Ambato. 

 

Dichas dinámicas y elemento antrópicos como naturales han generado una serie de 

actividades que proponen una cadena de amenazas que son resultado del uso actual 

y del como se ve al centro histórico exponiendo así una serie de presiones de índole 

económico social cultural y natural que someten las expresiones históricas 

edificadas. 

 

En el caso puntual de la ciudad de Ambato las explotaciones económicas de estas 

edificaciones además de la especulación en el costo del suelo se convierten en las 

presiones que de mayor influencia y son las que actualmente ponen en riesgo su 

conservación, evolucionando estas en por su carácter social en más necesidades 

implicando una atención sobre su infraestructura de movilidad y exponiendo un 

centro histórico que no puede sostener    

Este es un hecho ineludible que no solo pasa en las ciudades históricas incluso esto 

pasa en lugares en donde de la misma forma la necesidad de un plan que responda 
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al dinamismo y la evolución de territorio permitir que este sobreviva a una serie de 

factores sociales cambios culturales su naturaleza y características histórica, para lo 

cual debemos entender como prioridad el problema en  concreto médiate el uso de 

la metodología propuesta para eventualmente dentro de la investigación llegues a 

comprender como interactúan todos y cada uno de los actores factores y presiones 

implícitas en el PU
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PROBLEMÁTICA 

 

¿Cómo lograr el establecimiento de estrategias adecuadas para la implementación 

de las recomendaciones de la UNESCO, sobre el paisaje urbano histórico en la 

parroquia La Matriz del cantón Ambato? 

CAUSAS 

 

SOCIALES 

 

Escasa valoración de la población ambateña al patrimonio cultura y edificado y la 

escasa visión de sentido de pertenecía de los ambateños. 

ECONÓMICAS: 

 

La explotación comercial del suelo y la centralización de varios edificios 

enfocados a la burocracia y administración ha provocado una especulación en el 

precio del suelo además de la creciente necesidad de generación de fuentes de 

empleo lo que no permite acceder a un lugar para llevar a cabo actividades 

comerciales desencadena una horda creciente de comerciantes informales que 

cada vez se convierten en un común denominador a la hora de pensar en el casco 

histórico de la ciudad, todo esto sumado a la inexistente normalización por parte 

de las autoridades competentes de las actividades económicas dentro del centro 

histórico y en general    

 

AMBIENTALES 

 

El creciente nivel freático del suelo en Ambato y el deterioro por la exposición 

directa a las inclemencias climáticas de las estructuras por parte de los dueños que 

las han desmantelado genera patologías graves en las estructuras 
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INFRAESTRUCTURA 

 

El cambio de uso de suelo demandado por la necesidad de una evolución de las 

dinámicas comerciales para lo cual se requiere realizar los cambios respectivos 

dentro de la infraestructura urbana  

 

LEGALES 

 

La reciente aparición de una ley de conservación de patrimonio en el año 2019 

aunado a la falta de su difusión y ciertos huecos legales. 

GOBERNANZA 

 

Falta de logística entre el GAD y los estamentos de conservación de patrimonio y 

de la misma forma la poca planificación de acciones para la conservación y la nula 

interacción del organismo regidor en intervenciones de nivel patrimonial  

 

INFORMACIÓN 

 

La poca promoción del patrimonio cultural, su importancia su valor como testigo 

de la identidad de ciudad su singularidad y personalidad y la difusión de la ley 

existente y la relación del patrimonio con el fortalecimiento de la economía la 

cultura llegando eventualmente a generar más plazas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

 

EFECTOS 

 

SOCIALES 

 

Perdida de la identidad y sentido de autenticidad que provoca la extinción de mano 

de obra que conozca de estas técnicas constructivas mismo que son artistas 

poseedores de conocimiento en oficios y tradiciones provocando que todo aquello 

ligado al patrimonio inmaterial referente a la construcción histórica 

eventualmente llegue a desaparecer producido por la aparición de actividad 

económicamente más rentables    

ECONÓMICOS: 

 

Los cambios, reformas y adecuaciones que las edificaciones patrimoniales han 

sufrido durante su vida han sido una reacción al impladle paso del tiempo que ha 

traído consigo cambios de todo tipo siendo la necesidad de una transformación 

comercial el más marcado en Ambato, así como la necesidad de cubrir y 

complementar la infraestructura administrativa que ahí existe, esto a 

desencadenado un fenómeno de construcción y remplazo de bienes existentes por 

otros con características de mayor altura que puedan  

    

AMBIENTALES 

   

Las edificaciones empiezan a sufrir daños y patologías que están directamente 

dadas por el alto nivel de humedad del suelo que se presenta en los últimos años 

exponiendo al deterioro a las edificaciones en especial a las que se encuentran 

abandonadas  

INFRAESTRUCTURA 

 

Tendencia a incrementar la pérdida de espacios destinados al uso residencial, lo 

que puede llegar a generar abandono y desocupación del centro histórico 

derivando en problemas relacionados como inseguridad, deterioro social y 
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desvalorización del inmueble. Así mismo, se produce un incremento del tráfico 

vehicular congestionando las áreas centrales de la ciudad. La realización de obras 

de infraestructura como la rotulación comercial, el cableado aéreo de los servicios 

básicos (electricidad, telefonía) junto a la vulnerabilidad del sistema constructivo 

de las edificaciones (madera) se convierten en un peligro permanente afectando 

visualmente al conjunto urbano y poniendo en riesgo la seguridad de la vida de 

los habitantes. 

LEGALES 

 

Los propietarios evaden los procesos de intervención regulada lo cual incide en el 

deterioro de las edificaciones, así como el abandono y falta de mantenimiento a los 

que se encuentran expuestas. Se generan conflictos de tenencia de los bienes 

patrimoniales privados por herencia y subdivisión de la propiedad, que promueven 

las alteraciones parciales o totales según los requerimientos de los propietarios. 

 

GOBERNANZA 

 

El cabildo es uno de los principales actores regidores legales del centro histórico y 

su falta de intervención en cuanto a la legislación ha provocado la mala aplicación 

de estrategias e intervención en las que incluso se han destruido por completo las 

edificaciones con la aplicación de malas prácticas. 

INFORMACIÓN 

 

La población desconoce el nivel de afectación que la pérdida del patrimonio 

edificado provoca en el paisaje urbano, logrando que cada vez sean más los 

propietarios que no consideran necesario realizar intervenciones adecuadas, o que 

no generen alternativas de producción cultural y relacionadas desde el patrimonio 

Identidad, valores y amenazas del Centro Histórico. 

 

El Centro Histórico de  Ambato se valora a partir de la aplicación de dos métodos:  

la primera es la Matriz de NARA, en donde aparte  de identificar los valores 

patrimoniales, se     llega a determinar los aspectos físicos, tangibles y medibles del 

bien patrimonial, las características de autenticidad, legitimidad e integridad y los  
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factores  de  riesgo a los que el bien está sometido, el segundo método es la 

aplicación del proceso analítico  jerárquico  para la determinación de valores y 

significancia del bien patrimonial 

 

 

Valoración del PHU de Ambato 

 

Artística– Forma y Diseño: Las fachadas de casas y edificios, poseen adornos, 

calados y tallados en madera, en donde las formas coloniales y la materialidad con 

su cromática. 

Artística– Materiales y Substancias: Las edificaciones muestran una arquitectura 

clásica, que se acopla al medio y utiliza materiales como la piedra y la madera 

dándole identidad a la edificación. 

Artística– Uso y Función: La arquitectura con tipolo1gía de balcones, portales que 

vinculan su morfología estética al uso de los espacios públicos y privados. 

Artística – Tradición, técnicas, experticias: Las casas antiguas de uno, dos y tres 

niéveles, están edificadas con madera poco acerada de  cedro  y tierra, materiales del 

entorno, que  se manifiestan hacia el exterior con fachadas compuestas con una 

interesante armonía entre las proporciones y elementos tomados, tanto de los 

órdenes arquitectónicos clásicos, como de la arquitectura tradicional ecuatoriana  y 

forman una importante expresión de la pericia de sus constructores. 

Histórica – Forma y Diseño: Las calles angostas siguen las típicas dinámicas 

coloniales que además se intentan acoplar al terreno otorgando a la trama urbana una 

importante cantidad de desniveles que se ligan por graderías  

Histórica – Materiales y Substancias: Conserva una construcción en madera y 

piedra de los siglos XIX y XX. 

Histórica – Tradición, técnicas, experticias: Se atesoran: erudiciones y usos 

congruentes con la biósfera y el universo, ámbito de usos sociales, rituales y actos 

festivos, costumbres y expresiones orales, artes del espectáculo, tecnologías 

artesanales acostumbradas. 
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Histórica – Lugares y Asentamientos: La apariencia de un esquema de asiento 

urbano, cuya traza responde a los lineamientos habituales a las fundaciones 

españolas de la época - siglo XVI. 

Histórica – Espíritu y sentimiento: En el espacio es evidente la tradición 

comercial, configurando la cotidianidad costumbres, rituales, fiestas cívicas y 

dogmáticas, sus religiosidades, juegos inclusive su cocina. Están ligado a un fuerte 

elemento de valores sociales y humanos. 

Científico – Materiales y Substancias: La utilización de materiales como madera 

p i e d ra y tierra en la construcción. 

Social – Forma y Diseño: Las acciones comerciales y de servicios determinan el 

uso social del espacio, las actividades laborales y la estratificación socioeconómica 

dada desde la época patrimonial cuando esta ciudad era eje principal de comercio. 

Social – Materiales y Substancias: Se identifica con el interés (o involucramiento) 

colectivo en la ejecución de las obras de arquitectura o de un sitio monumental. La 

utilización de los materiales y las posibles formas de organización social que 

facilitaron el procesamiento y la aplicación de estos materiales. Tiene relación con 

la moda y el gusto en donde el uso de ciertos materiales puede expresar 

representatividad social. 

Social – Uso y Función: Espacios y edificaciones no mantienen ni una función ni 

identidad, establecida desde la época colonial, dejando solo a las edificaciones de 

tipo religioso y educativo como tales 

Social – Lugares y Asentamientos: Alrededor de la Parque Montalvo se 

concentraban los poderes administrativos y principales edificaciones como en 

épocas coloniales y aún prevalecen algunas. 

Social – Espíritu y sentimiento: Una memoria social que reconoce los espacios y 

usos; así como las relaciones entre los contextos edificados y natural. 
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                                      AUTENTICIDAD 

Autenticidad Material: Las construcciones del Centro Histórico, guardan un 

sistema constructivo basado en madera y bahareque que representa a la instrucción 

arquitectónica del lugar.  

Las ciencias sobre uso y construcción con técnicas y materiales del lugar han ido 

desapareciendo y dejándose de lado por la falta de su uso y desplazamiento por 

otras nuevas. 

A pesar de que gran parte de las edificaciones conservan su materialidad exterior, 

existe dentro de los tramos nuevas edificaciones con elementos constructivos 

diferentes a los tradicionales y esto en ocasiones altera la imagen integral del 

entorno. 

Autenticidad de organización del espacio y de la forma: El paisaje es un 

dispositivo fundamental que corona la totalidad de su entorno; incluyendo, por un 

lado, los altillos y montañas y la configuración urbana condicionada a la topografía 

del terreno con calles estrechas y empinadas. Constituye un emplazamiento propio 

de las ciudades de las fundaciones españolas de la época. 

                                      INTEGRIDAD: 

La continuidad del contexto: La continuidad del contexto se desarrolla mediante 

pocas pendientes, la rivera del rio, existe una integridad en cuanto a la arquitectura y 

tradición en la construcción. 

Totalidad: La totalidad, se expresa en la combinación de entorno natural y 

edificado, para lo cual se tiene que decir que lo natural está siendo dejado de lado 

en esa combinación se genera una lectura que permite una clara identificación de los 

elementos que conforman el paisaje y la ciudad histórica. 

Continuidad de la función: El uso de los espacios públicos, privados y semi- 

públicos caracterizados especialmente por los parques y edificios de comercio, 

escalinatas, pasajes y plazas ha contribuido para que el pueblo sea legible en cuanto 

a la conformación de sus espacios
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ELEMENTOS EN LOS QUE SE SUSTENTAN LOS VALORES Y SU  

NIVEL DE EXPRESIÓN 

La configuración espacial dado por la plaza y los tramos arquitectónicos que 

conforman su entorno con características tipológicas formales y funcionales 

materializadas en espacios públicos, semi públicos y privados que se unen a través 

de portales y escalinatas. 

Las fachadas y estructura de las edificaciones representan el uso y manejo de 

técnicas constructivas y materiales tradicionales. 

 

Tabla 3. Cuadro de cuantificación  

 

Elaboración Propia 

 

VALORACIÓN 
TOTAL                 6/15 

3 

3 

3 

Expresión 

Autenticidad 

Integridad 
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Factores de riesgo: 

                         Tabla 4. Clima, Geología y Topografía 

 

  

            Elaboración Propia  

Factor de Riesgo Intrínseco relacionado con la posición del bien, clima, 

geología y topografía: Si bien la situación geológica del sector no presenta 

zonas de inestabilidad y fallas activas, la topografía se configura como una 

zona de potencial riesgo; la erosión que por muchos años ha provocado el 

trayecto de la quebrada, marca unas características peculiares en la zona, 

teniendo taludes prácticamente verticales, vulnerables a la erosión o a 

deslizamientos. 

Tabla 5. Sistemas constructivos 

  

            Elaboración Propia  

Factor de riesgos intrínseco inherente a la estructura, sistem1as 

constructivos: Las solicitaciones de carga debida al uso de vivienda se 

mantienen en las edificaciones, pero la capacidad resistente de los elementos 

que forman el sistema estructural se ha visto reducida por la presencia de estas 

afecciones.  

 

 

A Clima, Geología y 

Topografía 
1 

Amenaza 4 

Vulnerabilidad 5 

Recurrencia 3 

RIESGO 12/15 

1 

A Sistemas constructivos 4 

Amenaza 3  

Vulnerabilidad 3 

Recurrencia 3 

RIESGO 9/15 
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Tabla 6. Sismos y Deslizamientos  

Elaboración Propia  

Factor de riesgo extrínseco debido a la acción de agentes naturales de 

acción ocasional: Sismos.  La ciudad y el Centro Histórico están emplazados 

dentro   de una  

zona identificada como sísmica con grados altos de vulnerabilidad a las 

estructuras. Los inmuebles no tienen mantenimiento y en su mayoría se 

encuentran en mal estado.  

Tabla 7. Agentes Naturales de Acción Ocasional: Incendios  

                 Elaboración Propia 

Factor de riesgo extrínseco debido a la acción de agentes naturales de 

acción ocasional: Incendios. Los inmuebles están construidos en un 

sistema constructivo a base de madera por lo que se vuelven vulnerables a 

los incendios. No existe plan de contingencia. 

Tabla 8. Obras públicas o privadas 

            Elaboración Propia 

B Sismos y Deslizamientos 11 

Amenaza 5 

Vulnerabilidad 5 

Recurrencia 3 

RIESGO 13/15 

 

C Agentes Naturales de Acción 

Ocasional: Incendios 
9 

Amenaza 4 

Vuln       Vulnerabilidad 2 

Recurrencia 2 

RIESGO 8/15 
 

D Obras públicas o privadas 7 

Amenaza 3 

Vulnerabilidad 3 

Recurrencia 3 

RIESGO 9/15 
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Factor de riesgo extrínseco provocado por la acción humana: Obras 

públicas o privadas. Los proyectos de índole publico han destruido la 

configuración y la materialidad en el caso puntual de la vialidad además que 

las practicas de rehabilitación no son  

Factores de riesgo 

 Tabla 9. Agentes Naturales de Acción Prolongada: Agentes Biológicos 

               Elaboración Propia  

Factor de Riesgo Extrínseco Provocado por la actuación de agentes 

naturales de acción prolongada: Agentes Biológicos:  La misma 

materialidad de los elementos constructivos los vuelven vulnerables a ataques 

de incestos y a deterioro por parte de la humedad, el sol y el paso del tiempo 

A Agentes Naturales de Acción Prolon- 

gada: Agentes Biológicos 7 

Amenaza 3 

Vulnerabilidad 3 

Recurrencia 3 

RIESGO 9/15 
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Tabla 10. Valoración Factores De Riesgos 

 

  

                            Elaboración Propia

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

 Valoración/15 Factor de Riesgo Puntuación/15 Prelación 

A 9  

 

12 21 

A 9  

 

12 21 

B 9  

 

9 18 

C 9  

 

8 17 

D 9 

 

 

10 19 

A 9 

 

 

11 19 
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 Tabla 11. Cuadro De Prelación 

1. La configuración espacial otorgada por 

centros de intercambio y la trama 

urbana que transigen el centro 

implantando los elementos insignes 

de la época con su morfología y 

función generan espacios de interés 

en el ámbito público y privado. 

2. La construcción y diseño que presentan las 

edificaciones son claros testigos  de 

la pericia a la hora de manejar los 

sistemas constructivos de la época 

por sus diseñadores y constructores. 

  Elaboración Propia  

 

Tabla 12. Factor De Riesgos 

Factor de riesgo 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración Propia  

Factor de riesgo extrínseco debido a la acción de agentes naturales de 

acción ocasional: Sismos.  La ciudad y el Centro Histórico están emplazados 

dentro   de una zona identificada como sísmica con grados altos de 

vulnerabilidad a las estructuras. Los inmuebles no tienen mantenimiento y en 

su mayoría se encuentran en mal estado.

B Sismos y Deslizamientos 
  11 

Amenaza 5 

Vulnerabilidad 5 

Recurrencia 3 

RIESGO 13/15 
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                               Tabla 13.Cuadro prelación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaboración Propia

  1. Las visuales generadas desde y hacia el centro 

poblado y montañas y cerros. 

FACTORES 

DE 

RIESGO 

 Valoración/15 Factor de 

Riesgo 

Puntuación/15 Prelación 

D 12 

 

 

12 24 
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 Reflexiones sobre la aplicación Matriz de Nara y Prelación 

 

Los elementos urbanos y arquitectónicos analizados se cuantifican con alto o 

excepcional valor de expresión que responden a la presencia de atributos a través 

de los cuales se materializan los valores de cada uno de ellos. 

Los elementos sobre los que se sustenta el valor de expresión están dados en la 

concreción arquitectónica de sistemas constructivos tradicionales, cualidad estética 

de la arquitectura y en las relaciones de inmuebles y espacios públicos tanto con el 

contexto edificado como natural. 

Los resultados de prelación determinan entre los factores de riesgo de mayor 

injerencia en los elementos analizados a los siguientes: 

Factor de riesgos intrínseco inherente a la estructura, sistemas 

constructivos.  Las afecciones que el pasar de los años han dejado 

sumado a la falta de mantenimiento y las reformas que las 

edificaciones sufren debido al cambio de uso de suelo implican un 

fuerte riesgo de deterioro. 

Factor de riesgo extrínseco provocado por la acción humana: Obras públicas o 

privadas. Las intervenciones de índole público en busca de la 

recuperación del patrimonio se han enfocado en los parques y las 

edificaciones de carácter público como el municipio la gobernación 

realizando intervenciones en las que de a poco se han ido perdiendo elementos de 

gran importancia como los cielos falsos pisos y mamposterías. 

Factor de riesgo extrínseco debido a la acción de agentes naturales de acción 

ocasional: Sismo. Debido a que el Centro Histórico está emplazado 

dentro de una zona identificada como sísmica con grados altos de 

vulnerabilidad a las estructuras lo que afecta al inmueble, 

especialmente si no tienen mantenimiento. 
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Factor de riesgo extrínseco debido a la acción de agentes 

naturales de acción ocasional: Incendios: de uno al referirnos a la 

materialidad del sistema constructivos tenemos que señalar la 

vulnerabilidad a incendios y demás factores ocasionales. 

Factor de Riesgo Extrínseco Provocado por la actuación de agentes naturales 

de acción prolongada: Agentes Biológicos:  como antes ya se 

mencionó los materiales que componen estas edificaciones tienen 

una vulnerabilidad innata al ataque de ineptos y al deterioro por 

humedad y exceso de sol. 

Factor de Riesgo Intrínseco relacionado con la posición del bien, clima, 

geología y topografía: Lo más destacable dentro del caso en 

particular es la posibilidad y los antecedentes históricos de la 

posibilidad de desastres geológicos. 

Todos y cada uno de estos aspectos influyen en la conservación y el estado actual 

de las edificaciones, por lo que podemos argumentar la integridad de la estructura 

y su relación urbana en cuanto a lo público y privado   

En consecuencia, los resultados que el anterior análisis arroja indican valores que 

reflejan la vulnerabilidad de las edificaciones y la inexistencia de planes que 

busquen combatir dichas vulnerabilidades y vulneraciones   

1. Aplicación – Proceso Analítico Jerárquico 

 

Para la determinación de valores y la significancia se aplican los siguientes procesos: 

Se parte de la revisión de fuentes primarias y secundarias, en donde se van 

identificando valores encontrados en la determinación del contexto histórico, 

cultural y geográfico de la ciudad y el Centro Histórico de Zaruma. 

 

Se selecciona una muestra aleatoria de 78 actores18 entre jóvenes y adultos mayores, 

sexo masculino y femenino, diferente ocupación, diferente procedencia dado por 

barrios de la ciudad y del sector por investigar; se levanta la información en base a 

la aplicación de las herramientas antes mencionadas (entrevistas dirigidas, 

entrevistas no dirigidas y cartografía social) cuyos resultados permiten identificar 

los valores en base a las percepciones –imaginarios- sobre el tramo a ser estudiado 
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y la ciudad. 

 

Como método abierto de investigación en campo, las técnicas no directivas como 

las entrevistas no dirigidas permiten “describir” e “interpretar”; este método 

permite flexibilidad de contar cotidianidades, prácticas, hechos singulares, desde 

los actores de manera que el investigador reconoce inconscientemente lo 

desconocido. 

 

En el caso de las entrevistas dirigidas (para lo cual se diseñó una ficha), se adquieren 

datos sobre temas puntuales, un marco interpretativo concebido mediante la 

formulación de preguntas que de cierta manera relacionan al actor con categorías y 

dinámicas pre establecidas. 

 

La interpretación grafica o cartografía social, permite obtener datos secuenciales 

desde los imaginarios del actor, se apoya en detalles que determinan el “énfasis” de 

una relación física y cognoscitiva singular desde su mundo inmediato y compartido 

con el resto de su comunidad. 

 

Todos los métodos, cuyo desarrollo parte de un instante de apertura, de focalización 

al tema, y profundización, coinciden en dar insumos que permitan el 

reconocimiento 

 

Previo a realizar cualquier tipo de propuesta es imperativo tener en cuenta la 

naturaleza de la ciudad histórica con sus respectivos componentes históricos y 

urbanos, que se han derribado del paso del tiempo volviéndolos dinámicos y 

evolucionando en torno a los factores sociales y económicos, que se materializan 

en una serie de dinámicas tangibles e intangibles rectoras de la actual ciudad 

histórica, de  la misma manera el cómo los actores sociales  perciben de dicha 

ciudad mediante la identificación de sus valores patrimoniales y las 

sensopercepciones que internalizadas por dichos personajes se convierten en la 

escocia del centro histórico lo que hace que estas particularidades lo identifique en 

su individualidad, es así, como estos elementos antes mencionados de naturaleza 

subjetiva se convierten en parte fundamental del estudio más aun cuando de 

conservar la autenticidad del conjunto histórico se trata   
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En el caso concreto de la ciudad de Ambato en su centro histórico el entender cómo 

se comporta su conjunto urbano bajo la lupa del PUH nos plantea las pautas de 

integración legislativa y de gobernanza mismas que de manera conjunta y sinérgica 

deben funcionar dentro del preámbulo de protección conservación recuperación del 

centro histórico. 

Las ordenanzas que se emitan deben ser planteadas de manera que existan 

herramientas en las cuales se pueden cuantificar y calificar los resultados que el 

caso puntual exija, para lo cual, el seguimiento de los procesos y su respectiva 

priorización nos permitirá llevar a cabo un proceso efectivo y eficaz. 

 

 Grafico 6 . Línea De Tiempo De Ambato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia

EPOCA 
PREINC

AICA

•Primeros asentamientos en el territorio

Siglo XV
•Parte del circuito de abituallamiento del imperio inca (HAMBATO)

1535
•Se lenvanta la villa de Ambato 

1673
•Destruccion del antiguo Ambato, por la erupcion del monte Cariguairazo 

1752
•Se afirma su extencion y asentamiento  

1757
•El rey Felipe V en la cedula real la llama ciudad de Ambato 

1949
•Destruccion de la ciudad por un terrenoto debastador 
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