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RESUMEN
ejecutivo

PALABRAS CLAVE: Ciudad - Corredor Cultural - Cultura - Patrimonio

El centro histórico de la ciudad de Ambato, es reconocida por ser hogar de distintos elementos representativos 
de los ambateños, formando parte de la cultura e historia local al ser el principal exponente de la memoria y 
recuerdos que se han construido a lo largo del tiempo; este sitio ubicado en el corazón del casco histórico de 
la ciudad trae consigo un sinfín de historias pasadas, anécdotas de antaño que evocan la cultura e identidad 
ambateña en cada uno de sus rincones, sueños que crecieron y avanzaron hasta realizarse, cada uno de estos 
preservándose en cada calle, edificio y hogar ambateño. El eje vial Vicente Rocafuerte halla en sí gran parte del 
patrimonio de la ciudad, abordando gran parte de este especialmente en sus edificios, mismos que expresan un 
alto valor patrimonial, por lo que en esta tesis se busca plantear como objetivo general “proponer un proyecto de 
corredor cultural del eje vial Vicente Rocafuerte, tramo 1, en el centro histórico de la ciudad de Ambato, provincia 
de Tungurahua, mediante una investigación cualitativa, que contribuya al desarrollo cultural y de conservación 
del patrimonio edificado”, mediante una investigación cualitativa, enfocada en un nivel investigativo exploratorio 
– descriptivo, la cual estará fundamentada principalmente en técnicas de investigación derivadas de esta, como 
observación, análisis documental, revisión bibliográfica, entrevista, grupo focal y estudio de casos, siendo estos 
los principales medios de investigación. Mediante el procesamiento de la información receptada, se concreto 
como resultado principal la propuesta de diseño de corredor cultural del eje vial Vicente Rocafuerte, tramo 1, 
planteando su diseño a través de estrategias plausibles e idóneas según los datos obtenidos de los distintos 
análisis desarrollados, visualizando un proyecto que responda a cada una de las necesidades encontradas por 
medio de incorporaciones espaciales y funcionales dado el caso. Concluyendo así, con el diseño de corredor 
cultural del eje vial Vicente Rocafuerte, siendo este uno de los principales centros dinámicos de la ciudad, 
involucrando temas como la cultura y patrimonio en su composición, convirtiéndose en uno de los principales 
ejes dinamizadores de la zona centro de la ciudad, al buscar alternativas sostenibles para reactivar la zona 
como parte de la actividad económica del sector. 



The historic center of the city of Ambato is recognized for being home to different representative elements of 
the Ambateños, forming part of the local culture and history by being the main exponent of the memory and 
memories that have been built over time; This site located in the heart of the historic center of the city brings with it 
an endless number of past stories, anecdotes of yesteryear that evoke the culture and identity of Ambato in each 
of its corners, dreams that grew and advanced until they were realized, each of these being preserved in every 
street, building and home of Ambateño. The Vicente Rocafuerte road axis finds in itself a large part of the city’s 
heritage, addressing a large part of it especially in its buildings, which express a high heritage value, so this thesis 
seeks to propose as a general objective “to propose a cultural corridor project of the Vicente Rocafuerte road 
axis, section 1, in the historic center of the city of Ambato, province of Tungurahua, through a qualitative research, 
which contributes to the cultural development and conservation of the built heritage”, through a qualitative 
research, focused on an exploratory-descriptive research level, which was based, mainly, on research techniques 
derived from it, such as observation, documentary analysis, bibliographic review, interview, focus group and case 
study. Through the processing of the information received, the main result was the proposal for the design of the 
cultural corridor of the Vicente Rocafuerte road axis, section 1, proposing its design through plausible and suitable 
strategies according to the data obtained from the different analyses developed, visualizing a project that 
responds to each of the needs found through spatial and functional incorporations if necessary. Thus, concluding 
with the design of the cultural corridor of the Vicente Rocafuerte road axis, this being one of the main dynamic 
centers of the city, involving issues such as culture and heritage in its composition, becoming one of the main 
dynamizing axes of the downtown area of the city, by seeking sustainable alternatives to reactivate this area as 
part of the economic activity of the sector.

KEYWORDS: City – Cultural Corridor – Culture – Heritage
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para expandir el conocimiento, para la educación. Emplear 
de dicha forma estas edifcaciones expresa la importancia 
que tiene para los ambateños su historia y cultura, tratando 
mantener lo mejor posible aquello que consideran identitario 
y patrimonio de su ciudad. 

INTRODUCCIÓN

El centro histórico de la ciudad de Ambato, caracterizado 
por ser el corazón de la mayor parte de edificaciones 
patrimoniales de la ciudad, forma parte de los lugares más 
icónicos y únicos de este bello cantón, por lo que, en esta 
tesis se busca explotar esta característica, a través de la 
creación de un corredor cultural que permita aprovechar al 
máximo cada una de estás cualidades logrando así realzar 
la identidad ambateña, promover su cultura y conservar su 
patrimonio.

El eje vial Vicente Rocafuerte conserva una extensa 
historia que data desde el nacimiento de la ciudad, siendo 
este parte de los primeros asentamientos en aquella época; 
esta calle ha sido albergue de distintas figuras relevantes de 
la cultura ambateña, un lugar tránsitado por grandes ilustres, 
así como la cuna de distintas actividades representativas de 
los ambateños. 

Este icónico lugar actualmente es poseedor de varias 
edificaciones que cumplen deberes relevantes, como museos, 
instituciones públicas y privadas, así también ocupadas 

1CAPÍTULO
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Figura 01
Vista aérea de la zona centro de Ambato

Nota. Mapa de elaboración propia.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Actualmente, en todas las metrópolis yacen aveni-

das, vías o corredores que tienen un peso gravitante, inicial-

mente con la función de integración de los espacios y hoy, 

de conformación de nodos urbanos de articulación global. 

La presencia de corredores urbanos, en adición a la exis-

tencia de patrimonio cultural en su composición como es la 

arquitectura, presenta un vínculo complejo, una relación que 

estudiando y entendiendo su conexión se puede aplicar de 

manera adecuada en el entorno urbano.

Denotando de manera magno se referencia la 

aplicación de este tipo de espacios o la búsqueda de incor-

poración de los mismos dentro de los cascos urbanos patri-

moniales de las ciudades a manera de que estos posibiliten 

generar experiencias turísticas in situ, es decir, aprovechar las 

virtudes provenientes de este como las construcciones históri-

cas, que juegan un papel relevante en el escenario, a manera 

de conseguir que el sector se convierta en un punto de interés 

cultural.

Figura 02
Pueblo antiguo

Nota. Tomada por Rihonor de Castilla (2008)
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Tomando como testimonio el caso de España y 

Portugal, existe una problemática suficientemente importan-

te misma que impulsa la creación de estos corredores cultu-

rales, la cual viene siendo la caída del turismo en la región de 

Europa Occidental y el impacto violento que tendrán las ciu-

dades con la nueva ola de turistas que se prevé hasta el año 

2030, esclareciendo que si estás naciones no son capaces 

de crear triángulos turísticos, se verán afectadas en no lograr 

captar al turista provocando que este pierda el interés.

Dado esto la incorporación de este tipo de siste-

mas urbano arquitectónicos beneficia en gran parte a la co-

munidad local, al dar oportunidad a que el sector sea parte 

de una economía circular, además de ser sujeto de diversas 

condiciones benéficas, relativamente a que los turistas sean 

parte de este plan de desarrollo; el problema que identifican 

estás dos naciones al momento de plantear este tipo de pro-

yectos data en la necesidad de afrontar la demanda turística 

existente en ambos países, así lo justificó el presidente del ente 

público luso Turismo del Centro, Pedro Machado, demarcan-

do que más del 47% de los turistas extranjeros llegan a Por-

tugal para disfrutar de una experiencia cultural. (Machado, 

2020)

Estos planes de desarrollo buscan ponerse en mar-

cha en diferentes puntos estratégicos de ambas naciones, ta-

les como las regiones del centro y norte de Portugal y España, 

así facultando que el turista pueda recorrer y disfrutar de las 

diferentes actividades a desarrollar en cada uno de los pro-

yectos, además de posibilitar experiencias turísticas a ambos 

lados de La Raya, como la visita a las fortalezas o conocer in 

situ algunas aldeas históricas.

De manera semejante a lo presentado en Europa, 

en el caso desarrollado en España y Portugal, se presenta 

una situación en una escala menor; situada en Centroaméri-

ca, precisamente en La Habana (Cuba), aquí la problemática 

de la degradación de las áreas centrales urbanas se consi-

dera una de las más críticas que enfrentan las ciudades en la 

mayoría de los países, esto en consideración a la alta preca-

riedad de las condiciones de vida de los habitantes, el dete-

rioro progresivo de su fondo edificado y las infraestructuras. 

Según un estudio realizado por Rey (2010), afirma: 

En los últimos tiempos se ha identificado 

una tendencia la cual busca dar trascendencia a 

las zonas centrales antiguas de las ciudades, de-

sarrollando de esta manera los límites estrictos en 

los que se había abordado el estudio de los cen-

tros históricos, colectivamente considerados como 

recintos cerrados reducidos al área en la que se 

concentran los mayores valores arquitectónicos. 

Sin embargo, las áreas centrales históricas en mu-

chas ciudades del mundo, al igual que ocurre en La 
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Figura 03
Fotografía La Habana - Cuba

Nota. Tomado de Sputnik Mundo (2024)

Habana, continúan siendo centros vivos, habitados 

por una población que desarrolla en ese escenario 

su vida cotidiana. (p. 8)

La estrategia de intervención urbanística, está 

orientada a la gestión, y tiene como objetivo identificar las 

líneas principales que orienten el proceso de revitalización 

y con ello generar recursos financieros que se destinen a la 

rehabilitación urbana integral de forma progresiva. Así mis-

mo como el caso presentado en Europa, busca generar be-

neficios para los residentes, sin dejar de lado la búsqueda de 

regenerar el entorno urbano, aplicando diferentes métodos 

como la aplicación de corredores culturales, los cuales se 

pretenden plantear en sitios con carácter significativo para 

la ciudad, donde exista una gran cantidad de elementos de 

valor urbano arquitectónicos e históricos culturales.
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La propuesta se desarrolla en toda la extensión de 

la Calle Consulado e/ San Martín y Genios, esta mantiene una 

temática presente la cual es la manifestación del teatro y cine, 

facultando así que las instalaciones de este carácter que hoy 

en día se encuentran abandonadas o en desuso sean pues-

tas en marcha una vez más, así mismo procurando rehabilitar 

más espacios asociados a estos, tales como cafeterías, bares, 

entre otros. La imagen de la calle se relaciona plenamente 

con todo el ambiente teatral, logrando así plasmar una te-

mática al espacio metropolitano, transformando así la propia 

ciudad en un escenario y convirtiendo al pueblo cubano en 

los principales actores dentro de este teatro urbano.

Decreciendo la escala de estudio, en Ecuador, se 

encuentra el Centro Histórico de la ciudad de Quito, lugar en 

el cual se ha evidenciado una serie de cambios y transforma-

ciones en su composición urbana. El corredor cultural García 

Moreno se origina a partir de una variable que se ha presen-

tado durante todos los casos estudiados, promover el turis-

mo y fomentar la cultura, no tiene un trasfondo que busque 

resolver algún tipo de conflicto social o urbano, más bien es 

producto de una política municipal impuesta por el municipio 

de Quito para promover la identidad ecuatoriana.

Logrando su ideal, mediante la apropiación del es-

pacio público para la realización de ciertas actividades de ín-

dole cultural como música, teatro y demás acciones que des-

bordan; este ejercicio únicamente se realiza durante un día a 

la semana, siendo este netamente el día domingo, todo este 

tipo de actividades promueve la visita de turistas a la ciudad. 

La estrategia desarrollada para este caso se dio acorde a la 

prueba de una iniciativa la cual es “Quito a pie” que mediante 

estudios concluyó en el desarrollo del “Corredor Cultural en la 

Calle García Moreno”, para conseguir este objetivo el sector 

fue peatonizado.

De igual manera que los casos ya analizados, el eje 

vial presenta construcciones de carácter patrimonial y de 

gran importancia para la cultura. Los corredores culturales 

promueven actividades y acciones que impulsan el arte y 

la aproximan a la ciudadanía, la música, pintura, artesanías 

y manualidades son protagonistas de esta propuesta muni-

cipal, que sobre todo busca rescatar y dar vida a las calles 

icónicas del Centro Histórico y así recuperar los espacios pú-

blicos de las plazas y calles coloniales.
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Figura 04
Fotografía aérea Parque Montalvo

Nota. Tomado de INPC (2024).

Posicionando de manera más a específica la te-

mática tratada, se encuentra el lugar de origen para el de-

sarrollo de esta propuesta, Ambato. Ambato, ciudad la cual 

destaca por ser el lugar de origen de grandes escritores, por 

ser un lugar histórico la cual alberga las más incontables his-

torias que nacen de ellos, su arquitectura emblemática, cu-

bierta de historia y color, un lugar simbólico el cual día a día 

va dejando apartada su grata historia para convertirse en 

una ciudad moderna. Varias calles relevantes a lo largo de 

la historia, recordadas por los hechos que han acontecido en 

ellas, las construcciones emblemáticas que se plasman allí y 

la importancia que mantiene para la ciudad y su gente.

En este caso, el eje vial Vicente Rocafuerte es una 

calle que cuenta con varias edificaciones hitos para la ciudad 

y para el lugar, siendo estás de gran importancia debido a 

la ocupación que tienen las mismas, sin embargo, fuera de 

ellas no existe ningún atractivo simbólico, por lo cual está no 

es de gran importancia en el momento de interacción social, 

dado que únicamente está para ser transitada, está calle 

cuenta con el espacio adecuado para ser puesto en marcha 

un proceso de intervención, dando así paso al desarrollo de 

una propuesta de corredor cultural el cual tenga como méri-

to dar desarrollar la cultura y la conservación del patrimonio 

edificado.

Siendo puntual, existen varias problemáticas que se 
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pueden convertir en oportunidades, como es el desuso de las 

banquetas, además del abandono exponencial de edifica-

ciones patrimoniales, que con estrategias adecuadas se lo-

grará aprovechar cada una de estos desperfectos urbanos, 

para así impulsar el turismo y fomentar la cultura, contribu-

yendo así al desarrollo social de la ciudad, brindando un nue-

vo espacio de recreación e interacción colectiva.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo respondemos al desconocimiento sobre la 

situación actual del contexto patrimonial y las edificaciones 

que conforman el eje vial Vicente Rocafuerte?

¿Cómo obtener estudios sobre las necesidades 

espaciales y funcionales del eje vial Vicente Rocafuerte que 

garantice el desarrollo de manifestaciones culturales?

¿Cómo plantear estrategias para el diseño de un 

proyecto de un corredor cultural en el eje vial Vicente Roca-

fuerte?

JUSTIFICACIÓN

El alcance del mismo reside en una propuesta de 

corredor cultural, del eje vial Vicente Rocafuerte, tramo 1, del 

centro histórico de la ciudad de Ambato, provincia de Tun-

gurahua, por medio de análisis del sitio y la aplicación de 

herramientas de dibujo asistido se realizará la investigación 

producente para plantear de manera oportuna la propues-

ta de diseño e intervención; dado la nula existencia de casos 

previos de corredores culturales en zonas patrimoniales en el 

sector, contribuye de manera positiva al ámbito aplicativo e 

investigativo.

Se observan diversos problemas en cuanto a la 

conservación del lugar, donde principalmente se identifi-

ca edificaciones patrimoniales en abandono, vandalismo a 

inmuebles, lo cual en conjunto con el inadecuado plantea-

miento de aceras en tramos específicos genera que la calle 

no sea más que un lugar que sirva para transitar y más no 

de disfrutar al caminar, dejando al usuario como un actor no 

relevante en la participación social. 

La relevancia de la propuesta se sitúa en la ade-

cuada aplicación de estrategias de recuperación patrimo-

nial e integración urbana integral, hecho el cual mejorara 

tanto la escena urbana como la visión que se tiene del lugar, 

además de ser de beneficio para diversas áreas al ser refe-

rencias sobre estrategias a aplicar en casos similares, por otra 

parte, la propuesta se podría adaptar en contextos semejan-

tes en lo que concierne la ciudad de Ambato, denotando la 

mejora urbana. 

Los beneficiarios directos serán los 400000 habi-

tantes del Cantón Ambato, considerando de esta manera a 

los pobladores de las diversas parroquias que son parte del 

desarrollo territorial del cantón, logrando así influenciar en di-

ferentes aspectos, tantos sociales como urbanos, facultando 

que el eje vial se reactive por las nuevas actividades a incor-

porarse promoviendo la circulación e interacción de pea-

tones por la zona, beneficiando en gran parte a los agentes 
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locales (residentes), además de priorizar al caminante como 

elemento principal en este espacio urbano, creando facilida-

des para el pleno desarrollo de este. 

Acotación, podemos definir que la investigación 

busca desarrollar una propuesta viable para la recuperación 

del valor patrimonial edificado como también de elevar la 

identidad ambateña mediante recursos culturales, aplicando 

estrategias prudentes en el lugar y por medio de soluciones 

reales. Su importancia se presenta en buscar dar solución a 

las problemáticas del contexto incorporando métodos inno-

vadores en el planteamiento de diseño, a través de técnicas 

creativas.

Para finalizar, la investigación es viable esto en con-

sideración a la disponibilidad de fuentes bibliográficas en dis-

tintas escalas, el asesoramiento de docentes especializados 

en el área, además del fácil acceso a la zona de estudio al 

ser un espacio público y encontrase en la ciudad en la cual 

resido permitiendo así conocer la problemática y entender la 

manera correcta de afrontarla.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proponer un proyecto de corredor cultural del eje 

vial Vicente Rocafuerte, tramo 1, en el centro histórico de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, mediante una 

investigación cualitativa, que contribuya al desarrollo cultural 

y de conservación del patrimonio edificado.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual del eje vial Vicen-

te Rocafuerte, tramo 1, en el centro histórico de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua, mediante la observación 

y revisión bibliográfica, que contribuya a la propuesta de un 

proyecto de intervención integral.

Determinar las necesidades espaciales y funciona-

les, para un proyecto de corredor cultural del eje vial Vicen-

te Rocafuerte, tramo 1, en el centro histórico de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua, mediante la observación, 

análisis de normativas y grupo focal, para la confección de la 

programación arquitectónica.

Formular las estrategias finales de diseño, para un 

proyecto de corredor cultural del eje vial Vicente Rocafuerte, 

tramo 1, en el centro histórico de la ciudad de Ambato, provin-

cia de Tungurahua, mediante la síntesis investigativa y estudio 

de casos, que contribuya al mejoramiento de la funcionali-

dad del centro histórico de la ciudad de Ambato y del paisaje 

urbano histórico.
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CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

Entre los antecedentes investigativos que tributan 

al presente estudio se tiene: PAISAJE URBANO HISTÓRICO: 

APRENDIENDO DE UNA CIUDAD PAISAJE, SEGOVIA de los au-

tores Jordán Salinas Jimena, Pérez Eguíluz Víctor, De las Rivas 

Sanz Juan, una investigación cuyo propósito es consolidar 

una estrategia útil para gestionar y proteger los espacios 

urbanos históricos, y todo ello reivindicando la disciplina ur-

banística, planteando un sistema el cual reconoce tres di-

mensiones del paisaje, geográfica, morfología y escénica. La 

metodología que vertebra la investigación es cualitativa ya 

que emplea técnicas de observación. Asimismo, señalan que:  

La ciudad, su forma física, es escenario de la vida 

urbana, algo que es más evidente en los espacios históricos, 

donde se adapta la complicada vida contemporánea. La ca-

lidad del paisaje urbano histórico se mide ambientalmente, se 

percibe en el paseo y en la atmósfera que la ciudad ofrece. 

La calidad se percibe habitando la ciudad y se materializa 

en la visión cercana. Como si se tratara de un gran teatro, la 

ciudad tiene una componente escénica cargada de conte-

nido, significante y elocuente a la vez. La ciudad histórica no 

se esconde. En este escenario confluyen en su día a día las 

necesidades y problemas urbanos, viejos y nuevos, tensores 

del cambio y fuente de conflictos. (Jordán, Pérez, De las Rivas, 

2020, p. 12) Las principales conclusiones a las que los autores 

llegan son:  

El sistema que aquí se propone parte de reconocer 

tres dimensiones del paisaje –la geográfica, la morfológica y 

la escénica–, que no deben confundirse pero que se necesi-

tan entre sí. Se trata de métodos consolidados de análisis que 

facilitan un conocimiento integrado del paisaje urbano, con 

2CAPÍTULO
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una vocación no solo descriptiva, sino de orden visual y de 

proyecto. Los criterios, variables e indicadores derivan de la 

concreción metodológica que en cada caso desarrolle dicho 

conocimiento. (Jordán et al., 2020)

Cualquier plan de gestión que quiera desarrollarse 

a partir del concepto de Paisaje Urbano Histórico encuen-

tra en ello un soporte, adaptando recursos y contenidos a 

cada situación, a su contexto, cultura y prioridades. Porque 

el paisaje es no solo un objeto de estudio, sino un concepto 

instrumental que permite una lectura integrada, de gran po-

tencialidad, del conjunto de recursos naturales, patrimoniales 

y sociales de cada lugar. Con su identidad espacial, el paisaje 

articula contenidos dispares dotándolos de visibilidad. (Jor-

dán et al., 2020)

El aporte que brindará esta investigación está pre-

sente en la metodología, siendo está cualitativa y relacionán-

dose de manera significativa al método investigativo que se 

pretende aplicar, permitiendo entender de manera segura el 

modo adecuado de utilidad de las diferentes técnicas e ins-

trumentos surgentes de esta rama investigativa.

Así mismo, otro referente importante del estado de 

la cuestión es: ECONOMÍAS CREATIVAS EN CENTROS HISTÓRI-

COS. LA HABANA VIEJA del autor Montero Graniela Alberto, 

este estudio constituye una indagación de las posibilidades 

y ventajas de aplicación de las Economías Creativas en el 

panorama contemporáneo nacional, a partir de algunas ex-

periencias llevadas a cabo en ese territorio, además de con-

tribuir a reducir los vacíos que existen en el conocimiento y 

aplicación de las EC para el caso cubano y, a su vez, apoyar 

la valoración y protección de inmuebles con valor patrimo-

nial existentes en Cuba. Esta investigación partió del análisis 

de fuentes primarias, y de la consulta, procesamiento e inter-

pretación de documentación de plataformas digitales. Den-

tro de este análisis se presentan conjeturas relevantes como: 

El concepto de Centro Histórico no debe ser enten-

dido por los atributos que le dio su tangibilidad, sino por las 

relaciones que lo configuran y le dan su esencia. Los especia-

listas en el tema asumen diferentes posiciones basadas en el 

momento que les ha tocado vivir, lo que justifica la variación 

de enfoque en cuanto a la evolución constante que sufren 

los conjuntos urbanos, la arquitectura y los procesos socio-

culturales, como resultado de eventos sociales, económicos 

y naturales. (Montero, 2021, p. 5) El patrimonio cultural actúa 

de tres maneras en el desarrollo económico de los territorios: 

como fuente de actividades, como palanca para la creativi-

dad y como factor de atracción (Greffe, 2015). Concluyendo 

qué:

Las Economías Creativas, en vez de definirse a par-

tir de un supuesto universal, dependen de argumentos eco-
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nómicos y culturales específicos, pues son el resultado de un 

vínculo entre habilidades y conocimientos de una sociedad. 

Por otra parte, los Centros Históricos son museos vivientes y 

parte indisoluble del patrimonio de cada nación. Cataloga-

dos como espacios de memoria, son lugares que reflejan la 

transformación de la ciudad a través de su arquitectura y 

tradiciones, de su evolución histórica, cultural y social. El nexo 

entre ambos factores, el económico y el cultural, motiva en 

tanto generador de valor económico y de oportunidades de 

innovación y rescate patrimonial. (Montero, 2021) 

La contribución que desprende está investigación 

se centra en las conclusiones, esto debido a que permite co-

nocer de manera significativa como se involucran diferentes 

elementos para la recuperación patrimonial además de sin-

tetizar de manera oportuna la forma en cómo actúan estas 

determinantes. 

Otro documento de gran relevancia es OCU-

PAÇÕES ARTÍSTICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS, MA: 

REVITALIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PA-

TRIMÔNIO CULTURAL LUDOVICENSE de los autores Wallesson 

dos Santos Donny, Costa Morais Mauricio, Belfort de Carval-

ho Concepción de María, un estudio que tiene como mérito 

discutir como ciertas ocupaciones artísticas contribuyen a la 

revitalización, democratización, preservación y valorización 

del patrimonio de la ciudad. La investigación se desarrolla 

por medio de un enfoque cualitativo el cual hace empleo de 

entrevistas semiestructuradas e investigaciones de campo 

sustentadas por bitácoras. A lo largo del progreso de la inves-

tigación se presentan varios señalamientos relevantes como: 

Al entrar en la percepción artística del uso de los es-

pacios públicos, las prácticas de creación artística en la calle 

inevitablemente crean vínculos entre el cuerpo del individuo y 

el cuerpo urbano, creando conexiones visibles e invisibles en-

tre todos los que participan en la acción. Esta forma de apro-

piarse del espacio, de crear vínculos sociales, va en contra de 

las relaciones espaciales que surgen de la metropolización, 

en las que desaparece el ser y el compartir con los demás y 

las transformaciones radicales en las tradiciones practicadas 

por la comunidad local (Moreaux, 2013). Finalizando qué: 

En rigor, se observan las particularidades que cada 

acción artístico-cultural suma al espacio público. Acciones 

micropolíticas de resistencia, ocupación y apropiación por 

parte de la clase artística generan demandas que reper-

cuten en la comunidad que habita el Centro Histórico; en 

quienes se encuentran de paso, tales como turistas, ya sean 

nacionales, extranjeros o locales, así como en las entidades 

públicas, específicamente en las instituciones encargadas de 

la administración, mantenimiento, planificación y preserva-

ción del patrimonio histórico que lo compone.
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Así, las ocupaciones artísticas impregnan el tiempo 

y el espacio, aportando nuevos significados y permitiendo la 

permanencia dinámica de la idea de que el patrimonio cul-

tural no se limita a ruinas, mansiones monumentales u obras 

y documentos intocables. Alejándose de concepciones he-

gemónicas de identidad nacional y de hipervaloración de 

lo tradicional, traen al espacio público nuevas posibilidades 

para pensar y problematizar políticas de preservación del 

patrimonio que, además de preservar la historia, deben per-

mitir a los pueblos reconocerse como parte de ella y puede 

participar activamente en su valorización y (re)construcción. 

(Santos, Costa, Carvalho, 2021)

El beneficio que manifestara este estudio se halla en 

la visión que mantienen los autores acerca de dos determi-

nantes clave para nuestra investigación, las cuales son cultu-

ra y patrimonio, elementos jerárquicos que vertebran nuestro 

caso y son primordiales en el desarrollo de nuestra propuesta 

arquitectónica. 

De la misma manera encontramos DESARROLLO 

TURÍSTICO Y CONFLICTOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VILLA 

DE LEYVA, COLOMBIA de las autoras Osorio Pulgarín Yarleys, 

Gamboa Dávila Juliana, una investigación que tiene como 

objetivo plantear una reflexión acerca de algunos problemas 

derivados de la irrupción de la actividad turística no planifica-

da en los centros históricos. La metodología que respalda este 

estudio es cualitativa ya que emplea diversas herramientas 

como la observación participante, la toma de fotografías y el 

diálogo con habitantes del municipio. Durante la evolución de 

esta investigación se identifican declaraciones ilustres como:

La existencia de una comunidad conocedora de su 

patrimonio cultural, consciente de su singularidad y de la im-

portancia de su preservación, ha resultado ser decisiva para 

evitar acciones que hubieran podido ocasionar mayores 

afectaciones sobre la conservación de los valores patrimo-

niales. (Pulgarín, Dávila, 2021, p. 15-16) Ultimando qué:

La progresiva vinculación de diferentes actores en 

los procesos de planificación y de toma de decisiones que 

tienen incidencia en el futuro del centro histórico y el territorio 

contribuirá a atenuar los efectos de la gentrificación y de la 

turistificación que ya son visibles, y al mismo tiempo garan-

tizará que la esperada implementación del Plan Especial de 

Manejo y Protección, si bien no estará exenta de controver-

sias por cuanto puede llegar a afectar diversos intereses, será 

acogida y respaldada por quienes allí residen. (Pulgarín et al., 

2021)

La asistencia que parte de esta publicación se ex-

pone en la metodología, siendo está la misma a aplicar en 

nuestra investigación, permitiendo discernir de manera ade-

cuada el uso correcto de las técnicas de investigación, facul-
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tado de esta manera el apropiado empleo de estas.

Un referente más es PROPUESTA PARA UN CORRE-

DOR URBANO EN EL LITORAL OESTE DE LA HABANA de los au-

tores Coca Rodríguez Obdulio, Rodríguez Betancourt Lourdes, 

este postulado tiene como finalidad la propuesta de un co-

rredor urbano en el litoral Oeste de La Habana, consiguiendo 

así reintegrar el disfrute del espacio público y la creación de 

usos mixtos para instalaciones comerciales, culturales, depor-

tivas y recreativas. La metodología que emplean es cualitati-

va ya que remarcan la utilización del método de diagnóstico 

para la evaluación integral de la zona, dando a entender el 

empleo de técnicas de observación. Asimismo, reiteran qué: 

Los corredores urbanos son elementos conectores 

de áreas centrales de la ciudad. En su proceso de configu-

ración previamente se caracterizan para poder determinar 

sus funciones. Constituyen un incentivo para el desarrollo de 

la zona donde se planifican. (Coca, Rodríguez, 2019, p. 2) Fina-

lizan estableciendo qué: 

Las transformaciones deben ser realizadas de for-

ma progresiva, teniendo en cuenta la situación económica 

del país. Deben contemplar diferentes estrategias, mezclan-

do escalas, formas de actuación y protagonistas. (Coca et al., 

2019)

El aporte que desglosa este estudio se expone en el 

análisis que generan los autores acerca de la relevancia de 

estos medios urbano arquitectónicos (corredores urbanos) y 

su repercusión en el espacio urbano circundante. 

Encontramos otro referente de gran importancia 

como lo es CORREDORES URBANOS: CENTRALIDADES LONGI-

TUDINALES DE ARTICULACIÓN GLOBAL de los autores Carrión 

Mena Fernando, Cepeda Pico Paulina, donde se tiene como 

premisa exponer cómo aquellos filamentos articuladores de 

regiones urbanas se convierten en factores determinantes en 

la conformación de las redes urbanas globales. Este estudio 

mantiene un estigma metodológico cuantitativo ya que hace 

empleo de análisis comparativo de diversas variables. Los au-

tores señalan y concluyen qué: 

Los corredores urbanos, desde los inicios de las 

ciudades, son una parte tan fundamental de la planificación 

y construcción de las urbes que han estructurado la forma 

de cada una de ellas. Cabe destacar que son conectores o 

articuladores importantes que tienen elementos comunes y 

distintos, como se puede verificar a partir de las tipologías 

analíticas de historicidad (antigüedad, modernidad), funcio-

nalidad central (económica, gubernamental) y accesibilidad 

(absoluta, relativa) y localización (borde, céntrica). (Carrión, 

Cepeda, 2021, p. 9-10)

Por lo tanto, los corredores urbanos se transforman 
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de simples vías en centralidades longitudinales de alcance 

nacional, regional y global, directamente relacionadas al de-

sarrollo de la ciudad. (Carrión et al., 2021, p. 10) 

La contribución que entrega este trabajo se centra 

principalmente en las conclusiones, siendo estás relevantes 

para la investigación, detonando de manera clara y precisa 

diversos criterios fundamentales que brinden soporte al aná-

lisis que se genere. 

Otro referente es AO SUL DO CORREDOR CULTU-

RAL: MORADIA E PATRIMÔNIO NA ÁREA CENTRAL DO RIO DE 

JANEIRO DURANTE A DÉCADA DE 1980 de la autora Brito do 

Nascimento Flávia, el cual tiene como mérito analizar la histo-

ria de la creación de patrimonio en el centro de Río de Janei-

ro y las relaciones entre cultura, sujetos sociales y vivienda en 

el contexto del proyecto del Corredor Cultural de finales de 

los años 1970 y 1980. La metodología que aborda esta investi-

gación es cualitativa ya que parte del análisis de fuentes do-

cumentales, iconográficas y cartográficas sobre el Corredor 

Cultural. Además, se cita qué:

Las actividades patrimoniales en la zona central en 

su momento se agruparon en parte para considerar accio-

nes de promoción y/o mantenimiento de usos culturales en el 

Centro, promoviendo su revitalización, según expresiones de 

la época. El énfasis estaba mucho menos en el mantenimiento 

físico de la zona (que momentáneamente estaba salvaguar-

dada por decretos municipales o bienes catalogados), sino 

mucho más en su vitalidad cultural. (Nascimiento, 2020, p. 9) 

Finaliza remarcando qué:  

Cómo un tema tan importante en los años 1980 si-

gue sin resolverse en las políticas de valoración y preserva-

ción del patrimonio nacional.

El aporte que entrega esta investigación está cen-

trado en el análisis que describe el autor, detallando de forma 

exacta la manera en cómo actúan ciertas actividades en la 

reanimación cultural, además de revelar el impacto que ge-

nera su incorporación en el espacio urbano. 

Encontramos igual otro referente que es VISTAS RE-

LEVANTES EN CIUDADES PATRIMONIALES DESDE CONCEPCIO-

NES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DE LA GESTIÓN URBANA de 

las autoras Almeida Torrens Marisabel, Zúñiga Igarza Libys, 

Gómez Consuegra Lourdes una investigación cuyo propósito 

es esclarecer las características fundamentales de las vistas 

relevantes de ciudades patrimoniales, su importancia desde 

una concepción de recurso y la necesidad de protegerlas 

para preservar los valores urbanos y la identidad cultural, a 

partir de concepciones teórico-metodológicas de la gestión 

urbana. La metodología que sustenta este análisis es cualita-

tiva ya que efectúa técnicas como análisis sustentados en los 
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SIG, modelos digitales 3D y la realización de entrevistas y tra-

bajos de campo. Se remarca qué:

La gestión urbana es reconocida como un proceso, 

en el que se ejecutan acciones sobre un objeto (en este caso 

los componentes de las vistas relevantes) y busca como obje-

tivo el desarrollo y mejor funcionamiento de la ciudad unido 

al incremento de la calidad de vida ciudadana; esta debe 

involucrar además a todos los actores interesados en el terri-

torio, dentro de sus características más generales. (Almeida, 

Zúñiga, Consuegra, 2021, p. 6) Concretando lo siguiente:

En este sentido el abordaje teórico-metodológico 

permitió perfilar que su protección demanda de una visión 

integrada de la gestión urbana y sus instrumentos de actua-

ción en la que se contemplen las interacciones existentes en-

tre los diversos elementos del sistema medioambiental y pa-

trimonial — recursos patrimoniales, servicios ambientales y los 

diversos actores sociales—, en un proceso de mejora continua 

que desarrolla prioridades e intereses consensuados en una 

visión prospectiva del desarrollo urbano y la conservación 

del patrimonio.  

La asistencia de este estudio se sitúa en el análisis 

que generan los autores, permitiendo comprender el funcio-

namiento de ciertos criterios de gestión en el espacio urbano 

y su relación con el patrimonio, puntualizando el vínculo que 

existen entre estas dos variables. 

Otro referente con aportes valiosos es DEL PAISA-

JE PERDIDO AL PATRIMONIO A REENCONTRAR de los autores 

Urrieta García Salvador, Zalapa Castañeda Verónica una in-

vestigación cuyo objetivo se sitúa en mostrar alguna otra vía 

donde no sean los fenómenos catastróficos los que tengan 

que mostrar el camino de la acción colectiva en beneficio de 

todos los habitantes, aunque esos piensen diferente o no se 

conozcan. La investigación se ejecuta por medio de una in-

vestigación cualitativa ya que maneja técnicas etnográficas 

como también análisis cultural. Durante el progreso de esta 

investigación se exhiben varios señalamientos célebres, tales 

como: 

En la medida en que las ciudades crecen o se desa-

rrollan, sus áreas tradicionales o históricas toman importancia 

en los planes de desarrollo urbano. Los motivos por los cuales 

se deben considerar estas áreas, seguramente difieren entre 

país y país, y entre ciudad y ciudad -estos pueden ir de lo cul-

tural a lo económico, pasando por lo estético o lo social-. El 

valor del patrimonio urbano está en función de cada ciudad 

o cada parte de la ciudad, es decir, en relación directa con 

su historia y con su memoria, y con el uso que se le dé a esta 

historia y a esta memoria. (Urrieta, Zalapa, 2021, p. 2)

Se trata de una herencia social, espacial y cultural 
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que se va dando en el tiempo y en espacios físicos específi-

cos, que a partir de una localización natural van adquiriendo 

la condición identitaria de un lugar, un “locus”, con una per-

sonalidad socio espacial en muchos casos susceptible de 

valorarse y preservarse; de ahí nace la conservación urbana. 

(Urrieta et al., 2021, p. 2) Concluyendo qué:

Como quiera que sea, las ciudades que se sobre-

pusieron unas sobre otras en el espacio y el tiempo han he-

redado la ciudad de hoy, una ciudad histórica cargada de 

narrativas en un marco urbano arquitectónico espacial, so-

cial y culturalmente diverso, representado por sus paisajes ur-

banos, muchos de los cuales se deben cuidar y preservar con 

fines identitarios, en los que se finque el valor o la necesidad 

de cuidar de manera colectiva lo que consideramos nues-

tro patrimonio. Para tales fines se requiere de una voluntad 

colectiva. De ahí lo expresado en este artículo. (Urrieta et al., 

2021)

El aporte que brindará este articulo se halla en la 

metodología que emplea, al ser un enfoque idéntico al plan-

teado en la investigación a componer, se toma como refe-

rencia ciertas conjeturas en la estructuración de este, ya que 

involucra varios aspectos semejantes al propuesto en el caso. 

Por último, encontramos PROYECTO DE CORREDOR 

TURÍSTICO CULTURAL RESCATE DEL PATRIMONIO ARQUITEC-

TÓNICO de la autora Gallegos Navarrete Blanca, el cual tiene 

como objetivo realizar un proyecto de corredor turístico dan-

do restauración a las construcciones antiguas y teniendo un 

aprovechamiento en su planta baja para el comercio turísti-

co. La metodología que emplea es cualitativa ya que se evi-

dencia el uso de diferentes técnicas como estudio de campo 

al igual que encuestas. La autora señala qué: 

Es importante mencionar que el Corredor Turístico 

está pensado como un espacio de corta estadía, como un 

corredor de Traslado, ya que conecta un municipio con otro 

en forma lineal y muestra la arquitectura de la localidad, el 

proyecto pretende mediante la remodelación brindar mayo-

res atractivos comerciales durante el recorrido, dar un am-

biente tradicional y hacer grata la visita. (Gallegos, 2019, p. 9) 

Las principales conclusiones a las que llega la autora son: 

El proponer la utilización y conservación del patri-

monio cultural que permite que los inmuebles tradicionales 

ahora abandonas en su mayoría tengan, un uso que permi-

ta su conservación, ya que todo inmueble que no es usado 

se deteriora y llega a la pérdida esto con el fin de impulsar el 

desarrollo de actividades económicas asociadas al turismo. 

Otro énfasis es la prioridad al peatón, así logrando dar segu-

ridad, mejora a la salud física para las personas también el 

mejoramiento de imagen urbana y la mejora de la viabilidad. 

(Gallegos, 2019)
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La contribución de esta investigación radica en el 

análisis que genera el autor, denotando de manera sistemáti-

ca la importancia de la realización de este tipo de proyectos 

para la conservación patrimonial, siendo un aporte significa-

tivo para la investigación, además, de evidenciar como ac-

túan este tipo de propuestas en el espacio urbano y la reper-

cusión que trae consigo la ejecución de estos proyectos en 

los distintos campos involucrados.

Todas estas investigaciones aportan de groso 

modo al desarrollo del tema ya que permiten establecer 

diversos recursos que tienen cierta relación con la premisa 

planteada, el cual en este caso es patrimonio y cultura, dan-

do paso a tener fundamentos en teoría y resolución de la 

problemática, siendo relevantes al momento de desarrollar la 

solución a nuestra incógnita.

MARCO TEÓRICO

La temática de investigación está centrada en la 

propuesta de un corredor cultural en el eje vial Vicente Roca-

fuerte, tramo 1, en Ambato provincia de Tungurahua, 2023. El 

cual, por sus características tanto urbanas como arquitectó-

nicas se debe visualizar desde un panorama macro, ya que 

constan de diversos elementos que involucran estas variables 

dentro del aspecto cultural, como es el patrimonio. Un fuerte 

que es considerado el principal agente en la resolución de 

esta propuesta, ya que es el parámetro que faculta la ejecu-

ción de la misma. El patrimonio tangible, en este caso la arqui-

tectura es un tema simbólico en la cultura, ya que son rasgos 

de las personas que vivieron y dejaron rastro de su historia, 

a través de edificaciones que guardan aún entre valijas los 

hechos y acontecimientos que vivieron dentro de, por ello, se 

busca salvaguardar este tipo de edificios más que por su va-

lor como inmueble, por el valor histórico y cultural que tiene 

para la gente. Es por ello que, para rescatar este tipo de cons-

trucciones se busca emplear conceptos y teorías acertadas 

para el caso, como son diversas conjeturas plasmadas desde 

antaño las cuales pretenden este mismo objetivo. Las diversas 

cartas y tratados citados para la conservación de estos, son 

los principales documentos que permiten tener idea de cómo 

actuar ante tal caso.

Encontramos la RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA 

SIGLO XIX propuesta por Giuseppe Valadier, resuelve proble-

mas estructurales, consolida, recompone el perfil del edificio 

recuperando las partes perdidas. (Fiorentino, 2019, p. 156)  

La RESTAURACIÓN ESTILÍSTICA defendida por Viollet 

le Duc plasma que el restaurador debe imbuirse de la perso-

nalidad de los constructores originales del edificio, para po-

der traducir en el presente, los acabados o completamientos 

necesarios para su correcta interpretación. (Fiorentino, 2019, 
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p. 158)  

Por otro lado, la RESTAURACIÓN ROMÁNTICA res-

paldada por John Ruskin rechaza toda reconstrucción y 

cualquier tipo de modificación o innovación en las obras del 

pasado, siendo partidario de la autenticidad histórica. (Fio-

rentino, 2019, p. 159)  

Así mismo, se perfilan dos postulados acerca de 

la RESTAURACIÓN CIENTÍFICA uno propuesto por Camilo Boi-

to plantea la importancia de lograr un equilibrio de manera 

científica y racional en el monumento, equilibrio representado 

entre el mantenimiento y completamiento, entre la vida y la 

muerte. (Fiorentino, 2019, p. 163), mientras que el fundamento 

propuesto por Giovannoni concibe que el arquitecto debe 

unificar en una sola práctica al arquitecto, al urbanista y al 

restaurador, y abordar de esta forma los problemas en todas 

sus escalas. (Fiorentino, 2019, p. 163)

Además de estas posturas críticas, está la CARTA DE 

ATENAS propósito fundamental de la declaración de Atenas 

y de los arquitectos que participaron en el congreso era ha-

cer una contribución determinante a la sociedad global en 

la perspectiva de que se planearán, diseñaran y ordenaran 

ciudades más funcionales y humanas de tal manera que se 

acompasaran con los vertiginosos cambios impuestos por 

la sociedad industrial y sus devastadores efectos. (Campos, 

2022) 

Encontramos también la CARTA DE VENECIA donde 

el objetivo de este artículo es presentar y reconocer, a cin-

cuenta años de su promulgación, la importancia e influencia 

de la Carta de Venecia en la teoría y práctica de la restau-

ración y conservación urbano-arquitectónica. Este estudio 

es el resultado del análisis deductivo de los hechos que se 

han evidenciado a lo largo del medio siglo de existencia del 

documento. Podemos afirmar, que, hasta el día de hoy, sus 

enunciados y definiciones tienen validez universal, gracias 

a que sus postulados técnicos, marcaron la pauta para que 

los criterios, la filosofía y los métodos tuvieran una noción más 

amplia tanto de los monumentos como de los centros históri-

cos: su consecuente rescate, conservación y puesta en valor. 

(Mugayar, 2010)

De igual manera se exhibe el DOCUMENTO DE 

NARA en el cual se revelan diversas conjeturas relacionadas 

a la conservación del patrimonio histórico, donde se expresa 

el deseo de los expertos en debatir el pensamiento que rodea 

esta temática, con la intención de asegurar un mayor respeto 

por la diversidad cultural y patrimonial en la práctica de la 

conservación. (Stovel, 2019)

Encontramos también la DECLARACIÓN DE AM-

STERDAM que tiene como interés generar conciencia res-
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pecto a la protección del patrimonio arquitectónico, donde 

se busca proteger la identidad de estos conjuntos históricos 

ya que son considerados parte de la historia y el legado de 

todos aquellos que habitan un lugar. (Icomos, 1975)

Así mismo, encontramos normativas como la LEY 

ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN 

DE SUELO que tienen cierto grado de relevancia en la investi-

gación ya que tocan temas acordes a lo explorado, como el 

Art. 4 donde se precisa de ciertas definiciones relacionadas 

a la conservación, como lo detallado en el punto número 14 

(tratamientos urbanísticos para suelo urbano), de dicho artí-

culo, donde la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión de Suelo (LOTUS, 2016) define lo siguiente:

Tratamiento de conservación. Se aplica a 

aquellas zonas urbanas que posean un alto valor 

histórico, cultural, urbanístico, paisajístico o ambien-

tal, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, 

de conformidad con la legislación ambiental o pa-

trimonial, según corresponda. (Art. 4)

Finalizando con LAS NORMAS DE QUITO el cual es 

un documento elaborado con un contenido de directrices en 

el ámbito de carácter internacional donde se desarrolla una 

serie de múltiples consideraciones relacionadas básicamen-

te con recomendaciones dirigidas para la protección y con-

servación del Patrimonio urbano. (Icomos, 2022)

CORREDOR EMBLEMÁTICA 

Cumple la función de revitalización de Centros His-

tóricos o edificaciones e infraestructuras patrimoniales em-

blemáticas. Donde vincula los espacios públicos mediante su 

relación espacial y funcional.

CORREDOR TEMÁTICO 

Alcaraz, (2018) “Se utiliza este nombre de forma 

genérico ya que en el alberga varios conceptos de lo que 

puede relacionarse a lo Temático como es un conjunto de 

atracciones, espacios de ocio, entretenimiento, educación y 

cultura” (p. 23). Desde el punto de vista del autor, al partir del 

significado de temático abarca un amplio espectro de espa-

cios urbanos, articulados y vinculados para mejorar el sector 

y calidad de vida.

CORREDOR HISTÓRICO

Lugar de exposición temporal o permite de aspec-

tos históricos o culturales, destinados para que aprecien los 

visitantes del sector.
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PAISAJE URBANO HISTÓRICO

El concepto de Paisaje Urbano Histórico, involu-

cra distintos elementos para su comprensión como es el 

contexto territorial, así como el paisajismo, contemplados 

desde una visión más amplia, ya que abarca más que 

únicamente los centros históricos. Esta variable es consi-

derada relevante en la construcción de nuestra forma de 

vida, ya que ha sido parte sustancial en la partida del sur-

gimiento de la sociedad moderna. (Forum unesco, 2009)

CIUDAD CREATIVA

En Cities and the Creative Class (2005) Florida, 

da a entender que este término normalmente empleado, 

se otorga a aquellas ciudades que concentran lo que se 

denomina población creativa, el cual abarca un sin nú-

mero de actores, sin distinción alguna, donde se involu-

cran distintas comunidades sociales, las cuales hacen fun-

cionar de manera dinámica el desarrollo económico de 

la ciudad, generando altos niveles de riqueza permitiendo 

así producir un valor altamente capitalizable.

INDUSTRIAS CULTURALES

Según la UNESCO (Portal de la Cultura de Amé-

rica Latina y el Caribe, 2010), las industrias culturales com-

prenden aquellas industrias que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos que son 

inmateriales y culturales en su naturaleza, involucrando, 

la arquitectura, el arte y el turismo cultural, produciendo 

principalmente productos que abarquen estás temáticas.
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DISEÑO METODOLÓGICO

El vigente estudio se fundamenta en las líneas de 

investigación formuladas por la Facultad de arquitectura 

y construcción (FARCO) de la Universidad Tecnológica In-

doamérica, encaminada en la línea 3 perteneciente a: Teoría, 

crítica y Patrimonio Cultural (EPAC, Estudios de Patrimonio y 

Cultura) que engloba el estudio y conservación del Patrimo-

nio Cultural de la humanidad, material e inmaterial. Parte 

desde una visión general, misma, que mientras se desarrolla 

reduce su posición hasta enfocarse netamente en la premisa 

patrimonio cultura, para así dar paso al desarrollo de solucio-

nes conexas con la imagen urbana, espacio público y diseño. 

Así mismo, se reconoce una sub línea que corresponde a una 

investigación de Crítica, teoría e historia de la arquitectura, el 

urbanismo y el diseño.

Enfoque de investigación

La investigación poseyó un enfoque único, siendo 

este cualitativo, dado que integro diferentes técnicas de ob-

tención de datos como observación, revisión bibliográfica, 

análisis de normativas, grupo focal y estudio de casos. Según, 

Lerma (2009) establece que la investigación cualitativa es 

aquella que “se refiere a los estudios sobre el quehacer co-

tidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo 

de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente 

o hace”. (p. 71)

Es relevante esta posición, ya que permitirá enten-

der las relaciones, ideales y necesidades de los diferentes 

actores urbanos que son parte de este espacio, dando lugar 

a comprender cómo opera cada una de las actividades en 

el lugar y como se desarrollan en conjunto con estos acto-

3CAPÍTULO
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res urbanos, así, entendiendo cada una de las necesidades 

existentes y propiciando una respuesta real y eficiente para 

el caso en cuestión. 

Nivel de investigación

La clasificación de la presente investigación se es-

tablece a partir de los criterios de Sampieri (2018) por lo cual 

el estudio correspondió al nivel exploratorio al diagnosticar 

la situación actual de un sitio en específico (eje vial Vicen-

te Rocafuerte) a fin de conseguir una comprensión general 

del contexto así contribuyendo a una investigación posterior 

(propuesta de un proyecto de intervención integral). Según, 

Galarza (2020) este alcance se aplica “en fenómenos que no 

se han investigado previamente y se tiene el interés de exami-

nar sus características”. (p. 2)

Así mismo, se desenvuelve de manera explicati-

va ya que mantiene la intención de determinar las causas 

a la problemática (necesidades espaciales y funcionales) 

del caso en cuestión (eje vial Vicente Rocafuerte) procuran-

do dar respuesta a los eventos que se desprendan de esta. 

Para Galarza (2020) “en este nivel de la investigación es obli-

gatorio el planteamiento de hipótesis de investigación que 

busquen determinar los elementos de causa y efecto de los 

fenómenos de interés para el investigador”. (p. 3)

Finalmente, también se desdobla a manera des-

criptiva, esto debido a que busca describir el estado del ele-

mento de estudio (eje vial Vicente Rocafuerte) antes de dar 

paso a algún tipo de intervención, procurando así puntualizar 

las características que se encuentren en este. Según, Galarza 

(2020) “en este alcance de la investigación, ya se conocen las 

características del fenómeno y lo que se busca, es exponer su 

presencia en un determinado grupo humano”. (p. 3)

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se encuentra respal-

dando el análisis es de tipo etnográfico, esto debido a la 

manera en cómo se ejecuta la investigación la cual es princi-

palmente mediante técnicas de carácter descriptivo, el cual 

tiene como mérito “describir detalladamente los patrones 

culturales de pequeños grupos de personas” (Lerma, 2009, 

p. 71). Este método busca entender los distintos escenarios por 

medio del significado que los actores entregan de este. Se 

aplican técnicas tal como es la observación, desarrollada a 

través de visitas de campo, mismas que facultan la recolec-

ción de información necesaria del sitio de estudio, a través de 

fichas de observación, fichas de contenido y entrevistas, en 

conjunto con la revisión bibliográfica. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El estudio estuvo respaldado por diversas técnicas 

e instrumentos, los cuales se describen a continuación:
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Técnicas de investigación de recolección de datos

Observación

La observación en una investigación va más allá 

de solo ver, es una técnica la cual busca “explorar y descri-

bir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la 

vida social, analizando sus significados y a los actores que la 

generan”. (Patton, 2015), permitiendo entender procesos, re-

laciones, experiencias que acontecen a la senda del tiempo. 

Este recurso involucró observar directamente al objeto de 

análisis con la intención de medir sus características, así lo-

grando establecer los aspectos y elementos relevantes para 

el estudio. 

El instrumento que desborda de esta técnica de in-

vestigación es fichas de observación, consistió en un ejercicio 

de observación el cual se apoya en capturar el material vi-

sual en imagen posibilitando analizar a mayor profundidad lo 

observado en campo.

Se aplicarán dos tipos de fichas de observación, 

la primera orientada al estado de la imagen urbana donde 

se llevará a cabo la observación para definir el estado de los 

diferentes espacios y elementos presentes en el eje vial, regis-

trando así el estado que presentan estos componentes.

Mientras que, la segunda ficha de observación 

se destinará para registrar y entender las interacciones que 

generan diariamente los actores urbanos en ciertos puntos 

congruentes del espacio urbano, evidenciando así las acti-

vidades, recorridos y frecuencia con la que dichos actores 

circulan en este medio urbano. 

Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica es una fuente inestimable 

de datos cualitativos, ya que permite entender el problema 

capital de la investigación. “Sirve para conocer los antece-

dentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones 

que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anor-

mal”. (Mason, 2018; LeCompte y Schensul, 2013 y Zemliansky, 

2008), considerando así a los documentos selectos como 

material narrativo útil para comprender la realidad. Este ex-

horto se basó en la búsqueda y recopilación de bibliografías 

relevantes para la investigación, las cuales tuvieran cierta in-

cidencia en la problemática.

Esta técnica de investigación cubre su exploración 

mediante el instrumento denominado fichas de contenido, 

mismo que radicó en anotar las ideas o conceptos que se 

consideraron relevantes para la investigación, logrando re-

gistrar y discernir de manera exacta los datos más importan-

tes.

Se empleará una ficha de contenido en donde se 
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buscará recopilar datos elementales que tributen a la inves-

tigación, esta tendrá como mérito seleccionar datos de es-

tudios previos que permitan entender el funcionamiento de 

este tipo de proyectos, facultado así registrar estrategias exi-

tosas que se han logrado como también detalles relevantes 

en la ejecución de este. 

Grupo focal

Es un método de recolección de datos que consis-

te en generar reuniones con un cierto número de involucra-

dos, grupos de individuos que hablen entre sí de un tema en 

particular bajo la dirección de un moderador, en este caso, 

la aplicación de esta técnica va “más allá de hacer la misma 

pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y ana-

lizar la interacción entre ellos y cómo se construyen colectiva-

mente significados”. (Morgan, 2008; y Barbour, 2007), esen-

cialmente radicó en recolectar información por medio de un 

conjunto establecido de participantes los cuales aportarían 

con su opinión para entender las necesidades y demandas 

que existen. 

El instrumento que aplica esta técnica de investiga-

ción es el guion, este residió en recopilar datos informativos 

a un individuo o grupo selecto, facultado analizar diversos 

elementos detallados del contribuyente. Conforme con Ca-

rey, Asbury y Tolich (2012), así como Barbour (2007), las guías 

temáticas son breves, con pocas preguntas o frases detonan-

tes. Esta guía mantiene un nivel de selección y formulación 

meticuloso para así obtener de los participantes una respues-

ta más profunda.

Se recurrirá a un cuestionario que permita valorar 

los puntos de vista de cada uno de los miembros de la con-

versación además de evaluar aspectos que infieran en la in-

vestigación, permitiendo conocer las demandas y necesida-

des que presenten los participantes durante la sesión. 

Entrevista

Es una técnica de recolección de datos cualitativos 

que permite entablar una conversación entre un individuo y 

otro, facultando un diálogo que permita obtener información 

de una forma personalizada. De acuerdo con Janesick (1998) 

“en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se lo-

gra una comunicación y la construcción conjunta de signifi-

cados respecto a un tema”.

El instrumento que aplica esta técnica de investiga-

ción es el guion de entrevista, este, radicó en estructurar de 

manera puntual los temas considerados a deliberar facultan-

do una corriente lógica en la discusión.

Se planteará un guion de entrevista dirigida es-

pecialmente a un grupo selecto de teóricos entendidos en 
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el tema, el cual contenga las preguntas más importantes a 

considerar dentro de la materia, diseñando interrogantes 

abiertas que nos permitan obtener perspectivas y opiniones 

minuciosas de los participantes respaldando su validez a tra-

vés de la opinión de expertos.  

Estudio de casos

Es un método de recolección de datos que radica 

en proporcionar una serie de casos que figuren condiciones 

enigmáticas de la vida real facultando su estudio y análisis, 

dando la oportunidad al planteamiento de respuestas en 

base al razonamiento. “El caso no proporciona soluciones 

sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en 

grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto 

problema”. (El estudio de casos como técnica didáctica, s.f., p. 

4), la aplicación de esta técnica de investigación está enfoca-

da principalmente en el diagnóstico permitiendo adentrarse 

en la problemática y entenderla. 

El instrumento que aplica esta técnica de investiga-

ción es fichas de contenido, que consistió en compilar infor-

mación valiosa derivada de los documentos y diversas fuen-

tes que se tomaron como recurso investigativo. 

Se empleo una ficha de contenido la cual estaría 

dirigía al registro de datos interesantes de cada uno de los 

casos de estudio tomados como referencia, logrando reco-

lectar datos oportunos para analizar y relacionar entre sí. 

Técnicas de procesamiento

Matriz de resumen

Radicó en una técnica que involucra la observa-

ción, busca recopilar información y registrarla para poste-

riormente analizarla. 

Análisis documental 

Consistió en recopilar los principales temas a pro-

fundizar, facultado su interpretación y análisis.

Diagramas de afinidad 

Derivo en una herramienta que busca organizar la 

información, además de clasificar ideas en base a un tema o 

lineamiento común.

Análisis temático

Trató en reconocer ideas a partir de patrones ex-

puestos por medio de las respuestas y conseguir desenlaces 

por cada uno. 

Cuadro de comparación y contraste

Radicó en clasificar y ordenar ideas para lograr 

enseñar la semejanza o diferencia que existe entre dos opi-
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niones.

POBLACIÓN Y MUESTRA

En el vigente estudio, la población analizada se 

encontrará dividida en habitantes, propietarios comercia-

les, transeúntes y teóricos expertos en el ámbito patrimonio. 

Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Ambato, espe-

cíficamente en el eje vial Vicente Rocafuerte, tramo 1, sector 

constituido por las calles Guayaquil – Quito, Quito – Mariano 

Castillo, Mariano Castillo – Juan Montalvo, barrio El Español. 

La muestra que se define en la investigación es 

muestra no probabilística, ya que la investigación se desen-

vuelve a partir de un planteamiento metodológico cualitati-

vo, dada esta variable no se involucra el cálculo ni la defini-

ción numérica de la población, para Sampieri (2018) “los tipos 

de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cuali-

tativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no 

es la generalización en términos de probabilidad” (p. 429) ya 

que considera que la elección de material estriba de conoci-

mientos con cierto grado de relación a los rasgos presentes 

en el estudio; a partir de esta característica, se emplea la cla-

se denominada muestra de expertos, la cual busca obtener 

la opinión de expertos en un tema. Se presentan los sujetos de 

estudio, mismos que fueron electos dado el interés y el aporte 

significativo que brindan a la investigación, en donde se ha 

seleccionado a estos profesionales: 

Matriz de contenido para marco teórico

Matriz de contenido para estado del arte

Tabla 01
Tabla de grado de protección 
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CAPÍTULO 4
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CAPÍTULO 4

4CAPÍTULO
RESULTADOS DE OBJETIVO 1

En lo que respecta el cumplimiento del objetivo uno, 

se realizo las investigaciones necesarias para llegar a los re-

sultados deseados, por medio de distintos análisis que permi-

tieron conocer las diferentes características del sitio de inter-

vención, desde la parte más sencilla hasta la más compleja 

que aborda su estudio.
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DIAGNÓSTICO

Figura 05
Ubicación del sitio de estudio

Provincia

Cantón

Límite urbano

Parroquia

Sitio de estudio
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

ZONA

Ambato, según distintos teóricos e historiadores, 

data su fundación durante el siglo XVI, a mediados de este, sin 

embargo, debido a una catástrofe natural, se funda por se-

gunda ocasión en 1698, un 13 de agosto, más tarde declararía 

su independencia el 12 de noviembre de 1820, fecha recorda-

da por la población de esta ciudad como un día emblemáti-

co símbolo de su historia y cultura. 

El lugar donde se encuentra el sitio de estudio es 

conocido como barrio el español, un barrio representativo 

y tradicional de Ambato, dicho de tal forma ya que de aquí 

han surgido varias de las ideas que han marcado cierta no-

toriedad en las diferentes fiestas de la ciudad, además de ser 

cuna de varias ex reinas de Ambato.

Este barrio comprende diferentes calles icónicas de 

la ciudad, manteniendo un perfil alto debido a su estado y por 

ser parte del centro histórico de Ambato; actualmente, se ha 

convertido en un sector más comercial, pero décadas atrás 

era un lugar que priorizaba la residencia. Aquí albergan va-

rias de las principales instituciones públicas, además de otras 

existencias como hoteles, restaurantes, tiendas, comercios, 

entre otras. 

El español, es hogar de varias dinámicas que se 

realizan en la ciudad, donde las más recordadas son, la ron-

da nocturna, evento el cual se realiza en el mes de febrero y 

se tiene como misión realizar un desfile lleno de color, donde 

predomina las flores y frutas, este se lleva a cabo en la noche 

y se realiza un día después del desfile de confraternidad. 

Además de este evento, también es cuna del pro-

grama conocido como “El lunes de Ambato”, programa en el 

cual se realizan distintas actividades, como la preparación de 

platos típicos ambateños, oferta de varios productos como 

flores y frutas, además del icónico pan ambateño.

En lo que refiere al aspecto urbano, cabe destacar 

que concibe dentro de estas varias edificaciones patrimonia-

les, donde principalmente se llevan a cabo, roles instituciona-

les. En lo que respecta el aspecto cultural, se mantiene vigen-

te una exposición de arte, donde principalmente se exponen 

pinturas realizadas por parte de los moradores del sector, 

está llevándose a cabo en la Casa de la Cultura. 

PROBLEMÁTICA GENERAL

La principal problemática que la zona de estudio 

presenta es la ausencia de áreas libres para el disfrute del 

peatón como también la inadecuada organización, princi-

palmente evidenciando está problemática en el diseño de 
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calle que se encuentra en el eje vial Vicente Rocafuerte, de-

mostrando que este espacio está dedicado especialmente 

para el tránsito vehicular, más no para el peatón como usua-

rio o actor primordial de este escenario, así mismo, de esta 

misma problemática desprenden varias afectaciones como 

el impacto en la conservación de edificaciones patrimoniales 

y monumentos.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO TÉCNI-

CO DE LA ZONA

Mediante análisis se identifico que el eje vial Vicente 

Rocafuerte mantiene una cobertura principalmente de edifi-

caciones que conserva un uso netamente comercial, produ-

ciendo así, que las principales actividades que se realizan en 

la zona sean la de adquirir un producto o servicio; mediante 

fichas de observación, se identifico que mayormente las edi-

ficaciones emplean la primera planta de las mismas para 

este tipo de ocupación. Así mismo, se observo que un gran 

número de edificios de la zona son patrimoniales o de carác-

ter patrimonial, compartiendo está clasificación con edificios 

contemporáneos. A lo largo del tramo 1 del eje vial Vicente 

Rocafuerte, se identifica un notorio contraste, entre construc-

ciones antiguas con modernas, siendo este un punto a tratar 

en la propuesta de diseño. 

SITUACIÓN SOCIOLÓGICA

En lo que responde a la situación social de la zona, 

se puede señalar distintos puntos clave que serán esenciales 

a considerar solucionar en la propuesta de diseño, entre ellas 

una de las más destacadas es la dimensión de la acera, que, 

en este caso al ser empleada para el recorrido peatonal, es 

estrecha para realizar dicha actividad, además de presen-

tar a lo largo de este recorrido varias fachadas de inmuebles 

vandalizadas, provocando así, un mal disfrute al caminar por 

la zona. Partiendo de estas problemáticas, surge la principal 

la cual es el nulo espacio dedicado para el peatón, eviden-

ciando esta falencia al priorizar la circulación vehicular más 

que la del peatón. Mediante fichas de observación, se pre-

senta gráficamente la situación actual que acontece en el 

eje vial Vicente Rocafuerte conociendo con más detalle lo 

señalado.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA
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Figura 06
Mapa de uso de suelo
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Figura 07
Mapa de valor
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Figura 08
Mapa de estilos arquitectónicos
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Figura 09
Inventario de estado constructivo
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CONTEXTO SOCIAL

En lo que respecta la parte social, se puede des-

tacar que los usuarios que emplearan este proyecto, no son 

netamente residentes del sector, ni tampoco únicamente ha-

bitantes de la ciudad de Ambato, puesto que, este proyecto 

al involucrar distintos temas de interés como la cultura y el pa-

trimonio, es considerado un punto de gran influencia turística, 

por ello, se establece que la ejecución de este proyecto está 

visualizada para un público amplio, donde no hay distinción 

alguna entre cada uno de los usuarios, fomentando así, la in-

clusión de distintos sectores de la población como también 

la promoción de buenas prácticas las cuales beneficien a 

la misma ciudadanía, teniendo mayor idea y conocimiento 

acerca de la conservación de sus monumentos e hitos de 

valor.

SOCIAL

Los estadísticas expuestas, abarcan la información 

esencial de la población de Ambato, evidenciando como 

esta distribuida la misma. Contando con una población total 

de 188338 habitantes, distribuidos de manera desigual en zo-

nas urbanas y rurales, marcando una población de 177316 en 

la parte urbana y 11022 en la rural.

De 0 - 4
De 5 - 9

De 10 - 14
De 15 - 19

De 20 - 24
De 25 - 29

De 30 - 34
De 35 - 39
De 40 - 44
De 45 - 49

De 50 - 54
De 55 - 59

De 65 - 69
De 70 - 74
De 75 - 79

De 80 - 84
85 años o más

De 60 - 64

90394

48.0 %

97944

52.0 %

Figura 10
Estructura de la población por edad y sexo

ECONÓMICO

La economía de la ciudad principalmente basa su 

fluidez a través de actividades que caracterizan a los amba-

teños, siendo estás parte de su historia y cultura permitiendo 

a varias familias mantener su hogar a través de estas activi-

dades.
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Dentro de estas actividades encontramos, el sector 

artesanal, donde principalmente se involucran obras creadas 

a partir de arcilla, u otras materias primas de origen natural, 

así mismo, el sector agrícola, donde los principales productos 

que se distribuyen son frutas y verduras, por último, el sector 

industrial el cual aborda los distintos niveles en el mercado 

local, donde el que mayor apertura tiene es la industria ca-

rrocera.

POLÍTICO - JURÍDICO

Es necesario tener presente las distintas normati-

vas vigentes para la ciudad de Ambato, mismas que serán 

aplicadas para el caso en cuestión, donde principalmente se 

abordarán los reglamentos expuestos tanto en el PDOT como 

PUGS, ya que en estos se expone con certeza el proceso a 

seguir durante la ejecución de un proyecto, además, es ne-

cesario conocer acerca de la manera correcta de intervenir 

en un contexto histórico - patrimonial, por lo que también se 

debe tener conocimiento acerca de la Ley Organica de Cul-

tura, misma que menciona ciertos criterios a considerar en 

este tipo de proyectos.

IDEOLÓGICO - CULTURAL

En Ambato, existen distintas celebraciones repre-

sentativas que buscan compartir la historia y cultura de su 

gente, a través de representaciones alegres y coloridas. Así 

mismo, Ambato es hogar de platillos de orgullo nacional 

como el llapingacho, gallinas de pinllo y el inigualable pan de 

Ambato. La religión es un tema que tiene gran mérito aquí, 

puesto que gran parte de la población es devota de una 

creencia, donde la que mayor predominio tiene en esta ciu-

dad es el catolicismo.
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CONTEXTO FÍSICO - AMBIENTAL

En este apartado se presentan las principales espe-

cies de flora y fauna presente en la zona de estudio.

Mirlo
Turdus merula

Colibrí
Trochilidae

Tortola
Zenaida auriculata

Paloma
Columbidae

Arrayán
Myrcianthe hall
H: 3 - 6 m

Tilo
Tilia cordata
H: 15 - 20 m

Manzanilla
Baccharis genistell
H: 0.70 m

Romero
Baccharis genistell
H: 2 -3 m 
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CONTEXTO FÍSICO - AMBIENTAL

En este punto se recolecto información de las distin-

tas cualidades ambientales que estan presentes en Ambato.

FÍSICO

Topografía

Ambato, al ser parte de la región sierra centro del 

Ecuador, mantiene una topografía rota y fraccionada, pre-

sentando lomas, quebradas y hondonadas. La altura de esta 

alcanza los 2580 msnm, cabe destacar que la zona de inter-

vención presenta muy poco denivel topográfico.

PERCEPTUAL

Temperatura

Su temperatura oscila entre los 13.3 °C y 14.7 °C 

como máxima, siendo el mes más frio agosto.

Precipitación

En lo que responde a las precipitaciones, Ambato 

cuenta con una temporada de lluvias que va normalmente 

desde diciembre hasta junio, manteniendo un rango de pro-

babilidad de precipitación del 52 %.

Viento

Según datos obtenidos, Ambato cuenta con varia-

ciones estacionales considerables.

Presentando ráfagas de viento más fuerte desde 

junio hasta septiembre, con velocidades de hasta 10 km/h, 

mientras que el mes con menos presencia de viento es di-

ciembre.

Asoleamiento

Respecto al nivel del sol, no hay variación destaca-

ble durante el día, manteniendo un nivel estable durante gran 

parte del año. El mes con mayor incidencia solar es septiem-

bre.

PAISAJE

Paisaje natural

Ambato presenta un paisaje montañoso, dada esta 

característica por su ubicación central del país y la influencia 

de la Cordillera de los Andes.

Paisaje urbano

El paisaje urbano de la zona de estudio marca el 

valor de varias edificaciones patrimoniales, mismas que pre-

sentan variaciones en su arquitectura, siendo así un conjunto 

representativo de la ciudad. Estas, principalmente estan cons-

tituidas de hormigón armado, bloque o ladrillo, con un recu-

brumiento exterior de yeso, pintura o cerámica
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Figura 11
Mapa de afluencia de personas
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Figura 12
Mapa de patologías
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Tabla 02
Cuadro de cortes transversales del eje vial

Segmento 01
Corte 01

Segmento 02
Corte 01
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Segmento 02
Corte 02

Segmento 02
Corte 03
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Segmento 02
Corte 04

Segmento 03
Corte 01
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Segmento 03
Corte 02

Segmento 03
Corte 03
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Segmento 04
Corte 02

Segmento 04
Corte 01
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Segmento 04
Corte 03



75

Tabla 03
Tabla de grado de protección 
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Tabla 04
Tabla de grado de protección 
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Figura 13
Perfil urbano
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SÍNTESIS

Como conclusión podemos finalizar citando que 

los distintos análisis realizados a lo largo de este objetivo per-

mitieron conocer diferentes posturas en cuanto a la situación 

social, económica y cultural del sector, facilitando así com-

prender de manera adecuada cada uno de estos aspectos, 

siendo así la parte inicial del planteamiento estratégico para 

ejecutar la intervención urbano arquitectónica del lugar.
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RESULTADOS DE OBJETIVO 2

En lo que respecta el cumplimiento del objetivo dos, 

se realizo las investigaciones necesarias para llegar a los re-

sultados deseados, por medio de instrumentos aplicados a la 

ciudadanía local para conocer sus necesidades y demandas, 

así como a expertos en el tema, que compartan su punto de 

vista para tener un mayor desenvolvimiento en el área de 

diseño como en el área investigativa, además, de la revisión 

de ciertas normativas que estarían involucradas en la com-

posición de este proyecto, siendo estas necesarias a tomar 

en cuenta al momento de plantear la propuesta de diseño.
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NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Se genero un diagrama que permitio resumir de 

manera exacta los distintos puntos de vista de cada de uno 

de los actores que participo del grupo focal, conociendo su 

opinión como también enlazando cada una de las respues-

tas semejantes para acertar con una propuesta que cumpla 

con estas demandas.

Tabla 05
Diagrama de afinidad
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OPINIÓN DE EXPERTOS

A través de un diagrama se sintetizo las respuestas 

expuetas por el teórico, obteniendo las ideas más acertadas 

a concientizar en la propuesta de diseño.

Tabla 06
Diagrama de análisis temático
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Tabla 07
Diagrama de análisis temático
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Tabla 08
Diagrama de análisis temático
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Tabla 09
Cuadro de programación arquitectónica
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SÍNTESIS

Finalizamos mencionando la importancia de cono-

cer los distintos puntos de vista de los actores involucrados en 

el proyecto, remarcando su notoriedad e importancia en el 

plan de diseño al conocer sus ideas para el mismo, logran-

do entender el funcionamiento que existe en la actualidad, 

como también lo que buscan los moradores del sector, es-

tableciendo dichas ideas en la propuesta en conjunto a los 

reglamentos y normativas vigentes que se involucrarían en 

la concepción de este, esto, al entablar dicha intervención en 

un espacio que por normativa esta denominado como “pa-

trimonio”.
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RESULTADOS DE OBJETIVO 3

En lo que respecta el cumplimiento del objetivo tres 

se realizo las investigaciones necesarias para llegar a los re-

sultados deseados, por medio de instrumentos como el estu-

dio de casos se logró entender el uso adecuado de un corre-

dor cultural, y como este debe ejectuarse según la necesidad 

que desea solventarse, permitiendo integrar de manera ade-

cuada las estrategias al espacio público, siendo así, elemen-

tos a considerar para el planteamiento de la propuesta.
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ESTUDIO DE CASOS

A través de un cuadro de comparación y contraste 

se logró crear una comparativa entre los dos casos de estu-

dio seleccionados, conociendo así, las semejanzas dentro de 

sus estrategias y plan de diseño.

Tabla 10
Cuadro de comparación y contraste
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CONCEPTO

El concepto arquitectónico que se pretende ma-

nejar en la composición de diseño, nace a partir de la inter-

pretación de los elementos artísticos y representativos de una 

celebración icónica de los ambateños, la Fiesta de las Flores y 

las Frutas (FFF), festividad que tiene como propósito incetivar 

el comercio, turismo y cultura. Uno de los eventos principales  

que se desarrolla cada año durante esta festividad es el des-

file de confraternidad, en el que diferentes instituciones edu-

cativas participan con pregones y comparsas llenas de músi-

ca y color, empleando en cada una de sus representaciones 

las flores y frutas, símbolo de la cultura ambateña. 

La Fiesta de las Flores y las Frutas se origina en la 

década de los 50, llevada a cabo como respuesta a la situ-

ción que vivieron los ambateños durante esa época, pues 

acababan de ser sujetos de un devastador terremoto que 

destruyo gran parte de la ciudad, siendo así, una festividad 

motivadora para el pueblo ambateño.

Figura 14
Mujer danzando
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Propuesta de intervención
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PROPUESTA | CAMBIO DE USOS

En la construcción del diseño del corredor cultural 

se consideraron diversas ideas congeniadas por parte de los 

principales actores urbanos de este espacio, donde principal-

mente buscaban espacios creativos, en los cuales se pudiera 

disfrutar de diversas actividades como la gastronomía, el de-

porte y el arte, para ello, se busco principalmente espacios o 

áreas que puedan albergar estas actividades, espacios va-

cios, sin uso pleno del mismo o abandonados, permitiendo así 

entregar una nueva vida útil a estos lugares.

Figura 17
Antiguo Colegio Bolívar

Nota. Tomado del Ministerio de Cultura y Patrimonio
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Promover el arte fue parte de los principales obje-

tivos que se tenia previsto en el planteamiento inicial de este 

proyecto, a través de una exhaustiva búsqueda, se dio con el 

lugar indicado para este, es por ello que se propuso emplear 

parte del Hotel Ambato para la exposición artística, creando 

así un área destinada únicamente para el arte, aprovechan-

do así parte del hotel, el cual, mayormente no tiene un uso 

constante en esta zona del plantel,  en este caso la plazoleta.

En este espacio constan distintos expositores los 

cuales permitiran a los visitantes observar detalladamente 

cada una de las obras expuestas en el lugar, donde principal-

mente se presentaran pinturas de los moradores del sector, 

como también, en ocasiones especiales, obras de reconoci-

dos artistas ambateños.

Figura 18
Detalle de mobiliario - expositor
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En lo que respecta la degustación de sabores y el 

arte culinario, se busco implementar una zona que abarque 

todo aquello que rodea lo que es comida, y más que nada, 

de la mano de la cultura culinaria ambateña, siendo así, una 

zona donde se pueda encontrar comida típica, como tam-

bién el característico pan ambateño, además de las frutas 

que nacen en esta ciudad. 

Para ello, se empleo un lote abandonado el cual 

contaba con las características deseadas para la propuesta, 

un lugar amplio y concurrido, es por ello, que se decide ejecu-

tar esta parte del proyecto aquí. 

Se uso mobiliaro común, asequible, ideal para la 

actividad a realizar, además de generar un área agrable 

para la convivencia en el lugar, promoviendo esto a través de 

áreas verdes y murales expuestos en las paredes que rodean 

el recinto.

Figura 20
Detalle de mobiliario - comedor exterior
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Por último, el área recreativa busca generar una 

zona de convivencia, en el cual, distintos públicos puedan 

convivir de manera pacífica, a través de actividades como el 

deporte, esta zona mantiene como prioridad ser un espacio 

abierto y sumamente concurrido, esto, gracias a su ubicación 

estratégica, la cual aprovecha su vinculo con los jóvenes, en 

este caso, los estudiantes. 

Por medio de distintos análisis, se determino que el 

sitio indicado para la construcción de este era un espacio que 

tiene como uso ser un parqueadero, que ventajosamente se 

halla situado a lado de la sede de idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

Aquí, se busca implementar áreas de recreación, 

como una zona de básquet, la cual, principalmente estará 

conformada por el área de lanzamiento, esto, debido al es-

pacio limitado del lugar, así támbien, un área con máquinas 

biosaludables que puede ser empleada por personas de to-

das las edades y como no era de faltar, para dar más vida y 

color a este espacio, se implemento el arte a través de mu-

rales. 

Figura 22
Detalle de mobiliario - cancha de básquet
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En la concepción del diseño de corredor cultural, se 

consideraron diferentes varibles oportunas a intervenir, mis-

mas, que permitieron entablar y producir una propuesta bien 

construida, fundamentada en la resolución de problemáticas 

y necesidades, como también, en el embellecimiento del sec-

tor, a través de estrategias urbanas plausibles y amigables 

para el contexto en el que se sitúa. 

Es así, que se crean las distintas intervenciones en 

el lugar, partiendo de una idea semejante a un boulevard, 

donde se busca el enriquecimiento del eje vial, a través de 

incorporaciones mobiliarias, como también, el embelleci-

miento víal, siempre de la mano de un buen manejo funcional 

del mismo, a través de un correcto uso de dimensiones de las 

áreas públicas.

La principal función de este mobiliario esta en su-

mamente ligado a la cultura ambateña, a una de sus activi-

dades insigma,  la venta de flores, es así, que este mobiliario  

busca ser sitio donde cualquier persona pueda acceder a 

comprar algún tipo flor.

Figura 23
Detalle de mobiliario - kiosko
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Un corredor cultural, consta principalmente de un 

eje víal, en el cual, diariamente existe tránsito de peatones, 

siendo estos, los principales actores urbanos que usan este 

espacio, es así, que en el desarrollo de este proyecto, se busco 

principalmente darle la importancia merecida a este tipo de 

usuario. Por ello, a través de estudios espaciales, se determi-

nó que era prudente modificar el tamaño de calles y aceras, 

esto, en beneficio de los peatones, claro, sin dejar de lado el 

uso tradicional de este, el movimiento vehicular. 

Se modifico principalmente las medidas de la calle, 

donde se manejó un ancho de 3 metros a lo largo de todo el 

recorrido, mientras qué, una de las aceras aumento su tama-

ño, para lograr producir diferentes áreas públicas.

Figura 25
Corte víal - propuesta 
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En cambio, en lo que respecta, el aprovechamiento 

de estas nuevas áreas públicas, obtenidas con la reducción 

de calle, permitío establecer nuevos espacios comúnes como 

áreas de sombra, donde principalmente se busca aprove-

char la producción de sombra generado por un árbol, en 

este caso, se implementó un mobiliario que cuenta con árbo-

les para generar este efecto y bancas para disfrutar de este 

sin necesidad de estar de pie.

Figura 28
Detalle de mobiliario - zona de sombra
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Mientras qué, en ciertos sectores estratégicos del 

eje vial, se decidió implementar zonas de descanso, principal-

mente mobiliario urbano el cual permita a las personas tomar 

un breve respiro en sus actividades diarias, este mobiliario 

constaría esencialmente de bancas, ubicadas a manera que 

permita el correcto tránsito peatonal en las aceras.

Figura 29
Detalle de mobiliario - zona de descanso
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Por otra parte, la presencia de varios restaurantes 

en la zona, otorga al proyecto una gran ventaja, siendo está, 

la principal atracción para varios usuarios de tránsitar en el 

sector, es por ello, que se busca aprovechar la visibilidad de 

estas para realzar cada uno de los sectores envueltos en la 

propuesta de diseño, beneficiándose de esta cualidad exis-

tente del lugar. 

Aquí, se busca generar una zona de comedor ex-

terior, el cual no estará enganchado a ningún restaurante en 

contreto, si no, que será un espacio abierto, disponible para 

cada individuo que desee comer o beber algo, sea un boca-

dillo sencillo o un plato complejo.

Este espacio principalmente constará de comedo-

res pequeños protegidos por sombrillas amplias, que garanti-

zarán vivir una experiencia agradable a la hora de degustar 

alguna bebida o alimento.

Figura 31
Detalle de mobiliario - mesa con parasol
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Por último, el arte y la cultura siempre está presente 

en el pueblo ambateño, por ello, para recordar esta parte de 

su identidad, se busca congeniar murales artísticos, que cue-

ten parte de la historia de Ambato, recorandando a grandes 

ilustres y escritores, su popular vocablo “Ambato, Tierra de Flo-

res y Frutas“, como también a los pueblos indígenas que son 

parte de su mítica cultura. 

Cada uno de estos, ubicados en lugares visibles, 

donde cada peatón que transite el corredor cultural logre 

observar detenidamente un poco de historia de esta región. 
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El patrimonio es un ente tangible y no tangible que 

esta presente de diversas formas, como arte, ciencia o arqui-

tectura, donde principalmente se busca salvaguardar y res-

catar dicho elemento con valor indiscutible. 

En arquitectura, cuidar nuestros monumentos es 

lo ideal, ya que conservamos cierta parte de nuestra histo-

ria y legado, por ello, para este proyecto se busco plantear 

una estrategia que permita salvaguardar este recordatorio 

de nuestra historia; nuestros edificios, aún conservados son 

víctimas de vandalismo u otros daños naturales o provoca-

dos, que en ocasiones no son tomados en cuenta, por lo que, 

terminan convirtiéndose en afectaciones para nuestro patri-

monio, o, que en el peor de los casos, terminan provocando 

que estos inmuebles queden en desuso o abandono, que a 

final de cuenta por descuido no ha tenido la recuperación 

que ameríta. 

Por ello, como propuesta que busca la recupera-

ción y conservación del patrimonio edificado, se plantea que 

los edificios patrimoniales que se encuentren a lo largo del 

corredor cultural, tengan una nueva utilidad, una nueva vida, 

siendo esta, la incorporación de actividades gubernamenta-

les en el interior de estos, esto, a consideración de la importan-

cia y renombre que conlleva realizar este tipo de actividades 

en cualquier espacio, y más, siendo un edificio con un alto 

grado de historia. 

Implementar este tipo de función, no solo provo-

caría que el espacio tenga un nuevo uso, si no, que esté en 

un constante cuidado y mantenimiento, esto, debido a que 

el lugar siempre debe lucir impecable dado las tareas que se 

realizará en el mismo, logrando así, el propósito deseado, la 

conservación del patrimonio.

Figura 33
Logo del Municipio de Ambato
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Figura 34
Detalle de mobiliario - mesa con parasol
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En lo que respecta innovación, se considera la im-

plemetación de materiales nuevos, que sean protagonistas 

en una composición de colores y formas, es así, que se optó 

por la incorporación de pintura luminiscente, la cual será el 

principal protagonista dentro de está idea, abordando su 

presencia en la totalidad del recorrido vehicular del eje vial 

Vicente Rocafuerte, logrando con así, realzar la personalidad 

del lugar, como también crear juego con cada una de las es-

trategías planteadas alrededor del proyecto. 

Esta pintura se plantea colocar encima de un tipo 

de suelo firme, como es el adoquín, por ello, se optó emplear 

dicho material a lo largo de toda la calle, para así, mantener 

armonía entre contrastes de materialidad y color.

Para la composición se empleo un concepto bási-

co como es la repetición, logrando crear una trama simple 

pero a su vez certera, ya que buscaba recrear el hábitad 

de un animal insigmia de la ciudad, el jambato, dado esto, 

se obtuvo una composición idónea que así mismo permitio 

combinar su personalidad con la del proyecto ejecutado en 

el Tramo 02, el cual, tenía como protagonista del concepto a 

esta mítica rana.

Este material se encuentra en diversas presenta-

ciones, en spray o pintura acrílica, así, siendo aptos para la 

actividad requerida. Gracias a la versatilidad del material se 

encuentra disponible en una inumerable varidad de colores.

Figura 36
Pintura fluorescente
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Figura 22
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Nota. Gráfico de elaboración propia.
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Nota. Gráfico de elaboración propia.
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Nota. Gráfico de elaboración propia.

Figura 49
Render



129



130



131



132

SÍNTESIS

Concluimos remarcando que la incorporación de 

este proyecto en el eje vial Vicente Rocafuerte, no solamen-

te busca la reactivación económica y social del sector, sino 

también busca rescatar las edificaciones que son parte de 

nuestra historia y cultura atribuyendo nuevas funciones a los 

mismos para lograr potenciar cada uno de estos espacios. 

Incluir este proyecto traerá varios beneficios, ya que en prin-

cipio trata de crear una relación espacio – usuario, la cual 

permitirá ser un punto de interés en la ciudad, al ofrecer acti-

vidades de interés. 
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REFLEXIONES FINALES

Finalizamos citando la importancia de evaluar 

estratégicamente una ciudad, conocer íntegramente sus 

virtudes y defectos, para así saber cómo enfrentar adecua-

damente cada uno de los retos que se presenten, esto, refle-

jándose en cada uno de los casos que permitieron entender 

correctamente como se debería intervenir un espacio urba-

no para poder desarrollar un proyecto integral (corredor cul-

tural), conociendo en primer plano los vacíos que se debían 

solventar, como también, las necesidades que habían que 

resolverse, permitiendo así, dar el primer paso en la estruc-

turación del diseño, al entender que en inicio se debía gene-

rar distintos estudios que faciliten el entendimiento del estado 

actual del espacio y de sus actores urbanos, de esta manera, 

logrando contemplar en primera plana el accionar que ame-

ritaba. Gracias a esto, se beneficio de groso modo, el análisis 

preliminar como también, parte del diseño final, ya que se tra-

tó todos los puntos que evocan del contexto urbano – huma-

no, para dar con una propuesta ideal para el caso. 

Concluimos recordando la importancia de los mé-

todos de investigación desarrollados a lo largo de toda la in-

vestigación, siendo de suma importancia en la ejecución del 

proyecto, al emplear métodos de investigación de campo, 

donde principalmente se busco de primera mano conocer 

la situación actual y sus derivados, como también los interés 

de los usuarios, todo esto lográndose a través de técnicas de 

obtención de datos como visitas de campo, entrevistas, gru-

po focal, mismas, que permitieron adquirir la información re-

querida para el caso, cada una de estas, siendo parte de la 

metodología empleada, en esta ocasión, dado su contexto 

proyectual, se manejó la ruta cualitativa, ya que abarca de 

mejor manera la investigación, al emplear un estudio mucho 

más práctico que su contraparte que aplica métodos esta-

dísticos y numéricos. Es así, que el correcto manejo de la me-

todología en el proyecto, permitió conocer y obtener cada 

dato relevante para la investigación, aportando información 

real y concisa extraída de los mismos actores urbanos que se 

beneficiarían de este proyecto.

Por último, la creación de la propuesta de diseño 

abarco distintos temas a resolver de la ciudadania, siendo así,  

el principal factor en la construcción del diseño, aquí, se plan-

tearon estrategias sostenibles que buscaban dar solución a 

incognitas espacio - urbanas, siempre, de la mano de un dise-

ño bien estructurado, es así, que para la construcción de este 

se tomaron muchos elementos de cultura, como el arte, que 

esta presenta a lo largo de toda la propuesta, siendo así, uno 

de los elementos dinamizadores del diseño y más representa-

tivos, ya que enaltece a los grandes artistas que se originaron 

en esta ciudad, así, con los demás elementos, transmitiendo 

en cada uno de estos espacios, la historia de la ciudad y su 
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gente. Por medio de esta intervención, muchos de los residen-

tes del sector resultarían beneficiados al convertir su calle en 

un centro de interés, tanto cultural como histórico, siendo be-

neficioso principalmente para su economía, al recibir un gran 

número de visitantes, los auales poco a poco se convertirán 

en una de sus principales fuentes de ingreso.
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CAPÍTULO 6

6CAPÍTULO
ANEXOS

 A continuación se presentarán cada uno de los 

anexos desarrollados a lo largo de toda la investigación, don-

de se logrará evidenciar de manera evidente el proceso de-

sarrollado para obtener la información requerida.
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Tabla 11
Árbol del problema
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Tabla 12
Ficha de observación - situación actual
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Tabla 13
Ficha de observación - situación actual
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Tabla 14
Ficha de observación - situación actual
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Tabla 14
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 15
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 16
Ficha de observación - vida cotidiana
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Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 18
Ficha de observación - vida cotidiana
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Ficha de observación - vida cotidiana
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Ficha de observación - vida cotidiana
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Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 24
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 25
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 26
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 27
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 28
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 29
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 30
Ficha de observación - estado actual de la calle
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Tabla 31
Ficha de registro fotográfico - comercios existentes
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Tabla 32
Ficha de registro fotográfico - comercios existentes
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Tabla 33
Ficha de registro fotográfico - comercios existentes
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Tabla 34
Ficha de registro fotográfico - patologías
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Tabla 35
Ficha de contenido - estudio de casos
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Tabla 36
Ficha de contenido - estudio de casos
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Tabla 37
Guion de entrevista a expertos
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Tabla 38
Guion de grupo focal
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Variable independiente
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Red de conceptos
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Tabla 41
Matriz de contenido - marco teórico
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Tabla 42
Matriz de contenido - marco teórico
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Tabla 43
Matriz de contenido - marco teórico
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Matriz de contenido - marco teórico



175
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Matriz de contenido - marco teórico
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Matriz de contenido - marco teórico
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Tabla 47
Matriz de contenido - estado del arte
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Tabla 48
Matriz de contenido - estado del arte
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Tabla 49
Matriz de contenido - estado del arte



180
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Matriz de contenido - estado del arte
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Matriz de contenido - estado del arte
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Matriz de contenido - estado del arte
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Matriz de contenido - estado del arte
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Tabla 54
Matriz de contenido - estado del arte
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Tabla 55
Matriz de contenido - estado del arte
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Tabla 56
Matriz de contenido - estado del arte



187

Tabla 57
Ficha de observación - estado actual 
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Tabla 58
Ficha de observación - vida cotidiana
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Tabla 59
Ficha de contenido - revisión bibliográfica



190

Tabla 60
Guion grupo focal
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Tabla 61
Guion de entrevista a expertos
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Tabla 62
Ficha de contenido - estudio de casos
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Tabla 63
Instrumento de procesamiento de observación
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Tabla 64
Instrumento de procesamiento de revisión bibliográ-
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Tabla 65
Instrumento de procesamiento de grupo focal
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Tabla 66
Instrumento de procesamiento de entrevista 
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Tabla 67
Instrumento de procesamiento de estudio de casos
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