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RESUMEN
ejecutivo

El espacio público en zonas patrimoniales desempeña un papel importante en la preservación de la historia 
y cultura de las ciudades históricas, actuando como puntos de conexión entre el pasado y el presente, siendo 
escenarios donde se desarrolla la vida cotidiana de la comunidad. Sin embargo, enfrentan múltiples desafíos, 
ya sea, la presión del desarrollo urbano, el deterioro físico y la pérdida de valor cultural. La Plazoleta Virgen 
de la Medalla Milagrosa, ubicada en la ciudad de Ambato, posee un profundo significado cultural y social 
para los habitantes de la ciudad, su relevancia dentro del tejido urbano y su capacidad para reflejar los 
valores patrimoniales y culturales, configuran su identidad, siendo un espacio que ha conservado su esencia 
y función como lugar de encuentro y devoción a través del tiempo. La investigación parte de una metodología 
aplicada con enfoque cualitativo, que incorporo tanto el análisis documental como visitas de campo, para 
la identificación y análisis de las interacciones entre los elementos patrimoniales y los actores sociales en el 
contexto específico de la zona de estudio. Por otro lado, se realizó una investigación etnográfica, que profundizo 
en la identificación del valor significativo de las dinámicas relacionales, resaltando las experiencias vividas y las 
percepciones de los usuarios para la generación de estrategias puntuales de conservación del patrimonio. Los 
resultados obtenidos revelan que la Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa, es un espacio de valor histórico, 
cultural y de significación social para la comunidad de Ambato, donde las interacciones cotidianas y los eventos 
que se desarrollan en este espacio refuerzan su valor como un componente esencial de la identidad urbana. 
Las estrategias de conservación propuestas incluyen tanto acciones físicas como iniciativas de concienciación 
comunitaria, enfocadas en garantizar que la plazoleta continúe siendo un espacio vital y de alto valor dentro del 
contexto urbano de la ciudad. 

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE: Conservación, centros históricos, espacio público, identidad urbana, patrimonio, valoración.



Public space in heritage areas plays an important role in the preservation of the history and culture of historic 
cities, acting as points of connection between the past and the present, as scenarios where the daily life of the 
community takes place. However, they face multiple challenges, either the pressure of urban development, 
physical deterioration and loss of cultural value.Virgen de la Medalla Milagrosa samll square, located in  Ambato, 
has a deep cultural and social significance for the inhabitants of the city, its relevance within the urban fabric 
and its ability to reflect heritage and cultural values, shape its identity, being a space that has retained its essence 
and function as a meeting place and devotion over time. The research is based on an applied methodology 
with a qualitative approach, incorporating both documentary analysis and field visits, for the identification and 
analysis of the interactions between the heritage elements and the social actors in the specific context of the 
study area. On the other hand, an ethnographic research was carried out, which deepened in the identification 
of the significant value of the relational dynamics, highlighting the lived experiences and the perceptions of the 
users for the generation of specific strategies for the conservation of the heritage. The results obtained reveal 
that Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa small square is a space of historical, cultural and social significance 
for the community of Ambato, where daily interactions and events that take place in this space reinforce its 
value as an essential component of urban identity. The proposed conservation strategies include both physical 
actions and community awareness initiatives, focused on ensuring that the small square continues to be a vital 
and valuable space within the urban context of the city.

KEYWORDSKEYWORDS: conservation, heritage,  historic centers, public space, urban identity, valuation.
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fomentando su uso social y promoviendo un sentido 
de pertenencia y orgullo local. A través de un análisis 
detallado de los materiales, la arquitectura y el entorno 
de la plazoleta, esta tesis propondrá soluciones 
prácticas y sostenibles que aseguren la conservación de 
su patrimonio mientras se mejora la experiencia de sus 
usuarios. Este enfoque integral permitirá que la Plazoleta 
Virgen de la Medalla Milagrosa continúe siendo un 
espacio significativo y vibrante en el corazón del centro 
histórico de Ambato, además, se explorará la interacción 
entre el espacio público y la comunidad, considerando 
cómo las mejoras pueden impactar positivamente en la 
calidad de vida de los habitantes locales. Se analizarán 
casos de estudio comparativos y se incorporarán 
buenas prácticas de otras ciudades con características 
similares. La investigación también incluirá la consulta 
con expertos en conservación patrimonial y urbanismo, 
así como la participación de la comunidad a través de 
talleres y encuestas para garantizar que las propuestas 
sean inclusivas y reflejen las necesidades y deseos de 
los usuarios del espacio. En conclusión, esta tesis busca 
contribuir al desarrollo de políticas y estrategias efectivas 
para la conservación y revitalización del espacio público 
en contextos históricos, promoviendo un equilibrio entre 
preservación del patrimonio y funcionalidad moderna, y 
asegurando la sostenibilidad y el disfrute del espacio por 
futuras generaciones.

INTRODUCCIÓN

La conservación y puesta en valor del espacio público 
es un aspecto crucial en la gestión urbana, especialmente 
en áreas con un alto valor histórico y cultural. El centro 
histórico de Ambato, una ciudad con una rica herencia 
cultural y arquitectónica presenta numerosos desafíos y 
oportunidades en este sentido. En particular, la Plazoleta 
Virgen de la Medalla Milagrosa se destaca como un 
espacio emblemático que requiere intervenciones 
cuidadosas para preservar su autenticidad y mejorar 
su funcionalidad para la comunidad actual. El objetivo 
principal de esta tesis es analizar y desarrollar 
estrategias de conservación y puesta en valor para la 
Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa. Este estudio 
se enfocará en comprender la importancia histórica y 
cultural de este espacio, evaluando su estado actual y 
proponiendo intervenciones que respeten su integridad 
y autenticidad. El enfoque de este trabajo se basa en 
la combinación de principios de diseño ergonómico y 
funcional con criterios de autenticidad y sostenibilidad 
ambiental. 

Se busca no solo preservar los elementos históricos y 
arquitectónicos de la plazoleta, sino también adaptarla 
a las necesidades contemporáneas de la comunidad, 

1CAPÍTULO
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CONTEXTUALIZACIÓN

MACRO

La falta de vivienda en contextos patrimoniales conlleva 
a una pérdida significativa en diversos valores, debido a que 
los individuos que residen en estos lugares ya sean habitantes 
locales, migrantes, nativos o visitantes, representan la esencia 
misma de los centros históricos y son ellos quienes otorgan 
vida al patrimonio. En este sentido, la pérdida de lo residencial 
ocasiona deterioro de la percepción de significado de 
los espacios de dicho sitio, lo que conlleva a la ruptura 
entre funciones urbanas, especialmente las que definen su 
centralidad, ya que los monumentos no definen los centros 
históricos, sino más bien, los fines preestablecidos, sin los 
cuales no hay un lugar central. La restricción de la vivienda 
en estos contextos limita su diversidad funcional propiciando 
la museificación, comercialización y turistificación como 
funciones principales. (Pineda & Velasco, 2017)

La pérdida de valores patrimoniales en el espacio público 
se ha convertido en un tema de preocupación a nivel mundial 
debido a diversos factores como es el caso de Ciudad de 
México, específicamente en su centro histórico, el cual se 
ha presentado desde hace algunas décadas y que refleja 
ciertos desafíos sociales, políticos y económicos.

 Pineda & Velasco (2017) afirman que “Los centros 
históricos, si bien son el resultado histórico de la 
especialización de las funciones urbanas, eso no significa 
que deba desaparecer la actividad residencial o de vivienda, 
como contenedor social de este espacio urbano” (p.23). El 
deterioro del espacio público tiene su antecedente en una 
deficiente planeación urbana, el cambio radical de formas 
de vida y sus actividades económicas, así como el aumento 
de necesidades poblacionales del sector, lo que conlleva a 
una pérdida notable de valores patrimoniales en el mismo 
generando que estas zonas y sus aspectos importantes se 
pierdan con el tiempo transcurrido. (Moreno Villanueva, 2011)

Fig.01. México

Nota: Fuente Villagra, M (2022).

MESO

   La arquitectura patrimonial en Ecuador es un testimonio 
vivo de la historia y diversidad cultural que caracteriza a este 
país sudamericano, el mismo que alberga una amplia gama de 
estilos arquitectónicos que reflejan la evolución de su sociedad 
a lo largo de los siglos. Sin embargo, enfrenta problemas 
significativos en la protección de sus valores patrimoniales 
para la preservación de los espacios públicos en sus diferentes 
ciudades, las cuales han experimentado diversos procesos de 
transformación urbana a lo largo de los años generando la 
pérdida gradual de varios principios culturales y patrimoniales.

Siendo uno de los ejemplos mas relevantes de este 
problema El barrio de San Blas ubicado en la ciudad de Quito, 
el cual cuenta con patrimonio cultural tangible e intangible 
no inventariado, que no es aprovechado debido a la falta de 
conocimiento por parte de los moradores del sector y de la 
ciudad, desconociendo los beneficios del mismo y ocasionando 
la pérdida de valores patrimoniales dentro de la localidad como 
la identidad del lugar y de su gente, por lo tanto causando la 
falta de diversificación turística. (León Tenenpaguay,2020)

Según Coronel Cevallos (2013) 

 “El paso del tiempo cambia las situaciones por eso sus 
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relaciones no son lineales ni se las puede encontrar en una sola 
dirección. Tampoco se quedan así por siempre. Hay que tomar 
en cuenta que a causa de los cambios que enfrenta la ciudad 
de Quito durante el siglo XX, especialmente durante los últimos 
años, se ha llevado al Centro Histórico a ser parte de un proceso 
que ha transformado espacios y dinámicas sociales. (p.52-53)”

En ese sentido el Bulevar 24 de mayo ubicado en el casco 
antiguo de Quito, presenta el mismo problema de pérdida de 
valores siendo una de las causas lo expuesto anteriormente. 
En el año 2011, se realizó una intervención integral de carácter 
patrimonial con el objetivo de mitigar estas problemáticas 
existentes contribuyendo positivamente en la recuperación de 
la imagen urbana, donde se evidenció que ciertos lineamientos 
van más allá de la recuperación física del lugar y que se necesita 
un enfoque diferente para solventar todas las necesidades del 
lugar, por ende, este espacio público no se ha podido reactivar 
correctamente. 

Siendo otro de los aspectos relevantes que causan la 
pérdida de valores en esta ciudad del Ecuador es la falta de 
conciencia y valoración por parte de la población local y de las 
autoridades, por lo que se requiere una gestión que involucre a 
todos los actores dentro del ámbito. 

En relación con la rehabilitación y los nuevos usos se 
establece que la conservación de los monumentos, casas y 
edificios patrimoniales beneficia a la sociedad y a la economía 
local al ser utilizados en finalidades útiles, mientras no se altere 
su distribución ni su apariencia original, como restaurantes, 
cafeterías y diversos negocios, debido a que esto contribuye a 
revitalizar estos espacios públicos y a la mejora de la seguridad 
renovando la confianza de las personas. Sin embargo, estas 
adaptaciones deben limitarse a cambios necesarios por la 
evolución de ocupaciones y costumbres. Esta condición puede 
obstaculizar la centralidad del patrimonio y la calidad del 
espacio al restringir indirectamente actividades de las nuevas 
sociedades quienes transforman sus formas de satisfacer 
necesidades, reduciendo así la diversidad de funciones en 
plazas y la accesibilidad. Además, las nuevas tecnologías 
de información y comunicación que están impulsando la 
globalización, incluso en espacios públicos que resisten, 
fortaleciendo el capitalismo. Esto genera una reestructuración 

rápida y silenciosa del sistema económico, donde el interés 
privado prevalece sobre el bien público y la rentabilidad sobre 
el desarrollo social. (Ortiz,2010)

Ortiz (2010) considera que “La sociedad ha perdido 
espacios de formación y consolidación social, evidenciándose 
la tendencia a la individualización que se ha apoderado de las 
grandes ciudades y que invade fuertemente las sociedades 
latinoamericanas” (p.13) Se busca abordar la necesidad de 
fortalecer la cohesión social mediante la revitalización del 
espacio público, sin embargo, las medidas adoptadas varían 
según los intereses de los diferentes actores involucrados en 
la intervención, como es el caso de determinadas obras de 
recuperación del espacio público a las cuales se le otorga 
características más privadas que públicas, siendo uno de los 
factores que causa la ausencia de valores patrimoniales.

Fig.02. Quito

Nota: Fuente Blogtrip (2013).

MICRO

Ambato, conocida como la “Tierra de las Flores y de las 
Frutas” o “Ciudad de los tres Juanes” es una agradable urbe 
ubicada en el centro de Ecuador que a pesar de ser una de las 
ciudades más pequeñas del país, su riqueza cultural, su amplia 
y reconocida historia, su entorno natural la convierten en un 
destino interesante para visitantes y residentes por igual. Este 
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lugar ofrece una mezcla única de tradición y modernidad con 
calles adoquinadas y plazas históricas que contrastan con su 
creciente infraestructura urbana y comercial.

En el centro de la ciudad hay construcciones del siglo 
pasado que no figuran en el registro de Patrimonio Cultural, por 
lo que se encuentran en un continuo deterioro, como es el caso 
del Sector de la Medalla Milagrosa, no obstante, son escasos los 
dueños de viviendas que han realizado mejoras en sus hogares 
con el fin de conservarlos y aprovechar su ubicación para 
establecer negocios en sus residencias, en donde se evidencia 
que las personas del lugar no se apropian del espacio público 
causando que el mismo no sea transcurrido por lo que no hay 
una actividad constante de personas alrededor, generando su 
desuso. (Moreta Moreta,2023)

Por otro lado, Lemus Grandes (2022) indica que existe el mal 
uso de este espacio público por parte de todas las personas 
que transcurren el lugar normalmente, generando diferentes 
modos de uso que perjudican la valorización del patrimonio 
en cuestión, ejemplificando las manifestaciones públicas, 
parqueadero público, tránsito peatonal, ventas ambulantes y 
alimentación de aves.

La Medalla Milagrosa es un símbolo religioso cristiano que 
tiene una gran importancia en la ciudad de Ambato, Ecuador. 
La devoción a la Virgen María está arraigada en la historia y 
la cultura de esta población. Como resultado, la Iglesia de la 
medalla Milagrosa y sus alrededores se ha convertido en un 
objeto de fe y adoración para habitantes de toda la región, 
siendo una joya representativa de esta metrópoli y un referente 
provincial y nacional, gracias a su valor arquitectónico. La 
pérdida de los valores patrimoniales a los que se enfrenta 
genera la desvaloración cultural y social dentro de la sociedad 
ambateña. (Miniguano Salguero, 2022)

Por ende, como uno de los modos de uso más frecuentes 
es la realización de manifestaciones públicas en este lugar que 
toman la forma de celebraciones religiosas, como procesiones, 
misas al aire libre, y rezos colectivos. Estas manifestaciones 
pueden ser espontáneas o estar programadas para 
conmemorar fechas importantes en el calendario religioso, 
como el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa o festividades 

locales. (Vásquez Vargas, 2023)

Chico y Moreno (2024) menciona siendo un espacio 
público, puede tener múltiples usos según las necesidades y 
regulaciones locales. Es posible que en algunas ocasiones se 
permita el uso de parte de este espacio como parqueadero 
público, debido a que es un área urbana donde la disponibilidad 
de estacionamiento puede ser limitada. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que el uso de la Plazoleta 
como parqueadero público puede generar controversia y 
descontento por parte de la sociedad ambateña

Esta situación ha causado el impedimento del desarrollo 
del sistema socio cultural y económico y la ausencia de 
valores patrimoniales en el sector. El sentido de continuidad 
y permanencia por este espacio público ya no existe en 
las actuales generaciones puesto que, estas personas ya 
no son nacidas en estas edificaciones, al contrario, solo las 
conmemoran como las casas y lugares donde sus abuelos 
crecieron y fallecieron, pero no tienen vivencias propias, lo 
cual cuenta como otro factor relevante para el problema en 
cuestión. (Freire Quinga,2015)

Fig.03. Iglesia Medalla Milagrosa

Nota: Manuel Quishpe (2020).
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NUDO DEL PROBLEMA
Fig.04. Nudo problematico.

Actividad Dinamìca del Espacio
Investigador: 

Andrés Galarza

Conservación y 
Puesta en Valor 

Análisis Bibliográfico de 
actores Involucrados

Se propondran Lineamientos de 
intervenciòn para la revitalizaciòn 
del espacio pùblico

Contexto:
Político:  Investigar las políticas locales y nacionales 
influyentes en la conservación y gestión del Espacio 
Público (Marco Legal).  
Social: Investigar la percepción y el valor que los 
habitantes locales otorgan a la plazoleta.
Cultural: Identificar y describir eventos culturales 
realizadas en la plazoleta.
Ambiental: Analizar condiciones fisicas del espacio 

Ciudad de Ambato

Se aplicara una metodología de tipo cualitativa 
mediante entrevistas y observación  analizando la 
plazoleta

Analisis Estado 
Actual de la 
Plazoleta

Identidad 
Urbana del 
Barrio 

Nota: Autoria propia (2024).

PROBLEMA
Pérdida de valores patrimoniales en la Plazoleta Virgen 

de la Medalla Milagrosa.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema que se abordará en esta investigación 

es la pérdida de valores patrimoniales en el espacio 
público del centro histórico de la ciudad de Ambato 
específicamente en la plazoleta Virgen de la Medalla 
Milagrosa considerando los desafíos y necesidades 
actuales para mitigar su impacto negativo en la 
preservación y conservación. Esta falta de puesta en 
valor, sin la implementación de estrategias para enfrentar 
estos desafíos, podría resultar en la disminución de la 
autenticidad, la identidad cultural y la calidad del entorno 
urbano en esta zona de Ambato.
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JUSTIFICACIÓN
La Puesta en Valor del espacio público patrimonial en 

Ambato es pertinente porque esta descrito a una línea de 
investigación, ademas en términos de identidad cultural, 
desarrollo urbano, turismo, bienestar ciudadano y legado 
para el futuro, lo que destaca su importancia en el contexto 
local y global. Su puesta en valor es adecuada para preservar 
y promover la identidad única de la ciudad y sus habitantes 
dentro del contexto histórico y cultural. En un contexto de 
crecimiento urbano, es crucial considerar la importancia de 
los espacios públicos como elementos fundamentales para 
un desarrollo urbano sostenible y equitativo. Igualmente, 
esta ciudad puede beneficiarse económicamente del 
turismo cultural y es oportuno para promover el bienestar 
físico, emocional y social. Además, es una forma de legar 
un patrimonio enriquecido y preservado para las próximas 
generaciones. 

Esta investigación se enfocará en proponer estrategias 
efectivas para la conservación y puesta en valor del espacio 
público en el centro histórico de Ambato, con un enfoque 
específico en la Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa 
donde se analizará los desafíos actuales y se propondrán 
acciones concretas para preservar su patrimonio cultural 
brindándoles un nuevo uso para el bien de la comunidad 
en un tiempo aproximado de 4 meses. El aporte de este 
trabajo se enfocará en construir una biografía del lugar, 
su análisis y su forma para lograr la recuperación de los 
espacios estudiados junto con la puesta en valor por medio 
de estrategias o lineamientos.

La justificación del tema es viable debido al valor cultural 
y social, el potencial turístico, el apoyo institucional, los 
beneficios económicos, así como la existencia de legislación 
y normativas que respaldan estas iniciativas en la ciudad de 
Ambato. Dentro del interés colectivo, existen organizaciones, 
instituciones y grupos comunitarios interesados en promover 
y proteger estos espacios, lo que indica un respaldo para 
abordar este tema. Dentro del potencial turístico, la zona 
estudiada cuenta con lugares emblemáticos y sitios históricos 
como es el caso de la plazoleta Virgen de la Medalla 
Milagrosa, que puede atraer a turistas interesados en la 

cultura y el patrimonio. La promoción y la puesta en valor 
de estos espacios pueden contribuir al desarrollo del turismo 
en la ciudad, generando ingresos y empleo. Esto incluye 
programas de conservación, financiamiento para proyectos 
de restauración y políticas de desarrollo urbano sostenible. 
Otro punto de viabilidad relevante es la existencia de leyes y 
regulaciones tanto a nivel nacional como local que protegen 
el patrimonio. Esto brinda un marco legal que respalda las 
iniciativas relacionadas con el espacio público perteneciente 
a Ambato.

Fig.05. Medalla Milagrosa

Nota: Iglesia Medalla Milagrosa

La relevancia de la investigación referente al tema 
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mencionado es importante en múltiples aspectos. En 
primer lugar, la preservación y valor del patrimonio urbano 
contribuyen a fortalecer la identidad cultural y el sentido de 
pertenencia de los habitantes hacia su ciudad reconociendo 
la importancia de la tradición de Ambato. Otro aspecto 
relevante es el rol de estos espacios en la calidad de vida de 
los habitantes donde el valor y preservación de los mismos 
proporciona áreas de recreación, encuentro y participación 
ciudadana, mejorando el bienestar físico y emocional de la 
comunidad residente en Ambato. Por último, la puesta en 
valor es esencial para garantizar su conservación a largo 
plazo y su legado para las futuras generaciones, asegurando 
que puedan conocer, disfrutar y aprender de su patrimonio 
urbano. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo 1 

 ¿Cómo interactúan los elementos patrimoniales con los 
actores sociales en la zona de estudio? 

Objetivo 2

¿Cuál es el valor significativo de la relación entre los 
actores sociales y el espacio público de la Plazoleta Medalla 
Milagrosa?

Objetivo 3

¿Qué estrategias de conservación sirven para preservar 
los valores significativos de la Plazoleta Medalla Milagrosa.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar los valores patrimoniales significativos de 

la plazoleta virgen medalla milagrosa para determinar 
sentidos y significados en la construcción de la identidad de 
la ciudad de Ambato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Identificar las relaciones de los elementos patrimoniales 

sus actores sociales del contexto de la zona de estudio 
mediante el análisis documental y visita de campo.

•  Entender el Valor significativo de la relación entre actores 
y el espacio público de la plazoleta Medalla Milagrosa 
mediante una investigación etnográfica.

• Definir estrategias de conservación de los valores 
significativos de la plazoleta de la medalla milagrosa.
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CAPÍTULO 2 



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

ESTADO DEL ARTE

El presente ensayo se centra en el Estado del Arte sobre 
la Conservación y puesta en valor de diversos espacios 
públicos en contextos históricos abarcando una variedad de 
aspectos relacionados con la preservación del patrimonio, 
el diseño urbano, la participación comunitaria y la gestión 
turística. Se evalúa la importancia de la Plazoleta Virgen la 
Medalla Milagrosa, ubicada en el Centro Histórico de Ambato, 
Ecuador como espacio público y patrimonio cultural-
religioso, proponiendo estrategias para su recuperación y 
revitalización mediante la recopilación y análisis documental 
previos de 10 fuentes académicas con temas asociados y 
diferentes autores, tanto a nivel nacional como internacional, 
lo que proporciona un marco teórico y práctico sólido para 
abordar la investigación en cuestión.

La ciudad de Ambato, capital de la provincia de 
Tungurahua, Ecuador, posee un rico patrimonio cultural 
y religioso. Dentro de este conjunto, la Plazoleta Virgen la 
Medalla Milagrosa ocupa un lugar destacado por su valor 
histórico y simbólico, debido a a su ubicación en el corazón 

del Centro Histórico, siendo un espacio público que ha sido 
testigo de importantes acontecimientos de la vida ambateña 
a lo largo de los años. Sin embargo, la conservación y puesta 
en valor del patrimonio urbano de este sitio representa un 
desafío crucial en la actualidad, especialmente porque es 
un espacio emblemático donde la historia y la identidad se 
entrelazan encarnando un importante lugar de encuentro 
social y cultural para la comunidad enfrentando problemas 
como el deterioro físico, la presión urbanística y la necesidad 
de revitalización, lo que resalta la importancia de un enfoque 
integral y participativo en su preservación y revalorización.

Para la construcción del Estado del Arte se ha realizado 
una revisión bibliográfica, a través de la realización de fichas 
de contenido y una matriz de doble entrada sobre diez 
artículos científicos y académicos que abordan temáticas 
relacionadas con la conservación, puesta en valor y gestión 
del patrimonio cultural en espacios públicos. Adicionalmente, 
se ha consultado información histórica y sociocultural sobre 
la Plazoleta Virgen la Medalla Milagrosa, así como datos 
estadísticos sobre el turismo en Ambato.

Tras el análisis de los artículos que aportan como 
fuente de información bibliográfica, se logra destacar las 
diversas perspectivas existentes y así mismo se identifica la 
categorización entre artículos que basan su información en 

2CAPÍTULO
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escenarios internacionales, y también la categoría que toma 
como principal escenario al Ecuador. Por lo tanto, es relevante 
mostrar la información que cada uno de los artículos expone 
para así compararlos y relacionarlos con el presente tema de 
investigación. 

Inicialmente, Baeza Limón et al. (2022) analizan dos zonas 
de la Ciudad de México: la Calzada México Tacuba, propuesta 
como “Patrimonio de la Humanidad” por su riqueza histórica 
y cultural, y el Parque América, elegido para la reordenación 
paisajística y reubicación del Monumento a Colón, los cuales 
enfrentan una pérdida de valores patrimoniales y estéticos, 
por ende se propone su recuperación y puesta en valor, 
integrando el patrimonio histórico con el bienestar de los 
ciudadanos a través de diseños que generen un impacto 
positivo en el ámbito social, económico y ambiental. La 
conservación de ambos sitios es fundamental para preservar 
el patrimonio cultural de la Ciudad de México. Este desafío 
de pérdida de valorización es un fenómeno preocupante 
que afecta a la identidad, historia y biodiversidad de varios 
países, particularmente en Latinoamérica, manifestándose 
de diversas formas gracias a múltiples causas. En esa 
misma línea, en el siguiente caso de estudio se expone 
el mismo problema, por lo tanto, se analiza la puesta en 
valor de espacios públicos en Lugares Colombinos como 
patrimonio cultural del Descubrimiento de América. A pesar 
de las diferentes perspectivas sobre este hecho, desde 1892 
se han transformado estos espacios para fomentar identidad, 
educación cultural y reconocimiento histórico, inicialmente 
como símbolo de poder, pero evolucionando hacia un recurso 
turístico y de conciencia social. (Lara, 2022)

Por otro lado, la relevancia de los componentes de 
los espacios públicos radica en cómo responden a las 
condiciones climáticas y características físicas del entorno y 
el paisaje, integrándose como un factor clave que influye en 
su calidad ambiental y biológica. En este caso Puello (2023) 
estudia la importancia del paisaje y el ambiente en el centro 
histórico de Cartagena de Indias como parte del patrimonio 
cultural y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa para 

evaluar las condiciones de confort ambiental de los espacios 
públicos y edificios patrimoniales, considerando variables 
físicas y arquitectónicas. Los resultados muestran la influencia 
de estos elementos en el comportamiento bio ambiental y la 
necesidad de integrarlos al paisaje para una mejor calidad de 
vida.

En contraste, otra consideración para revitalizar la vida 
cultural de las ciudades es a través de recursos turísticos 
como los edificios históricos y su entorno cercano, los cuales 
reflejan los cambios que el lugar ha experimentado a lo largo 
de períodos específicos de tiempo. En consecuencia, Jiménez 
Fernández (2019) afirma que el gobierno local de San José está 
desarrollando un Centro Histórico para atraer turismo e impulsar 
la economía. Esta investigación busca diseñar una estrategia 
para poner en valor el paisaje y la arquitectura relevantes del 
Centro Histórico, fortaleciendo la iniciativa municipal de convertir 
a San José en un destino turístico. Se propone un producto 
gráfico digital como herramienta para los turistas.

Gracias a esta visión más globalizada podemos destacar 
aciertos y desaciertos al momento de intervenir un proyecto 
con estas características, ahora bien, es importante conocer 
referentes más cercanos para comprender mejor lo que 
sucede en nuestro entorno.  Chicaiza Jácome (2022). destaca 
que el centro histórico de Quito, considerado uno de los 
más importantes de Latinoamérica, enfrenta un proceso de 
despoblamiento desde la década de 1990 debido al deterioro 
de edificios patrimoniales, la inseguridad, la desigualdad social y 
el mal uso del espacio. Para combatir este problema, se propone 
un proyecto de recorridos arquitectónicos para acercar a la 
ciudadanía a los bienes patrimoniales, fomentar el diálogo 
intersectorial y activar el uso y conservación del centro histórico.

Desde otra perspectiva se analizan las características 
urbanas y arquitectónicas principales de las ciudades 
históricas de Puebla, La Habana y Quito, destacando las 
leyes y políticas actuales para su conservación, puesto que 
algunas intervenciones amenazan la preservación de su 
patrimonio material e inmaterial, por lo tanto la presente 
investigación se centra en analizar y comparar los planes 
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la ciudad, debido a que están influenciados por la gentrificación, 
la turistificación y la comercialización evidenciando que 
después de la apertura de los mercados, hubo un aumento 
en la actividad económica en las áreas correspondientes, 
aunque con diversos problemas como la inseguridad, la falta 
de higiene y el comercio informal, es una de las principales 
razones del desplazamiento gradual de la población de esta 
zona. Adicionalmente, los parques como espacios públicos 
constituyen un componente integral de la urbe, que añaden 
valor y distinción, moldeando su identidad y contribuyendo 
a la percepción que se tiene de la misma. Por esta razón, el 
proyecto de Egea Jiménez y Nieto Calmaestra (2022) se basa 
en un diagnóstico del estado actual de un espacio público en 
México, como es el caso del Parque Juárez de Xalapa, el cual 
surge de procesos de transformación y adaptación debido a 
su ubicación en el antiguo convento de Santo Domingo, y que 
muestra numerosas características que identifican un lugar 
público de excelencia y calidad, lo que es importante entender 
para fortalecer el tejido social de cada ciudad.

Cada uno de los artículos revisados presentan una 
diversidad de enfoques sobre la preservación del patrimonio 
cultural, desde propuestas de reordenación paisajística 
hasta estrategias para mitigar riesgos. Es esencial considerar 
estas perspectivas tanto a nivel internacional como local 
para abordar eficazmente los desafíos de conservación y 
valoración enfrentados en la Plazoleta Virgen de la Medalla 
Milagrosa. Mediante la investigación de diez artículos 
relacionados que respaldan la importancia de preservar este 
espacio emblemático tanto desde el punto de vista histórico-
cultural como para el bienestar y la identidad de la comunidad 
local es relevante para una fundamentación en una sólida 
base teórica y práctica. Para preservar este patrimonio y 
revitalizar la plazoleta, es necesario implementar un conjunto 
de estrategias que permitan su conservación, puesta en valor 
y aprovechamiento turístico para las generaciones actuales 
y futuras. La indagación de este tema utiliza análisis detallado 
de su historia, características arquitectónicas y estado de 
conservación con el fin de resaltar su valor histórico, cultural 
y social en el contexto urbano de Ambato, siendo esencial 
para futuros proyectos y políticas orientadas a salvaguardar y 

regulatorios y herramientas de planificación destinados a la 
comercialización y rehabilitación de la identidad cultural de 
estas ciudades (Ramírez-Rosete et al., 2020).

No obstante, en la actualidad la formulación de políticas 
públicas y la toma de decisiones destinadas a proteger su valor 
histórico y humano tienden a favorecer proyectos inmobiliarios 
que no tienen un impacto significativo en la comunidad local, lo 
que vuelve a poner en peligro la preservación del patrimonio. 
Según Cabrera (2020). Las políticas de conservación 
en áreas patrimoniales de ciudades latinoamericanas, 
enfocadas en la preservación física, también han afectado 
las prácticas populares y la comunidad. Se analiza el caso de 
Cuenca, donde los instrumentos de planificación se centran 
en la conservación física y la restauración, restringiendo a 
veces usos populares y manifestaciones artísticas. El turismo 
promueve la conservación y una estética específica sujeta a 
la mercadotecnia internacional.

Otro aspecto crucial que ha sido afectado dentro de 
la dinámica social presente en entornos urbanos implica la 
organización colectiva en el ámbito laboral, especialmente 
en lo que respecta a la actividad informal desarrollada en 
plazas y calles, es decir, el trabajo no regulado que se lleva a 
cabo en espacios públicos. Por ende, la siguiente investigación 
destaca la importancia de entender y describir los procesos 
de apropiación y defensa del espacio público construido 
como espacio de trabajo mediante el cual los vendedores 
ambulantes en el centro histórico de Querétaro se organizan 
y actúan en conjunto, centrándose en las razones que los 
impulsan a llevar a cabo esta actividad laboral (Gayosso, 2019).

También podemos mencionar como factor relevante a 
los mercados, los cuales son instalaciones de uso público que 
conectan el intercambio cultural y este tipo de actividades 
comerciales mencionadas anteriormente, y se integran con el 
entorno urbano en el que se encuentran. Gracias al proyecto 
de Briones Orellana et al (2021).se investigó los mercados “9 
de Octubre y 10 de Agosto” ubicados en el centro histórico de 
Cuenca en Ecuador y su importancia histórica y simbólica, lo 
cual los hace propensos a cambios que afectan la estructura de 
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potenciar este importante espacio público del lugar analizado.

Tabla.01. Resumen Estado del arte

TEMA AUTOR METODOLOGÍA AÑO APORTE

“Puesta en valor del 
patrimonio edificado 
mediante recorridos 
arquitectónicos en 
el centro histórico de 
Quito.”

Karina Elizabeth 
Chicaiza Jácome

Su metodología es 
cualitativa y consiste en 
acercar a la ciudadanía 
a los bienes patrimoniales 
inmuebles mediante 
recorridos arquitectónicos 
que serán ofrecidos a 
distintos actores sociales.

2022

Su investigación es una estrategia 
de valoración del centro histórico 
de Quito y establecimiento de 
acuerdos entre actores (los 
propietarios y habitantes del CHQ 
y a empresas publica y privadas) 
capaces de entablar diálogos 
intersectoriales que permitan 
activar el uso y conservación de 
este espacio histórico.

“Proyectos de 
r e c u p e r a c i ó n 
patrimonial y 
ambiental. Aplicación 
del método y 
puesta en valor de 
la calzada México 
Tacuba y el parque 
Américo, Polanco’’

Baeza Limón, 
Stephani Jareth;
García Sánchez, 
René;
Krieg Schreiber, 
Stephanie;
Pérez Cortés, 
Gabriela Haydeé;
Pérez Gómez, 
Magaly;
Villegas Velázquez, 
Aldo Kiyoshi;
Zermeño Gutiérrez, 
María Fernanda

Metodología documental 
y practica mediante el 
análisis de 2 zonas distintas 
de la ciudad de México 
y la recopilación de 
información bibliográfica 
para conocer la 
importancia de los valores 
presentes en sus paisajes

2022

La finalidad de su investigación 
es contribuir en la identificación 
y salvaguarda de cada uno de 
sus elementos para su posible 
puesta en valor y consolidación 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Las propuestas de 
diseño de esta investigación se 
centran en integrar al patrimonio 
histórico cultural que los 
representa, junto con el bienestar 
y la calidad de vida de los 
ciudadanos

“Los lugares 
colombinos y la 
puesta en valor 
del legado en los 
espacios públicos”

Sergio Lara Ollero Análisis cualitativo y 
metodología descriptiva 
y analítica, utilizando 
posiblemente estudios de 
caso de las localidades 
específicas analizando 
la transformación y 
adaptacion de los espacios 
públicos en los Lugares 
Colombinos, con un énfasis 
en la gestión cultural y las 
políticas culturales.

2022

El objeto de su estudio es la puesta 
en valor, la actuación y adecuación 
de los espacios públicos desde la 
gestión y las políticas culturales en 
los Lugares Colombinos, así como 
su consideración como elemento 
indispensable para el impulso y 
la revalorización del patrimonio 
cultural, histórico y artístico 
relacionado con este hecho 
histórico y sus personajes.
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“Puesta en valor 
de los atributos 
bio ambientales, 
el espacio público 
y el paisaje del 
centro histórico de 
Cartagena de Indias”

Ricardo Alberto 
Zabaleta Puello

Metodología con enfoque 
mixto, cualitativa y 
cuantitativa basada en

percepción y la toma de 
mediciones ambientales

2023

Su investigación permite 
establecer las condiciones de 
confortabilidad ambiental de los 
espacios públicos y de inmuebles 
patrimoniales medidos, conforme 
a variables físicas del ambiente, 
determinando su comportamiento 
ante las características 
arquitectónicas y tipológicas 
de los mismos, involucrando el 
concepto de paisaje.

“Estrategias de 
preservación del 
patrimonio cultural 
de los centros 
históricos de Puebla, 
la Habana y Quito”

Norma Leticia 
Ramírez-Rosete;

Jesús González-
González;

José Alejandro 
Reyes-Granados

Su metodología surge 
de un proceso analítico 
descriptivo basada en la 
observación y análisis de 
la información bajo un 
enfoque sistémico, se ha 
recurrido a una revisión 
cartográfica, así como 
documentos oficiales que 
corresponden a planes y 
proyectos.

2020

Su investigación se sustenta en 
una metodología descriptiva 
respecto a las principales 
características tipológicas 
urbano-arquitectónicas de las 
ciudades históricas de Puebla, 
La Habana y Quito, haciendo 
énfasis en la legislación actual y 
políticas de conservación para su 
protección.

“Sjo/turismo: la 
puesta en valor del 
centro histórico de 
San José 1851.”

Carlos Andrey 
Jiménez Fernández

El enfoque de su 
metodología es cualitativo 
con énfasis en la variable 
histórica y de construcción 
del espacio-tiempo, 
fragmentada en 4 etapas: 
entrevistas con expertos, 
revisión bibliográfica y 
fotográfica, recopilación 
de la información y diseño 
de estrategia para puesta 
en valor.

2019

Su investigación busca el diseño 
de una estrategia de puesta en 
valor del paisaje y la arquitectura 
relevante para fortalecer la 
iniciativa municipal de constituir 
a San José en un destino turístico, 
lo cual deriva en la propuesta de 
constituir a San José en un destino 
turístico.
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“El centro histórico 
de Cuenca: 
conservación y 
turismo frente a las 
dinámicas populares”

Natasha Cabrera 
Jara

El método empleado 
presenta un carácter 
mixto dividido en cuatro 
etapas metodológicas: 
Caracterización del caso 
de estudio; fichaje de 
planes implementados; 
estudio de los proyectos 
de regeneración y 
conservación ejecutados; 
y análisis espacial del 
desplazamiento de usos y 
prácticas populares.

2020

Su investigación propone el aporte 
en el debate sobre los efectos que 
las políticas de conservación en las 
áreas patrimoniales en ciudades 
latinoamericanas han ejercido 
sobre las prácticas populares y la 
comunidad, y su relación con la 
inserción del turismo.

“La acción colectiva 
de los informales 
apropiación y 
defensa del espacio 
público como 
espacio laboral: la 
ucfcp de Querétaro”

José Luis Gayosso Indagación social 
concretada en base 
a trabajo de campo 
exhaustivo; además de 
fuentes cuantitativas, 
se emplearon técnicas 
de carácter cualitativo, 
p r i n c i p a l m e n t e 
entrevistas a profundidad, 
observación participante y 
grupos focales.

2019

El objetivo de su investigación 
es explicar el proceso de 
organización y de acción colectiva 
de los vendedores informales del 
centro histórico de Querétaro y 
dar cuenta de las motivaciones 
que orientan dicha práctica en 
este conjunto de trabajadores.

“Transformaciones 
sociales y urbanas 
del entorno de los 
mercados del centro 
histórico de Cuenca. 
Mercado 9 de 
Octubre y Mercado 
10 de Agosto.”

Adriana Briones-
Orellana;

Jessica Heras Olalla;

Verónica Heras-
Barros

Metodología mixta con 
un enfoque exploratorio, 
mediante la observación, 
encuestas y entrevistas 
para analizar las 
transformaciones urbanas 
y sociales.

2021

Su investigación permite exponer 
los resultados relativos al análisis 
demográfico, cambios en los usos 
de suelo, principales conflictos 
asociados y nivel socioeconómico 
de los habitantes y consumidores 
del entorno inmediato del M9O y 
M10A

“Análisis de los 
elementos de 
identidad de un 
espacio público. El 
caso del parque 
Juárez (Xalapa, 
México).”

Carmen Egea-
Jiménez; José-
Antonio Nieto-
Calmaestra

Metodología de carácter 
cualitativo y se basa en 
la información recogida 
en trabajo de campo 
(cuaderno de campo y 
registros fotográficos) y el 
análisis de las opiniones 
compartidas en Google 
Maps.

2022

Su investigación es de carácter 
inductiva que permite analizar los 
elementos que dan identidad al 
parque: continuidad a lo largo de 
la historia y estructura espacial.

Nota: Resumen breve de la revisión bibliográfica de los 10 artículos académicos para la realización del estado del arte. 
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Fig.06. Categorías Fundamentales
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Nota: Autoria propia (2024).
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Fig.07. Red conceptual de variable independiente
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Fig.08. Red conceptual de variable dependiente

Nota: Autoria propia (2024).
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MARCO TEORICO
Índice variable independiente 

La puesta en valor de bienes patrimoniales, 
especialmente aquellos declarados o en proceso de ser 
declarados Monumentos Nacionales, es una actividad 
fundamental que combina la restauración, conservación 
y gestión del patrimonio con el objetivo de maximizar su 
valor y utilidad para la comunidad. Según Moreno Benítez 
(2002) puesta en valor ¨Son las intervenciones sobre bienes 
patrimoniales declarados Monumentos Nacionales o en 
proceso de serlo, que hacen posible que éstos generen flujos 
sostenidos de beneficios culturales, sociales y económicos 
para la comunidad¨. Complementando la idea, Razeto Urioste 
(2015) menciona que “La puesta en valor ha sido clave para 
conservar nuestro patrimonio cultural y fomentar tradiciones, 
aunque a veces de forma superficial, dejando aspectos de 
nuestra cultura sin apreciar plenamente”. Así, práctica no solo 
busca preservar la integridad física y estética de los bienes, 
sino que también enfatiza en realzar su significado y función 
social, cultural y económica.

Por otro lado, la conservación como parte vital, según 
Correia (2007, p. 3) es la acción realizada para prevenir el 
deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo 
todos los actos que prolongan la vida del patrimonio cultural 
y natural. La conservación implica una serie de prácticas y 
técnicas que aseguran la integridad y la prolongación de la 
vida útil del patrimonio cultural y natural. Esto incluye no solo 
la intervención directa sobre los bienes para su restauración o 
mantenimiento, sino también la planificación estratégica y la 
gestión sostenible de los recursos, adaptándose a los cambios 
ambientales y sociales que puedan afectar estos bienes. El 
Canadian Code of Ethics define conservación (Earl, 2003, 
p. 191) como todas las acciones realizadas con el objetivo de 
salvaguardar para el futuro la propiedad cultural, incluyendo 
las siguientes etapas: averiguación, documentación, 
conservación preventiva, preservación, tratamiento, 
restauración y reconstrucción. Es importante aclarar que la 
preservación de los materiales antiguos es tan importante en 
la conservación como la preservación de la integridad y la 
autenticidad del proyecto.

Sabiendo la importancia de la conservación, es importante 
destacar ciertas características que posee la conservación. 
Primeramente, la sostenibilidad, que es un principio clave 
para asegurar que los recursos y oportunidades estén 
disponibles no solo para nosotros, sino también para futuras 
generaciones, esta idea no solo abarca la gestión ambiental, 
como la conservación de recursos y la reducción de la 
contaminación, sino también la equidad social y la viabilidad 
económica. En concepto como tal, según las Naciones Unidas 
(ONU), alude a la satisfacción de las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad 
requiere conciliar las necesidades del presente con las del 
futuro. (Gutiérrez, 2022, p.14)

Como segunda característica de gran relevancia, 
la prevención que según Jiménez (2011) se refiere a las 
medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan 
evitar riesgos en torno a amenazas y vulnerabilidades. 
La prevención patrimonial implica entonces estrategias 
proactivas para proteger bienes culturales y monumentos 
antes de que ocurran daños o pérdidas, estas medidas 
incluyen la evaluación constante de riesgos, la implementación 
de sistemas de seguridad avanzados, y el desarrollo de 
protocolos de emergencia eficaces, es crucial la formación 
y capacitación continua de los encargados del cuidado 
patrimonial sobre las últimas técnicas de conservación 
preventiva y manejo de crisis. Integrar tecnologías como la 
monitorización en tiempo real puede optimizar la detección 
temprana de amenazas y mejorar la capacidad de respuesta 
ante incidentes, fortaleciendo así la resiliencia del patrimonio 
cultural frente a desastres naturales o humanos (Bello, et al, 
2019).

Profundizando en el tema de conservación, existen 
diferentes tipos que son importantes mencionar, Primeramente, 
la conservación preventiva la cual representa una estrategia 
clave en la gestión de colecciones y patrimonio que busca 
evitar el deterioro de objetos y obras antes de que ocurra. 
Se centra en la creación y mantenimiento de un ambiente 
óptimo para la preservación, incluyendo el control de factores 
como la humedad, la temperatura, la luz y la contaminación. 
Además, incluye medidas para prevenir daños físicos 
mediante el uso adecuado de embalajes, soportes y sistemas 
de almacenamiento. La formación continua y el desarrollo de 
planes de emergencia son también esenciales para preparar 
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al personal frente a posibles desastres. Este enfoque proactivo 
minimiza la necesidad de intervenciones de restauración 
más invasivas y costosas. La conservación preventiva tiene 
por objetivo la recuperación de los valores estéticos. La 
conservación preventiva abordaría las causas del deterioro, 
con tratamientos preventivos destinados a eliminar o disminuir 
los riesgos de deterioro. (Herráez & Lorite, 1999)

Por otro lado, la conservación in situ representas la 
conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales 
y seminaturales el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado 
sus propiedades específicas. (Del Estado, 2007). La 
conservación de ecosistemas y hábitats naturales implica 
preservar la integridad de entornos tanto prístinos como 
aquellos parcialmente alterados por la actividad humana, 
esta práctica es fundamental para mantener poblaciones 
saludables de especies silvestres, asegurando que puedan 
prosperar en su ambiente natural. Adicionalmente, para 
especies domesticadas y cultivadas, la conservación se 
enfoca en proteger los entornos donde estas especies han 
desarrollado características únicas, este enfoque integral no 
solo protege la biodiversidad, sino que también sostiene los 
servicios ecológicos que benefician a la sociedad como la 
purificación del aire, agua y la polinización de cultivos.

Continuando con los diversos tipos de conservación se 
encuentra la conservación curativa que según Espinosa 
(2021) afirma que conservación curativa son “todas aquellas 
acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un 
grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener 
los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas 
acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran 
en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a 
un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo 
relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el 
aspecto de los bienes”. Este tipo de conservación describe 
intervenciones aplicadas a bienes culturales en estado de 
deterioro notable o que se degradan rápidamente, estas 
acciones buscan detener daños y reforzar la estructura 
de estos bienes para prevenir su pérdida inminente, dichas 
intervenciones pueden alterar el aspecto original de los 
objetos. Se realizan solo cuando es absolutamente necesario, 
subrayando la urgencia de preservar la integridad física del 

patrimonio cultural ante la amenaza de desaparición, este 
enfoque resalta la importancia de técnicas de conservación 
especializadas para proteger y mantener el legado cultural 
para futuras generaciones.

Ahora bien, otro factor clave es la Apropiación que según 
Vidal & Pol (2005) Los lazos entre las personas y los espacios 
han sido estudiados desde diversas perspectivas, abordando 
conceptos como el apego al lugar, la identidad de lugar, la 
identidad social urbana y el espacio simbólico urbano. Estos 
conceptos revelan cómo las personas interactúan con su 
entorno y sus efectos principales. La apropiación del espacio 
es un fenómeno complejo que permite una comprensión 
integral de estos conceptos. El concepto de apropiación alude 
a la acción de transformación y la identificación simbólica; 
la primera, se refiere a la territorialidad y el espacio personal. 
Esta identificación se relaciona con procesos afectivos, 
cognitivos e interactivos, es decir, que, a través de la acción 
o interacción en determinado espacio de las personas, éstas 
dejan su “huella” en forma de señales y marcas, con una 
carga simbólica, y la segunda, por el lado de la identificación 
simbólica las personas reconocen su entorno y se auto 
atribuyen cualidades de este, como definitoria de su identidad 
(Carrión, F, 2007).

Dentro de los tipos de apropiación se puede destacar 
primeramente la apropiación cultural que en base a lo dicho 
por Tostado (2020) Se considera que es apropiación cultural 
al fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria 
y emplearlos sin sus significados originales en un contexto 
ajeno casi siempre con fines comerciales. Por otro lado, según 
Vergara & Ther, (2010) La apropiación cultural puede tener 
un impacto profundo en la percepción y la interacción entre 
diferentes culturas. Es fundamental considerar el contexto y 
la intención detrás de la adopción de elementos culturales 
para evitar caer en estereotipos, desvalorización o falta 
de respeto hacia las culturas de origen. La sensibilidad y la 
conciencia sobre la importancia de preservar la autenticidad 
y el significado original de las expresiones culturales son clave 
para fomentar la diversidad cultural y promover un diálogo 
intercultural respetuoso en el espacio público.

Continuando con estos tipos de apropiación uno muy 
importante es la apropiación social la cual según Marín 
Agudelo (2012) se entiende como un proceso que implica, 
por un lado, la disposición de los conocimientos científicos 
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y tecnológicos en un escenario y lenguaje comunes para 
la sociedad; y por otro, que el ser humano hizo suyos tales 
conocimientos como elementos útiles y necesarios para su 
beneficio y provecho. Apropiación social, desde la óptica 
de la sociedad del conocimiento, significa, entonces, la 
democratización del acceso y uso del conocimiento científico 
y tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión 
y aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que 
derivará en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y sus integrantes.

Se destaca también la existencia de la apropiación 
política que como mencionan Ramírez, et al. (2014) se 
manifiesta a través de la utilización estratégica de lugares 
públicos para expresar ideas, demandas y posiciones políticas. 
Estos espacios se convierten en escenarios de protesta, 
manifestaciones y actividades políticas que buscan influir 
en la opinión pública y en las decisiones gubernamentales. 
La apropiación política del espacio público puede ser un 
reflejo de la participación ciudadana y de la lucha por la 
democracia, donde la ocupación simbólica de plazas y calles 
se convierte en un medio de expresión y resistencia frente a 
diversas problemáticas sociales y políticas. La apropiación 
política del espacio público también puede estar vinculada a 
la construcción de identidades colectivas y al fortalecimiento 
de la comunidad. A través de la ocupación y uso de espacios 
públicos, los ciudadanos pueden reivindicar su pertenencia 
a un determinado territorio, promover la inclusión social 
y generar un sentido de pertenencia y empoderamiento 
ciudadano en la esfera política local y nacional.

Existe también un tipo de apropiación económica la cual 
implica la transformación de espacios públicos en entornos 
comerciales, como mercados al aire libre, ferias, eventos 
culturales o zonas de venta ambulante. La apropiación 
económica puede generar dinamismo económico en la 
comunidad, pero también plantea desafíos en términos de 
regulación, equidad y acceso equitativo a estos espacios para 
todos los ciudadanos. Según Torres Castaños (2011) Se refiere 
a un sentido económico más amplio que la definición legal 
convencional. Hasta este punto, el concepto de apropiación 
expresa lo establecido, lo “ya apropiado”, principalmente en 
el ámbito económico. La apropiación económica del espacio 
público puede ser un motor de desarrollo local y una fuente 
de empleo e ingresos para diversos actores económicos. Sin 
embargo, es crucial establecer políticas y normativas que 

garanticen la sostenibilidad, la equidad y la preservación 
del carácter público y accesible de estos espacios, evitando 
la exclusión de ciertos grupos sociales y promoviendo la 
diversidad y la inclusión económica en el entorno urbano. 

Finalmente, la apropiación educativa que como 
menciona, Buteler, et al. (2021) son “espacios que se convierten 
en escenarios para actividades educativas formales e 
informales, promoviendo la interacción, el intercambio 
de conocimientos y la integración social”. La apropiación 
educativa del espacio también puede estar relacionada 
con la promoción de la cultura, el arte y la historia local, 
utilizando plazas, parques y calles como aulas al aire libre. 
Estas iniciativas educativas en el espacio público contribuyen 
a la democratización del conocimiento, la inclusión social y la 
construcción de una ciudadanía informada y participativa, 
fortaleciendo así el tejido social y cultural de la comunidad. 

Ahora bien, un factor de mucha relevancia es el patrimonio 
que, según la Carta de Cracovia, Patrimonio es el conjunto de 
obras humanas en las cuales una comunidad reconoce los 
valores específicos y particulares con los cuales se identifica. 
(Correia, 2007, p.210).  Por lo tanto, el patrimonio es el 
conjunto de obras creadas por humanos que una comunidad 
considera representativas de sus valores específicos y singular 
este concepto abarca no solo monumentos y colecciones 
de arte, sino también tradiciones, expresiones culturales y 
espacios urbanos o naturales significativos, el reconocimiento 
de estos valores por una comunidad refuerza la identidad 
colectiva y el sentido de pertenencia. Así el patrimonio no 
es solo un legado del pasado, sino un elemento vivo que 
continúa evolucionando y que es esencial para la memoria y 
la identidad cultural.

Es relevante destacar algunos tipos de patrimonio que 
ayudan a una mejor comprensión, por ejemplo, el patrimonio 
tangible, el cual, Chaparro & Prospectiva (2018) señalan 
que es acervo de histórico fundamental para la Identidad y 
memoria de la sociedad. La salvaguarda de estos valores y 
bienes culturales es esencial para garantizar la transmisión de 
costumbres y valores, promover la cohesión social, y enfrentar 
la homogenización. Según Vaca, A. (2020) Al ser conservados 
y puestos en valor, el patrimonio tangible permite a las 
generaciones presentes y futuras conectarse con su historia, 
apreciar la creatividad y el ingenio de sus antepasados, 
y fortalecer el sentido de pertenencia a una cultura. Este 
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tipo de patrimonio puede ser mueble, como obras de arte, 
manuscritos y herramientas, o inmueble, como edificaciones 
históricas, monumentos y sitios arqueológicos, también incluye 
paisajes culturales y formaciones geológicas significativas, la 
protección de estos bienes es crucial, ya que son susceptibles 
a daños por factores ambientales, conflictos y negligencia. 
Dentro del patrimonio tangible, se pueden identificar otras 
subcategorías a mencionar, en los cuales se encuentra 
primeramente el patrimonio tangible arquitectónico 
que según Lleida (2010) Se entiende por patrimonio 
arquitectónico aquellos edificios y conjuntos arquitectónicos 
que por sus valores históricos, culturales y emblemáticos son 
significativos para la sociedad que les otorga el carácter de 
legado. Los edificios, monumentos y espacios que conforman 
este patrimonio no solo aportan belleza y carácter al entorno, 
sino que también conectan a las personas con el pasado y 
la identidad del lugar. (Maggi, 2016). Al incorporar y realzar 
estos elementos arquitectónicos en la gestión de la plazoleta, 
se crea un espacio público que trasciende lo meramente 
funcional y se convierte en un escenario para la apreciación 
y el disfrute de la riqueza cultural. Por otra parte, el patrimonio 
arqueológico, como parte del patrimonio cultural, puede ser 
entendido en forma amplia como “aquel constituido por todos 
los restos materiales de culturas del pasado” (Endere, en Norrild, 
2002). Este patrimonio se encuentra protegido por leyes 
nacionales que garantizan su conservación a largo plazo. En 
Argentina, la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico señala que: Forman parte del Patrimonio 
Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de 
cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, 
subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan 
proporcionar información sobre los grupos socioculturales 
que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta 
épocas históricas recientes (Xicarts, D, 2005). El patrimonio 
arqueológico, con sus restos materiales de culturas pasadas, 
es un recurso valioso protegido por leyes nacionales. En 
una plazoleta, estos vestigios enriquecen la experiencia, 
conectando con la historia y la identidad del lugar, aportando 
profundidad y significado al espacio público.

En contraste a lo mencionado anteriormente, es importante 
mencionar la existencia del patrimonio intangible el cual 
según la UNESCO se define al patrimonio inmaterial como las 
prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos 
y las técnicas que procuran a las comunidades, los grupos 
e individuos un sentimiento de identidad y continuidad. 

Los instrumentos, objetos, “artefactos” y espacios culturales 
asociados a esas prácticas forman parte integrante de este 
patrimonio. El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de 
generación en generación, lo recrean permanentemente 
las comunidades y los grupos en función de su medio, su 
interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguardia 
de este patrimonio es una garantía de sostenibilidad de la 
diversidad cultural. “El patrimonio inmaterial no es solamente 
sede de la memoria de la cultura de ayer, sino también el 
laboratorio donde se inventa el mañana” (Koïchiro Matsuura, 
como se citó en Carrera (2017) . Estas expresiones culturales, 
transmitidas de generación en generación, son recreadas 
constantemente por las comunidades en función de su entorno 
y su historia. En el contexto de la plazoleta, el patrimonio 
intangible puede manifestarse a través de tradiciones, rituales 
o expresiones artísticas que reflejan la identidad y la historia 
de la comunidad local. Al valorar y preservar este patrimonio 
en la plazoleta, se fortalece el sentido de pertenencia, se 
enriquece la experiencia cultural de quienes la visitan y se 
promueve la sostenibilidad de la diversidad cultural en el 
espacio público. 

Así mismo, interiorizando en el tema, se identifican 
otros tipos de patrimonio intangible, como, por ejemplo, el 
patrimonio intangible tradicional definido como signatario 
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial (Unesco, 2003). El Ecuador ha considerado las cinco 
categorías generales, denominadas ámbitos del Patrimonio 
Cultural Inmaterial: 1) tradiciones y expresiones orales; 2) artes 
del espectáculo; 3) usos sociales, rituales y actos festivos; 4) 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo; 5) técnicas artesanales tradicionales (INPC, 2013). 
En el contexto de la plazoleta, estas manifestaciones del 
patrimonio intangible tradicional pueden ser rescatadas, 
promovidas y puestas en valor, enriqueciendo la experiencia 
cultural de los visitantes y fortaleciendo el sentido de identidad 
y pertenencia de la comunidad. Al integrar estas expresiones 
en la vida cotidiana y en las actividades desarrolladas en la 
plazoleta, se contribuye a la preservación y difusión de este 
legado cultural, convirtiéndolo en un elemento clave para la 
puesta en valor del espacio público.

Por otro lado, el patrimonio intangible artístico, que según 
Cuadrado & Manavella (s.f.) mencionan que “Manifestaciones 
como la música, la danza, el teatro y las artes visuales, 
cuando se desarrollan en un lugar determinado, le otorgan 
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un carácter único y memorable”. Por su parte, Eljuri (2021) 
comenta que, al promover y albergar estas expresiones 
artísticas, el espacio público se convierte en un escenario 
vivo que refleja la creatividad y la identidad cultural de sus 
habitantes. La integración del patrimonio intangible artístico 
en la vida cotidiana de la plazoleta contribuiría ampliamente 
a su revalorización, atrayendo a más visitantes, fomentando 
la conexión social y generando un sentido de orgullo y 
pertenencia en la comunidad. La conservación de este 
patrimonio, a través de la documentación, la transmisión y la 
promoción de las prácticas artísticas, es 

Por último, el patrimonio intangible festivo también 
destaca ya que como menciona Moya (1871) el patrimonio 
festivo en los espacios públicos se ve reducido a su capacidad 
para atraer multitudes, priorizando la cantidad sobre la 
calidad y autenticidad de las celebraciones. Esta mentalidad, 
compartida por políticos, medios de comunicación y algunos 
líderes culturales, valora las manifestaciones públicas 
según su potencial para concentrar grandes números de 
asistentes, descuidando su significado cultural y social. Por 
otro lado, según la UNESCO. (2022) Los rituales y festividades 
en los espacios públicos fortalecen la identidad y cohesión 
de las comunidades, marcando momentos significativos y 
transmitiendo valores culturales. Estas celebraciones, desde 
pequeñas reuniones hasta grandes eventos, enriquecen 
la vida social y promueven la conexión con la historia y la 
memoria colectiva. Es fundamental preservar y fomentar este 
patrimonio festivo para mantener viva la tradición y promover 
la participación comunitaria en los espacios públicos.

Para poder comprender de mejor manera lo que hace 
referencia a espacio público, De la Torre (2015) lo define como 
“áreas de dominio común” que promueven la interacción 
colectiva al ser accesibles, permitir diversos usos, fomentar 
la interacción social y promover la formación de identidad 
comunitaria y el sentimiento de pertenencia. De esta manera, 
el espacio público no se limita ni se reduce exclusivamente a 
lo físico y espacial, ya sea un parque individual o un conjunto 
de espacios. En cambio, se presenta como un espacio que 
encapsula la diversidad de conflictos sociales, adquiriendo 
diferentes significados según el contexto y la ciudad en la que 
se encuentre (Carrión, s.f.). Es así como, al considerar el espacio 
público como un escenario de interacción social compartido, 

es fundamental reconocer que este espacio es moldeado 
y configurado por la participación y acciones de diversos 
actores urbanos. Estos actores, a través de sus intervenciones 
y usos del espacio público, contribuyen a la creación de 
dinámicas socioespaciales que definen la naturaleza y la 
calidad de la vida urbana en la ciudad.

Es así como los actores hacen aparición y conforman un 
pilar fundamental. 

En el espacio público convergen dos tipos de actores 
fundamentales: los actores públicos y los actores privados. 
Los actores públicos, representados por las instituciones 
gubernamentales, son responsables de la planificación, 
gestión y regulación del espacio público, buscando satisfacer 
las necesidades colectivas. Por otro lado, los actores privados, 
como empresas, organizaciones y ciudadanos, participan 
en la configuración del espacio público a través de sus 
actividades, inversiones y usos, influyendo en su dinámica y 
significado.

Para profundizar en el tema de actores privados, se 
puede mencionar el estudio de Ercolani, & Rosake (2007) 
el cual menciona que se destaca que los actores privados 
han logrado captar las preferencias de la población al 
ofrecer equipamientos diseñados específicamente, lo que 
les ha otorgado un papel predominante en la configuración 
de espacios públicos que se alinean con las necesidades 
de la sociedad actual. Los actores privados transforman 
espacialidades urbanas, independientemente de su carácter 
jurídico, propiciando que espacios privados también se 
puedan convertir en públicos de al ser utilizados socialmente. 
“Sus acciones e intervenciones influyen en la percepción y 
apropiación de un lugar como espacio público, más allá de 
su designación legal” (Meléndez, 2017). Esta implicación de los 
actores privados no solo puede contribuir a la configuración 
de espacios públicos que se ajusten a las necesidades 
actuales de la sociedad, sino que también puede influir en la 
transformación de espacios privados en públicos mediante 
su uso social. Por tanto, sus acciones y aportes pueden jugar 
un papel crucial en la percepción y valoración de la Plazoleta 
como un espacio público significativo para la comunidad, 
más allá de su designación legal.

Ahora bien, gracias a la intervención de estos actores 
privados, los proyectos en espacios públicos encuentran 
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cierta viabilidad para la ejecución, sin embargo, requieren 
obligatoriamente de actores públicos, especialmente los 
municipios, que lideran la gestión y promoción del desarrollo 
territorial en la actualidad (Suárez, 2008). Según Rodríguez 
(2011) En el contexto actual, se ha producido un cambio en 
la concepción del rol de los actores públicos, especialmente 
en la promoción del turismo y el desarrollo local, donde 
se requiere un actor público dinámico, activo y capaz de 
realizar cambios organizacionales para potenciar la eficacia 
y eficiencia de sus acciones. Por ende, la articulación entre 
actores públicos y privados, bajo el liderazgo de un municipio 
activo y eficiente, es un factor clave que puede garantizar la 
conservación y puesta en valor de la Plazoleta, contribuyendo 
a la preservación del patrimonio cultural de Ambato.

Paralelamente, otro eje clave en los actores que influyen en 
el espacio público es la sociedad civil como principal usuaria 
de este, en la cual recaen también ciertas responsabilidades 
que aporten al cumplimiento de los objetivos. “Los actores 
de la sociedad civil en el espacio público son individuos que, 
al interactuar con su entorno, contribuyen a la construcción 
y percepción del espacio urbano” (Colmenares & Padilla, 
2018). Como lo menciona Heimsch, et al. (2022) A través de 
su participación, los diferentes actores sociales generan 
significados, compromisos con el entorno y percepciones 
diversas sobre el espacio urbano. Sin embargo, al formar 
parte de una sociedad en constante búsqueda de poder, 
estos actores pueden originar conflictos en el espacio público.

La falta de planificación y diseño adecuado en los 
espacios públicos puede llevar a ciudades poco accesibles 
y con deficiencias, lo que afecta la identificación de las 
personas con estos lugares y puede resultar en la pérdida de 
interacciones sociales y en la inseguridad en dichos espacios.

Fortalecer el tejido social del cual los actores antes 
mencionados forman parte, viene de la capacidad del 
espacio público y sus diferentes tipos que no solo ofrecen 
oportunidades para la recreación y el esparcimiento, sino que 
también promueven la integración comunitaria.

Es de esta manera, que la plazoleta cobra importancia 
también, no solo por ser parte esencial de los espacios 
públicos sino también por ser el espacio a analizar. Como 
lo menciona Ayala García (2022) “La plaza es vista como 
elemento articulador y dinamizador del espacio público”. La 

plaza adquiere un alto valor cuando cumple con su principal 
objetivo, el cual, como menciona Astudillo Pillaga (2019) es 
fomentar su retorno mediante la inclusión de servicios internos 
y la atracción del entorno urbano. Esto requiere una estrategia 
centrada en satisfacer a los ciudadanos y su sentido de 
apropiación con el espacio, asimismo, es crucial garantizar 
la seguridad y confianza en el ambiente para promover la 
interacción social.

Como siguiente punto clave en lo que respecta al espacio 
público, se encuentra la movilidad de los usuarios y esto llega 
gracias a las diferentes vías que conforman la urbe y sirven 
como conexión entre los diversos espacios. Según Velásquez 
(2015)  El espacio público, mediante sus vías se transforma 
en un espacio conectivo, concentrándose en facilitar el 
desplazamiento de personas y mercancías a una velocidad 
adecuada, lo que reduce las posibilidades de prácticas 
sociales en esos espacios. Las vías públicas, al priorizar el 
automóvil, han reducido significativamente la cantidad 
y calidad de espacios públicos peatonales, afectando 
la accesibilidad, seguridad y confort de aceras, plazas y 
parques. “Este paradigma de movilidad ha incidido en la 
forma de las ciudades, privilegiando el desplazamiento rápido 
sobre el bienestar de peatones y ciclistas, especialmente de 
grupos vulnerables” (Benavides Benavides, 2021). Por lo tanto, 
el espacio público, originalmente concebido para albergar 
diversas funciones, encuentros y actividades sociales, se ve 
transformado en un lugar dedicado exclusivamente a la 
circulación de vehículos. Es necesario repensar el diseño de 
las vías para recuperar el equilibrio entre circulación y función 
social del espacio urbano. 

En el diseño y desarrollo del espacio público, la atención 
a elementos clave como la accesibilidad, el diseño urbano, la 
infraestructura y la gestión es fundamental para crear entornos 
inclusivos, funcionales y sostenibles. Estos componentes no 
solo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, sino que 
también promueven la equidad, la seguridad y la cohesión 
social en nuestras comunidades.

Según el aporte de Ipiña García (2019) La accesibilidad 
en el espacio público va más allá de la simple inclusión de 
todos los ciudadanos. Busca garantizar no solo el acceso, sino 
también la circulación, utilización, orientación, seguridad y 
funcionalidad de los entornos, tanto públicos como privados.  
Añadiendo a lo anterior mencionado, Castillo García  (2020) 
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menciona que “La accesibilidad integral es fundamental 
para asegurar que todos los miembros de la comunidad 
puedan participar y disfrutar plenamente del espacio público, 
independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas”. 
Es así como la accesibilidad representa un punto clave a 
rescatar cuando de la conservación y puesta en valor de la 
plazoleta se trata, ya que esto abre las puertas a una mayor 
atracción a este espacio público emblemático de la ciudad. 

Por otro lado, está el diseño urbano que cumple otro papel 
fundamental, sin embargo, como menciona  Arango Cuartas 
& López Valencia (2021) El urbanismo convencional en las 
ciudades latinoamericanas suele ser excluyente al priorizar 
la opinión de profesionales y sectores gubernamentales, 
aislando la participación de la población y otros actores en 
la planificación de proyectos urbanos de espacio público. 
En contraste se puede decir que “los barrios populares se 
desarrollan de forma irregular, legalizándose con el tiempo” 
(Castillo, J. et al. 2011). A pesar de las carencias y riesgos, los 
residentes construyen sus hogares sin preparación técnica, 
sin un diseño urbano, destacando la urgencia de integrar 
y mejorar la ciudad basándose solo en la necesidad de 
aprovechar el terreno disponible a cualquier costo, poniendo 
en peligro las facultades propias del espacio público.

Paralelamente, la infraestructura está estrechamente 
relacionada, y como menciona Delgado Gaitán (2009) 
En su artículo, la infraestructura urbana, entendida como 
el conjunto de elementos necesarios para la creación y el 
funcionamiento de la vida colectiva, abarca diversos sectores 
como el energético, sanitario, de telecomunicaciones y 
transporte, sin embargo, se involucra directamente con los 
usos asignados al suelo según la planificación urbana, ya sea 
para actividades comerciales, industriales o servicios como 
educación, recreación, salud o vivienda (p. 264).  Por lo tanto, 
es indispensable que las autoridades locales, encargadas de 
la dirección y ejecución del planeamiento de las ciudades, 
contribuyan para que en la implementación de estas redes 
necesarias para la vida colectiva se realice un uso apropiado 
del espacio público, respetando los diferentes aspectos 
urbanísticos y protegiendo el patrimonio (Ruiz,  2023). De esta 
manera, se garantiza que la infraestructura urbana no solo 
satisfaga las necesidades básicas, sino que también fomente 
el desarrollo sostenible y la calidad de vida en los espacios 
públicos de la ciudad.

Como otro pilar de suma importancia, se encuentra la 
gestión urbana como tal, que, García Cruz & Coral Cárdenas 
(2004) mencionan en su estudio: “la planificación urbana 
actual ha incorporado la gestión como elemento fundamental 
para materializar la construcción de ciudades” (p. 105). Puede 
definirse entonces como el conjunto de procesos dirigidos a 
operar sobre la ciudad, involucrando a diversos actores en 
la toma de decisiones y transformación del entorno urbano 
de manera integral y participativa (Briones Dután & Castillo  
Vásconez, 2012). La gestión otorga entonces un carácter 
colectivo, permite que varios actores trabajen juntos en 
proyectos que afectan a la comunidad local, haciéndolos 
más efectivos y colaborativos y reactivándolos, dándoles el 
valor que merecen como patrimonio.

Los sistemas urbanos, como el transporte, la 
infraestructura y los servicios, influyen también en la 
configuración y funcionalidad del espacio público. A su vez, el 
espacio público actúa como el escenario donde se entrelazan 
las actividades urbanas, promoviendo la interacción social, la 
identidad cultural y la sostenibilidad ambiental, es aquí donde 
los equipamientos y áreas verdes toman protagonismo.

Es así como los equipamientos en el espacio público, 
entendidos como “dotaciones imprescindibles para el 
funcionamiento de la estructura social” (Rodríguez,  et al. 2018. 
p,10), son herramientas fundamentales para la construcción 
de ciudadanía y el derecho a la ciudad. Complementando 
la información, Barbosa (2018) menciona que: Para cumplir 
su función, deben promover diversidad de usos, ser flexibles 
y reflejar las características del lugar y sus habitantes a través 
del diseño, integrándose al entorno y fomentando pertenencia 
y apropiación del espacio público por parte de los habitantes. 
Convirtiendo así al equipamiento en poderosas herramientas 
para la ciudadanía cuando se diseñan de manera inclusiva, 
flexible y contextualizada, lo que propondría entonces la 
oportunidad de brindar valor a la plazoleta estudiada.

Ahora bien, es en este punto que se integra otro factor de 
mucha influencia. La construcción social, que se divide de la 
siguiente manera:

Primeramente, la construcción social activa que según 
Hernández García (2013) “se puede entender como la 
experiencia vivida por los usuarios y productores de un lugar; 
como el sitio donde ocurren complejas relaciones y conflictos 
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humanos; y como un proceso continuo que nunca termina” 
(p. 145). De aquí la importancia de entender a la construcción 
social como una experiencia viva y en constante evolución, 
donde se entrelazan relaciones, conflictos y significados. Este 
enfoque dinámico y participativo nos invita a reflexionar sobre 
la complejidad y diversidad de las interacciones humanas en 
los espacios públicos.

Como elemento que aporta, el arte activo en arquitectura 
y urbanismo aporta identidad al espacio público al involucrar 
arte y ciudadanía en el diseño contemporáneo (Pardo 
Miranda, et al. 2022).  Complementando, en la investigación 
de Albán Achinte (2008) menciona que el arte público, 
creado para ser visto, disfrutado y consumido por cualquier 
persona que pase por ahí en espacios abiertos, nos desafía a 
percibir y experimentar el espacio de una manera diferente. 
El arte permite crear espacios únicos y dinámicos que 
fomentan la interacción ciudadana. De esta forma, el arte 
activo se convierte en una herramienta clave para revitalizar 
y transformar las ciudades. El desarrollo de este arte, que en 
muchos casos es fundamental, les ha dado a las ciudades una 
connotación distinta para ser vividas y habitadas.

Por su parte, la literatura que, en su estudio relacionado 
con este tema, Moisset & Eyrás,  (2017) mencionan que “La 
literatura, al igual que la arquitectura y otras artes, encuentra 
en el espacio público una fuente de inspiración y expresión” (p. 
184). Así mismo, Vilavedra (2015) añade que: 

Las ciudades y sus espacios construidos a menudo 
desempeñan roles significativos en las obras literarias, 
convirtiéndose en escenarios que reflejan y moldean la 
sociedad. Esta interacción entre la literatura y el espacio 
público contribuye a la construcción social al dar voz a las 
experiencias y percepciones de la vida urbana, siendo un 
posible aporte muy significativo para la revalorización de la 
plazoleta.

Otra expresión artística muy importante en la construcción 
social es la música y Ortiz, (2021) hace referencia a que 
la ejecución de música en espacios públicos ha sido una 
práctica de larga data, si bien su alcance y aceptación difieren 
globalmente debido a factores socioculturales, políticos y 
organizativos. En cada ciudad se encuentra un conjunto de 
sonidos que moldean la vivencia de sus residentes. Dentro de 
esta diversidad sonora, la música en directo destaca como 

un elemento atractivo para muchos, aportando a la creación 
social de la ciudad (Galván, B. 2017). La presentación en sí 
misma puede influir en la recepción de una expresión artística 
ante un público casual, como al tocar en las calles de una 
ciudad, estas maneras de expresión le dan un toque de vida al 
espacio público y puede ser una estrategia muy efectiva para 
cumplir con el objetivo de darle un nuevo valor a la plazoleta 
de la medalla milagrosa.

Con relación al tema académico como construcción 
social y su relación con el espacio público, De la torre (2007) 
menciona que la educación se percibe como un proceso 
fundamental en la configuración del espacio público, donde 
se entrelazan representaciones colectivas y prácticas que 
promueven la solidaridad y el consenso. “Para los docentes, los 
espacios públicos abiertos brindan una valiosa oportunidad 
como entornos de enseñanza” ((Delgado Acosta & Calero 
Martíno, 2016). Son una herramienta educativa de gran valor 
para lograr muchos beneficios, no solo para el espacio como 
tal sino también para los miembros del entorno académico los 
cuales pueden aprovechar la plazoleta para un sin número 
de actividades educativas.

Ahora bien, otra subdivisión de la construcción social, se 
encuentra la construcción social pasiva que desempeña 
un papel fundamental en el proceso de revalorización de 
los espacios públicos, generando un efecto muy positivo 
que trasciende los límites físicos del lugar, convirtiendo a la 
plazoleta en un punto de encuentro y referencia para la 
comunidad (Vergara & Villamizar, 2019). Cada interacción, 
se convierten en una invitación para que más personas 
descubran y se interesen por este espacio, transformándolo 
en un lugar significativo y valorado por quienes lo disfrutan y 
difunden su experiencia.

Conformando esta construcción social pasiva, se 
puede identificar primeramente a las Redes Sociales que, 
según Gutiérrez Jaramillo & Costa Sosa (2021) Al compartir 
experiencias, fotos y videos en las redes, los usuarios pueden 
inspirar a otros a descubrir y disfrutar del espacio, creando 
un efecto multiplicador que atrae más visitantes y actividad. 
El creciente uso de las redes sociales ofrece una oportunidad 
única para fomentar una sociedad más consciente y 
responsable al permitir a los ciudadanos expresarse, compartir 
y colaborar de manera sin precedentes en un espacio 
alternativo al público (Atencio, et al, 2020). Esta herramienta 
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de comunicación en constante evolución tiene un potencial 
cada vez mayor en diversos ámbitos del conocimiento y en 
beneficio de la sociedad. Las redes sociales pueden contribuir 
significativamente a la reactivación de una plazoleta o 
espacio público al amplificar la participación comunitaria, 
difundir información sobre eventos y actividades, y generar 
un sentido de pertenencia e identidad. 

Como uno de los factores que complementa la 
construcción de la sociedad pasiva, García Solano (2016) 
menciona que la observación de la actividad y entusiasmo en 
un espacio público puede inspirar un sentido de pertenencia en 
los ciudadanos, motivándolos a contribuir a su revalorización 
al participar en eventos, compartir experiencias y difundir 
información, lo que atrae más visitantes y genera un efecto 
multiplicador.  Por otro lado, Contreras Lovich (2016) destaca 
que “La percepción de seguridad y calidad del espacio 
influye en la frecuencia y duración de las visitas” Por lo que la 
observación es un recurso clave para la revalorización de la 
plazoleta y el espacio público.

Como paso final, la recepción de información cumple 
un papel clave ya que, en su estudio, Gómez Galvis (2021) 
menciona que, al compartir experiencias, difundir información 
y participar en eventos, los ciudadanos fortalecen su conexión 
con el lugar, generando un ambiente propicio para atraer más 
visitantes y contribuir a la revalorización continua del espacio 
público. Por otro lado, Orlando (2020) contraste desde otro 
punto de vista que “La recepción de información también 
permite a los gestores del espacio público comunicarse 
directamente con la comunidad, recibir retroalimentación y 
coordinar iniciativas conjuntas” (p. 245). La recepción activa de 
información por parte de la comunidad, influenciada por la 
observación de la actividad y la percepción de seguridad en 
un espacio público, desempeña un papel crucial en la puesta 
en valor de la plazoleta.

Ahora bien, otro punto relevante a mencionar es la 
Identidad Cultural, que según Molano L. (2007) “La noción de 
identidad cultural implica una conexión con un grupo social 
que comparte características culturales como tradiciones, 
valores y creencias”. Esta identidad no es estática, sino que 
se reconstruye tanto a nivel individual como colectivo, y se 
nutre constantemente de influencias externas. Los espacios 
públicos abiertos son más que simples lugares de encuentro 
y recreación. Estos espacios tienen un profundo impacto en 

la identidad cultural de una comunidad, reflejando su historia, 
valores y tradiciones (Monroy, 2020).

En un entorno urbano consolidado, como el centro de 
una ciudad, la transformación de la memoria colectiva se 
logra a través de la reactivación del espacio público y de las 
sensaciones que este genera. El uso de diferentes texturas, la 
incorporación de jardines y árboles para mejorar el paisaje, 
entre otros, no solo embellece el espacio, en este caso la 
plazoleta, sino que también involucra a la comunidad en su 
cuidado y en el vínculo con el medio ambiente. 

La identidad cultural también presenta elementos que la 
conforman, teniendo como principales al lenguaje, que según 
Araque Moreno (2005) La cultura se integra, mantiene y 
evoluciona a través de su aspecto simbólico, siendo el lenguaje 
su máxima expresión. El uso del lenguaje arquitectónico, al 
igual que el lenguaje hablado, es un elemento clave en la 
afirmación de la identidad nacional (Cardoso Barretto & 
Graells, 2017). Tanto en su forma articulada como gestual, 
artística y simbólica se puede considerar al lenguaje como 
la base y manifestación de la cultura, complementado por 
formas expresivas y exclamativas que también forman parte 
de los códigos culturales representados en los patrimonios de 
la ciudad.

Así mismo, las creencias, como parte fundamental de 
la identidad cultural de un espacio público, desempeñan 
un papel crucial en su puesta en valor. Según Sánchez 
Bernardino (2020) “Cuando un lugar está impregnado 
de significados simbólicos, mitos y tradiciones que son 
reconocidos y compartidos por la comunidad, se genera un 
vínculo emocional y un sentido de pertenencia que trasciende 
lo meramente físico”. Para complementar, Maldonado 
Ramírez (2002). Menciona que las creencias otorgan un 
carácter único e irrepetible al espacio público, convirtiéndolo 
en un referente identitario para los ciudadanos. Al preservar 
y difundir estas creencias, se contribuye a la valorización del 
lugar, fomentando su apropiación y defensa por parte de la 
comunidad. La puesta en valor de un espacio público debe, 
por tanto, considerar las creencias como un elemento clave 
de su identidad cultural, reconociendo su importancia en la 
construcción de un sentido de lugar y en la generación de un 
patrimonio compartido.

Con respecto al tema de los valores los cuales son 
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importantes para la identidad cultural, Egea Jiménez & Nieto 
Calmaestra (2022) mencionan que “Los valores otorgan un 
carácter ético y moral al espacio público, convirtiéndolo en un 
referente de las aspiraciones y principios de los ciudadanos”. 
Así mismo, Bueno Carvajal (2021) reconoce que cuando 
un lugar refleja y promueve valores compartidos por la 
comunidad, como la inclusión, la sostenibilidad o la equidad, 
se genera un sentido de pertenencia y compromiso que 
trasciende lo individual. Al preservar y difundir estos valores 
a través de actividades, eventos y políticas públicas, se 
contribuye a la valorización de la plazoleta, fomentando su 
apropiación y defensa por parte de la comunidad. La puesta 
en valor de este espacio público debe, por tanto, considerar 
los valores como un elemento clave de su identidad cultural.

Otro factor que aporta ampliamente, es el Paisaje Urbano 
ya que, cuando un lugar se caracteriza por una configuración 
espacial, una vegetación y una topografía distintivas, se 
genera una imagen única que se convierte en un referente 
identitario para la comunidad (Briceño Ávila, 2018). Según 
Aponte García (2003) “El paisaje otorga una identidad visual 
al espacio público, convirtiéndolo en un escenario reconocible 
y memorable”. Al preservar y realzar las cualidades 
paisajísticas del lugar, se contribuye a la valorización del 
espacio, fomentando su apropiación y disfrute por parte 
de los ciudadanos. La puesta en valor de la plazoleta debe, 
considerar el paisaje como un elemento clave de su identidad 
cultural, reconociendo su importancia en la creación de un 
entorno agradable, saludable y estéticamente atractivo.

Paralelamente, la Historia resulta ser relevante, así como 
menciona Guerrero Salazar, et al. (2021) En su estudio comenta 
que la riqueza de las comunidades de un país reside en su 
identidad cultural, por lo tanto, es crucial que el gobierno destine 
recursos al rescate de la biodiversidad, cultura, tradiciones y 
gastronomía locales; es necesario realzar la herencia dejada 
por generaciones anteriores y evitar la pérdida de lo que 
legítimamente les corresponde. Por su parte Gutiérrez, et al. 
(2020) menciona que “Cuando un lugar conserva vestigios, 
edificaciones o memorias de acontecimientos pasados, se 
genera un vínculo entre el presente y el pasado que enriquece 
su significado para la comunidad”. Al preservar y difundir los 
relatos históricos asociados al lugar de estudio, se contribuye 
a la valorización del espacio, fomentando un sentido de 
continuidad y pertenencia entre los ciudadanos.

Finalmente, la Diversidad representa un punto de 
influencia clave, ya que, como menciona Mitchell (2021) “Al 
reflejar la multiplicidad de expresiones culturales, tradiciones, 
idiomas y costumbres de una comunidad, un lugar enriquece 
su identidad y promueve la inclusión y el respeto mutuo”.  La 
diversidad aporta una riqueza única al espacio público, 
convirtiéndolo en un reflejo auténtico de la sociedad que lo 
habita (Gasca Moreno & Ávila Quijas, 2020). Al promover y 
celebrar la diversidad en todas sus formas, se contribuye a la 
valorización de la Plazoleta, creando un ambiente acogedor 
y enriquecedor para todos los ciudadanos. 

FUNDAMENTO LEGAL

  La conservación y puesta en valor de la Plazoleta Virgen 
de la Medalla Milagrosa implica considerar un marco legal 
específico que abarca desde normativas locales hasta leyes 
nacionales e internacionales que protegen el patrimonio 
cultural y urbano.

Desde la promulgación de la Constitución de la República 
del Ecuador (2008) la idea de espacio público ha empezado 
a integrar dimensiones sociales, políticas y culturales de gran 
importancia para la sociedad ecuatoriana, mencionando 
varios artículos relevantes para el tema en cuestión.

 Art. 23: “Las personas tienen derecho a acceder y 
participar en el espacio público como ámbito de deliberación, 
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 
igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 
público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 
principios constitucionales.” (p.27)

Art. 83, literal 13: “Son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 
en la Constitución y la ley: Conservar el patrimonio cultural y 
natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos” (p. 42)
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De la misma manera, identificar las ordenanzas 
municipales y las regulaciones específicas de la región o 
la provincia que rigen el mantenimiento y la restauración 
de espacios públicos y monumentos históricos. Esto incluye 
leyes que regulan la intervención en áreas urbanas con valor 
histórico o cultural, así como normativas que promuevan 
la participación comunitaria en la conservación de estos 
espacios.

Según la Corte Constitucional del Ecuador (2020) expide 
la ordenanza sustitutiva que regula la utilización y cuidado de 
los bienes y espacios de uso público en el cantón Rumiñahui, 
donde destaca el siguiente artículo.

Art. 6.- DEL USO. “El uso de la vía pública, el espacio público 
y los bienes de uso público, le están permitido a todos los 
ciudadanos en forma directa y general, en forma gratuita, 
por lo que es obligación de todas las personas no obstruirlos. 
Sin embargo, excepcionalmente podrán también ser materia 
de utilización temporal previa disponibilidad y mediante el 
pago de una tasa de uso, guardando las disposiciones de la 
presente ordenanza.” (p. 14)

Por último, también se reconoce la relevancia de 
tratados y convenios internacionales que el Ecuador como 
país haya suscrito, relacionados con la conservación del 
patrimonio cultural que establece directrices y obligaciones 
para los países firmantes en cuanto a la conservación de sus 
patrimonios.

Durante todo el siglo XX se redactaron innumerables 
cartas y tratados. A continuación, se mencionan las más 
significativas para la presente investigación: 

En relación con la rehabilitación y los nuevos usos, se 
establece en la Carta de Venecia (1964) en el artículo 5, afirma 
que “la conservación de los monumentos se beneficia al ser 
utilizados en funciones útiles para la sociedad, mientras no se 
altere su distribución ni su apariencia original. Sin embargo, 
estas adaptaciones deben limitarse a cambios necesarios por 
la evolución de usos y costumbres” 

Según ICOMOS (1987) ha juzgado necesario redactar una 

“Carta Internacional para la Conservación de las Poblaciones 
y Áreas Urbanas Históricas”, denominada Carta de 
Washington, que sea complementaria a la “Carta de Venecia”  
y que establece los principios, metas, técnicas y herramientas 
adecuadas para mantener la calidad de las comunidades 
y zonas urbanas históricas, y promover la armonía entre la 
vida individual y colectiva en estos lugares, asegurando la 
preservación de todos los bienes y que forman parte de la 
memoria colectiva de la humanidad.

La Carta de Atenas de 1931 fue el primer documento 
internacional sobre los principios básicos para la 
conservación y restauración de patrimonios históricos, 
menciona en su segundo artículo la preferencia por 
abandonar las restauraciones completas, o estilísticas, a 
favor de un enfoque en el mantenimiento regular y continuo 
como el método más efectivo para preservar monumentos. 
Este documento también sugiere que el uso activo de los 
monumentos contribuye a su preservación a largo plazo. 
Adicionalmente, el cuarto artículo aprueba la anastilosis para 
la conservación meticulosa de estructuras, especificando 
que cualquier material nuevo utilizado debe ser claramente 
identificable. Esta ambigüedad en el texto ha permitido el uso 
de materiales modernos en la restauración, lo cual ha sido 
motivo de debates intensos debido a los daños corrosivos que 
materiales como el hierro y el concreto pueden causar en los 
monumentos históricos. (Correia, 2007)

La carta de Quito de 1967 se centra en la conservación y 
uso de monumentos y sitios de significado histórico y artístico, 
respaldado por recomendaciones de expertos de quince 
países, que son cruciales para el futuro del patrimonio cultural 
latinoamericano. Se enfatiza especialmente la dualidad 
del valor del patrimonio cultural como “valor económico e 
instrumento de progreso” (Correia, 2007, p. 51), en el contexto 
del desarrollo económico y social en curso. Asimismo, el artículo 
3.4 alerta sobre los riesgos del “desarrollo acelerado”, que 
puede alterar y desfigurar paisajes de relevancia monumental. 
Este punto se vincula con el artículo 5.6, que aboga por la 
protección del patrimonio monumental como una forma 
indirecta de impulsar el desarrollo económico nacional. El 
artículo 7, que trata la relación entre los monumentos y el 
turismo, adquiere una relevancia particular al señalar en 
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su punto 7.a) que “el aumento del turismo, generado por la 
revalorización de un monumento, asegura una recuperación 
rápida de la inversión realizada”. 

Los efectos de estas políticas se observan en proyectos 
como la conservación de la Huaca de la Luna en Trujillo, 
Perú, donde el desarrollo turístico ha permitido una gestión 
sostenible del sitio, lograda a través de un equilibrio entre 
arqueología, conservación y turismo cultural, junto con una 
estrategia planificada de investigación, conservación y 
valorización del lugar.

Por otro lado, En la declaración de Budapest los 
miembros del Comité del Patrimonio Mundial, “reconocen la 
universalidad de la Convención del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO de 1972 y la necesidad resultante de asegurar que 
la misma proteja al patrimonio en toda su diversidad, como 
un instrumento para el desarrollo sustentable de todas las 
sociedades a través del diálogo y el entendimiento mutuo” 
(Del patrimonio, 2002, p.1)

Por último, los artículos mencionados a continuación 
forman parte de la normativa local de Ambato, establecidos 
para regular y proteger el patrimonio cultural de la ciudad. 
Estas normativas proporcionan el marco legal sobre el cual 
se fundamentan muchas de las intervenciones y prácticas 
de conservación que son críticas para el mantenimiento y la 
valorización de los sitios históricos y culturales en la ciudad.

El Artículo 12 de la ley destacada se enfoca en el 
Financiamiento y Recursos necesarios para la conservación 
del patrimonio cultural donde se establece que las fuentes 
de financiamiento deben ser variadas, incluyendo fondos 
públicos y privados, donaciones, y apoyos internacionales 
y que la diversidad de fuentes es crucial para asegurar una 
base financiera sólida y sostenible que permita llevar a cabo 
proyectos de largo plazo destinados a la preservación de 
bienes culturales de gran valor facilitando la implementación 
de medidas efectivas y continuas que protegen el patrimonio 
cultural.

Siguiendo esta línea, el Artículo 17 complementa la 
estructura financiera introduciendo un sistema de sanciones, 

incluidas multas, para aquellos que violen las normativas de 
conservación donde este enfoque no solo busca castigar, sino 
principalmente disuadir a individuos o entidades de realizar 
acciones que puedan dañar o poner en riesgo el patrimonio. 
Al establecer consecuencias claras y significativas, se 
fortalece el respeto por las leyes de protección y se promueve 
una mayor responsabilidad entre los actores involucrados en 
la gestión y uso del patrimonio cultural.

En un aspecto más inclusivo y práctico, el Artículo 
27 aborda la necesidad de que las áreas de uso público, 
especialmente aquellas que albergan o están cercanas a 
sitios de patrimonio cultural, sean accesibles para todos, 
donde especifica que la planificación y construcción de 
estos espacios deben adherirse a normas de arquitectura 
y urbanismo que garanticen el acceso a personas con 
discapacidades y a la tercera edad, por ende, al hacer el 
patrimonio cultural accesible a un espectro más amplio de la 
población, se fomenta una apreciación más generalizada y 
un compromiso más profundo con su conservación.

Por último, el Artículo 14 incide en la importancia de la 
Participación Ciudadana en la conservación del patrimonio, 
a través de la promoción de talleres, foros y actividades 
educativas, busca involucrar activamente a la comunidad 
en el proceso de conservación sensibilizando a la población 
sobre la importancia del patrimonio cultural y su protección, 
donde se crea una base de apoyo comunitario que es 
fundamental para el éxito de las políticas de conservación, 
por consiguiente, la educación y la participación comunitaria 
ayudan a preservar el patrimonio, y también enriquecen la 
conexión cultural entre el patrimonio y la población local 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 
Ambato, 2017).

Todo las normativas y leyes mencionadas anteriormente 
respaldan la conservación y la puesta en valor del tema de 
investigación, asegurando que cualquier intervención que se 
realice en la zona de estudio, se respete tanto la legislación 
vigente como el valor cultural y social del espacio.
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CAPÍTULO 3 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
LÍNEA Y SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

 Línea 3: Teoría, crítica y Patrimonio Cultural (EPAC, 
Estudios de Patrimonio y Cultura) Descripción: Propone 
estudiar y preservar el Patrimonio Cultural de la 
humanidad, material e inmaterial incluyendo elementos 
tangibles, bienes muebles e inmuebles y aspectos 
intangibles, que comprenden el lenguaje, las costumbres 
y las tradiciones de diversas culturas.

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Manejo y Gestión del patrimonio cultural

 DISEÑO METODOLÓGICO

 Enfoque de Investigación: La presente investigación 
tiene un enfoque cualitativo debido a que el problema 
planteado se centraría en comprender las percepciones, 
experiencias y significados que la comunidad y otros 

actores relevantes atribuyen a la plazoleta., buscando 
explorar y describir en profundidad los aspectos 
culturales, históricos y sociales que rodean este espacio 
público para desarrollar iniciativas de conservación 
que sean sensibles y relevantes para la comunidad 
local, permitiendo la obtención de una visión objetiva y 
precisa del estado actual y del impacto potencial de la 
conservación y puesta en valor de este sitio patrimonial 
para tomar decisiones informadas en base a los datos 
obtenidos.

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Nivel Exploratorio: Este nivel es crucial para el 
investigador porque establece una comprensión inicial 
del tema, ayuda a formular preguntas de investigación 
más específicas y puede guiar el diseño de estudios 
futuros; en base a esto este nivel permitirá entender 
mejor los desafíos y oportunidades únicas que presenta 
el espacio público patrimonial investigado, así como la 
identificación de los recursos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo un proyecto de conservación exitoso.

Nivel Descriptivo: Este enfoque se fundamenta en 

3CAPÍTULO
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detallar y caracterizar las condiciones actuales del 
patrimonio cultural y su entorno, permitiendo obtener una 
visión clara y precisa de los elementos que conforman 
la Plazoleta Medalla Milagrosa en Ambato, así como de 
las prácticas de conservación y los valores culturales 
asociados, proporcionando una descripción exhaustiva 
de los elementos patrimoniales y su contexto cultural 
para facilitar la toma de decisiones informadas para la 
protección y promoción de este importante patrimonio 
cultural.

Nivel Aplicativo: Su importancia radica en que le 
ayuda al investigador a traducir las teorías y planes 
de conservación en acciones concretas que tienen un 
impacto directo en la preservación y valorización, es 
decir se refiere a la fase práctica de implementación de 
estrategias y acciones basadas en la investigación y los 
planes de conservación desarrollados para preservar, 
restaurar y realzar este espacio cultural, asegurando su 
sostenibilidad y apreciación por parte de la comunidad 
y los visitantes. 

Fig.09. Tabla Marco Metodológico

}

TIPO DE INVESTIGACIÓN
 

El tipo de la investigación se determina en función de 
las siguientes categorías: Por su nivel de profundidad es 
exploratoria, la cual explora los factores que afectan la 
conservación y la puesta en valor de la plazoleta a través de 
revisión de literatura o análisis de casos similares, esperando 
como resultado una comprensión preliminar de los desafíos y 
oportunidades asociados con la conservación de la misma. 
Por la naturaleza de los datos e información, dentro del tipo 
cualitativa se desarrolla una investigación participativa, que 
involucra a la comunidad local en el proceso de conservación 
y puesta en valor mediante talleres comunitarios, encuestas 
participativas, proyectos colaborativos con organizaciones 
locales teniendo un mayor compromiso y apoyo de la 
comunidad hacia las iniciativas de conservación, así como 
estrategias de conservación que reflejen las necesidades 
y valores locales como resultado esperado. En función del 
propósito, se cuenta con una investigación aplicada, la 
cual aplica conocimientos teóricos y técnicos para resolver 
problemas específicos de conservación en la plazoleta 
mediante el diseño y ejecución de proyectos de restauración 
e implementación de prácticas de gestión sostenible 
esperando como resultado la obtención de soluciones 
prácticas y eficientes que mejoren el estado de conservación 
del lugar patrimonial y promuevan su valorización.

Linea 3 Sublinea

Enfoque Tipos Nivel

Teoría, crítica y Patrimonio Cultural (EPAC, Estudios 
de Patrimonio y Cultura) 

Manejo y Gestión del patrimonio cultural - 
Interpretación del Patrimonio Edificado

Cualitativo Exploratorio - Descriptivo -  AplicativoExploratoria - Participativa - Aplicada

Marco Metodológico

Nota: Autoria propia (2024).
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 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos para la siguiente investigación 
se fundamenta principalmente en observación 
participante no estructurada lo que permite integrarse 
en el entorno de la Plazoleta de manera directa y flexible, 
observando y participando en las actividades cotidianas 
que allí ocurren. A través de la observación directa, se 
podrá captar detalles sobre cómo los individuos y grupos 
utilizan el espacio, qué áreas son más frecuentadas y 
cómo se relacionan las personas con el ambiente físico 
y entre sí. Esta aproximación brindará una visión viva y 
dinámica del lugar, complementando los datos históricos 
y contextuales obtenidos a través del análisis documental.

Adicionalmente, se emplea el análisis documental 
que implica la revisión exhaustiva de documentos 
relevantes para obtener una comprensión profunda del 
contexto histórico, cultural y político de la Plazoleta, lo 
que incluye la evaluación de documentos históricos como 
fotografías antiguas y registros que muestran la evolución 
del espacio a lo largo del tiempo. También abarca 
el análisis de documentos oficiales, como planes de 
urbanismo y políticas municipales que han influenciado 
la configuración actual del espacio. Además, la revisión 
de literatura académica y publicaciones previas que 
permite situar al estudio dentro de las discusiones teóricas 
existentes y extraer metodologías o resultados previos 
que sean pertinentes. Este método te ayuda a construir 
una base sólida de conocimiento y a contextualizar la 
investigación dentro de un marco teórico y práctico más 
amplio.

Para complementar estos métodos, se utiliza 
entrevistas semiestructuradas que proporcionan una 
profundidad y detalle en las respuestas que son cruciales 
para comprender los aspectos culturales, históricos y 
sociales de la Plazoleta. Este formato también facilita 
la clarificación de respuestas ambiguas y proporciona 
un contexto más detallado detrás de las opiniones de 
los entrevistados, mejorando así la calidad y precisión 
de los datos recolectados y proporcionará respuestas 

variadas sobre la significación y uso del espacio público 
en cuestión. Los entrevistados ideales para este tipo de 
entrevistas son aquellos que poseen un conocimiento 
profundo o experiencias significativas relacionadas con 
la Plazoleta, como historiadores locales, arquitectos, 
comerciantes y usuarios habituales del espacio.

Finalmente, se usará esquemas de definición de 
estrategias, las cuales son herramientas valiosas que 
permitirán visualizar y estructurar el proceso de toma de 
decisiones y la formulación de estrategias efectivas. Los 
esquemas facilitarán ver cómo cada acción propuesta se 
alinea con los objetivos generales, y permitirán adaptar 
las estrategias de manera eficiente a medida que se 
recopila nueva información o cambian las condiciones, 
es decir, no solo optimizará la recolección y organización 
de datos, sino que también mejorará la planificación 
estratégica y gestión de la conservación del espacio 
público, haciendo el proceso de toma de decisiones más 
claro, visual y adaptativo.

 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  

Para procesar la investigación, se integran diversas 
técnicas de procesamiento de datos para abordar de 
manera efectiva los objetivos de esta tesis. Cada técnica, 
al ser aplicada secuencialmente o en complemento con 
otras, enriquece el análisis y fortalece los resultados para 
llegar a desarrollar estrategias fundamentadas como 
objetivo final.

Comenzando con el diagrama de brainstorming, 
que facilita la generación y organización creativa sobre 
posibles usos del espacio en base al análisis documental, 
siendo un enfoque inicial para explorar múltiples 
perspectivas y soluciones. A partir de aquí, puedes utilizar 
la matriz insight, que actúa como un puente hacia un 
entendimiento más organizado, al identificar patrones y 
relaciones en las ideas generadas previamente durante 
la observación y permite organizar la información en 
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categorías y subcategorías, haciendo evidente las 
conexiones y dinámicas subyacentes.

Posteriormente, los esquemas gráficos proporcionan 
una representación visual de estas relaciones y 
estructuras, ayudando a entender cómo los elementos 
patrimoniales de la plazoleta interactúan entre sí y con 
su entorno. Esta visualización es complementada por las 
fichas etnográficas, que documentan observaciones 
detalladas sobre las prácticas culturales y sociales en 
el espacio permitiendo una inmersión profunda en los 
aspectos cotidianos y festivos del lugar, capturando 
detalles cruciales para entender su significado y uso 
comunitario.

Además, la matriz de Nara ofrece una evaluación 
meticulosa de la autenticidad de la plazoleta, considerando 
aspectos como diseño, materiales y entorno que será 
fundamental para definir estrategias de conservación que 
respeten los valores originales del sitio mientras se adaptan 

a necesidades contemporáneas. A continuación, la matriz 
de resumen sintetiza toda la información recolectada 
y analizada durante las entrevistas, proporcionando 
una base sólida para tomar decisiones informadas y 
documentadas sobre la conservación.

Adicionalmente, las narrativas visuales, enriquecen el 
proceso de investigación al ofrecer una dimensión visual 
que comunica la historia y la importancia del espacio en 
base a las respuestas obtenidas de diferentes actores por 
medio de las entrevistas. Finalmente, la matriz de estrategias 
integra todos los elementos obtenidos mediante la red de 
sentidos y experiencias en un plan de acción concreto, 
organizando las intervenciones necesarias en función de 
recursos, prioridades y cronogramas.

La secuencia y complementariedad de estas técnicas 
facilitan la recolección y el procesamiento de datos y 
también construyen una teoría coherente y fundamentada 
para lograr un impacto significativo en la conservación y 
valorización de la Plazoleta Medalla Milagrosa.

Objetivo 1 

TDR
IRD

TPD

Objetivo 2 

TDR
IRD

TPD

Objetivo 3  

TDR
IRD

TPD

Ficha Bibliográfica - 
Ficha de Observación

Analisis Documental  - 
Observación Partici-
pante No Estructurada

Diagrama Brainstor-
ming - Matriz Insi-
ght.-Esquemas gráficos

Diario de Campo - 
Guion de Entrevista

Observación Participante 
no Estructurada - Entre-
vistas semi Estructuradas 

Ficha Etnográfica - Matriz 
de Nara-Narrativas Visua-
les -Matriz de reumen

Red sentidos y experie-
cias

Esquemas de definición de 
estrategias

Matriz de estrategias

Nota: Autoria propia (2024).

Fig.10. Técnicas e Instrumentos, Objetivos 1, 2, 3.
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CAPÍTULO 4 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO 1

Identificar las relaciones de los elementos patrimoniales 
y sus actores sociales del contexto de la zona de estudio 
mediante el análisis documental y visita de campo. 

Técnicas de recolección y procesamiento de datos e 
instrumentos

Técnica: Análisis Documental

El análisis documental implica un examen sistemático y 
meticuloso de documentos relevantes para extraer y evaluar 
información crucial para la investigación. Este proceso es 
esencial en diversas disciplinas, incluidas la arquitectura, las 
humanidades y las ciencias sociales, donde documentos 
como diarios, archivos gubernamentales, correspondencia, 
y otros materiales de archivo son fundamentales. La 
finalidad de este análisis es triple: obtener datos específicos, 
contextualizar la información dentro de su marco histórico o 
cultural, y evaluar la credibilidad y relevancia de las fuentes. 
En el proceso de análisis documental, se comienza con la 

selección cuidadosa de documentos que sean pertinentes 
para las preguntas de investigación. Una vez seleccionados, 
estos documentos son organizados de manera que faciliten 
su examen y análisis y procesamiento posterior (Corona et al., 
2023).

INSTRUMENTO: FICHA BIBLIOGRÁFICA 

La ficha bibliográfica es un instrumento esencial en la 
recolección de datos, especialmente cuando se emplea el 
análisis documental en una tesis o cualquier investigación 
académica. Esta herramienta facilita la organización, la 
referencia y el acceso rápido a la información contenida en 
las fuentes documentales, sirve para registrar y sintetizar la 
información clave de cada documento o fuente bibliográfica 
utilizada en la investigación. Esto incluye detalles sobre el 
autor, el título, el lugar de publicación, el editor, el año de 
publicación y cualquier otra información relevante que 
pueda facilitar la referencia futura y la citación correcta en la 
tesis (Cobeña et al., 2021).

4CAPÍTULO
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PROCESAMIENTO: DIAGRAMA BRAINSTORMING

El diagrama de brainstorming, también conocido como 
lluvia de ideas, es una técnica efectiva para el procesamiento 
de datos en investigación, especialmente cuando se utiliza 
en conjunto con herramientas como las fichas bibliográficas. 
Esta técnica facilita la organización y la expansión de 
ideas, conceptos y conexiones entre diferentes piezas de 
información obtenidas durante el análisis documental, 
El objetivo principal del brainstorming en el contexto de 
la investigación es generar ideas creativas y descubrir 
relaciones inesperadas entre diversos fragmentos de 
información (Wahyuanto et al., 2024).

Técnica: OBSERVACION PARTICIPANTE NO 
ESTRUCTURADA

La observación participante no estructurada es una 
técnica de recolección de datos ampliamente utilizada en 
las ciencias sociales, particularmente en la antropología, 
la sociología, y los estudios etnográficos. Esta metodología 
involucra la inmersión del investigador en el entorno y la 
comunidad que está estudiando, permitiéndole observar 
y participar en las actividades diarias de las personas de 
manera natural y sin un esquema rígido predeterminado 
(Abós y Calvera, 2021).

INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN

La ficha de observación es un instrumento crucial en la 
metodología de observación participante, especialmente 
cuando se emplea de forma no estructurada. Esta herramienta 
ayuda a sistematizar y registrar las observaciones realizadas 
durante el proceso de investigación. Aunque la observación 
participante no estructurada tiende a ser más flexible y 
abierta, contar con una ficha de observación puede ayudar 

a capturar datos de manera más organizada y consistente, lo 
que es vital para el análisis y procesamiento posterior (Medina 
y Bustamante, 2023).

PROCESAMIENTO: 

MATRIZ INSIGHT

La matriz de insights, o matriz de percepciones, es una 
herramienta valiosa de análisis y síntesis en la investigación, 
especialmente cuando se utiliza junto con técnicas de 
recolección de datos como la observación participante. Esta 
matriz ayuda a organizar y analizar los datos recogidos, 
facilitando la identificación de patrones, temas emergentes 
y conexiones cruciales entre los datos observados. Su 
aplicación es especialmente útil para procesar la información 
obtenida a través de fichas de observación en estudios 
cualitativos (Navarro, 2019).

ESQUEMAS GRÁFICOS

Los esquemas gráficos son una técnica de procesamiento 
de datos muy efectiva en el contexto de la arquitectura, 
especialmente cuando se derivan de información recopilada 
a través de fichas de observación, permiten visualizar 
y analizar la información sobre cómo los espacios son 
utilizados y percibidos por las personas, facilitando una 
comprensión más clara y organizada de los datos recogidos, 
transformando datos cualitativos en representaciones 
visuales para comunicar los hallazgos de la investigación a 
un público más amplio, que podría no estar familiarizado con 
el lenguaje técnico arquitectónico (Escobar, 2020).
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Nota: Autoria propia (2024).

Fig.11.Diagrama Brainstorming Análisis Documental:
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Nota: Autoria propia (2024).

Fig.12. Matriz insight  de observación  Tangible 
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Fig.13. Matriz insight  de observación  Tangible 
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Fig.14. Matriz insight  de observación  Intangible 



63



64



65



66

ESQUEMAS GRAFICOS

Zona de estudio 
INDICE DEL USO DE ESPACIO  

Concentración de 
personas 

LEYENDA 

Estudiantes
Residentes

Trabajadores

Doctores
Indigentes

Zona de estudio 
INDICE DEL USO DE ESPACIO  

Fig.15. Esquema indice del uso de espacio
La En el esquema gráfico superior, 

se observan cinco tipos de usuarios: 
estudiantes, residentes, trabajadores, 
doctores e indigentes, cada uno 
representado por un color diferente. La 
distribución de los puntos indica áreas 
de mayor o menor concentración de 
cada grupo, lo que sugiere patrones de 
movimiento y áreas preferidas o evitadas 
por cada grupo. Por ejemplo, una alta 
concentración de puntos de un color 
específico en un área podría indicar 
que es un lugar popular o importante 
para ese grupo de usuarios. Por otro 
lado, la zona de estudio está claramente 
delimitada con una línea roja discontinua, 
lo que facilita la identificación del área 
exacta de interés en el análisis. Además, 
la orientación del plano, indicada por el 
norte, ayuda a contextualizar la dirección 
y la disposición de las estructuras y 
espacios abiertos dentro de la plazoleta. 
Este tipo de visualización es útil para 
entender cómo se usa actualmente la 
plazoleta, lo cual es esencial para diseñar 
intervenciones que conserven el valor 
patrimonial del lugar y que también 
mejoren su funcionalidad y accesibilidad 
para diferentes grupos de usuarios, 
asegurando que la plazoleta siga siendo 
un espacio vital y relevante para la 
ciudad de Ambato.
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Zona de estudio 
INDICE DEL USO DE ESPACIO  

Concentración de 
personas 

LEYENDA 

Estudiantes
Residentes

Trabajadores

Doctores
Indigentes

Zona de estudio 
INDICE DEL USO DE ESPACIO  

Fig.16. Esquema indice del uso de espacio
Este esquema muestra otro 

aspecto del análisis de uso del espacio 
en la Plazoleta Medalla Milagrosa, 
específicamente focalizado en la 
concentración de personas y sus 
movimientos dentro de la zona de estudio, 
donde se utilizan líneas de diferentes 
colores para indicar los principales flujos 
de movimiento de las personas dentro 
de la plazoleta. Las líneas rojas, verdes 
y azules podrían representar diferentes 
direcciones y los puntos rojos señalados 
en ciertas áreas indican lugares donde 
hay una mayor concentración de 
personas, sugiriendo que estos puntos 
son áreas clave que atraen o acumulan 
actividad, como podrían ser entradas, 
salidas o áreas comunes de encuentro. 
Este tipo de visualización es esencial 
para entender las dinámicas espaciales 
y los flujos de personas, lo que ayuda a 
identificar posibles puntos de conflicto 
o áreas que podrían beneficiarse de 
mejoras en la infraestructura o en la 
señalización para optimizar el tránsito 
y la seguridad de los usuarios, lo cual 
influye directamente en las decisiones de 
planificación y conservación del espacio 
público
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Fig.17. Esquema ruta de las personas

Zona de estudio 
 RUTA DE LAS PERSONAS 

TRANSICIÓN MAYOR DE ESTUDIANTES 

LEYENDA 

TRANSICIÓN MENOR DE ESTUDIANTES 

Zona de estudio 
Y RUTA DE TRASPORTE

RUTA DE TRASPORTE PUBLICO BUSES 

LEYENDA 

RUTA  DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
EN BUSETAS 

VEHÍCULOS PARTICULARES 

RUTAS SECUNDARIAS 

Este esquema ilustra la “Ruta de 
las Personas” dentro de la Plazoleta 
Medalla Milagrosa, destacando las 
trayectorias y movimientos principales 
de los visitantes, lo cual es crucial 
para entender la interacción humana 
con el espacio y su impacto en la 
conservación del patrimonio cultural, 
siendo una representación gráfica que 
permite visualizar claramente las rutas 
predominantes que las personas toman 
al moverse a través de la plazoleta, lo 
cual es un aspecto esencial para evaluar 
y mejorar la accesibilidad y funcionalidad 
del espacio. Las líneas de colores rojo 
y azul indican diferentes patrones de 
movimiento, que pueden sugerir áreas 
de alto y bajo flujo de tráfico peatonal 
respectivamente. Estos datos son 
fundamentales para identificar áreas 
que podrían requerir intervenciones 
específicas para mejorar la fluidez del 
tráfico peatonal o para manejar mejor las 
áreas de alta congestión con el objetivo 
de optimizar su uso diario y mejorar la 
experiencia de todos los usuarios.
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Fig.18. Esquema ruta de transporte

Zona de estudio 
 RUTA DE LAS PERSONAS 

TRANSICIÓN MAYOR DE ESTUDIANTES 

LEYENDA 

TRANSICIÓN MENOR DE ESTUDIANTES 

Zona de estudio 
Y RUTA DE TRASPORTE

RUTA DE TRASPORTE PUBLICO BUSES 

LEYENDA 

RUTA  DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
EN BUSETAS 

VEHÍCULOS PARTICULARES 

RUTAS SECUNDARIAS 

Este esquema gráfico proporciona 
un análisis detallado de las rutas de 
transporte que circundan y atraviesan la 
Plazoleta Medalla Milagrosa en Ambato, 
centrándose en diferentes tipos de 
vehículos y su impacto en la zona. En el 
mapa, se destacan rutas específicas 
para buses, vehículos particulares y 
rutas secundarias, lo que ayuda a 
comprender cómo la accesibilidad y la 
conectividad vehicular afectan el uso y 
la conservación del espacio público en 
tu área de estudio. Las rutas marcadas 
en rojo indican áreas específicamente 
reservadas para buses, lo que sugiere 
un alto volumen de tráfico público y una 
accesibilidad significativa para personas 
que dependen del transporte público 
para visitar o cruzar la plazoleta. Las 
líneas azules y naranjas representan 
las rutas de vehículos particulares 
y estudiantiles, proporcionando 
información sobre el flujo de tráfico 
privado que puede influir en el ruido, 
la congestión y la polución en el área. 
Además, las líneas marrones identifican 
rutas secundarias, que probablemente 
sean utilizadas por vehículos y peatones 
locales, destacando áreas menos 
congestionadas, pero igualmente 
importantes para considerar en términos 
de planificación y conservación urbana.
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Fig.19. Esquema concentración y ruta de las personas

Zona de estudio 
ESQUEMA DE CONCENTRACIÓN 
Y RUTA DE LAS PERSONAS 

Concentración de 
personas 

LEYENDA 

Zona de estudio 
ESQUEMA DE TRANSICIÓN DEL SOL 
DURANTE EL DIA Y FATA DE REFU-
GIOS PEATONEALES.

Falta de refugios 
peatonales que protejan 
a las personas de la 
Interperie

LEYENDA 

El esquema gráfico proporciona 
una representación visual del patrón 
de concentración de personas y las 
rutas de movimiento en un espacio 
público específico, la Plazoleta Medalla 
Milagrosa en Ambato. Las figuras rojas 
representan áreas de alta concentración 
de personas, lo que indica que estos 
puntos son de especial interés o utilidad 
para los usuarios de la plazoleta, donde 
estos puntos pueden ser cruciales para 
entender las áreas de la plazoleta 
que requieren mayor atención en 
términos de mantenimiento, seguridad 
y accesibilidad. Este tipo de análisis es 
crucial para la investigación, ya que 
permite evaluar la efectividad del 
diseño urbano actual de la plazoleta 
y su capacidad para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios, debido 
a que comprender dónde y cómo las 
personas se mueven dentro del sitio de 
estudio puede ayudarte a mejorar la 
funcionalidad del espacio y asegurar que 
la conservación del patrimonio preserve 
la estructura física y que también mejore 
la experiencia del usuario.
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Fig.20. Esquema de transportación del sol durante el día y falta de refugios 
peatonales

Zona de estudio 
ESQUEMA DE CONCENTRACIÓN 
Y RUTA DE LAS PERSONAS 

Concentración de 
personas 

LEYENDA 

Zona de estudio 
ESQUEMA DE TRANSICIÓN DEL SOL 
DURANTE EL DIA Y FATA DE REFU-
GIOS PEATONEALES.

Falta de refugios 
peatonales que protejan 
a las personas de la 
Interperie

LEYENDA 

Este gráfico representa el esquema 
de transición del sol y destaca la falta 
de refugios peatonales en la Plazoleta 
Medalla Milagrosa en Ambato, lo 
que es un componente crucial para 
esta investigación. La visualización 
muestra cómo se mueve el sol sobre 
la plazoleta a lo largo del día y cómo 
esto afecta las áreas que quedan 
expuestas al sol, identificadas por las 
líneas amarillas, contrastando con 
las zonas sombreadas donde faltan 
refugios para los peatones. La falta de 
refugios peatonales adecuados es un 
punto significativo porque afecta la 
usabilidad y la experiencia del espacio 
público, especialmente en condiciones 
climáticas adversas o durante las horas 
en que la exposición al sol es más intensa, 
lo que puede disuadir a los visitantes 
de utilizar la plazoleta, reduciendo 
su funcionalidad como espacio de 
encuentro y actividad social. Este grafico 
permite entender los patrones de uso 
diurno de la plazoleta, pero también 
planificar intervenciones arquitectónicas 
y urbanísticas que mejoren el confort 
térmico y la accesibilidad durante 
todo el año. Por ejemplo, la adición de 
toldos, pérgolas o arbolado podrían 
proporcionar los refugios necesarios y 
mejorar significativamente la experiencia 
de los usuarios.
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Fig.21. Esquema de garaje zona Medalla Milagrosa

Zona de estudio 
GARAJE ZONA MEDALLA MILAGROSA 

PLAZA USADA DE GARAJE

LEYENDA 

Zona de estudio 
ESQUEMA EVENTOS OCASIONALES

TARIMA EVENTOS 

LEYENDA 

Este esquema gráfico proporciona 
una vista de la zona de estudio que se 
centra en la Plazoleta Medalla Milagrosa, 
específicamente en el área que está 
siendo utilizada como garaje, es decir, 
ilustra cómo la plaza, diseñada para 
ser un espacio peatonal y de reunión, 
está siendo empleada actualmente 
para el estacionamiento de vehículos, 
lo que plantea desafíos significativos 
para la conservación del patrimonio y 
el uso adecuado del espacio urbano. La 
visualización muestra varios vehículos 
estacionados en lo que debería ser 
una plaza peatonal, lo cual afecta la 
estética y la integridad del espacio, pero 
también puede tener impactos negativos 
sobre la accesibilidad y la seguridad 
de los peatones. Este uso inapropiado 
del espacio podría disuadir dañar las 
características patrimoniales que hacen 
del lugar un punto significativo en la 
ciudad.

Zona de estudio 
GARAJE ZONA MEDALLA MILAGROSA 

PLAZA USADA DE GARAJE

LEYENDA 

Zona de estudio 
ESQUEMA EVENTOS OCASIONALES

TARIMA EVENTOS 

LEYENDA 
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Fig.22. Esquema de eventos ocasionales

Zona de estudio 
GARAJE ZONA MEDALLA MILAGROSA 

PLAZA USADA DE GARAJE

LEYENDA 

Zona de estudio 
ESQUEMA EVENTOS OCASIONALES

TARIMA EVENTOS 

LEYENDA 

Este gráfico representa un esquema 
de la Plazoleta Medalla Milagrosa en 
Ambato, enfocándose específicamente 
en su uso para eventos ocasionales, 
donde se ilustra cómo la plaza se 
transforma en un espacio vibrante y 
funcional para la comunidad, albergando 
actividades culturales y sociales que no 
solo dinamizan el área, sino que también 
refuerzan su valor como patrimonio 
cultural, muestra una tarima para 
eventos, indicada en rojo, destacando 
cómo este elemento estructural se integra 
en el entorno urbano para facilitar la 
realización de actividades, y alrededor 
de la tarima, se pueden ver figuras que 
representan a personas, lo que sugiere 
una concentración de público, que es 
una característica esencial de los eventos 
que promueven la interacción social y 
cultural, demostrando cómo la plazoleta 
no solo sirve como un paso rápido o 
como un área estéticamente agradable, 
sino como un lugar activo de encuentro y 
expresión cultural. Este uso multifuncional 
de la plazoleta subraya la importancia de 
su conservación y mejora, asegurando 
que continúe sirviendo a la comunidad 
de maneras que van más allá de lo 
convencional.
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Fig.23. Esquema de campañas de sangre cruz roja ecuatoriana

Zona de estudio 
ESQUEMA CAMPAÑAS DE SANGRE CRUZ ROJA 
ECUATORIANA

LEYENDA 

CRUZ ROJA ECUATORIANA 

Zona de estudio 
ESQUEMA PUNTO DE ENCUENTRO  

LEYENDA 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Este gráfico muestra la Plazoleta 
Medalla Milagrosa transformada en un 
espacio funcional para una campaña de 
donación de sangre organizada por la 
Cruz Roja Ecuatoriana. La representación 
visual destaca un stand rojo de la Cruz 
Roja, ubicado en el centro de la plazoleta, 
indicando que el espacio público no solo 
es un lugar para el tránsito y la recreación, 
sino también para actividades 
comunitarias y humanitarias de 
importancia crítica, demostrando cómo 
esta plazoleta puede ser utilizada para 
fomentar la participación comunitaria 
en actividades que benefician al bien 
común dando visibilidad a la plazoleta 
y reforzando su papel como un centro 
de actividad social y solidaridad para 
toda la comunidad ambateña. Además, 
recalca la versatilidad de la Plazoleta 
Medalla Milagrosa y la importancia de 
diseñar y mantener espacios públicos 
que sean capaces de acoger una amplia 
gama de actividades que aportan a la 
vida cultural y social de la ciudad y que 
promueve una imagen de Ambato como 
una comunidad cuidadosa y conectada.
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Fig.24. Esquema de punto de encuentro

Zona de estudio 
ESQUEMA CAMPAÑAS DE SANGRE CRUZ ROJA 
ECUATORIANA

LEYENDA 

CRUZ ROJA ECUATORIANA 

Zona de estudio 
ESQUEMA PUNTO DE ENCUENTRO  

LEYENDA 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Este esquema gráfico ilustra 
la Plazoleta Medalla Milagrosa, 
destacando su función como punto de 
encuentro para la comunidad, muestra 
un área específica dentro de la plazoleta, 
señalada con un color distintivo y varias 
figuras que representan a personas 
concentradas en este espacio. Este 
lugar, claramente designado como 
un punto de reunión, es importante 
para lograr comprender la manera en 
que los espacios públicos fomentan la 
interacción social y el tejido comunitario 
en el entorno urbano, demostrando 
que la plazoleta sirve como un lugar de 
socialización y reunión para diversas 
actividades, desde conversaciones 
casuales hasta eventos organizados, 
y destacando su valor social y cultural, 
además de su relevancia arquitectónica 
e histórica. Este uso multifuncional no 
solo mejora la calidad de vida de los 
residentes locales, sino que también atrae 
visitantes de otras áreas, aumentando 
la importancia de la plazoleta como un 
activo comunitario en Ambato.
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Fig.25. Esquema de condiciones físicas

Zona de estudio 
ESQUEMA de Condiciones Físicas

LEYENDA 

ASFALTO

PIEDRA PISHILATA

PISO DE PIEDRA 

VEREDAS DE CEMENTO

ASIENTOS  DE METAL

CONCLUSION DEL OBJETIVO 1 

Zona de estudio 
MAPA DE ACTORES 

ACTORES PRINCIPALES 

LEYENDA 

ACTORES OCASIONALES 

GUARDIAS DE SEGURIDAD 

TRABAJADORES 

ESTUDIANTES 

TURISTAS 
CARTERISTAS 

VENDEDORES 
INFORMALES 

RESIDENTES

INDIGENTES 

ESTO VA AL FINAL EN CONSLUSIO-
NES 

El esquema gráfico ilustra un 
esquema de las condiciones físicas de la 
zona de estudio, enfocado en diferentes 
tipos de superficies y materiales 
presentes en el área y muestra diversos 
materiales como asfalto, piedra pishilata, 
piso de piedra, veredas de cemento, 
asientos de metal, y cada uno cuenta 
una representación gráfica distinta 
para facilitar su identificación, lo que 
permite una evaluación detallada de la 
infraestructura actual y su adecuación 
a los objetivos de conservación y 
valorización del espacio público., 
considerando que al documentar los 
materiales y las condiciones de las 
superficies, se puede analizar cómo estos 
factores contribuyen al estado general 
del patrimonio cultural, su accesibilidad, 
seguridad y estética, destacando la 
importancia de un enfoque integrado 
que considere tanto la preservación 
del patrimonio como las necesidades 
contemporáneas de los usuarios del 
espacio público.
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Fig.26. Esquema de Actores

Zona de estudio 
ESQUEMA de Condiciones Físicas

LEYENDA 

ASFALTO

PIEDRA PISHILATA

PISO DE PIEDRA 

VEREDAS DE CEMENTO

ASIENTOS  DE METAL

CONCLUSION DEL OBJETIVO 1 

Zona de estudio 
MAPA DE ACTORES 

ACTORES PRINCIPALES 

LEYENDA 

ACTORES OCASIONALES 

GUARDIAS DE SEGURIDAD 

TRABAJADORES 

ESTUDIANTES 

TURISTAS 
CARTERISTAS 

VENDEDORES 
INFORMALES 

RESIDENTES

INDIGENTES 

ESTO VA AL FINAL EN CONSLUSIO-
NES 

CONCLUSION DEL OBJETIVO 1 
El gráfico proporciona un “Esquema 

de Actores” que identifica y localiza 
diversos grupos de interés en relación 
con la Plazoleta Medalla Milagrosa, 
mostrando la diversidad de actores 
interactuando con el espacio. Este 
esquema es fundamental para el análisis 
en la investigación, especialmente al 
concluir el primer objetivo específico que 
se relaciona con identificar la dinámica 
de los diferentes usuarios del espacio y 
la manera que contribuyen o afectan la 
conservación y valorización del mismo. 
Se puede observar que existe una 
división entre actores principales, que 
usan la plazoleta de manera regular, lo 
cual impacta de forma significativa en 
la dinámica diaria del espacio, y actores 
ocasionales, lo que sugiere eventos no 
rutinarios que pueden requerir atención 
especial en términos de manejo y 
planificación del espacio.

En conclusión, comprender 
quiénes son los actores principales y 
sus patrones de movimiento permite 
identificar necesidades específicas y 
oportunidades de mejora en la gestión 
del espacio público. Por ejemplo, los 
vendedores informales podrían necesitar 
áreas designadas que no interfieran 
con el tráfico peatonal, mientras que la 
seguridad puede necesitar ser reforzada 
en áreas donde los carteristas son más 
activos, y los turistas, quienes podrían ser 
atraídos por el valor histórico y cultural 
de la plazoleta, necesitarán señalización 
clara y acceso a información sobre la 
historia del lugar, lo que a su vez puede 
promover una mayor apreciación y 
cuidado del patrimonio.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Índice anual de uso de los espacios 

Este gráfico representa el índice anual de uso de 
la Plazoleta Medalla Milagrosa y muestra variaciones 
significativas a lo largo del año, lo cual es importante para 
la conclusión del primer objetivo específico de esta tesis de 
investigación, ya que se centra en identificar cómo y cuándo 
se utiliza este espacio público. En marzo, se observa un 
notable pico en el uso de la plazoleta, posiblemente debido 
a eventos específicos, condiciones climáticas favorables o 
festividades locales, como las fiestas de la ciudad de Ambato 
conocidas como “Fiesta de las Flores y de las Frutas” que 
atraen a un gran número de personas. Sin embargo, este uso 
disminuye significativamente en abril y mayo, lo que podría 
indicar condiciones menos favorables o una falta de eventos 
que motiven la concentraciónón pública. A partir de junio, el 

uso se estabiliza y luego comienza a aumentar gradualmente 
desde octubre, debido a finados, alcanzando niveles más 
altos hacia fin de año, lo que sugiere que las actividades 
relacionadas con las celebraciones de fin de año podrían 
estar impulsando una mayor frecuentación del espacio. Esta 
comprensión mediante el grafico del uso estacional ayuda a 
garantizar que las medidas de conservación sean oportunas 
y efectivas, y también subraya la importancia de gestionar 
la plazoleta maximizando su valor para la comunidad local, 
alineando las necesidades de conservación del patrimonio 
con las dinámicas de uso del espacio público.
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OBJETIVO 2

Entender el valor significativo de la relación entre 
actores y el espacio público de la plazoleta Medalla 
milagrosa mediante una investigación Etnográfica.

TÉCNICA: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE NO 
ESTRUCTURADA

La observación participante no estructurada 
en arquitectura es una técnica de recolección de 
datos especialmente valiosa para estudiar cómo los 
espacios y estructuras son utilizados en la vida real por 
sus usuarios. Esta técnica permite a los arquitectos y 
urbanistas comprender mejor las interacciones entre 
las personas y los espacios construidos, observando 
directamente el comportamiento y las actividades sin 
un marco o protocolo rígido (Cabello et al., 2022).

INSTRUMENTO: DIARIO DE CAMPO

El diario de campo es un instrumento esencial 
en la recolección de datos mediante la observación 
participante no estructurada, especialmente en 
disciplinas como la arquitectura, donde entender la 
interacción entre las personas y los espacios es crucial. 
Este instrumento permite al investigador registrar de 
manera detallada y sistemática sus observaciones, 
reflexiones, y experiencias durante el período de 
estudio (González, 2020).

PROCESAMIENTO:

 FICHA ETNOGRÁFICA

La ficha etnográfica es una herramienta de 

procesamiento de datos que se deriva de la 
antropología y se adapta con eficacia al estudio de 
la arquitectura, especialmente cuando se utiliza en 
combinación con técnicas de recolección de datos 
como la observación participante no estructurada. En 
el contexto arquitectónico, la ficha etnográfica ayuda a 
sistematizar y analizar la interacción entre los usuarios 
y los espacios, facilitando un entendimiento más 
profundo de cómo las características arquitectónicas 
influencian o reflejan comportamientos culturales y 
sociales (Villaamil Pérez et al., 2024).

MATRIZ DE NARA

La Matriz de Nara es una técnica de procesamiento 
de datos que se deriva del “Documento de Nara sobre 
la Autenticidad”, que es un influyente texto adoptado 
en 1994 en Nara, Japón, por expertos en conservación 
patrimonial. Aunque originalmente fue diseñada para 
tratar temas de autenticidad en el contexto de la 
conservación del patrimonio, esta matriz puede ser 
adaptada para analizar y evaluar información en 
estudios arquitectónicos más amplios, especialmente 
cuando se combinan con datos recogidos a través 
de diarios de campo, donde puede ser especialmente 
útil para sistematizar y evaluar cómo los diferentes 
aspectos de un espacio o edificio son percibidos y 
valorados en términos de su autenticidad y significado, 
enriqueciendo tanto el análisis como las intervenciones 
subsiguientes (Stovel, 2019). 

TÉCNICA: ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

Las entrevistas semiestructuradas son una técnica 
de recolección de datos ampliamente utilizada en 
arquitectura, especialmente valiosa cuando se desea 
profundizar en el entendimiento de cómo los individuos 
perciben y utilizan los espacios construidos. Esta técnica 
combina preguntas predefinidas con la oportunidad 
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de explorar temas emergentes en profundidad, 
permitiendo así que tanto el entrevistador como el 
entrevistado aborden aspectos específicos del espacio 
y su uso de manera flexible (Ibarra-Sáiz et al., 2023).

INSTRUMENTO: GUIÓN DE ENTREVISTA

El guión de entrevista es un instrumento crucial para 
la conducción de entrevistas semiestructuradas en el 
campo de la arquitectura. Este guión actúa como una 
hoja de ruta para el entrevistador, proporcionando 
una estructura básica mientras permite la flexibilidad 
necesaria para profundizar en temas según cómo 
se desarrolla la conversación. El uso de un guión de 
entrevista asegura que se cubran los temas esenciales 
relacionados con el estudio del espacio arquitectónico, 
mientras se deja espacio para explorar las percepciones, 
experiencias y sugerencias de los entrevistados (López, 
2023).

PROCESAMIENTO: 

NARRATIVAS VISUALES

Las narrativas visuales en arquitectura son una 
técnica poderosa de procesamiento de datos, 
especialmente útil cuando se combinan con 
entrevistas semiestructuradas. Esta técnica implica el 
uso de elementos visuales como dibujos, diagramas, 
fotografías y videos para contar la historia de un 
espacio arquitectónico y cómo los usuarios interactúan 
con él. Al incorporar las respuestas y discusiones de 
las entrevistas en un formato visual, los investigadores 
pueden capturar y comunicar de manera efectiva las 
complejidades del uso del espacio y las experiencias de 
los usuarios (Jibaja y Vargas, 2023).

 

MATRIZ DE RESUMEN

La matriz de resumen en arquitectura es una técnica 
efectiva para procesar y analizar datos recopilados 
a través de entrevistas, particularmente cuando se 
utilizan guiones de entrevistas con expertos en el tema. 
Esta técnica de procesamiento consiste en organizar 
y sintetizar la información recogida de manera que 
facilite la comparación, el análisis y la interpretación 
de las respuestas de diferentes entrevistados y es 
especialmente útil para destacar temas recurrentes, 
opiniones contrastantes, y para extraer conclusiones 
coherentes a partir de datos cualitativos complejos 
(Naupas et al., 2023).
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FICHAS ETNOGRÁFICAS

• 

• 

Tabla.02. Fichas Etnográficas
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Tabla.03. Anexo
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Tabla.04. Fichas Etnográficas
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Tabla.05. Fichas Etnográficas
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Tabla.06. Anexo
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Tabla.07. Fichas Etnográficas
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Tabla.08. Anexo
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Tabla.09. Fichas Etnográficas
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Tabla.10. Anexo
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Tabla.11. Fichas Etnográficas
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Tabla.12. Anexo
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Tabla.13. Fichas Etnográficas
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Tabla.14. Anexo
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Tabla.15. Fichas Etnográficas
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Tabla.16. Anexo
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Tabla.17. Fichas Etnográficas
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Tabla.18. Anexo
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Tabla.19. Fichas Etnográficas
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Tabla.20. Anexo
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Tabla.21. Matriz de Nara
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Nota: Autoria propia (2024).

Fig.27. Narrativas Visuales

Narrativas Grá�cas procesamiento de Entrevistas 

La verdad nose como 
pueden mantenerla 
conservada tan bien 
despues de mucho 

tiempo. 

De hecho, esta 
iglesia tiene mas de 

100 años.

Año 2024

Entremos a la Misa 
ya Empezó.

Si vamos, se nos 
va hacer tarde.

Papi, desde hace 
cuanto tiempo 

existio este Lugar?

Se construyo desde la 
generacion de tu 
bisabuelo, fue un 

simbolo y una joya 
arquitectonica en mi 

epoca 

Año 2024

¿Què Iglesias me 
recomiendas visitar 
de aqui de Ambato?

Esta de la Medalla 
Milagrosa y la Catedral 

son las mas importantes

Si vas alla, vas 
aprender mucho de 
la cultura e historia 

de Ambato 

¿Qué es para la comunidad la Medalla Milagrosa?

Año 1950 misa de las 6 Am

Marcelo Punina Darquino Ramos Silva 

Morador del Sector por 
60 años

Residente del Sector por 
15 años 

Residente del 
Barrio por 7 años 

Residente del 
Sector por 15 años

Nora Lopez Topa Carlos Miño
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Nota: Autoria propia (2024).

Fig.28. Narrativas Visuales

Residente del 
Sector por 15 años

Trabaja en el instituto 
ISTE por 3 años 

Trabajaba en el Sector hace 
25 años y actualmente vive 
en el Albergue

Residente del 
Sector por 8 años

Carlos Guamanquispe Danilo Galarza Jose Luis Chango Guadalupe Miño

Año 2018

¿De donde vienen 
todos ustedes?

Yo vine de Quito a visitar a 
mi familia que vive en 
este barrio ¿Y ustedes? 

Yo la verdad soy de 
Guayaquil, vine aca 

Ambato de Vacaciones.

Yo soy vivo aqui en 
Ambato, soy del 
Barrio Mira�ores Alto

¿Disculpa, sabes que se 
celebra hoy?  ¿Y porque 
adentro de la iglesia hay 

mucha gente?

Hola, esta mucha gente 
en la iglesia porque hoy 
se celebra domingo de 

Ramos

Hola josue  ¿ Tal vez 
quisieras salir hoy a 

tomar un cafe? 

Hola Andrea encantado, ¿Te 
parece si nos encontramos 
en la Medalla Milagrosa?, 
todos conocen ese lugar 

¿ Alguien sabe 
porque hay tanta 
gente en la Fila?

Porque estamos 
esperando que abran el 

albergue, aqui pasamos la 
noche las personas sin 

hogar

Plazoleta Medalla Milagrosa Utilizada como 
Punto de Encuentro 

Plazoleta Medalla Milagrosa Utilizada como 
paso al Albergue

¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa? 
Narrativas Grá�cas procesamiento de Entrevistas 
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Nota: Autoria propia (2024).

Fig.29. Narrativas Visuales

Narrativas Grá�cas procesamiento de Entrevistas 

¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?

Plazoleta Medalla Milagrosa Utilizada Como 
Garage Pùblico.

Plazoleta Medalla Milagrosa Utilizada descanzo 
por las personas.

Aniversario del barrio, plato tipicos y  de Programas 
F.F.F.  realizadas por el Instituto ISTE

Marcelo Punina Darquino Ramos Silva 

Morador del Sector 
por 60 años

Residente del 
Sector por 15 años 

Residente del 
Barrio por 7 años 

Residente del Sector 
por 15 años

Nora Lopez Topa Carlos Miño
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Fig.30. Narrativas Visuales

Nota: Autoria propia (2024).

¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?

Campañas de Sangre de la Cruz Roja en la Plazoleta 
Medalla Milagrosa

Vendedores Ambulantes se apoderan del espacio 
de la Pazoleta Medalla Milagrosa

Devocíon de personas al santo San Gonzalo de la 
Iglesia Medalla Milagrosa

A mi gusta esperar aqui 
a mi hijo que salga de su 

colegio el Juan 
Montalvo

Sabe que a mi me gusta 
traer comida a las 

palomas y alimentarlas. 

Residente del Sector 
por 15 años

Trabaja en el instituto 
ISTE por 3 años 

Trabajaba en el Sector 
hace 25 años y actual-
mente vive en el 
Albergue

Residente del 
Sector por 8 años

Carlos Guamanquispe Danilo Galarza Jose Luis Chango Guadalupe Miño

Narrativas Grá�cas procesamiento de Entrevistas 
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Fig.31. Narrativas Visuales

Nota: Autoria propia (2024).

¿Qué signi�cado tiene la plazoleta para usted la Medalla Milagrosa?

Este lugar me 
recuerda mucho 

a mi niñez.

Como olvidar cuando 
venia a las misas de la 
iglesia con mi abuelito  

a esta iglesia.

Aqui siento que 
tengo una conexión 
especial con Dios. 

Cuando salgo del trabajo 
busco la tranquilidad en 
este espacio tan lindo.

Memorias y vivencias expresadas en la Medalla Milagrosa Uso de la plazoleta como espacio religioso y de descanso

Despues de las 9pm hay presencia de gente en estado 
etilico e ingiriendo sustancias pscicotropicas en el sector. Falta de Policias en la Zona

Que pasó vecina? Una persona me 
intento robar vecina

¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa? 

Marcelo Punina Darquino Ramos Silva Nora Lopez Topa Carlos Miño

Narrativas Grá�cas procesamiento de Entrevistas 
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Fig.32. Narrativas Visuales

Nota: Autoria propia (2024).

Inseguridad genera que los Locales del barrio se cierren temprano.

Tienes que pagarme $800 
mensuales si quieres 
seguir laborando en tu 
local 

Tendre que cerrar 
el local mas 
temprano para 
evitar estas cosas

Esta bien, pero no 
me haga nada 
porfavor se lo pido.

Esta zona ya no es 

segura para nuestros 

hijos.

Si esposa, ya no es segura 

como antes.

Residentes del sector mundandose por perspecpción de 
Inseguridad

Gran tra�co Vehicular en horas pico (12am a 1pm) 
y (5pm a 6 pm)

Carlos Guamanquispe Danilo Galarza Jose Luis Chango Guadalupe Miño
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Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Casa de Montalvo Fecha y Hora:  
Ubicación:  Calle Montalvo y Bolívar 25/06/2024-9:30am 
Nombre: Carlos Miranda Torres 
Oficio:  
Historiador en la academia Real de Historia desde el 2001 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿Qué es para usted la plazoleta Virgen Medalla Milagrosa?  

Es una plazoleta de gran significación y especial importancia.   
2. ¿Cuáles fueron los sentidos de usos que ha tenido la plazoleta durante el tiempo? 

Alrededor de la plazoleta funcionó el Hospital San Juan de Dios, una estación de policía, la cárcel conocida 
vulgarmente como matadero municipal, ubicada en las calles Rocafuerte en intersección con la calle Guayaquil 
hasta pasar la Merced y la Unidad Nacional, renombrado como la calle larga.  

3. ¿Cuándo se estableció la plaza o se construyó? 
Su construcción empezó en el año 1900 y se terminó en el año 1918, iglesia de estilo gótico hecho con piedra a 
cargo del padre Jesuita Pedro Bruning, sacerdote alemán el cual construyó la providencia, la iglesia santa teresita de 
Miraflores.  

4. ¿Se han realizado intervenciones en la iglesia o en la plazoleta durante el tiempo? 
La iglesia ha sido intervenida más de una vez, el fondo de salvamento es una entidad que restauró en esos tiempos 
para poder preservar el patrimonio, tengo entendido de ahí en adelante que la iglesia ha pasado por muchas 
intervenciones más.  

5. ¿Qué conexión tiene la plazoleta con las prácticas de la iglesia? 
Está conectada desde el año 1967 al centro social San Vicente de Paul construida por la diócesis de Ambato, 
precedida por el Monseñor Fernandiño Echeverria, primer obispo de Ambato, construida por la fundación alemana 
y muchos de los segmentos de la cura diocesana.  En la parte contigua al centro san Vicente funciona el albergue de 
asilo de ancianos que fue hecho con fondos alemanes, todo esto son prácticas que tiene la iglesia actualmente.  

6. ¿A través del tiempo que actores se han ido involucrando en esta plazoleta? 
"La Plazoleta es un sitio histórico de gran valor. Con el paso del tiempo, diversos actores han dejado su huella en 
esta área. En la calle Rocafuerte, cerca de la intersección con la calle Lalama, se encuentra una casa patrimonial que 
perteneció a don Alfredo Coloma, el primer alcalde de Ambato, así mismo, en la calle Cuenca se destaca la 
edificación de la fábrica El Cóndor fundada por los hermanos Maximiliano y Lisandro Vaca Garzón junto con su 
sobrino Julio Correa Vaca. En esta zona residían la familia Pachano, Rodrigo Pachano Lalama y Luis Pachano 
Carrión, así como el Monseñor Nicolás Alfredo Meléndez, quien fue vicario de la diócesis de Ambato. Otro 
personaje relevante en ese tiempo fue el ambateño Celiano Monge Navarrete, reconocido por haber construido el 
Monumento a la Primera Imprenta a principios del siglo XX." 

7. ¿Qué eventos sociales y culturales se realizaban en la plazoleta? 
Los eventos realizados en la Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa han abarcado actividades sociales, culturales 
y deportivas, incluyendo la participación del equipo barrial Medalla Milagrosa. 

8. ¿El centro cultural Eugenia Mera que se encuentra al frente de la iglesia a algún momento tuvo 
conexión con la plazoleta, es decir se tomaron este espacio para algún programa cultural o social? 

De vez en cuando en el Centro Cultural Eugenia Mera se llevan a cabo exclusivamente eventos culturales como 
concursos de arte y de libro leído, entre otros, este espacio cultural recibe la visita de varios colegios de Ambato. 
 

9. ¿Cuánto tiempo Funciona el centro cultural Eugenia Mera en esa zona 
Este centro cultural perteneció originalmente a Doña Eugenia Mera Iturralde, en el pasado funcionó como estación 
de policía y durante un tiempo como cárcel. Actualmente, está destinado a eventos culturales, especialmente 
organizados por el GAD Municipalidad de Ambato. Además, cuenta con un teatro interior que lleva el nombre de 
Eugenia Mera. 

10. ¿Qué eventos se realizaban antes en el Centro cultural Eugenia Mera?  
 Era la residencia oficial de la hija del cantor de la patria, acompañada por su esposo, el Doctor José Gabriel Navarro, 
entiendo que allí tenían su taller de arte, pero al mudarse al extranjero debido a que este señor era embajador, la casa 
quedó desatendida y fue recuperada por la Municipalidad de Ambato. 

11. ¿Qué situaciones marcaron la vida o la trascendencia de este espacio? 
La plazoleta fue el epicentro donde compartían entes de varios estamentos sociales no solamente del barrio, sino 
que también venían de otras zonas de Ambato, en aquel entonces las personas iban a la iglesia por el aspecto religioso 
y a la plazoleta cuando se organizaban algunos eventos convirtiéndose este espacio en un punto de encuentro y un 
lugar importante para todas estas personas no solo del barrio sino de todo Ambato.  

 

 

Tabla.22. Matriz de resumen de entrevista a Profesionales
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Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Casa de Montalvo Fecha y Hora:  
Ubicación:  Calle Montalvo y Bolívar 25/06/2024-9:30am 
Nombre: Carlos Miranda Torres 
Oficio:  
Historiador en la academia Real de Historia desde el 2001 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿Qué es para usted la plazoleta Virgen Medalla Milagrosa?  

Es una plazoleta de gran significación y especial importancia.   
2. ¿Cuáles fueron los sentidos de usos que ha tenido la plazoleta durante el tiempo? 

Alrededor de la plazoleta funcionó el Hospital San Juan de Dios, una estación de policía, la cárcel conocida 
vulgarmente como matadero municipal, ubicada en las calles Rocafuerte en intersección con la calle Guayaquil 
hasta pasar la Merced y la Unidad Nacional, renombrado como la calle larga.  

3. ¿Cuándo se estableció la plaza o se construyó? 
Su construcción empezó en el año 1900 y se terminó en el año 1918, iglesia de estilo gótico hecho con piedra a 
cargo del padre Jesuita Pedro Bruning, sacerdote alemán el cual construyó la providencia, la iglesia santa teresita de 
Miraflores.  

4. ¿Se han realizado intervenciones en la iglesia o en la plazoleta durante el tiempo? 
La iglesia ha sido intervenida más de una vez, el fondo de salvamento es una entidad que restauró en esos tiempos 
para poder preservar el patrimonio, tengo entendido de ahí en adelante que la iglesia ha pasado por muchas 
intervenciones más.  

5. ¿Qué conexión tiene la plazoleta con las prácticas de la iglesia? 
Está conectada desde el año 1967 al centro social San Vicente de Paul construida por la diócesis de Ambato, 
precedida por el Monseñor Fernandiño Echeverria, primer obispo de Ambato, construida por la fundación alemana 
y muchos de los segmentos de la cura diocesana.  En la parte contigua al centro san Vicente funciona el albergue de 
asilo de ancianos que fue hecho con fondos alemanes, todo esto son prácticas que tiene la iglesia actualmente.  

6. ¿A través del tiempo que actores se han ido involucrando en esta plazoleta? 
"La Plazoleta es un sitio histórico de gran valor. Con el paso del tiempo, diversos actores han dejado su huella en 
esta área. En la calle Rocafuerte, cerca de la intersección con la calle Lalama, se encuentra una casa patrimonial que 
perteneció a don Alfredo Coloma, el primer alcalde de Ambato, así mismo, en la calle Cuenca se destaca la 
edificación de la fábrica El Cóndor fundada por los hermanos Maximiliano y Lisandro Vaca Garzón junto con su 
sobrino Julio Correa Vaca. En esta zona residían la familia Pachano, Rodrigo Pachano Lalama y Luis Pachano 
Carrión, así como el Monseñor Nicolás Alfredo Meléndez, quien fue vicario de la diócesis de Ambato. Otro 
personaje relevante en ese tiempo fue el ambateño Celiano Monge Navarrete, reconocido por haber construido el 
Monumento a la Primera Imprenta a principios del siglo XX." 

7. ¿Qué eventos sociales y culturales se realizaban en la plazoleta? 
Los eventos realizados en la Plazoleta Virgen de la Medalla Milagrosa han abarcado actividades sociales, culturales 
y deportivas, incluyendo la participación del equipo barrial Medalla Milagrosa. 

8. ¿El centro cultural Eugenia Mera que se encuentra al frente de la iglesia a algún momento tuvo 
conexión con la plazoleta, es decir se tomaron este espacio para algún programa cultural o social? 

De vez en cuando en el Centro Cultural Eugenia Mera se llevan a cabo exclusivamente eventos culturales como 
concursos de arte y de libro leído, entre otros, este espacio cultural recibe la visita de varios colegios de Ambato. 
 

9. ¿Cuánto tiempo Funciona el centro cultural Eugenia Mera en esa zona 
Este centro cultural perteneció originalmente a Doña Eugenia Mera Iturralde, en el pasado funcionó como estación 
de policía y durante un tiempo como cárcel. Actualmente, está destinado a eventos culturales, especialmente 
organizados por el GAD Municipalidad de Ambato. Además, cuenta con un teatro interior que lleva el nombre de 
Eugenia Mera. 

10. ¿Qué eventos se realizaban antes en el Centro cultural Eugenia Mera?  
 Era la residencia oficial de la hija del cantor de la patria, acompañada por su esposo, el Doctor José Gabriel Navarro, 
entiendo que allí tenían su taller de arte, pero al mudarse al extranjero debido a que este señor era embajador, la casa 
quedó desatendida y fue recuperada por la Municipalidad de Ambato. 

11. ¿Qué situaciones marcaron la vida o la trascendencia de este espacio? 
La plazoleta fue el epicentro donde compartían entes de varios estamentos sociales no solamente del barrio, sino 
que también venían de otras zonas de Ambato, en aquel entonces las personas iban a la iglesia por el aspecto religioso 
y a la plazoleta cuando se organizaban algunos eventos convirtiéndose este espacio en un punto de encuentro y un 
lugar importante para todas estas personas no solo del barrio sino de todo Ambato.  
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Tabla.23. Matriz de resumen de entrevista a Profesionales

 

Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Universidad Indoamérica Fecha y Hora:  
Ubicación:  Calle Agramonte y Av. 
Manuela Saénz 28/07/2024-20:30pm 

Nombre: Claudia Balseca 
Oficio: Arquitecto experta en urbanismo 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿En dónde radica la integridad y la autenticidad de la plazoleta? 

Este lugar es importante para la ciudad porque se encuentra en un barrio tradicional de Ambato, y forma parte 
importante dentro de la historia y la fé, por eso cuenta con un monumento importante y la Iglesia que denotan 
estos aspectos.  

2. ¿Qué valores patrimoniales considera usted que representa o tiene la plazoleta? 
Considero que está vinculado a la memoria de la ciudad por conformarse un espacio urbano que se ha mantenido a 
lo largo de los años conservando todos los recuerdos importantes. 

3. ¿Qué estrategias de conservación considera más efectivas para un lugar como la Plazoleta Medalla 
Milagrosa 

Al colindar con un bien patrimonial, una estrategia seria el respeto y el mantenimiento de la materialidad del espacio 
debido a que está vinculado a la memoria colectiva de la ciudad, otra estrategia es no alterar, cambiar o construir 
sobre la plazoleta. 

4. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

La importancia de las plazoletas dentro de los contextos urbanos radica desde hace muchos años atrás, debido a que 
las actividades de la vida cotidiana se desarrollaban alrededor de estos lugares, consecuentemente deben mantenerse 
porque son considerados como escenario de la vida pública que da vida al tejido urbano, por ende yo considero que 
una acción importante es promover el desarrollo de actividades cotidianas, para lo cual se deberia aumentar el 
confort en la zona, aumentar espacios permeables que permita a la comunidad protegerse del sol y la lluvia dando 
prioridad al peatón sobre los carros para que la comunidad se apropie del lugar. 

5. ¿Qué técnicas de conservación recomendaría para mantener la integridad social funcional y 
estructural de la plazoleta? 

No presento conocimientos acerca del tema 
6. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación de sitios de tipo 

patrimonial en zonas urbanas? 
El principal desafío es lograr mantener una lectura homogénea y una imagen urbana que no se vea afectada por los 
nuevas técnicas constructivas y la nueva arquitectura, entonces yo creo que lo más complicado es tratar de mantener 
ese lenguaje e imagen urbana respetuosa y consistente, esos ritmos tanto en la arquitectura como en el espacio 
urbano; hoy por hoy el espacio carro sable, es decir, las calles tienden a tener más amplitud hacia el vehículo, 
entonces los espacios urbanos como las plazoletas tienden a mermarse para generar espacios más grandes, por 
consiguiente yo pienso que es importante tratar de ganar espacio para el peatón y así generar espacios más cómodos 
que responda a estas realidades patrimoniales 

7. ¿Qué papel cree que deberían jugar las autoridades locales en la conservación de este patrimonio? 
Dentro de las competencias exclusivas que existen dentro del gobierno, hablando de municipal, parroquiales y 
provinciales tienen y deben mantener y conservar este patrimonio material e inmaterial, por lo tanto creo que juegan 
un papel fundamental porque son los encargados de generar políticas públicas para mantener, conservar y crear 
planes y proyectos a favor del patrimonio. 

8. ¿Tal vez conoce si alguna vez realizaron alguna intervención a la plazoleta de la Medalla Milagrosa 
y en qué consistió? 

Hasta lo que yo conozco no se han realizado intervenciones mayores en la plazoleta, más bien se ha tomado acciones 
puntuales sobre la arquitectura que la rodea, especialmente en la Iglesia, y se han realizado procesos de 
mantenimiento bastante ligeros. 

9. ¿Sabe tal vez como era antes de la intervención la plazoleta de la Medalla Milagrosa? (En caso de 
Responder sí) 

Desconozco 
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Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Universidad Indoamérica Fecha y Hora:  
Ubicación:  Calle Agramonte y Av. 
Manuela Saénz 28/07/2024-20:30pm 

Nombre: Claudia Balseca 
Oficio: Arquitecto experta en urbanismo 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿En dónde radica la integridad y la autenticidad de la plazoleta? 

Este lugar es importante para la ciudad porque se encuentra en un barrio tradicional de Ambato, y forma parte 
importante dentro de la historia y la fé, por eso cuenta con un monumento importante y la Iglesia que denotan 
estos aspectos.  

2. ¿Qué valores patrimoniales considera usted que representa o tiene la plazoleta? 
Considero que está vinculado a la memoria de la ciudad por conformarse un espacio urbano que se ha mantenido a 
lo largo de los años conservando todos los recuerdos importantes. 

3. ¿Qué estrategias de conservación considera más efectivas para un lugar como la Plazoleta Medalla 
Milagrosa 

Al colindar con un bien patrimonial, una estrategia seria el respeto y el mantenimiento de la materialidad del espacio 
debido a que está vinculado a la memoria colectiva de la ciudad, otra estrategia es no alterar, cambiar o construir 
sobre la plazoleta. 

4. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

La importancia de las plazoletas dentro de los contextos urbanos radica desde hace muchos años atrás, debido a que 
las actividades de la vida cotidiana se desarrollaban alrededor de estos lugares, consecuentemente deben mantenerse 
porque son considerados como escenario de la vida pública que da vida al tejido urbano, por ende yo considero que 
una acción importante es promover el desarrollo de actividades cotidianas, para lo cual se deberia aumentar el 
confort en la zona, aumentar espacios permeables que permita a la comunidad protegerse del sol y la lluvia dando 
prioridad al peatón sobre los carros para que la comunidad se apropie del lugar. 

5. ¿Qué técnicas de conservación recomendaría para mantener la integridad social funcional y 
estructural de la plazoleta? 

No presento conocimientos acerca del tema 
6. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación de sitios de tipo 

patrimonial en zonas urbanas? 
El principal desafío es lograr mantener una lectura homogénea y una imagen urbana que no se vea afectada por los 
nuevas técnicas constructivas y la nueva arquitectura, entonces yo creo que lo más complicado es tratar de mantener 
ese lenguaje e imagen urbana respetuosa y consistente, esos ritmos tanto en la arquitectura como en el espacio 
urbano; hoy por hoy el espacio carro sable, es decir, las calles tienden a tener más amplitud hacia el vehículo, 
entonces los espacios urbanos como las plazoletas tienden a mermarse para generar espacios más grandes, por 
consiguiente yo pienso que es importante tratar de ganar espacio para el peatón y así generar espacios más cómodos 
que responda a estas realidades patrimoniales 

7. ¿Qué papel cree que deberían jugar las autoridades locales en la conservación de este patrimonio? 
Dentro de las competencias exclusivas que existen dentro del gobierno, hablando de municipal, parroquiales y 
provinciales tienen y deben mantener y conservar este patrimonio material e inmaterial, por lo tanto creo que juegan 
un papel fundamental porque son los encargados de generar políticas públicas para mantener, conservar y crear 
planes y proyectos a favor del patrimonio. 

8. ¿Tal vez conoce si alguna vez realizaron alguna intervención a la plazoleta de la Medalla Milagrosa 
y en qué consistió? 

Hasta lo que yo conozco no se han realizado intervenciones mayores en la plazoleta, más bien se ha tomado acciones 
puntuales sobre la arquitectura que la rodea, especialmente en la Iglesia, y se han realizado procesos de 
mantenimiento bastante ligeros. 

9. ¿Sabe tal vez como era antes de la intervención la plazoleta de la Medalla Milagrosa? (En caso de 
Responder sí) 

Desconozco 
 

 

 



111

 

Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Universidad Católica Fecha y Hora:  
Ubicación:  Av. Manuela Saénz 03/07/2024-16:00pm 
Nombre: Patricia Buenaño 
Oficio: Arquitecta experta en consultoría y ejecución de obras de 
restauración y conservación patrimonial 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿Cuáles fueron los argumentos para tomar decisiones proyectuales e intervenir este espacio, tal vez 

hablaron con la comunidad o bajo qué criterios fueron? 
El proyecto se centró exclusivamente en la restauración interior y en la materialidad de la edificación monumental 
de la Medalla Milagrosa, utilizando planos, memorias y estudios previos. No se contemplaron intervenciones 
exteriores ni se abordaron los espacios urbanos circundantes.  

2. ¿Hubo algún tipo de consideración patrimonial  de la zona? 
Como urbanistas y arquitectos, aunque estamos preocupados por la intervención en el entorno, existen políticas de 
contratación para edificaciones patrimoniales que deben coordinarse antes de desarrollar un proyecto integrado. 

3. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

Hemos propuesto, junto con arquitectos, la integración de la plazoleta en las redes viales existentes, transformando 
la calle Rocafuerte en una vía peatonal que conecte varios centros culturales. Esto implicaría modificar la circulación 
vehicular y ampliar las veredas para mejorar el atractivo turístico y peatonal, incluyendo la adición de toldos y 
cafeterías. Es crucial que los proyectos incluyan la socialización con la comunidad local para asegurar su éxito y 
sostenibilidad, permitiendo que los residentes se involucren y apoyen activamente el proyecto. 

4. ¿Qué valores patrimoniales considera usted que representa o tiene la plazoleta? 
Es crucial considerar la funcionalidad urbana en el entorno de la iglesia de la Medalla Milagrosa y su plazoleta, que, 
a pesar de ser un importante lugar de culto, están rodeados por elementos comerciales densos. Se sugiere realizar un 
estudio de uso de suelos y limitar las alturas de edificación para mejorar la integración del área. Además, se propone 
reorganizar las circulaciones para transformar la plazoleta en un espacio tranquilo donde el tráfico sea lento y los 
peatones puedan moverse libremente, permitiendo así que el monumento se destaque. Esto incluiría reestructurar el 
tráfico y crear zonas peatonales, además de establecer nodos urbanos que ralenticen el tráfico para fomentar la 
circulación peatonal y resaltar la presencia del monumento. 

5. ¿Qué estrategias de conservación considera más efectivas para un lugar como la Plazoleta Medalla 
Milagrosa 

Se propone peatonalizar la calle Rocafuerte para aumentar el valor del sector y facilitar un acceso más seguro y 
detallado a los locales comerciales, lo que beneficiaría al turismo. Es importante considerar dónde estacionarán los 
vehículos de las residencias con garajes. Sin embargo, se podría alcanzar un consenso que permita la rehabilitación 
de la zona patrimonial, preservando sus valores transcendentales y mejorando la movilidad. 

6. ¿Qué técnicas de conservación recomendaría para mantener la integridad social funcional y 
estructural de la plazoleta? 

Sería necesario investigar los materiales originales de la plazoleta, las delimitaciones espaciales de las calles 
adyacentes y el sistema de desalojo de aguas lluvias. Además, verificar si había acceso vehicular a los elementos 
complementarios. Considerando que anteriormente había un convento, se propone recuperar los pisos y la forma de 
desalojar las aguas lluvias, introducir señalética para otros elementos urbanos importantes y usar materiales 
compatibles con la edificación monumental, como piedra natural, para mantener la esencia original. También se 
sugiere implementar señalética para personas no videntes. 

7. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación de sitios de tipo 
patrimonial en zonas urbanas? 

En Ambato, la superposición de usos del espacio urbano con predominancia comercial presenta el reto de alcanzar 
un equilibrio. Normalmente, los dueños de negocios temen que la peatonización arruine sus negocios, ya que desean 
que los clientes aparquen directamente frente a sus locales. Sin embargo, creando facilidades adicionales y elementos 
visuales atractivos, los peatones podrían disfrutar acercándose a los espacios comerciales sin interrupciones. Por lo 
tanto, el desafío en Ambato es conciliar de manera equilibrada el uso comercial, recreativo y urbano normal del 
espacio. Además, el surgimiento de nuevas edificaciones alrededor de la iglesia y la plazoleta ha creado problemas, 
incluyendo el uso inadecuado de la plazoleta como parqueadero, incluso por un subcentro de salud cercano. 
Anteriormente, el municipio ya había instalado equipamiento urbano como bancas en la plazoleta. Sin embargo, la 
zona ha quedado aislada debido al desarrollo comercial y de edificaciones altas, algunas de las cuales rivalizan en 
altura con el campanario de la iglesia, sin considerar su valor patrimonial. 

 

Tabla.24. Matriz de resumen de entrevista a Profesionales
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Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Universidad Católica Fecha y Hora:  
Ubicación:  Av. Manuela Saénz 03/07/2024-16:00pm 
Nombre: Patricia Buenaño 
Oficio: Arquitecta experta en consultoría y ejecución de obras de 
restauración y conservación patrimonial 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿Cuáles fueron los argumentos para tomar decisiones proyectuales e intervenir este espacio, tal vez 

hablaron con la comunidad o bajo qué criterios fueron? 
El proyecto se centró exclusivamente en la restauración interior y en la materialidad de la edificación monumental 
de la Medalla Milagrosa, utilizando planos, memorias y estudios previos. No se contemplaron intervenciones 
exteriores ni se abordaron los espacios urbanos circundantes.  

2. ¿Hubo algún tipo de consideración patrimonial  de la zona? 
Como urbanistas y arquitectos, aunque estamos preocupados por la intervención en el entorno, existen políticas de 
contratación para edificaciones patrimoniales que deben coordinarse antes de desarrollar un proyecto integrado. 

3. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

Hemos propuesto, junto con arquitectos, la integración de la plazoleta en las redes viales existentes, transformando 
la calle Rocafuerte en una vía peatonal que conecte varios centros culturales. Esto implicaría modificar la circulación 
vehicular y ampliar las veredas para mejorar el atractivo turístico y peatonal, incluyendo la adición de toldos y 
cafeterías. Es crucial que los proyectos incluyan la socialización con la comunidad local para asegurar su éxito y 
sostenibilidad, permitiendo que los residentes se involucren y apoyen activamente el proyecto. 

4. ¿Qué valores patrimoniales considera usted que representa o tiene la plazoleta? 
Es crucial considerar la funcionalidad urbana en el entorno de la iglesia de la Medalla Milagrosa y su plazoleta, que, 
a pesar de ser un importante lugar de culto, están rodeados por elementos comerciales densos. Se sugiere realizar un 
estudio de uso de suelos y limitar las alturas de edificación para mejorar la integración del área. Además, se propone 
reorganizar las circulaciones para transformar la plazoleta en un espacio tranquilo donde el tráfico sea lento y los 
peatones puedan moverse libremente, permitiendo así que el monumento se destaque. Esto incluiría reestructurar el 
tráfico y crear zonas peatonales, además de establecer nodos urbanos que ralenticen el tráfico para fomentar la 
circulación peatonal y resaltar la presencia del monumento. 

5. ¿Qué estrategias de conservación considera más efectivas para un lugar como la Plazoleta Medalla 
Milagrosa 

Se propone peatonalizar la calle Rocafuerte para aumentar el valor del sector y facilitar un acceso más seguro y 
detallado a los locales comerciales, lo que beneficiaría al turismo. Es importante considerar dónde estacionarán los 
vehículos de las residencias con garajes. Sin embargo, se podría alcanzar un consenso que permita la rehabilitación 
de la zona patrimonial, preservando sus valores transcendentales y mejorando la movilidad. 

6. ¿Qué técnicas de conservación recomendaría para mantener la integridad social funcional y 
estructural de la plazoleta? 

Sería necesario investigar los materiales originales de la plazoleta, las delimitaciones espaciales de las calles 
adyacentes y el sistema de desalojo de aguas lluvias. Además, verificar si había acceso vehicular a los elementos 
complementarios. Considerando que anteriormente había un convento, se propone recuperar los pisos y la forma de 
desalojar las aguas lluvias, introducir señalética para otros elementos urbanos importantes y usar materiales 
compatibles con la edificación monumental, como piedra natural, para mantener la esencia original. También se 
sugiere implementar señalética para personas no videntes. 

7. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación de sitios de tipo 
patrimonial en zonas urbanas? 

En Ambato, la superposición de usos del espacio urbano con predominancia comercial presenta el reto de alcanzar 
un equilibrio. Normalmente, los dueños de negocios temen que la peatonización arruine sus negocios, ya que desean 
que los clientes aparquen directamente frente a sus locales. Sin embargo, creando facilidades adicionales y elementos 
visuales atractivos, los peatones podrían disfrutar acercándose a los espacios comerciales sin interrupciones. Por lo 
tanto, el desafío en Ambato es conciliar de manera equilibrada el uso comercial, recreativo y urbano normal del 
espacio. Además, el surgimiento de nuevas edificaciones alrededor de la iglesia y la plazoleta ha creado problemas, 
incluyendo el uso inadecuado de la plazoleta como parqueadero, incluso por un subcentro de salud cercano. 
Anteriormente, el municipio ya había instalado equipamiento urbano como bancas en la plazoleta. Sin embargo, la 
zona ha quedado aislada debido al desarrollo comercial y de edificaciones altas, algunas de las cuales rivalizan en 
altura con el campanario de la iglesia, sin considerar su valor patrimonial. 
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Tabla.25. Matriz de resumen de entrevista a Profesionales

 

Guión de Entrevista para profesionales y expertos en el tema 

 

Universidad Indoamérica Fecha y Hora:  
Ubicación:  Calle Agramonte y Av. 
Manuela Saénz 25/07/2024-10:30am 

Nombre: Javier Cardet 
Oficio: Arquitecto experto en patrimonio 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
1. ¿En dónde radica la integridad y la autenticidad de la plazoleta? 

La integridad y autenticidad de la plazoleta radican en varios aspectos fundamentales que deben ser considerados 
durante cualquier intervención de conservación: Materialidad, forma, espacio, entorno, Socio funcional, estructural, 
visión). 

2. ¿Qué valores patrimoniales considera usted que representa o tiene la plazoleta? 
Valores: estético formal, valor simbólico, valor histórico, valor contextual 

3. ¿Qué estrategias de conservación considera más efectivas para un lugar como la Plazoleta Medalla 
Milagrosa 

•Materialidad: Es crucial que los materiales utilizados en intervenciones respeten los materiales originales para 
evitar la pérdida de identidad del lugar 
•Forma y diseño: La disposición y el diseño original de la plaza deben ser respetados, manteniendo las relaciones 
espaciales y la escala que la caracterizan 
•Espacio y entorno: La plaza debe conservar su significado cultural y social para la comunidad, respetando las 
tradiciones y usos asociados al espacio a lo largo del tiempo. 
•Aspectos socio-funcionales: Las intervenciones deben garantizar que la plaza siga cumpliendo su función como 
espacio público y de encuentro para la comunidad 
•Aspectos estructurales: Las intervenciones deben reforzar la estructura de la plaza sin comprometer su autenticidad, 
utilizando técnicas reversibles y no invasivas 
•Visión y percepción: Las modificaciones no deben alterar la percepción visual y funcional del espacio, manteniendo 
la identidad y carácter del lugar 

4. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

•Programas de Participación Comunitaria: Involucrar a los residentes en la planificación y toma de decisiones sobre 
la plaza. Esto puede incluir talleres, foros y encuestas para recoger opiniones sobre el uso y la mejora del espacio. 
•Actividades Culturales y Recreativas: Organizar eventos como ferias, conciertos, y actividades deportivas que 
fomenten el uso de la plazoleta y atraigan a diferentes grupos de la comunidad. Estas actividades pueden resaltar la 
identidad cultural local y fortalecer el sentido de pertenencia. 
•Espacios de Encuentro y Socialización: Diseñar áreas dentro de la plazoleta que inviten a la interacción social, 
como bancos, zonas de encuentro, etc. Esto puede facilitar la convivencia y el intercambio entre los vecinos. 
•Colaboraciones con Organizaciones Locales: Establecer alianzas con escuelas, ONGs y grupos comunitarios para 
realizar proyectos conjuntos que beneficien a la plaza y a la comunidad, como campañas de limpieza o mejoras en 
el mobiliario urbano, etc. 
•Accesibilidad y Conectividad: Mejorar el acceso a la plaza mediante la creación de rutas peatonales, ciclovías u 
otras alternativas que conecten la plazoleta con otras áreas de la comunidad. Esto facilitará el flujo de personas y 
aumentará el uso del espacio. 
•Sostenibilidad y Mantenimiento: Implementar prácticas sostenibles en el mantenimiento de la plaza, como la 
reforestación y el uso de materiales ecológicos, para que la comunidad se sienta responsable y comprometida con el 
cuidado del espacio. 
•Espacios Flexibles: Diseñar la plaza de manera que pueda adaptarse a diferentes usos y eventos, permitiendo que 
la comunid comunidad la utilice de diversas maneras según sus necesidades. 
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4. En términos de puesta en valor, ¿qué acciones recomendaría para mejorar la integración de la 
plazoleta con la comunidad local? 

•Programas de Participación Comunitaria: Involucrar a los residentes en la planificación y toma de decisiones sobre 
la plaza. Esto puede incluir talleres, foros y encuestas para recoger opiniones sobre el uso y la mejora del espacio. 
•Actividades Culturales y Recreativas: Organizar eventos como ferias, conciertos, y actividades deportivas que 
fomenten el uso de la plazoleta y atraigan a diferentes grupos de la comunidad. Estas actividades pueden resaltar la 
identidad cultural local y fortalecer el sentido de pertenencia. 
•Espacios de Encuentro y Socialización: Diseñar áreas dentro de la plazoleta que inviten a la interacción social, 
como bancos, zonas de encuentro, etc. Esto puede facilitar la convivencia y el intercambio entre los vecinos. 
•Colaboraciones con Organizaciones Locales: Establecer alianzas con escuelas, ONGs y grupos comunitarios para 
realizar proyectos conjuntos que beneficien a la plaza y a la comunidad, como campañas de limpieza o mejoras en 
el mobiliario urbano, etc. 
•Accesibilidad y Conectividad: Mejorar el acceso a la plaza mediante la creación de rutas peatonales, ciclovías u 
otras alternativas que conecten la plazoleta con otras áreas de la comunidad. Esto facilitará el flujo de personas y 
aumentará el uso del espacio. 
•Sostenibilidad y Mantenimiento: Implementar prácticas sostenibles en el mantenimiento de la plaza, como la 
reforestación y el uso de materiales ecológicos, para que la comunidad se sienta responsable y comprometida con el 
cuidado del espacio. 
•Espacios Flexibles: Diseñar la plaza de manera que pueda adaptarse a diferentes usos y eventos, permitiendo que 
la comunid comunidad la utilice de diversas maneras según sus necesidades. 
 
 

 
5. ¿Qué técnicas de conservación recomendaría para mantener la integridad social funcional y 

estructural de la plazoleta? 
•Espacios Flexibles: Diseñar la plaza de manera que pueda adaptarse a diferentes usos y eventos, permitiendo que 
la comunidad la utilice de diversas maneras según sus necesidades. 
•Promoción del Patrimonio Local: Desarrollar programas educativos que informen a la comunidad sobre la historia 
y el valor patrimonial de la plaza. Esto puede incluir visitas guiadas y exposiciones que resalten su importancia 
cultural. 
•Programas de participación comunitaria: Involucrar a los residentes en la planificación y toma de decisiones sobre 
la plaza a través de talleres, foros y encuestas 
•Actividades culturales y recreativas: Organizar eventos como ferias, conciertos y actividades deportivas que 
fomenten el uso de la plazoleta y atraigan a diferentes grupos de la comunidad. 
•Refuerzos compatibles y reversibles: Utilizar técnicas de refuerzo estructural que sean compatibles con los 
materiales originales y reversibles, sin comprometer la autenticidad patrimonial 
•Mantenimiento preventivo: Implementar un programa de mantenimiento regular que incluya inspecciones 
periódicas y reparaciones oportunas para prevenir daños estructurales 
•Materiales compatibles: En caso de intervenciones, utilizar materiales que sean compatibles con los originales en 
términos de resistencia, durabilidad y comportamiento estructural 
 
 

 

 

 

 



115

 

6. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la conservación de sitios de tipo 
patrimonial en zonas urbanas? 

•Conflictos en la Planificación Urbana: La integración de sitios patrimoniales en la planificación urbana a menudo 
genera tensiones 
•Cambios en el Uso del Suelo: La transformación de usos de suelo, como el cambio de residenciales a comerciales 
o turísticos, puede afectar la autenticidad y la integridad de los sitios patrimoniales 
•Riesgos Naturales: En regiones propensas a desastres naturales, como terremotos, la conservación del patrimonio 
se complica. La necesidad de implementar medidas de prevención y refuerzo estructural puede entrar en conflicto 
con la preservación de la autenticidad del patrimonio, lo que requiere un enfoque equilibrado que combine seguridad 
y conservación 
•Falta de Conciencia y Valoración: La escasa valoración del patrimonio por parte de la comunidad puede llevar a su 
deterioro. La falta de programas educativos que fomenten la apreciación del patrimonio cultural y su importancia 
en la identidad local es un desafío que debe abordarse para asegurar la participación activa de la comunidad en su 
conservación 
•Recursos Limitados: La conservación efectiva de sitios patrimoniales a menudo se ve obstaculizada por la falta de 
recursos financieros y humanos. La inversión en mantenimiento y restauración es crucial, pero puede ser difícil de 
asegurar en contextos urbanos donde las prioridades pueden estar dirigidas hacia el desarrollo económico inmediato 
•Desconexión entre Propiedad Pública y Privada: La separación de conceptos entre espacios públicos y propiedades 
privadas en la planificación y conservación puede dificultar la gestión integral de los sitios patrimoniales. Esto puede 
resultar en una falta de cohesión en las estrategias de conservación y en la implementación de políticas efectivas 

7. ¿Qué papel cree que deberían jugar las autoridades locales en la conservación de este 
patrimonio? 

Debería existir mayor conciencia por parte de las autoridades para la conservación del patrimonio cultural de forma 
tal que se planteen programas encaminados a los centros históricos o zonas de valor, dejar de ver el patrimonio como 
política y verlo mucho más allá de intereses, la cultura influye en todos los aspectos de la vida 

8. ¿Tal vez conoce si alguna vez realizaron alguna intervención a la plazoleta de la Medalla 
Milagrosa y en qué consistió? 

Desconozco 
9. ¿Sabe tal vez como era antes de la intervención la plazoleta de la Medalla Milagrosa? (En caso 

de Responder sí) 
Desconozco 
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CONCLUSION DEL OBJETIVO 2
Tabla.26. Cuadro de Dimensiones del espacio público

Componentes Cualidades 

Conclusion Objetivo 2 
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OBJETIVO 3

Definir estrategias de conservación de los valores 
significativos de la plazoleta de la medalla milagrosa.

TECNICA: ESQUEMA DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

Los esquemas de definición de estrategias en 
arquitectura no son tanto una técnica de recolección 
de datos en sí misma, sino más bien un método de 
planificación y análisis que se utiliza para organizar y 
definir estrategias de diseño o desarrollo arquitectónico 
a partir de datos ya recolectados. Sin embargo, pueden 
desempeñar un papel crucial en la fase de análisis de 
datos, ayudando a interpretar la información y a traducir 
las necesidades y objetivos del proyecto en planes de 
acción concretos (Alegre Brítez, 2022).

INSTRUMENTO:  RED DE SENTIDOS Y EXPERIENCIAS

La “Red de Sentidos y Experiencias” en arquitectura 
es un instrumento conceptual que se utiliza dentro de 
los esquemas de definición de estrategias para mapear 
y entender cómo diferentes aspectos de un espacio o 
un diseño arquitectónico influyen en las experiencias 
y percepciones de los usuarios. Esta herramienta es 
especialmente útil para asegurar que las estrategias 
de diseño no solo cumplan con los requisitos técnicos y 
estéticos, sino que también enriquezcan la experiencia 
sensorial y emocional de quienes interactúan con el 
espacio (Martinez y Selva, 2019).

PROCESAMIENTO: MATRIZ DE ESTRATEGIAS

La matriz de estrategias en arquitectura es una técnica 
avanzada de procesamiento de datos que se utiliza para 

sintetizar y organizar la información recolectada a través 
de herramientas como la Red de Sentidos y Experiencias. 
Esta matriz ayuda a los arquitectos y diseñadores a 
desarrollar y visualizar estrategias de diseño de manera 
estructurada, facilitando la toma de decisiones basada 
en una comprensión integral de las interacciones, las 
experiencias de los usuarios y las percepciones sensoriales 
asociadas a un espacio arquitectónico (Flores-Kanter y 
Medrano, 2019).
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Fig.33.Red de sentidos experiencia
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Fig.34.Matriz de estrategias 
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CONCLUSIÓN:

Se analizó los valores patrimoniales significativos de la 
Plazoleta Virgen Medalla Milagrosa lo que permitió identificar y 
comprender los sentidos y significados de esta área que aporta 
a la construcción de la identidad de la ciudad de Ambato y se 
profundizó en los elementos históricos, culturales y arquitectónicos 
de la plazoleta, lo que evidencio su papel crucial como símbolo 
de la devoción religiosa y como espacio de cohesión social. 
Estos valores patrimoniales no solo reflejan la herencia cultural 
de la comunidad, sino que también fortalecen el sentido de 
pertenencia y la identidad colectiva de los habitantes de 
Ambato. La preservación y valorización de la plazoleta, por ende, 
son fundamentales para mantener viva la memoria histórica y 
cultural de la ciudad, garantizando que las futuras generaciones 
puedan seguir reconociendo y apreciando su importancia en la 
configuración del paisaje urbano y la identidad local.

OBJETIVO 1 

Se identificó las relaciones entre los elementos patrimoniales 
y sus actores sociales en la Plazoleta Virgen Medalla Milagrosa, 
utilizando el análisis documental y las visitas de campo, lo que 
logró una comprensión profunda del entramado social y cultural 
que sostiene este espacio, la interacción directa con los actores 
locales y el estudio detallado de los documentos históricos y 
contemporáneos revelaron la importancia de la plazoleta no solo 
como un espacio físico, sino como un núcleo de interacciones 
sociales y culturales, estos elementos patrimoniales, en su 
conjunto, configuraron una red de significados compartidos que 
refuerzan la identidad y la memoria colectiva de la comunidad. 
Las visitas de campo permitieron la observación de primera 
mano de la dinámica cotidiana del lugar, lo que evidenció 
la relevancia de mantener y valorizar estos vínculos para la 
preservación y puesta en valor del patrimonio local, por ende, 
este enfoque integral subrayó la necesidad de una gestión 
patrimonial que considere tanto los aspectos tangibles como 
los intangibles, garantizando la continuidad de estos lazos vitales 
para la comunidad de Ambato.

OBJETIVO 2 

Mediante la investigación etnográfica llevada a cabo en la 
Plazoleta Medalla Milagrosa, se comprendió el valor significativo 
de la relación entre los actores sociales y el espacio público. 
Las fichas etnográficas permitieron observar y analizar las 
interacciones cotidianas, las prácticas culturales y las tradiciones 
que tienen lugar en este espacio, lo que reveló su importancia 
como un punto de encuentro y cohesión comunitaria. Los 
actores locales, a través de sus actividades y usos del espacio, 
contribuyeron a la construcción y mantenimiento de la identidad 
colectiva y la memoria histórica de la comunidad. Esta relación 
simbiótica entre los actores y la plazoleta destaca la relevancia 
del espacio público no solo como un área física, sino como un 
ámbito de expresión y fortalecimiento de los lazos sociales. 
El estudio etnográfico evidenció que la Plazoleta Medalla 
Milagrosa es un elemento vital en la configuración del tejido 
social de Ambato, subrayando la necesidad de su preservación 
y puesta en valor para mantener viva la cultura y la identidad de 
la comunidad.

OBJETIVO 3: 
Se definió varias estrategias de conservación para los valores 

significativos identificados y comprendidos anteriormente de la 
plazoleta Medalla Milagrosa a través de un análisis detallado de 
los elementos que conforman la plazoleta y la identificación de 
sus valores históricos, estéticos y sociales, desarrollando planes 
específicos orientados a mantener y proteger estos aspectos 
que incluyen la restauración de elementos arquitectónicos 
deteriorados, la implementación de programas de mantenimiento 
regular, la promoción de actividades culturales que refuercen 
el vínculo comunitario con el espacio y la sensibilización de la 
población sobre la importancia del patrimonio. Además, se 
consideró la participación de la comunidad local en los procesos 
de conservación, para asegurar que las medidas adoptadas 
sean sostenibles y respeten la identidad y las tradiciones locales. 
Las medidas definidas de conservación del espacio público son 
importantes para revitalizar este espacio y para poder recuperar 
los valores patrimoniales  expresadas en el problema, buscando 
no solo preservar la integridad física de la plazoleta, sino también 
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fortalecer su rol como símbolo de la memoria y la identidad 
colectiva de Ambato.

RECOMENDACIONES:

Para la conservación y valoración adecuada de la 
Plazoleta de la Medalla Milagrosa en Ambato, es fundamental 
implementar una serie de planes y acciones que aborden tanto 
la preservación física del espacio como la integración activa 
de la comunidad local. En primer lugar, se recomienda realizar 
una restauración integral de los elementos arquitectónicos 
deteriorados. Esto incluye la reparación de estructuras, la limpieza 
y restauración de superficies y la sustitución de materiales 
dañados por otros que respeten la autenticidad y el diseño 
original del sitio. Es crucial que este proceso de restauración se 
lleve a cabo con el asesoramiento de expertos en conservación 
patrimonial, asegurando que las intervenciones respeten los 
valores históricos y estéticos de la plazoleta. Adicionalmente, se 
debe establecer un programa de mantenimiento regular que 
contemple inspecciones periódicas y acciones preventivas 
para evitar el deterioro futuro de las estructuras y espacios 
verdes, garantizando así su conservación a largo plazo. 
 
En segundo lugar, es esencial fomentar la participación activa 
de la comunidad local en las actividades de conservación 
y valorización del espacio. Para lograr esto, se pueden 
organizar talleres y jornadas de sensibilización dirigidas 
a los habitantes de Ambato, con el objetivo de educar 
sobre la importancia del patrimonio cultural y su rol en la 
identidad colectiva. Estas iniciativas deben incluir a diversos 
actores sociales, como líderes comunitarios, estudiantes, y 
organizaciones locales, promoviendo una gestión participativa 
del patrimonio. Asimismo, es recomendable implementar 
programas de voluntariado que involucren a los ciudadanos 
en tareas de mantenimiento y actividades culturales en 
la plazoleta. Este enfoque no solo fortalecerá el vínculo 
entre la comunidad y el espacio público, sino que también 
fomentará un sentido de responsabilidad compartida 
en la preservación de los valores patrimoniales del lugar. 
 
Otra medida clave es la promoción de actividades culturales 

que revitalicen la plazoleta y refuercen su rol como espacio 
de encuentro y cohesión social. Se sugiere la organización de 
eventos culturales periódicos, como conciertos, exposiciones, y 
ferias, que aprovechen la plazoleta como escenario y atraigan 
a distintos grupos de la comunidad. Estas actividades deben ser 
diseñadas para resaltar la historia y los valores patrimoniales del 
sitio, creando experiencias significativas para los participantes y 
visitantes. Además, es importante desarrollar una programación 
cultural inclusiva que contemple la diversidad de la población 
local, asegurando que todos los grupos tengan la oportunidad 
de participar y disfrutar de las actividades. La dinamización 
cultural del espacio contribuirá a su valorización y a la generación 
de un sentido de pertenencia entre los habitantes de Ambato. 
 
Finalmente, se debe trabajar en la integración de la plazoleta 
dentro de un circuito turístico patrimonial de la ciudad de 
Ambato. Esta iniciativa puede incluir la creación de rutas turísticas 
que destaquen los principales puntos de interés histórico y 
cultural de la ciudad, con la Plazoleta de la Medalla Milagrosa 
como uno de los puntos centrales. Para esto, es recomendable 
desarrollar materiales informativos y señalética adecuada que 
guíen a los visitantes y les brinden información sobre la historia 
y el valor del lugar. Además, la colaboración con agencias de 
turismo y operadores locales puede potenciar la visibilidad de 
la plazoleta y atraer a un mayor número de visitantes, tanto 
locales como extranjeros. La inclusión de la plazoleta en un 
circuito turístico no solo contribuirá a su preservación, sino que 
también impulsará el desarrollo económico y cultural de la zona. 
 
En conclusión, las estrategias para la conservación y valorización 
de la Plazoleta de la Medalla Milagrosa deben ser integrales 
y participativas, abarcando desde la restauración física y el 
mantenimiento regular hasta la educación y sensibilización 
de la comunidad, la promoción de actividades culturales y la 
integración en circuitos turísticos. La implementación de estos 
planes permitirá no solo preservar el patrimonio cultural y 
arquitectónico de la plazoleta, sino también fortalecer su rol 
como símbolo de la memoria e identidad colectiva de Ambato, 
asegurando su relevancia y apreciación por las generaciones 
presentes y futuras.
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ANEXOS

1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
MEDIANTE RECORRIDOS ARQUITECTÓNICOS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE QUITO.

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Valoración y promoción del patrimonio edificado en el Centro 

Histórico de Quito mediante recorridos arquitectónicos 
guiados por edificios emblemáticos. (p.15)

PALABRAS CLAVES Patrimonio edificado – Centro Histórico de Quito- Valoración 
del patrimonio - Recorridos arquitectónicos-mejora entorno

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Chicaiza Jácome, 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Tiene el objetivo de acercar a los residentes y propietarios 

fortaleciendo la apropiación, sostener diálogos con 
instituciones públicas y privadas y activar el uso de los 
bienes inmuebles patrimoniales para generar ganancias 
económicas y valoración social. (p.2)

PALABRAS CLAVES Valoración social-Ganancias económicas-apropiación-
diálogos-uso de bienes patrimoniales 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Chicaiza Jácome, 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

Anexo 1
Matriz de contenidos

Anexo 2
Matriz de contenidos
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2. PROYECTOS DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y 
AMBIENTAL. APLICACIÓN DEL MÉTODO Y PUESTA EN VALOR 
DE LA CALZADA MÉXICO TACUBA Y EL PARQUE AMÉRICA, 
POLANCO

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Relevancia de los valores históricos, patrimoniales, estéticos, 

simbólicos, naturales, sociales y productivos presentes en los 
paisajes de 2 zonas dentro de la ciudad de México para su 
posible puesta en valor y consolidación como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. (p.6)

PALABRAS CLAVES Puesta en valor-Consolidación-Ciudad de Mexico-Valores 
presentes.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Baeza Limón et al., 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Fusionar el patrimonio histórico-cultural de los dos sitios (la 

Calzada México Tacuba y del Parque América ubicado 
en la colonia Polanco) con el bienestar de los ciudadanos, 
asegurando que los espacios y paisajes estén en condiciones 
óptimas para su disfrute y uso. Esto generaría un impacto 
positivo en lo social, económico y ambiental.(p.24)

PALABRAS CLAVES Patrimonio histórico cultural – Condiciones óptimas-bienestar 
ciudadano-impacto económico, social y ambiental-
participación comunitaria.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Baeza Limón et al., 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

Anexo 3
Matriz de contenidos

Anexo 4
Matriz de contenidos
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3. LOS LUGARES COLOMBINOS Y LA PUESTA EN VALOR 
DEL LEGADO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL Puesta en valor, la mejora y adecuación de los espacios 
públicos en los lugares Colombinos mediante la 

gestión y las políticas culturales siendo elemento esencial 
para impulsar y aumentar el valor del patrimonio cultural, 
histórico y artístico. (p.72)

PALABRAS CLAVES Lugares colombinos-espacios públicos- espacios públicos e 
identidad-puesta en valor-revalorización-patrimonio

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Lara, 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Urbanístico

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL Los lugares públicos bien aprovechados pueden funcionar 
como museos de arte, fuentes de conocimiento y escenarios 
óptimos para fomentar la cultura y preservar el patrimonio. 
Los Lugares Colombinos han aplicado esta práctica durante 
más de cien años, lo que ha generado una comunidad 
activa, comprometida y culta.(p.88)

PALABRAS CLAVES Fomentación de cultura-preservación-método-población 
activa-lugares públicos-promoción turística.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Lara, 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Urbanístico

Anexo 5
Matriz de contenidos

Anexo 6
Matriz de contenidos
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4. PUESTA EN VALOR DE LOS ATRIBUTOS BIO 
AMBIENTALES, EL ESPACIO PÚBLICO Y EL PAISAJE DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL La relevancia de los componentes de los espacios públicos 
y edificios históricos radica en cómo responden a las 
condiciones climáticas y características físicas del entorno y 
el paisaje, integrándose como un factor clave que influye en 
su calidad ambiental y biológica.(p.80)

PALABRAS CLAVES Variables climáticas-determinantes físico espaciales-
espacios públicos-elementos constitutivos.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Puello, 2023).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Paisajístico 

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL Paisaje y el entorno como un legado compartido por los 
habitantes, y como un componente esencial para mejorar 
su bienestar y garantizar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de su área.(p.66)

PALABRAS CLAVES Paisaje-patrimonio común-calidad de vida-sostenibilidad 
ambiental-educación ambiental.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Puello, 2023).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Paisajístico

Anexo 7
Matriz de contenidos

Anexo 8
Matriz de contenidos
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5. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Se estudian las características urbanas y arquitectónicas 

principales de las ciudades históricas de Puebla, La Habana 
y Quito, destacando las leyes y políticas actuales para 
su conservación. Algunas intervenciones amenazan la 
preservación de su patrimonio material e inmaterial, por lo tanto 
la investigación se centra en analizar y comparar los planes 
regulatorios y herramientas de planificación destinados a la 
comercialización y rehabilitación de la identidad cultural de estas 
ciudades, que son importantes como Patrimonio Mundial.(p.45)

PALABRAS CLAVES Centros históricos-Patrimonio mundial-Conservación-
políticas-legislación-ciudades novohispanas-planes 
regulatorios-herramientas-comparación.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Ramírez-Rosete et al., 2020).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Urbanístico

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL En la actualidad, estas ciudades comparten una compleja 

dinámica institucional en la formulación de políticas públicas y 
la toma de decisiones destinadas a proteger su valor histórico 
y humano que tienden a favorecer proyectos inmobiliarios que 
promueven el desarrollo de hoteles, restaurantes y actividades 
dirigidas al turismo y los servicios, aprovechando la continua 
importancia del centro de la ciudad como destino principal para 
el tráfico interurbano. Sin embargo, estas acciones no suelen 
tener un impacto significativo en la comunidad local, lo que pone 
en peligro la preservación del patrimonio cultural inmaterial. (p.63)

PALABRAS CLAVES Decisiones-valor-centro histórico-interurbano-patrimonio 
inmaterial-servicios-recursos

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Ramírez-Rosete et al., 2020).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

Anexo 9
Matriz de contenidos

Anexo 10
Matriz de contenidos

CULTURAL DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE PUEBLA, LA 
HABANA Y QUITOHISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS
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6. SJO/TURISMO: LA PUESTA EN VALOR DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE SAN JOSÉ 1851.

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL Estrategia para poner en valor el paisaje y la arquitectura 
destacada con el fin de apoyar la iniciativa municipal de 
convertir al centro histórico de San José en un lugar turístico 
como innovación económica conduciendo a la sugerencia 
de desarrollar un producto gráfico digital para ser utilizado 
como una herramienta tanto turística como económica.(p.III)

PALABRAS CLAVES Puesta en valor-paisaje-centro histórico-Costa Rica-San 
José-turismo-economía-producto digital.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Jiménez Fernández, 2019).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-tecnológica

MATRIZ DE CONTENIDOS

IDEA PRINCIPAL El tema abordado surge de la creciente tendencia de 
revitalizar la vida cultural de las ciudades mediante recursos 
turísticos como los edificios históricos y su entorno cercano, los 
cuales reflejan los cambios que la ciudad ha experimentado 
a lo largo de períodos específicos de tiempo. (p.1)

PALABRAS CLAVES Revitalizar-edificios patrimoniales-paisaje-tiempo-turismo-
diseño urbano.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Jiménez Fernández, 2019).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial-Urbanística 

Anexo 11
Matriz de contenidos

Anexo 12
Matriz de contenidos
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7. EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA: CONSERVACIÓN 

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Cuenca se destaca como un caso de estudio relevante por ser 

una de las dos áreas urbanas en Ecuador reconocidas como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y por una 
serie de iniciativas de puesta en valor, conservación y revitalización 
implementadas en su centro histórico y alrededores, con el objetivo 
de hacerlos más atractivos para los visitantes. Estas acciones han 
generado cambios en su estructura urbana y en el tejido social, 
causando la migración de residentes y costumbres locales, y han 
contribuido a su éxito como destino turístico. (p.11)

PALABRAS CLAVES Puesta en valor-Cuenca-Patrimonio Cultural-Conservación-
centro histórico-morfología-tejido social.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Cabrera, 2020).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Discusión acerca de cómo las políticas de conservación en las 

zonas patrimoniales de ciudades latinoamericanas han afectado 
las costumbres populares y la comunidad, y su vínculo con la 
llegada del turismo tomando a la ciudad de Cuenca como caso 
de estudio. Los resultados indican que estos métodos se enfocan 
en preservar las cualidades físicas del patrimonio, restaurar 
su arquitectura destacada y revitalizar los espacios públicos 
limitando actividades populares y expresiones artísticas, donde 
el turismo se presenta como un impulsor de la conservación 
influenciada por el marketing turístico internacional. (p.9)

PALABRAS CLAVES Ciudades latinoamericanas-Cuenca-Ecuador-políticas 
gubernamentales-turismo-costumbres populares-espacios 
públicos-restauración

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Cabrera, 2020).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

Anexo 13
Matriz de contenidos

Anexo 14
Matriz de contenidos

Y TURISMO FRENTE A LAS DINÁMICAS POPULARES
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8. LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS INFORMALES 

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Análisis de como los trabajadores informales en el centro 

histórico de Querétaro se apropian y protegen el espacio 
público para su trabajo, mediante la organización y acción 
colectiva, y comprender el significado que atribuyen a esta 
actividad, especialmente los vendedores ambulantes. (p.68)

PALABRAS CLAVES Trabajo informal, acción colectiva, organización gremial, 
espacio urbano, Querétaro

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Gayosso, 2019)

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Este proceso implica más que simplemente permanecer 

en un lugar; involucra una serie de acciones sociales para 
construir un espacio que sirva como área de trabajo para 
un grupo de vendedores. Esto implica defender y luchar 
por mantener ese espacio como un grupo, además de 
interactuar socialmente con una variedad de actores con 
quienes se disputa, negocia y busca legitimar su presencia. 
(p.92)

PALABRAS CLAVES Vendedores, acciones sociales, espacio público, 
permanencia-gestión

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Gayosso, 2019)

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

APROPIACIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO COMO 
ESPACIO LABORAL: LA UCFCP DE QUERÉTARO

Anexo 15
Matriz de contenidos

Anexo 16
Matriz de contenidos
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9. TRANSFORMACIONES SOCIALES Y URBANAS DEL 
ENTORNO DE LOS MERCADOS DEL CENTRO HISTÓRICO 

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Los mercados, como espacios públicos, conectan 

actividades comerciales y culturales, interactuando con 
el entorno urbano. Su importancia histórica y simbólica los 
hace propensos a cambios que afectan la estructura de la 
ciudad, como se observa en los mercados 9 de Octubre y 10 
de Agosto en el centro histórico de Cuenca, Ecuador, donde 
se están experimentando fenómenos como la gentrificación, 
la turistificación y la comercialización. (p.21)

PALABRAS CLAVES mercado histórico; espacio público; gentrificación; 
turistificación; gentrificación comercial

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Briones Orellana et al., 2021).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL El texto muestra cómo los mercados en el casco histórico-

patrimonial de Cuenca están influenciados por la 
gentrificación y turistificación, lo que podría cambiar la 
dinámica social dentro de estos espacios, a diferencia 
de otros lugares donde los mercados impulsaron tales 
transformaciones en su entorno. (p.32) 

PALABRAS CLAVES Centro histórico, mercados, transformaciones sociales, 
contexto internacional, accesibilidad

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Briones Orellana et al., 2021).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

Anexo 17
Matriz de contenidos

Anexo 18
Matriz de contenidos

DE CUENCA. MERCADO 9 DE OCTUBRE Y MERCADO 10 DE 
AGOSTO.
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10. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE UN 

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Este parque exhibe muchas de las cualidades que definen 

un espacio público de calidad: la proximidad evidente en su 
ubicación, la confianza generada por la presencia de personas, 
la diversidad de usos de los edificios cercanos, la combinación de 
actividades durante el día y la noche, la adecuada iluminación, 
la seguridad proporcionada por la vigilancia y el mantenimiento, 
entre otros aspectos, cuenta con árboles grandes y frondosos 
que protegen del clima, áreas para descansar de pie o 
sentado, y lugares para interactuar socialmente como bancos 
y borduras, facilitando la visibilidad, audibilidad y comunicación, 
promoviendo así la sociabilidad y fortaleciendo el tejido social de 
la ciudad, contribuyendo a su identidad urbana y convirtiendo la 
experiencia espacial en una identidad colectiva. (p.18)

PALABRAS CLAVES Espacios públicos, relaciones sociales, identidad colectiva, 
tejido social, trama urbana

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Egea-Jiménez y Nieto-Calmaestra, 2022).

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

MATRIZ DE CONTENIDOS
IDEA PRINCIPAL Los espacios públicos son fundamentales para la vida urbana, 

definiendo la calidad y la identidad de una ciudad. Algunos son 
planificados desde el inicio, mientras que otros, como el Parque 
Juárez de Xalapa, surgen de procesos de transformación y 
adaptación debido a su ubicación en el antiguo convento de 
Santo Domingo, siendo un parque con su estructura y uso únicos, se 
convierte en un punto de referencia inconfundible en la ciudad. (p.1)

PALABRAS CLAVES espacio público, geografía social, parque Juárez, 
adaptación, transformación, identidad

CITAS BIBLIOGRÁFICAS (Egea-Jiménez y Nieto-Calmaestra, 2022)

IDENTIFICACIÓN CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN Patrimonial

ESPACIO PÚBLICO. EL CASO DEL PARQUE JUÁREZ (XALAPA, 
MÉXICO).Anexo 19

Matriz de contenidos

Anexo 20
Matriz de contenidos
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MATRIZ DE DOBLE ENTRADA

Anexo 21
Matriz de doble entrada MATRIZ DE DOBLE ENTRADA

TEMA: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE AMBATO. CASO DE ESTUDIO: PLAZOLETA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA.

Palabras Clave Conservación Puesta en valor Plazoleta Patrimonio Historia Espacio Publico Comunidad Desarrollo local Apropiación Impacto

Mejora del entorno

De esta situación nace la

importancia de poder 
visibilizar los buenos 
ejemplos que nos 
permitan entender y 
promover una

buena práctica 
en la construcción 
o intervención 
arquitectónica que 
busquen generar nuevos

espacios que den mejoras 
en la conservación 
y valorización del 
patrimonio edificado en 
nuestro

contexto inmediato 
(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 5).

En la presente propuesta, 
afrontamos este problema 
a partir del desarrollo de un 
proyecto

de intervención cuyo 
objetivo es contribuir a la 
valoración del centro y

destinado a los actores 
sociales que poseen bienes 
patrimoniales en ese 
espacio

(Chicaiza Jácome, K. E. 2022. 
p. 1).

Uno de los elementos 
estructuradores más 
importantes del damero 
colonial es la plaza,

y en el CHQ existe 
aproximadamente una 
superficie de 106.000 
m2 entre plazas, parques

ornamentales y 
plazoletas (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 14).

De esta declaratoria surge 
la necesidad de promover 
el registro, la conservación 
y la

gestión del patrimonio 
material e inmaterial de la 
ciudad, poniendo especial 
atención al área que

fue inscrita en la lista de 
Patrimonio Mundial, como 
acciones que garanticen 
el acceso y disfrute

de las actuales y futuras 
generaciones. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 7).

Las Plazas resultan ser 
un ejemplo excepcional 
de un tipo de edificio, un 
conjunto arquitectónico 
o

tecnológico o u paisaje 
que expone una fase 
significativa en la 
historia humanas.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 7).

Entre los factores que 
impiden el mejoramiento 
del entorno se identifica: 
los altos índices de 
delincuencia, la pobreza 
de ciertas capas

sociales, el mal estado 
de conservación de 
determinados inmuebles 
patrimoniales, la 
degradación

del espacio público, el 
déficit de equipamientos 
o la mala accesibilidad 
vial además de la gestión

institucional deficiente y 
descoordinada. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 3). 

Los proyectos deben 
proponer actividades 
que promuevan la 
relación directa entre 
propietarios, usuarios e 
instituciones públicas que 
velan por el patrimonio 
edificado. Adaptándolo 
a las necesidades 
concretas de cada 
uno de ellos por lo que 
estimulara la aceptación 
de la comunidad a la 
aceptación, difusión y 
participación igualitaria 
y equitativa en las 
diferentes actividades 
a realizarse. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 28).

Uno de los momentos 
más importantes 
para el desarrollo 
de la protección del 
patrimonio

Cultural en el 
Ecuador nace con 
la declaratoria de 
1978, Quito es inscrita 
como bien cultural 
por

la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
(Chicaiza Jácome, K. 
E. 2022. p. 6).

…organizar recorridos 
arquitectónicos guiados 
en estos espacios en los 
cuales se pueda

dar información histórica, 
arquitectónica y de vida 
de cada uno de ellos, 
fortalece la

apropiación de 
ciudadanos sobre su 
patrimonio y permitiendo 
trascender las falsas 
ideas respecto

de conservación.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 15).

Debido a que no 
poseen un proceso 
de planificación, para 
el mejoramiento del 
entorno, no

se poseen una 
adecuada promoción 
que permita generar 
impacto en la población 
y de esta manera

el lecho cultural y social 
del CHQ mejore.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 16).
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MATRIZ DE DOBLE ENTRADA
TEMA: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE AMBATO. CASO DE ESTUDIO: PLAZOLETA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA.

Palabras Clave Conservación Puesta en valor Plazoleta Patrimonio Historia Espacio Publico Comunidad Desarrollo local Apropiación Impacto

Mejora del entorno

De esta situación nace la

importancia de poder 
visibilizar los buenos 
ejemplos que nos 
permitan entender y 
promover una

buena práctica 
en la construcción 
o intervención 
arquitectónica que 
busquen generar nuevos

espacios que den mejoras 
en la conservación 
y valorización del 
patrimonio edificado en 
nuestro

contexto inmediato 
(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 5).

En la presente propuesta, 
afrontamos este problema 
a partir del desarrollo de un 
proyecto

de intervención cuyo 
objetivo es contribuir a la 
valoración del centro y

destinado a los actores 
sociales que poseen bienes 
patrimoniales en ese 
espacio

(Chicaiza Jácome, K. E. 2022. 
p. 1).

Uno de los elementos 
estructuradores más 
importantes del damero 
colonial es la plaza,

y en el CHQ existe 
aproximadamente una 
superficie de 106.000 
m2 entre plazas, parques

ornamentales y 
plazoletas (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 14).

De esta declaratoria surge 
la necesidad de promover 
el registro, la conservación 
y la

gestión del patrimonio 
material e inmaterial de la 
ciudad, poniendo especial 
atención al área que

fue inscrita en la lista de 
Patrimonio Mundial, como 
acciones que garanticen 
el acceso y disfrute

de las actuales y futuras 
generaciones. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 7).

Las Plazas resultan ser 
un ejemplo excepcional 
de un tipo de edificio, un 
conjunto arquitectónico 
o

tecnológico o u paisaje 
que expone una fase 
significativa en la 
historia humanas.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 7).

Entre los factores que 
impiden el mejoramiento 
del entorno se identifica: 
los altos índices de 
delincuencia, la pobreza 
de ciertas capas

sociales, el mal estado 
de conservación de 
determinados inmuebles 
patrimoniales, la 
degradación

del espacio público, el 
déficit de equipamientos 
o la mala accesibilidad 
vial además de la gestión

institucional deficiente y 
descoordinada. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 3). 

Los proyectos deben 
proponer actividades 
que promuevan la 
relación directa entre 
propietarios, usuarios e 
instituciones públicas que 
velan por el patrimonio 
edificado. Adaptándolo 
a las necesidades 
concretas de cada 
uno de ellos por lo que 
estimulara la aceptación 
de la comunidad a la 
aceptación, difusión y 
participación igualitaria 
y equitativa en las 
diferentes actividades 
a realizarse. (Chicaiza 
Jácome, K. E. 2022. p. 28).

Uno de los momentos 
más importantes 
para el desarrollo 
de la protección del 
patrimonio

Cultural en el 
Ecuador nace con 
la declaratoria de 
1978, Quito es inscrita 
como bien cultural 
por

la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
(Chicaiza Jácome, K. 
E. 2022. p. 6).

…organizar recorridos 
arquitectónicos guiados 
en estos espacios en los 
cuales se pueda

dar información histórica, 
arquitectónica y de vida 
de cada uno de ellos, 
fortalece la

apropiación de 
ciudadanos sobre su 
patrimonio y permitiendo 
trascender las falsas 
ideas respecto

de conservación.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 15).

Debido a que no 
poseen un proceso 
de planificación, para 
el mejoramiento del 
entorno, no

se poseen una 
adecuada promoción 
que permita generar 
impacto en la población 
y de esta manera

el lecho cultural y social 
del CHQ mejore.

(Chicaiza Jácome, K. E. 
2022. p. 16).
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P a r t i c i p a c i ó n 
comunitaria

La conservación de 
plazas y espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
requiere la participación 
c o m u n i t a r i a 
para identificar y 
salvaguardar su 
valor cultural. Al 
respetar su historia y 
estética, promovemos 
su revitalización 
y contribuimos al 
bienestar de la 
comunidad, generando 
un impacto positivo en 
lo social, económico y 
ambiental.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p.12 )

La propuesta de 
valor se fundamenta 
en la participación 
comunitaria. Al implicar 
a los residentes en 
la identificación y 
salvaguarda de los 
valores culturales 
de los espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s , 
se promueve una 
revitalización auténtica y 
sostenible. Este enfoque, 
inspirado en el análisis 
de zonas urbanas 
como la Calzada 
México Tacuba y el 
Parque América, no solo 
preserva el patrimonio, 
sino que también 
fomenta un sentido 
de responsabilidad 
compartida y 
pertenencia hacia los 
lugares que definimos 
como nuestros. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 8) 

La plazoleta es más 
que un espacio 
físico; es el corazón 
de la comunidad. 
Su valor radica en 
la participación 
comunitaria, donde 
cada voz se escucha 
y cada contribución 
cuenta. Al unir 
esfuerzos para su 
conservación y 
mejora, no solo 
preservamos nuestro 
patrimonio, sino que 
también fortalecemos 
los lazos sociales 
y cultivamos un 
sentido de identidad 
compartida. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p.21 )

El patrimonio 
arquitectónico es el 
legado de nuestra historia, 
pero su verdadero 
valor reside en la 
participación comunitaria. 
Al involucrarnos en 
su preservación y 
revitalización, no solo 
protegemos edificios 
y estructuras, sino que 
también mantenemos 
vivos los recuerdos y 
las tradiciones que nos 
definen como sociedad. 
Cada esfuerzo conjunto 
para conservar nuestro 
patrimonio arquitectónico 
fortalece nuestros lazos 
culturales y construye un 
futuro más rico y vibrante 
para las generaciones 
venideras. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 10)

Desde la antigua 
Calzada México 
Tacuba hasta el icónico 
Parque América, la 
historia se entrelaza 
con la participación 
comunitaria para 
preservar el patrimonio 
arquitectónico. Al 
comprender el valor 
histórico de estos 
lugares y trabajar juntos 
para su conservación, 
se honran las raíces de la 
ciudad y se fortalece el 
tejido social que los une. 
En cada piedra y cada 
columna, se encuentra 
un testimonio de la 
identidad compartida, 
recordando que el 
pasado y el presente se 
fusionan en el esfuerzo 
colectivo por proteger 
el legado para las 
generaciones futuras. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 6)

La antigua Calzada 
México Tacuba y 
el emblemático 
Parque América 
ejemplifican cómo la 
historia se entrelaza 
con la colaboración 
comunitaria para 
conservar los espacios 
públicos. Al comprender 
la importancia histórica 
de estos lugares y 
unir esfuerzos para su 
mantenimiento, se rinde 
tributo a las raíces de la 
ciudad y se fortalece el 
vínculo social entre sus 
habitantes. Cada plaza 
y parque representa un 
testimonio vivo de nuestra 
identidad compartida, 
destacando que el 
pasado y el presente 
convergen en el esfuerzo 
colectivo por preservar 
estos espacios para las 
futuras generaciones.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 17)

La arquitectura, desde 
la antigua Calzada 
México Tacuba hasta 
el emblemático Parque 
América, se erige como 
un punto de encuentro 
para la comunidad. A 
través de la participación 
activa de sus miembros, 
se conserva y 
revitaliza el patrimonio 
a r q u i t e c t ó n i c o , 
convirtiendo estos 
espacios en lugares de 
conexión y pertenencia. 
La comunidad se une 
para preservar su historia 
compartida, trabajando 
juntos para mantener 
viva la esencia de estos 
lugares y asegurando 
que continúen siendo 
puntos de referencia 
para las generaciones 
futuras. En cada 
proyecto y en cada 
decisión, la participación 
comunitaria se convierte 
en el cimiento sobre 
el cual se construye el 
legado arquitectónico 
de la ciudad.  (Baeza 
Limón, S. J., et al. 2022. p. 
4)

La participación 
comunitaria en el 
desarrollo local de 
plazas y espacios 
arquitectónicos es 
fundamental para 
la identificación, 
salvaguarda y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural. 
A través de la 
integración de los 
valores históricos, 
p a t r i m o n i a l e s , 
estéticos y sociales 
presentes en estos 
espacios, se busca 
no solo conservar su 
riqueza cultural, sino 
también mejorar la 
calidad de vida de 
los ciudadanos.

(Baeza Limón, S. J., et 
al. 2022. p. 20)

La participación 
comunitaria en su diseño 
y gestión promueve un 
sentido de pertenencia 
y cuidado, fomentando 
la preservación de su 
patrimonio cultural y 
mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
La apropiación de estos 
espacios es un acto 
de empoderamiento 
y responsabilidad 
compartida que 
fortalece el tejido social 
y promueve un desarrollo 
local sostenible.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 9)

Tanto en la Calzada México 
Tacuba como en el Parque 
América, se destaca la 
relevancia histórica y 
cultural, lo que motiva la 
propuesta de declaratoria 
como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. La 
interpretación de valores 
históricos, patrimoniales, 
estéticos y sociales guía la 
elaboración de directrices 
de diseño que buscan 
integrar el patrimonio 
cultural con el bienestar 
de la comunidad. En este 
proceso, la participación 
comunitaria emerge 
como un elemento 
central, asegurando 
que la conservación y 
revitalización de estos 
espacios generen un 
impacto positivo en lo social, 
económico y ambiental. 
Así, la investigación y 
propuestas planteadas 
sientan las bases para una 
adecuada recuperación y 
conservación de estos sitios 
emblemáticos. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 27) 
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P a r t i c i p a c i ó n 
comunitaria

La conservación de 
plazas y espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
requiere la participación 
c o m u n i t a r i a 
para identificar y 
salvaguardar su 
valor cultural. Al 
respetar su historia y 
estética, promovemos 
su revitalización 
y contribuimos al 
bienestar de la 
comunidad, generando 
un impacto positivo en 
lo social, económico y 
ambiental.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p.12 )

La propuesta de 
valor se fundamenta 
en la participación 
comunitaria. Al implicar 
a los residentes en 
la identificación y 
salvaguarda de los 
valores culturales 
de los espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s , 
se promueve una 
revitalización auténtica y 
sostenible. Este enfoque, 
inspirado en el análisis 
de zonas urbanas 
como la Calzada 
México Tacuba y el 
Parque América, no solo 
preserva el patrimonio, 
sino que también 
fomenta un sentido 
de responsabilidad 
compartida y 
pertenencia hacia los 
lugares que definimos 
como nuestros. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 8) 

La plazoleta es más 
que un espacio 
físico; es el corazón 
de la comunidad. 
Su valor radica en 
la participación 
comunitaria, donde 
cada voz se escucha 
y cada contribución 
cuenta. Al unir 
esfuerzos para su 
conservación y 
mejora, no solo 
preservamos nuestro 
patrimonio, sino que 
también fortalecemos 
los lazos sociales 
y cultivamos un 
sentido de identidad 
compartida. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p.21 )

El patrimonio 
arquitectónico es el 
legado de nuestra historia, 
pero su verdadero 
valor reside en la 
participación comunitaria. 
Al involucrarnos en 
su preservación y 
revitalización, no solo 
protegemos edificios 
y estructuras, sino que 
también mantenemos 
vivos los recuerdos y 
las tradiciones que nos 
definen como sociedad. 
Cada esfuerzo conjunto 
para conservar nuestro 
patrimonio arquitectónico 
fortalece nuestros lazos 
culturales y construye un 
futuro más rico y vibrante 
para las generaciones 
venideras. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 10)

Desde la antigua 
Calzada México 
Tacuba hasta el icónico 
Parque América, la 
historia se entrelaza 
con la participación 
comunitaria para 
preservar el patrimonio 
arquitectónico. Al 
comprender el valor 
histórico de estos 
lugares y trabajar juntos 
para su conservación, 
se honran las raíces de la 
ciudad y se fortalece el 
tejido social que los une. 
En cada piedra y cada 
columna, se encuentra 
un testimonio de la 
identidad compartida, 
recordando que el 
pasado y el presente se 
fusionan en el esfuerzo 
colectivo por proteger 
el legado para las 
generaciones futuras. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 6)

La antigua Calzada 
México Tacuba y 
el emblemático 
Parque América 
ejemplifican cómo la 
historia se entrelaza 
con la colaboración 
comunitaria para 
conservar los espacios 
públicos. Al comprender 
la importancia histórica 
de estos lugares y 
unir esfuerzos para su 
mantenimiento, se rinde 
tributo a las raíces de la 
ciudad y se fortalece el 
vínculo social entre sus 
habitantes. Cada plaza 
y parque representa un 
testimonio vivo de nuestra 
identidad compartida, 
destacando que el 
pasado y el presente 
convergen en el esfuerzo 
colectivo por preservar 
estos espacios para las 
futuras generaciones.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 17)

La arquitectura, desde 
la antigua Calzada 
México Tacuba hasta 
el emblemático Parque 
América, se erige como 
un punto de encuentro 
para la comunidad. A 
través de la participación 
activa de sus miembros, 
se conserva y 
revitaliza el patrimonio 
a r q u i t e c t ó n i c o , 
convirtiendo estos 
espacios en lugares de 
conexión y pertenencia. 
La comunidad se une 
para preservar su historia 
compartida, trabajando 
juntos para mantener 
viva la esencia de estos 
lugares y asegurando 
que continúen siendo 
puntos de referencia 
para las generaciones 
futuras. En cada 
proyecto y en cada 
decisión, la participación 
comunitaria se convierte 
en el cimiento sobre 
el cual se construye el 
legado arquitectónico 
de la ciudad.  (Baeza 
Limón, S. J., et al. 2022. p. 
4)

La participación 
comunitaria en el 
desarrollo local de 
plazas y espacios 
arquitectónicos es 
fundamental para 
la identificación, 
salvaguarda y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural. 
A través de la 
integración de los 
valores históricos, 
p a t r i m o n i a l e s , 
estéticos y sociales 
presentes en estos 
espacios, se busca 
no solo conservar su 
riqueza cultural, sino 
también mejorar la 
calidad de vida de 
los ciudadanos.

(Baeza Limón, S. J., et 
al. 2022. p. 20)

La participación 
comunitaria en su diseño 
y gestión promueve un 
sentido de pertenencia 
y cuidado, fomentando 
la preservación de su 
patrimonio cultural y 
mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
La apropiación de estos 
espacios es un acto 
de empoderamiento 
y responsabilidad 
compartida que 
fortalece el tejido social 
y promueve un desarrollo 
local sostenible.

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 9)

Tanto en la Calzada México 
Tacuba como en el Parque 
América, se destaca la 
relevancia histórica y 
cultural, lo que motiva la 
propuesta de declaratoria 
como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. La 
interpretación de valores 
históricos, patrimoniales, 
estéticos y sociales guía la 
elaboración de directrices 
de diseño que buscan 
integrar el patrimonio 
cultural con el bienestar 
de la comunidad. En este 
proceso, la participación 
comunitaria emerge 
como un elemento 
central, asegurando 
que la conservación y 
revitalización de estos 
espacios generen un 
impacto positivo en lo social, 
económico y ambiental. 
Así, la investigación y 
propuestas planteadas 
sientan las bases para una 
adecuada recuperación y 
conservación de estos sitios 
emblemáticos. 

(Baeza Limón, S. J., et al. 
2022. p. 27) 
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P r o m o c i ó n 
turística

Del mismo

modo, el turismo lo utiliza 
como zona de interés 
para el visitante que ha

resultado ideal para 
tiempos de pandemia. 
Los espacios públicos

garantizan el acceso 
y disfrute de toda la 
población, es un bien

democrático, son 
esenciales para el 
bienestar individual y 
social, ampara

la colectividad y es 
un escenario ideal 
para la integración de 
colectivos e

individuos, la puesta en 
valor del patrimonio 
cultural, histórico y 
artístico,

y la óptima 
conservación de dicho 
espacio.

(Lara, S. O. 2022. p. 83). 

La gestión cultural ha 
encontrado

un territorio ideal para 
programar cultura, 
haciéndola más 
accesible, y

para la propuesta en 
valor del patrimonio, el 
legado y la identidad.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

Las plazoletas 
colombianas, con su 
arquitectura colonial 
encantadora, son 
puntos de referencia 
para el turismo. Estos 
espacios históricos 
ofrecen a los visitantes 
la oportunidad de 
sumergirse en la 
cultura y la belleza 
arquitectónica del 
país, convirtiéndolos 
en destinos 
imprescindibles para 
quienes desean 
explorar la riqueza 
histórica de Colombia.

(Lara, S. O. 2022. p. 74).

Esta memoria colombina

coincide con la creación y 
auge decimonónico de los 
grandes museos

nacionales y la utilización, 
en cierta medida, de la 
historia y el patrimonio

para dar una gran muestra 
del poder de la nación.

(Lara, S. O. 2022. p. 76).

la importancia de 
los topónimos, son 
numerosas

las calles, plazas, 
parques y edificios 
municipales que llevan 
por

bandera el nombre 
de los marinos 
descubridores, las 
carabelas y

otros personajes 
relacionados con 
América. Esto mantiene 
viva la

pertenencia en la 
memoria colectiva.  

(Lara, S. O. 2022. p. 88).

Como resultado de 
la labor que se viene 
desarrollando desde

décadas pasadas, 
las nuevas ciencias 
anexionadas a la 
sociedad del ocio

del siglo XXI como son la 
cultura y el turismo han 
encontrado en los

espacios públicos de las 
ciudades lugares donde 
desarrollar las nociones

y fines de su labor y de 
sus creencias.

(Lara, S. O. 2022. p. 62).

La arquitectura colonial 
en Colombia es un 
legado vivo que une 
a las comunidades a 
través del tiempo. Sus 
coloridas fachadas y 
encantadores patios son 
testigos de la historia y la 
identidad de cada lugar. 
Estas construcciones 
no solo embellecen 
el entorno, sino que 
también sirven como 
puntos de encuentro y 
actividad social para 
residentes y visitantes 
por igual.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

Las plazoletas 
colombianas son 
mucho más que 
simples espacios 
públicos; son el 
corazón de las 
comunidades locales 
y un reflejo de la 
rica arquitectura 
colonial del país. 
Estos pintorescos 
lugares, rodeados 
de edificios históricos 
y adornados con 
fuentes y esculturas, 
no solo son puntos 
de encuentro para 
residentes y visitantes, 
sino también motores 
clave para el 
desarrollo local.

(Lara, S. O. 2022. p. 
84).

Los espacios públicos han 
sido

objeto de estudio de 
diversas ramas de la 
sapiencia que permiten 
que

hoy tengamos una visión 
completa y una actitud 
activa con aquellas

plazas, calles, parques 
y lugares que elevan la 
categoría de

cualquier municipio y el 
sentimiento de propiedad 
de cualquier vecino.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

La arquitectura colonial 
colombiana ha dejado 
una marca indeleble en 
el país. Sus imponentes 
catedrales, coloridas 
casas coloniales y 
pintorescas plazas son 
testimonios vivos de la 
historia y la cultura de 
Colombia. Este legado 
arquitectónico no solo 
define el paisaje urbano 
y rural del país, sino que 
también promueve el 
turismo y preserva la 
riqueza cultural de la 
nación.

(Lara, S. O. 2022. p. 71).
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P r o m o c i ó n 
turística

Del mismo

modo, el turismo lo utiliza 
como zona de interés 
para el visitante que ha

resultado ideal para 
tiempos de pandemia. 
Los espacios públicos

garantizan el acceso 
y disfrute de toda la 
población, es un bien

democrático, son 
esenciales para el 
bienestar individual y 
social, ampara

la colectividad y es 
un escenario ideal 
para la integración de 
colectivos e

individuos, la puesta en 
valor del patrimonio 
cultural, histórico y 
artístico,

y la óptima 
conservación de dicho 
espacio.

(Lara, S. O. 2022. p. 83). 

La gestión cultural ha 
encontrado

un territorio ideal para 
programar cultura, 
haciéndola más 
accesible, y

para la propuesta en 
valor del patrimonio, el 
legado y la identidad.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

Las plazoletas 
colombianas, con su 
arquitectura colonial 
encantadora, son 
puntos de referencia 
para el turismo. Estos 
espacios históricos 
ofrecen a los visitantes 
la oportunidad de 
sumergirse en la 
cultura y la belleza 
arquitectónica del 
país, convirtiéndolos 
en destinos 
imprescindibles para 
quienes desean 
explorar la riqueza 
histórica de Colombia.

(Lara, S. O. 2022. p. 74).

Esta memoria colombina

coincide con la creación y 
auge decimonónico de los 
grandes museos

nacionales y la utilización, 
en cierta medida, de la 
historia y el patrimonio

para dar una gran muestra 
del poder de la nación.

(Lara, S. O. 2022. p. 76).

la importancia de 
los topónimos, son 
numerosas

las calles, plazas, 
parques y edificios 
municipales que llevan 
por

bandera el nombre 
de los marinos 
descubridores, las 
carabelas y

otros personajes 
relacionados con 
América. Esto mantiene 
viva la

pertenencia en la 
memoria colectiva.  

(Lara, S. O. 2022. p. 88).

Como resultado de 
la labor que se viene 
desarrollando desde

décadas pasadas, 
las nuevas ciencias 
anexionadas a la 
sociedad del ocio

del siglo XXI como son la 
cultura y el turismo han 
encontrado en los

espacios públicos de las 
ciudades lugares donde 
desarrollar las nociones

y fines de su labor y de 
sus creencias.

(Lara, S. O. 2022. p. 62).

La arquitectura colonial 
en Colombia es un 
legado vivo que une 
a las comunidades a 
través del tiempo. Sus 
coloridas fachadas y 
encantadores patios son 
testigos de la historia y la 
identidad de cada lugar. 
Estas construcciones 
no solo embellecen 
el entorno, sino que 
también sirven como 
puntos de encuentro y 
actividad social para 
residentes y visitantes 
por igual.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

Las plazoletas 
colombianas son 
mucho más que 
simples espacios 
públicos; son el 
corazón de las 
comunidades locales 
y un reflejo de la 
rica arquitectura 
colonial del país. 
Estos pintorescos 
lugares, rodeados 
de edificios históricos 
y adornados con 
fuentes y esculturas, 
no solo son puntos 
de encuentro para 
residentes y visitantes, 
sino también motores 
clave para el 
desarrollo local.

(Lara, S. O. 2022. p. 
84).

Los espacios públicos han 
sido

objeto de estudio de 
diversas ramas de la 
sapiencia que permiten 
que

hoy tengamos una visión 
completa y una actitud 
activa con aquellas

plazas, calles, parques 
y lugares que elevan la 
categoría de

cualquier municipio y el 
sentimiento de propiedad 
de cualquier vecino.

(Lara, S. O. 2022. p. 82).

La arquitectura colonial 
colombiana ha dejado 
una marca indeleble en 
el país. Sus imponentes 
catedrales, coloridas 
casas coloniales y 
pintorescas plazas son 
testimonios vivos de la 
historia y la cultura de 
Colombia. Este legado 
arquitectónico no solo 
define el paisaje urbano 
y rural del país, sino que 
también promueve el 
turismo y preserva la 
riqueza cultural de la 
nación.

(Lara, S. O. 2022. p. 71).
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E d u c a c i ó n 
ambiental

Entre los recursos 
educativos ambientales 
está la difusión y 
divulgación de los 
valores bioclimáticos 
en la arquitectura y el 
urbanismo del centro 
histórico, el respeto y 
conservación de las 
tipologías en armonía 
con el clima.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.11).

Esta interacción entre 
hombre, naturaleza 
y medio permitirá la 
ordenación del paisaje, 
que en el

caso nuestro, promete 
mejorar los ambientes 
y conservar los lugares 
patrimoniales,

f u n d a m e n t a n d o 
la propuesta en la 
dimensión del paisaje en 
cuatro niveles: humano,

perceptivo, natural y 
temporal, que actúan 
como concepto 
integrador en un 
planteamiento de

ordenación paisajística.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.1).

La ciudad de origen, en 
sus patrones urbano-
arquitectónicos y 
ambientales, es

el resultado de una 
adaptación a las 
determinantes físicas 
del lugar de

implantación, y en ella, 
tanto sus calles, plazas 
y edificaciones, son la

respuesta lógica a un 
conocimiento y a una 
experiencia adquirida 
por quienes

la edificaron bajo 
esas condiciones en 
épocas de la colonia

(Puello, R. A. Z. 2023. 
p.3).

Esta interacción entre 
hombre, naturaleza 
y medio permitirá la 
ordenación del paisaje, 
que en el

caso nuestro, promete 
mejorar los ambientes 
y conservar los lugares 
patrimoniales,

fundamentando la 
propuesta en la dimensión 
del paisaje en cuatro 
niveles: humano,

perceptivo, natural y 
temporal, que actúan 
como concepto integrador 
en un planteamiento de

ordenación paisajística.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.1).

La humanización de las 
ciudades hoy día es un 
hecho, el hombre en el 
devenir

de sus días, con 
aciertos y desaciertos, 
transforma su territorio 
y por cientos de

años ha escrito en él 
su historia individual y 
colectiva representada 
en sus

m o n u m e n t o s , 
espacios y edificios 
más representativos y 
significativos. 

(Puello, R. A. Z. 2023. p.2).

El espacio público, de 
vital importancia en la 
estructura urbana del 
centro

histórico por su papel 
como elemento 
articulador, además de 
cumplir una

función social, 
simbólica y de mucha 
representatividad como 
entorno

significativo; provee a 
dicha estructura de una 
aireación para que a 
través de

sus componentes fluyan 
y corran las brisas 
provenientes del mar 
Caribe,

desafortunadamente 
no aprovechadas 
adecuada ni 
óptimamente. (Puello, R. A. 
Z. 2023. p.14).

Incorporar a la 
ciudadanía en general, 
turistas y residentes en la 
apropiación de

estos espacios, es de 
suma importancia, 
experiencias anteriores 
ya ejecutadas

en Cartagena donde 
hemos tenido la 
oportunidad de 
intervenir, así lo

confirman.

Cartagena de Indias, 
cuenta con una gran 
riqueza paisajística, 
expresión de la 
biodiversidad de

su espacio 
geográfico, legado 
de su historia y un 
recurso crucial para 
su desarrollo.

(Puello, R. A. Z. 2023. 
p.1).

Las actuaciones de 
una población sobre el 
territorio crean en

algunos casos culturas de 
apropiación indebida, lo 
que nos pone a meditar

sobre como salvar la 
realidad de un ambiente 
que debe ser sano y 
armónico, y

en un constante equilibrio 
entre hombre, naturaleza 
y medio.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.7).

Generar una política 
medioambiental de 
separación y reciclaje de

residuos mediante la 
instalación de diferentes 
contenedores,

procurando que su 
ubicación no genere 
impacto visual agresivo.  

(Puello, R. A. Z. 2023. p.12).
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E d u c a c i ó n 
ambiental

Entre los recursos 
educativos ambientales 
está la difusión y 
divulgación de los 
valores bioclimáticos 
en la arquitectura y el 
urbanismo del centro 
histórico, el respeto y 
conservación de las 
tipologías en armonía 
con el clima.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.11).

Esta interacción entre 
hombre, naturaleza 
y medio permitirá la 
ordenación del paisaje, 
que en el

caso nuestro, promete 
mejorar los ambientes 
y conservar los lugares 
patrimoniales,

f u n d a m e n t a n d o 
la propuesta en la 
dimensión del paisaje en 
cuatro niveles: humano,

perceptivo, natural y 
temporal, que actúan 
como concepto 
integrador en un 
planteamiento de

ordenación paisajística.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.1).

La ciudad de origen, en 
sus patrones urbano-
arquitectónicos y 
ambientales, es

el resultado de una 
adaptación a las 
determinantes físicas 
del lugar de

implantación, y en ella, 
tanto sus calles, plazas 
y edificaciones, son la

respuesta lógica a un 
conocimiento y a una 
experiencia adquirida 
por quienes

la edificaron bajo 
esas condiciones en 
épocas de la colonia

(Puello, R. A. Z. 2023. 
p.3).

Esta interacción entre 
hombre, naturaleza 
y medio permitirá la 
ordenación del paisaje, 
que en el

caso nuestro, promete 
mejorar los ambientes 
y conservar los lugares 
patrimoniales,

fundamentando la 
propuesta en la dimensión 
del paisaje en cuatro 
niveles: humano,

perceptivo, natural y 
temporal, que actúan 
como concepto integrador 
en un planteamiento de

ordenación paisajística.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.1).

La humanización de las 
ciudades hoy día es un 
hecho, el hombre en el 
devenir

de sus días, con 
aciertos y desaciertos, 
transforma su territorio 
y por cientos de

años ha escrito en él 
su historia individual y 
colectiva representada 
en sus

m o n u m e n t o s , 
espacios y edificios 
más representativos y 
significativos. 

(Puello, R. A. Z. 2023. p.2).

El espacio público, de 
vital importancia en la 
estructura urbana del 
centro

histórico por su papel 
como elemento 
articulador, además de 
cumplir una

función social, 
simbólica y de mucha 
representatividad como 
entorno

significativo; provee a 
dicha estructura de una 
aireación para que a 
través de

sus componentes fluyan 
y corran las brisas 
provenientes del mar 
Caribe,

desafortunadamente 
no aprovechadas 
adecuada ni 
óptimamente. (Puello, R. A. 
Z. 2023. p.14).

Incorporar a la 
ciudadanía en general, 
turistas y residentes en la 
apropiación de

estos espacios, es de 
suma importancia, 
experiencias anteriores 
ya ejecutadas

en Cartagena donde 
hemos tenido la 
oportunidad de 
intervenir, así lo

confirman.

Cartagena de Indias, 
cuenta con una gran 
riqueza paisajística, 
expresión de la 
biodiversidad de

su espacio 
geográfico, legado 
de su historia y un 
recurso crucial para 
su desarrollo.

(Puello, R. A. Z. 2023. 
p.1).

Las actuaciones de 
una población sobre el 
territorio crean en

algunos casos culturas de 
apropiación indebida, lo 
que nos pone a meditar

sobre como salvar la 
realidad de un ambiente 
que debe ser sano y 
armónico, y

en un constante equilibrio 
entre hombre, naturaleza 
y medio.

(Puello, R. A. Z. 2023. p.7).

Generar una política 
medioambiental de 
separación y reciclaje de

residuos mediante la 
instalación de diferentes 
contenedores,

procurando que su 
ubicación no genere 
impacto visual agresivo.  

(Puello, R. A. Z. 2023. p.12).
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Recursos

El modelo de gestión de 
desarrollo integral, que 
se aplica desde 1994 ha 
facilitado destinar los 
ingresos

provenientes de la 
explotación de los 
recursos culturales, 
turísticos, terciarios 
e inmobiliarios, y de 
impuestos

especiales, al 
fomento progresivo 
de inversiones, 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
dirigidas a la 
conservación de 
edificios de

valor patrimonial y 
espacios públicos. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 56) 

 … el patrimonio cultural 
debe estar en constante 
interacción

con la política pública 
y la sociedad para que 
este pueda obtener 
un valor equitativo por 
estas partes, que a pesar 
de los enfoques que le 
de cada uno la finalidad 
mutua sea contribuir 
a su conservación y 
salvaguarda

de acuerdo con las 
políticas implementadas 
en cada lugar.

(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 46)

Se abren nuevos ejes 
comerciales como 
centros de gravedad 
de comercio al por 
menor y del sector de 
servicios privados. La 
administración pública 
central perdura

en edificios 
t r a d i c i o n a l e s 
representativos en 
torno a la Plaza mayor, 
convirtiéndola en 
uno de los recursos 
más importantes 
del espacio público.  
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 50)

A través de la recopilación 
y el análisis de la 
información, se logró la 
identificación y

diferenciación de 
las acciones para 
la preservación y 
conservación del 
patrimonio cultural en 
estos países en

cuanto a los procesos de 
transformación desde 
su fundación hasta la 
actualidad.  (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. p. 
46)

En Quito declarado 
patrimonio cultural 
de la humanidad en 
1978 el instrumento de 
conservación más

importante fue el Plan 
Odriozola que mezcla 
recursos e ideas 
urbanísticas europeas 
y norteamericanas 
encaminadas

a la gestión urbana. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 62)

…sino más bien se debe 
concebir como un 
conjunto de espacios 
interrelacionados los 
cuales cuentan la historia 
de la ciudad. Lo que nos 
permite concluir que el 
Centro Histórico es

un espacio público 
donde solo algunos 
proyectos proporcionan 
alguna ventaja para la 
ciudad y los pobladores. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et al. 
2020. p. 61) 

Entre sus principales 
atribuciones abarcan 
materias relativas 
al emplazamiento, 
organización

y protección de 
futuros habitantes 
de las ciudades: 
salubridad, facilidad 
de comunicaciones 
con la metrópoli, indios 
próximos a evangelizar, 
agua cercana y fácil de 
conducir, materiales no 
lejanos para edificar, así

como tierras de 
labor y cultivo en 
las inmediaciones 
del terreno libre de 
ocupación. (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. 
p. 48)

Las ciudades 
comparten una 
compleja interacción 
institucional en la 
creación de políticas 
públicas para 
proteger su valor 
histórico y humano. 
Sin embargo, 
muchas de estas 
políticas se enfocan 
en proyectos 
inmobiliarios que 
promueven hoteles, 
restaurantes y 
actividades turísticas, 
aprovechando el 
centro de la ciudad 
como principal 
destino del tráfico 
i n t e r u r b a n o . 
(Ramírez-Rosete, N.L. 
et al. 2020. p. 63)

La revolución industrial 
provoco serias 
transformaciones en el 
tejido social y estructura 
de las ciudades de

Europa, misma que 
estimulo el surgimiento del 
sentimiento de apego a 
los valores históricos y de 
apropiación de la cultura, 
el cual fue manifestado 
en 1931 en la Carta de 
Atenas y más tarde en 
1964 en la Carta de

Venecia. (Ramírez-Rosete, 
N.L. et al. 2020. p. 46)

Podemos afirmar 
como resultado de esta 
investigación que uno 
de los mayores impactos 
urbanos que tuvo el 
crecimiento de la ciudad 
histórica de Quito fue 
el predominio de las 
relaciones

capitalistas de 
producción de 1895 a 
1910 que intervinieron de 
manera arbitraria a la 
planeación urbana de

la ciudad, siendo 
uno de los procesos 
más relevantes de 
trasformación. (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. 
p. 50)
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Recursos

El modelo de gestión de 
desarrollo integral, que 
se aplica desde 1994 ha 
facilitado destinar los 
ingresos

provenientes de la 
explotación de los 
recursos culturales, 
turísticos, terciarios 
e inmobiliarios, y de 
impuestos

especiales, al 
fomento progresivo 
de inversiones, 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
dirigidas a la 
conservación de 
edificios de

valor patrimonial y 
espacios públicos. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 56) 

 … el patrimonio cultural 
debe estar en constante 
interacción

con la política pública 
y la sociedad para que 
este pueda obtener 
un valor equitativo por 
estas partes, que a pesar 
de los enfoques que le 
de cada uno la finalidad 
mutua sea contribuir 
a su conservación y 
salvaguarda

de acuerdo con las 
políticas implementadas 
en cada lugar.

(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 46)

Se abren nuevos ejes 
comerciales como 
centros de gravedad 
de comercio al por 
menor y del sector de 
servicios privados. La 
administración pública 
central perdura

en edificios 
t r a d i c i o n a l e s 
representativos en 
torno a la Plaza mayor, 
convirtiéndola en 
uno de los recursos 
más importantes 
del espacio público.  
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 50)

A través de la recopilación 
y el análisis de la 
información, se logró la 
identificación y

diferenciación de 
las acciones para 
la preservación y 
conservación del 
patrimonio cultural en 
estos países en

cuanto a los procesos de 
transformación desde 
su fundación hasta la 
actualidad.  (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. p. 
46)

En Quito declarado 
patrimonio cultural 
de la humanidad en 
1978 el instrumento de 
conservación más

importante fue el Plan 
Odriozola que mezcla 
recursos e ideas 
urbanísticas europeas 
y norteamericanas 
encaminadas

a la gestión urbana. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et 
al. 2020. p. 62)

…sino más bien se debe 
concebir como un 
conjunto de espacios 
interrelacionados los 
cuales cuentan la historia 
de la ciudad. Lo que nos 
permite concluir que el 
Centro Histórico es

un espacio público 
donde solo algunos 
proyectos proporcionan 
alguna ventaja para la 
ciudad y los pobladores. 
(Ramírez-Rosete, N.L. et al. 
2020. p. 61) 

Entre sus principales 
atribuciones abarcan 
materias relativas 
al emplazamiento, 
organización

y protección de 
futuros habitantes 
de las ciudades: 
salubridad, facilidad 
de comunicaciones 
con la metrópoli, indios 
próximos a evangelizar, 
agua cercana y fácil de 
conducir, materiales no 
lejanos para edificar, así

como tierras de 
labor y cultivo en 
las inmediaciones 
del terreno libre de 
ocupación. (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. 
p. 48)

Las ciudades 
comparten una 
compleja interacción 
institucional en la 
creación de políticas 
públicas para 
proteger su valor 
histórico y humano. 
Sin embargo, 
muchas de estas 
políticas se enfocan 
en proyectos 
inmobiliarios que 
promueven hoteles, 
restaurantes y 
actividades turísticas, 
aprovechando el 
centro de la ciudad 
como principal 
destino del tráfico 
i n t e r u r b a n o . 
(Ramírez-Rosete, N.L. 
et al. 2020. p. 63)

La revolución industrial 
provoco serias 
transformaciones en el 
tejido social y estructura 
de las ciudades de

Europa, misma que 
estimulo el surgimiento del 
sentimiento de apego a 
los valores históricos y de 
apropiación de la cultura, 
el cual fue manifestado 
en 1931 en la Carta de 
Atenas y más tarde en 
1964 en la Carta de

Venecia. (Ramírez-Rosete, 
N.L. et al. 2020. p. 46)

Podemos afirmar 
como resultado de esta 
investigación que uno 
de los mayores impactos 
urbanos que tuvo el 
crecimiento de la ciudad 
histórica de Quito fue 
el predominio de las 
relaciones

capitalistas de 
producción de 1895 a 
1910 que intervinieron de 
manera arbitraria a la 
planeación urbana de

la ciudad, siendo 
uno de los procesos 
más relevantes de 
trasformación. (Ramírez-
Rosete, N.L. et al. 2020. 
p. 50)
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Diseño urbano La oficina de 
Información Turística de 
la ciudad de San José 
ubicada en el edificio 
del Centro de Conser- 
vación del Patrimonio 
Cultural posee poca 
jerarquía al ubicarse en 
un edificio que si bien es 
de carácter patrimonial 
y posee una buena 
ubicación en el centro 
de la capital no es uno 
de los edificios más 
icónicos y reconocibles 
como se da en otras 
ciudades

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.12).

La propuesta 
desarrollada en 
este trabajo final de 
graduación utliza los 
recursos existentes de 
la ciudad para crear 
una plataforma de 
puesta en valor que 
in- volucre todo el CH 
para evidenciar sus 
áreas más im- portantes 
sin la necesidad de 
hacer modificaciones 
al espacio urbano y 
público permitiendo que 
la puesta en práctica 
de este trabajo sea 
inmediata.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.131).

Paulatinamente se han 
añadido otras vías 
peatonales más cortas 
en el sentido norte-
sur, dándose a través 
de estos recorridos la 
conexión con espacios 
públicos o plazas 
y con edificios de 
importancia histórica 
para el país.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.7).

La oficina de Información 
Turística de la ciudad 
de San José ubicada 
en el edificio del Centro 
de Conservación del 
Patrimonio Cultural posee 
poca jerarquía al ubicarse 
en un edificio que si bien 
es de carácter patrimonial 
y posee una buena 
ubicación en el centro de 
la capital no es uno de los 
edificios más icónicos y 
reconocibles…

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.7). 

Sí bien el panorama 
idílico de una ciudad 
que conser- va su 
historia y posee casco 
antiguo o áreas 
determina- nadas para 
apreciar su historia sería 
lo deseable, San José en 
cambio no cuenta con 
estas características.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.18).

A pesar de los esfuerzos 
de la Municipalidad por 
me- jorar las condiciones 
del espacio público en 
ciertos sectores de este 
centro histórico, es claro 
que debe buscar nuevos 
planes y proyectos 
para robustecer este 
mismo, y así promover 
el valor histórico y arqui- 
tectónico los elementos 
que le componen.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.2).

La puesta en valor al 
buscar exaltar un objeto 
tangi- ble, en este caso 
pretende ordenar y 
jerarquizar sus funciones 
con la idea de generar 
paisajes escenográficos 
que permanezcan 
como una determinada 
situación o evento 
congelado en el tiempo, 
para el disfrute de la 
comunidad y a su vez 
fortalecer la identidad 
cultural que esta 
exaltación brinda a los 
ciudadanos.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.24).

Dentro de las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s 
impor- tadas 
destacan el estilo, 
la estructura y los 
materia- les que 
fueron elementos 
representativos de 
toda la campaña de 
progreso y desarrollo 
de la capital.

(Jiménez Fernández, 
C. A. 2019. p.17).

El desarrollo de la 
ciudad de Mendoza 
perfeccionó el proceso de 
identificación de objetos 
tangibles e intangibles, 
desde los árboles y la letra 
M, como representantes 
de sus homotipos, hasta 
la identificación de 
edificios, vías peatonales 
o plazas importantes de 
la ciudad. promover la 
lectura y comprensión de 
la ciudad, organizando 
y estratificando así sus 
funciones. Esto permite a 
los mendocinos y visitantes 
una mejor identificación 
y uso del entorno. El 
caso de Mendoza 
es importante para 
comprender la creación 
de una plataforma de 
información para el 
centro histórico de San 
José a partir de 1851 y 
cómo se puede poner en 
práctica para atender 
a residentes y visitantes, 
mejorar la competitividad 
y el desarrollo económico 
y social.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.22.

Este centro sufre el poco 
reconocimiento como 
sector de la ciudad 
y su lectura como tal 
se vuelve nula, lo cual 
minimiza su impacto y no 
le permite presentarse 
como espacio urbano 
con la capacidad de 
brindar una plataforma 
de disfrute de 
actividades turísticas.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.10)
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Diseño urbano La oficina de 
Información Turística de 
la ciudad de San José 
ubicada en el edificio 
del Centro de Conser- 
vación del Patrimonio 
Cultural posee poca 
jerarquía al ubicarse en 
un edificio que si bien es 
de carácter patrimonial 
y posee una buena 
ubicación en el centro 
de la capital no es uno 
de los edificios más 
icónicos y reconocibles 
como se da en otras 
ciudades

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.12).

La propuesta 
desarrollada en 
este trabajo final de 
graduación utliza los 
recursos existentes de 
la ciudad para crear 
una plataforma de 
puesta en valor que 
in- volucre todo el CH 
para evidenciar sus 
áreas más im- portantes 
sin la necesidad de 
hacer modificaciones 
al espacio urbano y 
público permitiendo que 
la puesta en práctica 
de este trabajo sea 
inmediata.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.131).

Paulatinamente se han 
añadido otras vías 
peatonales más cortas 
en el sentido norte-
sur, dándose a través 
de estos recorridos la 
conexión con espacios 
públicos o plazas 
y con edificios de 
importancia histórica 
para el país.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.7).

La oficina de Información 
Turística de la ciudad 
de San José ubicada 
en el edificio del Centro 
de Conservación del 
Patrimonio Cultural posee 
poca jerarquía al ubicarse 
en un edificio que si bien 
es de carácter patrimonial 
y posee una buena 
ubicación en el centro de 
la capital no es uno de los 
edificios más icónicos y 
reconocibles…

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.7). 

Sí bien el panorama 
idílico de una ciudad 
que conser- va su 
historia y posee casco 
antiguo o áreas 
determina- nadas para 
apreciar su historia sería 
lo deseable, San José en 
cambio no cuenta con 
estas características.

(Jiménez Fernández, C. 
A. 2019. p.18).

A pesar de los esfuerzos 
de la Municipalidad por 
me- jorar las condiciones 
del espacio público en 
ciertos sectores de este 
centro histórico, es claro 
que debe buscar nuevos 
planes y proyectos 
para robustecer este 
mismo, y así promover 
el valor histórico y arqui- 
tectónico los elementos 
que le componen.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.2).

La puesta en valor al 
buscar exaltar un objeto 
tangi- ble, en este caso 
pretende ordenar y 
jerarquizar sus funciones 
con la idea de generar 
paisajes escenográficos 
que permanezcan 
como una determinada 
situación o evento 
congelado en el tiempo, 
para el disfrute de la 
comunidad y a su vez 
fortalecer la identidad 
cultural que esta 
exaltación brinda a los 
ciudadanos.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.24).

Dentro de las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s 
impor- tadas 
destacan el estilo, 
la estructura y los 
materia- les que 
fueron elementos 
representativos de 
toda la campaña de 
progreso y desarrollo 
de la capital.

(Jiménez Fernández, 
C. A. 2019. p.17).

El desarrollo de la 
ciudad de Mendoza 
perfeccionó el proceso de 
identificación de objetos 
tangibles e intangibles, 
desde los árboles y la letra 
M, como representantes 
de sus homotipos, hasta 
la identificación de 
edificios, vías peatonales 
o plazas importantes de 
la ciudad. promover la 
lectura y comprensión de 
la ciudad, organizando 
y estratificando así sus 
funciones. Esto permite a 
los mendocinos y visitantes 
una mejor identificación 
y uso del entorno. El 
caso de Mendoza 
es importante para 
comprender la creación 
de una plataforma de 
información para el 
centro histórico de San 
José a partir de 1851 y 
cómo se puede poner en 
práctica para atender 
a residentes y visitantes, 
mejorar la competitividad 
y el desarrollo económico 
y social.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.22.

Este centro sufre el poco 
reconocimiento como 
sector de la ciudad 
y su lectura como tal 
se vuelve nula, lo cual 
minimiza su impacto y no 
le permite presentarse 
como espacio urbano 
con la capacidad de 
brindar una plataforma 
de disfrute de 
actividades turísticas.

(Jiménez Fernández, C. A. 
2019. p.10)
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P o l í t i c a s 
gubernamentales

Los primeros 
resultados de esta 
investigación muestran 
la importancia de 
fomentar este debate, 
de profundizar en los 
efectos de las políticas 
de conservación del 
patrimonio urbano y de 
fomento del turismo

y de cuestionar 
aquellas estrategias de 
regeneración

de lo público que 
excluyen las lógicas 
y estéticas populares. 
(Cabrera, N. 2020. p. 18 )

El vínculo patrimonio 
c u l t u r a l - p a t r i m o n i o 
material se evidencia 
en las diversas cartas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
destinadas a la puesta 
en valor y salvaguarda 
del patrimonio, como: 
Carta de Atenas de 
1931, Carta de Venecia 
de 1964, Carta de 
Quito de 1967, Carta de 
Veracruz de 1992, Carta 
de Cracovia de 2000, 
Memorándum de Viena 
de 2005. 

(Cabrera, N. 2020. p. 10 )

En conjunto estos 
proyectos contemplan 
la restauración de una 
edificación patrimonial 
(el mercado), la 
regeneración de

espacios públicos 
(las plazas) y la 
construcción de

obra nueva (centro 
comercial). La calidad 
de la intervención 
arquitectónica y 
de diseño quedó 
manifestada con la 
obtención del Premio 
L a t i n o a m e r i c a n o 
de Arquitectura 
Ro gelio Salmona, 
en la categoría 
Rehabilitación Urbana 
en 2016, donde se 
resaltó su aporte

al paisaje histórico 
urbano y al control del 
manejo

del espacio público.  

(Cabrera, N. 2020. p. 
18)

Como paso inicial, 
la conservación del 
patrimonio ha

demandado la 
elaboración de inventarios 
de bienes

en los cuales se identifican 
y describen sus valores

excepcionales, estado y 
riesgos, para su posterior

catalogación en función 
de su valor y vulnerabilidad

(Cabrera, N. 2020. p. 10 )

De tal modo que aún en 
2014, la

UNESCO definía al 
patrimonio cultural en 
referencia a aquellos 
monumentos, obras 
arquitectónicas,

de escultura o 
pintura, grupos de 
construcciones y

lugares que presentan 
un valor excepcional 
dentro

de la historia, el arte o 
la ciencia. (Cabrera, N. 
2020. p. 10 ) 

El interés por promover el

desarrollo turístico en 
el caso cuencano ha 
tendido

a eliminar del área 
patrimonial aquellos 
componentes que 
resultan menos atractivos 
para el turista,

e s p e c í f i c a m e n t e 
usos populares y 
manifestaciones

artísticas en el espacio 
público.

(Cabrera, N. 2020. p. 18 )

Lo

que ha focalizado 
las políticas de 
conservación en la

preservación de sus 
componentes físicos 
desde una

lógica de lo estático, 
que ha afectado el 
dinamismo

urbano presente en las 
prácticas cotidianas 
ligadas

a lo popular y la 
comunidad.

(Cabrera, N. 2020. p. 9)

El fomento del turismo 
como tal no puede 
ser el eje de la política 
urbana, sino una de 
las herramientas que 
permita el desarrollo 
local y propicie la 
cohesión social y la

d i s m i n u c i ó n 
de las grandes 
d e s i g u a l d a d e s 
históricas

de las ciudades 
l a t i n o a m e r i c a n a s 
(Cabrera, N. 2020. 
p. 18)

La revisión de estos 
casos muestra cómo las 
políticas de conservación 
del patrimonio urbano 
ligadas

al desarrollo turístico, 
han promovido 
i n t e r v e n c i o n e s 
de regeneración, 
rehabilitación y 
restauración

sobre el patrimonio 
material

(Cabrera, N. 2020. p. 11) 

La investigación que se

propone busca aportar 
en el debate sobre el 
impacto

de las políticas de 
conservación en las 
áreas patrimoniales 
en ciudades 
l a t i n o a m e r i c a n a s 
han ejercido sobre las 
prácticas populares y la 
comunidad, y

su relación con la 
inserción del turismo. 
(Cabrera, N. 2020. p. 9)
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P o l í t i c a s 
gubernamentales

Los primeros 
resultados de esta 
investigación muestran 
la importancia de 
fomentar este debate, 
de profundizar en los 
efectos de las políticas 
de conservación del 
patrimonio urbano y de 
fomento del turismo

y de cuestionar 
aquellas estrategias de 
regeneración

de lo público que 
excluyen las lógicas 
y estéticas populares. 
(Cabrera, N. 2020. p. 18 )

El vínculo patrimonio 
c u l t u r a l - p a t r i m o n i o 
material se evidencia 
en las diversas cartas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
destinadas a la puesta 
en valor y salvaguarda 
del patrimonio, como: 
Carta de Atenas de 
1931, Carta de Venecia 
de 1964, Carta de 
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Lo

que ha focalizado 
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ligadas
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(Cabrera, N. 2020. p. 11) 

La investigación que se

propone busca aportar 
en el debate sobre el 
impacto

de las políticas de 
conservación en las 
áreas patrimoniales 
en ciudades 
l a t i n o a m e r i c a n a s 
han ejercido sobre las 
prácticas populares y la 
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su relación con la 
inserción del turismo. 
(Cabrera, N. 2020. p. 9)
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Gestión Con respecto a 
diversas ciudades 
l a t i n o a m e r i c a n a s , 
concretamente en sus 
centros históricos, con 
el advenimiento de una 
política de conservación 
del patrimonio histórico,  
ha  sobrevenido la 
exclusión de los grupos  
de  comerciantes 
informales  que  
t r a d i c i o n a l m e n t e  
ocupaban  dichos  
espacios, evidenciando 
una gestión en el 
proceso de planificación 
que podría afectar a la 
economía de familias 
sin empleo formal.  
(Gayosso, J. 2019. p. 77 ).

Esta lucha que el 
vendedor emprende 
para lograr  el  
reconocimiento  social  
como  quien  controla  
legítimamente  el  
espacio concreto, 
conlleva entonces una 
serie de experiencias 
en su mundo de vida 
de padecimientos,  
temores,  incertidumbres,  
conflictos,  solidaridades  
y  triunfos, que llevan 
a la valoración 
significativa del espacio 
ganado y construido 
como espacio laboral. 
(Gayosso, J. 2019. p. 92).

Una parte importante 
en el engranaje 
social que contiene 
el espacio urbano 
es el que se refiere a 
la gestión colectiva 
para el trabajo y, 
particularmente, el 
trabajo en las plazas 
y calles.  (Gayosso, J. 
2019. p. 69).

Aquí entonces, el espacio 
de trabajo asume un 
sentido de patrimonio 
colectivo. Quien controla 
y administra, finalmente, se 
apropia del espacio; no son 
individuos en lo particular, 
sino la organización 
que representa a cada 
uno de los vendedores. 
Por ello, el espacio de 
trabajo se considera 
como el patrimonio 
de la organización de 
comerciantes.  (Gayosso, J. 
2019. p. 90).

Además de que está de 
por medio el orden y la 
paz social, dado que el 
grado de movilización 
de las organizaciones 
de comerciantes es 
elevado y la falta de 
acuerdos, como ya ha 
sucedido en diversos 
episodios de la historia 
municipal reciente, esto 
da origen a conflictos 
sociales que a los 
gobiernos en turno les 
significa un costo 
político. (Gayosso, J. 
2019. p. 85).

De esta forma, laborar 
en el espacio público, 
como es el caso 
de los vendedores 
del tianguis de la 
Alameda, representa no 
únicamente la ocupación 
y apropiación de un 
fragmento de la vía 
pública y toda la gama 
de interacciones sociales 
que  como  consecuencia  
de  ello  se  generan,  sino  
toda  una  gama  también  
de elementos que definen 
el universo simbólico bajo 
el cual los sujetos orientan 
sus prácticas laborales y 
sociales. (Gayosso, J. 2019. 
p. 92).

El espacio del que se 
ha apropiado el grupo 
de comerciantes 
agrupados en la UCFCP 
en la parte exterior de la 
Alameda Hidalgo posee 
una doble significación: 
una de carácter 
colectivo y otra que, 
aunque es personal, se 
comparte socialmente 
entre la comunidad 
gremial. (Gayosso, J. 
2019. p. 90).

Paralelamente,  las  
t ra n s fo r m a c i o n es  
ocurridas  en  
las  grandes  
ciudades durante 
años recientes, 
principalmente con 
la implementación 
de políticas de 
desarrollo  urbano  
que  buscan  
e x p r e s a m e n t e  
un  mejoramiento  
estético  de  la 
estructura urbana 
y en particular las 
zonas centrales, 
implican prácticas 
institucionales que 
se orientan bajo una 
imagen hegemónica 
de lo que debe 
ser la ciudad y sus 
principales espacios. 
(Gayosso, J. 2019. p. 
71).

Así como es, el lugar de 
cada vendedor en el 
tianguis, la fuente y la 
base de  sus  ingresos  
familiares,  ya  sea  de  
forma  prioritaria  o  
complementaria,  el 
comerciante sobrevalora 
el espacio en el que 
trabaja generando 
incluso un sentimiento de 
gratitud y pertenencia, de 
apropiación del espacio. 
(Gayosso, J. 2019. p. 91).

No obstante, tal y como 
ha ocurrido en otros 
casos, los intereses 
políticos del gobierno 
local en turno le han 
obligado finalmente a 
pactar y negociar con 
el amplio contingente 
de comerciantes de 
la vía pública, pues 
representan  un  capital  
político  en  potencia  
y  ello  impacta  tanto  
en  aquellos grupos 
que mantienen una 
relación corporativa 
como los que se asumen 
como independientes. 
(Gayosso, J. 2019. p. 85).
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Accesibilidad

Es sumamente 
importante indicar 
que la transformación 
urbana engloba

procesos de 
i n t e r v e n c i ó n , 
c o n s e r v a c i ó n , 
r e s t a u r a c i ó n , 
r e h a b i l i t a c i ó n , 
recuperación

y renovación, a partir de 
los cuales se generan 
importantes cambios

funcionales y sociales 
de los espacios públicos 
y sus accesos al mismo. 
(Briones Orellana, A. et 
al. 2021. p. 22 )

Los mercados ubicados 
en centros históricos 
dotan

de identidad al barrio 
debido a su alto valor 
histórico y simbólico.

No obstante, su estado 
de deterioro y su declive 
son factores que

los han vuelto lugares 
de interés para realizar 
intervenciones urbano

arquitectónicas regidas 
por políticas neoliberales 
que buscan

recualificar estos 
equipamientos y 
su entorno, lo cual 
desencadena

distintos procesos de 
transformación social 
que han provocado

cambios en varios 
aspectos. (Briones 
Orellana, A. et al. 2021. 
p. 22)

La actividad comercial 
del mercado modificó

paulatinamente el 
uso de suelo en sus 
alrededores que, junto 
con

el crecimiento del 
comercio informal 
hacia la Plaza Cívica 
y calles

aledañas, causó 
insalubridad e 
inseguridad. Este 
panorama reflejaba

la necesidad de 
recuperar el espacio 
público y devolver la 
vitalidad

al sector. (Briones 
Orellana, A. et al. 2021. 
p. 23) 

Este panorama refleja el 
estrecho vínculo existente 
entre los

centros de abastecimiento 
y su entorno. Al ubicarse en 
el casco

histórico-patrimonial de 
Cuenca, los mercados 
analizados

se enfrentan a un entorno 
que está pasando por 
procesos

de gentrificación y 
turistificación que podrían 
conducir a

transformaciones sociales 
al interior de estos 
equipamientos, tales 
como los relacionados a 
la accesibilidad al espacio. 

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 33) 

… existen estudios en la 
ciudad

de Cuenca que afirman 
que las intervenciones 
se realizan con

el fin de mejorar el 
paisaje histórico urbano, 
lo cual trae como

consecuencia que la 
ciudad se convierta en 
un atractivo para el

turismo cultural, lo 
cual fomenta un 
optimo desarrollo de 
la accesibilidad que 
deben tener los diversos 
espacios públicos a 
visitar. 

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 32)

Los mercados son 
equipamientos del 
espacio público que 
vinculan actividades 
comerciales y de 
intercambio cultural, los 
cuales

interactúan con el tejido 
urbano en el que se 
insertan. Sus valores 
históricos y simbólicos 
los vuelven lugares 
susceptibles a

transformaciones que 
replantean la estructura 
urbana.

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 21)

… con el paso de los 
años, estos lugares se 
convirtieron en

burdeles, lo que dio paso 
a la proliferación de la 
prostitución;

problemática que 
perdura hasta hoy y que 
afecta a las

condiciones de 
habitabilidad, y a la 
movilización peatonal de 
la comunidad. (Briones 
Orellana, A. et al. 2021. p. 
31)

…se recomienda 
reevaluar y analizar 
el enfoque de

los proyectos que 
buscan revitalizar los 
centros comerciales

populares y sus 
a l r e d e d o r e s ; 
iniciativas que, por su 
carácter

comercial y 
económico, han 
desplazado a los 
pobladores

tradicionales y 
ponen en riesgo 
el desarrollo del 
patrimonio inmaterial 
que

guardan estos 
centros de abasto 
tradicionales.

(Briones Orellana, A. 
et al. 2021. p. 33)

Este fenómeno tiene sus 
raíces en las prácticas 
diarias de los vendedores 
ambulantes, quienes 
históricamente han 
reclamado su derecho 
a la ciudad a través 
de la organización, la 
lucha y la resistencia.
Esta apropiación 
de los espacios y la 
comercialización de 
los espacios públicos 
se ha convertido en 
un asunto complejo, 
afectando la movilidad, 
la accesibilidad y la 
diversidad de actividades 
en estas áreas.

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 32)

Este fenómeno tiene sus 
raíces en las prácticas 
diarias de los vendedores 
ambulantes, quienes 
históricamente han 
reclamado su derecho 
a la ciudad a través 
de la organización, la 
lucha y la resistencia.
Esta apropiación 
de los espacios y la 
comercialización de 
los espacios públicos 
se ha convertido en 
un asunto complejo, 
afectando la movilidad, 
la accesibilidad y 
la diversidad de 
actividades en estas 
áreas.

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 32)
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áreas.

(Briones Orellana, A. et al. 
2021. p. 32)



168

Identidad

La conservación de los 
parques es fundamental 
para crear entornos 
amigables y agradables, 
donde las personas 
puedan disfrutar de 
actividades al aire libre 
y conectarse con la 
naturaleza. Los parques 
bien conservados y 
limpios ofrecen una 
sensación de seguridad 
y tranquilidad, 
f o m e n t a n d o 
la convivencia 
comunitaria y 
mejorando la calidad de 
vida de las personas. Por 
lo tanto, la preservación 
de los espacios verdes 
es un factor clave 
para garantizar su 
uso y disfrute como 
un patrimonio público 
valioso. (Egea Jiménez, 
C, & Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.15 )

Respecto a la identidad 
de lugar, esta se 
conceptualiza como la 
dimensión que define

la identidad personal del 
individuo en su relación 
con el medio físico a 
través de

ideas, preferencias, 
valores, conductas, 
etcétera, influyendo esa 
experiencia espacial

en los mismos individuos.

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.15 
)

En este contexto, las 
plazas, jardines y 
parques

se convirtieron en el 
escaparate de las 
clases altas y de poder. 
En ellos se copió

el denominado ‘estilo 
francés’, como reflejo 
de modernidad de 
influencia europea.

(Egea Jiménez, C, & 
Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.9 )

…permiten analizar los 
elementos que dan 
identidad al

Parque, aquellos que lo 
convierten en un espacio 
patrimonial y le otorgan 
esa identidad: Estos son, 
continuidad a lo largo 
de la historia y estructura 
espacial, factores básicos

para entender las 
prácticas socioespaciales; 
y la percepción y 
valoración de las personas 
que lo visitan. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.5 )

En el sitio que dejó el 
convento franciscano, 
la historia ha ido 
consolidando un

espacio que nunca ha 
perdido su importancia, 
que más bien ha ido 
fortaleciendo su

identidad y sentido del 
lugar. (Egea Jiménez, C, 
& Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.18 )

Esto implica también 
que, desde el punto de 
vista metodológico, los 
contenidos

del espacio público 
se analicen a través 
de determinadas 
dimensiones de análisis: 
la

identidad del lugar, 
ligada al sentido del lugar, 
sentido de pertenencia 
y/o apego

al lugar, relacionada esta 
identidad-sentido con 
la apropiación del lugar 
que surge

de las prácticas 
cotidianas y 
socioespaciales, de las 
cuales pueden surgir (o 
no)

conflictos por el control 
del espacio, aunque el 
control también genera 
seguridad

y confianza

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.2)

El espacio público es el

que queda entre los 
edificios construidos, es 
de titularidad pública y 
de acceso libre

y gratuito. No obstante, 
esta definición queda 
incompleta si no se 
considera a la

comunidad que lo usa. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.4)

Estas características 
son también un 
claro ejemplo de la 
interpretación de los 
espacios públicos,

en este caso un 
parque, como 
espacios de 
sociabilidad que 
favorecen las 
relaciones

sociales y fortalecen 
el tejido social y, 
por ende, aportan 
identidad a la ciudad 
a

través de uno de 
los elementos de 
su trama urbana, 
convirtiendo la 
experiencia

espacial en identidad 
colectiva.

(Egea Jiménez, C, & 
Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.19)

En realidad, los conceptos 
de identidad de lugar, 
sentido de lugar y sentido 
de pertenencia

están interrelacionados, 
siendo los segundos los 
que aludirían más en 
concreto a

la experiencia espacial 
como constructora de 
la identidad, aunque el 
límite entre

ambos no resulten muy 
nítidos. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.5 )

El impacto del parque 
Juárez en el espacio 
público depende de la 
forma en que se use y se 
aproveche este espacio. 
Si se permite su uso libre y 
se promueve su inclusión 
y diversidad cultural, el 
parque Juárez puede 
ser un espacio potente, 
integrador socialmente, 
articulador física y 
simbólicamente.

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.17)



169

Identidad

La conservación de los 
parques es fundamental 
para crear entornos 
amigables y agradables, 
donde las personas 
puedan disfrutar de 
actividades al aire libre 
y conectarse con la 
naturaleza. Los parques 
bien conservados y 
limpios ofrecen una 
sensación de seguridad 
y tranquilidad, 
f o m e n t a n d o 
la convivencia 
comunitaria y 
mejorando la calidad de 
vida de las personas. Por 
lo tanto, la preservación 
de los espacios verdes 
es un factor clave 
para garantizar su 
uso y disfrute como 
un patrimonio público 
valioso. (Egea Jiménez, 
C, & Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.15 )

Respecto a la identidad 
de lugar, esta se 
conceptualiza como la 
dimensión que define

la identidad personal del 
individuo en su relación 
con el medio físico a 
través de

ideas, preferencias, 
valores, conductas, 
etcétera, influyendo esa 
experiencia espacial

en los mismos individuos.

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.15 
)

En este contexto, las 
plazas, jardines y 
parques

se convirtieron en el 
escaparate de las 
clases altas y de poder. 
En ellos se copió

el denominado ‘estilo 
francés’, como reflejo 
de modernidad de 
influencia europea.

(Egea Jiménez, C, & 
Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.9 )

…permiten analizar los 
elementos que dan 
identidad al

Parque, aquellos que lo 
convierten en un espacio 
patrimonial y le otorgan 
esa identidad: Estos son, 
continuidad a lo largo 
de la historia y estructura 
espacial, factores básicos

para entender las 
prácticas socioespaciales; 
y la percepción y 
valoración de las personas 
que lo visitan. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.5 )

En el sitio que dejó el 
convento franciscano, 
la historia ha ido 
consolidando un

espacio que nunca ha 
perdido su importancia, 
que más bien ha ido 
fortaleciendo su

identidad y sentido del 
lugar. (Egea Jiménez, C, 
& Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.18 )

Esto implica también 
que, desde el punto de 
vista metodológico, los 
contenidos

del espacio público 
se analicen a través 
de determinadas 
dimensiones de análisis: 
la

identidad del lugar, 
ligada al sentido del lugar, 
sentido de pertenencia 
y/o apego

al lugar, relacionada esta 
identidad-sentido con 
la apropiación del lugar 
que surge

de las prácticas 
cotidianas y 
socioespaciales, de las 
cuales pueden surgir (o 
no)

conflictos por el control 
del espacio, aunque el 
control también genera 
seguridad

y confianza

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.2)

El espacio público es el

que queda entre los 
edificios construidos, es 
de titularidad pública y 
de acceso libre

y gratuito. No obstante, 
esta definición queda 
incompleta si no se 
considera a la

comunidad que lo usa. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.4)

Estas características 
son también un 
claro ejemplo de la 
interpretación de los 
espacios públicos,

en este caso un 
parque, como 
espacios de 
sociabilidad que 
favorecen las 
relaciones

sociales y fortalecen 
el tejido social y, 
por ende, aportan 
identidad a la ciudad 
a

través de uno de 
los elementos de 
su trama urbana, 
convirtiendo la 
experiencia

espacial en identidad 
colectiva.

(Egea Jiménez, C, & 
Nieto Calmaestra, J.  
2022. p.19)

En realidad, los conceptos 
de identidad de lugar, 
sentido de lugar y sentido 
de pertenencia

están interrelacionados, 
siendo los segundos los 
que aludirían más en 
concreto a

la experiencia espacial 
como constructora de 
la identidad, aunque el 
límite entre

ambos no resulten muy 
nítidos. 

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.5 )

El impacto del parque 
Juárez en el espacio 
público depende de la 
forma en que se use y se 
aproveche este espacio. 
Si se permite su uso libre y 
se promueve su inclusión 
y diversidad cultural, el 
parque Juárez puede 
ser un espacio potente, 
integrador socialmente, 
articulador física y 
simbólicamente.

(Egea Jiménez, C, & Nieto 
Calmaestra, J.  2022. p.17)
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Nombre del 
documento

Autor(es) Año de 
publicación

Link de acceso Resumen

Plan de gestión 
de marca 
urbanista basado 
en los factores 
arqui tectónicos, 
culturales y 
turísticos de la 
ciudad de Ambato.

C h i c o - B r i t o , 
F e r n a n d o 
Javier y

M o r e n o -
G a v i l a n e s , 
K l é v e r 
Armando

2024 h t t p : / / w w w .
investigarmqr.com/
ojs/index.php/mqr/
article/dow

nload/873/3415

Esta investigación propone un plan de gestión 
de marca urbana para Ambato, Ecuador, 
centrado en aspectos arquitectónicos, culturales 
y turísticos para potenciar sus atractivos. La falta 
de gestión efectiva y la pandemia han afectado 
su posicionamiento turístico. Se busca promover 
el turismo sostenible para impulsar la economía 
local y resaltar la importancia de la gestión de 
marca para obtener ventajas competitivas. La 
metodología cuantitativa no experimental se 
enfoca en evaluar atractivos como la Medalla 
Milagrosa-Diócesis de Ambato, Casa del Portal, 
Centro Cultural Eugenia Mera, entre otros; 
identificar segmentos de mercado y desarrollar 
estrategias urbanísticas. Se proponen aprovechar 
la ubicación estratégica, diversificar festividades, 
usar tecnología e incrementar la gestión municipal 
y la seguridad, preservando la historia local.

Deterioro de las 
e d i f i c a c i o n e s 
republicanas y 
el desarrollo de 
los habitantes del 
sector Medalla 
Milagrosa en 
Ambato

María José 
Freire Quinga

2015 https://repositorio

.uta.edu

.ec/bitstream

/12345678

9/20085

/1/MARIA%

20JOSE%20FREIRE.
pdf

El continuo deterioro de las edificaciones 
republicanas en Ambato es un problema 
notable. Muchas construcciones en el centro 
de la ciudad, no catalogadas por el Instituto 
de Patrimonio Cultural, están en decadencia. 
Pocos propietarios han intervenido para 
conservar y aprovechar estos inmuebles para 
negocios. Este estudio tiene como objetivo 
diagnosticar y corregir las patologías de 
estas edificaciones, manteniendo su estilo 
republicano, promoviendo su uso comercial 
para revitalizar el sector Medalla Milagrosa, 
y preservando la identidad local. Se busca 
mantener la coherencia estilística interna 
utilizando materiales contemporáneos, ya que 
los originales están obsoletos. El estudio fomenta 
el desarrollo social y económico del área.

Anexo 23
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Nombre del 
documento

Autor(es) Año de 
publicación

Link de acceso Resumen

Análisis del diseño 
de espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
de la capilla 
patrimonial de la 
Medalla Milagrosa 
de la ciudad de 
Ambato

M i n i g u a n o 
Salguero, Alison 
Monserrath

2022 https://repositorio.

u t a . e d u . e c /
bitstream/

123456789/36168

/1/Miniguano%2

0Alison%20.pdf

El diseño arquitectónico se centra en formas 
ergonómicas, estéticas y funcionales para 
satisfacer a los usuarios. Este enfoque se aplica en 
la capilla patrimonial de la Medalla Milagrosa en 
Ambato, que posee un valor histórico y cultural 
significativo. La investigación se enfoca en la 
arquitectura interior y los objetos de la capilla, 
resaltando su valor cultural y reposicionándola 
como un ícono turístico. Utilizando técnicas 
de investigación de campo y bibliográficas, 
se rescatan los aspectos estéticos, históricos y 
espaciales del estilo neogótico de la capilla. Este 
estudio busca preservar y promover su valor 
cultural y social, destacando su singularidad y 
relevancia.

La historia en el 
guion turístico caso 
de estudio: Capilla 
Medalla Milagrosa 
de la ciudad de 
Ambato

Edisson Darío 
Moreta Moreta

2023 https://repositorio

.uta.edu.ec/bitstr

eam/123456789/3

8924/1/13.

%20TESIS%20%20

MORETA%20M

ORETA%20EDISSON

%20DARIO%20%

281%29.pdf

Esta investigación se centra en la historia y uso 
de la capilla Medalla Milagrosa, demostrando 
cómo la inclusión de aspectos históricos en 
guiones turísticos enriquece la experiencia de los 
visitantes y promueve un mayor entendimiento 
de su importancia cultural y religiosa. Utilizando 
una metodología cualitativa que incluye fichas 
del INPC, entrevistas a expertos e información 
bibliográfica, se aplicó la triangulación 
hermenéutica para combinar diversas fuentes 
y perspectivas. Los resultados indican que 
incorporar la historia en los guiones turísticos 
mejora la calidad de las visitas, fomentando una 
mayor apreciación y comprensión de la capilla. 
Las conclusiones subrayan la importancia de la 
historia en la creación de guiones turísticos en 
sitios de relevancia histórica y cultural.

Anexo 24
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Nombre del 
documento

Autor(es) Año de 
publicación

Link de acceso Resumen

El tanatoturismo y 
las rutas turísticas: 
Caso de estudio 
cantón Ambato

Viteri Toro, 
M a r i a 
Fernanda y

V á s q u e z 
Vargas, María 
Paula

2023 https://repositorio.

uta.edu.ec

/jspui/handle/

123456789/38925

Este documento investiga el tanatoturismo y las 
rutas turísticas en Ambato, empleando un enfoque 
mixto con métodos inductivos y deductivos. 
Utilizando fichas de observación y cuestionarios, se 
reveló el potencial turístico de los recursos histórico-
culturales de Ambato. La promoción adecuada de 
estos lugares y personajes puede atraer visitantes 
interesados en la historia y las tradiciones funerarias, 
generando beneficios económicos y preservando 
el patrimonio local. Se concluye que las rutas 
turísticas son esenciales para la conservación y 
promoción del patrimonio histórico y cultural de 
Ambato, permitiendo a los visitantes explorar sitios 
emblemáticos, monumentos y tradiciones culturales. 
La investigación identificó lugares y festividades 
relacionadas con la muerte que pueden enriquecer 
la propuesta de tanatoturismo, como es el caso de 
Iglesia de la Medalla Milagrosa “San Gonzalo y las 
Brujas de Calguasig” destacando la importancia 
de las tradiciones funerarias locales y apoyando 
el potencial del tanatoturismo para el desarrollo 
económico y social de la región. 

R e s t a u r a c i ó n 
virtual de la iglesia 
Matriz de la ciudad 
de Ambato 1919–
1949, aplicaciones 
digitales a la 
c o n s e r v a c i ó n 
del patrimonio 
arquitectónico

L e m u s 
G r a n d e s , 
Mauro Vinicio

2022 https://repositori

o.uta.edu.ec

/bitstream/123

456789/36279

/1/Lemus%20

Mauro%20.pdf

Este proyecto tiene como objetivo reconstruir en 
3D la iglesia matriz de Ambato, destruida en la 
catástrofe de 1949. Usando softwares especializados 
como Cinema 4D y Blender, se modeló el diseño 
arquitectónico original, restaurando el patrimonio 
cultural digitalmente. La investigación previa incluyó 
datos de historiadores, textos históricos y fotografías 
para definir planos, modelo, altura y texturas de la 
iglesia. La reconstrucción virtual, una vez texturizada 
y renderizada, puede ser útil para fines turísticos, 
económicos, sociales y artísticos, proporcionando 
un recurso educativo y cultural para historiadores, 
estudiantes, docentes e investigadores sobre el 
diseño original de la iglesia antes de su destrucción, 
que fue construida por el arquitecto y sacerdote 
alemán Pedro Brunning , además también fue 
quien construyó la capilla de la Medalla Milagrosa y 
la iglesia de Santa Teresita de Miraflores.

Anexo 25
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Nombre del 
documento

Autor(es) Año de 
publicación

Link de acceso Resumen

En Ambato la 
plazoleta de La 
Medalla Milagrosa 
se usa como un 
p a r q u e a d e r o 
público

La Hora 2022 https://www.lahora.
com.ec

/ t u n g u r a h u a /
ambato-plazoleta-
medalla-milagrosa-
u s a - c o m o -
p a r q u e a d e r o -
publico/

La belleza histórica de Ambato se refleja en 
sus parques, museos, edificaciones e iglesias, 
especialmente la iglesia de la Medalla Milagrosa 
en el centro de la ciudad. Rosa Santana, residente 
local, menciona que antes era común visitar 
esta iglesia para rezar, pero ahora la plazoleta 
frente a la iglesia se usa como parqueadero, 
afectando su respeto. A pesar de ser un espacio 
público, muchos lo utilizan para evitar pagar 
estacionamiento tarifado. La ley de tránsito 
sanciona este comportamiento con una multa 
de 42.50 dólares. La Municipalidad de Ambato 
realiza operativos para mantener el libre uso de 
estos espacios por parte de los peatones, pero no 
disminuye este problema.

Medalla Milagrosa: 
cien años de 
historia, fe y 
religiosidad

La Hora 2002 h t t p s : // w w w .
l a h o r a . c o m . e c /
secciones/medalla-
milagrosa-cien-a-
os-de-historia-fe-y-
religiosidad/

La Medalla Milagrosa es un barrio tradicional 
de Ambato, destacando por su capilla 
centenaria y el monumento a la Primera 
Imprenta. La capilla, construida entre 1902 y 
1920 con estilo neogótico, fue influenciada por 
la misión moralizadora del presidente Gabriel 
García Moreno. Aunque sufrió daños menores 
en el terremoto de 1949, sigue siendo un símbolo 
arquitectónico. La capilla, restaurada por el 
Banco Central del Ecuador, refleja la historia y fe 
del pueblo ambateño. El padre Pedro Bruning, 
arquitecto y sacerdote lazarista, diseñó y 
construyó numerosos templos en Ecuador, 
incluido este. Anécdotas locales añaden un 
colorido histórico al sitio, como la balacera de 
1940.

Anexo 26
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Nombre del 
documento

Autor(es) Año de 
publicación

Link de acceso Resumen

Brujería caza 
crédulos en 
Ambato

El Universo 2006 https://www.el

universo.com/20

06/06/12/00

01/12/CAAF5D

C24DD645FE8

E23D95BFFEF2

8C2.html/

La capilla de la Medalla Milagrosa en Ambato 
alberga la imagen de San Gonzalito, con una 
advertencia que dice: “No se deje engañar, este 
Santo no sirve para hacer el mal”. Colocada por 
las monjas, la advertencia busca disuadir a los 
crédulos que pagan a brujos por servicios que 
cuestan entre $250 y $700. Una monja afirma 
que un santo no puede hacer el mal. La estafa a 
través de la brujería se ha extendido en la ciudad, 
con casos como el de Ruth Terán, acusada 
de usar una efigie del santo para sus ‘trabajos’. 
Además, indígenas pagan por ver ‘libros negros’ 
con supuestos embrujados, en un negocio 
manejado por vendedores de velas.

La Medalla 
Milagrosa

La Hora 2007 https://www.lahora.
com.ec/noticias/la-
medalla-milagrosa/

Tras la destrucción del primer Ambato en 
1698, los franciscanos se establecieron en la 
propiedad que hoy ocupa el Colegio Ambato 
y el hospital docente. En 1767, adquirieron la 
actual ubicación de la Medalla Milagrosa, 
construyendo la iglesia de San Francisco. En 1882, 
las Hermanas de la Caridad se hicieron cargo 
del hospital. En 1889, se inició la construcción del 
hospital San Juan de Dios, crucial durante el 
terremoto de 1949. La capilla, diseñada en estilo 
gótico por el padre Pedro Bruning, se terminó 
en 1920. El entorno incluye el Monumento a la 
Primera Imprenta y varios edificios históricos. La 
Medalla Milagrosa es un símbolo de la historia 
y cultura ambateñas, evocando una rica 
tradición y espiritualidad.

Anexo 27
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Anexo 28
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 29
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 30
Ficha de observación tangible de inmuebles en el    centro de la ciudad de ambato
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������ ������

�������������
��

Barrio Medalla Milagrosa

��	��������������
�������� ����� ��
���������

������������
������� ����� ���

���	�����������������������
�������������

�	���
������������

��	���
�����������������������������

�	����
��������������
�����������������
� ��	���
������
����������������������

����	��������������
��������������������������
�������������� � ������������� ����������

���	����������������

��	��������������

������������

09 Julio del 2024

San Francisco Joaquin Lalama Bolivar 
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Anexo 31
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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San Francisco Simón Bolívar Joaquin Lalama
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4T-03-04-5709 Julio del 2024
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Anexo 32
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato 
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Anexo 33
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 34
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 35
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 36
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 37
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato
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Anexo 38
Ficha de observación tangible de inmuebles en el centro de la ciudad de ambato

FECHA DE OBSERVACIÓN: REGIMEN DE PROPIEDAD
PÙBLICO PRIVADO

NOMBRE DEL SITIO

Barrio Medalla Milagrosa

II. LOCALIZACIÒN 
PARROQUIA CALLE

EPOCA DE CONSTRUCIÒN: Siglo

I. DATOS GENERALES

IV. FOTOGRAFIA DE LA FACHADA PRINCIPAL

V.  MATERIAL  DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE VI. ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN 

VIII. DESCRIPCIÒN INTERVENCIONES REALIZADAS AL INMUE
BLE (Restauracion, Remodelación; etc)

VII. USO Y OCUPACIÓN 

IX. OBSERVACIONES

15 Junio del 2024

San Francisco Joaquin Lalama

XX

El Material de Construccion predominante es la 
Piedra Pishilata mezclado con diversos materiales 
en su enlucido de fachada como es la cal. 

El Estado Actual de la edificación es Regular,  
presenta  daños en la estetica de la fachada 
como grafitis y otras cosas.

Esta edificación es de Uso Publico al ser 
utilizada como Centro de Salud de la zona. 

Este Patrimonio presenta una restauración 
realizada y una remodelación en su interior.  

Esta Casa patrimonial es de tipo Republicana del 
año 1940 aproximadamente, presenta un perfil 
urbano que se adapta a su entrorno.

VALORACIÓN DEL INMUEBLE - GRADO DE PROTECCIÓN 

Es integral en su totalidad  por la historia que representa para la Ciudad de Ambato

FECHA DE OBSERVACIÓN: REGIMEN DE PROPIEDAD
PÙBLICO PRIVADO

NOMBRE DEL SITIO

Barrio Medalla Milagrosa

II. LOCALIZACIÒN 
PARROQUIA CALLE INTERSECCIÒN

EPOCA DE CONSTRUCIÒN: Siglo Año

III.  MAPA DE UBICACIÓN EXACTA EN LA ZONA 

I. DATOS GENERALES

IV. FOTOGRAFIA DE LA FACHADA PRINCIPAL

V.  MATERIAL  DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE VI. ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN 

VIII. DESCRIPCIÒN INTERVENCIONES REALIZADAS AL INMUE-
BLE (Restauracion, Remodelación; etc)

VII. USO Y OCUPACIÓN 

IX. OBSERVACIONES

CODIGO INPC #

VALORACIÓN DEL INMUEBLE - GRADO DE PROTECCIÓN 

15 Junio del 2024

San Francisco Vicente Rocafuerte Mariano Eguez

1940XX

 4T-03-04-45

El Material de Construccion predominante es la 
Piedra Pishilata mezclado con un poco de 
cemento 

El Estado Actual de la edificación es regular 
por su degradamiento en las fachadas y 
grafiitis 

Esta edificación es de Uso Mixto por su tipo 
Residencial y Comercial que manejan sus 
dueños 

Este Patrimonio presenta una restauración 
inadecuada al incluir cemento en la misma. 

Esta Casa patrimonial es de tipo Republicana del año 
1940 aproximadamente, presenta un perfil urbano que 
si se adapta y tiene leves Alteraciones en su estética. 

III.  MAPA DE UBICACIÓN EXACTA EN LA ZONA 

El grado de valoraciòn y protecciòn de este inmueble es de tipo Parcial porque no contiene una 
relevancia Històrica muy marcada.
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SECCIÓN DETALLE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Observador

Fecha 

Hora

Ubicación

Andrés Galarza

21 de abril de 2024

1: 00 pm

Plazoleta Medalla Milagrosa, 
Ambato

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Estado general

Uso del espacio

Infraestructura

Actividades comunes

Bancos en estado regular, 
pavimentos con grietas, 
paredes y basureros 
grafiteados

Paso peatonal

Descanso en las bancas

Alimentación a palomas

Estacionamiento público de 
vehículos 

Ventas ambulantes

Adoración a los santos

ELEMENTOS INTANGIBLES Valor cultural e histórico Importancia histórica y 
religiosa

Considerada un lugar 
emblemático por los 
habitantes de la zona

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Notas y Comentarios Gran afluencia de personas 
de otras ciudades.

Era día de elecciones a nivel 
nacional.

Anexo 39
Ficha de observación intangible
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SECCIÓN DETALLE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Observador

Fecha 

Hora

Ubicación

Andrés Galarza

24 de mayo de 2024

10: 00 am

Plazoleta Medalla Milagrosa, 
Ambato

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Estado general

Uso del espacio 

Vegetación

Frecuencia de visitas

Árboles sembrados en 
macetas y en las veredas 
alrededor de la plazoleta, no 
presenta otras áreas verdes.

Aproximadamente 100 
personas por hora

ELEMENTOS INTANGIBLES Valor cultural e histórico Eventos relevantes Manifestaciones públicas

Actividades académicas 
como oratorias, 
declamaciones y concursos.

Fiestas de la ciudad

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Notas y Comentarios Gran afluencia de 
estudiantes.

Programa académico 
por Día de la batalla de 
pichincha.

Anexo 40
Ficha de observación intangible
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SECCIÓN DETALLE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Observador

Fecha 

Hora

Ubicación

Andrés Galarza

06 de mayo de 2024

4: 00 pm

Plazoleta Medalla Milagrosa, 
Ambato

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Estado general

Uso del espacio

Limpieza y Mantenimiento

Seguridad

Presencia de basura y heces 
de aves alrededor de la 
iglesia

Sensación de inseguridad 
por robos ocurridos en la 
zona.

ELEMENTOS INTANGIBLES Impacto social Inclusión Ausencia de accesos 
adecuados para personas 
con discapacidad.

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Notas y Comentarios Presencia de diversos grupos 
sociales

Indígenas

Estudiantes

Trabajadores del sector

Extranjeros 

Anexo 41
Ficha de observación intangible
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SECCIÓN DETALLE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Observador

Fecha 

Hora

Ubicación

Andrés Galarza

13 de junio  de 2024

7: 00 pm

Plazoleta Medalla Milagrosa, 
Ambato

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Estado general

Uso del espacio

Iluminación

Horarios de uso

Falta de Iluminación 
adecuada

Menor uso en las horas de la 
noche

ELEMENTOS INTANGIBLES Percepción social Opiniones de personas de la 
zona

Lugar concurrido y 
agradable pero inseguro a 
partir de las 6 pm

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Notas y Comentarios Densidad de usuarios Se observa alta densidad 
entre semana en horario 
laboral en comparación al 
horario no laboral y a los 
fines de semana 

Anexo 42
Ficha de observación intangible
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SECCIÓN DETALLE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Observador

Fecha 

Hora

Ubicación

Andrés Galarza

25 de junio  de 2024

8: 00 am

Plazoleta Medalla Milagrosa, 
Ambato

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Estado general

Uso del espacio

Sostenibilidad

Mobiliario urbano

Falta de puntos de reciclaje

Bancas

Letreros 

Señaléticas

Postes de luz

Basureros

ELEMENTOS INTANGIBLES Percepción social Opinión personal Lugar acogedor que 
presenta varios problemas 
por resolver.

OBSERVACIONES 
ADICIONALES

Notas y Comentarios Falta de servicios básicos Necesidad de baños 
públicos

Necesidad de iluminación 
complementaria 

Anexo 43
Ficha de observación intangible
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DIARIO DE CAMPO DIA 1
Fecha:  3 de junio de 2024

Hora de inicio: 12:00 pm Hora de finalización: 1:00 pm

Ubicación: Plazoleta Medalla Milagrosa, Ambato

Objetivo: Entender el valor significativo de la relación entre actores y el espacio público de la plazoleta Medalla milagrosa 
mediante una investigación Etnográfica.

Técnica: Observación participante no estructurada

Actores: Investigador, residentes y visitantes de la zona

Recursos: Celular con cámara fotográfica, grabadora de voz, cuaderno, lápiz o esféro

Dimensiones del 
espacio público

Componentes Descripción general Cualidades

Físico-Espacial Elementos Urbanos Observación detallada de la 
infraestructura: pavimento y 
bancas de la plazoleta.

Se observa algunas grietas 
en el pavimento cerca 
de la entrada principal y 
vandalismo en dos de las 
bancas.

Cultural Identidad

(Elementos simbólicos)

Evaluación del estado 
de conservación del 
monumento histórico 
¨Primera Imprenta¨

Se observa la falta de limpieza 
debido a heces de aves y 
mantenimiento inadecuado 
por decoloración del 
monumento.

Ambiental Ruido

Aire

Se observa gran tráfico 
vehicular alrededor de la 
plazoleta debido a la hora en 
la que fue la visita de campo. 

(hora pico)

Presencia de una gran 
contaminación auditiva 
especialmente en ciertos 
horarios gracias al flujo de 
vehículos en la zona.

Presencia de smog que 
genera contaminación 
del aire, debido a gran 
congestión vehicular en  
horarios 

Anexo 44
Diarios de Campo
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DIARIO DE CAMPO DIA 2

Fecha:  12 de junio de 2024

Hora de inicio: 3:00 pm Hora de finalización: 5:00 pm

Ubicación: Plazoleta Medalla Milagrosa, Ambato

Objetivo: Entender el valor significativo de la relación entre actores y el espacio público de la plazoleta Medalla milagrosa 
mediante una investigación Etnográfica.

Técnica: Observación participante no estructurada

Actores: Investigador, visitantes habituales y vendedores locales

Recursos: Celular con cámara fotográfica, grabadora de voz, cuaderno, lápiz o esféro

Dimensiones del 
espacio público

Componentes Descripción general Cualidades

Físico-Espacial Elementos Urbanos Observación detallada de la 
infraestructura: áreas verdes

Se observan escasas áreas 
verdes en la zona.

Cultural Identidad

(Elementos simbólicos)

Evaluación del estado de 
conservación de los murales 
aledaños.

Se observa falta de 
mantenimiento en los 
murales presentes alrededor 
de la zona.

Social Tipos de usuarios Realización un cuestionario 
previamente establecido a 
5 personas frecuentes en 
la zona para obtener sus 
percepciones sobre la Iglesia 
y la plazoleta.

Se evidencia una diversidad 
de actores de diferente 
género y edad en la zona: 
residentes, trabajadores, 
indigentes, estudiantes, 
vendedores ambulantes y 
guardias de seguridad.

Seguridad Crimen y Violencia Se observa la ausencia de 
policías y de cámaras de 
video vigilancia  alrededor 
de la zona

Aumento de cantidad de 
asaltos en el sitio de estudio.

Anexo 45
Diarios de Campo
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DIARIO DE CAMPO DIA 3

Fecha:  20 de junio de 2024

Hora de inicio: 6:30 pm Hora de finalización: 8:00 pm

Ubicación: Plazoleta Medalla Milagrosa, Ambato

Objetivo: Entender el valor significativo de la relación entre actores y el espacio público de la plazoleta Medalla milagrosa 
mediante una investigación Etnográfica.

Técnica: Observación participante no estructurada

Actores: Investigador, residentes y visitantes de la zona

Recursos: Celular con cámara fotográfica, grabadora de voz, cuaderno, lápiz o esféro

Dimensiones del 
espacio público

Componentes Descripción general Cualidades

Físico-Espacial Elementos Urbanos Observación detallada de la 
infraestructura: Iluminación

La iluminación es insuficiente 
para las horas nocturnas, lo 
que podría comprometer la 
seguridad de la plazoleta.

Seguridad Crimen y Violencia Observación de personas 
tratando de ingresar al 
albergue.

Presencia de personas en 
estado etílico y usando 
sustancias psicotrópicas que 
afectan el perfil del barrio.

Cultural Apropiación Observación de varios 
vehículos estacionados 
sobre la plazoleta.

Uso de la plazoleta como 
garaje público evidenciando 
el Incumplimiento de 
señaléticas ubicadas en la 
zona.

Identidad Pertenencia Presencia de valores 
intangibles

Se observa actos de 
devoción por parte de 
usuarios de la zona, como 
oración y adoración a San 
Gonzalo.

Anexo 46
Diarios de Campo
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DIARIO DE CAMPO DIA 4

Fecha:  29 de junio de 2024

Hora de inicio: 10: 00 am Hora de finalización: 11:00 am

Ubicación: Plazoleta Medalla Milagrosa, Ambato

Objetivo: Entender el valor significativo de la relación entre actores y el espacio público de la plazoleta Medalla milagrosa 
mediante una investigación Etnográfica.

Técnica: Observación participante no estructurada

Actores: Investigador, residentes y visitantes de la zona

Recursos: Celular con cámara fotográfica, grabadora de voz, cuaderno, lápiz o esféro

Dimensiones del 
espacio público

Componentes Descripción general Cualidades

Cultural Apropiación Observación detallada del 
uso de los basureros

Desuso de los basureros 
lo que genera desechos 
alrededor del sector.

Social Actividades Observación de personas 
mudándose del sector.

Disminución de propiedades 
residenciales causa 
desvalorización de los 
predios generando una 
perspectiva negativa e 
insegura del barrio.

Social Actividades Observación de varios 
vendedores ambulantes en 
la plazoleta y en las calles de 
la zona de estudio.

Presencia de ventas 
informales que generan 
competencia a los locales 
comerciales del sector.

Cultural Apropiación Observación de eventos 
realizados en el Centro 
Cultural ¨Eugenia Mera¨

Realización de actividades 
culturales como baile, música 
y canto.

Anexo 47
Diarios de Campo
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DIARIO DE CAMPO DIA 5

Fecha:  7 de julio de 2024

Hora de inicio: 11:30 am Hora de finalización: 12:30 pm

Ubicación: Plazoleta Medalla Milagrosa, Ambato

Objetivo: Entender el valor significativo de la relación entre actores y el espacio público de la plazoleta Medalla milagrosa 
mediante una investigación Etnográfica.

Técnica: Observación participante no estructurada

Actores: Investigador, residentes y visitantes de la zona

Recursos: Celular con cámara fotográfica, grabadora de voz, cuaderno, lápiz o esféro

Dimensiones del 
espacio público

Componentes Descripción general Cualidades

Cultural Identidad

(Valores Históricos)

Observación de la 
materialidad del suelo de la 
plazoleta.

La piedra pishilata 
representa un valor histórico 
de la época.

Social Actividades Observación de pocas 
personas alrededor del 
sector.

Zona menos transcurrida 
durante los fines de semana 
a comparación de los días 
laborales.

Físico-Espacial Accesos y conexiones Aceras angostas en el sector 
y presencia de escombros 
en las mismas.

Aceras no cumplen la 
normativa estipulada lo que 
puede generar accidentes 
a las personas que transitan 
peatonalmente por el lugar.

Seguridad Tráfico Falta de reductores de 
velocidad o estrategias 
de pacificación vial en las 
unidades educativas de la 
zona

Nivel de seguridad baja 
frente al tráfico vehicular.

Anexo 48
Diarios de Campo
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ENTREVISTA 1: MARCELO PUNINA
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad? 

Es un icono de la ciudad de Ambato porque es una iglesia centenaria que ha sido guardada y conservada hasta nuestro 
actual 2024.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?

He vivido ya 15 años y trabajo en este garaje privado.

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?

Tiene una relación directa ya que es muy conocido no solo por las personas del sector sino por toda la ciudad. 

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La comunidad ambateña y la del barrio utiliza la Plazoleta Medalla Milagrosa principalmente en épocas festivas, como 
la Fiesta de las Flores y de las Frutas o en el aniversario del Barrio, durante estas celebraciones el instituto ISTE organiza 
programas sociales, como la elección de la reina del barrio, platos típicos,  revitalizando así el espacio, en mi consideración 
creo que este instituto es el que le está dando visa a este espacio,  Sin embargo fuera de estas festividades, la plazoleta 
permanece mayormente desocupada y la utilizan como garaje ya sea para las misas los domingos y en las tardes y noches. 

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?

Las actividades más comunes que se realizan a diario en la plazoleta son ventas informales, personas que acuden al lugar 
a rendir culto a los santos, a descansar en las bancas, darles de comer a las palomas, estudiantes con sus padres, personas 
que estacionan sus vehículos pertenecientes al ISTE y de la fundación caritas.

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?

Como dije es un icono representativo de la ciudad de Ambato sin embargo pues serían los dirigentes quienes deberían darle 
vida.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?

Este sector es una zona peligrosa, mucho más la parte de la calle Rocafuerte ya que se ha visto que se ha acercado gente 
extranjera y nacional drogados y en estado etílico tratando de robar o incluso pedir vacunas a los locales. 

Anexo 49
Modelo de Entrevista para Tesis sobre la Plazoleta 

Medalla Milagrosa para personas No expertas en el 
Tema
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ENTREVISTA 2: DARQUINO RAMOS SILVA 
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad? 

Para mí, la Medalla Milagrosa es un símbolo espiritual y cultural de nuestra ciudad. Es una iglesia que ha sido parte de la 
historia de Ambato por generaciones.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?

He vivido aquí por 60 años y un tiempo trabaje en un restaurante alado del centro cultural Eugenia Mera.

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La plazoleta es un punto de encuentro para muchos ambateños, no solo la gente del barrio, sino personas de toda la ciudad 
vienen a visitarla, especialmente en eventos religiosos.

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La comunidad la usa principalmente durante eventos festivos, se organizan eventos como ferias de comida y actividades 
culturales. En otros momentos, es un lugar tranquilo donde la gente viene a descansar como estudiantes, personal de la 
fundación caritas, personas que pasan por ahí y se quedan admirando la majestuosidad del lugar.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?

Diariamente, se ven ventas ambulantes, personas rezando, y familias que vienen a disfrutar del espacio mientras esperan 
que sus hijos salgan de los planteles educativos, también es común ver a estudiantes pasar el rato después de clases.

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                                  

 Es un lugar de encuentro, reflexión y descanso, muchas veces se convierte en mi lugar seguro porque, fue aquí donde venia 
con mi abuelo y compartía muchas cosas, el venirme trae muchos recuerdos del antes de su fallecimiento. Para mí y muchos 
otros, es un espacio donde podemos desconectarnos del ajetreo diario y encontrar un poco de paz mental.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La inseguridad es un problema, especialmente en las noches. Hay personas que usan la plazoleta para actividades ilícitas, lo 
que hace que algunos residentes eviten el área después del anochecer.

Anexo 50
Modelo de Entrevista para Tesis sobre la Plazoleta 

Medalla Milagrosa para personas No expertas en el 
Tema
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ENTREVISTA 3: NORA LÓPEZ TOPA
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                   

La Medalla Milagrosa es un lugar sagrado emblemático y lleno de historia, es una iglesia que representa la fe y la tradición 
de Ambato.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?

He vivido en el barrio por 7 años

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?

Es un lugar muy conocido en la ciudad, mucha gente de diferentes partes de Ambato viene aquí, especialmente durante las 
festividades y eventos religiosos.

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La comunidad la utiliza principalmente durante festividades ya sea barriales o fiestas locales de Ambato, solo en esas fechas 
de ahí ya no. 

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?

Las actividades que he visto son los vendedores informales tanto en la plazoleta como en las unidades educativas aledañas 
y de igual manera he visto que lo utilizan como garaje público y gente esperando a ser atendidos por el albergue que abre 
sus puertas de 7pm hasta las 7am.  

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?

Para mí y para muchos en la comunidad, la plazoleta es un símbolo de nuestra identidad y cultura, e un lugar donde nos 
reunimos para celebrar y compartir en algunas épocas del año. 

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?

La inseguridad y el abandono de las personas residentes del sector es una preocupación. Hay problemas con personas que 
consumen alcohol y drogas en la zona, lo que afecta la percepción de seguridad y hace que algunos eviten la plazoleta, 
de igual manera se han fragmentado las relaciones con los vecinos ya que como dije muchos han abandonado la zona y 
llegan nuevas personas y arriendan las casas como comercio y solo cumplen su jornada de trabajo y cierran y se van, se ha 
tratado de fomentar esto por medio de programas, pero no todos asisten. 

Anexo 51
Modelo de Entrevista para Tesis sobre la Plazoleta 

Medalla Milagrosa para personas No expertas en el 
Tema
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ENTREVISTA 4: CARLOS MIÑO 
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                  

 Es una joya arquitectónica y un símbolo de la fe de nuestra comunidad.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?

 Vivo aquí desde hace 10 años y trabajo en este restaurante llamado la Herradura.

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?

 La plazoleta es un punto de referencia y un lugar de encuentro para muchas personas, no solo del barrio sino de toda la 
ciudad.

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?

 Se utiliza principalmente durante eventos especiales como festividades y misas. También es un lugar para reuniones y 
actividades comunitarias.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?

 Comúnmente se ven ventas ambulantes, actividades religiosas y personas que descansan o socializan en el área.

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                       

Representa nuestras raíces y es un lugar donde todos nos sentimos conectados con nuestra historia y cultura.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?

 La presencia de personas en estado de embriaguez y drogadicción es preocupante, al igual que la falta de mantenimiento 
regular
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ENTREVISTA 5: CARLOS GUAMANQUISPE
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                  

 Es un lugar de gran importancia histórica y espiritual para nuestra comunidad.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?                     

 He vivido en este barrio durante 24 años y tengo esta humilde tiendita de abarrotes 

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?          

Es un lugar icónico que todos en Ambato conocen y valoran, especialmente durante las celebraciones locales

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                         

Es un lugar vital durante las fiestas y eventos religiosos. En otros momentos, es utilizada para pequeñas reuniones y actividades 
cotidianas.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?                                                                                                                     

Las actividades incluyen ventas ambulantes, reuniones comunitarias y esparcimiento familiar. También se usa como 
estacionamiento, especialmente durante los servicios religiosos.

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                                    

Es un lugar donde la historia y la vida moderna del barrio se encuentran, representando nuestras tradiciones y valores.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?                   

Hay problemas con la seguridad y la falta de mantenimiento. Además, la presencia del centro de salud aledaño a veces 
causa inconvenientes por la cantidad de personas y vehículos que se concentran en la zona.
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ENTREVISTA 6: DANILO GALARZA
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                  

Es un símbolo religioso muy importante para los habitantes de Ambato y un lugar de devoción.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?                

Trabajo aquí ya 3 años como profesor del Instituto ISTE. 

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?           

Es un lugar central para la vida social y cultural y atrae a visitantes de toda la ciudad

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                        

Principalmente durante eventos religiosos y festivos, aunque también es común ver a gente descansando o participando en 
actividades comunitarias.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?                                                                                                                     

Actividades religiosas, ventas informales, y reuniones sociales son las más comunes. 

66. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                                     

Es un lugar de encuentro y espiritualidad, importante para la cohesión social del barrio.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?                               

La inseguridad y el uso del espacio como estacionamiento desordenado son problemas significativos. La proximidad del 
centro de salud a veces genera aglomeraciones y problemas de tráfico.
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ENTREVISTA 7: JOSÉ LUIS CHANGO  
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                                                 

Es una vocación de catolicismo, es una iglesia que ha sido conocida por todo Ambato en tiempos anteriores convirtiéndose 
en las más importantes junto a la Catedral de Ambato.

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?                   

Vivo aquí ya un año aproximadamente en el Albergue por motivos de que mis hijos se portaron mal conmigo y me dejaron en 
la calle sin embargo si trabaje en la iglesia medalla milagrosa como alrededor de 25 años de oficial haciendo mantenimiento. 

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?        

Tiene relación con la ciudad porque aquí se reúnen las personas que no tienen hogar y esperan a la noche alrededor de las 
7 abren las puertas y podemos ingresar. 

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                         

Principalmente durante eventos religiosos y festivos, aunque también es común ver a gente descansando o participando en 
actividades comunitarias.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?                                                                                                                     

 Hacen presentaciones con artistas a veces y vienen a hacer programas los del centro de salud, la cruz roja ecuatoriana 
igual saben ponerse con carpas para que se acerquen a donar sangre. 

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                                      

Para mí la plazoleta es un lugar en el que me siento seguro, es un lugar de mucha devoción y respeto, es donde siento que 
tengo conexión directa con Dios

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                

La delincuencia ya que vienen personas al albergue con drogas y a veces tomadas y hacen relajo ahí dentro, si han existido 
problemas como ese, nosotros queremos que la policía este rondando este lugar para tener mayor seguridad.
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ENTREVISTA 8: GUADALUPE MIÑO
1. ¿Qué significa la Medalla Milagrosa para la Comunidad?                                                                                 

Es un símbolo religioso muy importante para los habitantes de Ambato y un lugar de devoción

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el barrio Medalla Milagrosa?                   

Vivo aquí más de 8 años y soy dueña del restaurante Herradura.

3. ¿Qué relación cree que tiene la ciudad con la Plazoleta Medalla Milagrosa?         

Es un lugar central para la vida social y cultural y atrae a visitantes de toda la ciudad.

4. ¿Cómo utiliza la comunidad la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                          

Principalmente durante eventos religiosos y festivos, aunque también es común ver a gente descansando o participando en 
actividades comunitarias.

5. ¿Qué actividades son comunes en la plazoleta?                                                                                                                       

Actividades religiosas, ventas informales, y reuniones sociales son las más comunes. 

6. ¿Qué significado tiene para usted la Medalla Milagrosa?                                                       

Es un lugar de encuentro y espiritualidad, importante para la cohesión social del barrio.

7. ¿Qué problemática cree que enfrenta la Plazoleta Medalla Milagrosa?                                

La inseguridad y el uso del espacio como estacionamiento desordenado son problemas significativos. La proximidad del 
centro de salud a veces genera aglomeraciones y problemas de tráfico.
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