
Propuesta de Rehabilitación Vial de la Calle Rita 
Lecumberry de la Tola Baja, Financiado Mediante 

Herramientas de Gestión del Suelo entre el 2023 y 2033.

MA
EST

RIA
 EN

 UR
BA

NIS
MO

Me
nci

ón 
en 

Ge
stió

n d
e la

 ciu
dad

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

La Tola Baja de la 
Protección al Desarrollo

Docentes
Arq. Daniela Loaiza, Arq. Mauricio Moreno, Arq. Gustavo Fierro, 

Ing. Santiago Jaramillo, Ing. Diana Fiallos y Abg. Arturo Mejía

Autores
Psic. Juan Esteban Heredia

Arq. Pamela Alejandra Villacrés Tapia

Año
2023 





La Tola Baja de la Protección al Desarrollo | 1  

El barrio de La Tola aparece en la ciudad de Quito en 1629, y se convierte en un espacio 
emblemático por su historia, cultura y ubicación. Sin embargo, es un barrio que requie-
re de apoyo para su desarrollo, y donde se identificó un eje conector que es la calle Rita 

Lecumberry. Dicho eje conecta el barrio con vías principales de la ciudad, pero esta vía re-
quiere de apoyo para poder rehabilitarla, esto debido a que en un parte de este eje las casas 
y la vía no se encuentran en un buen estado. Un eje que le permite a la ciudadanía transitar 
por el barrio, pero el cual le da prioridad al vehículo, se ha convertido en un espacio en el 
cual los habitantes pueden transitar principalmente con un automóvil, y no se ha pensado 
en priorizar al peatón y la bicicleta. El estado de las viviendas, de la vía y la calzada son una 
problemática que sus habitantes enfrentan día a día, y el siguiente plan cuenta con un diag-
nóstico y propuesta sobre como rehabilitar dicho eje, utilizando mecanismos de gestión del 
suelo para financiar los proyectos urbanos que pemitiran dotar de espacio público de cali-
dad a los habitantes del barrio y sector.

The Neighborhood of “La Tola” appeared in the city of Quito in 1629, and became an em-
blematic space due to its history, culture and location. However, it is a neighborhood 
that requires support for its development, and where a connecting axis was identified, 

which is Rita Lecumberry Street. This axis connects “La Tola” with the main roads of Quito, 
but this road requires support to be able to rehabilitate it, this is because in part of this axis 
the houses and the road are not in a good condition. An axis that allows citizens to travel 
through the neighborhood, but which gives priority to the vehicle, has become a space in 
which residents can travel mainly with a car, and no thought has been given to prioritizing 
pedestrians and the bike. The conditions of the buildings, the roads and the carriageway are 
a problem that its inhabitants face every day, and the following plan has a diagnosis and pro-
posal on how to rehabilitate said axis, using land management mechanisms to finance urban 
projects, that would make possible to provide quality public space to the inhabitants of the 
neighborhood and sector.

Abstract
Resumen
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SEl barrio de La Tola (Freire, 2021) desde 
1748 según el plano de Jean de Morein-
ville ya se puede identificar al barrio It-

chimbia, el cual inicialmente fue constituido 
por cultivos. Posteriormente en 1846 según 
Alvert Salazza se identifica que el Itchimbia 
se encontraba anexado a San Blas y se inician 
a identificar iglesias y haciendas en dicho 
lugar. Así inicialmente La Tola contaba con 
un total de los 19 manazas, las cuales podían 
variar de tamaño de acuerdo al tipo de sem-
bríos. Ya que en La Tola se podían identificar 
molinos o hacienda con sistemas que se des-
plaza por toda la loma. En 1903, H.G. Higley 
desarrollado un nuevo plano con sus edifi-
caciones y en su plano los sembríos fueron 
identificados como espacios en blanco y se 
podían identificar edificaciones que son re-
conocidas como parte de La Tola Colonial. Un 
momento importante para La Tola es la llega-
da del ferrocarril, ya que le permite al barrio 
acceder a una mayor cantidad de materiales 
para poder edificar y se empieza a desarollar 
La Tola Alta. Por lo cual entre 1920 y 1940, 
una de las principales haciendas, Piedrahita 
se empieza a dividir en terrenos y da paso a 
la vida rural. Finalmente, en 1959, gracias al 
apoyo del Banco de la Vivienda, la Av. José 
María Velasco Ibarra que contaba con un ca-
mino de piedra pasara a ser construida por 
asfalto, dando paso a la priorizacion del uso 
del automovil (Freire, 2021). 

Según Jacqueline Granda Marcilla (Gran-
da, 2022) una moradora del barrio de La Tola 
narra su relación con su barrio en el artículo, 
Un Recorrido tradicional en “La Tola”, barrio 
centenario del centro Histórico de Quito, el 
21 de julio del 2022. La Tola se ubica en la 
capital del Ecuador, con más de 100 años de 
antigüedad, al oriente del Centro Histórico, 
pero ha tenido una historia particular ya que 
no es considerar parte del casco colonial. Se 
encuentre ubicada en el centro-este de la 
ciudad, a las faldas del lado sur del cerro It-
chimbia, entre la avenida Gran Colombia y 
Pichincha, cerca de la quebrada al Rio Ma-
chángara y el interconectar del Trébol. El ba-
rrio se divide en tres áreas principales: Tola 
alta Tola Baja y Nueva Tola. Siendo parte de 
la Administración Zonal Manuela Sáenz, la 
Tola forma parte de 144 barrios.  El barrio de 
La Tola se ha caracterizado por ser un barrio 
residencial de 5.000 habitantes, lleno de em-
prendimientos y comercio, y sus habitantes 
han llegado a relacionarse como su barrio 
con la frase: “Tola La Vida”. La Tola cuenta 
con un sin número de espacios icónicos como 
la Capilla de María Auxiliadora y el Oratorio 
festivo del Padre Izurieta (Granda, 2022).  

Nombrada La Tola por su parentesco con 
la tola preincaica, se ha conocido por ser un 
barrio lleno de comercio y que además ofre-
ce a la ciudadanía una vista de 360 grados, 
permitiendo ver a Quito desde muchos ángu-
los.   El barrio de La Tola se empieza a desa-
rrollar a partir del año 1629, ya que empezó 
a poblarse en el siglo XIX y previamente se 
conocía como la hacienda de la familia Mu-
ñoz. Constituida por edificaciones de más de 
200 años, está rodeada por calles principales 
como la Don Bosco, Valparaíso, Iquique, Chi-
le, Rita Lecumberry, entre otros. Se ha carac-
terizado por casas hechas de adobes, peque-
ñas ventanas y balcones de madera, han sido 
envueltas por pendientes y escalinatas.  Y así 
el barrio se ha dividido en cuatro sectores 
principales que son conocidos como: La Tola 

La Tola Baja
Introducción
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Histórica, La Tola Alta, La Tola Baja y La Nue-
va Tola. Además, que una de sus principales 
características ha sido que se conoció el ba-
rrio por las peleas que se daban entre jóvenes 
y quienes los principales contrincantes eran 
las personas del barrio de San Roque. La Tola 
se ha caracterizado por ser icónica por su bo-
xeo y gastronomía, ya que han aportado a su 
barrio con un bagaje tradicional y cultural 
preservado en el tiempo (Pregado Carrera de 
Arquitectura 2023 - UDLA, 2023). 

Así La Tola (Pregado Carrera de Arqui-
tectura 2023 - UDLA, 2023) se ha identifica-
do como un sector de artesanos en madera, 
quienes realizan esculturas de Santos, mesas, 
sillas y personificaciones de el niño Jesús. De-
bido a su fuerte relación con la cultura Qui-
teña, se creó la “Casa de las bandas” para que 
los habitantes del barrio puedan desarrollar 
distintas disciplinas artísticas populares. 
Como por ejemplo el famoso canta autor de 
pasillos ecuatoriano, Julio Jaramillo canta-
ba en la esquina de cuatro radios (Pregado 
Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023). 
Además de encontrar el restaurante Sereno 
Moreno, que desde hace 70 años vendía fri-
tada y hoy en día incorporara una serie de 
alimentos Andinos y una gastronomía rica 

Ilustración 1. Ubicación del Polígono de Intervención Territorial de La Tola
Elaboración: Propia 2023

en productos nacionales (Granda, 2022). Así 
relata una moradora y habitante del barrio 
de La Tola, un barrio con una cultura tradi-
cional y espacios llenos de cultura popular.

La Tola (Pregado Carrera de Arquitectu-
ra 2023 - UDLA, 2023) se considera como una 
isla ya que esta se encuentra en una ubica-
ción que la ha hecho enfrentarse a un aisla-
miento geográfica, a pesar de su antigüedad 
no está contemplada dentro del casco histó-
rico de Quito. Una de las características de 
La Tola fue que era la encargada de proveer 
de agua al centro histórico ya que tenía una 
extensa fuente de agua. La Tola se empieza a 
edificar entre 1920 y 1940, cuando la hacien-
da Piedrahita se dividide y se convierte en un 
atractivo para migrantes. En los años sesen-
ta se empieza a desarrollar la Tola Baja y la 
nueva Tola divida por avenidas, quebradas 
y mega equipamientos, La Tola se vio some-
tida a quedar desplazada de la ciudad, pero 
al mismo tiempo ser parte, una jugarreta por 
su ubicación y un olvido a su historia (Pre-
gado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 
2023) 
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Ecuador es una república que es atravesada por un sistema montañaso, conocido como 
los Andes, ha desarrollado sus ciudades a lado de volcanes y montañas. Viviendas y 
hogar en laderas y en las faldas de las montañas y llenando los cerros con cientos de 

espacios para la comunidad. Quito al estar ubicado a 2,850 metros sobre el nivel está cons-
tituido por cientos de barrios que habitan los Andes desde hace cientos de años. Este es uno 
de los casos del barrio La Tola, que se encuentra en el corazón de Quito. Siendo un barrio con 
una amplia accesibilidad y tradición se ha convertido en un lugar único y especial de Quito, 
pero debido al crecimiento de la ciudad, en un eje longitudinal de 40km de largo y 13 km 
de ancho, ha generado que muchos espacios de los barrios no cuentan con las provisiones o 
mantenimiento necesario. 

Una de las principales problemáticas es el presupuesto estatal y el presupuesto que ma-
neja del GAD de Quito, por lo cual el mantenimiento de las calles y espacios públicos se ha 
visto en un problema grave. Lo cual genera una consigna y una pregunta amplia, ¿Cómo se 
puede cuidar o desarrollar tanto el espacio público como el espacio apto para vivienda? Y 
atreves de esto ¿Cómo mejorar la vida en comunidad de los Toleños? Preguntas que muchas 
personas las llevan haciendo desde hace mucho tiempo, autores que han analizado dicha 
problemática.

Carlos Tulio Matus Romo

El chileno Carlos Matus político y economista, fue ministro 
de Hacienda y Economía en 1972 durante la administración de 
Salvador Allende (asesinado por el Plan Condor de los Estados 
Unidos), propone la Teoría del juego social (2007).  El trabajo 
de Matus ha tomado un gran valor, ya que sus propuestas han 
tenido un importante impacto en un ámbito de la Planificación 
Estratégica Situacional, ya que la política y la ciencia siempre 
se ubicaron en contextos distantes. La aplicación de teoría lati-
nas, que se adapten a un contexto social e histórico es importan-
te realizarlo, no solamente desde una perspectiva occidental o 
colonizador sino desde una perspectiva latina, que enfrente los 
mismos problemas sociales, políticos y culturales. 

Fotografía 1. Carlos Matus
Fuente: Wikipedia

Revisión de Literatura 
Relacionada con el problema 
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Matus con el objetivo de brindar una base 
teórica, pero que ha sido parte de su práctica 
política, propone que debe existir un poder 
de acción divido en dos procesos de gobierno 
y la planificación sociales y sé que se plan-
tee una teoría acerca de la practica social. 
Con gran importancia, ya que en Ecuador y 
en Quito al ser la capital siempre ha existido 
una separación entre el ámbito público, pri-
vado y lo más importante la población.   Esto 
porque la gestión pública nunca punta al 
blanco y trae más problemas, además de que 
trata de mediar por las ciencias que carecen 
de un buen conocimiento sobre gestión pú-
blica. Además, que el gobierno siempre está 
en una crisis sobre su capacidad de gobierno 
y a esto se le debe sumar la intensidad de los 
problemas sociales y donde el actor principal 
que es la comunidad no es tomado en cuenta 
como un actor participativo relevante. Esto 
se da a raíz del fin de la guerra fría donde 
la “democracia” adquiere un rol y autorita-
rismo y se propone que el ciudadano común 
sea parte de la política. Y en el Ecuador la de-
mocracia se demoró en poder posicionarse y 
mantener una estabilidad política, que muy 
pocos gobiernos han tenido. Matus decía que 
la práctica profesional y la academia tratan 
de realizar un trabajo de forma vertical y se 
olvidan de la vida cotidiana y la práctica so-
cial, no tomas en cuenta el habitus de las per-
sonas (Matus, 2007).

Matus y su relación con los social, men-
ciona que solo ciertas carreras son valoradas 
y que en muchas ocasiones las personas y en 
ámbito público no valoran el trabajo o inclu-
sión del ciudadano común. Las profesiones 
más comunes: la abogacía, la ingeniería, la 
arquitectura, la economía o la medicina tra-
bajan desde una arista vertical donde siem-
pre prima el criterio técnico se encuentran 
en una relación de crisis porque no saben 
actuar sobre los problemas sociales. Por lo 
cual siempre se propone, como, por ejemplo, 
que los doctores trabajen en su relación mé-

dico – paciente para poder ofrecer un mejor 
tratamiento y que el paciente pueda curarse. 
Se debe trabajar en la relación con otras pro-
fesiones, con otro tipo de capacidades, inclu-
so desde un ámbito sociológico, psicológico 
y antropológico. Entonces se propone que 
exista una praxis horizontal, donde se deba 
trabajar mediando lo que las personas viven, 
que se dé una interacción de política, vida 
cotidiana, comunicación, relaciones organi-
zadas, la ciencia, la naturaleza y sobre todo 
con un mundo ético. Matus realiza un nexo 
importante entre el ámbito político, social y 
científico. Según (Matus, 2007, p.192): 

... En la medida en que es posible decir 
que una teoría realmente tiene supues-
tos y en la medida en que su realismo 
puede juzgarse independientemente de 
la validez de las predicciones, la rela-
ción entre el significado de una teoría y 
el realismo de sus supuestos es casi la 
opuesta a la sugerida por la opinión que 
estamos criticando (Matus, 2007, p.192). 

En pocas palabras se dejar la teoría de 
un lado, no priorizar el lado técnico sino el 
lado vivencial de las personas, el valor de su 
relación y nexo social con los espacios y sus 
sentimientos. La práctica no tiene que ser ni 
teórica ni técnica, tiene que ser social. 

Así para poder afrontar una problemáti-
ca se deberá crear una relación de distintas 
áreas para poder actuar y que el análisis que 
se realice y las decisiones sean tomadas con 
distintos criterios y que las prácticas vertica-
les sean dejadas atrás, para así poder enfren-
tar a los conflictos humanos. Ya que existe 
una tendencia a suponer desde el ámbito po-
lítico lo que creen que pueda funcionar, pero 
solo mediante la interacción social se podrá 
medir si dichas acciones son capaces de sol-
ventar la necesidad social y fomentar una re-
lación libre de crítica. Por lo tanto, se define 
a la Teoría del juego social se define como el 
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Luis Berneth Peña Reyes

Entonces es importante conocer sobre el conflicto, pero 
enfocado en la geografía, como el caso de La Tola, que es par-
te del centro de Quito, pero no está catalogado como patri-
monial y dentro de casco histórico a pesar de contar con una 
gran historia y bagaje cultural.  El geógrafo colombiano Luis 
Berneth Peña Reyes (2008), fundador de la red Geografía Cri-
tica de Raíz Latinoamérica y docente de varios universidades 
como la Universidad de Humboldt de Berlín o FLACSO Quito, 
en su texto: “Reflexiones sobre las concepciones de conflicto en 
la geografía humana” (Berneth, 2008), escrito en el 2008 por 
medio de la Universidad Externado de Colombia, habla so-
bre como en los conflictos territoriales se encuentra presen-
tes ya que estos están atravesados por dinámicas sociales las 
cuales están estructuradas por un espacio. Por lo cual define 
al territorio como aquel espacio social “limitado, ocupado y 
utilizado”. En donde existen tres componentes que es la acep-

tación general de la tipificación del espacio, 
la comunicación de la orientación del lugar y 
el control subjetivo. Este entorno está sujeto 
en una relación de poder en la cual las per-
sonas y las organizaciones políticas, econó-
micas y sociales siempre se están disputando 
fomentar una supuesta hegemonía. Por lo 
cual la territorialidad representa que siem-
pre exista una desterritorialización de algo, 
causando conflicto. Por lo cual se produce un 
conflicto territorial, la cual está cargada de 
contradicciones en sus actividades sociales 
(Berneth, 2008). En base a Berneth, La Tola es 
un barrio totalmente habitado, pero este está 
limitado y secuenciado por su aislamiento 
patrimonial, lo cual genera que los políticos 
no lo tomen en cuenta dentro de la planifica-
ción urbana. 

Berneth (2008) dirá que los espacios y 
territorios siempre cuentan con una conno-
tación de marginalidad, sobreexplotación y 
colonialismo. Para poder identificar dichos 
conflictos se propone que se deba realizar 
una observación metodológica para así po-
der obtener información real de las activi-
dades sociales. Dichas actividades sociales 
están principalmente mediadas por activi-
dades económicas, que se llevaran a cabo 
dentro de un marco racional, ideal y orde-
nado, como en La Tola que dispuso de varia 
actividad cultural en el pasado, hoy en día ha 
sido desplazada por los mega polos atracto-
res que tiene a sus alrededores. Proponien-
do entonces un modelo de referencia para 
poder construir estrategias. Entonces el pri-
mer paso será la descripción, donde se iden-
tifican los principales problemas. El segundo 

fundamento de una política práctica, cuya practica se desempeñe como una disciplina hori-
zontal en el cual la ciencia sea capaz de reconstruir y capaz de fundamentar métodos para 
gobernar. (Matus, 2007). 

Entonces para planificar un espacio que está aislado, pero cuenta con todos los servicios 
es importante cambiar el enfoque y entender el tipo de problemáticas que se enfrenta, en 
muchas ocasiones por ya disponer los políticos se olvidan de que deben seguir cuidando lo 
ya construido. 

Fotografía 2. Luis Berneth Peña
Fuente: Wikipedia
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Alfredo Moffat

En esta búsqueda de saber cómo las per-
sonas pueden encontrar espacios para vivir 
y desarrollarse hay una incertidumbre de sa-
ber en donde hacerlo, pero Alfredo Moffatt 
se cuestiona dicha premisa. “¿Adónde elegi-
mos vivir?” (Moffatt, 2019, p2) se cuestiona el 
psicólogo y arquitecto argentino Alfredo Mo-
ffatt, en el texto: Antropología del Tiempo, es-
crito en Buenos Aires. Alfredo Moffatt nació  
en enero del año 34, en el Hospital de Rivada-
via, y muere el 2 de julio del 2023 (Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno, 2023). Conocido 
por ser un emblemático arquitecto, discípulo 
den Enrique Pichón Riviére (fundador de la 
Escuela de Psicología Social), docente y ade-
más activista por la solidaridad social. Parte 

paso es la explicación, donde se realiza un 
análisis de la situación, además de ciertas 
situaciones específicas. El tercer paso es la 
evaluación donde se divide en tres aspec-
tos fundamentales: a) carecterización de los 
problemas realizando un contraste entre lo 
existente y proyectado, b) modelos de acción 
y finalmente el c) evaluación. Así en el cuar-
to paro se realizará la prescripción, donde se 
presente una serie de recomendaciones y po-
líticas para que puedan ser aplicados dentro 
de los programas. Para pasar al quinto punto 
de implementación que se refiere al proceso 
de organización y coordinación para promo-
ver dichas políticas. Y finalmente en el sexto 
paso se deberá realizar un monitoreo para 
evaluar el impacto de las acciones (Berneth, 
2008). 

Aquí uno de los mayores factores que 
afecta a la comunidad y a las personas son 
las nociones capitalistas de acumulación y de 
beneficios, lo cual ocurre en La Tola que ha 
sido desarrollada para brindar prioridad al 
uso del vehículo y mediando el consumo de 
automotores para poder acceder y salir del 
barrio. Berneth menciona a David Harvey y 
como el capitalismo ha convertido a la geo-
grafía en una mercancía de ganancia. Enton-
ces lo que propone la producción capitalis-
ta es que la geografía sea conflictiva, ya que 
solo estructura una noción de acumular por 
acumular, además que uno de los mayores 
conflictos es determinar el uso de suelo. Se-
gún  (Berneth, 2008, p.8):

... La diferencia entre el uso del suelo ac-
tual y los usos del suelo recomendados, 
según su vocación, se pondera en térmi-
nos de intensidad del conflicto. Así, las 
zonas donde el uso recomendado y el uso 
actual son coincidentes se consideran 
como zonas de no conflicto. Esto de cierta 
forma hace una abstracción de factores 
que pueden ser conflictivos a nivel social, 
como la estructura de la propiedad de la 
tierra (Berneth, 2008, p.8). 

Y es lo que ocurre en la Tola, que no exis-
te una constante en la edificación, hay terre-
nos sub ocupados y otros que cuentan con 
un extenso nivel de ocupación. No hay una 
simetría en La Tola entre lo moderno, lo his-
tórico y su memoria, porque no ha sido una 
prioridad y el desarrollo social se ha visto de-
tenido. Como por ejemplo el costo por m2 de 
La Tola recién hace 10 años se solidifico. 

Esto ocurre según Henri Lefebvre debido 
porque hay un afán de acumulación el cual 
está regido por la posibilidad de una inver-
sión futura, con el fin de obtener ganancias 
para la reproducción de su capital, convir-
tiendo sus ganancias en una caja fuerte. Se 
supone que el estado deba intervenir parale-
lamente a dichas amenazas o procesos a tra-
vés de planes de desarrollo, pero desde los 
noventa y la globalización el ordenamiento 
territorial se ha convertido en una tarea que 
el estado no puede regular por su falta de efi-
ciencia (Berneth, 2008). Entonces, ¿cómo se 
puede regular los espacios comunes, las vi-
viendas, las inmobiliarias o rehabilitar espa-
cios si los estados no tienen poder acciones?, 
¿las personas como puede decidir dónde vi-
vir? 
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de su carrera se dedicó a trabajar con habitantes de la calle, 
hospicios, centros de salud y además se enfocó en la educación 
en conjunto con Paulo Freire (Pedagogo y filosofo brasileño). 
Moffatt fue maestro de arquitectura, enfocándose en el desa-
rrollo de la salud social y la comunidad (Moffatt, 2019). Moffatt 
se convertirá en un autor relevante para el siguiente traba-
jo ya que fue arquitecto, pero se enfoca en la marginalidad 
que vivne las personas en los entornos que los rodean. Moffatt 
(2019) responde a dicha premisa que se ha planteado. Según 
(Moffatt, 2019, p.2) : 

... La inmovilidad del espacio permite la ilusión de la re-
versibilidad del tiempo. Lo que sólo podemos hacer es en-
trar a la misma escenografía, al mismo espacio y hacer 
la misma ceremonia, el mismo ritual que se hizo antes, 
pero en realidad, no con eso se entra al mismo tiempo, 
sino que es otro tiempo (pero puede ser tan parecido todo 
que “volví a lo mismo”). La repetición de la escenogra-
fía del espacio me permite soportar la transformación 
irreversible del tiempo. Volver al mismo espacio nos ilu-
siona con volver al mismo tiempo (Moffatt, 2019, p.2). 

Por lo tanto, llega a definir que antropo-
logía del tiempo, es aquel espacio inmóvil, el 
cual se preserva a través del tiempo, donde 
las personas deciden habitar para revivir 
tiempos pasados a través de rituales (Moffatt, 
2019). Los espacios son importantes porque 
las personas les dan un significado, la cultu-
ra y lo social son los encargados de mediar y 
concederle a dicho lugar físico un valor, no 
económico, sino un valor sentimental. 

En el mismo texto, Antropología del 
Tiempo, Moffatt (2019) propone tres tiempos, 
los cuales los divide en la memoria, la per-
cepción y la imaginación. En el primer tiem-
po (la memoria), habla de cómo el pasado es 
aquello que es determina como único, ya que 
es un acontecimiento y espacio que ya ha 
sido limitado por un suceso y es algo de los 
que las personas están seguras. El segundo 
tiempo (la percepción) es aquello que se ubi-
ca en el presente por lo tanto es se vuelve in-
mediato por lo tanto real. Y el tercer tiempo 
es aquello que se ubica en el futuro, pero es 

aquel factor del cual no se sabe que esperar.  
El presente se convierte en la última par-
te del pasado y le primera parte del futuro 
donde la persona conoce lo que ha sucedido, 
pero espera con ansias lo que va a pasar (Mo-
ffatt, 2019). La Tola se ha quedado ubicada 
en el pasado, donde existen una gran canti-
dad de espacios para desarrollarse y poder 
brindarles a las personas nuevos espacios de 
convivencia y recreación sociales a través de 
la vivienda y el espacio público. 

Por lo cual las personas se conectan con 
su espacio, ya que mediante una serie de ta-
reas se ubican dentro de una cinta continua 
de una rutina, que los conecta con su con-
ciencia. Como en La Tola, con su gastrono-
mía, sus peleas de gallos, su box y también 
por su pasado musical. Solo en aquellas cir-
cunstancias que detienen la cinta, es cuando 
sus vínculos se ven afectados y orientados a 
cambiar. Entonces, se produce una cortadu-
ra en el tiempo, es en aquel momento don-
de existe una perdida en la cual el pasado se 

Fotografía 3. Alfredo Moffat
Fuente: EterDigital
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queda en el olvido y el futuro se convierte 
una incertidumbre. Como ocurre en La Tola, 
no es parte del casco histórico, pero tampoco 
es parte de la ciudad moderna. Así dicho vin-
culo empieza a desaparecer, ya que se iden-
tifica un conflicto con el espacio, el tiempo y 
las tareas. Entonces se produce un vacío en 
el ayer, donde entender el pasado ayudará 
a las personas a encontrarse y servirá como 
herramienta para el futuro. El presente se 
convertirá en una expectativa, que empuja 
a las personas hacia adelante, dándole una 
dirección al lugar, ya que debe existir un mo-
vimiento (Moffatt, 2019). Espacio que tuvie-
ron una dirección, pero al ser aislados por la 
administración genera que el barrio deje de 
crecer. 

Entonces, ¿Qué es lo que se debe hacer? 
En estos espacios donde su historia fue deja-
da atrás y su desarrollo al futuro se en con-
flicto porque al ser un espacio ya habitado y 
construido los cambios parecen ser dificiles. 
Aquí se aborda dicha problemática desde el 
texto, Hábitat y salud mental en la resocia-
lización, escrito en 1968 por Alfredo Moffatt 
(1968), se profundiza sobre interrelación del 
entorno físico y humano, ya que en los en-
tornos físicos se da una vivencia psicológica 
la cual está determinada por grupos. Según 
(Moffatt, 1968, p.10):

 
... En otras palabras, analizar cómo, en 
el caso específico de un hospital psiquiá-
trico, las formas y cualidades espaciales 
(e instrumentales) condicionan el tipo 
de vivencia psicológica, la determina-
ción de grupos, subgrupos y tareas; y, 
fundamentalmente, cómo, a través de la 
modificación de ese hábitat que rodea 
a un grupo humano, se puede ayudar a 
su resocialización (Moffatt, 1968, p.10). 

Hay que entender los grupos que habitan 
La Tola, y las demandas de los mismo para 
poder llevar a cabo una reconstrucción de su 

espacio social y físico. 

El comportamiento humano y la interac-
ción social es condicionado por la modifica-
ción del hábitat que los rodea y esto puede 
ser un factor que fomente y ayude a la reso-
cialización. Para poder proponer una reso-
cialización se debe enfocar en la Primera eta-
pa: la preparación, donde después de haber 
analizado a las culturas que lo componen se 
deben ubicar los problemas más críticos de 
su población. En donde se enfoca en iden-
tificar como la falta de espacios de ocio, no 
permiten que exista una interacción espon-
tánea. Esto se debe principalmente a que no 
la inexistencia de centros sociales donde las 
personas para proponer reuniones de gru-
pos. En la siguiente etapa: “El Comienzo” , que 
se propone después de haber tenidas varios 
encuentros con los distintos grupos, que tie-
ne fe disminuida con respecto a la realidad, 
ya que nunca se cumple con lo ofrecido, se 
propone mediar una cadena temporal donde 
se trabaje mediante reuniones. Para así fo-
mentar que en la misma comunidad existan 
grupos operativos (Moffatt, 1968). 

En la etapa tercera: “la estabilización y 
eficacia”, se propone trabajar mediante las 
peculiaridades del grupo, donde se enfoca en 
un trabajo de la autoimagen y el equipo cons-
tructor para así producir un efecto espejo. En 
el cual se enfoca en la fotografía como un tes-
timonio para la evaluación y además como 
un elemento para aumentar la identidad. Así 
lo que se busca es trabajar mediante la digni-
dad y conocer la heterogeneidad de los gru-
pos y sus componentes, que en muchos casos 
es expresan median un grupo familiar. 

Lo importante de dicha metodología es 
que se enfoque en los intereses del “resocia-
lizado” y no del “resocializador”, por lo cual 
debe estar sometido siempre a una votación 
y un reglamento. De tal modo lo que se busca 
es que exista una cohesión y una autoafirma-
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ción del grupo. Y lo que finalmente se debe 
realizar es una inauguración en el nuevo es-
cenario y que las personas los identifiquen y 
se apropien de su trabajo (Moffatt, 1968). 

Esto con el fin de llegar a la Cuarta eta-
pa: comienzo de la crisis final, donde el equi-
po debe desintegrarse, ya que la comunidad 
debe dejar de un lado aquel temor o incerti-
dumbre.  dando paso a la Quinta etapa: des-
integración del grupo, porque la comunidad 
debe valorar y poner en su cuerpo su expe-
riencia y reconocerse en el hábitat. Siendo 
conscientes de sus tareas y la de los otros 
para conservar y vivir en un hábitat de co-
hesión. 

Y así pasar a la Sexta etapa: cierre de la 
experiencia, para que puedan normalizar 
su cinta y tener una rutina con calma. De tal 
modo que dicho espacio les permita desen-
volverse como personas tanto individuales 
como colectivas (Moffatt, 1968). Solo a través 
de la reconstrucción por etapas, del laso so-
cial que tiene la gente con los espacios que 
habitan, transitan o desean es posible recu-
perar el espacio público. 

Entonces hay que entender el factor psi-
cológico en el hábitat, como la relación emo-
cional modifica y también somete a que el 
espacio sea considerad u orientado hacia un 
lugar. En 1993, Alfredo Moffatt (1993) dicta 
a Roberto Banchs, la clase sobre: Psicología 
del Hábitat, donde realiza una aproximación 
psicológica del hábitat. Donde define a la psi-
cología del hábitat como (Moffatt, 1993, p.1):

... el entorno como condicionante del 
tono emotivo y la conducta, es de 
cómo se sufre la arquitectura, la ar-
quitectura como escenografía que 
te condiciona (Moffatt, 1993, p.1). 

Las personas se ven en una constante in-
teracción con otros y los espacios que los me-

dian, y dicho espacio está condicionado por 
un tiempo. La Tola con el paso del tiempo se 
ha visto en vuelta y rodeada por avenidas de 
alto tránsito y una conste movilización de ve-
hículos por sus calles. Estos espacios son con-
figurados por la cultura, ya que los espacios 
según su historia tienen una significación y 
es ahí cuando se produce un hábitat. Ya que 
le hábitat se estructura cuando se identifica 
como escenografía, ya que ahí se determi-
nan interacciones secuenciales identificadas 
como ceremonias. 

Una de las ceremonias más comunes son 
la vida cotidiana como la cinta de las perso-
nas. Así la arquitectura de un espacio y su 
memoria podrán fijar la percepción de un 
hábitat. La arquitectura se convierte en una 
forma de materializar y de proponer víncu-
los entre las personas. Por lo tanto, dicha há-
bitat contara con una identidad, la cual está 
sujeta a la tipología del habitad y la estruc-
tura personal de quienes la habiten (Moffatt, 
1993). 

¿Qué pasa con La Tola y su vínculo social? 
Así Moffatt establece la función social, como 
termino dentro del espectro psicológico, será 
como dichos espacios tienen una translación, 
intercambio y socialización, porque se gene-
ra un espacio en el cual existe una comuni-
cación estructurada por un grupo familiar 
que usan una vivienda e interactúan con su 
medio. De este modo Moffatt dirá: “La arqui-
tectura como materialización y propuesta de 
vínculos” (Moffatt, pg.5, 1993). 

La Tola tiene un vínculo cercano con la 
ciudad, pero la ciudadanía se ha olvidado 
de la importancia de un barrio histórico. En 
dichos espacios de convivencia es donde se 
generan los primeros vínculos, porque sin 
espacio físico no se pueden tener una inte-
racción o construcción de vínculos. Ya que las 
proyecciones psicológicas tienen una rela-
ción directa con las funciones biológicas, por 
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lo tanto, esto se verá reflejado en la manipu-
lación de puertas, techos ventanas y vías de 
un espacio. Y así se producen distintos tipos 
de viviendas, como la vivienda obrera que 
cuenta con un diseño y equipamiento distin-
to. Ya que la vivienda se convierte en una ex-
tensión corpórea. De tal modo que, en países 
pobres, como en Sudamérica se produce el 
hábitat rural, carente de muchos servicios, 
o en el caso de la metrópoli se convierte en 
un espacio saturado de estímulos (Moffatt, 
1993). Entonces a través del proyecto de re-
activación del eje Rita Lecumberri se busca 
modificar y reconstruir dicho vinculo social 
porque hoy en día la ciudadanía no recurre 
al barrio por su cultura sino como un atajo 

Rodolfo Levingston

El arquitecto Rodolfo Levingston, escribió el artículo, Ci-
rugía de Casa, en 1977 donde se enfoca en la tarea de operar 
y rehabilitar viviendas y oficinas. Esto con el fundamento que 
en Argentina alrededor del 60% al 70% de las viviendas son 
reformados una o varias veces a lo largo de su vida útil. Por 
lo cual dicha población ejerce una gran cantidad de energía 
constructiva, inversión y tiempo. Ya que las familias de clase 
media, por lo general no consultan con un arquitecto generan-
do una gran cantidad de errores y dinero mal empleado. Esto 
tomando en cuenta que los principales errores se enfocan en 
el mal diseño de los espacios, causando que el equipamiento 
no se termine. Además, que los arquitectos realizan su trabajo 
con vergüenza porque piensan que están destinados a hacer 
algo trascendente. 

para evadir el alto tráfico. 

Los espacios de vivienda y públicos de La 
Tola requieren de un mayor grado de aten-
ción incluso pensar en cómo modernizarlos, 
que se podría decir en realice una cirugía. 
Así Moffatt junto a su amigo Livingston se 
plantean esta duda, de cómo operar en las 
casas (Moffatt, 1977, p.1).

 ... Con mi gran amigo Rodolfo Li-
vingston decimos que él hace en el 
espacio lo que yo hago en el tiempo, 
él hace cirugías en el espacio y yo 
soy cirujano del tiempo, reparo vi-
das lastimadas... (Moffatt, 1977, p.1). 

Livingston dirá (Livingston, 1977, p.2): 

...parto de un embrollado sistema de 
circulaciones erradas, de divisiones so-
brantes, de lugares muertos, y trato de 
convertir el todo en una casa inteligente, 
donde la vida sea sencillamente mucho 
más agradable (Livingston, 1977, p.2). 

Ofrecerle a la gente un diseño que se 
adapte primero al cerro en el que habitan y 
segundo un diseño que no les genera mayor 
costo y que puedan desarrollar su proyecto 
de vida. 

Aquí Livingston (1977) se volcará hacia la 
medicina, donde propone que el objetivo no 
es encontrar una cura y que lo que se debe 
hacer es curar, y ser un médico-arquitecto, 
encargado de mediar con las grandes ciuda-
des y ser capaz de entender lo que ocurrirá 
el año siguiente. Entonces lo primero que se 
debe hacer es tener un lenguaje sencillo, que 
todos entiendan, y que el usuario pueda ser 
participe y hablar de sus necesidades. El pa-
ciente en este caso es el eje vial Rita Lecum-
berri debido a que aporta al barrio acceso 
a la ciudad y acceso a la vida cotidiana con 

Fotografía 3. Rodolfo Levingston-
Fuente: La Voz
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Carlos Moreno
              
El Colombiano Carlos Moreno (2023) desarrollo el concep-

to de la Ciudad de 15 minutos, quien actualmente es docente 
de en la Universidad de Paris IEA-Panteón Sorbona donde se 
encarga de dirigir la catedra de Emprendimiento, Territorio 
e Innovación. De tal modo que Moreno desarrollo dicho con-
cepto como una respuesta a los desafíos que enfrentan las 
ciudades con el fin de descentralizar con el fin de que los ha-
bitantes de la comunidad tengan solo que movilizarse cami-
nado o en bicicleta por 15 minutos. 

El idea de “la ciudad de 15 minutos” se define como la ciu-
dad la cual ofrece un estilo y ritmo de vida enfocado en la 
tranquilidad, que cuente con una basta ciudad de servicios 
próximos y que te un bajo impacto ambiental. En este radio 
de 15 minutos deben poder abastecerse de educación, vivien-

el barrio.   Así se plantea que primero debe 
existir una entrevista para poder interiori-
zar el problema. Después una segunda en-
trevista, donde se cocinará la teoría con los 
diagramas y ver la utilidad de los espacios. Y 
posteriormente ofrecer una solución medida 
por su propia influencia, dejando de un lado 
los planos y lo dibujos, ya que solo el contac-
to directo podrá abogar con lo que en reali-
dad se debe operar (Moffatt, 1977, p. 1 - 6). 

Solo atreves de la comunidad y el víncu-
lo social se puede establecer un proyecto con 
éxito. 

Este vínculo se construye de varias ma-
neras, una de las primeras es brindando ac-
ceso a las personas a todos los servicios nece-
sario y que puedan hacer lo de forma rápida 
y efectiva. En el caso de La Tola, dispone de 
acceso a transporte, a comercio, y educación 
de una forma instantánea. 

da, salud y ocio, con el fin que las personas 
puedan acceder y tener una mejor calidad de 
vida. Lo que plantea dicho concepto es que 
la ciudad tenga un eje de vida más calmado, 
que los espacios abiertos puedan ser recupe-
rados y utilizados por las personas y con esto 
que las personas se apropien de los espacios. 
Además, como una respuesta para mitigar la 
producción de CO2 al tener practicas más sa-
nas (Moreno, 2023). 

   En el siguiente grafico se puede obser-
var cómo se busca que la población puede 
acceder a cualquier tipo de servicio en un 

tiempo máximo de 15 minutos, y se enfoca 
principalmente en espacios de educación, sa-
lud, trabajo, bienestar, abastecimiento, ocio 
y arte, como principales motores de la vida 
cotidiana de las personas (Moreno, 2023).

Entonces lo que se busca es establecer zo-
nas y áreas donde se inicie a proponer la mo-
vilidad sostenible y la mejora de los espacios 
públicos. La Tola es normada por el uso de 
vehículo, esto se evidencia por el estado de 
sus aceras y por la gran cantidad de vías que 
priorizan el uso de vehículos. 

Fotografía 5. Carlos Moreno
Fuente: Innovaspain
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Movilidad Segura
Jerarquia  de la Pirámide de la Movilidad

El colectivo Ecologistas en Acción con el 
apoyo del Ministerio del Medioambiente de 
España publicaron el siguiente documento: 
“Ideas y buenas prácticas para la movilidad 
sostenible (2007)”. Iniciando con el postula-
do que la movilidad es una de las principales 
problemáticas de cualquier ciudad, tomando 
en cuenta el impacto social, la congestión y 
el impacto ambiental, resultando en un pro-
blema de accesibilidad. Por lo tanto, se debe 
proponer una evolución y adaptación en la 
movilidad, y que las personas puedan des-
plazarse mediante el uso de bicicleta o cami-
nata y dejar de priorizar automóvil, eso que 
el automóvil a abusado de las condiciones de 
la ciudad. Entonces se propone la caminata 
y la bicicleta como una solución para que las 
personas puedan volver a relacionarse con 
la ciudad y acceder al transporte público. 
Entonces lo que se propone es una restruc-

Ilustración 2. Radio de la ciudad de 15 minutos
Fuente: poverlocal.net – la ciudad de 15 minutos, 2020

Elaborado: Mazatlan,2022

turación en búsqueda de la sostenibilidad. 
De tal modo que se puede usar tanto la bi-
cicleta eléctrica, mecánica y tener espacios 
aptos para que las personas pueden transi-
tar de forma libre peatonalmente (Ecologis-
tas en acción, 2007). La Tola debido a la gran 
cantidad de gente que se moviliza se puede 
considerar como un espacio óptimo para 
brindarle mayor protagonismo y seguridad 
al peatón y la bicicleta. 

En muchas ocasiones las personas no son 
consciente de quien tiene prioridad, y en el 
Ecuador siempre el vehículo tiene prioridad. 
Por lo cual es importante hablar sobre la Pi-
rámide de la Movilidad que su principio nace 
el 17 de agosto de 1896 cuando se produjo el 
primer siniestro en Londres, en el cual atro-
pellan a la irlandesa Bridget Driscoll, de don-
de también nace el Día Internacional del Pea-
tón que se celebra el 17 de agosto y la (OMS) 
y se plantea la Pirámide de la Movilidad. Así 
en el siguiente grafico se establece la jerar-
quía y la importancia de cual debería ser el 
objetivo de movilidad para la circulación de 
la ciudad. Entonces La Tola debe recuperar 
su movilidad y jerarquía hacia el peatón, 
además de que es un área que cuenta con 
una gran cantidad de personas jóvenes que 
se movilizan a pie. 

De tal modo que se establece a los pea-
tones como el eje de la movilidad como el 
mecanismo de mayor prioridad debido a su 
baja ocupación, su impacto neutral de CO2 y 
su vulnerabilidad.  en el segundo escalón se 
encuentras los ciclistas al ser un transporte 
rápido y que tienen un bajo impacto ambien-
tal. 

En el tercer escalón está el transporte pú-
blico, ya que es capaz de movilizar a grandes 
cantidades de personas. En el cuarto escalón 
estas en transporte de carga que ayuda a su-
ministrar de servicios y necesidades para las 
personas. Y finalmente como el menos im-
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Ilustración 3.Pirámide de la jerarquía de movilidad. 
Fuente: Conducta Vial Quálitas 

portante son los autos, pero estos han toma-
do los espacios de forma agresiva (Quálitas, 
2023).

Lo cual ha permitido que Paris pueda 
desarrollar y poner en marcha el plan de 
la ciudad en 15 minutos. Por lo tanto, en el 
artículo, “A pie o en bici: perspectiva y expe-
riencias entorno a la movilidad”, escrito por 
la “Universidad de Castilla – La Mancha”, 
se habla como la ciudad moderna se suscita 
en las largas distancias, pero Moreno y Paris 
han logrado ubicar su ciudad y acceso a dife-
rentes servicios en tan solo 15 minutos. 

En dicho marco Paris se ha transformado 
en un espacio ecológico con el fin de dismi-
nuir su impacto ambiental gracias a la alcal-
desa Anne Hidalgo quien fue reelegida en el 
2020. Esto debido a que se enfocó en un plan 
de acción por el clima, con el fin de reducir 
el uso de automóviles y priorizar en tránsito 
peatonal y de la bicicleta.  donde se estable-
ció como objetivo reducir en un 25% hasta el 
2020 el impacto de CO2 y para el 2050 redu-
cirlo en un 75%. Logrando reducir en un 15% 
la flota vehicular en un total de 240 colegio se 
ha enfocado en reducir un 30% el consumo 
energético.

 
Entonces a raíz de la pandemia de Co-

vid-19, Paris se enfocó en un recuperación 
justa y sostenible para que sus habitantes 
pueden acceder a servicios de forma rápida 
y con menor impacto de gases de infecto in-
vernadero (Universidad de Castilla – La Man-
cha, 2021). 

La Tola, y sus espacios públicos cuentan 
con una gran historial social y cultural, pero 
esta ha sido aislada por grandes polos atracto-
res de movilidad. Su principal problema es el 
protagonismo que se le ha dado al vehículo y 
la falta de consolidación en las edificaciones. 
Esto debido al problema de enfoque sobre el 
uso de suelo y las normativas de construc-

ción y vialidad del país. Entonces se procura 
usar los postulados de Moffatt, Livingston, 
Moreno, y Matus como una guía para poder 
ejecutar un plan, el cual finalmente deberá 
ser reconocido y validado por los habitantes 
de La Tola. 

Uno de los principales objetivos es brin-
dar bienestar a las personas que viven en 
La Tola, entonces son ellos quienes serán 
los principales actores del siguiente plantea-
miento. 
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La Tola al no estar catalogada como pa-
trimonial y al ser excluida del casco 
histórico, ha causado que el vínculo so-

cial se fragmente, esto debido a que su valor 
cultural no ha sido reconocido. Esto general 
que sus espacios públicos y de vivienda sean 
olvidados por las normativas y el quehacer 
político. Además de sumarle que la ciudad se 
ha desarrollado en base al uso del automó-
vil, se identifica un eje, un eje que le brinda 
vida y acceso al barrio. El eje vial Rita Le-
cumberry, es una arteria que le permite a los 
peatones entrar y salir del barrio, pero a su 
vez con una visión que prioriza el automó-
vil.  Además de que en dicho eje se identifica 
la subutilización del suelo y que representa 
una oportunidad para recuperar el espacio 
pbulico y la calidad de viviendas del barrio. 

Como por ejemplo al ser un eje arterial el 
cual se conecta con escalinatas pero que ha 
sido configurado para dar prioridad al vehí-
culo, el uso peatonal se ha visto afectado ya 
que las aceras no cuentan con las condicio-
nes óptimas para que la gente pueda circular 
de forma constante. La Calle Rita Lecumbe-
rry tiene una longitud de 712 m y es un eje 
articulador dentro del barrio, ya que conecta 
a varias vías locales, colectoras y escalinatas 
en la zona de estudio.  Por lo tanto, se ha pro-
puesto unificar y potencializar las viviendas. 

Dicho eje conecta con accesos que le permi-
ten a la gente poder llegar al sur, norte, cen-
tro y Valles de los Chillos. En ese sentido, al 
cambiar el uso de suelo, se propone nuevos 
espacios sociales, culturales y de ocio para 
que los habitantes de esta zona puedan cir-
cular mediante el uso de bicicleta o camina-
ta. Además, las personas podrán acceder a 
todo tipo de servicios en un tiempo estimado 
de 15 minutos si se aplica la rehabilitación. 

El barrio de La Tola al estar situado en 
un espacio cercano al centro, norte, sur y 
valles de la ciudad le ha permitido tener un 
amplio flujo de personas que transitan por 
el barrio frecuentemente. Cuenta con varios 
polos atractores como mercados de abastos, 
colegios, parques y transporte masiva hacia 
la ciudad, por lo cual es un barrio que la gen-
te transita mediante la caminata debido a su 
cercanía hacia dichos puntos. Tomando el 
crecimiento poblacional, la situación econó-
mica del barrio y la población que habita el 
lugar esto ha generado que el mantenimien-
to de las viviendas disminuya, causando que 
exista una subutilización del suelo. Entonces 
el eje vial Rita Lecumberri requiere de una 
rehabilitación y restructuración de las edi-
ficaciones alrededor, de sus asesar y de la 
priorización que tienen con los vehículos. 

Identificación del 
objeto del estudio 
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Uno de los primeros factores que se 
pueden visualizar es el uso del espa-
cio público, ya que este está norma-

do a brindar prioridad a los vehículos. Por 
lo cual cuenta con una calle amplia, pero un 
espacio limitado para las aceras generando 
que las personas obtén por utilizar vehícu-
lo o se vean obligados a caminar una mayor 
cantidad de distancias. El poco equipamien-
to que tienen las aceras como mantenimien-
tos e infraestructura también ha generado 
que los habitantes no puedan caminar de 
forma rápida, además de que dichos factores 
promueven la inseguridad. Ya que, si se tie-
ne una avenida en buen estado y con luz, la 
gente tendrá mayor seguridad para caminar 
por dicho espacio.

El segundo factor es la subocupación de 
lotes, se identificó que gran cantidad de cons-
trucciones son de 1 o 2 pisos los cuales se en-
cuentran en un estado regular. Por lo cual no 
existe una carencia en el uso de suelo, ya que 
se podría proponer que se incremente los 
pisos para las edificaciones y así contar con 
una carga equitativa. Al no aprovechar el uso 
de suelo, esto genera que muchas viviendas 
lleguen a deteriorarse por la poca capacidad 
de inversión y de mantenimiento. Además, la 
subocupación de lotes es un indicador que el 
espacio no está siendo utilizado para vivien-

da, tomando en cuenta que es un barrio que 
dispone de todos los servicios básicos. 

Finalmente, el uso de espacio público se 
ha convertido en un problema por la poca 
porosidad y la inyección de vida tanto comer-
cial como social. Por lo cual se ha convertido 
en un barrio residencial, en el cual las perso-
nas transitan a una hora delimitada. Esto ge-
nera que en varios horarios los espacios pú-
blicos no puedan ser utilizados ya que al no 
tener una cantidad de gente se convierten en 
inseguros. Además, al no tener una demanda 
de espacios esto genera que la gente no dis-
ponga de espacios para el ocio lo cual gene-
ra un deterioro en los vínculos sociales y va 
perdiendo su identidad como barrio. El ám-
bito comercial y porosidad ha sido un factor 
que ha cambiado y ha generado que el ba-
rrio no disponga de algunos servicios como 
un mercado, entonces esto genera que deban 
desplazarle mayores distancias en vehículo. 

Planteamiento del 
Problema
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Objetivo General

Plantear una propuesta de rehabilita-
ción del espacio público del eje vial “Rita 
Lecumberry”, a través del uso de herra-
mientas de financiamientos de gestión 
del suelo, con la finalidad de contribuir a 
la priorización, ordenamiento e incenti-
vo de la bicicleta y caminata como modos 
de transporte sostenible, seguros e inclu-
sivos.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual de la 
zona de estudio en sus componentes, so-
ciales, territoriales y ambientales.

Proponer la rehabilitación del espacio 
púbico, en el eje vial Rita Lecumberry.

Aplicar herramientas de financiamiento 
para promover la movilidad activa y sos-
tenible.

Objetivos 
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La metodología aplicada el presente estu-
dio, inició con una salida de campo para 

observar el comportamiento de los habitan-
tes del barrio de la Tola Baja; además de las 
características físicas y funcionales, como 
son: territorio, movilidad, ambiente, etc. Me-
diante registro fotográfico consolidó infor-
mación para análisis descriptivo. 

Después de la salida de campo se obtuvie-
ron documentos y registros de información 
pública, privada y la información levantada 
en pregrado, a través del uso de textos, sitios 
webs, datos abiertos y cartografías sobre el 
área de estudio.

Con los documentos y archivos obtenidos 
se utilizó el método cartográfico, lo cual per-
mitió realizar un análisis del estado actual 
del barrio, para luego definir un diagnóstico, 

lo cual permitió realizar una propuesta que 
permitirá mejorar diferentes parámetros del 
barrio.

Las propuestas se enfocaron en diferen-
tes escalas con relación a la ciudad, barrio, y 
calles del sector, desde un nivel macro hacia 
un nivel micro. Mediante la identificación 
de las necesidades de proyectos urbanos y 
planificación se procedió a plantear una pro-
puesta de financiamiento mediante mecanis-
mos de gestión del suelo.

El análisis económico se enfoca en identi-
ficar todas las cargas y beneficios que se tie-
ne de la propuesta de financiamiento, siendo 
el residuo de las mismas un aporte para el 
planteamiento de proyectos urbanos de me-
jora del barrio.

Justificación y Aplicación 
de la Metodología 
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A. Informacion General

1. Ubicación

La zona de estudio se en-
cuentra situada en la Ad-

ministración Zonal Manuela 
Sáenz, en el centro-este de la 
capital. Además, se conforma 
del barrio de la Tola Alta (4 
ha) y de la Tola Baja (20 ha).

El barrio de la Tola Baja 
se encuentra cercano a cen-
tro histórico, sin estar dentro 
del “casco histórico” de Qui-
to.

La ilustración Nro. 4 
muestra la ubicación del ba-
rrio de la Tola Baja con res-
pecto a la ciudad de Quito. 

Ilustración 4. Ubicación
Fuente: (GeoPortal Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Resultados 
Estado Actual
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2. Polígono de Interven-
ción Territorial

Según el PUGS, la zona de 
estudio se encuentra ubi-

cada dentro del Polígono 
de Intervención Territorial 
MS-PITU020. 

La zona de estudio represen-
ta el 24% del área total del 
PIT, contando el área de es-
tudio con 25 ha y el PIT con 
104 ha.

La ilustración Nro. 5 muestra 
el polígono de intervención 
territorial - PIT y la zona de 
estudio.

3. Relieve

El barrio de la Tola baja presenta un 
relieve elevado con respecto a la Av. 

Pichincha y Velasco Ibarra con una alti-
tud aproximada de 2 800 m con relación 
al mar, con una diferencia aproximada 
de 30 m con relación a las vías arteriales 
que rodean el barrio. Además, se dificulta 
la conexión con el Parque Itchimbia por 
que el área verde se encuentra a aproxi-
madamente 2 900 m con relación al mar, 
constituyendo otro borde. La implanta-
ción del barrio sobre este relieve limita 
los accesos y lo confina; por otra parte, 
determina las edificaciones del lugar y 
los accesos a estas (gradas para ingresos)

Ilustración 5. Polígono de Intervención y Zona de Estudio Fuente: (GeoPortal 
Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 6. Relieve
 Fuente: Fuente: (topographic-map.com, 2023)
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4. Normativa Territorial Vigente

En la actualidad existe una amplia normativa territorial para el planteamien-
to de proyecto en diferentes sectores de la ciudad de Quito para la interven-

ción territorial. 

La ilustración Nro. 6 muestra como se alinea la normativa internacional, 
nacional y local para ejecución de proyectos en el barrio de la Tola Baja.
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Ilustración 7. Organigrama Normas Internacionales, Nacionales y Locales
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 8. Población del Barrio de la Tola Baja
Fuente: (Instituto de la Ciudad del DMDQ - INEC, 2010) 

Elaboración: Propia 2023

B. Social

1. Demografía

Según el censo de Población 2010, el Insti-
tuto de la Ciudad de Quito muestra datos 

poblacionales por manzanas, y de la zona de 
estudio se puede decir que aproximadamen-
te, 5 de cada 10 personas son mujeres (Insti-
tuto de la Ciudad de Quito - INEC, 2010).
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En cuanto a los rangos 
etarios, los datos muestran 
que el 35% de la población 
tiene entre 10 y 29 años, sien-
do el mayor porcentaje de 
personas entre 10 y 19 años. 

Además, un 3% de la po-
blación tiene más de 80 años. 
Aproximadamente un 32% 
de la población se encuentra 
cursando la edad escolar con 
interacción con centro de 
educación inicial, primaria y 
secundaria, como lo muestra 
la ilustración Nro. 9.

Ilustración 9. Distribución de la población de según rangos etarios.
Fuente: (Instituto de la Ciudad de Quito - INEC, 2010)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 10. Población Total - Zona de Estudio
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)
Elaboración: Propia 2023

2. Población en la 
zona de estudio

La población total de la 
zona de estudio tiene un 

máximo de 550 habitantes 
en 4 manzanas.

La ilustración Nro. 10 
muestra rangos de población 
por manzana.
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Ilustración 11. Densidad poblacional  - Zona de estudio
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 12. Proyección Poblacional - Zona de Estudio
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)
Elaboración: Propia 2023

3. Densidad 
Poblacional

La densidad poblacional 
permite conocer el núme-

ro de habitantes con relación 
a la superficie del barrio de 
la Tola Baja. 

Los rangos van desde 0 a 
55 hasta 195 a 277 habitantes 
por hectaria.

La ilustración Nro. 11 
muestra que la densidad po-
blacional de la zona de estu-
dio tiene una mayor concen-
tración en 6 manzanas. 

4. Proyección 
Poblacional

Según datos de proyección 
poblacional para el 2033, 

existe un incremento de ha-
bitantes de la zona de estu-
dio.

Los rangos van desde 0 a 
96 hasta 341 a 571 habitan-
tes. 

La ilustración Nro. 12 
muestra un incremento en 3 
manzanas de la zona de estu-
dio.
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Ilustración 13. Población de la Parroquia Itchimbia según PEI y PEA
Fuente: (Instituto de la Ciudad del DMDQ - INEC, 2010)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 14. Población de la Parroquia Itchimbia según actividad económica 
Fuente: (Instituto de la Ciudad del DMDQ - INEC, 2010)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 15. Población de la Parroquia Itchimbia por Categorías de Ocupación 
Fuente: (Instituto de la Ciudad de Quito - INEC, 2010)

Elaboración: Propia 2023

5. Situación Socio - 
Económica

En cuanto a la población 
desde los 15 años, el 62% 

de la población de la parro-
quia Itchimbia posee em-
pleo, mientras que el 38% se 
encuentra desocupado o ce-
sante. 

Esto quiere decir que más 
de un tercio de la población 
en el sector se encuentra eco-
nómicamente inactiva, como 
lo indica la ilustración Nro. 
13.

De la población econó-
micamente activa (PEA), los 
habitantes de la parroquia 
Itchimbia se dedican a activi-
dades variadas; sin embargo, 
tienen una mayor inciden-
cia: comercio al por mayor 
y menos (19.4%), industrias 
manufactureras (9.2%), en-
señanza (7.8%), administra-
ción pública y defensa (7.4) 
y servicios de alojamiento y 
comidas (6.8%), como lo indi-
ca la ilustración Nro. 14.

En la parroquia Itchim-
bia, las categorías de ocu-
pación son las listadas en la 
ilustración Nro. 15, siendo el 
empleado u obrero privado 
el que tiene un porcentaje 
más elevado con el 52%, se-
guido por el empleado gu-
bernamental con el 19%.
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Ilustración 16. Clasificación del Suelo 
Fuente: (STHV del DMDQ, 2021)

Elaboración: Propia 2023

C. Territorio, edificaciones y equipamientos.

1. Clasificación 
del Suelo

La clasificación del suelo 
en la Tola Baja y en su en-

torno es urbano, contando 
con todos los servicios bási-
cos e infraestructura. 

2. Subclasificación 
del Suelo

El 100% del área de estudio 
tiene suelo consolidado 

alto, contando con todos los 
servicios e infraestructuras. 
Los predios se encuentran 
ocupados por edificaciones. 
En el entorno a la Tola Baja 
existe suelo con subclasifica-
ción de consolidación media, 
baja y protección.

Ilustración 17. SubClasificación del Suelo 
Fuente: (STHV del DMDQ del DMDQ, 2021)
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Ilustración 18. Tratamiento Urbanístico
Fuente: (STHV del DMDQ, 2021)

Elaboración: Propia 2023

3. Tratamiento 
Urbanístico

El 100% del área de estu-
dio tiene un tratamiento 

de protección urbanística 
por su valor histórico como 
barrio en el centro de la ciu-
dad. Según el PUGS se trata 
de una zona que puede ne-
cesitar “cualificar, ordenar, 
mantener, abastecer y de ser 
el caso, transformar” (Secre-
taria de Territorio Habitat y 
Vivienda - DMDQ, 2021). 

4. Forma de Ocupación

Dentro del área de estu-
dio se identificó lotes con 

formas de ocupación sobre 
línea de fábrica (92%), no 
aplica (6%) y aislada (2%). 

Existe una predominan-
cia de predios sobre línea 
de fábrica, como lo indica la 
ilustración Nro. 19.

Ilustración 19. Forma de Ocupación 
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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Ilustración 20. Uso de Suelo
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 21. Concentración de lotes
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023)

Elaboración: Propia 2023

6. Concentración 
de lotes

Existe una mayor concen-
tración de lotes en el lado 

Oriental del barrio de la Tola 
Baja, colindando con la Av. 
Velasco Ibarra, el resto del 
barrio muestra una unifor-
midad, como lo indica la ilus-
tración 21.

 

5. Uso de Suelo

El uso del suelo en la Tola 
Baja es netamente resi-

dencial, lo que crea una fuer-
te necesidad de salir de área 
para acceder a zonas comer-
ciales, oficinas, de ocio y re-
creación. 

Además, la concentración 
de uso de suelo residencial 
determina que las personas 
salgan por la mañana y re-
gresen por la tarde, con ho-
ras en donde la actividad es 
baja, sin mucha interacción 
en el espacio público como 
las calles. 

Casi el 85% del área de los 
lotes está destinado para un 
uso residencial; no obstante, 
la necesidad de comercio y 
servicios, han modificado al-
gunas edificaciones con pre-
sencia de comercio en planta 
baja.
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7. Altura de 
Edificaciones

Las edificaciones tienen 
entre 0 y 6 pisos. Existe 

una predominancia de edi-
ficaciones de 3 pisos (37%) y 
2 pisos (34%). A pesar de que 
el PUGS establece una altu-
ra máxima de 3 pisos para 
el PIT, hay edificaciones de 
4 pisos (9%), 5 pisos (3%) y 6 
pisos (0.3%), como lo indica 
la ilustración Nro. 22.

8. Estado de 
edificaciones

El 67% de las edificaciones 
tiene un estado regular, 

mientras que el 22% tiene 
estado bueno y un 7% tiene 
mal estado.

La ilustración Nro. 23 
muestra la ubicación de los 
lotes y el estado de sus edifi-
caciones.  

Ilustración 22. Altura de Edificaciones
Fuente: (“Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda” del DMDQ, 2021)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 23. Estado de Edificaciones 
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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9. Consolidación de las 
edificaciones y suelos 
vacantes

En los alrededores de la Av. 
Rita Lecumberry, los lotes 

están consolidados (36%), so-
breocupados (8%), sub ocu-
pados (47%) y vacantes (9%), 
bajo un análisis de áreas 
construidas vs COS total. Se 
puede observar que más de 
la mitad de los lotes están 
sub ocupados o vacantes, lo 
que indica se puede realizar 
un mejor aprovechamiento 
de este suelo.

Fotografía 6. Estado de Edificaciones
Fuente: IRM - (Google Maps, 2023) 

Ilustración 24. Ocupación del suelo
Fuente: IRM de lotes

Elaboración: Propia 2023
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10. Equipamientos 
Educativos

Según la regla técnica de 
arquitectura y urbanismo 

del DMQ en una escala ba-
rrial el radio de influencia 
es de 400 m para Unidades 
Educativas, por lo que la Tola 
Baja tiene cobertura (Muni-
cipio de Quito, 2021).

La ilustración Nro. 25 
muestra la cobertura con re-
lación al área de estudio.

11. Equipamientos 
de Salud

Los equipamientos de sa-
lud ubicados en los alre-

dedores del barrio de la Tola 
Baja cubren el servicio con 
una cobertura de 800 m en 
una escala barrial. (Munici-
pio de Quito, 2021).

La ilustración Nro. 26 
muestra la cobertura con re-
lación al área de estudio.

Ilustración 25. Equipamiento Educativo
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 26. Equipamiento de Salud
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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12. Equipamientos de 
Seguridad

El barrio de la Tola Baja 
cuenta con un UPC que 

provee del servicio de segu-
ridad en una cobertura de 
400 m a la redonda. 

Además, de una estación 
de bomberos con un radio de 
cobertura de 2 000 m.

La ilustración Nro. 27 
muestra la cobertura con re-
lación al área de estudio.

13. Equipamientos 
Recreacionales

El barrio se encuentra pro-
visto con equipamien-

tos de carácter recreacional 
como canchas barriales y 
parques. 

En un radio de cobertura 
de 400 m en una escala ba-
rrial.

La ilustración Nro. 28 
muestra la cobertura con re-
lación al área de estudio.

Ilustración 27. Equipamiento de Seguridad 
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 28. Equipamiento Recreacional
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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1. Tipología Vial

Según la Regla técnica de arquitectura y urbanismo, en La Tola se observan los siguientes 
tipos de vías (Municipio de Quito, 2021). La ilustración Nro. 29 muestra la cobertura con 

relación al área de estudio.

D. Movilidad y Tránsito.

Ilustración 29. Tipología Vial
Fuente: (Municipio de Quito, 2021)

Elaboración: Propia 2023

Fotografía 7. Tipos de vías
Fuente: Propia 2023
Elaboración: Propia 2023
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La mayor cantidad de vías 
dentro del área de estu-

dio son “locales” (66%), con 
la presencia de escalinatas 
(12%) para salvar niveles. 
Se nota la presencia de vías 
colectoras (22%) por donde 
pasa el transporte público y 
permite el acceso y salida del 
barrio. 

La ilustración Nro. 30 
muestra los tipos de vía en el 
Barrio de la Tola Baja.

Ilustración 30. Tipología Vial
Fuente: (GeoPortal Quito, 2023) / (Municipio de Quito, 2021)

Elaboración: Propia 2023

2. Sentidos de vía

La mayoría de las vías den-
tro de la zona de estudio 

son bidireccionales, a excep-
ción de la Calle Rafael Troya 
y Ramón Miño, que por el an-
cho de vía y la pendiente son 
Unidireccionales, además 
existe la presencia de escali-
natas que son solo de acceso 
peatonal.

La ilustración Nro. 31 
muestra la cobertura con re-
lación al área de estudio.

Ilustración 31. Sentidos de vía
Fuente: Inspeción en sitio 2023
Elaboración: Propia 2023
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3. Atractores de viajes

Dentro de la zona de es-
tudio “La Tola Baja” se 

puede observar polos atrac-
tores de viajes tanto de en-
trada como de salida, lo que 
marca una intensidad en el 
flujo vehicular, estos polos 
atractores son las Unidades 
Educativas (Don Bosco, San-
tiago Guayaquil, Hermano 
Miguel, Nuestra Madre de la 
Merced y Escuela Sucre), es-
taciones y paradas de trans-
porte público que permiten 
una conexión a escala me-
tropolitana.  Por otra parte, a 
una escala barrial, se puede 
observar una generación de 
viajes a zonas comerciales 
dentro del barrio, comercios 
sobre la Av. Valparaíso, equi-
pamientos, paradas de taxis 
y de transporte público. 

La ilustración Nro. 32 
muestra los atractores de 
viaje en el sector.

Además, los principales 
servicios de salud, educa-
ción, comercio y recreación 
están provistos en las cerca-
nías del barrio, con tiempos 
de viaje que no superan los 
17 minutos en auto y 39 mi-
nutos en bus.

Ilustración 32. Atractores de viaje en el sector
Elaboración: Propia 2023

Tabla 1. Cercanía con servicios – 
Hora valle (15h00) – 

Día Típico (miércoles)
Fuente: (Google Maps, 2023)

Elaboración: Propia 2023
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Según datos de tráfico 
típico de Google Maps, la 
intensidad de tráfico en la 
zona de estudio “La Tola” es 
alta en horas pico y durante 
la semana laboral, ya que La 
Tola se encuentra rodeada 
por vías arteriales que co-
nectan a la meseta central de 
la ciudad   con el Valle de los 
Chillos, pero también permi-
ten una conexión entre sur 
y norte de la ciudad (Google 
Maps, 2023). 

La ilustración Nro. 33 
muestra la intensidad del 
tráfico a las 7:20 AM de los 
martes, observándose tráfico 
lento sobre la Av. Pichincha, 
Av. Velasco Ibarra, Autopista 
General Rumiñahui e inter-
cambiador del Trébol, siendo 
estás vías el acceso y salida 
directa para el flujo vehicu-
lar de La Tola; no obstante, se 
puede observar tráfico fluido 
en el interior del barrio.

El panorama cambia 
drásticamente durante los 
fines de semana, la siguiente 
ilustración muestra tráfico 
fluido sobre la Av. Pichincha, 
Av. Velasco Ibarra, Autopista 
General Rumiñahui e inter-
cambiador del Trébol, en la 
misma hora 07:20 los sába-
dos, esto nos muestra que 
la intensidad del tráfico es 
marcada por los viajes a acti-
vidades laborales durante la 
semana, como lo muestra la 
islutración Nro. 34.

Ilustración 33. Intensidad de Tráfico 
- La Tola - Los martes a las 07h20 AM

Fuente: (Google Maps, 2023)

Ilustración 34. Intensidad de Tráfico - La Tola 
Los sábados a las 07h20 AM
Fuente: (Google Maps, 2023)
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4. Accesibilidad al 
Barrio

DLos accesos vehiculares 
al barrio son limitados, 

uno desde el norte por la ca-
lle Valparaíso y otro desde 
el oriente por la Av. Velasco 
Ibarra, debido a la topografía 
del lugar y la configuración 
geométrica. Por otro lado, los 
accesos peatonales se los rea-
lizar en su mayoría por esca-
leras. 

La ilustración Nro. 35 
muestra los accesos peaton-
bales y vehículares identifi-
cados en la zona de estudio.

5. Transporte Público

DLa Tola se encuentra em-
plazada en medio de un 

amplio y variado sistema de 
transporte público y comer-
cial con acceso cercano a ru-
tas de transporte urbano, in-
terurbano, BRTs, comercial y 
próximamente la primera lí-
nea de Metro de la ciudad, lo 
que conlleva a implementar 
estrategias para incentivar el 
uso de transporte público. 

La ilustración Nro. 36 
muestra la zona de estudio 
de la Tola Baja y los sistemas 
de transporte público en una 
escala de ciudad.

Ilustración 35. Accesibilidad al barrio
Fuente: Inspección en sitio

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 36. Transporte Público - Escala Ciudad
Fuente: (GeoPortal Quito, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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La ilustración Nro. 37 
muestra la accesibilidad al 
transporte público dentro 
del barrio, con un radio de 
influencia de 200 m. Según 
la Guía Global de Diseño de 
Calles, una persona prome-
dio puede caminar 0.8 km 
en 10 minutos, los radios de 
influencia muestran que el 
acceso al transporte público 
puede tomar a una persona 
unos 2 o 3 minutos de cami-
nata hacia paradas de bus 
(GDCI, 2016) .

Ilustración 37. Transporte Público -Escala barrio
Fuente: (GeoPortal Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 38. Velocidad y distancias por cada tipo de usuario
Fuente: (DGCI, 2016)

Además, el acceso al sis-
tema de transporte público 
es por caminata o transporte 
convencional (línea que pasa 
por medio del barrio) hacia 
paradas y estaciones.

La Tola en una escala ba-
rrial, cuenta con una ruta de 
transporte convencional:

• Corredor: Sur Oriental
• Ruta Actual: Tola - San Ro-

que
• Tipo de Ruta: Alimenta-

dora
• Operadora: Quitumbe
• Intervalo hora pico: 10 

minutos
• Intervalo hora valle: 12 

minutos
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6. Transporte Sotenible

A nivel de escala barrial 
no existe infraestructura 

dedicada para el uso de ci-
clistas; sin embargo, a nivel 
ciudad existe infraestructura 
dedicada para la bicicleta. 

En la visita realizada al 
sector se observó que no exis-
ten viajes en bicicleta dentro 
del barrio, por la topografía 
del sector y falta de conexión 
con la red metropolitana. 

En el entorno al área de 
estudio existen dos tipos de 
ciclovías: recreativas (dentro 
del pare Itchimbia) y para 
movilidad urbana. 

La ilustración Nro. 39 
muestra la infraestructura 
ciclística cercana al barrio 
y las estaciones de bicicleta 
pública.

7. Movilidad Peatonal
 

La topografía del barrio es un determinante para la configuración vial, por lo que se ob-
servan escalinatas de acceso netamente peatonal, estas estructuras conectan con las vías 

arteriales como la Av. Pichincha y Av. Velasco Ibarra, en donde se encuentran las paradas de 
transporte público, dificultando el acceso a personas con movilidad reducida. 

Además, se pudo observar una calidad pobre de espacio público dedicado a la circulación 
peatonal, con obstáculos en todas las aceras. El bajo flujo vehicular en las calles locales per-
mite una circulación amplia por las calzadas.

El cruce peatonal en los bordes del barrio, vías arteriales, es complicado por los cambios 
de nivel y el alto flujo vehícular.

La fotografía Nro. 8 muestra la circulación en escaleras, vías locales y obstáculos en vías 
arteriales.

Ilustración 39. Transporte Sotenible
Fuente: (GeoPortal Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023
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8. Seguridad Vial
 

En el barrio de la tola Baja 
se observa la presencia de 

siniestros de tránsito; según 
datos de la Agencia Metropo-
litana de Quito desde el 2018 
al 2022, se registraron un total de 10 fallecidos, 107 lesionados y 189 siniestros de tránsito. 

Los días con mayor número de siniestros son el viernes, sábados y domingos, y las horas 
con mayor siniestralidad registrada es de 08h00 a 09h00, de 13h00 a 15h00, de 17h00 a 19h00 
y de 23h00 a 24h00. Además, el 20% de los siniestros fueron por exceso de velocidad, el 9% 
por no respetar las señales de tránsito y el 9% por conducir en estado etílico. 

Dentro de los siniestros fatales, el 40% de fallecidos estuvieron involucrados en atropella-
mientos o arrollamientos (AMT, 2023). 

La ilustración Nro, 40 
muestra la sección típica de 
una vía dentro de la zona de 
estudio, en donde se obser-
va que la mayor cantidad de 
área está dedicada para el 
transporte motorizado, do-
tando de poco espacio para 
la circulación peatonal.

Fotografía 8. Accesibilidad Universal en la Tola Baja
Fuente: Inspección 2023

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 40. Sección de la Calle Rita Lecumberry
Elaboración: Propia 2023
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Ilustración 41. Mapa de calor de siniestralidad 2018 a 2022
Fuente: (AMT, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 42. Servicio de
Energía Electrica

Fuente: (“Secretaria de Planificación” 
del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Se concentran los sinies-
tros de tránsito fatales en las 
vías arteriales de conexión 
con el barrio como son: Av. 
Velasco Ibarra y Av. Pichin-
cha. 

La ilustración Nro. 41 
muestra manchas de calor 
sobre la Av. Velasco Ibarra y 
Crespo Toral y Av., Pichincha 
y escalinatas de La Tola.

1. Servicio de Energía 
Eléctrica

El servicio eléctrico dentro 
del barrio es mediante 

cableado aéreo. Observan-
dose cables que obstaculizan 
la vista y contribuyendo con 
una mala imagen del espacio 
público. 

Se observa una menor 
concentración de usuarios 
en el borde occidente del ba-
rrio, como lo indica la ilus-
tración Nro. 42.

E. Redes de Servicio.
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Ilustración 43. Red de Servicio de Agua Potable
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

2. Distribución de Agua 
Potable

El barrio se encuentra pro-
visto de una red de servi-

cio de agua potable. 

La línea de transmisión 
es cercana al barrio de la 
Tola Baja, como lo indica la 
ilustración Nro. 43.

3. Servicio de 
Alcantarillado

El barrio se encuentra 
provisto del servicio de 

alcantarillado y tiene una 
vulnerabilidad que atraviesa 
el sector de estudio, como lo 
indica la ilustración Nro. 44.

Ilustración 44. Servicio de Alcantarillado
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)
Elaboración: Propia 2023
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4. Servicio de 
Telecomunicaciones

Existen antenas de teleco-
municaciones cercanas 

al barrio. No existen antenas 
en el interior del área de es-
tudio, como lo indica la ilus-
tración Nro. 45.

5. Red de Recolección 
de Basura

El servicio de recolección 
de residuos dentro del ba-

rrio de la Tola es por medio 
de pie de vereda, en los alre-
dedores del barrio se realiza 
barrido manual y mecánico. 

El barrio tiene el servi-
cio de recolección de basura, 
como lo indica la ilustración 
Nro. 46.

Ilustración 45. Servicio de Telecomunicaciones
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 46. Servicio de Recolección de 
Basura

Fuente: (“Secretaria de Planificación” 
del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023
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1. Áreas Verdes

En el entorno inmediato de 
la zona de estudio existen 

amplias áreas verde como es 
el parque Itchimbia con un 
carácter metropolitano; sin 
embargo, este está cerrado 
hacia la zona de estudio. 

Por otra parte, en el entor-
no se encuentra la Quebrada 
del Machángara, siendo un 
potencial para aumentar las 
áreas verdes del sector.

La ilustración Nro. 47 
muestra las áreas verdes, 
parques y quebradas en la 
zona de estudio.

2. Riesgo de Incendios 
Forestales

En el barrio de la Tola Baja, el 
riesgo de incendios forestales es 

muy bajo, como lo indica la ilustra-
ción Nro. 48.

Ilustración 47. Área Verde
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 48. Riesgo de Incendios Forestales
Fuente: (“Secretaria de Planificación” 

del DMDQ, 2023)
Elaboración: Propia 2023

F. Ambiental.
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3. Movimientos 
en Masa y Flujos 
Volcánicos

El barrio de “La Tola Baja” 
tiene lotes con exposición 

de movimientos en masa y 
en el entorno tiene riesgo de 
exposición de flujos volcáni-
cos, como lo indica la ilustra-
ción Nro. 49. 

4. Seguridad 
Ciudadana

En cuanto a la seguridad 
ciudadana, se ha tomado 

la data correspondiente a de-
litos del año 2015, en donde 
los mapas de calor se acen-
túan en la Calle Iquique y Ar-
turo Borja, y escalinata late-
ral al estadio barrial. 

Además, sobre la Av. 
Pichincha las manchas se 
acentúan bajo las escalinatas 
de conexión con el barrio, 
como lo indica la ilustración 
Nro. 50.

Ilustración 49. Riesgos - Movimientos en masa
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 50. Seguridad Ciudadana
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)
Elaboración: Propia 2023



50 | La Tola Baja de la Protección al Desarrollo

Ilustración 51. AIVAS 2010 - 2011
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 52. AIVAS 2020 - 2021
Fuente: (“Secretaria de Planificación” del DMDQ, 2023)

Elaboración: Propia 2023

1. Análisis económico 
de AIVAS

Según los datos del Geo 
Portal de Quito, se pudo 

observar que la valoración 
de predios en el sector ha te-
nido variaciones en los años. 

En el 2010 las AIVAS de 
la zona de estudio oscilaba 
entre 20 y 80 USD, y los lotes 
entre la calle Rita Lecumbe-
rry y Av. Pichincha tenían un 
precio de 33 USD. 

En el 2021, los predios 
que costaban 33 USD estaban 
costando 115 USD, observan-
se un incremento del 248%.

G. Economía.
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A. Territorio, edificaciones y equipamientos

1. Potencialidades

La homogeneidad en las edificaciones per-
mite entender al territorio de mejor ma-

nera, dotando de un perfil urbano compacto 
que se acopla al relieve del lugar, confor-
mando una identidad, en donde los habitan-
tes pueden orientarse fácilmente (Pregado 
Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023), 
ya que tiene una escala humana con el 72% 
de edificaciones entre 2 y 3 pisos, siendo im-
porante mantener esta carácterística dentro 
del barrio.

La predominancia de lotes con edifica-
ciones sobre línea de fábrica (95%) permite 
tener una mayor proximidad con la calle, lo 
que representa un potencial, siendo el reves-
timiento del espacio público más próximo.

A pesar de que la Tola Baja es una zona 
cercana al centro de la ciudad, la consolida-
ción de las edificaciones en los lotes del ba-
rrio muestra gran cantidad de predios sub 
ocupados y vacantes, siendo necesario el de-
sarrollo de la zona para promover una ciu-
dad compacta.

El sector se encuentra bien dotado de re-

des de servicio y de infraestructura vial y de 
transporte público, siendo un potencial el 
poder densificar zonas con estas caracterís-
ticas.

En cuanto a los equipamientos, el sector 
se encuentra dotado de infraestructura de 
salud, educación, seguridad y recreación, lo 
que es idóneo para los habitantes del sector.

2. Debilidades

La homogeneidad de los usos de suelo, con 
el 83% de uso residencial, no permite 

una apropiación del espacio público, ya que 
el barrio tiene una gran vocación de barrio 
“dormitorio”, en donde salen los habitantes 
por la mañana para actividades laborales, de 
estudios, médicas, etc., y regresan en la tar-
de; manteniendo al barrio despoblado por 
gran parte del tiempo, por ello es recomen-
dable modificar los usos de suelo para crear 
atractores dentro del barrio.

En cuanto al estado de las edificaciones, 
se puede observar que el 78% de las edifica-
ciones están en estado regular, malo o bal-
dío. Además, se puede observar que se con-
centran construcciones en estado malo y sin 

Resultados 
Diagnóstico
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B. Movilidad y tránsito.

edificar en la zona oeste - sur del barrio; siendo oportuno plantear desarrollo en este sector.

La geografía del lugar no permite una permeabilidad, siendo el relieve y las vías de borde 
un limitante para la interrelación con el entorno. 

La Ilustración Nro. 53 muestra los parámetros que representan un potencial o debilidad 
de territorio, edificaciones y equipamientos.

1. Potencialidades

La Tola Baja se encuentra ubicada estratégicamente, en medio de un amplio sistema de 
transporte público (escala ciudad), contando con acceso a sistemas BTR, transporte con-

vencional e interurbano, permitiendo una conexión con el norte, sur, centro y valles. Cabe 
destacar que, con el futuro funcionamiento de Metro de Quito, se requiere de incentivos 
para uso de transporte público, siendo estratégico para la implementación de vivienda y ofi-
cinas que se encuentran bien ubicadas y con acceso más fácil a toda la ciudad.

Ilustración 53. Diagnóstico de Territorio y Edificaciones
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023) /IRMs

Elaboración: Propia 2023
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La Av. Rita Lecumberry es una vía colec-
tora dentro del barrio ya que conecta a di-
ferentes vías locales y por un tramo de ella 
pasa el transporte público. Además, es una 
vía que atraviesa todo el barrio, siendo de 
gran importancia para el barrio.

La Av. Rita Lecumberry no tiene sinies-
tralidad, lo que constituye una potencialidad 
para establecer esta como un eje articulador 
para priorizar a los actores viales vulnera-
bles. 

2. Debilidades

A pesar de que la zona de estudio se en-
cuentra próxima al centro histórico, el 

trasado vial no tiene una continuidad ni ho-
mogeneidad, ya que este se adapta al relieve 
del territorio. El 78% de las vías tienen un 
carácter local y de escalinatas que permiten 
salvar diferencias de alturas, por lo que es 
importante crear conexiones que permitan 
salvar niveles de una forma más cómoda 
para los habitantes del barrio..

El barrio cuenta con pocos accesos vehi-
culares (Av. Valparaíso y Calle Crespo Toral), 
registrándose altos flujos vehiculares para la 
salida y acceso en horas pico, según datos de 
Google Maps Traffic. En cuanto a los accesos 
peatonales son más variados por medio de 
escalinatas que desembocan a la Av. Pichin-
cha y Velasco Ibarra, donde existe transporte 
público, siendo óptimo la implementación de 
conexiones que permitan permear los bor-
des del barrio. Además, las conexiones de-
ben permitir el acceso universal ya que exís-
te un 30% de la población de niños y adultos 
mayores. 

Las vías arteriales que rodean al barrio 
constituyen bordes que no permiten una 
permeabilidad, lo que, constituido un obstá-

culo para una conexión del barrio con la ciu-
dad, aislado de la ubicación estratégica que 
posee.

Los datos de siniestralidad de la ciudad 
de Quito muestran una gran incidencia so-
bre las vías arteriales, con atropellamientos, 
lo que marca una necesidad de mejorar la 
conexión de los bordes, con estratégicas de 
pacificación y permitir el paso seguro de los 
peatones para acceder al transporte público.

Las calles fueron diseñadas para el vehí-
culo particular, por lo que son amplias en la 
calzada, pero estrechas en las aceras, no per-
mitiendo la movilidad peatonal adecuada en 
el sector, siendo importante una redistribu-
ción de la sección de la calle para plantear 
diferentes zonas destinadas para peatones y 
con características que permitan la circula-
ción de todas las personas, en especial de los 
usuarios con movilidad reducida y/o disca-
pacidad.

A pesar de que existe una red de ciclovías 
cercanas al barrio, no hay una conexión con 
la Tola, ya que la topografía tiene una pen-
diente fuerte para bicicletas manuales, por 
lo que su implementación tendrá que prever 
bicicletas eléctricas e infraestructura ade-
cuada; además, se debe plantear estrategias 
de pacificación vial.

Los principales servicios de salud, educa-
ción, comercio y recreación están provistos 
en las cercanías del barrio, con tiempos de 
viaje que no superan los 17 minutos en auto 
y 39 minutos en bus, por lo que es imporante, 
implementar estrategias que permitan redu-
cir los tiempos de viaje en transporte público 
y movilidad activa (bicicleta y caminata).
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Ilustración 54. Diagnóstico Movilidad y tránsito
Fuente: (AMT, 2023) / (GeoPortal Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023

C. Ambiental.

1. Potencialidades

El barrio se encuentra rodeado a amplias 
zonas verdes de escala metropolitana; sin 

embargo, no existen conexiones, por lo que 
es imporante crear esos vínculos.

La quebrada del Machángara tiene un 
gran potencial como parque lineal, incluso 
como área verde para mitigar las emisiones 
de CO2 del transporte público de la Av. Gene-
ral Rumiñahui, Velasco Ibarra y Pichincha.

La Calle Rita Lecumberry es una calle de 
conexión de otras vías por lo que no existen 

indicen delictivos altos, siendo un potencial 
para explotar.

2. Debilidades

La quebrada del Machángara se encuen-
tra contaminada por lo que implementar 

estrategias de recuperación son esenciales 
para mejorar las condiciones del entorno del 
barrio.
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Entre las amenazas del sector se pudo 
identificar los movimientos en masas por la 
topografía del barrio, siendo importante la 
mitigación de este riesgo en construcciones 
futuras.

Los índices delictivos se ubican en los 
accesos al barrio por el sector de la Av. Val-
paraíso, Av. Pichincha y Velasco Ibarra, tam-
bién en las escalinatas, por lo que estos pun-
tos requieren de estrategias de recuperación 
del espacio público. La permeabilidad en es-
tas zonas es importante, además de una vigi-
lancia natural con diseños que permitan una 

mayor interacción con el espacio público.

 Según el Plan de Acción de Cambio Climá-
tico de Quito, en el 2015, el sector del trans-
porte aportó con el 40% de GEI en la ciudad, 
emitiendo aproximadamente 3 044 486 TM 
CO2e (Secretaria de Ambiente del DMDQ, 
2020), el barrio de la Tola colinda con vías 
de alta afluencia vehicular como son la Av. 
Pichincha y Velasco Ibarra contribuyendo a 
la contaminación del área en el sector, por lo 
que es importante mitigar la contaminación.

Ilustración 55. Diagnóstico Ambiental
Fuente: (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023) / (GeoPortal Quito, 2023)

Elaboración: Propia 2023
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A. Escala ciudad.

Con base en el diagnóstico, se ob-
serva que el barrio de la Tola Baja se 
encuentra en un sitio estratégico de la 
ciudad, ubicado en el centro oriente 
de Quito, tiene una conexión con toda 
la red de transporte público que per-
miten el acceso a diferente partes de 
la ciudad; sin embargo, las caracterís-
ticas topográficas, los bordes verdes y 
viales, cercan al barrio en una isla con 
pocos puntos acceso y salida. 

La principal propuesta a escala ma-
cro es la conexión de los habitantes 
con servicios como: transporte públi-
co, comercio, salud, educación, etc., en 
el menor tiempo posible y priorizando 
a la movilidad sostenible como la cami-
nata y bicicleta, dando cumplimiento 
a las políticas municipales, nacionales 
e internacionales, para un desarrollo 
urbano sostenible. 

Implementación de infraestructu-

Resultados 
Propuesta

ra dedicada a la movilidad sostenible 
con aceras accesibles y calzadas para 
ciclistas, que permitan la conexión 
con el METRO de la ciudad (medio de 
transporte masivo y rápido). 

La promoción de uso de bicicleta 
por medio de la creación de nuevas 
rutas ciclísticas compartidas hacia el 
barrio de la Tola Baja; esto garantizará 
la intermodalidad con un servicio con-
cesionado con alianzas público – pri-
vadas a cambio de publicidad en las 
bicicletas eléctricas (por la topografía 
del sector). El sistema deberá estar mo-
nitoreado por medio de GPS. Para in-
centivar el uso de Bicicleta Pública se 
propone pago preferencial o no pago 
para usuarios que lleguen a Metro de 
Quito.  
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Además, las conexiones a área ver-
des de escala metropolitana como es el 
parque Itchimbia y Quebrada del Ma-
changa, como equipamientos recrea-
tivos que permitirán la realización de 
actividades de recreación para los ha-
bitantes del barrio. 

En la actualidad, las actividades 
dentro del parque se desarrollan por 
el Barrio el Dorado. Se propone el re-
diseño del parque Itchimbia en la en-
trada Sur por el Barrio de la Tola Baja, 

dotando de actividades de interés di-
versas como: canchas deportivas para 
diferentes deportes, juegos infantiles, 
circuitos para ciclistas, alquiler de bi-
cicletas recreativas compartidas, cla-
ses deportivas, etc.

Por otra parte, la rehabilitación de 
la Quebrada del Machángara con un 
parque lineal dotará de actividades en 
los bordes del barrio, incidiendo en la 
mejora de la seguridad.
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Ilustración 56. Propuesta Escala Ciudad
Elaboración: Propia 2023

B. Escala barrio.

En una escala barrial, se propone la 
implementación de estrategias de 

pacificación vial con la determinación 
del barrio como zona 30 km/h, me-
diante una categorización de las vías 
según su función y uso de suelo de los 
predios frentistas. 

Implementación de infraestructura 
que permita la reducción de velocidad 
por medio de reductores de velocidad 
verticales y horizontales; además de 
estrechamiento de calzadas, elevación 
de calzada, siembra de árboles nati-
vos que permitan mejorar la calidad 
del aire, entre otros. Por otra parte, la 
implementación de accesibilidad uni-
versal en espacio público garantizará 
acceso a todas las personas del barrio. 

En cuanto al territorio se propone 
la creación de un polo atractor, me-
diante el cambio de uso de suelo en los 
lotes frentistas de la Calle Rita Lecum-

berry, a múltiple con oficinas, locales 
comercial mezclados con residencial, 
esto permitirá una mayor interacción 
entre los habitantes. 

Se plantea una conexión entre el 
barrio y la Av. Pichincha mediante 
un ascensor inclinado que dotará de 
comodidad a los usuarios pero sobre 
todo de seguridad para personas con 
movilidad reducida. Además, la im-
plementación de cruces seguros con 
controles semafóricos para garantizar 
la seguridad vial de todos los actores 
viales. 

Por otra parte, siendo un barrio 
privilegiado por estar en el centro de 
la ciudad y contar con todos los ser-
vicios e infraestructura se plantea la 
densificación de la zona sur occidental 
del barrio con el fin de consolidar esta 
área.
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Ilustración 57. Propuesta Escala Barrio
Elaboración: Propia 2023
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Ilustración 58. Sección 1
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 59. Sección 2
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 60. Sección 3
Elaboración: Propia 2023

Sección 1.

Calle con comercio la-
teral, banda de comercio, 
acera y calzada compartida 
entre vehículo particular y 
bicicleta.

Sección 3. Escaleras de uso peatonal.

Sección 2.

Calle con comercio late-
ral, acera y calzada compar-
tida con transporte público, 
vehículos particulares y bici-
cleta.
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Ilustración 61. Sección 4
Elaboración: Propia 2023

Sección 4.

Calles locales a nivel de acera, compartidas para apropiación y seguridad de peatones y 
ciclistas.

La ciudad de los 15 minutos es un plan-
teamiento en apogeo a nivel mundial, sien-
do producto de una urbe descentralizada, 
con diversidad de servicios y policéntrica, en 
donde se establece que la movilidad de los 
habitantes debe ser corta a pie o en bicicleta 
para poder acceder a los usos residenciales, 
de comercio, trabajo, educación, recreación 
y salud (Ciudadanía Metropolitana, 2023); 
en ese contexto, el barrio “Tola Baja” carece 
de este nuevo planteamiento, siendo el uso 
dominante el residencial, lo que conlleva a 
largos viajes diariamente para conseguir ac-
ceder a otros servicios que el territorio no 
ofrece. 

Además, la falta de calidad del espacio 
público, accesibilidad universal y acceso a 
medios de transporte sostenible hace que los 
desplazamientos dentro del barrio sean es-
casos y se prefiera una vida hacia el interior 
(espacio privado), perdiendo la riqueza de la 

interacción humana y vida en comunidad. 
La vida en el espacio público acompañada de 
la poca permeabilidad de los cerramientos y 
accesos conlleva a inseguridad en el barrio y 
su entono.

En este sentido, la necesidad del barrio 
radica en un planteamiento de acortar dis-
tancias de viaje hacia polos atractores de 
trabajo, educación, recreación y salud; adi-
cionalmente, mejorar las cadenas de accesi-
bilidad hacia estos lugares y brindar accesos 
que permitan seguridad, autonomía y como-
didad a todos los usuarios del espacio público.
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Tabla 2. Elementos Físicos y Funcionales 
de la Calle Rita Lecumberry

Elaboración: Propia 2023

Ilustración 62. Eje Vial Rita LEcumberry
Elaboración: Propia 2023

La zona estudio posee 
una configuración vial pro-
veniente de la topografía, 
careciendo de una geometría 
regular, característica del 
centro de la ciudad, con gran 
cantidad de vías locales que 
no se conectan y terminan en 
cucharas sin salida; en este 
sentido, se puede observar 
un eje articulador que atra-
viesa totalmente al barrio, 
Calle Rita Lecumberry (vía 
colectora), la cual se conecta 
con vías locales y colectoras, 
por lo que su intervención 
beneficiará de forma directa 
a los frentistas, pero de ma-
nera indirecta a todos los ha-
bitantes de barrio.

La Calle Rita Lecumberry tiene las si-
guiente características físicas y funcionales:

C. Escala intervención.
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Ilustración 63. Escala de Intervención Tramo 1 de la Calle Rita Lecumberry 
Elaboración: Propia 2023

El proyecto propone una redistribución del espacio vial, para la conformación de espacio 
público de calidad, dirigido para todos los actores del sistema de movilidad. 

Además, para garantizar la interacción de los habitantes se propone adicionar usos com-
plementarios a los predios frente a la Calle Rita Lecumberry, con comercio en planta baja. 
Por otra parte, incrementar un piso de altura para tener un mismo perfil, ya que existen 
edificaciones con 4,5 y 6 pisos.
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Ilustración 64. Sección Propuesta - Calle Rita Lecumberry 
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 65. Propuesta Tramo 1 - Calle Rita Lecumberry
Elaboración: Propia 2023

El proyecto se centrará en 
la intervención del tramo de 
la Calle Rita Lecumberry por 
tener mayor longitud que los 
otros tramos, por tener ma-
yor cantidad de conexiones 
con calles locales dentro del 
barrio y por estar cercano 
a lotes vacantes o sub ocu-
pados. Además, tienen una 
conexión física y visual muy 
cercana con la Av. Pichincha, 
lo que representa un poten-
cial para intervenir y cam-
biar la situación actual de 
la misma (inseguridad, poca 
afluencia peatonal, etc.)

La ilustración Nro. 64 
muestra la propuesta de di-
versificación de usos de sue-
lo, pero también una mayor 
interacción y uso del espacio 
público.
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Ilustración 66. Propuesta de Conexión Av. Pichincha y Rita Lecumberry
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 68. Ascensor Inclinado
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 67. Puente Cruce Av. Pichincha
Elaboración: Propia 2023

Para permitir una conexión cómodo, se-
gura y que garantize la movilidad de todas 
las personas hacia el barrio y en conexión 
con el Eje Rita Lecumberry, se propone la im-
plementación de un ascensor inclinado para 
salvar el nivel entre la Av. Pichincha y Rita 

Lecumberry y un paso a nivel con puente so-
bre la Av. Pichincha. Por otra parte es fun-
damental el rehabilitar la quebrada del ma-
changara con parque lineal / boulevard que 
permita la caminta segura.
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Ilustración 69. Estación de Bicicleta Pública sobre la Calle Rita Lecumberry
Elaboración: Propia 2023
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Tablar 3. Indicadores de Resultados
Elaboración: Propia 2023

D. Indicadores de Resultados.
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A. Movilización de capitales y Mercados financieros

B. Asociaciones con el sector privado

Resultados 
Mecanismos de Financiamiento

Este proyecto se alinea a los ODS, los or-
ganismos internacionales pueden finan-

ciarlo para plantaer proyectos urbanos y la 
movilidad en el polígono de “La Tola”. 

Dentro del contexto Latinoamericano los 
mecanismos de financiamiento de mayor ac-
ceso es el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y el Banco Mundial.

Mediante concesiones de servicios se pue-
de financiar intervenciones para mejo-

rar la movilidad en el sector.

Se puede proponer dos figuras, la prime-
ra es una asociación público – privada, don-
de se otorgue al sector privado un contrato 
por un largo periodo de tiempo con el fin de 
que la empresa privada provea de un servi-
cio al barrio. 

Además de que se puede optar por insti-
tuciones de desarrollo bilaterales como por 
ejemplo la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón (JICA). 

También se puede proponer con meca-
nismo de financiamiento del país como el 
Banco de Desarrollo (BDE) que brinda apoyo 
a los GADS. 

Y el segundo es proponer que se compar-
ta un negocio como por ejemplo el uso de 
bicicletas eléctricas como un plan de movi-
lidad. 

En dicho aspecto se puede trabajar con 
empresas de transporte, y comunicación ya 
que son de los principales servicios que man-
tiene el barrio, además que se pueden identi-
ficar empresas relacionadas con altos ingre-
sos en la ciudad.
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C. Concesión Onerosa

Por el incremento de plusvalía el barrio va 
a cambiar de plusvalía por lo cual el esta-

do podrá recuperar la inversión a través del 
cobro predial por lo cual se podrá establecer 
el uso de suelo para procurar un mayor apro-
vechamiento.

Revalorización, a través de la sesión ex-
traordinaria No. 275, donde se propuso una 
tabla con los valores de revalorización. Esto 
va a permitir a las personas de los barrios po-

der tener un valor más claro con respecto a 
los beneficios y réditos económicos que pue-
den obtener con el cambio de uso de suelo. 

Esto permite que el municipio tendrá un 
ingreso para el desarrollo urbano, ya que di-
chas cifras no ingresas a la caja municipal 
sino van directamente a financiar proyectos 
urbanos. 
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Ilustración 70. Polígono de Intervención Territorial
Elaboración: Propia 2023

A. Polígono de Intervención Territorial - PIT

El proyecto propone la de-
finición de un polígono 

de intervención territorial, 
en base a las características 
homogéneas de los predios 
colindantes a la Av. Pichin-
cha y calle Rita Lecumberry. 
Con base a los datos de la si-
tuación actual y propuesta 
a escala barrio, se plantea 
permear los bordes del ba-
rrio, por medio del mejora-
miento de conexiones de in-
fraestructura, usos de suelo, 
visuales, entre otros. 

El área de suelo marcada 
en la ilustración Nro. 70 tie-
ne caracteristicas similares y 
que difieren del resto del ba-
rrio ya que son terreno con 
consolidación baja y edifica-
ciones en mal estado.

Resultados 
Mecanismos de Gestión del Suelo
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Ilustración 71. Unidades de Actuación Urbanística
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 72. Delimitación de Unidad de Actuación
Fuente:(Municipio de Quito , 2023) / (Pregado Carrera de Arquitectura 2023 - UDLA, 2023)
Elaboración: Propia 2023

B. Unidades de Actuación Urbanistica - UAU

Se plantean dos Unidades 
de intervención urbanís-

tica sustentadas en el plan 
parcial del polígono de inter-
vención territorial, mediante 
el aprovechamiento de las 
mismas  y concesión onerosa 
de derechos atribuida al sue-
lo por el GAD.

La ilustración Nro. 71 
identifica las Unidades de 
Actuación Urbanística.

La delimitación de la uni-
dad de actuación urbanísti-
ca es producto del análisis 
de suelo vacante y sub ocu-
pados, contrastados con las 
edificaciones en mal estado, 
con el fin de obtener el mejor 
aprovechamiento de los te-
rrenos colindantes al proyec-
to urbano de rehabilitación 
del espacio público del eje 
vial “Rita Lecumberry”, para 
este caso de estudio se desa-
rrollará la UAU Nro. 1.
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Ilustración 73. Ambito de Actuación
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 74 Propuesta de Usos de Suelo
Elaboración: Propia 2023

1. Ámbito de actuación y 
situación de los Terrenos

La zona de intervención 
tiene un área de 10 000 

m2, según datos de IRM, 
siendo la consolidación de 
22 lotes con pendiente. Los 
terrenos se encuentran ubi-
cados en la zona centro-este 
de Quito, en una zona “con-
solidada”. 

La situación actual, 
muestra que los terrenos tie-
nen colindancia con una vía 
Arterial de alta afluencia ve-
hicular, Av. Pichincha, y con 
otra vía colectora, de carác-
ter más barrial, Calle Rita 
Lecumberry. Todo el barrio 
tiene una alta conexión con 
la Av. Pichincha para uso de 
transporte público.

2. Descripción de la 
Ordenación

El proyecto plantea la ac-
tuación en predios que es-

tán vacantes, sub ocupados o 
en donde sus edificaciones 
estén en estado malo, me-
diante un uso predominante 
residencial; no obstante, se 
plantea diversificar usos de 
suelo como el comercial en 
plantas bajas y anexas a vías 
arteriales y colectoras. Ade-
más, generar espacio público 
y rehabilitar las vías, con una 
distribución más equitativa 
para todos los actores viales. 
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Ilustración 75. Propuesta de Altura de Edificaciones
Elaboración: Propia 2023

En cuanto a las edifica-
ciones se plantea mantener 
el Cos en Planta Baja, pero el 
aumento de un piso (4 pisos), 
cabe indicar que algunas de 
las viviendas existes ya cuen-
tan con 4 y 5 pisos. Estas edi-
ficaciones se destinarán al 
uso actual que es residencial.

La ilustración Nro. 74 
muestra la zona a incremen-
tar el piso y el contexto del 
entorno.

Las edificaciones debe-
rán ser desarrolladas en 
plataformas para superar 
los desniveles y contemplar 
salvar niveles de forma in-
clusiva y segura. Además, el 
proyecto contendrá un com-
ponente verde importante 
mediante la implementación 
de parques internos y arbo-
rización técnica en el espacio 
público. 

Se dotará de espacios comunales de acuerdo con las normativas existentes.

El Plan contemplará la siguiente ordenación:

• Residencial
• Comercial
• Áreas comunales
• Áreas verdes
• Espacio Público de las calles
• Zonas de parqueo restringido para priorizar la movilidad sostenible.

3. Marco Urbanístico de Referencia

La propuesta de intervención en la Tola Baja en los predios colindantes a la calle Rita Le-
cumberry, se encuentran constituidos por:
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Tablar 4. Marco Urbanístico de Referencia
Elaboración: Propia 2023

Tablar 5. Articulación y Concordancia de la Propuesta con el PUGS
Fuente: (Secretaria General de Planificación - DMDQ, 2021)

Elaboración: Propia 2023

4. Articulación y 
concordancia con el PUGS

• Componente estructu-
rante, urbanístico y edi-
ficabilidad

La propuesta no cambia el 
componente estructuran-

te, pero plantea el cambio de 
algunos componentes urba-
nísticos y de edificabilidad 
básica, según la tabla Nro. 5.

Se propone cambiar el tra-
tamiento de Protección Ur-
banística a Renovación por 
subocupación y deterioro de 
las edificaciones, requieren 
ser cambiados con nuevas 
edificaciones que se integran 
al barrio de la Tola Baja y a 
su tejido social. 
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Tablar 6. Usos Complementarios / 
Prhibidos / Restringidos
Fuente: (Secretaria General de Planifi-
cación - DMDQ, 2021)
Elaboración: Propia 2023

Tablar 7. Cuadro de superficies, edificaciones y viviendas existentes
Fuente: (Secretaria General de Planificación - DMDQ, 2021)

Elaboración: Propia 2023

5. Cuadro de Superficies, Edificabilidad y Viviendas

Por medio de los IRMs de los predios se ha realizado el siguiente cuadro que muestra la 
estructura predial de la actuación, en 5 predios se concentra el 42% del área del polígono:
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Ilustración 76. Unidades de Gestión - Zonas
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 77. Densidades y volúmenes resultantes
Elaboración: Propia 2023

Para darle una viabilidad 
técnica al proyecto, se 

plantea unidades de gestión 
que serán denominadas zo-
nas. 

Se establecieron 3 zonas 
de intervención en donde se 
plantea la construcción de 
edificaciones y espacio pú-
blico por fases. La ilustración 
Nro. 76 muestra las unidades 
de gestión.

D. Densidades y volúmenes resultantes

C. Unidades de Gestión
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Tablar 8. Indicadores Urbanos
Elaboración: Propia 2023

Ilustración 78. Implantación General
Elaboración: Propia 2023

A causa de la topografía 
del lugar, las volumetrías 

son un conjunto de terrazas 
verdes, que permitirán de-
sarrollar actividades en co-
munidad, siendo un espacio 
público dentro de la unidad, 
permitiendo la interrelación 
y vida en comunidad entre 
bloques.

E. Relación con los planos
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Ilustración 79. Unidad de Gestión 1- área comunales 
Elaboración: Propia 2023

Tabla 9. Datos Generales de la Unidad de Gestión 1
Elaboración: Propia 2023

1. Unidad de Gestión 1 - Bloque 1

La Unidad de Gestión Nro. 1 - Bloque 1, se 
edifica en un terreno de 4 876 m2. En la 

actualidad se encuentran construidas vivien-
das en estado malo y regular en un total de 
1 358 m2 (IRM,2023). No existen área verde 
comunales, se componen de lotes con cerra-
mientos. 

Además, el proyecto propone la construc-
ción de vivienda VIP y standar, pero también 
de oficinas y locales comerciales en planta 
baja para diversificar actividaes en la Calle 
Rita Lecumberry.  
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Ilustración 80. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 1
Elaboración: Propia 2023
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Tabla 10. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 1
Elaboración: Propia 2023

2. Unidad de Gestión 2 - Bloque 2

Ilustración 81. Unidad de Gestión 2 - Área comunales 
Elaboración: Propia 2023
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Ilustración 82. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 2
Elaboración: Propia 2023

Tabla 9. Datos Generales de la Unidad de Gestión 1
Elaboración: Propia 2023

La Unidad de Gestión Nro. 2 - Bloque 2, se 
edifica en un terreno de 2 686 m2. En la 

actualidad se encuentran construidas vivien-
das en estado malo y regular en un total de 
1 747 m2 (IRM,2023). No existen área verde 
comunales, se componen de lotes con cerra-
mientos. 

Además, el proyecto propone la construc-
ción de vivienda VIP y standar, pero también 
de oficinas y locales comerciales en planta, 
en los lateriales se extienden bandas verdes 
con circulaciones para salvar el nivel del re-
lieve.  
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Tabla 12. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 2
Elaboración: Propia 2023

3. Unidad de Gestión 3 - Bloque 3

Ilustración 83. Unidad de Gestión 3 - Área comunales 
Elaboración: Propia 2023
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Tabla 13. Datos Generales de la Unidad de Gestión 3
Elaboración: Propia 2023

La Unidad de Gestión Nro. 3 - Bloque 3, se 
edifica en un terreno de 2 846 m2. En la 

actualidad se encuentran construidas vivien-
das en estado malo y regular en un total de 
1975 m2 (IRM,2023). No existen área verde 
comunales, se componen de lotes con cerra-
mientos. 

Además, el proyecto propone la construc-
ción de vivienda VIP y standar, pero también 
de oficinas y locales comerciales en planta, 
en los lateriales se extienden bandas verdes 
con circulaciones para salvar el nivel del re-
lieve.  

Ilustración 84. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 3
Elaboración: Propia 2023
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Tabla 14. Áreas de la Edificación - Unidad de Gestión 3
Elaboración: Propia 2023

Resultados 
Estudio Financiero

A. Ámbito y Metodología

El estudio económico financiero pretende 
valorar los costos totales del proyecto in-

mobiliario, para determinar la factibilidad 
de ejecución, según todas las reglamentacio-
nes nacionales y municipales.

Los costos han sido valorados de según 
los avalúos municipales (terreno, construc-

ciones y adicionales) de los 22 terrenos de la 
UAU según los IRM de Quito (Municipio de 
Quito , 2023). Para las construcciones se ha 
utilizado estimados de la “Revista de la Cá-
mara de la Industria de la Construcción de 
Quito” (CAMICON - Quito, 2022); además, de 
estimados de utilidad y costos indirectos.
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Ilustración 85. Propuesta Rehabilitación Rita Lecumbery
Elaboración: Propia 2023

C. Costo de las obras de regulación de tráfico y movilidad

B. Cargas de urbanización

D. Cargas de urbanización

El En el interior de la UAU, no se implementarán obras para la regulación de tráfico, ya que 
por la configuración topográfica del terreno (relieve inclinado) no permite la implemen-

tación de red vial interna. Toda obra de regulación de tránsito se lo implementará en por 
medio del plan de movilidad, en las medidas de mitigación, en las vías de los entornos a la 
UAU, en la calle Rita Lecumberry.

En la determinación del presupuesto referencial, se contempla la superficie de obras de 
infraestructura vial, áreas verdes, de servicios básicos. Entre las cargas previstas se esti-

mará las siguientes:

• Derrocamiento de estructuras existentes
• Construcción de escalinatas y red vial.
• Implementación de áreas verdes.Implementación de señalización.
• Redes de abastecimiento de agua y sistema contraincendios.
• Redes eléctricas.
• Redes de alcantarillado.

Dentro de las cargas com-
plementarias se encuen-

tra la “Rehabilitación del 
espacio público del eje vial 
Rita Lecumberry”, el cual 
contempla el siguiente pre-
supuesto referencial: 
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Tabla 15. Costo Estimado del proyecto de rehabilitación del eje vial Rita Lecumberry 
desde Rafael Troya hasta Dolores Sucre 

Elaboraciónn 2023

1. Unidad de Gestión 1 - Bloque 1 

• Descripción de Beneficios

Tabla 16. Descripción de Beneficios - Unidad de Gestión 1 
Elaboraciónn 2023

E. Presupuesto total del proyecto

El presupuesto del proyecto se divide en 3 unidades de gestión que permitirán darle una 
viabilidad financiera a todo el proyecto, cada unidad de gestión tiene una edificación 

para la construcción y espacio público para el barrio. A continuación, se describe el análisis 
financiero de cada Unidad de Gestión.
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• Descripción de Cargas

• Descripción de Cargas vs Beneficios

Tabla 17. Descripción de Cargas - Unidad de Gestión 1 
Elaboraciónn 2023

Ilustración 86. Cargas vs Beneficios - Unidad de Gestión 1
Elaboración Propia 2023
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• Descripción de Cargas

Tabla 19. Descripción de Cargas - Unidad de Gestión 2
Elaboración: 2023

2. Unidad de Gestión 2 - Bloque 2 

• Descripción de Beneficios

Tabla 18. Descripción de Beneficios - Unidad de Gestión 2 
Elaboraciónn 2023
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• Descripción de Cargas vs Beneficios

Ilustración 87. Cargas vs Beneficios - Unidad de Gestión 2
Elaboración Propia 2023

• Descripción de Cargas

3. Unidad de Gestión 3 - Bloque 3 

• Descripción de Beneficios

Tabla 20. Descripción de Beneficios - Unidad de Gestión 3
Elaboraciónn 2023
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• Descripción de Cargas vs Beneficios

Ilustración 88. Cargas vs Beneficios - Unidad de Gestión 3
Elaboración Propia 2023

Tabla 21. Descripción de Cargas - Unidad de Gestión 3
Elaboración: 2023
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4. Resumen Total

Tabla 22. Cargas vs Beneficios Total
Elaboración Propia 2023

Ilustración 89. Cargas vs Beneficios Total
Elaboración Propia 2023

El total de las cargas para la construcción 
del proyecto tiene un valor de 19 671 174, 

26 millones de dólares, con la construcción 
de 3 bloques de viviendas, locales comer-
ciales y oficinas; además, se contempla la 
construcción de parque y zonas comunales 
abiertas y cerradas, implementación de un 
ascensor inclinado y un puente de cruce so-
bre la Av. Pichincha, esto permitirá mejorar 
las conexiones del barrio con el entorno y la 
movilidad activa dentro del barrio. 

Por otra parte, se determinó costos de 
USD 970/m2 para viviendas, USD 1200/m2 
para locales comerciales y oficinas, lo que 
la venta de generaría 20 518 687,50 millones 
de dólares, creando un residual para el fi-

nanciamiento de las obras complementarias 
del barrio. Los costos por m2 compiten con 
viviendas VIP del norte y del sur de la ciu-
dad; sin embargo, este proyecto tiene toda 
la infraestructura y servicio del centro de la 
ciudad, por estar en una zona céntrica tiene 
la ventaja de poder desplazarse a cualquier 
parte de la ciudad más fácilmente, ya que to-
das las redes de transporte público están cer-
canas, en principal el metro de Quito.

La ilustración Nro. 89 muestra los porcen-
tajes de la tabla Nro. 22, siendo el residual 
para la implementación de obras comple-
mentarias el 2% de los beneficios que obten-
drá del proyecto.
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Tabla 23. Análisis de Mercado
Elaboración Propia 2023

La tabla Nro. 23 muestra un análisis de mercado de viviendas VIP, Oficinas y Locales co-
merciales, mostrando que el proyecto está dentro del rango de proyectos en el extremo norte 
y sur de la ciudad.
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Resultados 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 
Y COORDINACIÓN CON LA CIUDADANIA

Dentro del proceso de rehabilitación de un 
espacio es importante integrar la partici-

pación de las personas que habitan dicho es-
pacio, esto con el fin de que los espacios que 
habitan transitan o comparten cumplan con 
sus necesidades de seguridad, infraestructu-
ra y habitabilidad. 

Por lo cual es importante trabajar desde 
metodologías participativas como las asam-
bleas, la memoria colectiva, realización de 
mapas con la comunidad, entre otros. Esto 
con el fin que el proyecto sea avalado por la 
comunidad y que responda a la necesidad de 
las personas que habitan el eje vial Rita Le-
cumberry. 

Alfredo Moffatt y Carlos Matus destaca-
ron su teoría y conocimiento por aplicar-
lo dentro del ámbito social y comunitaria 
y siempre mencionaron que es importante 

mantener un vínculo con los habitantes del 
barrio. Ya que solo la comunidad es la que 
conoce y determina como funcionara una 
política o norma. 

Entonces si en los procesos de desarrollo 
no se toma en cuenta la ciudadanía, el fin no 
podrá cumplir con el objetivo, que siempre 
deberá ser cuidar los vínculos de las perso-
nas. 

La Tola es un barrio lleno de historia y 
tradiciones, pero esta ha sido dejada a un 
lado y aislada del desarrollo, por lo cual su 
historia se ha perdido a lo largo del tiempo. 

El eje vial Rita Lecumberry puede ser un 
espacio de revitalización comunitaria, social, 
política y cultural, el cual puede brindar de 
vida y comercio a todo el barrio. 
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Ilustración 90. Árbol de los sueños
Fuente: Solis / Maldonado

A. Árbol de los sueños

Una de las primeras metodologías que se 
propone para poder realizar un trabajo 

de forma coordinada es el Árbol de sueños, 
miedos y compromisos. Esta herramienta 
nos permite construir agendas comunitarias 
en la cual se puede identificar cuáles son las 
expectativas o miedos que tienen las perso-
nas. 

En muchas ocasiones no se valora el mie-
do que suelen tener las personas, miedo al 
cambio, miedo a que no se cumpla o miedo a 
que pierdan su bien. De tal modo que se reú-
ne al barrio y se los divide en grupos donde 
deben realizar un árbol que ubiquen los sue-
ños que la parte donde ellos plasma aquello 
que quisieran tener. 

La segunda parte es la de los compro-
misos donde se llegan a acuerdos que están 
dispuesto a cumplir o propuestas que desa-
rrollan para ejecutar. Y tercero los miedos 
donde se habla de un factor que no suele ser 
valorado, y se identifica cuales aspectos po-
drían causar conflicto (Solis, 2006). 

En la siguiente figura se identifica los dis-
tintos aspectos que una comunidad identifi-
ca al momento de compartir, esta actividad 
también le permite a al barrio fortalecer su 
identidad porque identifican que varios as-
pectos lo comparten con sus vecinos. Dicha 
información permitirá entender y valorar el 
sentir e identificar que tanto el barrio como 
el proyecto comparten objetivos y que el fin 
es brindarles un mejor espacio de vivienda, 
vial y público  (Solis, 2006). 

Berneth hablo sobre las distintas proble-
máticas que se pueden dar en un conflicto y 
el miedo es uno de los principales motores 
para que un proyecto no se pueda llevar a 
cabo y Moffatt siempre enfoco su trabajo en 
que para que exista crecimiento social debe 
haber proyectos. 

Entonces si se permite que el conflicto sea 
la base de la ejecución el proyecto no podrá 
ser posible, los beneficios del cambio y apro-
piación de espacios comunitarios son las he-
rramientas principales para que se puede 
promover una mejora en el diario vivir de 
los habitantes de la Tola.
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Ilustración 91. Diagrama espina de pez
Fuente: Solis / Maldonado

B. Diagrama Espina de Pescados

La siguiente dinámica participativa tiene 
el objetivo de aclarar aspectos que la co-

munidad no tenga barrio, de tal manera que 
atreves de un grupo se habla de las posibles 
amenazas, las cuales suelen ser un factor que 
no permite llevar a cabo los proyectos. En la 
cabeza del pez se ubicará la duda, pero en el 
cuerpo se ubicarán las consecuencias en un 
lado, pero en el otro lado se hablará de los 
beneficios. Dicha herramienta es útil, ya que 
no se suele tener comunicación con la comu-
nidad entonces desde un inicio desmentirá 
o enfrentar las verdades brindar una mayor 
eficacia en el proyecto, ya que la gente puede 
entender lo que va a pasar y aquellos aspec-
tos que no estén claro podrán ser solventa-
dos (Solis, 2006). 

Como se habla desde un inicio, es esencial 
entender el vínculo que mantiene las perso-
nas con un espacio y es importante que las 
personas sean capaces de identificarlo. En 
muchas ocasiones los vínculos pueden ser 
establecidos desde un trauma o un aspecto 
que ha generado mal esta. Entonces volver a 
trabajar en ese vínculo y generar una nueva 

conexión con un lugar, un patio, un parque 
o una calle es esencial para que las personas 
puedan desarollar su historia. Los pros y los 
contras, plasmar todo aquello que siente y 
todo aquello que ven es esencial porque solo 
así podrán ver lo que puede cambiar y como 
aquello que se ha estancado les ha permitido 
tener un crecimiento personal y social.

Como se habla desde un inicio, es esencial 
entender el vínculo que mantiene las perso-
nas con un espacio y es importante que las 
personas sean capaces de identificarlo. En 
muchas ocasiones los vínculos pueden ser 
establecidos desde un trauma o un aspecto 
que ha generado mal esta. Entonces volver a 
trabajar en ese vínculo y generar una nueva 
conexión con un lugar, un patio, un parque 
o una calle es esencial para que las personas 
puedan desarollar su historia. Los pros y los 
contras, plasmar todo aquello que siente y 
todo aquello que ven es esencial porque solo 
así podrán ver lo que puede cambiar y como 
aquello que se ha estancado les ha permitido 
tener un crecimiento personal y social.
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Ilustración 92 Agenda Comunitaria
Fuente: Solis / Maldonado

C. Agendas comunitarias

Después de haber realizado talleres y es-
pacios de convivencia para conocer per-

cepciones y amenazas, se debe realizar una 
agenda comunitaria. En esta agenda se con-
versa con la comunidad para realizar cuatro 
tipos de compromisos. El primer compromi-
so es a nivel individual donde se identifica 
que puede hacer cada persona, el segundo 
compromiso se enfoca en el compromiso fa-
miliar, como a través de familia las personas 
pueden colaborar. El tercer compromiso se 
enfoca en el aspecto comunitario y el cuar-
to es el compromiso por parte del estado y 
se conversar de aquellas cosas que se deben 
hacer colectivamente. De tal modo que el ob-
jetivo es que semana a semana se pueda ir 
evaluando si se han cumplido los compromi-
sos y así el proyecto poder contar con segui-
miento constante. (Solis, 2006). 

Finalmente, como se pueden identificar y 
para concluir con la propuesta la agenda co-
munitaria será la herramienta donde toda la 
comunidad podrá participar. Tanto Moffatt, 
como Matus, Berneth y Moreno hablan sobre 
la participación y la interacción constante de 
la comunidad, entonces es importante que 
las personas se involucren de forma cons-
tante, ya que si son parte del proceso final-
mente no podrán identificar los cambios que 
están ocurriendo. Los procesos sociales y de 
reconstrucción es importante que todas las 
personas sean parte del proceso para cono-
cer que está pasando y así de esta manera 
también entender cómo funciona el espacio, 
su hábitat y su vínculo social. 
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