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ESTRATEGIAS URBANO 
ARQUITECTÓNICAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE PARQUES 
BARRIALES 

“Toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el diseño del espacio que 
contiene, exalta, abraza o estimula a las personas en ese espacio”. Philip Jhonson. 
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5.1. Introducción  

En este capítulo se desarrollará un listado de estrategias generales 
que permitan el mejoramiento de los parques barriales, las mismas 
que se establecen en base al diagnóstico realizado, el análisis FODA 
y balance, así como, se toma en cuenta la información recolectada 
en los capítulos 1 y 2, en relación a los criterios ya existentes que 
promueven espacios públicos de calidad y las normativas y 
regulaciones establecidas para dichos espacios.  
 
Las estrategias se encuentran distribuidas de acuerdo a los criterios 
de calidad y se subdividen en extrínsecas e intrínsecas, siendo las 
estrategias intrínsecas aquellas aplicables meramente en el espacio 
público y se refieren a intervenciones en el interior del parque, 
mientras que, las estrategias extrínsecas involucran aspectos 
externos, ya sea del contexto inmediato o el papel de la ciudadanía 
en los procesos de intervención y cuidado de los espacios.  
 
Cabe señalar que en la selección y aplicación de las estrategias 
para un espacio específico será necesario realizarse previamente un 
diagnóstico, puesto que, cada espacio público es distinto y guarda 
sus propias características y problemáticas, con lo cual se deberán 
tomar aquellas estrategias que den una mejor respuesta.  
 
Los gráficos presentados para algunas de las estrategias son 
solamente esquemáticos y no deben ser entendidos de manera 
literal. 
 
Finalmente, en el último apartado se exponen las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas con este trabajo de investigación. 
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5.2. Estrategias para el mejoramiento de parques barriales  

A. SEGURIDAD 

Las siguientes estrategias buscan mejorar la percepción de 
seguridad de los parques frente al tránsito, delincuencia. 

 ESTRATEGIAS INTRÍNSECAS  

 
A1. Incorporación de cámaras de vigilancia 

Incorporar cámaras que permitan la vigilancia del espacio durante 
las 24 horas del día, estas cámaras son manejadas por el ECU 911, a 
las cuales y en el caso de ser necesario, la directiva barrial o 
cualquier persona puede tener acceso. La presencia de dichas 
cámaras mejora la percepción de seguridad en el espacio por parte 
de los usuarios y residentes del barrio.  
 
 
A2. Construir bordes permeables y semipermeables en el parque 

Los bordes semipermeables y permeables que delimitan el parque 
permiten una adecuada continuidad visual y conexión con el 
contexto. Se debe garantizar la amplia visibilidad entre el espacio 
público y la comunidad vecina, evitando estructuras que eviten el 
acceso y la conexión del espacio con el entorno inmediato, 
convirtiendo a la vecindad en vigilantes pasivos y aumentando la 
percepción de seguridad en el espacio.  

 
Figura 81. Estrategia A1. Elaboración: Propia. 

 
Figura 82. Estrategia A2. Elaboración: Propia. 

 
 



 

 
206 Paúl Cabrera • María Isabel Guerrero 

 

 

A3. Evitar la incorporación de infraestructuras sólidas en el interior del 
espacio  

A fin de complementar la estrategia anterior, y considerando que los 
parques barriales no superan los 5000 m2, se ha de impedir la 
implementación de infraestructuras en el interior del parque que 
obstaculicen la continuidad visual, generen puntos ciegos y afecten 
la legibilidad del espacio, como por ejemplo se debe evitar la 
construcción de graderíos altos, baños públicos u otro equipamiento 
fijo que involucre la construcción de muros sólidos. Poder ver lo que 
ocurre en casi todo el espacio aumenta la percepción de seguridad 
del usuario. 
 
A4. Promover una buena iluminación de los espacios 

Re-distribuir de luminarias de modo que no existan espacios oscuros. 
Se debe considerar diferentes tipos, tamaños y tonos de luminarias 
para los diferentes espacios. Las canchas requieren luminarias más 
altas que cubran el área de las mismas alcanzando a medir entre 8m 
a 12m dependiendo del tipo de cancha; mientras que, las luminarias 
en camineras, espacios de juegos infantiles, etc., podrían no 
sobrepasar los 4m de altura, así también puede considerarse 
iluminación a nivel del piso. Una buena iluminación, puede dar paso 
a la realización de actividades nocturnas y la vigilancia pasiva desde 
el entorno inmediato.  
 
 
 

 

 
Figura 83. Estrategia A3. Elaboración: Propia. 

 
Figura 84. Estrategia A4. Elaboración:Propia. 
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A5. Implementar bolardos y bordillos 

La implementación de bolardos o bordillos impiden el ingreso de 
vehículos al parque, la distancia entre bolardos no deberá ser menor 
a 85cm de modo que no obstaculice el paso de sillas de ruedas.  
 

 ESTRATEGIAS EXTRÍNSECAS 

A6. Promover los bordes semipermeables  

La presencia de bordes semipermeables en el contexto inmediato 
permite la continuidad visual entre los residentes de las viviendas y el 
espacio público, lo cual se considera un método de pasiva vigilancia 
mejorando la percepción de seguridad. Una transición gradual entre 
los espacios públicos y los privados ayuda mucho a la gente a 
participar en la vida y en lo que pasa en la calle. La Ordenanza que 
sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, 
señala que los cerramientos en las construcciones privadas con retiro 
frontal deben ser trasparentes a partir de 1m y alcanzar los 3m, e 
incorporar elementos de vegetación.  

 

A7. Renovar los muros sólidos 

En el caso de no ser posible cambiar los bordes sólidos, resulta 
adecuado darle una función o un sentido al muro. Los muros 
medianeros existentes y los del contexto inmediato pueden ser parte 
de los atractivos del parque, estos pueden servir de soporte para 
obras artísticas, conformando murales que le den un plus al espacio. 
 

 

 
Figura 85. Estrategia A5. Elaboración: Propia. 

 
Figura 86. Estrategia A6. Elaboración: Propia. 
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A8. Promover fachadas activas 

El término de fachadas activas hace referencia a que en las 
edificaciones del contexto inmediato se permita la realización de 
actividades y usos que resulten beneficiosos para la dinamización de 
los parques, convirtiéndose en lugares de pasiva vigilancia, 
incrementando la percepción de seguridad. Las ordenanzas deben 
promover la diversidad de usos y regular su funcionamiento durante 
el día y la noche.  
 
 
 
A9. Señalizaciones horizontales y verticales 

La correcta implementación de señalizaciones regulatorias, 
preventivas e informativas, tanto horizontales como verticales, 
regulan el comportamiento de vehículos y peatones permitiendo la 
armonía entre ambos y promoviendo que los desplazamientos sean 
más seguros. Los pasos cebra deben conectarse en lo posible a los 
accesos principales de los parques. Todas las señalizaciones deben 
ser legibles y cumplir con las especificaciones indicadas en el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano sobre señalización vial RTE INEN 
004- 1 y 2. 
 

 
Figura 87. Estrategia A8. Elaboración: Propia. 

 
Figura 88. Estrategia A9. Elaboración: Propia. 
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B. ACCESIBILIDAD 

Las siguientes estrategias buscan generar espacios accesibles, 
inclusivos y legibles. 

 INTRÍNSECAS 

B1. Implementar estacionamiento de bicicletas  

La implementación de estacionamientos de bicicletas motiva el uso 
de este medio de movilización sostenible. En los parques que se 
encuentren cercanos a las ciclovías podría generarse un tipo de 
intervención urbana que los conecte e invite a los ciclistas a visitar los 
parques.   
 
B2. Definir accesos y espacios de circulación internos  

Los accesos en los parques deben ser óptimos para peatones, 
ciclistas y para personas con capacidades diferentes, evitando en su 
mayoría escalones o desniveles que dificulten la circulación, en el 
caso de ser necesario deberá implementarse rampas con sección 
mínima de 1,2 m y una pendiente máxima de 12 %. Los espacios de 
circulación interior del parque deberán estar claramente definidos y 
distinguidos permitiendo a los usuarios orientarse y saber hacia 
dónde desean dirigirse con una sección mínima de 1,2 m. 
 
B3. Evitar obstáculos en los espacios de circulación  

La presencia de ramas, carteles de publicidad, señalética, entre 
otros, obstaculizan la circulación y afectan a la legibilidad del 
espacio, estos elementos han de respetar una altura mínima de 2,10 
m.  

 

Figura 89. Estrategia B1. Elaboración: Propia. 

 
Figura 90. Estrategia B2 y B3. Elaboración: Propia. 
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 EXTRÍNSECAS 

B4. Incorporar aceras óptimas 

Las aceras deberán tener una sección trasversal mínima de 1,2 m, 
como espacio libre de circulación, además de tener una pendiente 
trasversal no mayor al 2%. La materialidad de las aceras y demás 
espacios de circulación debe ser compactada y antideslizante. En 
los cruces peatonales la acera deberá rebajarse al nivel de la 
calzada, respetando una pendiente máxima del 12%.  
 
B5. Facilitar la accesibilidad a las personas con capacidades 
diferentes 

Incorporar pavimentos podotáctiles en las aceras de modo que 
alerten a las personas no videntes sobre el inicio de los cruces, 
accesos y direccionamiento. Existen dos tipos de texturas, el de líneas 
sirve para direccionar; el de puntos para prevenir o advertir cruces o 
accesos. Su materialidad debe ser compacta y antideslizante. 
 
B6. Otorgarle prioridad al peatón  

Otra manera para facilitar el acceso y seguridad de los peatones en 
los cruces, es elevando la cota del paso peatonal al nivel de la 
acera, obligando a los vehículos a disminuir la velocidad al 
acercarse al paso y dando de cierto modo mayor facilidad de cruce 
al peatón. 
 
 

 

Figura 91. Estrategia B4. Elaboración: Propia. 

 
Figura 92. Estrategia B5 y B6. Elaboración: Propia. 
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C. CONFORT 

Las siguientes estrategias buscan re organizar el espacio de modo 
que otorgue brinde una experiencia agradable a los usuarios. 

 INTRÍNSECAS 

C1. Incorporar y distribuir adecuadamente la vegetación  

Es preferible la implementación de vegetación autóctona, la cual se 
acopla mejor al entorno, tiene mayor tiempo de vida y requiere de 
un menor mantenimiento, favoreciendo la calidad ambiental e 
imagen urbana del sector. Se debe privilegiar la incorporación de 
especies que provean sombra, cuidando de no interferir en la 
permeabilidad visual y legibilidad del espacio, se han de ubicar de 
forma estratégica cada especie en el espacio. 
 
La incorporación de huertos urbanos deberá decidirse en conjunto 
con la comunidad, de modo que se prevea el cuidado de estos. 
 
Si el parque se encuentra cercano a una vía o actividad que genere 
ruido, se puede generar barreras acústicas mediante vegetación 
para disminuirlo, además de favorecer las visuales y la calidad del 
aire para los usuarios.   
 
C2. Orientar los asientos hacia las visuales más interesantes 

Los bancos que ofrecen buena visión hacia las actividades 
circundantes y mejores visuales se usan más que los bancos con 
poca o ninguna visión hacia otras personas. 

 
Figura 93. Estrategia C1. Elaboración: Propia. 

 
Figura 94. Estrategia C2. Elaboración: Propia. 
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C3. Generar espacios seguros frente al COVID-19 

Los espacios abiertos como los parques favorecen el pleno disfrute 
del ecosistema y se disminuye significativamente el riesgo de 
contagio y propagación de COVID – 19, se ha de pensar en el re – 
distribución de mobiliarios evitando los espacios saturados de 
elementos que promueven la aglomeración de personas en un 
mismo sitio.  
Como consecuencia de la pandemia COVID – 19, el uso del alcohol 
y gel desinfectante se volvió una necesidad, los parques han de 
contar con una infraestructura de soporte de dispensadores de estas 
sustancias. 
 
C4. Integrar mobiliario diverso y apto para todas las personas 

Los mobiliarios como bancas y juegos infantiles deberán ser 
diseñados siguiendo las normas de ergonomía a fin de que resulten 
cómodos para todas las personas, dichos mobiliarios deberán ser de 
una materialidad perdurable, de poco mantenimiento y sea 
resistente ante factores climáticos.  
 
C5. Reorientar las canchas deportivas  
Con el fin de no generar deslumbramientos a los usuarios de las 
canchas deportivas deberán emplazarse en el sentido contrario al 
recorrido del sol, en el caso de la ciudad de Cuenca, las canchas 
deberán orientarse en sentido norte – sur. Considerando el desgaste 
de la cancha, antes de darle mantenimiento, podría proponerse su 
readecuación y reorientación. Si no es posible reorientar las canchas, 
la colocación estratégica de vegetación alta podrían ayudar a 
evadir los deslumbramientos producidos por los rayos de sol. 

 

 
Figura 95. Estrategia C4. Elaboración: Propia. 

 
Figura 96. Estrategia C5. Elaboración: Propia. 
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C6. Incorporar elementos llamativos a los sentidos 

Incorporar elementos atractivos a los sentidos de la vista, tacto y 
olfato como texturas, colores, juegos musicales, vegetación con 
floración y aromática. La presencia de estos elementos da un valor 
agregado de la funcionalidad del espacio público de manera 
perceptible.  
 Se han de considerar algunos criterios establecidos por Gehl (2014): 
 
 El ser humano puede percibir olores fuertes a 2 o 3 metros, y 

detectar olores relativamente suaves a distancia menores a 1m. 
 A una distancia de 100 m, ya se pueden divisar las figuras de seres 

humanos. A una distancia de aproximadamente 30 m ya se 
pueden ver los rasgos faciales y se puede reconocer a las 
personas. A distancias menores se puede incluso percibir los 
sentimientos y estados de ánimo. 

 Los órganos de los sentidos están diseñados para percibir y 
procesar detalles que se reciben a la velocidad en la que se 
camina o corre, es decir, entre 5 y 15 km por hora. 

 
C7. Colocar cestos de basura  

Promover la limpieza del espacio mediante la incorporación de 
cestos de basura estratégicamente distribuidos que promuevan el 
reciclaje. Se recomienda que los basureros alcancen una altura 
máxima de 0.8m. si son de boca superior y de 1 m. si son de boca 
lateral, estos siempre deberán anclarse al piso de modo que sean 
identificables para personas no videntes.  

 
Figura 97. Estrategia C6. Elaboración: Propia. 

 
Figura 98. Estrategia C7. Elaboración: Propia. 
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C8. Contemplar la materialidad de las bases de juegos infantiles y 
mobiliarios 

Implementar bases sólidas o semisólidas en las áreas de juegos 
infantiles y mobiliario en general, con el objetivo de evitar 
encharcamientos durante la época de lluvia. Algunos materiales 
óptimos pueden ser el caucho u hormigón permeable. 
 
C9. Señalética  

Incorporar señalizaciones que informen sobre normas de 
convivencia en el espacio público tales como: recoger los desechos 
de las mascotas, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, botar 
basura en los cestos, cuidar de los mobiliarios y vegetación y 
restricciones para ciertos mobiliarios como juegos infantiles. Incluso 
se podrían agregar carteles informativos sobre las restricciones y 
normativas producto de la pandemia COVID-19. Deberá evitarse la 
saturación del espacio con estos elementos, por lo cual puede 
considerarse la colocación de un panel informativo en el ingreso 
principal, donde se describan todas las normas del espacio, e incluso 
sirva para colocar información necesaria para la comunidad. 
 
C10. Bebederos  

Incluir bebederos de agua potable sobre una superficie 
compactada y antideslizante, con salida de agua a una altura de 
0.8. a 0.9m., con el fin de ser asequibles para niños, adultos y personas 
en sillas de ruedas. 
 
 

 
Figura 99. Estrategia C8. Elaboración: Propia. 

 
Figura 100. Estrategia C10. Elaboración: Propia. 
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C11. Protección ante el clima 

Incorporar elementos o infraestructura que brinden protección ante 
factores climáticos como la lluvia, viento, sol. 
 

D. DIVERSIDAD 

Las siguientes estrategias buscan promover el desarrollo de 
actividades diversas para todas las personas. 

 INTRÍNSECAS 

D1. Incorporar juegos lúdicos y multiusos 

Agregar nuevos y diferentes tipos de entretenimiento, como por 
ejemplo juegos lúdicos, este tipo de juegos promueve la creatividad 
y desarrollo de habilidades físicas y motrices principalmente en niños 
y niñas. Para parques de espacio reducido es recomendable el uso 
de juegos multiusos, ya que en un menor espacios se ofrece cierta 
diversidad de juegos.  
 
D2. Incentivar el gimnasio al aire libre  

Los parques han de motivar el ejercicio, resultando beneficiosos para 
la salud y bienestar ciudadano. Se debe incorporar y dar 
mantenimiento al mobiliario que promueva esta actividad, la 
materialidad de dichos mobiliarios no deberá requerir un 
manteniendo continuo y soportará lluvias variaciones de 
temperatura.  

 
Figura 101. Estrategia C11. Elaboración: Propia. 

 
Figura 102. Estrategia D1. Elaboración: Propia. 
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D3. Permitir las ventas informales de manera ordenada 

Los espacios públicos deben posibilitar de manera regulada y 
ordenada las ventas informales, mismas que ayudan en la 
dinamización de los mismos. Para este fin se debe diseñar e 
implementar infraestructuras no invasivas que permitan el desarrollo 
de estas actividades, es decir, evitar la conformación de kioskos 
sólidos, ya que las ventas informales son eventuales y no requieren 
de un espacio cerrado.  
 
 
D4. Incluir canchas multiusos 

La presencia de canchas multiusos resulta beneficiosa en parques de 
tamaño reducido, estas canchas permiten el desarrollo de diferentes 
deportes como: futbol, voleibol y básquet. Además, son los 
principales escenarios de actividades comunitarias como la bailo 
terapia, eventos y festivales. Su mantenimiento resulta indispensable 
por el número de usos que reciben. 

 
Figura 103. Estrategia D3. Elaboración: Propia. 

 
Figura 104. Estrategia D4 y D2. Elaboración: Propia. 
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D5. Incorporar mobiliario de descanso variado 

Una forma de invitar a los usuarios a permanecer en un espacio 
público es mediante la inclusión de mobiliarios de descanso. Se 
puede incluir diferentes tipos y tamaños, que sean cómodos para 
todas las personas, principalmente para adultos mayores quienes los 
utilizan con mayor frecuencia. 
 
D6. Promover espacios amigables con la tecnología 

Los parques deben incluir zonas de libre acceso a WI-FI puesto que 
en la actualidad esta es una necesidad básica de la población.  
La tecnología puede ayudar a evadir la división entre espacio físico 
y virtual, promoviendo experiencias interactivas que involucren 
ambos espacios. Por ejemplo, pueden diseñarse actividades 
manejables desde un teléfono móvil que inviten a recorrer el espacio 
con algún fin. Así también, la colocación de códigos QR con 
información atractiva sobre el parque y espacios virtuales donde los 
usuarios puedan dejar sus comentarios y experiencias. 
Las nuevas tecnologías pueden resultar muy beneficiosas en cuanto 
al uso y gestión de los espacios públicos, permitiendo la recolección 
de datos, cartografía de actividades, etc. De esto modo se genera 
información accesible y transparente. 
 
D7. Integrar entretenimiento para personas con capacidades 
diferentes 

En la búsqueda de espacios inclusivos, resulta oportuno pensar en la 
implementación de al menos un juego para personas con 
capacidades diferentes.  

 

 
Figura 105. Estrategia D6. Elaboración: Propia. 

 
Figura 106. Estrategia D7. Elaboración: Propia. 
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D8. Admitir áreas verdes libres 

Admitir áreas verdes vacías que sean flexibles a recibir actividades a 
elección de los usuarios como: descanso, picnics, yoga, exposiciones 
de arte, etc. Los espacios verdes mejoran la calidad ambiental y 
ofrecen la oportunidad de acceso al medio natural. 
 
D9. Usos de los equipamientos en el interior 

En el caso de que existan edificaciones de carácter público en el 
interior del parque, se debe promover la ósmosis de actividades 
entre el interior y exterior. Con este objetivo deben repensarse los usos 
que se les asigne a las mismas, siendo acertado el establecimiento 
de usos compatibles como comercios: peluquerías, bazares, tiendas 
de abarrotes, restaurantes e incluso juegos infantiles bajo techo. El 
equipamiento deberá dinamizar y enriquecer el espacio en lugar de 
empobrecerlo. 
 

E. IDENTIDAD LOCAL 

Las siguientes estrategias buscan promover el sentido de identidad y 
pertenencia por parte de la población con respecto al parque. 

 INTRÍNSECAS 

E1. Elementos que promuevan el sentido de pertenencia 

Incorporar juegos tradicionales como la rayuela, saltar la soga, palo 
encebado, entre otros., estos elementos promueven el sentido de 
identidad y pertenencia. 

 
Figura 107. Estrategia D9. Elaboración: Propia. 

 
Figura 108. Estrategia E1. Elaboración: Propia. 
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 EXTRÍNSECAS 

E2. Motivar y facilitar la participación activa de la población en el 
diseño y ejecución de los proyectos 

Promover la participación activa de la comunidad en los procesos 
de intervención de los parques, mediante la realización de talleres, 
socializaciones y la aplicación de métodos que permitan receptar 
sugerencias, ideas y problemáticas a solventar.  
 
La participación activa al momento de realizar las intervenciones, 
donde los miembros de la comunidad co – construyen permite 
mejorar el sentido de pertenencia hacia los espacios. 
 
La participación de los vecinos en el proceso de transformación de 
su parque crea vínculos entre vecinos y apego al lugar, contribuye a 
su mantención y cuidado. 
 
E3. Organizaciones barriales 

Es importante que exista una organización ciudadana conformada 
por vecinos residentes del barrio que puedan impulsar la gestión y 
mantenimiento por parte de las entidades gubernamentales. 
 
E4. Actividades que promuevan el sentido de pertenencia 

Incentivar el desarrollo de actividades culturales, deportivas, 
recreativas, tradicionales, etc., que estimulen la apropiación del 
espacio. Tal es el caso del desarrollo de campeonatos, bailoterapia, 
y programas organizados por la comunidad barrial en fechas 
célebres. 

 
Figura 109. Estrategia E2. Elaboración: Propia. 

 
Figura 110. Estrategia A5. Elaboración: Propia.  
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Figura 111. Estrategia D4. Elaboración: Propia. 
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5.3. Conclusiones 

Los espacios públicos y áreas verdes juegan un papel fundamental 
en las ciudades, configuran la trama urbana y son los principales 
escenarios de la vida en comunidad, en los cuales se reflejan 
cualidades propias de la sociedad que los habita y enriquecen 
considerablemente la calidad ambiental y paisajística de la urbe. 
Sin embargo, una serie de problemáticas tales como los procesos de 
globalización, los cambios de modos de vida, la preferencia por los 
centros comerciales y la tecnología como espacios de recreación 
alternativos, ha llevado a disminuir el uso de los espacios públicos; 
situación que empeora si éstos no se encuentran en buenas 
condiciones, con deficientes diseños, poco o nulo mantenimiento, 
escases de mobiliarios y la limitada diversidad de oferta de 
actividades, los convierten en lugares poco atractivos de visitar, 
quedando en desuso y convirtiéndose en lugares inseguros que 
empobrecen el sector. 
 
La pandemia COVID-19 ha tenido incidencia en el uso de los 
espacios públicos, por un lado, ocasionó el total abandono de estos, 
puesto que, la población se mantuvo en confinamiento por un largo 
periodo de tiempo, el riesgo de contagio produjo que se evite el libre 
esparcimiento y el encuentro entre personas. No obstante, al 
recobrarse poco a poco la “normalidad”, la libertad de salir y 
encontrarse, los espacios públicos han tomado un especial valor, 
como lugares para el descanso y recreo de la población, ya que son 
espacios abiertos donde el riesgo de contagio es menor que en 
espacios cerrados. 

El trabajo de investigación se centró en el análisis de los parques 
barriales de proyectos de vivienda colectiva, proyectos construidos 
alrededor del mundo para dar solución a la demanda de vivienda 
producida por los procesos migratorios y de expansión de las 
ciudades, bajo este objetivo, la mayoría de tales  proyectos, han 
dejado de lado el hecho de considerar el óptimo diseño y dotación 
de espacios públicos y equipamientos comunitarios como parte de 
los proyectos inmobiliarios, en los cuales se visibilizan las 
problemáticas mencionadas anteriormente relacionadas con las 
malas condiciones físicas del espacio que desembocan en el poco 
uso y apropiación del mismo. 
 
La revisión y análisis conceptual realizada en el primer capítulo 
permitió el cumplimiento del primer objetivo de este trabajo, mismo 
que buscaba alcanzar un concepto claro de parque barrial, para lo 
cual fue necesario indagar en conceptos de espacio público, 
parques y barrio, de esta manera generar un concepto que abarque 
la esencia y funcionalidad del espacio y la población que abastece. 
No existen conceptos fijos, se ha visto que cada vez estos conceptos 
varían y lo seguirán haciendo en respuesta a las nuevas necesidades 
de las personas. Sin embargo, en todos se resalta su función como 
espacios de recreo, ocio, esparcimiento, que dan paso a la vida 
urbana.  
 
Las correctas intervenciones realizadas en los espacios públicos en 
ciudades como Medellín, Santiago de Chile y Ciudad de México, 
han sido claves para recuperar y mejorar la calidad de vida de 
aquellos vecindarios deteriorados e inseguros. Así también, se obtuvo 
que los criterios que comparten los espacios públicos de calidad son: 
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la seguridad, accesibilidad, confortabilidad, diversidad y la 
identidad local; además, resulta primordial y complementaria una 
buena gestión por parte de las administraciones correspondientes y 
la búsqueda de la participación activa de la población en los 
diferentes procesos de diseño y ejecución de proyectos. 
 
Posteriormente, en el segundo capítulo, la revisión del marco legal y 
regulatorio permitió conocer aquellos planteamientos que existen en 
el país, con respecto a los espacios públicos, destacándose su 
importancia en documentos como la Constitución de la República y 
el Plan del Buen Vivir. En la ciudad de Cuenca, se ha contemplado 
la importancia y regulación de estos espacios en planes y 
ordenanzas, incluso la ciudad cuenta con un Plan de Reactivación 
de Espacios Públicos, más este plan se centra únicamente en la 
intervención de espacios públicos del Centro Histórico. 
 
En el tercer capítulo y cumpliendo con el segundo objetivo del 
trabajo, se establece una metodología para el diagnóstico de 
espacios públicos, en base a metodologías existentes y aplicadas en 
otros contextos. Esta metodología tuvo la finalidad de obtener un 
diagnóstico íntegro de un espacio público, reconociendo a este 
como un sistema complejo en el que intervienen múltiples factores y 
relaciones. Por esto, se designaron cinco etapas de análisis que 
contemplan factores funcionales, morfológicos, medioambientales, 
sociales y la percepción de la población. Para cada etapa se 
aplican diferentes herramientas, en las 4 primeras etapas, la 
observación directa y recolección de datos a través de fichas de 
relevamiento de información, conteo y mapeo de actividades, por 
parte de los autores generó cierta información que luego pudo 

contrastarse con los resultados obtenidos de las percepciones de la 
población obtenidas a través de la aplicación de encuestas, resulta 
recomendable la aplicación de otras herramientas que permitan un 
mayor grado de profundización en cuanto a recolectar las opiniones 
de la ciudadanía, como entrevistas y talleres, la cuales no pudieron 
ser aplicables en esta investigación debido a las restricciones de 
encuentro a causa de la pandemia COVID-19.  
 
El cuarto capítulo, se trata de la aplicación de la metodología en los 
parques barriales correspondientes a los proyectos de vivienda 
colectiva: Bosque de Monay I, Bosque de Monay II y Ciudadela 
Tomebamba. Tras la realización del diagnóstico, se pudieron 
corroborar la existencia de problemáticas tales como la inseguridad, 
el poco mantenimiento, diseños aleatorios, poca variedad, desuso, 
entre otros; así como, cualidades positivas que promueven el buen 
funcionamiento de los parques. El estudio de los tres parques permitió 
comparar los características y percepciones de cada uno e inferir 
algunas conclusiones respecto a cada uno.  
 
El parque barrial El Edén ubicado en la Ciudadela Tomebamba, es 
el parque con mayor área (3564,5m2), con mejores y mayor número 
de mobiliarios de descanso, recreativos, vegetación, cámaras de 
vigilancia, mejor mantenimiento y del cual la población emitió, en su 
mayoría, buenos comentarios. Por otro lado, el parque Antártico, 
ubicado en el Bosque de Monay II, con un área de 1403,6m2 obtuvo 
en su mayoría, comentarios negativos por parte de la población, 
esto debido a la poca variedad de actividades que ofrece, no existe 
vegetación, pocos mobiliarios y juegos infantiles, etc., se suma a los 
aspectos negativos la presencia de una edificación designada 
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como casa comunal, que no recibe un uso continuo, siendo objeto 
de actos vandálicos y genera puntos ciegos e inseguros, que dan 
paso a usos y comportamientos indebidos en el parque como la 
ingesta de alcohol y otras sustancias, según lo observado y lo 
relatado por la población. Por último, el parque Caribe, ubicado en 
el Bosque de Monay I, al igual que el parque Antártico es de un 
tamaño reducido (2124,2m2), tiene poca variedad de mobiliarios de 
descanso y recreación, cuenta con una edificación que recibe el 
uso de casa comunal, centro de apoyo pedagógico y comercio, 
que de igual forma, genera puntos ciegos e inseguros, sin embargo, 
este es el parque con mayor acogida, en el cual se registró un mayor 
número de usuarios, esto debido a que las dos canchas existentes 
admiten la realización de actividades como bailoterapia, 
campeonatos de fútbol y vóley y festividades de la comunidad, en 
este espacio a pesar de las condiciones deficientes de diseño, las 
actividades que se ejecutan, generan un buen grado de 
apropiación y acogida, sin embargo, persisten los problemas de 
inseguridad por usos indebidos, por todo esto, el parque recibió 
comentarios positivos y negativos equivalentes.  
 
Gracias a la realización de los diagnósticos, se pudo corroborar la 
hipótesis de este trabajo de investigación puesto que parte de las 
circunstancias que han afectado a los parques de manera negativa 
son algunas de las intervenciones realizadas a lo largo de los años 
como la construcción de edificaciones en el interior de los parques 
o el levantamiento de muros o bordes ciegos sin mayor criterio, que 
han reducido la extensión de los parques, han empobrecido la 
calidad visual y generan puntos ciegos y por ende inseguros. Sin 

embargo, existen otras causas más como el poco mantenimiento, 
débil gestión y poco respeto y cuidado por parte de la ciudadanía. 
Ninguno de los parques cumple con el área establecida como 
mínima en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, 
que sugiere un lote mínimo de 5000 m2  para parques barriales, la cual 
es un área óptima para este tipo de parques, los estudiados con 
tamaños de 1400 m2 y 2100 m2 aproximadamente, resultan espacios 
pequeños y saturados, en los que incluso se vuelve más compleja la 
realización de intervenciones como la incorporación de nuevos 
elementos que los vuelvan más diversos. El parque El Edén con un 
área aproximada de 3500 m2  es el que funciona mejor y admitiría la 
incorporación y reorganización de elementos a fin de mejorar del 
espacio. 
 
Algunas características positivas y destacables de los parques 
analizados, son su ubicación privilegiada, cercana a la ciclovía y 
avenida, además de localizarse en estos proyectos de vivienda 
colectiva abiertos, que permiten la fácil accesibilidad a estos 
espacios. Se pudo observar que en estos barrios aún existe esa vida 
en comunidad, donde con el apoyo de las directivas barriales se 
organizan diversos eventos que involucran el uso de los espacios. 
Por otro lado, algunas problemáticas de estos proyectos de vivienda 
y que infieren en el espacio público, son la nula disponibilidad de 
predios vacíos, lo que ha llevado a invadir los parques para la 
incorporación de equipamientos comunitarios, la construcción de 
dichas infraestructuras podría verse justificada si reciben el uso 
planificado u otros, que enriquezcan el espacio. Otra característica 
negativa es la inexistencia de aceras que dificultan la accesibilidad 
y seguridad del peatón. 



 

 
224 Paúl Cabrera • María Isabel Guerrero 

 

 
Finalmente, la síntesis de información sobre los tres parques, en base 
a una matriz FODA, lleva a reconocer otras cualidades positivas y 
problemáticas a resolverse, además de las ya descritas, para el 
establecimiento de las estrategias generales de mejoramiento de 
parques barriales en proyectos de vivienda colectiva de la ciudad 
de Cuenca. En este último capítulo, se describen las estrategias 
clasificadas según los criterios de calidad y obtenidas en base, 
principalmente, a los diagnósticos de los parques, que permitió 
conocer la realidad de tales espacios; y complementadas con la 
bibliografía revisada tanto en el capítulo 1 como el capítulo 2, 
cumpliéndose finalmente con el objetivo general del trabajo. 
 
Las estrategias, pueden resultar evidentes u obvias, más no han sido 
aplicadas a la realidad. La gran parte de éstas, buscan mejorar el 
estado físico de los espacios, sin embargo, más allá de un buen 
diseño, alcanzar la apropiación de la población requiere de factores 
relacionados con la gestión pública y la participación activa de la 
ciudadanía en todos los procesos. 
 

5.4. Recomendaciones: 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se pudo identificar que no 
existen guías ni información precisa respecto al diseño, 
implementación e intervención de los espacios públicos, como es el 
caso de otros países como México o Chile, en los cuales se ha trabajo 
en guías o manuales para orientar a arquitectos y urbanistas en 
dichos procesos, incrementando las posibilidades de generar 
espacios de mejor calidad. Las entidades encargadas, como es el 

caso de la empresa EMAC en Cuenca, en conjunto con la 
Municipalidad, el apoyo de la academia, grupos y oficinas 
dedicados a temas afines, podrían trabajar en la elaboración de 
esta guía o manual, misma que a través de la implementación de 
una política pública, deberá emplearse para el desarrollo de 
proyectos de mejoramiento de parques o espacios públicos en 
general. Con esta referencia y experiencia podría incluso pensarse 
en una guía aplicable en todo el país. 
 
La metodología utilizada en este trabajo permitió analizar las 
dimensiones funcionales, morfológicas, medioambientales y sociales 
de los parques obteniéndose un diagnóstico global que propició 
encontrar problemáticas, así como características positivas, por lo 
cual, es recomendable su aplicación a otros espacios públicos. Sin 
embargo, puede incluirse el estudio de otros factores como políticos, 
económicos, movilidad, etc.; dependiendo de los fines de cada 
investigación. Es totalmente necesaria la participación de la 
comunidad en los procesos de transformación de los espacios, por 
lo cual se recomienda la realización de encuestas y talleres con las 
que se pueda recopilar mayor información e ideas de la población, 
esto no fue posible de realizar debido a las restricciones por la 
pandemia COVID – 19. 
 
Posterior a la participación de la población en el proceso de diseño, 
de generación de ideas y recolección de problemáticas, ha de 
promoverse su participación en el proceso de ejecución del 
proyecto, las nuevas corrientes y técnicas del urbanismo, como el 
urbanismo participativo y el urbanismo táctico, han corroborado que 



 

 
225 Paúl Cabrera • María Isabel Guerrero 

 

este hecho incrementa el sentido de apropiación y pertenencia de 
los espacios públicos promoviendo su cuidado y su uso. 
Los parques analizados pueden considerarse como espacios 
óptimos para realizar o proponer algún tipo de intervención 
haciendo uso de las estrategias planteadas ya sea por parte de la 
Municipalidad o de la academia. Podría trabajarse en una 
propuesta urbana que, al igual que, en el Plan de Reactivación de 
Espacios Públicos, diseñado para el Centro Histórico, permita la 
conformación de una red de espacios públicos, que estén 
conectados a la ciclovía, impulsando la movilidad sotenible, y que 
éstas conexiones resulten atractivas e inviten a la ciudadanía a visitar 
los parques, en otras zonas de la ciudad como la estudiada. 
 
En los parques Caribe y El Edén, podría pensarse en una propuesta 
arquitectónica que integre a estos espacios con los equipamientos 
adyacentes, los cuales son de uso público en este caso la 
Coordinación de Educación Zonal 6 y la Escuela Taller Municipal 
respectivamente, a fin de lograr una mejor transición entre 
equipamientos. 
 
La Municipalidad deberá encargarse de gestionar la asignación 
adecuada de recursos para proyectos de intervención de los 
parques barriales, coordinar y motivar negociaciones y acuerdos 
con los sectores privados, públicos, Organizaciones No 
Gubernamentales, la misma comunidad y el apoyo internacional. 
 
Se ha de exigir mediante políticas públicas, que las empresas 
inmobiliarias que lleven a cabo proyectos de urbanización, a más de 
dejar el espacio obligatorio para áreas verdes, equipamiento 

comunitario y espacios públicos, deberán considerar el diseño 
adecuado de tales espacios. En los casos de estudio revisados es 
evidente que las intervenciones surgieron de forma aleatoria, sin 
considerar las verdaderas necesidades de las personas y 
respondiendo a una débil planificación, pues así lo evidencian los 
cambios de usos que han tomado los equipamientos implantados en 
los espacios. 
 
Tras el diagnóstico realizado en los parques se pudo observar que a 
pesar de la ubicación de señalizaciones que buscan regular el 
comportamiento de las personas, éstas no son respetadas. La 
empresa EMAC, debería impulsar las campañas de recolección de 
desechos de mascotas que tuvieron un auge por cierto tiempo, pero 
que hoy se han dejado de lado para que se vuelva a tomar 
conciencia de lo perjudicial e irrespetuosa que resultan estas 
acciones. Esta misma entidad deberá ser más estricta con la 
aplicación de multas ante comportamientos inadecuados que 
involucran el hacer mal uso del espacio con actos vandálicos, 
ensuciar, destrozar los mobiliarios y demás elementos, libar, consumir 
o expender sustancias ilícitas y usar los muros o vegetación para 
realizar sus necesidades biológicas. Incluso debe hacerse un mayor 
esfuerzo por parte de la academia, educando y concientizando a 
niñas, niños, adolescentes, etc., sobre la importancia de cuidar y ser 
respetuosos con los espacios y bienes públicos. Esta tarea puede ser 
apoyada por los medios de comunicación, quienes podrían difundir 
campañas que promuevan el cuidado de los espacios públicos. 
 
La presencia de una organización o directiva barrial con una buena 
disposición resulta necesaria y es de gran aporte para la gestión, 



 

 
226 Paúl Cabrera • María Isabel Guerrero 

 

cuidado y organización de actividades en los parques. Así mismo, la 
Municipalidad debería seguir impulsando la realización de la 
bailoterapia, actividad que resulta positiva tanto para dinamizar los 
espacios públicos, como para la salud y bienestar de la población. 
 
Cada persona debe ser consciente y respetuosa con todo lo que le 
rodea, por más esfuerzos que se realicen por mejorar un espacio, ya 
sea, un parque, una plaza, la misma calle; si los usuarios no muestran 
respeto, difícilmente dicho espacio podrá mantener unas 
condiciones óptimas. El cuidado de los espacios públicos y de todos 
los elementos que lo componen es un acto de empatía por la 
ciudad, por el medio ambiente y por supuesto por las demás 
personas. 
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