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RESUMEN
El diseño urbano-arquitectónico participativo busca potenciar las capacidades de la población, promover la coo-

peración y fortalecer los canales de comunicación entre los beneficiarios para llevar adelante procesos de diseño  del  
espacio público, cuyos resultados se constituyan en  herramienta de gestión para la comunidad.  Este artículo presenta 
el caso de dos intervenciones en las ciudades de Saquisilí y Quito en Ecuador, lideradas por un equipo de estudiantes 
y docentes de las universidades Tecnológica Equinoccial y Central, en las cuales, a partir de un análisis diagnóstico se  
desarrollaron estrategias de transformación del espacio público involucrando a la comunidad. Los dos proyectos fueron 
ejecutados durante tres años y el impacto social generado fue significativo tanto para la comunidad como para los estu-
diantes que enfrentaron problemas sociales tangibles y llegaron a soluciones usando el mínimo de recursos materiales.

ABSTRACT
Participatory urban-architectural design seeks to enhance population capacities, to promote cooperation and to 

strengthen the communication channels among beneficiaries. With the design process of public spaces is possible to 
obtain results that will become tools for community development. This paper presents the cases of two interventions 
in the cities of Saquisilí and Quito in Equator, which were led by a team of students and teachers from the Universidad 
Tecnológica Equinoccial and Universidad Central. The interventions began with diagnostic analysis, after that, trans-
formation of public space strategies were used to involve the community. The two projects were implemented during 
three years, it generated significant social impacts for both: the community and for students, who faced tangible social 
problems and reached solutions using the minimum of material resource.
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comunidades, representadas a través de sus gobiernos lo-
cales u organizaciones barriales, para intervenir en el terri-
torio a través de procesos de investigación participativos.

En este artículo se presentan dos tipos de interven-
ción, con similares características, pues tanto ambas de-
mandaron  un abordaje conceptual que concluyó en la 
implementación del proyecto a través de la utilizacón de 
materiales reciclados (llantas, plástico, madera, probetas 
de hormigón, etc.), jardinería y pintura de murales, dife-
renciándose por el alcance, pues el primer trabajo estuvo 
dirigido a la regeneración de un área escolar pública que 
carecía totalmente de equipamientos; mientras que el se-
gundo fue una intervención en un espacio público, donde 
los principales beneficiarios eran los niños pero con libre 
acceso a toda la comunidad.

La primera intervención corresponde a un Centro 
Infantil ubicado en la ciudad de Saquisilí, cantón del mis-
mo nombre en la provincia de Cotopaxi en la sierra centro 
del Ecuador. La segunda está en el noroccidente de  Quito, 
en la Comuna de Santa Clara de San Millán, unidad terri-
torial que si bien se encuentra dentro del área urbana de 
Quito y aparentemente bajo la jurisdicción del Municipio, 
mantiene cierto grado de autonomía administrativa.

Las estrategias de diseño se centraron en la revitaliza-
ción del espacio público, con  lineamientos que apunten 
a la generación de espacios incluyentes, que promuevan 
el encuentro ciudadano y el aprendizaje a través del diálo-
go de saberes, así como el diseño de prototipos de mobi-
liario de fácil construcción que requieran una inversión y 
mantenimiento mínimos, generando de esta manera dos 
impactos: propiciar la cohesión social a través del trabajo 
comunitario (mingas)  y dotar a la comunidad de herra-
mientas de gestión ante los organismos competentes.

2.  MÉTODO
El desarrollo metodológico se fundamenta en la in-

vestigación acción participativa con la finalidad de  llevar 

1.  INTRODUCCIÓN
La vinculación de las universidades en el accionar so-

cial constituye una práctica que en Ecuador se puso de 
manifiesto alrededor de los años 70, enfrentando varias 
dificultades porque esta actividad no formaba parte del 
pensum académico vigente.  El  punto medular era la par-
ticipación de los estudiantes, con todo su bagaje teórico, 
junto a una comunidad que se encontraba carente de in-
fraestructura o no era parte de las políticas públicas gene-
radas por el Estado, convirtiéndose para los estudiantes 
en una suerte de práctica pre profesional antes de su titu-
lación y posterior ejercicio profesional.

Este acercamiento a la comunidad es indispensable para 
los estudiantes de Arquitectura, pues el quehacer arquitec-
tónico- urbano está estrechamente ligado con la construc-
ción de la ciudad, surgiendo requerimientos relacionados 
con propuestas de vivienda, equipamientos comunitarios, 
urbanización de barrios no regularizados, etc. Este tipo de 
participación, fundamentada en recabar información en el 
propio sitio donde surge una necesidad, hace que se dé un 
giro al proyecto de arquitectura que antes invisibilizaba una 
realidad social y generaba propuestas en muchos casos utó-
picas, cambiándolas por propuestas arquitectónicas mucho 
más ajustadas a la realidad y fruto de las justas demandas de 
la población para mejorar su calidad de vida.

Al mismo tiempo se busca provocar la transferencia 
de conocimientos entre universidad y comunidad, una 
alianza de clases para conformar una comunidad cientí-
fica ampliada en la que los saberes populares se articulen 
al saber universitario y cuyo resultado se ponga de mani-
fiesto en la transformación de la realidad. (Herdoiza, 1993)

A partir del 2010 con la vigencia de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, las actividades de vinculación con la 
sociedad adoptan una estructura formal tornándose en 
requisito indispensable para poder egresar de la univer-
sidad ecuatoriana. Con este cuerpo legal comenzaron 
a realizarse alianzas estratégicas entre universidades y 

Figura 1 Proceso Metodológico.
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adelante un proceso de diseño  en el  espacio público, 
cuyos resultados se constituyan en  herramienta de ges- 
tión para la comunidad.  

Hall (1983) asegura que la investigación participativa 
consiste en lograr que los individuos involucrados en el 
proceso, estén conscientes de sus propias habilidades y 
recursos; el investigador debe brindar el apoyo necesario 
para su organización y movilización.

En la Figura 1 se muestra el proceso metodológico que 
fue utilizado durante el proceso.

Si bien por una parte el resultado final fue la propuesta 
de intervención en una determinada área, por otro lado 
se buscó potenciar las capacidades de la población, pro-
mover la participación y fortalecer los canales de comuni-
cación entre los beneficiarios. Así cada una de las etapas 
ejecutadas buscaba permanentemente el acompaña-
miento de la comunidad, con la finalidad de que sea una 
actividad endógena cuyo resultado final plasme el autén-
tico requerimiento comunitario.

3.  DESARROLLO
En el análisis previo junto con los dirigentes comuni-

tarios se exploraron las condiciones físicas del territorio, 
sus deficiencias y potencialidades, se recolectó informaci-
ón sobre los requerimientos puntuales de la comunidad y 
sus aspiraciones.  Se realizaron visitas de reconocimiento 
como muestra la Figura 2.

Paralelamente se expuso los objetivos del trabajo a 
realizarse y se indicó cuáles eran los requerimientos (in-
formación, recursos humanos, técnicos y financieros) de 
las universidades participantes para la consecución de los 
resultados esperados; bajo estos parámetros se acordó 
una agenda de trabajo para desarrollar el proyecto.

Como resultado de este primer acercamiento se obtuvo:
• Información documental sobre ambos lugares.

• Levantamiento fotográfico de los sitios de inter-
vención y su entorno.
• Características de la población en cuanto su or-
ganización comunitaria.

3.1  Diagnóstico
El diagnóstico socioeconómico y urbano fue elabo-

rado a partir de investigación  bibliográfica que permitió 
profundizar sobre cuál ha sido el proceso de evolución 
histórica de los lugares, las tendencias de crecimiento ur-
bano y los aspectos culturales. 

El análisis poblacional estuvo basado en los datos de 
los censos oficiales y en el análisis urbano que se realizó 
en los sitios de intervención. 

Toda esta fase fue complementada por medio de en-
cuestas para el levantamiento de datos (Figura 3) y talle-
res de diagnóstico participativo.

Dentro de los talleres se realizaron actividades ten-
dientes a obtener información por grupos etarios, así se 
llevaron a cabo  talleres de juegos, talleres de dibujo y  
mesas de trabajo.  Ver Figura 4.

Figura 2: Reconocimiento del sitio de estudio.

Figura 3 Estudiantes de Arquitectura realizando encuestas

Figura 4 Taller de dibujo con los niños de la comunidad
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arquitectura con la guía docente plasmaron una serie de pro-
puestas cuyo contenido final fue expuesto a la comunidad.

Finalmente, a través de un nuevo taller se generó un 
proceso de retroalimentación que permitió definir una 
sola propuesta elaborada al detalle. 

Las Figuras 5, 6, 7 y 8 muestran los resultados fi-
nales de estos talleres tanto del proyecto en Saquisilí 
como del proyecto en Quito.

3.3  Ejecución del Proyecto 
La última fase fue la implementación de los proyectos, 

esta etapa se realizó en mingas semanales con la partici-
pación de la comunidad, los estudiantes y los docentes, 
también se construyó mobiliario complementario para 
cada una de las áreas propuestas. 

Semanalmente se trabajó con publicidad para motivar 
y mantener informada a la población respecto al proyec-
to, invitando a las mingas de trabajo en el sitio (Figura 9).

En ocasiones asistía muy poca gente pero al mi-
rar cómo se iban conformando y creando nuevas áreas 
la aceptación fue notoria, la participación estudiantil 

La invitación a la comunidad para asistir a los talleres 
participativos se realizó por medio de: convocatoria puer-
ta a puerta por parte de docentes, estudiantes y directiva 
barrial, colocación de afiches en sitios de mayor concur-
rencia y entrega de hojas volantes. 

Cada taller tenía la siguiente estructura:
• Dinámica de presentación
• Presentación de objetivos y metodología de 
trabajo
• Lluvia de ideas y elaboración de dibujos a mano 
alzada por grupos etarios y género
• Encuesta de necesidades a los participantes
• Sesión plenária para exponer los resultados de 
los talleres.

3.2  Elaboración de la propuesta 
En cada caso, la fase de propuesta consistió en un ta- ller 

de ideas urbano-arquitectónicas basadas en la información 
obtenida en las etapas anteriores, en el que los estudiantes de 

Figura 5: Maqueta del proyecto de Rehabilitación de áreas de recreo 
infantil en el Centro de Desarrollo Infantil de Saquisilí

Figura 6 Maqueta del Proyecto Parque Infantil Sucuchina

Figura 7 Plan Masa del proyecto Rehabilitación de áreas de recreo  in-
fantil en el Centro de Desarrollo Infantil de Saquisilí.

Figura 8 Plan Masa Proyecto Parque Infantil Sucuchina
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propietarios del nuevo escenario donde se realizarán ac-
tividades de intercambio social y recreación activa – pa-
siva para la comunidad entera.

 La Figura 11 sintetiza el proceso participativo para 
transformación de espacios urbanos.

4.1  Percepción del espacio público
Antes de realizar los proyectos e intervenciones 

Inicialmente los moradores y gente cercana a estos luga-
res los consideraba espacios: ocultos, peligrosos, inútiles, 
subutilizados, etc.

Según Borja (1998) en las ciudades contemporáneas 
hay un evidente temor al espacio público, que no es un 
espacio protector ni protegido. En unos casos no ha sido 
pensado para dar seguridad sino para ciertas funciones 
como circular o estacionar, o es sencillamente un espacio 
residual entre edificios y vías. En otros casos ha sido ocu-
pado por las  “clases peligrosas” de la sociedad: inmigra-
dos, pobres o marginados. Porque la agorafobia es una en-
fermedad de clase de la que parecen exentos aquellos que 
viven la ciudad como una oportunidad de supervivencia. 

Dammert, Karmy y Manzano (2005) hacen referen-
cia al tema al indicar que la inseguridad está presente 
en el cotidiano y comprende diversas realidades que a 
veces se analizan de forma distinta: sensación de temor 
o percepción de riesgos o de amenaza constante que 
experimentan los sujetos.

Entendiendo lo mencionado por los autores citados, 
en los proyectos se planteó la necesidad de transformar 
estos espacios generadores de inseguridad (no inclusi-
vos), ya que parte del hecho de ser inicialmente áreas de 
uso exclusivo de un grupo de la población y  muy marca-
do de personas para prácticas deportivas o en otros casos  
prácticas relacionadas con problemas sociales como el al-
coholismo y la drogadicción, o simplemente áreas baldías.

también fue en aumento, las últimas mingas se realizaron 
con más de 100 personas entre niños/as, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, desarrollando de esta forma las si-
guientes actividades:

• Campaña de reciclaje (Figura 10)
• Replanteo
• Elaboración de Prototipos (en ocasiones esta fase 
se realizaba en las universidades)
• Transporte de Materiales
• Mingas Comunitarias.

4.  RESULTADOS
Los resultados demuestran la validez de integrar en 

las fases de diseño a la Comunidad de forma participati-
va, desde la Investigación hasta la Ejecución del proyecto 
que es considerada como la transformación lograda del 
espacio pero existe otro tipo de transformación: aquella 
que hace que todos los involucrados, al haber dedica-
do tiempo propio en todo el proceso se sientan los ver-
daderos dueños de lo construido gracias a su trabajo y 

Figura 9 Volantes de invitación a mingas comunitarias

Figura 10 Campaña de reciclaje

Figura 11 Proceso de transformación a partir de la investigación
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4.3  Relación con el entorno, transformación 
del material y vegetación propuesta

El proyecto urbano arquitectónico en el espacio públi-
co muchas veces se encuentra limitado por los costos que 
involucra, y más aún cuando simplemente no existe un 
presupuesto para este tipo de intervenciones. 

Pese a considerar este escenario tan negativo, los 
proyectos elaborados en las comunidades de Saquisilí y 
Susuchina optaron por la reutilización de algunos mate-
riales existentes y donados: llantas de neumáticos, pro-
betas de hormigón, soga, puntales de madera, residuos 
cerámicos, botellas plásticas, pintura y reconstrucción de 
juegos infantiles descartados. 

Se utilizaron materiales fáciles de conseguir como las 
llantas, entendiéndose que la disposición final de las mis-
mas ha llegado a representar un problema técnico, econó-
mico, ambiental y de salud pública debido a que: son difí-
ciles de compactar, su almacenamiento provoca problemas 
de riesgo de incendios, como combustible generan grandes 
cantidades de gases contaminantes, almacenadas al exte-
rior retienen agua lluvia convirtiéndose en sitios favorables 
para la producción de vectores, pudiendo provocar rebrote 
de enfermedades como el Dengue. CEPIS/OPS, (2002)

La Figura 14 muestra el nuevo uso que se dio a estos 
materiales dentro de las intervenciones.

Respecto a la incorporación de vegetación en los es-
pacios se consideró plantas ornamentales, esto fue más 
evidente en el proyecto de Saquisilí, donde actualmente 
se puede observar la transformación de espacios sin vida 
a sitios que contienen paisaje natural representado en la 
vegetación alta, media y baja. 

En ese caso un aspecto importante fue la incorporación 
del huerto en el Centro Infantil que actualmente constituye 
un laboratorio de enseñanza y aprendizaje real que involucra 

Después de la intervención estos espacios se han conver-
tido en centros generadores de interacción social y de apren-
dizaje, para disfrute de niños, jóvenes y adultos (Figura 12).

El porcentaje de la comunidad que mostraba  mucha 
incredulidad fue disminuyendo poco a poco, al culminar 
el proceso se demostró su autonomía y fuerza en el em-
poderamiento del espacio público.

4.2  Práctica cotidiana
Sitios que a diario pasaban desapercibidos, se trans-

formaron en espacios de contemplación y distracción, 
que ahora invitan a quedarse y dejan de ser el simple hilo 
conductor de un lugar a otro. 

Como afirma Augé (2000) en los no lugares, espacios 
del anonimato, existe un tránsito del no lugar caracteri-
zado por paso acelerado y rutinario de la gente a un lu-
gar que adquiere identidad e historia. Un ejemplo de este 
cambio, evidenciado en estas propuestas se puede ver en 
la Figura 13.

Estos sitios se constituyeron nuevos centros recreati-
vos incluyentes para acoger a todo tipo de usuario y for-
mar parte de la práctica diaria y vivencial de la población.

Áreas subutilizadas fueron transformadas en espacios 
inclusivos que permiten la relación entre el usuario y su 
entorno, que satisfacen las necesidades de recreación y 
esparcimiento a través del juego y la contemplación; fo-
mentando el encuentro, la interacción social, a la vez que 
niños y niñas de las comunidades potencian sus capacida-
des sensoriales y motrices.

Figura 12: Inauguración proyecto Sucuchina

Figura 13: A la izquierda el estado incial, a la derecha el lugar 
transformado

Figura 14 Juegos infantiles con material reutilizado
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problemática y se plantearon soluciones desde distintos 
puntos de vista: vivenciales, técnicos y espaciales.

Estas soluciones presentadas de forma creativa (pla-
nos, maquetas) fueron ejecutadas por todos los involu-
crados (estudiantes, docentes, comunidad)  a través de 
la minga. La Figura 17 muestra una de las mingas del 
proyecto en Saquisilí.

4.5 Transferencia de conocimiento y vida 
útil del proyecto

La utilidad y supervivencia de prototipos generados 
en los proyectos pueden ser analizadas continuamente 
para evidenciar su fragilidad o permanencia. 

En el caso del proyecto en Saquisilí han transcurrido 
3 años  y de forma general se mantiene, en la Figura 17 
se puede comprobar la interiorización de conocimien-
tos por parte de la comunidad que ha generado nuevas 
propuestas de acuerdo a sus necesidades, con los mis-
mos materiales, demostrando su preocupación por la 
conservación del lugar. 

a los niños y niñas en las formas de producir la tierra a través 
de la siembra, el cultivo y cosecha. (Figuras 15 y 16)

Las vistas desde el lugar siempre tuvieron potencial, en 
caso del proyecto Saquisilí, en el horizonte se puede divisar 
el volcán Cotopaxi, y el segundo caso constituye un mirador 
natural de la Ciudad de Quito. Estos factores fueron consi-
derados en los proyectos que a través de su diseño genera-
ron áreas de contemplación del paisaje natural y edificado.

4.4  Reconocimiento del sujeto
La práctica de la Arquitectura en la Universidad a tra-

vés del diseño participativo desarrolla fortalezas en es-
tudiantes, docentes, y la propia comunidad. En los casos 
presentados se plantearon soluciones de diseño para el 
uso de espacio semipúblico (caso del Centro de Desarrollo 
Infantil) y público (caso del Parque Susuchina).

Se aplicaron principios y conceptos de diseño arqui-
tectónico participativo creativo a través de talleres que in-
cluyeron a niños, jóvenes y adultos, donde se compartió la 

Figura 15 Aprendizaje del cuidado de la vegetación

Figura 16 Huerto Infantil, mantenimiento de la vegetación

Figura 17 Minga proyecto Centro Infantil Saquisilí

Figura 18 Cancha de fútbol en el Centro de Desarrollo Infantil, incor-
porada al proyecto por la población, dos años después.
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5.  CONCLUSIONES
El ejercicio de la Arquitectura es dinámico en involucra 

a múltiples actores, estos proyectos vivenciales demues-
tran al estudiante la necesidad de contar con el respaldo de 
otras disciplinas técnicas y artesanales: agronomía, diseño 
gráfico, comunicación, carpintería, cerrajería, albañilería, 
etc. Todo esto cobra sentido al ser evaluado por el usuario 
final que comprueba la pertinencia del proyecto a través 
de la apropiación y el uso diario que da a los espacios.

La comunidad comprueba que puede satisfacer sus 
necesidades a través del trabajo cooperativo entre múl-
tiples actores para este caso: la academia, organismos 
políticos (Gobiernos Autónomos, Cabildos) y su propia 
fuerza de trabajo; esta estrategia apunta además a forta-
lecer el tejido social ya que mejoran las relaciones entre 
indivi- duos al generarse una obra que demanda de la 
atención de la comunidad involucrada, pues ese cambio 
del espacio abandonado y en precarias condiciones, al 
lugar atractivo, cálido, y dinámico, impacta también en 
la percepción de la gente, motivándola a iniciar nuevas 
acciones para el  beneficio común.

El trabajo en equipos interdisciplinarios estimula al es-
tudiante universitario, en las grandes mingas participaron 
estudiantes de las carreras de Arquitectura, Arquitectura 
Interior y Diseño Gráfico.

La ejecución de proyectos a través de la participación 
comunitaria en conjunto con la academia se desarrollan 
en márgenes de tiempo mayores de los que pudieran rea-
lizarse por contrato y con financiamiento, pero es necesa-
rio considerar el costo beneficio en relación a las transfor-
maciones sociales obtenidas ya que existe la apropiación 
más arraigada de un producto, potenciando la identidad 
de los pobladores que forman parte de todo el proceso.

Precisamente el empoderamiento sobre el lugar es uno 
de los elementos de mayor importancia, al poner en valor es-
tos sitios son los usuarios quienes cuidarán de ellos, los man-
tendrán en buenas condiciones y podrán gestionar mejoras 
mucho más ostensibles ante los organismos pertinentes.

Los proyectos ejecutados constituyen una primera 
etapa en la transformación del espacio debido por una 
parte a que el mobiliario se lo construye a partir de ma-
teriales desechados y habrá que reemplazarlos con cierta 
periodicidad, pero esto es un punto inicial para que pau-
latinamente los reemplacen por elementos más perdu-
rables a medida que vayan gestionando recursos, y por 
otra parte, al apropiarse del espacio habrá que dotarlo de 
obras de  infraestructura como cerramientos, caminerías, 
mejoramiento de los accesos, tratamiento de pisos, etc.


