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Introducci6n

Este trabajo de investiqacion tiene como objetivo principal
analizar comparativamente las potencialidades sostenibles
ambientales entre barrios programados e inform ales en la
zona de interfaz urbano-rural de la ciudad de Lo]a. Los casos
de estudio que se plantean para esta investiqacion son Tierras
Coloradas y Ciudad Victoria, el primero autoconstruido y
el segundo proqrarnado. Intentando conte star la siguiente
pregunta: l,Que condiciones fisico-espaciales son optimas
para desarrollar practicas habitables sostenibles en los tejidos
urbanos de vivienda de interes social de la periferia?

EI barrio Tierras Coloradas inicio su consolidacion urbana de
manera informal, a traves de una ocupacion irregular del suelo,
ubicandose fuera del limite urbano del ana 1990, al costado de
una quebrada y a orillas de la via principal que conecta a Loja
con la Costa, su crecimiento a sido paulatino. Ciudad Victoria es
un programa de vivienda planificado por el municipio, se ubica al
costado de una quebrada y de la via lateral de paso, Concebido
como procesos de extension que borrar todo y no toman en
consideracion el caracter rural en donde se insertan, acarreando
fuertes problemas socio-arnbientales. EI fondo, dos maneras de
transtormacion del palsaje.

di Campli (2016), manifiesta que los principales problemas
de las ciudades medias ecuatorianas esta caracterizado
por: presencia de unos particulares imaginarios y deseos de
habitar, aqui las formas de invenclon en un patron no isotropo
es limitado por la preferencia dada a la cas a adosada en una
malla de manzana que se alinea a la via, la construccion esta
marcada por loqicas espaciales e incrementales que adoptan
lenguajes arquitectonicos lIamativos, la casa es mas imagen que
espacio; damero qeometrico, patron que se repite de manera
indiferente a los sistemas ambientales, detonando en espacios
residuales caracterizados por riesgos hidroloqicos, inestabilidad
y deqradacion. Asi pues, especifica que esta superposiclon entre
la grilla abstracta y el "palimpsesto fisico" genera una friccion
en el sistema ambiental en las articulaciones hidroloqicas,
saltos qeoloqicos, zonas agricolas y forestales que definen un
umbral entre diferentes grupos sociales; la forma de crecimiento
fortalecen las funciones terciarias del area central de la zona
consolidada, acarreando fuertes movimientos diarios de la
periferia al centro,

En este contexto, la investiqacion se justifica por el interes en
profundizar sobre los conflictos y potencialidades en las formas
de habitar la periferia desde el punto de vista de la sostenibilidad
ambiental en los tejidos urbanos de interes social de la periferia,
ya que, las formas de produccion de las condiciones de
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habitabilidad en los sectores peritericos de Loja se caracterizan
por no considerar aspectos ambientales sostenibles en su
diserio e irnplantacion, ni tam poco de generar proyectos de
mejoramiento que impacten en las comunidades, La concepcion
de la politica de vivienda de interes social se centra en deficit y
no en la calidad del habitat. Tampoco se observan indicadores
de sostenibilidad que orienten y organizasen las condiciones de
vida de la poblacion y de las estructuras rnortoloqica y fisicas de
los barrios y las viviendas en estos contextos. Esto lIeva a un
conjunto de problemas que precarizan la vida de las personas,

La investiqacion se plantea como hipotesis que el reconocimiento
de ciertas potencialidad y disfunciones de ciertas practicas del
habitar y formas de asentamiento de los tejidos urbanos de la
zona de interfaz urbano rural, puede ser una herramienta util para
la definir una nueva forma de asentamiento que sean capaces de
reconocer valores naturales, sociales y espaciales del territorio
para un desarrollo sostenible y de equidad social. Esta hipotesis
se apoya en el enfoque general del desarrollo sostenible que es
"el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades" (CMMAD,
1998), Este insumo pretende lIegar como punto de retlexion para
el planteamiento de politicas de sostenibilidad ambiental para
barrios peritericos y practicas acadernicas.

Para tal efecto el estudio hara un anal isis de la transtorrnacion de
la matriz biofisica; relaciones sociales, permanencia residencial,
parentesco, tenencia, espacios urbanos de interrelacion:
procesos de construccion del barrio; parcelacion del barrio;
tipologias edificatorias; proceso de desarrollo y transtorrnacion:
posicion qeoqrafica y politica de vivienda.

La metodologia es cuantitativa y cualltativa. Con relacion a
la metodologia cuantitativa se desarrollara a traves de datos
obtenidos en: municipio, promotores inmobiliarios de interes
social, dirigentes sociales y las diferentes instituciones que
prestan servicios a la ciudad; y la metodologia cualitativa se
la desarrollara, a traves, de qraficos, diagramas, entrevista y
encuestas a los actores involucrados.

EI desafio y 10 interesante de este enfoque es la cornparacion de
dos objetos que son equiparables por su ubicacion qeoqratica
-periferia-, mas no, por sus caracteristicas. Es decir, 10 que se
busca es identificar el comportamiento de dos objetos disimiles
cuando cohabitan un mismo espacio.
4



Objetivos:

Objetivo General:

Analizar comparativamente las potencialidades sostenibles
en los procesos de asentamiento entre barrios programados y
autoconstruidos en la zona de interfaz urbano-rural de la ciudad
de Loja. Casos de estudio: Tierras Coloradas y Ciudad Victoria,

Objetivos especificos:

-Analizar cuales son las condiciones qeoqraficas y sociales que
determinan la ubicaci6n de la vivienda de interes social en Loja.
-Analizar la forma de aproximaci6n de los tejidos de vivienda
de interes social autoconstruidos y programado en los contextos
urbano-ru ral.
-Analizar el proceso tipol6gico de los barrios autoconstruidos y
programados en los contextos urbano-rurales de la ciudad de
Loja.
-Proponer lineamientos para la proyecci6n de vivienda de interes
social en los contextos urbano-rurales de la ciudad de Loja desde
perspectivas autosostenibles.

Hip6tesis:

La definici6n de una estructura basada en los recursos del
territorio, agua, tierras y vias capaces de acoger practicas
sostenibles para el desarrollo de la vivienda autosostenibles
de interes social, puede ser una estrateqia util para definir una
estructura de espacios verdes productivos en la zona de interfaz
urbano-rural de Loja poniendo en relaci6n una triple producci6n:
vivienda, alimentos y movilidad,
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Contenidos:

Parte 1:

Una via, Una quebrada y Una Montana .

Parte 2:

Abrigo y alimentos .

Parte 3:

!Ayuda mutua!
tComo renace el campo!
!Hacia una nueva existencia!
Una utopia: Progreso y Retorno .
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Parte 1:

Una via, Una quebrada y Una Montana.
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UNA VIA, UNA QUEBRADA Y UNA MONTANA
Entre la oportunidad y la condici6n

Con la intenci6n de determinar cuales fueron las condiciones
qeoqraflcas, espaciales y sociales que determinaron la ubicaci6n
de los programas de vivienda analizados en esta investigaci6n,
es necesario hacer una breve referencia historica.

Lo ubicaci6n de los casos de estudio, pertenecen a 10 que fue la
estancia 1 "Obra Pia" Sequn Mario Mancino Valdivieso , citado en
(Chalco, 2015) esta fue una de las estancias mas productivas de
la ciudad de Loja como resultado de la mecanizaci6n impulsada
por la asociaci6n de los herederos Valdivieso-Carri6n; compran
maquinaria agricola como: aventadora, selladora, desgranadoras
y tractores, cuya producci6n sirvi6 para abastecer a la ciudad y
para exportar a Guayaquil en los arios sesenta y setenta.

La distribuci6n de la Estancia "Obra Pia", como se muestra en
la (fig, 1), esta relacionada a las condiciones qeoqraficas y a la
disponibilidad de los recursos naturales, Los pastoreos en las
partes mas irregulares con disponibilidad de fuentes de agua;
los cultivos en partes mas planas cerca de quebradas, en cotas
bajas para lIevar aguas a traves de acequias; la ubicaci6n de
las posesiones estan relacionadas a su proximidad con las
quebradas, dominio visual, caminos de comunicaci6n y cerca de
los establos 0 de las casa de la estancia para su protecci6n y
mantenirniento. Sequn Noriega (2008), la ubicaci6n de las casas
de estancia esta relacionada con los medios de comunicaci6n:
vias, caminos de servidumbre y el dominio visual; aqui no era
importante la disponibilidad de agua, ya que, eran los arrimados
quienes se encargaban de lIevar el agua para el uso de los
hacendados.

1. Estancias: "Porciones de tierra adjudicadas par los
cabildos en la epoca de la Colonia, para fines de incremento
pecuario -principal mente cria de ovejas, cerdos, caballos- y • _ • • , •
para cultivos diversos, preferentemente de trigo, cebada, Por 10 descritos, podemos senalar que la ubicacion de Tierras
papas y hortalizas y fruta" (Reyes, 1949).
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Coloradas no es casual, y que sin duda las razones que
determinaron a los duerios, donar este lugar esta relacionada
a la estructura de la estancia, Es decir, tiene una relaci6n
social que lIeva implicita una condici6n qeoqrafica, y este
esta determinado por la proximidad al suelo destinado para los
arrimados. En definitiva, la condici6n para la establecimiento de
esta urbanizaci6n fue necesario una montana, una quebrada y
una via,
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En el caso de la vivienda de lnteres Social Municipal. Sequn, el
lnq. Fernando Saraguro Gerente del VIVEM (2010) - Empresa
de Vivienda Municipal-,para la determinacion del lugar, cito
textual: "Primero se buscan terrenos en lugares que no sea
muy caro [... ] que esten cerca de servicios basicos y dentro del
perimetro urbane. Luego de esta seleccion, se hace un concurso
para que oferten los due nos de estos terrenos, para 10 cual la
empresa hace una carta de interes estableciendo el precio.
Luego con estas ofertas se hace una factibilidad urbanistica,
un informe en que se manifieste la cantidad de areas verdes,
area deportiva, area de edificacion [., ,]; factibilidad geologica
si el terreno es bueno; una factibilidad electrica si es factible
suministrar energia electrica a un costo razonable; factibilidad
sanitaria que se prevea de agua potable y alcantarillado [... l
Luego de esto se somete al directorio para dar visto bueno para
la adquisicion y se empieza la neqociacion del terrene. Una vez
comprado el terreno se empieza hacer un pre-diserio de las
ofertas arquitectonlcas, de un piso, de dos pisos y departamentos
ernplazandolos en el terreno y se contrata los diferentes estudios
[... ] Para el pago del terreno se establece un plan de pagos con
los duerios [., -l A medida que las personas se van inscribiendo
en el programa se va pagando, en ocasiones van de dos a tres
aries 0 tarnblen se puede hacer financiamiento con el Banco del
Estado antes Banco de la Vivienda. (Loja, agosto, 2017)

Ahora bien, el lng, Jorge Buele, Director Tecnico de UMAPAL
(Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), manifiesta
que: "Una de las condiciones para la determinar la ubicacion de
la vivienda de interes social esta relacionada con la disponibilidad
de los servicios basicos [., ,]factibilidad para la dotacion de agua
potable y desfogue de aguas servidas", Aqui menciona que en
todas las urbanizaciones, el sistema de alcantarillado lIega a una
planta de tratamiento y que luego estas aguas son devueltas a la
quebrada, (Loja, agosto, 2017)

Como se indica en este caso la determinacion de la ubicacion de
Ciudad Victoria de igual manera tiene dos aspectos: el uno de
caracter econornico-social y el otro por su condicion qeoqrafica.
La condicion social esta relacionada a la accesibilidad del suelo
en zonas peritericas, producto de la especulacion inmobiliaria; y,
por otra parte la condicion qeoqrafica relacionada ala proximidad
de quebradas y vias de acceso. En consecuencias, se puede
decir que hay tres factores: una via, una quebrada y un llano,
Hecho, que coincide con los demostrado en la parte inicial de
este trabaio.
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Tierras Coloradas.
TERRITORIO

En esta parte describiere, como las condiciones del
territorio dieron las pautas para determinar la forma para
de reproduccion de la vida.

EI barrio Tierras Coloradas ernpezo su consotidacion en
el ana 1990, despues de que se hiciera la donacion del
terreno por parte del senor Victor Emilio Valdivieso a la
Curia de Loja, quien se encargo de repartir a las personas
de bajos recursos econornicos y fue considerado informal
por estar fuera del limite urbano.

En relaci6n al abastecimiento del agua se 10 ha dado en //'
tres procesos. La primera esta relacionada al lugar como i

se muestra en la (fig ..... ). Utilizaron las fuentes naturales>.
cercanas como el "Chorro" y la quebrada Socabon, el
primero estaba destinado para el consumo humane y la
quebrada para Ie lavado de ropa y en ocasiones aguas
arriba para el consumo. Adernas, utilizaban las aguas
lIuvias que se recogian a traves de canales para ser
almacenados en tanques.

ViaalaCoSla

La segunda esta relacionada, al reconocimiento del barrio
dentro del limite urbano, 10 cual Ie asigna competencias
al municipio para la ejecucion de obras de infraestructura.
Como inicio se construye un tanque de agua de 10.000 litros
con 8 grifos en el centro del proyecto y este es abastecido;
a traves de tanqueros, los habitantes debian acercarse y\,
lIevar el agua en baldes a sus domicilios.

Viaa!aCosta

.. , ._ :~ •.: ••,-~! ..

,)~:~:fj:ii';~\
.'

Tanque de Agua•

EI tercer proceso, esta relacionado a la orqanizacion barrial
(1998), se elige una directiva y se establecen acuerdos
de convivencia. Mediante esta orqanizacion se solicita al
INERI hoy SENAGUA(2008), una concesion de agua crud a
desde las vertientes del Cerro Ventanas. Una vez obtenido
el permiso se organizaron mingas para la ejecucion de los /,,>

trabajos y el municipio les otorgo del material necesario para /',/
la construccion de la red y depositos. EI tanque se 10 ubico !

en la cota mas alta como se indica en la (Fig ...) y luego S8//J
distribuia por gravedad a grifos ubicado estrateqicarnentet
en el barrio.
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Estos hechos, hizo que los habitantes vayan cambiando
su forma de habitar, principal mente como bariarse
y lavar ropa en casa. Las letrinas empezaron a
generar problemas de asentamientos, deslizamiento
y contaminaci6n en el barrio debido al incremento de
Iiquidos. Por 10 que, pidieron ayuda internacional para
la construcci6n del sistema de alcantarillado, siendo
la Cruz Roja de Espana la encargada de realizar este
trabajo, pero esto no se podia dar si no se construia
el sistema de saneamiento completo. EI Municipio
intervino para la ejecuci6n total, lIegando acuerdos con
la comunidad, cuyo acuerdo consisti6 en la participaci6n
de la mane de obra por parte de los moradores del
barrio y la Municipalidad con donaci6n de material y
asesoramiento tecnico .

EI sistema de agua potable fue tomada desde la planta
del proyecto "Curitroje Chontacruz", el mismo que por su
cota inferior es bombeado a un Tanque rompe presi6n
de 200m3 para luego ser repartida por gravedad a los
diferentes domicilios, la longitud de tuberia entre la
estaci6n de bombeo y el tanque de Tierras Coloradas
es de 1800m.

Con relaci6n a los desechos, existen dos procesos. EI
primero esta relacionado a la utilizaci6n de letrinas, estas
fueron construidas por los propios habitantes de cada
vivienda y la basura esta era enterrada en sus huertas.
Este sistema permiti6 que los habitantes resuelvan sus
desechos a escala de vivienda.

EI segundo esta relacionado a la recolecci6n de
desechos a traves del sistema de alcantarillado. Este
sistema acumula los desechos y los direcciona a una
planta de tratamiento que se ubican en la quebrada
Las Pavas, en el caso de la basura en el ana 1997 se
implemento el sistema de recolecci6n.
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Ciudad Victoria
TERRITORIO

EI programa de viviend a "Ciudad Victoria", fue ejecutado
por la Empresa de Vivienda Municipal (VIVEM),
creada en el ario 2005, mediante ordenanza municipal
con personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonial, regida por las disposiciones de la Ley
Orqanica de Regimen Municipal. A partir de esta fecha
el Municipio entra a planificar (mecanismos y politicas a
seguir) la vivienda de interes social en la ciudad de Loja,
dejando el financiamiento a la banca privada (prestarnos
hipotecarios), banca publica ( bonos) y al beneficiario
con ahorros propios.

Por 10 expuesto, este proyecto fue planificado por la
Municipalidad y ejecutado por el sector constructivo
privado, quienes a traves de concurso se adjudicaron
los contratos para los diferentes estudios y obra a
ejecutarse. Es asi que, este programa se construyeron
de manera paralela. Primeramente se realiza el trazado
vial (fig .... ) y la construcci6n de bordillos; luego de esto
se ejecuta el sistema de saneamiento, red de aguas
lIuvias, alcantarillado (fig .... ) y agua potable (fig .... ),
para el agua se construye un tanque de reserva de
600m3 en la parte superior para luego ser repartidas
por gravedad; simultaneamente a esto se ejecuta la
construcci6n de las viviendas (fig .... )



Tanquede Agua

Como se observa en la colocaci6n de los principales
sistemas de infraestructura estan relacionados al trazado
vial. En el caso de las aguas lIuvias y de desechos se
dirigen hacia la quebrada Pavas. Sequn los habitantes la
planta de tratamiento destinada para las aguas servidas
ya no funciona y esto esta generando fuertes olores y
contaminaci6n de la quebrada.

En sintesis, por 10 descrito se puede decir que han
existido dos formas de transformaci6n del paisaje en sus
inicios, una relacionada a la vivienda autoconstruida y la
otra a la vivienda programada. La primera reconoce las
bondades del medio fisico como el agua de vertientes,
las caracteristicas del suelo agricola y material de
construcci6n, es decir encuentra en el territorio las
oportunidades para la reproducci6n de la vida. Mientras
que, la segunda ve al medio fisico como una medio como
la condici6n para desalojar desechos, desconoces las
virtudes del terreno y los recursos son traidos de sectores
lejanos como el agua y el alimento.
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Localizaci6n de la vivienda de lnteres Social.

En esta parte se hara un anal isis de la localizaci6n de las viviendas
de interes social en la Ciudad de Loja desde el punto de vista
qeoqrafico: tierra, agua y vias; limite administrativo y disposici6n
con respecto a la ciudad consolidada. De este modo ire
encontrando caracteristicas descriptivas comunes que permitan
formular las primeras hip6tesis interpretativas de la tendencia de
ubicaci6n qeoqrafica de la vivienda de interes social. Finalmente,
para apoyar estos supuestos se analizara comparativamente los
conflictos y potencialidades de los asentamientos de vivienda de
interes social entre autoconstruido y programado en los contexte
urbanos-rurales.
Para este anal isis se ha separado por periodos de 10 aries,
periodos que comprenden desde los aries setenta hasta los dos
mil y para entender estos periodos se debe hacer una breve
referencia a las politicas de viviendas irnplernentadas.
Sequn Carri6n (2003), en el Ecuador han existido tres politicas
de vivienda explicitas: La primera bajo el concepto de politica
denominada "programas 0 proyectos residenciales" la misma
que esta relacionada al surgimiento desde ambito municipal
y la seguridad social en los arios 20; la segunda surge en los
aries setenta y se generaliza por Latinoarnerica basandose en
los postulados y recursos provenientes de la Alianza para el
Progreso, en donde el Estado asumia todas las funciones en el
desarrollo de politicas sociales, interviene de forma directo en
la producci6n y promoci6n de unidades residenciales mediante
un modelo de mutualismo fundamentado en el ahorro y credito a
largo plazo, para 10 cual se cre6 la Junta Nacional de Vivienda;
y final mente en los ario noventa esto se revierte y el Estado deja
de ser un constructor inmobiliario y prestamista final y pasa ha
ser un ente requlador,
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La vivienda proyectada en los aries 70 (fiq.t ). Se caracteriza
por su ubicaci6n contigua al area consolidada de la ciudad.
Se disponen en sentido norte-surte al costado de la via que
comunica a la ciudad Loja con la provincia del Azuay; 3
programas se ubican al costado del rio Malacatos, 2 al costado
del rio Zamora y 1 al costado de la quebrada Vivero. Cinco de
los planes se construyen en la parte lIana y uno en un relieve con
poca irreqularidad.
Unos de los hechos mas representativos en esta epoca, fue
la migraci6n rural-urbana, y se empieza a parcelar el pie de la
colina occidental producto de la canalizaci6n del rio Malacatos y
las vias se establecen siguiendo el recorrido de los principales
afluentes. Sequn el Plan de desarrollo Urbano Rural de Loja
(PDURL,1987), entre 1970-1975 se construyeron un total de
21 urbanizaciones de las cuales 6 corresponde a vivienda de
interes social. Tarnbien, en este periodo se empieza la primera
parcelaci6n de una Estancia y la toponimia del proyecto de
vivienda esta relaciona con el nombre de la misrna.
Por 10 descrito se puede entender que su ubicaci6n en este
periodo esta condicionada por disposici6n de tres elementos: ~
suelo, sistema hidrico y vial. Es decir, se relacionan tres
elementos: Tierra, Agua y Vias,

18

La vivienda en los alios 70

km
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Vivienda de interes Social en los aries setenta.
Fuente: PDOUL-2009
Elaboraci6n: Autor
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Vivienda de interes Social en los arios setenta.
Fuente: PDOUL-2009
Elaboraci6n: Autor

La vivienda en los alios 80

La vivienda proyectada en los aries 80 (fig, ... ), se caracteriza
por su ubicacion adyacente allimite urbano coincidiendo con los
rios principales Zamora y Malacatos. Su localizacion se marca
hacia el sur-este y un caso extremo al norte, La dlsposlclon con
relacion a la zona ocupada de la ciudad comprende distancias
que oscilan entre 2km la mas cercana y 8 km la mas alejada. En
su mayoria se asientan sobre relieves pianos a excepcion de
uno que se encuentra sobre pequerias variaciones. Adernas, en
este periodo surge la parcelacion de la Estancia Zamora Huayco
del cual el programa de vivienda toma su nornbre.
En este periodo sequn (PDURL, 1987), se proponen un sistemas

vial que permitiera articular zonas consolidadas entre si y nuevas
zonas de expansion urbana,
Por su ubicacion qeoqrafica con respecto a la zona consolidada
y la linea administrativa se puede decir que estamos hablando
de una ubicacion periterica entre zonas llanas, accidentadas
que los separa de la ciudad por la presencia de cerros. Los
programas que estan a mayor distancia han tenido un proceso
paulatino de crecimiento en sus viviendas inclusive en su entorno
urbano circundante.
Por los que se menciona el los parratos precedentes se puede

km decir que esta ubicacion esta relacionada con la disposicion
8 del suelo, el sistema hidroloqico, sistemas vial, y una condicion

abstracta de actuacion. En resumen 4 aspectos: Tierras, Aguas,
Vias y adrninistracion.
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entre limite administrativo y vias con el sistema natural. Lo que ~
~~~~~~~~--~-r~

es claro en este periodo es que, entre mas cerca allimite urbano
existe mayores posibilidades de accesibilidad al suelo.
20

La vivienda de los aries 90 (fig, ., .), se ubica al margen del limite
urbano y proxima a quebradas, Su disposicion con relacion a la
ocupacion de la ciudad oscilan con distancias entre 6 a 4 krn. Los
relieves en los que se encuentran implantados presentan fuertes
irregularidades, se ubican en la zona colinar sur-occidente de la
ciudad.
En este tiempo surge uno de los casos de estudio que se aborda
en la presente investiqacion, como se muestra en el qrafico 0, EI
programa "Victor Emilio Valdivieso" mas conocido socialmente
como Tierras Coloradas, toponimia asociada al color de la tierra
de este sector, y para este estudio tomaremos el nombre conocido
por los habitantes "Tierras Coloradas", Se construye fuera del
limite urbano a inicios de los noventa, por 10 que Ie denomino
como barrio informal, se emplaza proxima a la quebrada Pavas
y la quebrada ...... " al borde de la via antigua a la Costa, en un
relieve bastante accidentado y su ubicacion periterica permite
tener una relacion visual interesante sobre los 2000m hacia la
Ciudad.
En el aries 1997, en el Plan de Ordenamiento Urbano de Loja
(PDOUL-2009), serial a que el Municipio de Loja a traves del
"Plan Loja Siglo XXI" reformula el limite urbano pasando de
3,316,6 ha a 5,724,35 ha, representando un incremento de un
42% de superficie urbana, accion lIevada a efecto para controlar
el crecimiento desordenado de la epoca y sequn el equipo de
elaboracion del PDOUL-2009, no fue una decision acertada ya
que, fue realizada sin mayores criterios de planificacion y esto
aumento el crecimiento desordenado en zonas carentes de
infraestructura y que este incremento del limite urbano se 10 hizo
con fines tributaries.
Las ubicacion de estos programas en este periodo, se da en las
zonas de coincidencia entre el limite y urbano y la proximidad
al sistema hid rico, Vemos como esta disposicion ejerce
una presion sobre el linea administrativa, dejando zonas de
transicion entre el area consolidadas y su ubicacion. Lo que
se puede interpretar en es periodo como caracteristica cornun
en la ubicacion de la vivienda Social, es la relacion-beneficio

La vivienda en los alios 90

km
8

Vivienda de interes Social en los aries setenta.
Fuente: PDOUL-2009
Elaboraci6n: Autor
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Vivienda de interes Social en los afios setenta.
Fuente: PDOUL-2009
Elaboraci6n: Autor

La vivienda en los alios 2000

La vivienda de este periodo 2000 (fig, ), se ubica en relaci6n
a una quebrada, Su disposici6n con relaci6n a la ciudad
consolidada esta entre 4km y 5km, Se parada por accidentes
topoqraficos fuertes que separan dividen a la ciudad en dos, las
colinas y el llano, Estas viviendas se ubican en la parte colinar
occidental y otras en la parte sur, Algunas funcionan como la
extensi6n para nuevos planes de vivienda. En este periodo
se inicia un crecimiento de la ciudad generado por el ingreso
de remesas provenientes del exterior, En el PDOUL-2009, se
menciona que en el ario 2004 debido al acelerado crecimiento
de la zona occidental y por estar ya dentro del limite urbano
surge la necesidad de una guia para estos sectores y se contrata
la elaboraci6n de un Planes Sectoriales dividiendo a la zona en
12 sectores, de los cuales solo se ejecutaron 5 debido a la falta
de recursos por 10 que, el Municipio a traves del Departamento
de Prospectiva y Proyectos realiza un estudio fisico emergen de
la ciudad en el 2005 el cual servira de guia para establecer las
caracteristicas de ocupaci6n del suelo.
Es asi que, por la disponibilidad del suelo y su situaci6n
qeoqrafica en la parte occidental en el ario 2005, se ejecuta y se
programa la primera construcci6n de Vivienda Social Municipal
"Ciudad Victoria", programa que sera objeto de estudio en este
traba]o. Se ubica al costado de la quebrada Pavas y junto a la
via de Integraci6n Barrial.
Por 10 expuesto vemos que el suelo disponible para la vivienda
de interes social se encuentra cada vez expulsado hacia la
periferia debido a factores sociales, politicos, publicos y privados.

km
8 Sin embargo, existe una tendencia cornun en su ubicaci6n con

los anteriores periodos analizados; se encuentran pr6ximos a
fuentes de agua, vias y la accesibilidad al suelo.
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Localizaci6n de los barrios de lnteres social en la Ciudad de Loja
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Conclusion:

La ocupacion de la vivienda de lnteres Social contigua
a la zona de consolidacion en las dos primeras decadas
de este estudio, han generado un crecimiento progresivo
en la zona sur, mientras que, en los periodos siguientes
la vivienda esta mas lejos de la zona consolidada, debido
al crecimiento de la ciudad generado por la parcelacion
privada producto de los ingresos econornicos provenientes
de la miqracion internacional, generando especutacion en
el mercado inmobiliario en la zona occidental contigua al
area consolidada 10 que ha generado el desplazamiento de
la vivienda social a la periferia.
En definitiva, la determinacion de la ubicacion de vivienda
de lnteres social en la ciudad de Loja ha estado relacionado
ados factores implicitos: por un lado por las condiciones
qeoqraticas, en los aries setenta y ochenta se ubicaron
al costado del sistema hidroloqico principal (rio Zamora y
Malacatos) y desde los 90 al 2010 se ubican al costado del
sistemas hidroloqico menor (quebradas) concretamente
en la parte occidental y, de igual manera se pasa de una
relacion con la vias principales (arteriales) de conexion
provincial en las dos primeras decadas a una disposicion
relacionada con las vias de articulacion urbana (colectoras)
de las zonas consolidadas, su relacion con el relieves se
proyectaron en la zona lIana en los primeros periodos y
luego se pasa a las zonas colinares de la parte occidental
separandose qeoqrafica y visualmente de la ciudad
consolidada por la presencia de rnontarias y cerros. EI otro
factor esta con el mercado, es decir, por la disponibilidad
de suelo barato y la demanda de vivienda, este suelo se
localiza en zonas peritericas de uso agricolas, ganaderas,
bosques y reservas naturales en donde no existe servicios
basico,
Sequn el PDOUL-2009, uno de los principales problemas
ambientales de la ciudad es la contaminacion del rio Zamora
y Malacatos ya que estos se han convertido en el desfogue
de las aguas servidas. En el ario 1998 se construyeron
los colectores marginales que recorren paralelos a los dos
rios en una extension de 22.5 km con la intencion de evitar
que las aguas negras lIeguen directamente al rio mientras
atraviesan la ciudad.
Por otra parte, dentro de las propuesta del plan del 2009 se
propone polos de desarrollo que contengan nuevos usos,
24



Agua

vivienda, recreaci6n, trabajo y servicios. Con relaci6n a
la vivienda se planificaci6n sectores especificos para
proyectos de interes social con 10 cual buscan resolver el
deficit habitacional. Estos sectores como se pudo observar
se encuentran en la zona occidental.
Por 10 expuesto, surge la pregunta icual seria la forma
mas sustentable de insertar viviend a de lnteres social en
las zonas de interfaz urbano-rural? Para 10 cual, en el
siguiente apartado se hara un anal isis comparativo de las
potencialidades y deficiencias entre barrios autoconstruido
y programados.
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Parte 2:

Abrigo y alimentos
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PROCESO TIPOLOGICO DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA ZONA DE
INTERFAZ URNABO-RURAL
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URBANIZACION "TIERRAS COLORADAS"
Vivienda de lnteres Social Autoconstruida
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URBANIZACION "TIERRAS COLORADAS"
Vivienda de lnteres Social Autoconstruida
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EI proceso de urbanizaci6n del Barrio Tierras Coloradas esta
relacionada en inicio a los aries 1990 con la determinaci6n
del terreno, en esos tiempo los beneficiarios trabajaban en la
limpieza del terreno. En 1991 se realiza la parcelaci6n (fig ... ) y la
asignaci6n a los primeros beneficiarios, quienes debian construir
sus viviendas para legalizar su necesidad. Sequn don Manuel
Cando (presidente del barrio), la construcci6n de las viviendas
se las realizo a base de ayudas mutuas entre vecinos, se realiz6
mingas donde las mujeres cocinaban los alimentos para los
hombres. De esta manera se legitimaba la necesidad de cada
favorecido. Estas viviendas se construian con materiales del
lugar, como adobes y de madera; y estar fuera del limite urbano
no regia ninguna normativa unicamente se solicito un retiro
frontal. Simultanearnente, en este periodo inicial se comienza la
cerca que dibuja el contorno de la parcela con materiales muy
variados como: alambres de puas, tablas de madera, cercos
vivos entre otros.. Estas viviendas iniciales fueron carentes de
servicios (agua, luz, desaque), la instalaci6n de estos seran
objetivos posteriores a medida que se va consolidando el barrio.

Para entender el proceso tipol6gico es necesario hacer una
mirada desde el modo de inicial de ocupaci6n de la parcela.
Sequn, Klaufus(2009) la mayoria de la gente aspira tener una
"verdadera" casa, donde se pueda caminar interiormente de un
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lado a otro. En este sentido, la manera de ocupaci6n determina
las fase de los futuros crecimientos, es por eso que en esta parte
se analiza el modo de ocupaci6n de las parcelas en las vivienda
programadas y autoconstruidas, separados en tres periodos,
que estan relacionados a la donaci6n y subsidios de vivienda en
los barrios de estudio.

PERIODO I
En el periodo I corresponde a la edificaci6n inicial, realizada
por los propietarios con materiales del lugar (adobe y madera),
mediante mingas y apoyo entre vecinos (vease fig. ). Existen tres
tipologias de asentamiento de la vivienda de acuerdo al limite
de la parcela. Esta edificaci6n comunrnente se la conoce como
"mediagua", consta de uno 0 dos cuartos que se conectan a
traves del espacio exterior. En la tipologia A, la ubicaci6n de la
vivienda esta determinado por la topografia y la producci6n de la
vivienda, se ubica en la parte posterior y el espacio libre sobrante
se utiliza como huerto, lavanderia y espacios de socializaci6n.
En la tipologia B, la vivienda se coloca al costado de la parcela
rodeada del espacio libre, cultivos y zonas de servicio. En la
tipologia C, tambien corresponde a su situaci6n topoqrafica la
vivienda se la coloca en la parte del acceso frontal cuando la
pendiente es negativa 0 tambien esto se asocia a la protecci6n
de huertas y jardines.
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PERIODO"
En el periodo " esta relacionado, ala donaci6n de 300 viviendas
de caria guadua a traves de la ONG "Hogar de Cristo". Para
la construcci6n recibieron asistencia tecnica y se construyeron
a base de mingas. Se trataba de una viviendas que tenia una
area de 26m2 (6.5x4.00m). Se construyeron los cimientos de
hormig6n ciclope sobre el cual se colocaban los paneles de
guadua chancada tejida y sostenida sobre una estructura de
eucalipto que soportaba la cubierta. Estos volurnenes ten ian un
solo ambiente que eran acondicionados y divididos de acuerdo a
las necesidades de los beneficiarios. Estos paneles tuvieron que
ser revestido ya que, no eran adecuados para el clima (vientos
y lIuvias), para 10 cual el Municipio provey6 de arena y cemento.
(vease imagen 1).
En la (fig ... ). En la tipologia A, los habitantes colocan la vivienda
donada en la parte frontal 0 contigua ala casa existente. Es decir,
en un caso funciona como anexo y en la otra como una nueva
vivienda. En la tipologia B, se coloca frente a la existe dejando
un espacio de circulaci6n hacia la parte posterior, es decir van
configurando su vivienda para que la circulaci6n este dentro de
casa; en esta misma tipologia al no existir vivienda se colocan
adosadas a los laterales de la parcela y pr6ximas al acceso
principal. En la tipologia C, vemos que la anexaci6n se da en la
parte posterior con una proporci6n relacionada a la dimensi6n
de la vivienda pre-existente; en esta misma tipologia cuando no
existe vivienda se coloca en el centro pr6xima al acceso dejando
amplia circulaci6n para la parte posterior de la parcela. Sequn el
senor Cando, cuando las viviendas no estan pr6ximas es porque
ya los hijos se han casado y les dan sus padres para que vivan
de manera independiente.

7
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PERIODO III
Este periodo esta relacionado, a la construcci6n de la vivienda
permanente 0 final. Sequn, Manuel Cando, "las otras casas son
temporales y se van cambiando a 10 largo del tiempo ya cuando
se vaya teniendo platita, se hace la definitiva en un lugar seguro,
con hormig6n". Estas viviendas en su mayoria son diseriadas y
construidas por sus propietarios 0 por personas que se dedican
ala construcci6n dentro del mismo barrio. A decir de don Manuel,
"Hay algunos que contratan profesionales, pero ellos son
contados unos 3 los que tienen mas posibilidades".
En la (fig ..... ). Podemos observan en el caso de la tipologia
A, la vivienda se consolida en la parte frontal dejando la casa
inicial, es decir existi6 una anexaci6n. En la tipologia B, sucede
algo similar, en ocaciones son anexadas pequerias viviendas
de hormig6n y a 10 largo del tiempo se sustituyen de manera
completa. En la tipologia C, por tener su emplazamiento en la
parte frontal se van anexando 0 sustituyendo la inicial dejando
una asentamiento final con retiros en la parte posterior para el
uso de huertas.
Por 10 antes expresado tenemos: 42% (204 casas) de la tipologia
A, 41% (199 casas) tipologia B y el 18% (88 casas)
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Tipo de materiales

Finalmente, el barrio ha estado en constantes cambios, pasando
de una situaci6n elemental a u na sustituci6n y anexaci6n, tanto
tipol6gica como de materiales. En el barrio existen En este
sentido, 10valorable de este proceso es la participan directa de
los propietarios en el diserio y la construcci6n de su vivienda,
acordes a sus necesidades econ6micas y sociales. En la
actualidad se puede observar que existe un 37% de vivienda de
madera, 31% de hormig6n armado, 16% de materiales mixtos y
16% de adobe. En cuanto a su densidad de construcci6n, el 88%
(432 casas) de una piso, 11% (54 casas) de dos pisos y 1% (5
casas) de tres pisos.

Finalmente, el barrio ha estado en constantes cambios, pasando
de una situaci6n elemental a una sustituci6n y anexaci6n, tanto
tipol6gica como de materiales. En este sentido, 10 valorable
de este proceso es la participan directa de los propietarios
en el diserio y la construcci6n de su vivienda, acordes a sus
necesidades econ6micas y sociales. En la actualidad se puede
observar que existe un 37% de viviend a de madera, 31% de
hormig6n armado, 16% de materiales mixtos y 16% de adobe.
En cuanto a su densidad de construcci6n, e188% (432 casas) de
una piso, 11% (54 casas) de dos pisos y 1% (5 casas) de tres
pisos.

10



2450

2415

PASTOS
2370

11



Vivienda



Espacios publicos



Ayuda Mutua

14



ORGANIZACION SOCIAL.

Debido a la organizaci6n social que ha tenido el barrio a
10 largo de sus 27 aries, Ie ha permitido ir construyendo
los principales sistemas basicos: agua, alcantarillado,
edificaci6n de viviendas y equipamientos. Sin embargo,
como menciona don Manuel Cando, esta organizaci6n y
colaboraci6n se esta debilitando, ya no existe el compromiso
de todos ahora participan pocos, los principales problemas
es la contaminaci6n de las quebradas y la limpieza del barrio
[... ] en las sesiones del barrio los habitantes manifiestan
que estan pagando impuestos y que ya esas actividades no
les corresponde. Esta situaci6n empez6 desde el ana 2007,
cuando se realizo "Ia escrituraci6n de los terrenos" [... ]. Ya
no es 10 mismo solo colaboramos los primeros pobladores
del barrio.

Una de las principales infraestructuras de encuentro son
las canchas, aqui se ejecutan un sinnurnero de practicas
sociales. En este espacio se lIevan acabo encuentros
deportivos, intercambio comercial, social y eventos
beneficos. Cuando ejecutan los juegos alrededor de estas
se ubican comercios temporales, se agrupan para realizar
juegos de azar apostando dinero, las mujeres se reunen
y conversan con sus conocidas mientras juegan sus hijos
pequerios, Este espacio se muestra como el lugar de
encuentro para quienes lIegan de los barrios aledarios,
pues aqui, se desarrollan campeonatos que generalmente
terminan en premiaci6n y bailes populares.
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URBANIZACION "CIUDAD VICTORIA"
Vivienda de lnteres Social Programada
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Para la construcci6n de este proyecto de vivienda, como se
indico en la Parte I, en primer lugar, luego de los estudios
de factibilidad y deliberaci6n de la opci6n mas barata de los
oferentes se procede a la compra del terreno. En este caso
ubicado en la parte occidental de la ciudad junto a la via de
integraci6n barrial con area de 15.6 ha. (vease Imagen ..)
Se contrata los estudios para el diserio y planificaci6n
arquitect6nica, vias, diserio electrico, telef6nico y agua potable.
Una vez obtenido el diserio arquitect6nico se procede a ofertar
las viviendas, dos tipologias: T36 (vivienda de una planta) de
38m2, con un costa de $ 9.000.00. T90 (dos plantas) 92m2
con un costa de $ 16.5000.00. Para acceder a este programa
se debia cumplir ciertos requisitos los mas importante tener
capacidad de pago y no poseer vivienda. Para la financiaci6n
los beneficiarios debian aportar el 15% y el costa restante
se financiaba mediante bonos con el MIDUVI y un credito
hipotecario con la banca privada.
En resumen el costa total del proyecto es:

Construcci6n de viviendas:
Obras de vialidad:
Obras de infraestructura:
Terreno:
Planificaci6n, diserio y fiscalizaci6n:
Total:

$ 8'100.000.00
$ 454.351.50
$ 1'037.245.90
$ 819.468.56
$ 573.005.89
$ 10'811.453.83

18



EI proceso de construcci6n estuvo a cargo de los diferentes
profesionales de la ciudad que realizaban simultaneamente
diferentes actividades: construcci6n de viviendas, vialidad,
saneamiento y tejidos electricos. Las adjudicaciones de los
contratos se las rernitia a los oferentes que propinan las ofertas
mas baratas a traves del portal de compras publicas. Es de
esta manera el oferente ganador debia realizar las mejores
estrategias para obtener ganancias.
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Para el analisis tipol6gico se ha tom ado como referencia
las tipologias de viviendas construidas y como estas se
han ido modificando a 10 largo de los anos,

En (Fig .... ), se muestra la tipologia A y B ubicadas de
forma repetitiva alrededor de la cancha que ocupa el
area central del terreno, dejando como areas verdes y de
recreaci6n las zonas peritericas y quebradas, ademas se
proyectan vias de 15 y 9 m.

En la (Fig. ) se puede observar las diferentes ampliaciones
que han realizado los usuarios a las dos tipologias. En el
caso de la tipologia A, los cam bios estan relacionados a
la dimensi6n de la cocina, ampliando la parte posterior,
por otro lado se hace un incremento en la parte frontal
ocupando los retiros para poner pequerias tiendas.
En el caso de la tipologia B, los principales cam bios estan
generados por dos razones, la primera por la necesidad
de poseer un medio de ingreso, para 10 cual extienden la
planta baja. La segunda se relaciona con el crecimiento
econ6mico y familiar.
Ademas, existe viviendas que han borrado todo y han
construido una nueva edificaci6n.
Sequn, Marl6n Chamba ( habitante del barrio), decidido
hacer una buena casa[ ... ] bien hecha con buenas bases
ya mi gusto y no [... ] cajas de fosforo como las que de el
Municipio. (Loja, agosto 2017)
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Hoy en dia en el barrio, al menos 30% ha realizado modificaciones
en sus viviendas, cambiado su uso en plantas bajas (comercio),
un 5% construyo cas a nueva.
La densidad constructiva (fig .... )muestra que e138% (312 casas)
son de un piso, el 57% (466 casas) de dos plantas, el 5% de tres
plantas.
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Tierras Coloradas
Abrigo + alimento
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Parte 3:

!Ayuda mutua!
!Como renace el campo!

!Hacia una nueva existencia!

Una utopia: Progreso y Retorno
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"The skin of the earth must be protected by man, just as
care of the skin is necessary for every life form. A given
number of conditions must always be fulfilled, in order
to make plant life possible on this outer layer. This skin
must be opened up, so that the rising effect of gas-forms,
in particular carbon-dioxide, may be available to plants
through the air, while on the other hand, this skin must be
thick enough, so that water-evaporation is not excessive"
(Haney, 2010)

En la siguiente parte se hara un breve referencia a los
denominados urbanistas orqanicos 0 proto-ecologicos
intentando argumentar la guia de analisis de este traba]o.
Sequn, Oyon (2009) la diferencia con los actuales urbanistas
ecoloqicos es que ellos ten ian claro 10 que debia ser urbanismo
sensible con la naturaleza no ten ian conciencia de agotamiento
de los recurso naturales, la desaparicion de la biodiversidad ni
mucho menos del cambio clirnatico. Pero eran conscientes de
los limites de la naturaleza que no era conveniente traspasarlos
para evitar la contarninacion de las fabricas, la erosion del suelo,
la alteracion del regimen es del aqua. Tenian una idea firme de
la union hombre-naturaleza que les lIevo a reflexionar sobre
los conflicto ocasionados por el crecimiento urbano y como
se deberia actuar para lIevar acabo un crecimiento armonico.
Autores que apuestan por la preservacion de las mejores tierras
y por espacios ecoloqicamente sensibles, huertos periurbanos
abastecedores de nuevos crecimientos, "dispersion selectiva" y
lineal a 10 largo de las vias de transporte publico,
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J, L Oyon, manifiesta que "10 mas parecido a una propuesta
concreta de fusion de la naturaleza con la ciudad del qeoqrato
Reclus esta desarrollada en una breve retlexlon de la inteqraclon
del agua con la ciudad en el capitulo XVII de "Historia del un
arroyo" (Reclus, 1869), La ciudad integrada con la naturaleza
forma parte en la idea de una ciudad-organismo que ha de
funcionar como un cicio circulatorio de la sang res , es decir, un
funcionamiento perfecto del cicio del agua en la ciudad donde
el agua limpia y sucia, el sistema arterial y venoso formen un
circuito similar al del cuerpo humano, un hipotetico cicio del agua
basado en el abandono rnecanlco de las huertas de las afueras
de la ciudad de la ciudad con agua negras del alcantarillado y
su depuracion natural en las propias huertas para ser devueltas
final mente a la ciudad en forma de agua para beber 0 de agua
limpia para arrojarla al rio, La ciudad Reclusiana quiere recuperar
la declinante union de la ciudad con su carnplria circundante
de la agricultura tradicional que aprovechaba en sus huertas
circundantes los residuos orqanicos para crear nuevos alimentos
que habra que proveer de nuevo a la ciudad"

Por otra parte, J,L. Oyon seriala que si Reclus aspiraba
"fusion total naturaleza ciudad" su amigo Kropotkin pretendia
la inteqracion completa campo-ciudad, su idea profunda de
continuidad entre hombre-naturaleza se confirmo en su obra
denominada "EI apoyo rnutuo". Tratando de afianzar su idea de
una tendencia innata a la ayuda solidaria entre los grupo humanos
como un factor clave en la evolucion de las especies, es loqico
que haya sido revalorizado con la irrupcion de las problernaticas
ecoloqicas que 10 que pretende establecer puentes de union
entre ambos rnundos. Adernas senala que existen en Kropotkin
elementos claramente protoecoloqicos que pueden ser visto
hoy en dia como esenciales en las practicas arnbientalistas.
Fue una de las primeras personas que se dio cuenta que una
aproximacion cientificamente informada a las tecnicas de
compostaje orqanica combinadas con nuevos conceptos de
horticultura como el cultivo de invernaderos podria permitir a
la ciudad autoalimentarse a traves del reciclado inteligente de
los residuos humanos, animales y vegetales, utilizados, como
decia. "10 que perdemos por las alcantarillas", Desde el punto
de vista ecoloqico la propuesta mas importante no solo esta
relacionada a la autosuficiencia alimentaria sino la idea de
proximidad qeoqrafica de produccion y consumo, agricultura e
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industria, campo y ciudad, es decir, la reordenaci6n econ6mico-
territorial. Kropotkin pensaba en la vivienda suburbana como un
lugar de vida ideal para vivir, apuesta por la vivienda unifamiliar,
el huerto y la vivienda autoqestionada.

Por el lado de los reqionalista. Geddes, propone parques de
todos los tipos, especial mente los que hacen discontinuo el
crecimiento urbano a base de curias que prolong an la naturaleza
circundante hacia el interior de la ciudad y que delimiten y
contengan el crecimiento de la ciudad. En la practica de "cirugia
conservadora" crea pequerios huertos jardines "haciendo que
el campo conquiste la calle y no solo la calle al campo", Indore,
el hilo conductor que mas satisfizo a Geddes fue la integraci6n
entre ciudad y naturaleza. En los proyecto que realiza en India
el plan esta relacionado a la conexi6n a traves de sistemas
naturales como una red de jardines y huertos con funciones
practicas y simb61icas cuyo principal protagonista es el agua,
convirtiendose en un autentica estructura portantes del plan,
Las expansiones de la ciudad que se propone en el plan estan
asociadas a crecimientos de baja densidad con una visi6n donde
la construcci6n progresiva y la ecologia se unen, casas que crecen
del minima razonable del que partir, que se ira construyendo en
funci6n a la capacidad de autoconstrucci6n de sus habitantes,
cada modulo se circundan por espacios destinados a arboles
frutales y los frentes de la casas crecederas son ocupadas por
huertos.

Por el lado de los urbanistas protoecologicos del paisaje, uno
delos aportes mas importantes que se destaca para este trabajo
esta relacionado a las propuestas realizadas por Leberech
Migge, (Haney, 2010), "En lugar de incluirla como mere atractivo,
la huerta se convirti6 en unidad de planeamiento y la horticultura
en un proceso bil6gico que determinaba el orden subyacente
del conjunto", Migge influenciado por las te6ricas anarquistas
de Kropotkin hace propuestas que van desde urbanizaciones
autosuficientes (siedlung); planes urbanos orqanicos bajo la idea
de cinturones verdes; parques bajo la idea "Como construir una
ciudad verde"; huertos familiares (schrebergarten); viviendas
crecederas, nuevos tipos de ciudad incorporando la huerta y la
agricultura; planteamiento politicas hasta 10Manifiestos Verde,
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Autosuficiencia

Plano esquematlco del rendimiento de un Siedlung autosuficiente
(1919), describe el diagrama nutricional de acuerdo al numero
de personas, la cantidad de vegetales, polio, cabras, huevos que
necesita un familia en un ario.
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Disefios de un cuarto de basura de una siedlung, debera estar
rodeado de veqetaclon, con plantas trepadoras y girasoles en la
cubierta
6

..;.'



Pergola frutales
conectadas con la
cocina de un siedlung
(1918),

"EI arbol de los residuos",
diagrama humoristico que
hace un lIamamiento para
la reutilizaci6n de residuos
basado en la observaci6n
del cicio natural de los
elementos y el concepto
de biotecnoloqia. Ilustra
los rnetodos antiguos de
tratamiento de residuos
(el hombre sentado en
un urinario antiguo) y los
nuevos.
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Tratamiento de residuos: sistema autosuficiente
En este dibujo se explica el procesamiento de los desechos dentro
de la cas a en lugar de una remota "fabricas de estiercol". Esta
secci6n explica, agua de la bariera y el fregadero de la cocina serian
lixiviados bajo tierra hasta el jardin a traves de tuberias perforadas
y los desechos solidos al silo de estiercol. Un sistemas de seco
de circulaci6n de residuos, esto fertilizan la tierra y produciran
frutos que luego seran consumidos por los habitantes. Pero Migge,
no contaba con una tecnologia que permitiese mejorar estas
progresivas ideas 10 que ocasiono un fracaso en su funcionamiento
generando de malos olores y presencia de ratas.
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EI baric seco (Metroklo), fue un diserio muy criticado, en los tejidos
densamente poblados, dificil de limpiar esquinas y por no contener
olores. Migge pudo haber sido criticado correctamente a nivel de
calculo y detalles de diserio, pero la magnitud de su visi6n de una
sociedad basada en la reutilizaci6n de sus desechos es el aporte
mas potencial. (Haney, 20101), Este diserio Ie permitio aplicar su
idea de familia autosuficiente utilizando el estiercol del (Metroklo) y
concibio su ambicioso plan de cintur6n verde (Kultur Gurtel}, donde
solo se permitian bajas densidades, (J.L. Oy6n) ,

Sistemas Verdes como lineas de crecimiento y dispersion.

SOdgelande_Colonia jardin (1920)

La estrategia mas lIamativa en este proyecto es que fue
concebida como un procesos, como una colonia de jardines y
huertos pueden guiar el desarrollo de la ciudad, siguiendo el ritmo
que dicta el cultivo de la tierra, Un proyecto extenso con, juegos,
areas de gimnasia para nirios, tenis, espacios para adultos; que
se instalaban en puntos estrateqicos de relaci6n con los huertos.
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Concebido como un hibrido de deportes y monumentos de guerra,
Proyectado para soldados heridos lIegados del frente. Concebido
bajo principios de modernos, para expresar el espiritu de la epoca,
1016gica de repetici6n se podia unir perfectamente al cementerio
memorial utilizando formas vegetales en combinaci6n con
estructuras ligeras siguiendo su concepto de jardin arquitectonico.
La composici6n axial concentra los espacios abiertos, las
perspectivas siempre cerradas por edificios, los espacios abiertos
estan siempre cerrados recogidos en si rnlsrno.
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Sistemas Verdes como lineas de crecimiento y dispersion.

Green plan for Frankfurt:Parque municipal colonizador.
Migge propuso que todos los espacios verdes fueran concebidos
como parte de un sistema coordinado, como una red de paseos
verdes y avenidas que lIevan desde fuera hacia en centro y
viceversa. Adernas serialo que si las huertos y jardines existentes
no eran los suficientemente productivos e interferian en el plan
urbano general, deberian reemplazarse por grupos bien diseriados.
En este proyecto se caracteriza por prestar mas atenci6n a
la eficiencia y armonia del diserio que a la simple provisi6n de
espacios verdes, Su modelo propones una integraci6n total entre
residencia, dotaciones, parques publicos y jardines productivos.
Adernas propuso que el agua mas econ6mica y no tratada del rio
o directamente de pozos se suministrase en cantidades mayores
para el uso de jardines y que la distribuci6n de los recursos sea en
relacion con los tipos de Siedlunq. (Haney, 2010)

Eriautmmg 'er Zifj<r.:

ERKEHR:

T. Eisenhahn
2, Stra;mb.J,.
.)_ AlitobflJlinie
.j. P'6mmodtn

AU
J. St.dt-Kern
6. Hodball-G,bitlt
7. Fta.bbaJI,Gtbi,/e

:)jRTEN

I. Rinl. der SiullIll1g.r-GcrJrn
j. Ring der PochJ-Gorlm

10. Kan air Inlem;v-GiirJr.rrtitot

'PORT UND SPIEL

II. SporJ-P/iiJte
J 2. Ern-Boatr .
IJ. SlhMJ-K%r.ien
I I, Frei-F/ii,hm

Diagrama del parque colocial comunal.
Diagrama que se basa en el plan Frankfurt, presenta las relaciones
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basicas aplicables sobre una base universal, un diagrama que
invierte la relaci6n ente el nucleo dense y el parque exterior,
Se muestra un nucleo antiguo ernpequenecido por las nuevas
extensiones de la ciudad, zonas parecidas a un parque con
centros comerciales de los habitantes del lugar, rodeado de anillos
de viviendas de baja densidad con jardines de tarnario mediano
para el ocio y producci6n de alirnentos.

Plan de zonificaci6n r ~
de Kiet. Divide la
ciudad en cuatro
zonas: industria,
construcci6n de
alta densidad,
construcciones de
baja densidad en
el nucleo central,
construcciones de
baja densidad en el
cintur6n verde, Es la
mayor experiencia
proyectual
de siedlung
autosuficiente y
de plan urbano
orqanico que tuvo
la oportunidad de
aplicar. (J,L.Oy6n),

Kiel, plan de
distribuci6n de
residues.
En el diagrama
se representa,
la distribuci6n
de los centros
de compostaje
uniformemente
repartidos, el cintur6n
verde de las huertas
se enriquecian con
los desechos de
la entera ciudad
y devolvian ala
ciudad en funci6n de
reciclaje aire puro,
espacios abiertos y
alimentos.t.Ll.. Oy6n)£,{" ~
Esta idea, fue replicada en el diserio del conjunto del valle del
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Nidda, que se muesta a continuaci6n
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R6merstadt (Heddernheim)Siedlung,(Nidda Valley plan in cameo)

Britz ("Hufeisen")Siedlung,
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"Homo and Soil" model garden,
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Ziebigk BTedlung,

Parque de la ciudad
Hustrinqen.
EI proyecto de Migge,
fue el mas grande y
sofisticado de los parques
populares de antes de la
guerra, demostrando un
acercamiento mas sutil a las
caracteristicas del paisaje
existents. Considerado
como un proyecto adecuado
para fortalecer las
relaciones sociales.

RGstringen City Park



The Growing Siedlung, perspective

"La cas a que crece" fue el lema que se utilizo para el concurso
convocado por la GEHAG, en 1930, La propuesta de Migge, estuvo
ligada a la reivindicaci6n de jardines para todos, una propuesta
radical para 10 que se esperaba en el concurso, un desarrollo
tecnoloqlco. Se bas a en un parcelaci6n del terreno asociada a una
vivienda que va modificando de acuerdo a las necesidades de los
habitantes. (Haney, 2010)
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Goergsgarten allotment garden colony

Goergsgarten allotment garden colony

Goergsgarten allotment garden colony
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Ziebigk Siedlung rear gardens

Ziebigk Siedlung rear gardens
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VIAS
Y caminos para articular los barrios como
medio para fortalecer el intercambio de
alirnentos,

CONCLUSIONES
Una alternativa urbano-rural

Una utopia: Progreso y Retorno

La siguientes propuesta se fundamenta en una idea que,
reconoce la vocaci6n hist6rica dellugar para paliar los problemas
generados por la construcci6n de la vivienda de interes social
en las zonas peritericas de la ciudad de Loja, tomando en
consideraci6n las potencialidades y disfunciones encontradas en
los casos de estudio, uno autoconstruido y el otro proqrarnado.
Proyectos que sin duda han ayudado a solventar el deficit de
vivienda. Sin embargo, hoy en dia presentan graves problemas
que deben considerarse para mejorar y potencializar los
caracteres de estos contextos con una perspectiva sostenible
que ayuden a mejorar el paisaje del territorio urbano-rural.

Como hemos visto la tendencia de ubicaci6n de la viviendas de
interes social esta hacia la periferia, en las zonas de contacto entre:
el suelo barato, las quebradas, y los sistemas de conexion. Esta
tendencia puede convertirse en la oportunidad para desarrollar
nucleos de vivienda auto sostenibles, capaces de entender el
comportamiento de la naturaleza y actuar con responsabilidad
"Ocupar la tierra de manera que no se desordene ni se destruya"
(Ian, McHarg ),

Por 10 tanto, la propuesta tomara como temas de enfoque:
el agua, la tierras y vias de comunicaci6n como medios de
producci6n para el desarrollo de la vida que conlleven a mejorar
las condiciones de habltabilidad. Revitalizando las quebradas y
otros sistema hidricos como pozos y laqunas. Suelos donde no
haya duerios ni entidades estatales y financieras que lucren de
las necesidad basicas de los habitantes. Un lugar donde, solo
se admita la tutela de la naturaleza y practicas que fomenten la
uni6n perdida entre el hombre y la naturaleza.

Los principales problemas de contaminaci6n generados por
la vivienda de interes social estan relacionados al proceso de
construcci6n y a los desechos que esta produce en los sistemas
rnedio-arnbientales.
EI proyecto de vivienda autoconstruido, sin tutelas econ6micas
y reglamentos, ha permitido construir un tejido social fuerte
de ayuda mutua y participaci6n activa de sus habitantes
encaminadas a objetivos comunes; construido con materiales
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del lugar y con una relaci6n entre el suelo productive y el lugar
de asentamiento de la vivienda; y los desecho son utilizados
para abono de sus huertos, es decir, una aproximaci6n desde el
entendimiento del territorio producto de la clase social baja que
ha sido capaz de adoptar sus propias estrategias para solventar
sus necesidades de vivienda.

La vivienda programada por el estado paternalista, que busca
ciudadanos que cum plan requisitos para calificarse como
beneficiarios, ofertan modelos estandares para que su modo de
vida se adapte a estos. Estos proyectos causan fuertes problemas
de contaminaci6n que van desde su proceso constructivo
hasta el desalojo de sus desechos. La construcci6n se hace a
traves de procesos de contrataci6n publica, cuyos materiales
petreos son traidos desde rios y quebradas lejanas que van
desde 50-100 km y los materiales de acabado y construcci6n
son traidos desde Guayaquil y Cuenca por su bajo coste en
gran cantidad. Los desechos generados por los habitantes son
desalojados en las quebradas aledarias, y pasan por sistemas
de "descontaminaci6n" que en ocasiones son deficientes como
el caso de Ciudad Victoria,
Uno de los principales problemas para la construcci6n de la
infraestructura de los servicios basicos esta relacionada a la falta
de recursos econ6micos, por 10 que se debe recurrir a prestamos
otorgados por organismo internacionales que, luego deben ser
pagados por los ciudadanos a traves de irnpuestos. Sin embargo,
la (mica alternativa implementada en la ciudad esta asociada a la
dotaci6n de una red que recolecta las aguas servidas para luego
ser depositadas en "plantas de tratamiento" al costado de las
quebradas cuyos sistemas no funcionan y se vierte los desechos
directo en las quebradas ocasionando grandes problemas de
contarninacion. EI Municipio tiene un proyecto denominado
"Colectores marginales" para la descontaminaci6n de rios y
quebradas, el costo para la descontaminaci6n de la zona de
estudio "Colectores Occidentales", tiene un valor de 20 millones
18
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TIERRAS_Comunitarias
Medio para la producci6n y transformaci6n
de enerqias. Suelo para vivienda, cultivos y
puntos de compostage.
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RETORNO Y PROGRESO COOPERATIVO
Esquema de funcionamiento para la vivenda de interes social AUTOSOSTENIBLE en
l.oja.

de dolares que busca ser financiado por el gobierno Chino, Es
decir, se pide prestamos para la enfermedad y el remedio, por
la falta de iniciativas innovadoras que respondan al contexte
ambiental, economlco y social.
Por 10 expuesto, una alternativa pod ria relacionarse a 10 que
Kropotkin denominaba reciclado inteligente "Lo que perdemos
por las alcantarillas", Resolver los desechos a escala de vivienda
para la qeneracion de nuevas enerqlas.
Finalmente, la vivienda debe ser entendida como un valor de
usc, asociada a la recuperacion de los suelos productivos del
contexte occidental de la ciudad, para esto se podria pensar en
espacios productivos que sean capaces de resolver los alimentos
a escala de proximidad, retomando practicas de intercambio que
se han perdido producto de los sistemas capitalista.

Consiente de que, para lIevar acabo practicas sostenibles que
ayuden al medio ambiente, estan mas relacionadas al modo de
vivir mas no al tipo urbano 0 arqultectonlco (Danny Calatayud,
Barcelona, diciembre, 2016), la presente propuesta se muestra
como un planteamiento que nos permita reflexionar de como
seria si los habitantes cambiasemos nuestras practicas actuales
que han lIevado a la naturaleza al franco declive, retomando las
practicas que aun veo posibles y que se han perdido hace 40
aries en Loja.
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