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Históricamente Loja se ha caracterizado por una 
serie de aportes al Ecuador y el mundo, producto 
en buena parte del carácter innovador, el esfuerzo 
propio y batallador de su población, así como de 
su ambiente único, en el que se destaca su enorme 
biodiversidad y paisajes.

El Municipio de Loja en la búsqueda de respuestas 
a los desafíos actuales, encuentra que la 
implementación del Sistema Verde Urbano apunta 
en esa dirección. Una ciudad que aporte de manera 
significativa al cambio climático, a los mecanismos 
de movilización alternativa y descarbonización del 
transporte, al abastecimiento local de alimentos 
sanos, a la convivencia social armónica, entre otros; 
es el camino a transitar, por lo que consideramos 
fundamental incorporar formas diferentes de 
planificar y asumir la ciudad para todos y con todos.

El Sistema Verde Urbano es la determinación 
estratégica que la ciudad realiza para ordenar 
el territorio en al menos los siguientes 20 años, 
constituyéndose, por tanto, en su eje vertebrador, 
con lo cual, la construcción de las diferentes 
iniciativas, programas y proyectos urbanos 
deberá estar anclado a su definición. El poder 
constituir, consolidar y mantener una red de 
espacios públicos, áreas de conservación, áreas de 
protección ecológica, áreas de agricultura urbana, 
áreas de protección de ríos y quebradas, integrados 
mediante corredores urbanos de conectividad, es 
el reto colectivo que como ciudad debemos asumir.

El documento que ponemos en consideración 
lo hacemos con agradecimiento a quienes han 
sido parte de su formulación, especialmente a la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ - Ecuador) y la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), y a 
los habitantes de los barrios de Loja. Esperamos 
que el mismo permita recrear otras experiencias 
y formulaciones en otras ciudades, porque 
consideramos que el tiempo de actuar en favor de 
la vida es ahora.

Jorge Bailón Abad
Alcalde del Cantón Loja

PRESENTACIÓN



Este libro busca generar un aporte al estudio de 
la ciudad de Loja y su relación con la naturaleza. 
La ciudad se ubica en una posición geográfica 
e hidrográfica de gran valor, asentada en la hoya 
de Loja, la misma que ha favorecido para que su 
crecimiento esté determinado por la estructura 
natural, tanto de los ríos que la atraviesan como de 
las montañas que la rodean. Esta particularidad hizo 
que esta ciudad intermedia fronteriza tuviera un 
desarrollo paulatino y ordenado, preservando sus 
bosques. No obstante, el crecimiento dado desde 
finales del s. XX priorizó las urbanizaciones y la vialidad 
en la periferia, lo cual tuvo un impacto negativo en la 
relación de la urbe con su entorno natural.

En este documento, que recoge varias ideas y 
propuestas realizadas en un trabajo promovido 
desde el Laboratorio Urbano de Loja: Mejora 
integral de barrios y espacio público, implementado 
por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ -  
Ecuador), en alianza entre la academia, el gobierno 
local, la sociedad civil y los moradores de los 
barrios, se intenta reestablecer la relación de la 
ciudad y la naturaleza como principio rector de la 
urbe, guiando y limitando su expansión, que se fue 
perdiendo en las últimas décadas.

El Sistema Verde Urbano para Loja es una propuesta 
para la ciudad que marca un hito en la forma de 
planificar su desarrollo urbano, y en comprender 
la misma a partir de la naturaleza como elemento 
estructurador. El sistema verde plantea la ciudad a 
partir de una red de espacios públicos, áreas verdes, 
áreas de conservación y protección ecológica, 

áreas de agricultura urbana, ríos y quebradas; 
que se integran a la trama urbana priorizando la 
naturaleza, el agua y la biodiversidad. La continuidad 
de los servicios ecosistémicos que se originan en los 
bosques protectores que rodean la urbe y penetran a 
la ciudad, brinda la oportunidad de crear conexiones 
donde la biodiversidad urbana, marcada por la flora y 
fauna nativa, y la movilidad sostenible, se convierten 
en ejes clave de la propuesta.

El sistema verde aporta de manera positiva a la 
ciudad y a los ciudadanos: mejora la calidad de 
vida, a partir del incremento de parques y áreas de 
recreación a escala de ciudad y de barrios, espacios 
que son de encuentro y aportan a la salud para la 
ciudadanía; mejora la calidad del aire, ya que a partir 
del incremento del arbolado urbano se captura 
carbono en beneficio de la salud de los habitantes; 
mejora la temperatura, disminuyendo los efectos 
de las islas de calor, ya que la cobertura vegetal 
la mitiga por la absorción y reflexión de la energía 
solar, y aporta humedad por la evotranspiración, 
llegando a reducir hasta dos grados centígrados; 
promueve la recuperación de la red hídrica: ríos 
y quebradas se convierten en protagonistas de 
la ciudad, mejorando el ciclo del agua desde la 
fuente hasta su tratamiento, y se incentiva al uso de 
tecnologías, por ejemplo para captación de aguas 
lluvias; promueve un diseño urbano ecológico, 
incrementando la permeabilidad de los suelos, la 
integración del paisaje urbano, el uso de energías 
renovables y la movilidad sostenible; y, todo ello, 
contribuyendo a la adaptación y mitigación al 
cambio climático.

PRÓLOGO



La ciudad de Loja se encuentra en un momento 
de oportunidad para incorporar a la naturaleza 
en su desarrollo urbano, reservando espacios de 
protección ambiental para parques, plazas y calles 
que tengan en cuenta a la naturaleza como parte de 
su diseño. La ciudad todavía permite un recorrido 
peatonal, las distancias cortas favorecen traslados a 
pie o en medios de movilidad alternativa, donde el 
peatón se convierte en el protagonista para el uso 
y disfrute de la ciudad.

El Laboratorio Urbano de Loja ha involucrado a 
diferentes actores como gobierno local, academia, 
colectivos y ciudadanos para que sean partícipes 
de la construcción de una propuesta de ciudad que 
privilegie la relación con la naturaleza, para que 
exista un empoderamiento desde la ciudadanía, 
donde prime el interés público sobre el privado.
  
Para este trabajo, se ha contado con referentes 
internacionales de buenas prácticas: de Colombia, 
Perú, México y Alemania, se ha realizado 
intercambios de experiencias con la ciudad de 
México, se ha invitado a expertos de la región en 
la temática para que aporten con sus visiones y su 
trabajo, se han organizado giras académicas para 
conocer las realidades de otras ciudades como 
Medellín, y se ha involucrado a los ciudadanos y 
moradores de los barrios en acciones para mejora 
de sus espacios públicos y áreas verdes, con la 
construcción de mobiliario urbano y reforestación, 
con la activación de emprendimientos, así como 
del empoderamiento sobre los derechos de la 
ciudad y la naturaleza.

Este libro se estructura en tres capítulos. En el primer 
capítulo se presentan los resultados de la  propuesta 
del Sistema Verde Urbano de Loja, a cargo de la 
UTPL, donde se realiza una conceptualización de 
la temática y se buscan referentes de ciudades que 
han emprendido una planificación basada en la 
naturaleza;  se realiza un análisis y diagnóstico de la 
estructura verde y azul de Loja, a partir de la hoya 
de Loja como emplazamiento para entender el 
sistema natural que rodea la ciudad; se presenta la 
propuesta del sistema verde urbano y se plantean 
lineamientos de gestión; y, finalmente, se presentan 
tres perfiles de proyectos urbanos arquitectónicos 
con acciones basadas en la naturaleza a partir de 
diferentes elementos estructuradores de la urbe.

El segundo capítulo resume los resultados 
del trabajo desarrollado entre la academia, el 
gobierno local, los ciudadanos y la GIZ para 
generar propuestas de diseño urbano para 
barrios sostenibles en diez barrios periféricos de la 
ciudad, a través del II Taller Urbano Internacional  
Loja 2019, en el que participaron más de 200 
personas entre estudiantes, profesores, expertos 
internacionales y la comunidad. Este trabajo se 
enmarcó como parte del curso de Proyectos VI de 
Arquitectura de la UTPL. Al inicio de este capítulo 
se incorporan varios artículos de los profesores 
nacionales e internacionales sobre sus miradas y 
experiencias con respecto a la ciudad y naturaleza. 
Se concluye con una recopilación fotográfica de 
la gira académica realizada, en la que se visitó las 
experiencias de intervención en el espacio público 
en la ciudad de Medellín. 



El tercer capítulo recoge el proceso desarrollado 
en cinco barrios periféricos de la ciudad donde se 
realizaron intervenciones en el espacio público, 
a través de diseños urbanos con metodologías 
participativas. Este trabajo implementado en 
conjunto entre estudiantes y profesores, gobierno 
local y la comunidad permite incorporar en las 
propuestas técnicas la visión y las necesidades 
de los vecinos frente al espacio público del 
barrio, generando un proceso de apropiación y 
concientización de los moradores, involucrándose 
también en la implementación de mejoras 
realizadas por medio de mingas  y recuperación de 
las áreas verdes, con mobiliario urbano que sirva 
para complementar las actividades existentes en 
estos espacios. 

El libro finaliza con conclusiones y reflexiones sobre 
el proceso desarrollado por el Laboratorio Urbano 
de Loja durante el 2019 y parte del 2020, y los retos 
futuros que plantea este trabajo colaborativo con 
los diferentes actores de la ciudad.

Ramiro Correa
Director del Área Técnica
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Laura Cedrés
Asesora en Mejora de barrios y espacios públicos
Programa Ciudades Intermedias Sostenibles
Cooperación Técnica Alemana (GIZ - Ecuador)
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En el actual llamado siglo urbano, la mayor parte 
de la población habita en las ciudades; y con ello se 
pone en evidencia la urgente necesidad de retomar 
la relación naturaleza con el medio urbano para 
favorecer la condición humana con calidad de vida. 
Al retomar la relación primitiva de la humanidad 
con la naturaleza se identifica también la condición 
de orientar los objetivos de la planificación urbana 
y la ordenación del territorio, en donde los recursos 
naturales como el agua y la adaptación al cambio 
climático, entre otros; representan las nuevas 
dinámicas que condicionan la permanencia de las 
ciudades. Así, el hombre depende de los beneficios 
de la naturaleza: alimentos, agua, aire, regulación 
del clima, prevención de inundaciones, entre 
otros; que condicionan su existencia en función 
del buen estado de conservación y equilibrio 
de los ecosistemas y sus funciones reguladoras, 
que consecuentemente traen a la población 
prosperidad económica, salud, seguridad y 
bienestar en los llamados servicios ecosistémicos.

Los servicios ecosistémicos según la FAO, hacen 
posible la vida humana al proporcionar alimentos y 
agua, al regular enfermedades y el clima, al apoyar 
la polinización de los cultivos y la formación de 
suelos y al ofrecer beneficios recreativos, culturales 
y espirituales. Esta referencia lleva a definir cuatro 
tipos según el beneficio que otorguen: los de  
aprovisionamiento en la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece; los 
derivados de las funciones clave de los ecosistemas 
para reducir impactos locales y globales como el 

clima, el ciclo del agua, la erosión del suelo; los 
culturales  relacionados con el tiempo libre, el 
ocio o aspectos más generales de la cultura; y, los 
de soporte, como la biodiversidad y los procesos 
naturales del ecosistema, que garantizan buena 
parte de los anteriores. Por lo tanto, la biodiversidad 
de las especies y de los ecosistemas influyen en el 
suministro de los servicios ecosistémicos.

En el ámbito del territorio y las ciudades, las 
afectaciones generadas por los cambios en los 
usos del suelo, la intensificación de la agricultura 
y la urbanización, la contaminación, el cambio 
climático y la introducción de especies en desmedro 
de la flora y fauna autóctonas, entre otros, son 
causantes de daños a los ecosistemas naturales 
cuya restauración suele resultar imposible. Según 
la Comisión Europea (2009), en 2050 se proyecta 
la desaparición del 11% de las zonas naturales 
que había en el mundo en el año 2000. Así mismo, 
hacia el 2030 podría desaparecer el 60% de los 
arrecifes de coral. En Europa el 80% de los tipos de 
hábitats naturales protegidos está amenazado. Las 
actividades humanas han multiplicado la extinción 
de especies en los últimos 100 años. En el contexto 
de la pobreza, son los habitantes de los países en 
desarrollo los que están expuestos a los riesgos 
que acarrea la pérdida de biodiversidad, ya que 
dependen directamente de los bienes y servicios 
ecosistémicos (Comisión Europea, 2009).

INTRODUCCIÓN
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En el contexto de la naturaleza y la vida urbana, los 
espacios verdes están asociados a las propuestas 
del siglo XX, en donde el Movimiento Moderno 
les dio cabida como elementos estructuradores de 
las propuestas urbanas y se conceptualizan según 
Fadigas (2009) como el conjunto de áreas libres, 
ordenadas o no, recubiertas de vegetación, que 
desempeñan funciones de protección del medio 
ambiente urbano y de integración paisajística, 
arquitectónica o de recreo. Se incluyen en la 
definición: parques urbanos públicos y privados; 
áreas de protección ambiental de cursos de agua, 
laderas cubiertas de vegetación, áreas agrícolas 
y forestales residuales dentro de los espacios 
urbanos o urbanizables.

La presencia de los espacios verdes en la vida urbana 
permite que los procesos dinámicos se desarrollen 
en un equilibrio ambiental que se encamina hacia 
la sostenibilidad mediante corredores o franjas 
ecológicas como un continuum natural1 que genere 
biodiversidad y soporte las demandas de energía, 
suelo y agua que las ciudades, como ecosistemas 
urbanos, requieren. Según Fadigas (2009), los 
espacios verdes pueden estructurarse en la ciudad 
de manera continua, semicontinua o discontinua, 
en la medida de su organización e integración. 
Es continua cuando los espacios verdes abiertos 
predominan y se insertan a un tejido construido muy 
disperso; discontinua, al presentarse con menores 
interrupciones o piezas; y semicontinua, como una 

1 Continuum natural forma el soporte de la vida silvestre y permite el mantenimiento de la biodiversidad y el potencial 
genético del territorio (Fadigas, 2009).

estructura verde débil, fragmentada, que pierde 
supremacía y es dominada por lo construido.

Por otro lado, los espacios verdes dentro de la 
ciudad se clasifican en función de su distribución 
espacial y la relación con el funcionamiento 
urbano, lo que lleva a identificar redes principales 
y secundarias en correspondencia con la escala. 
La mayor, o red principal, enlaza el centro urbano 
con la periferia rural a través de un continuo paisaje 
natural que integra elementos biológicamente más 
representativos. La red secundaria agrupa espacios 
menores y bien definidos en relación directa con 
el entorno construido de uso residencial y los 
equipamientos menores. Esta red, a su vez, posee  
especial importancia pues guarda la mayor cercanía 
con la vida urbana cotidiana (Fadigas, 2009). En las 
redes señaladas se distinguen, entre las principales 
funciones, las referidas a controlar y generar 
microclimas que favorezcan la acción de los vientos, 
sombras, humedad, temperatura, contaminación 
del aire y ruido; así mismo, la creación de entornos 
urbanos que organicen los usos recreativos, la 
seguridad y la movilidad urbana.

LA INFRAESTRUCTURA VERDE

En la evolución de los conceptos de los espacios 
verdes y la impostergable necesidad de retomar 

CIUDAD Y NATURALEZA
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la relación hombre-naturaleza, surge el concepto 
de infraestructura verde; definida por la Green 
Infrastructure Enhancing Europe’s Natural Capital, 
Comisión Europea, Bruselas (2013) como “una 
red estratégicamente planificada de espacios 
naturales, seminaturales y otros elementos 
ambientales diseñados y gestionados para ofrecer 
una amplia gama de servicios ecosistémicos”. Las 
primeras referencias de la infraestructura verde 
se dan en Europa en el marco de la Estrategia 
de la Unión Europea sobre la Biodiversidad 
2020, que señala que “para que la sociedad 
aproveche los múltiples beneficios que le brinda 
la naturaleza, es necesario proteger y potenciar 
los procesos naturales” y propone la conservación 
de la diversidad como prioridad. Para este fin, el 
desafío está en la restauración de al menos un 
15% de los ecosistemas degradados para 2020. La 
biodiversidad como prioridad de la infraestructura 
verde se fundamenta en el requerimiento de 
ecosistemas ricos y abundantes en especies que 
favorecen la conectividad ecológica entre áreas 
de valor natural mejorando la permeabilidad del 
paisaje. 

Entonces la infraestructura verde corresponde a 
la interacción de espacios verdes diversos que 
conllevan variedad de funciones y beneficios 
bajo principios que hacen referencia a: sistema, 
diversidad, multifuncionalidad y conectividad 
(Benedict & McMahon, 2006; Hansen & Pauleit, 
2014). Estos cuatro principios han sido tomados 
para el Sistema de Infraestructura Verde propuesto 
para la ciudad de Santiago por un equipo 
multidisciplinario de la Universidad de Chile y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que conducen 

el desarrollo y evaluación de estrategias de 
implementación en el corto y mediano plazo. Los 
principios y sus definiciones se reseñan en:

• Sistema: La infraestructura es planificada y 
gestionada como un sistema de espacios verdes 
funcionales y espacialmente relacionados. Esto 
implica complementariedad y distribución 
equitativa.

• Diversidad: Los espacios verdes que lo 
conforman son de origen y características 
diversas, se incluyen espacios naturales como 
riberas de ríos, humedales y bosques hasta 
espacios antropizados como parques, plazas, 
entre otros.

• Multifuncionalidad: La infraestructura verde es 
concebida y gestionada para cumplir múltiples 
funciones y entregar simultáneamente diversos 
beneficios ambientales, sociales y económicos.

• Conectividad: Los espacios verdes deben estar 
vinculados espacialmente con el objetivo de 
permitir el movimiento de personas, especies 
de fauna, viento, agua y materia viva entre los 
componentes del sistema.

Los sistemas de infraestructura verde tienen 
referencias a partir de 1990, aplicadas a varias 
ciudades desde pequeños asentamientos hasta 
grandes áreas metropolitanas, en las cuales se 
incorporan a la planificación urbana y territorial 
como estrategia sustentable de actuación y 
gestión alineada al desarrollo social, la protección 
ambiental y el crecimiento económico, pues los 
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sistemas verdes al retomar la relación ciudad-
naturaleza favorecen la adaptación y mitigación del 
cambio climático, el manejo eficiente de recursos 
naturales y una gestión efectiva que otorgue 
condiciones equitativas a sus habitantes.

Se destacan en el contexto mundial, las 
experiencias de la Infraestructura Verde en el Anillo 
Verde de Vitoria Gasteiz (1990), la Red de Pasillos 

Verdes en Berlín (1994), la Red Verde de Hamburgo 
(1997), entre otros, en el contexto europeo. El 
Plan Maestro de Recuperación Humedal Coca 
Maule (2009), el Plan Director de Medellín y el 
Parque Metropolitano del Río Medellín (2011), 
en América Latina; son algunos de los ejemplos 
que se analizarán para establecer los puntos más 
importantes que resumen sus actuaciones urbanas.

Figura 1.1 Planes Verdes en el mundo
Fuente: http://infraestructuraverdesantiago.cl/planificacion-de-infraestructura-verde/
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El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) define el cambio climático 
como cualquier cambio del clima en el transcurso 
del tiempo ya sea por acción de la naturaleza 
o como resultado de la actuación humana. La 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
complementa que las alteraciones se atribuyen 
a las actividades humanas de manera directa o 
indirecta. Los cambios proyectados se identifican 
en periodos cálidos u olas de calor, días y noches 
más cálidas, aumento de sequías, episodios de 
precipitación intensa y tormentas tropicales con 
alta probabilidad que consecuentemente significan 
disminución de la calidad de aire de las ciudades, 
conflictos de transporte público, aumento de 
la demanda de agua, riesgo de mortalidad por 
condiciones de confort, baja producción agrícola, 
migración de población, contaminación de fuentes 
de agua, inundaciones, erosiones, usos de suelo,  
potenciales mitigaciones, entre otros.

Consecuentemente, son las ciudades y sus 
entornos urbano y biofísico las que generan el 
intercambio de energías que crean las islas de calor 
como producto de las alteraciones en la cobertura 
vegetal y en el sistema hídrico, manifestándose 
así el cambio climático. La oportunidad para 
retomar las condiciones saludables de la ciudad 
está, precisamente, en la infraestructura verde 
como medio de adaptación y mitigación a las 
afectaciones actuales del clima. La visión de dejar 
de ver los espacios verdes como simples tierras 

vacantes que se urbanizarán, y pasar a identificarlas 
como potenciales de beneficio social, económico y 
ambiental permitirá anclar a las urbes al desarrollo 
sostenible a través de la infraestructura verde 
entendida como “una red interconectada de 
espacios verdes que conservan las funciones y 
valores de los ecosistemas naturales y provee 
beneficios asociados a la población humana” 
(Benedict & McMahon, 2002, p. 5). 

Vásquez (2016) establece dos formas en las cuales 
la infraestructura verde enfrenta efectivamente al 
cambio climático: la primera, aumentando los niveles 
globales de resiliencia del sistema urbano ecológico; 
y el segundo, a través de la provisión de servicios 
ecológicos que enfrentan puntualmente los efectos 
del clima bajo la mitigación y la adaptación. Así, en la 
capacidad de los sistemas naturales y humanos para 
reducir la vulnerabilidad, se retoman los servicios 
ecosistémicos para, a través de los espacios verdes, 
reducir y captar el CO2 como causante principal 
de los gases efecto invernadero que llevan al 
cambio climático; y, con ello, beneficios adicionales 
muy importantes como reguladores naturales de 
temperatura, ciclos del agua, almacenamiento 
natural por infiltración del agua, disminución de 
consumo energético, empleo de energías limpias 
y la generación de biodiversidad con fauna y flora 
silvestre adaptada al hábitat urbano.

En el contexto del cambio climático en las ciudades, 
es importante hacer referencia a lo señalado por 

CAMBIO CLIMÁTICO E 
INFRAESTRUCTURA VERDE
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el Landscape Institute (2009) sobre los elementos 
del paisaje con potencial de infraestructura verde a 
diferentes escalas:

Micro-escala barrio: calles arboladas, plazas y 
plazoletas barriales, jardines privados, cubiertas 
verdes, pasos peatonales y caminos.

Escala ciudad: ríos y llanuras de inundación, 
parques sectoriales, bosques urbanos, frentes de 
agua y plazas municipales.

Escala región: que se integra a partir de áreas 
silvestres protegidas, parques nacionales, bordes 
o playas, senderos estratégicos de larga distancia, 
bosques, redes de carreteras, cinturones verdes, 
entre otros.

La escala que conforman estos elementos permite, 
con mayor impacto, mantener o recuperar procesos 
ecológicos fundamentales para los territorios y su 
dimensión social. La tabla 1.1 detalla los elementos 
y sus escalas.

Fuente: Elaboración propia a partir de EEA, 2011 y Landscape Institute, 2009

Tabla 1.1 Elementos del paisaje con potencial de infraestructura verde a diferentes escalas
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Resulta consecuentemente importante reconocer 
la relación infraestructura verde - cambio climático 
como la oportunidad de recuperar el desarrollo 
sostenible en la ciudad, dando fuerza al crecimiento 
socio-económico y a la protección ambiental a 
través de espacios verdes que a la vez generen 
actividades de recreación en contacto con la 
naturaleza; pero sobre todo, esta relación tenga un 
destacado enfoque hacia la planificación urbana que 
aplique y considere los elementos existentes como 
las piezas claves para estructurar el crecimiento de 
las ciudad a partir de la naturaleza. Así, las llamadas 
soluciones naturales ante el cambio climático llevan 
a optimizar los recursos y enfrentar la adaptación 
con menor inversión económica y, sobre todo, con 
resiliencia e innovación, empleando entre otros 
elementos urbanos, los espacios públicos como 
amortiguadores de las acciones intensas del clima 
que, a la vez, mitigan mediante la recuperación de 
los ecosistemas urbanos.



METODOLOGÍAS
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Las soluciones naturales para la adaptación al 
cambio climático propuestas por Klimatek (2016) 
para el País Vasco establecen la clasificación en 
base a su escala de intervención, y las relacionan 
con la capacidad para enfrentar las amenazas del 
cambio climático. Son seis los niveles que refieren:

1. Edificio para actuaciones en azoteas, fachadas 
y espacios comunes de los mismos, mediante 
rehabilitación en estructuras preexistentes y 
diseño de nuevas edificaciones.

2. Espacio público para intervenciones en parques 
y otros elementos a través de mobiliario 
urbano, pavimentos permeables, diseño 
confortable, microclimas de agua, huertos 
urbanos, renaturalización de predios y espacios 
de oportunidad que lleven a regeneración de 
espacio público, renovación de suelo urbano y 
planes de diseño de nuevas zonas estanciales.

3. Masas de agua y sistemas de drenaje en 
intervenciones con drenaje sostenible, 
renaturalización y recuperación de cauces de 
ríos, quebradas y humedales.

4. Infraestructuras lineales del transporte para 
intervenir con la naturalización en las vías de 
alta capacidad y tráfico blando empleando 
pavimentos permeables con proyectos de 
vialidad, movilidad y reurbanización.

5. Espacios naturales para actuaciones de 
conservación y restauración de ecosistemas 
naturales como espacios protegidos, 
humedales, parques periurbanos y suelo rural 
mediante planes de uso y gestión del suelo, 
planes de espacio público, estrategias de 
anillos verdes y planes de promoción del sector 
primario. 

6. Bordes costeros para intervenciones que 
recuperen las dunas, playas, marismas, 
humedales y arrecifes con planes de 
restauración y mejora del litoral, planes de 
gestión integral de zonas costeras y propuestas 
territoriales.

Figura 1.2 Ilustración de las Soluciones Naturales en las 
diferentes escalas
Fuente: http://www.euskadi.eus/contenidos/
documentacion/soluciones_naturales/es_def/adjuntos/
SOLUCIONES NATURALES.pdf

SOLUCIONES NATURALES DEL PAÍS 
VASCO
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La clasificación detalla en cada nivel las amenazas 
climáticas a las que son expuestas; los co-
beneficios sociales, ambientales y económicos; y 
la viabilidad para la implementación bajo criterios 
de inversión inicial, requisitos de mantenimiento, 
titularidad del suelo y normativas. Así mismo, la 
metodología plantea fases que, a partir de los 
niveles que llevan como primer paso a inventariar 
los elementos existentes, se definan al mismo 
tiempo las estrategias, los objetivos y se prioricen 
las actuaciones. El segundo paso, en la secuencia 
metodológica, confronta el papel de la naturaleza 
en la adaptación al cambio climático en los niveles 
establecidos por elementos hacia las amenazas 
o riesgos y la viabilidad para en un tercer paso: 
dar respuesta mediante la incorporación de las 
soluciones naturales en el planteamiento urbanístico 
que lleva a estructurar el sistema verde urbano. El 
planteamiento integral considera la gestión a cargo 
de los municipios y permite abordar las soluciones 
naturales de manera individual, permitiendo la 
implementación a diferentes escalas de acuerdo a 
los tiempos y los recursos disponibles.

En el contexto de diagnóstico del sistema verde 
de la ciudad de Loja, la metodología de soluciones 
naturales propuesta para el País Vasco, considera 
los niveles como escalas de intervención y 
priorización que, para el caso de estudio, parte 
del nivel dos sobre los espacios públicos en su 
diversidad; el nivel tres, en relación al sistema 
hídrico desglosado, masas de agua y sistemas de 
drenaje; nivel cuatro, hacia la infraestructura de 
transporte a partir de las conexiones que da la 
diversidad del sistema; nivel cinco, los espacios 
naturales como las oportunidades más visibles 

para la estructura verde; y finalmente, nivel seis, 
el contexto inmediato de la ciudad con el medio 
rural a través de la identificación de áreas de 
conservación y protección, microcuencas, parques 
periurbanos y suelos productivos, entre otros.

IMAGEN URBANA SEGÚN KEVIN 
LYNCH

Lynch plantea el concepto de legibilidad de la 
ciudad como la cualidad física que permite que los 
componentes sobresalientes y sendas principales 
de una urbe sean fácilmente identificables e 
integrados en una pauta general coherente. La 
legibilidad busca facilitar la comprensión de un 
entorno a través del reconocimiento y generación 
de percepciones duraderas en el observador 
basadas en representaciones mentales que le 
otorgan identidad y significado a su estructura. 

Así, se construyen imágenes de realidades físicas 
conformadas principalmente por cinco tipos de 
elementos: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos 
que facilitan la interpretación y orientación del 
espacio urbano (Lynch, 2008). Ver figura 1.3.

1. Sendas: son los conductos que el observador 
sigue - calles, senderos, canales, líneas de 
tránsito, líneas férreas - a partir de los cuales 
se conectan y organizan los demás elementos. 
Entre las características que definen las sendas 
se tiene el carácter, la continuidad, la escala y la 
identificación, según la concentración de uso o 
actividad, dimensiones y materialidad especial.
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2. Bordes: son elementos lineales que el 
observador no usa y no considera como sendas 
- playas, cruces de ferrocarril, muros, vallas - 
siendo rupturas o elementos fronterizos que 
tienen rasgos dominantes con respecto a su 
entorno. Constituyen referencias laterales y ejes 
no coordinados que dificultan la circulación a 
través suyo o transversalmente por su forma 
continua y prominente.

3. Barrios o distritos: corresponden a áreas de la 
ciudad que, por sus particularidades y carácter, 
son identificables tanto desde el interior como 
del exterior de los mismos. Los barrios pueden 
o no tener límites físicos y su definición, a pesar 
de acentuarse al compartir características físicas 
similares, no es necesariamente visual sino 
que agrupa cualidades de identidad social, 
económica, étnica.

4. Nodos: se establecen como los puntos 
estratégicos de la ciudad a los que el observador 
puede ingresar - parques, plazas, espacios 
de reunión - siendo los lugares intensivos en 
donde se concentran ciertos usos, carácter 
físico o donde confluyen sendas. La forma no 
determina la importancia del nodo, sino el 
tipo de funciones que alberga. Algunos nodos 
estructuran focos de actividad en los barrios.

5. Hitos o mojones: son referencias a las que 
el observador no ingresa, sino que le son 
identificables por su exterior - edificio, señal, 
montaña, tienda - las cuales pueden estar 
distantes y ser vistas desde diversos ángulos, 
conformando claves de identidad y orientación. 

La característica física clave es la singularidad en 
forma o tamaño, además su contraste con el 
fondo y tener una situación espacial significativa. 

La construcción de la imagen de una realidad física 
se relaciona entonces con el aspecto de la ciudad, 
una forma visual que constituye un tipo especial de 
diseño en donde observar, percibir y comprender 
la estructura de la ciudad es un proceso mental. 
La experiencia de los observadores al recorrer 
el espacio urbano se basa en la agrupación de 
elementos reconocibles, de tal manera que la 
ciudad resulta un sistema complejo en donde 
sus partes dependen y están relacionadas entre 
sí. El objetivo final de la propuesta de Lynch no 
es la forma física de la ciudad sino la calidad de 
la imagen mental que los observadores generan, 
buscando que ésta sea fácilmente comprensible y 
recordable. Así, el desarrollo de la imagen urbana 
implica un proceso de conformación de la ciudad a 
partir de elementos reconocibles que estructuran 
su funcionamiento y morfología.

Figura 1.3 Tipos de elementos de la imagen urbana 
según Lynch
Fuente: http://patriciamvalencia.blogspot.
com/2013/05/kevin-lynch.html



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

23

Como recurso metodológico importante para 
entender los flujos de movimiento de la ciudad y 
cómo estos pueden condicionar y potencializar la 
propuesta del sistema verde urbano, se considera 
a la sintaxis espacial, como un conjunto de técnicas 
analíticas asociadas a un marco teórico propuesto 
en The Social Logic of Space (Hillier & Hanson,1984) 
cuyos autores argumentan que, entre otros lugares, 
las ciudades tienen propiedades espaciales que 
trascienden a normas sociológicas,  que dan como 
resultado la diversidad de formas de interacción entre 
sus habitantes; es decir, relación espacial y patrones 
sociales que determinan roles que se leen en la ciudad 
entendida como el gran escenario de la vida social.

Las formas de interacción identifican componentes 
que son analizados como redes de elección 
representadas en mapas que describen la 
conectividad e integración; y que tiene que ver con 
la cuantificación del espacio en cuanto facilidad 
de desplazamientos, en donde esta aplicación 
representa una herramienta gráfica de análisis 
para señalar y diagnosticar las rutas de la ciudad a 
través de su sistema vial actual, en la determinación 
de patrones de accesibilidad entre distintas 
ubicaciones de la ciudad (figura 1.4).

La metodología de sintaxis espacial considera 
según Gehl y Svarre (2013) la posibilidad de estudiar 
indirectamente la vida urbana a través de modelos 
matemáticos y poder predecir los recorridos de 
las personas en la ciudad; y por ende, los caminos 
o vías de preferencia. Para su aplicación como 
elemento estructurante de la ciudad, se partirá del 

sistema vial como una red a la que con líneas axiales 
y espacios convexos se aplica la herramienta digital 
para establecer los caminos geodésicos entre los 
pares posibles. Los parámetros a considerar para el 
análisis espacial serán los referidos a: conectividad, 
integración y elegibilidad e isovistas.

La conectividad en el entramado urbano a partir 
de su geometría, da la lectura axial para establecer 
criterios de valoración entre puntos o espacios 
y determina mayor o menor conectividad; con 
ello, como resultante de la aplicación, se obtiene 
una geometría valorada con nodos conectados 
y vinculados cuyos números de líneas que se 
intersecan representan mayor conexión espacial.

La integración está dada por la demanda de 
movimientos de los peatones en los entornos 
urbanos y cuantifica mediante las líneas axiales, el 
grado en el que cada espacio está directamente 
conectado con el resto de espacios de la red 
urbana. Esto lleva a fijar, consecuentemente, la 
integración y la separación de los espacios en la red 
de la ciudad a través de sus componentes viales.

Las isovistas generan gráficos de visibilidad a través 
de la sintaxis espacial que lleva a representar la 
relación visual desde puntos estratégicamente 
establecidos o potenciales dentro del entorno 
urbano. La integración visual se basa en el número 
de visuales que se alcanzan a través del denominado 
gráfico de visibilidad, que representa las distintas 
relaciones con sus contextos inmediatos.

SINTAXIS ESPACIAL
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Figura 1.4 Representación de sintaxis espacial
Fuente:https://sintaxisespacial.files.wordpress.com/2017/05/
redes-centralidad-sintaxis-espacial. jpg?w=656
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La ciudad de Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi 
en España, a partir del año 1992, conforma un 
proyecto de desarrollo territorial y urbano cuyo 
objetivo se encamina a solucionar integralmente 
los problemas de degradación de las áreas 
periféricas. Actualmente la ciudad configura un 
anillo verde cuya superficie ocupa alrededor de 

727 ha., un 70% de la superficie total prevista 
(Valdés, P. & Foulkes, M., 2016) a partir de la 
articulación de parques principales de distinta 
tipología interconectados a través de elementos 
como setos arbolados, tramos de riberas fluviales 
y áreas de proceso de renovación (figura 1.5).

Figura 1.5 Conformación de la Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz
Fuente: https://3rapersona.files.wordpress.com/2015/02/ivu-v-g-61.jpg?w=1200

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ (ESPAÑA)
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La intervención se estructura en base a varias 
escalas espaciales: regional, municipal/local y 
urbana/barrial, reconociendo las potencialidades 
y necesidades de actuación en cada una de ellas. 
Así, la escala regional integra los espacios con 
mayor valor ambiental, paisajístico y patrimonial 
relacionados con redes ecológicas protegidas, 
reservas de flora y fauna y cuencas de ríos para la 
protección de hábitats y restauración de espacios 
degradados. La escala municipal/local se concibe 
por elementos con potencialidad ecológica como 
bosques, cultivos, arroyos que garantizan su 
conservación. La escala urbana/barrial agrupa las 
superficies permeables o susceptibles a aumentar 
su permeabilidad para mejorar la biocapacidad 
interna urbana, apoyándose en elementos naturales, 
seminaturales y artificiales como parques, calles, 
fachadas, áreas de juego, cementerios, entre otros.

Los principales espacios de intervención 
corresponden a parcelas vacantes y espacios verdes 
urbanos, los cuales agrupan diversas tipologías 
como grandes parques urbanos, espacios verdes 
lineales, parques de pequeña escala, zonas verdes 
asociadas a equipamientos, pequeñas áreas verdes 
intersticiales de valor ecológico o paisajístico, 
espacios verdes asociados a ejes viales, y espacios 
de la vía pública. A partir de este conjunto de 
espacios, y para estructurar las áreas naturales y 
semi-naturales, se diseña una malla de espacios 
verdes que hace referencia a los principios de 
la Ecología del Paisaje, en donde se postula que 
mediante una red de nodos y conectores se 
fortalece el potencial ecológico del territorio (CEA, 
2016). Así, la infraestructura verde se integra por los 
siguientes elementos (figura 1.6):

• Elementos núcleo: se refieren a los parques 
periféricos del anillo verde que presentan un 
alto grado de naturalidad, altos índices de 
biodiversidad y buen estado de conservación, 
que se configuran como elementos de transición 
entre la ciudad y el área natural contigua, 
garantizando la conexión ecológica entre la 
naturaleza exterior y el interior de la ciudad. 
Se incluyen espacios agrícolas colindantes 
asociados a la inclusión de agroecosistemas que 
favorecen al aprovisionamiento de alimentos 
de calidad con bajo impacto ambiental y 
suponen la conservación de variedades locales 
de cultivo.

• Nodos: corresponden a espacios libres 
localizados en el interior de la ciudad cuyas 
características de tamaño y ubicación resultan 
estratégicas para estructurar el sistema; entre 
ellos, se destacan grandes parques urbanos 
(espacios libres acondicionados para la 
recreación, esparcimiento y reposo), jardines 
y áreas intersticiales que soportan algún tipo 
de uso público; así mismo, se consideran 
aquellos espacios sin vocación principal de 
uso público que pueden cumplir parcialmente 
alguna función dentro de la infraestructura, 
como equipamientos o servicios urbanos con 
una importante cobertura arbórea. Se definen 
nodos principales y secundarios según su 
dimensión y funcionalidad; y difusos, en áreas 
con espacios verdes no continuos.

• Conectores: son los elementos lineales cuya 
finalidad es la vinculación ecológica entre los 
núcleos y nodos; se establecen a partir de 
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calles arboladas y corredores de cursos de 
agua que incluyen tramos con acciones de 
acondicionamiento en sectores parcialmente 

fragmentados. Se clasifican categorías según 
su orientación y su potencialidad hidrológica.

Desde la definición del sistema principal de la 
infraestructura, las actuaciones que se plantean 
son diversas, complementarias y multiobjetivo, 
orientadas a aumentar la biodiversidad y 
conectividad ecológica a través de soluciones 
basadas en la naturaleza. Los proyectos integrales 
abordan y responden de manera conjunta a las 
particularidades de la ciudad; en el ámbito urbano 
y periurbano, Vitoria-Gasteiz dispone de diversos 
elementos territoriales con potencial ecológico 
que se agrupan en las siguientes categorías (CEA, 
2014):

• Formas de agua: integradas por el acuífero, 
una densa malla de ríos y arroyos, estanques, 

lagunas y humedales cuyo valor paisajístico 
y de biodiversidad es recuperado mediante 
actuaciones dirigidas a prevenir inundaciones 
y mejorar la calidad y cantidad del agua 
mediante la derivación de los caudales de 
ciertos afluentes para alimentar arroyos 
deficitarios, renovar la red de saneamiento, 
generar corredores ecológicos de protección, e 
incrementar la permeabilidad del suelo a través 
de sistemas urbanos de drenajes sostenibles 
que reduzcan las escorrentías y aumenten la 
capacidad de infiltración del agua.

• Red de parques del anillo verde: definida por 
áreas en proceso de restauración de la periferia 

Figura 1.6 Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Elaboración propia a partir de CEA, 2016



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

29

urbana que destacan por su alto valor natural, a 
través del uso de flora autóctona, manejo poco 
intervencionista e iniciativas de conservación 
de hábitats. Entre los servicios ecosistémicos 
que ofrece se destacan la prevención de 
inundaciones en el área céntrica de la ciudad, 
la recreación en contacto con la naturaleza y 
la educación ambiental; no obstante, la mayor 
potencialidad es la conexión del medio natural 
periurbano con la ciudad, estableciendo 
relaciones de continuidad en todo el sistema 
ecológico tanto a escala local como regional.

• Trama verde urbana: conformada por espacios 
verdes urbanos como parques, jardines, 
zonas verdes deportivas, cementerios, patios 
interiores y paseos arbolados que determinan 
un tejido equilibrado en el interior de la ciudad. 
Además de su función estética, la trama 
mejora la biocapacidad urbana al reducir la 
contaminación, aumentar la permeabilidad 
del suelo y prevenir el cambio climático; 
sin embargo, el reto de su gestión está 
relacionado a la reducción de la necesidad de 
riego y mantenimiento, encaminando el uso 
de especies vegetales autóctonas, el fomento 
de áreas arbustivas y praderas de flores, y la 
creación de pequeños estanques.

• Trama verde urbana transicional: configurada 
por las parcelas vacantes reservadas por la 
planificación para uso residencial, equipamiento 
terciario, cuya necesidad, según el porcentaje 
de crecimiento demográfico de la ciudad, es 
mucho menor al área existente, generando 
grandes discontinuidades y dispersión 

edificatoria. Así, se plantean usos transitorios 
relacionados con servicios ecosistémicos como 
espacios de oportunidad dentro del sistema, 
entre los que se destacan huertos urbanos y 
jardines comunitarios para resolver el estado 
de deterioro y abandono en que se encuentran.

• Anillo agrícola: establecido sobre el suelo 
agrícola periurbano que está en contacto 
con el anillo verde, cuya potencialidad es la 
proximidad a la ciudad y el refuerzo como 
conector ecológico. A más de constituirse en un 
espacio de transición que favorece las prácticas 
agrícolas tradicionales, incluye iniciativas 
enfocadas a los ámbitos educativo y social, a 
través de la incorporación de equipamientos 
municipales con claros objetivos pedagógicos y 
empresariales, encaminados a la autogestión y 
ligados al desarrollo de actividades comunitarias.

• Uso público: comprende la red de sendas 
urbanas y vías verdes que enlazan los 
principales equipamientos socioculturales, 
parques urbanos y parques periurbanos, así 
como los itinerarios ecológicos (peatonales 
y ciclistas) que integran los parques del anillo 
verde; además, se generan itinerarios en 
suelo agrícola que favorecen la conexión de 
la ciudad con el medio rural y natural. El valor 
socioecológico de esta red de uso público 
está referido a la revalorización del patrimonio 
cultural del municipio y a las funciones de 
regulación climática que cumple.

• Infraestructura de movilidad sostenible: 
estructurada por la articulación de la red de 
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autobuses con el tranvía, la generación de 
una red segura y funcional de vías ciclistas, la 
liberación de espacio público para peatones y el 
acondicionamiento de la red de sendas urbanas. 
Estas intervenciones son de gran potencial para 
formar parte de la infraestructura verde urbana 
al asegurar la conectividad y la introducción de 
diseños basados en la naturaleza.

RED VERDE URBANA DE QUITO 
(ECUADOR)

El programa Red Verde Urbana de Quito busca 
conectar sistémicamente los espacios verdes 
internos de la ciudad con las áreas naturales que 
la rodean con fines de conservación, revalorización 
del patrimonio natural y conformación de hábitats 
continuos para la vida silvestre urbana. Al mismo 

tiempo, plantea potenciar la habitabilidad de 
espacios públicos, mejorar la salud y calidad 
ambiental e incentivar la cohesión social a través 
del enfoque del desarrollo sostenible del Distrito 
Metropolitano de Quito (Municipio del DMQ, 2017).

La propuesta nace ante la necesidad de articular 
las grandes áreas verdes urbanas entre sí y su 
contexto inmediato. Estas áreas ubicadas al 
interior de la ciudad presentan bajos niveles de 
biodiversidad por su actual localización aislada y 
por la transformación de los hábitats originales. 
Para ello se consideran las quebradas y ríos como 
potenciales ejes de conexión ecológica, teniendo 
no sólo las condiciones biofísicas requeridas sino 
además porque constituyen símbolos de identidad 
de la ciudad. De esta manera se definen tres roles 
de la Red Verde Urbana (RVU): de fortalecimiento 
y recuperación de ecosistemas urbanos, de 
habitabilidad en el espacio público, y escénico-
simbólico (figura 1.7).

Figura 1.7 Roles de la Red Verde Urbana de Quito 
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio del DMQ, 2017
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• RVU ECOLÓGICA:
La Red Verde Urbana Ecológica se enfoca 
en el fortalecimiento y recuperación de 
ecosistemas urbanos mediante un modelo 
urbano-ecológico basado en corredores de 
conexión entre las áreas verdes de la ciudad. Su 
importancia radica en la posibilidad de articular 
las zonas naturales del Distrito Metropolitano 
de Quito con la trama urbana, conectando 
ecosistemas actualmente fragmentados que, 
a su vez, generan ejes transversales entre los 
bosques oriental y occidental de la ciudad.

Desde la perspectiva del urbanismo 
sustentable, la red plantea interrelacionar 
espacios urbanos con espacios naturales a 
través de herramientas ecológicas y paisajísticas 
referidas a eco-corredores en vías, eco-puentes, 
eco-corredores en escalinatas y elementos 
sinérgicos como redondeles, fachadas, 
parterres y cubiertas; mientras que, las áreas 
ecológicas urbanas a consolidar se definen en 
dos escalas: de origen-destino y de transición, 
en donde las primeras actúan como grandes 
áreas verdes localizadas en zonas periféricas; y 
las segundas, como parques de menor escala 
hacia el interior de la ciudad (figura 1.8).

• RVU DE REVITALIZACIÓN:
La Red Verde Urbana de Revitalización propone 
estrategias relacionadas con la reactivación, 
repotenciación e integración del espacio 
público a través del mejoramiento de su 
habitabilidad y diseño con el fin de incentivar 
su uso y apropiación ciudadana. Para ello, el 
programa define al espacio público como “el 

espacio físico aéreo, en superficie o subsuelo, 
de libre acceso que constituye el escenario 
de la interacción social cotidiana y en cuyo 
contexto los ciudadanos ejercen su derecho 
a la ciudad” (Municipio del DMQ, 2017), en 
el que se incorporarán elementos urbanos, 
arquitectónicos, paisajísticos y naturales para 
su animación.

Las intervenciones de la red conforman áreas de 
revitalización con diversas y complementarias 
funciones de: recreación, servicios, encuentro, 
conservación y transformación localizados 
dentro de la ciudad; de esta manera se 
consideran parques de diferente escala 
destinados al esparcimiento y recreo, plazas 
y plazoletas de reunión con menor presencia 
de verde, y lotes vacantes o subutilizados con 
gran potencial de localización y dimensión para 
estructurar la red (figura 1.8).

• RVU DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL:
La Red Verde Urbana del Patrimonio Natural 
y Cultural presenta al territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito como único y 
singular, en el que coexiste la montaña, la 
quebrada, el río y la vegetación. Así, haciendo 
referencia a la riqueza natural y al proceso de 
transformación del paisaje, la propuesta define 
el ‘paisaje cultural’ como parte de la identidad 
y patrimonio de la ciudad que se integra con 
las redes anteriores mediante la conexión visual 
entre los elementos compositivos del paisaje 
que rodean la ciudad.
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A partir de la identificación de las 
potencialidades visuales del territorio, 
se establecen corredores y rutas de 
contemplación en diferentes escalas: en la 
urbana, se proponen corredores como pasajes 
y escalinatas, miradores y vacíos urbanos, y 
rutas que recorren bordes de montaña, la 

ferroviaria urbana y patrimoniales históricas;  
en la distrital, se integran rutas arqueológicas 
y eco-rutas ciclísticas; mientras que a escala 
regional se considera la ruta de los volcanes 
y la ferroviaria nacional. Los planteamientos 
buscan potencializar el valor del patrimonio 
del paisaje natural y cultural (figura 1.8).

Figura 1.8 Estructura de la Red Verde Urbana de Quito. 
Fuente: Municipio del DMQ, 2017.
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El Plan Maestro de Áreas Verdes y Espacios 
Públicos de Coronel (PVC) presenta iniciativas de 
gestión local impulsadas por la Municipalidad, al 
reconocer la importancia de incorporar elementos 
y redes verdes al planeamiento urbanístico de una 
ciudad intermedia, definida por el MINVU como 
aquellas que albergan entre 100.000 y 300.000 
habitantes (Municipalidad de Coronel, 2012). La 
ciudad se ubica en el centro costero de Chile, en 
la Región del Biobío, Provincia de Concepción. 
De este modo, el PVC 2050 tiene como principal 
objetivo elevar en forma progresiva el índice 
de áreas verdes en cada barrio de la ciudad, 
revirtiendo la actual tendencia decreciente del 
espacio público urbano y contribuyendo a elevar 
la calidad del ambiente urbano y habitabilidad de 
Coronel.

La revisión normativa del plan indica que en 
Chile no se encuentra legalmente reconocido el 
concepto de ‘infraestructura verde’; sin embargo, 
el marco jurídico nacional instituye definiciones que 
se refieren a ella (área verde, área verde pública, 
espacio público y tipos, parques, entre otros) y, al 
mismo tiempo, faculta a las municipalidades para 
el establecimiento de normas que materialicen 
proyectos y gestionen las áreas verdes y espacio 
público. De esta manera, los cuerpos legales 
especifican leyes y ordenanzas respecto a la 
planificación, ejecución, cesión y destino de áreas 
verdes de lotizaciones; entonces, el área verde es 
definida como la “superficie de terreno destinada 
preferentemente al esparcimiento o circulación 

peatonal, conformada generalmente por especies 
vegetales y otros elementos complementarios” 
siendo construcciones asociadas a la recreación: 
pérgolas, juegos infantiles, quioscos (Municipalidad 
de Coronel, 2018, p. 3). Por otro lado, el espacio 
público es referido al sistema vial, a las plazas, 
parques y áreas verdes públicas, es decir, aquello 
que son bienes nacionales de uso público.

En una primera etapa de diagnóstico el plan analiza 
e interpreta datos cuantitativos y cualitativos 
de las áreas verdes mediante una metodología 
sectorial del área urbana consolidada, en donde se 
determinan unidades urbanas homogéneas para 
identificar áreas verdes efectivas comparativas 
según el número estimado de habitantes en cada 
unidad.

Para la caracterización del espacio público se 
consideran: áreas verdes relevantes (a escala 
urbana con mayor extensión y significado para la 
comunidad), áreas verdes en general (unidades 
aisladas o residuales que no responden a 
planificación de contexto urbano), rutas peatonales 
(principales ejes que muestran tendencias de 
circulación) y arbolado público (tipo y estado actual 
de las especies); mientras que en áreas naturales 
urbanas se mencionan: usos de suelo natural 
urbano y periurbano (cobertura vegetal que define 
formas de ocupación del suelo según características 
biogeográficas: bosques, praderas, humedales, 
taladas, áreas deportivas), vacíos urbanos y zonas 
de interés natural (enclaves naturales y paisajísticos 

PLAN VERDE CORONEL 2050 (CHILE)
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Figura 1.9 Datos del diagnóstico del Plan Verde Coronel 2050
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Coronel, 2018

como lagunas, fundos, esteros), y áreas naturales 
protegidas (o sitios prioritarios de conservación 

para resguardar las funciones físicas y biológicas 
del territorio) (Figura 1.9).
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Conforme a los resultados obtenidos, el Plan 
clasifica las áreas verdes según tamaño y función tal 

como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Coronel, 2012

Tabla 1.2 Clasificación de áreas verdes en el Plan Verde Coronel 2050
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La propuesta de estructuración del PVC 2050 
se concibe a partir de una malla compuesta por 
corredores verdes que conectan el sistema de 

espacios públicos con los elementos naturales 
urbanos y periurbanos identificados en el 
diagnóstico (figura 1.10).

Así, el modelo propone estrategias a corto, mediano 
y largo plazo que determinan la recuperación de 
espacios emblemáticos, mejoramiento de cauces 
y riberas, planes de arborización, producción de 
árboles y plantas ornamentales, padrinazgo de 
áreas verdes, construcción de áreas de juegos 
infantiles, iluminación de plazas, obras de arte 
urbano y la configuración de la malla a partir de tres 
intervenciones principales (figura 1.11):

• Desarrollo de paisajes estructurantes: 
concebidos como importantes áreas verdes 
o reservas naturales que cumplen funciones 
ambientales, recreativas y paisajísticas, cuyo 
espacio se complementa con equipamiento o 
servicios que fortalecen la vocación de cada lugar. 
Por su ubicación estratégica, tienen la capacidad 
de vincular áreas urbanas consolidadas con 
áreas en proceso de consolidación en un rol 
articulador que otorga identidad y actividades 
a una escala intercomunal.

Figura 1.10 Malla de estructuración del Plan Verde Coronel 2050.
Fuente: http://www.ecoronel.cl/wp-content/uploads/2017/09/proyectos.jpg
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El Plan Verde Coronel 2050 incluye además 
especificaciones de las especies vegetales a 
utilizar para consolidar la biodiversidad nativa, 
características de mobiliario urbano para garantizar 

la mejora del diseño de espacios públicos y criterios 
de diseño para nuevas áreas verdes que detallan 
los procesos de creación, gestión y mantención de 
los mismos.

• Construcción y mejoramiento de áreas verdes 
de menor jerarquía: efectuado en base a áreas 
verdes y/o espacios públicos no concretados 
como tales que han permanecido como sitios 
residuales, y áreas verdes que por su deficiente 
diseño se encuentran en estado de deterioro. 
Esta intervención se orienta a la integración 
del concepto verde al interior de los barrios 
solucionando no sólo las variables subjetivas 
a nivel estético sino también aspectos de 
función, tipo, carácter, potencialidades, área 
verde efectiva, seguridad, perfil de usuarios, 
entre otros.

• Desarrollo de corredores verdes urbanos 
y fachadas arbóreas: conforma una nueva 
jerarquía vial a través de arterias transversales 
de circulación que complementan a los ejes 
de movilidad actuales; genera continuidad 
espacial en las áreas peatonales e incremento de 
biodiversidad al establecerse como corredores 
biológicos. Además, se proyectan pantallas 
arbóreas en edificaciones cuya localización y 
estado de ocupación dificultan crear nuevos 
espacios, su aplicación es preferente en 
proyecciones virtuales de los corredores verdes 
que articulan parques.

Figura 1.11 Intervenciones del Plan Verde Coronel 2050
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipalidad de Coronel, 2012
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Figura 2.1 Metodología del diagnóstico del sistema verde urbano-territorial
Fuente: Elaboración propia



SISTEMA VERDE 
TERRITORIAL
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A escala territorial, se hace referencia a la superficie 
macro que comprende la ciudad de Loja y su 
emplazamiento en la hoya de Loja, con una 
superficie de 285,86 km2, colindante al norte con 
las parroquias rurales Jimbilla, Santiago y Taquil, y 
al sur con Malacatos (mapa 2.1).

La ciudad de Loja se emplaza en un valle que se 
encuentra encerrado por brazos de cordillera en 
forma de herradura, que derivan de la cordillera 
Central (Real) de los Andes, en su zona más baja, 
donde no supera los 3.800 m s.n.m. (depresión de 
Huancabamba). El asiento de la herradura, ubicado 
en el extremo meridional, lo conforma el nudo 
de Cajanuma (pequeña cordillera transversal que 
se constituye también en divisoria de aguas hacia 
los dos océanos), y los brazos oriental (eje central 
de la cordillera Real) y occidental (contrafuerte del 
Villonaco).

Por esto y su ubicación geográfica, presenta una 
temperatura de 10 a 18°C, un clima ecuatorial 
mesotérmico semi-húmedo. Las corrientes 
de viento que atraviesan sobre el cantón Loja, 
derivados del este o de los vientos alisios, 
sufren ciertas modificaciones locales debido 
principalmente a la acción del relieve, sobre todo 
en cuanto a dirección y humedad. El relieve local 
debilita la fuerza del viento y contribuye a desviar 
hacia el norte la dirección sureste predominante de 
los vientos alisios altos (Senplades, 2010).

ELEMENTOS ESTRUCTURADOS DEL 
SISTEMA VERDE TERRITORIAL

Retomando la metodología propuesta, se ha 
analizado el contexto verde desde una mirada 
territorial o macro como contenedora de la ciudad. 
A escala regional, según Vásquez (2016), 
son componentes del paisaje, con potencial 
para infraestructura verde, las áreas silvestres 
protegidas, parques nacionales, bordes costeros y 
playas, senderos estratégicos y de larga distancia, 
bosques, red de carreteras y ferrocarriles, ríos, 
cordones montañosos, fallas geológicas, entre 
otras. Bajo esta referencia se realiza un análisis 
general, como marco contenedor de la ciudad, 
a varios elementos de relevancia en el territorio, 
tales como: áreas protegidas (parques nacionales, 
bosques protectores), ríos, cordones montañosos, 
áreas de riesgo, además de otros elementos como: 
parques y senderos estratégicos, y la biodiversidad 
como elemento transversal a todos ellos.

1. Hidrografía

La hoya de Loja se encuentra dividida por dos 
cuencas hidrográficas: la del río Santiago, que 
ocupa la mayor superficie del territorio, y la cuenca 
binacional del río Catamayo-Chira. Dentro de las 
mismas se pueden distinguir dos subcuencas: 
las de los ríos Zamora y Catamayo, que a su vez 
se dividen en cinco microcuencas: la que cubre 
la mayor parte de la hoya es la microcuenca del 
río Zamora, seguida por las microcuencas del 
río Jipiro, quebrada Cumbe, río Malacatos y 
quebrada Solamar (Senplades, 2010) (Mapa 2.1).
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Mapa 2.1 Ubicación de la ciudad de Loja, contexto país, provincia, cantón, 
parroquia
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Senplades, 2010
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Mapa 2.2 Microcuencas de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Senplades, 2010
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Dentro de estas cuencas, el Municipio 
ha regulado la protección de algunas 
microcuencas por su importancia para el 
abastecimiento de agua de algunos poblados; 
de 29, diez se encuentran en la zona de estudio 
y abastecen a diferentes sectores de la ciudad 
de Loja. Emplazadas en su mayoría en la parte 
oriental, tenemos: Microcuenca Jipiro, Samana, 
Pizarros, San Simón, El Carmen, Namanda, 
Mónica, Santa Urco y Curitroje; mientras que 
en el lado occidental se ubica la microcuenca 
El Trigal (Municipio de Loja, 2010) (Mapa 2.3).

2. Cobertura vegetal y áreas naturales protegidas

Las unidades vegetales naturales cubren una 
importante superficie, el 32,82% del cantón, 
y se ubican en las zonas altas de la cordillera.  
Corresponden a páramos y bosques húmedos, 
parte de los que se encuentran protegidos en 
el Parque Nacional Podocarpus (NCI, 2010).

En la hoya de Loja1, predominan los 
pastizales que son áreas dedicadas al 
cultivo predominante de especies forrajeras 
destinadas al uso pecuario; el bosque nativo 
se extiende en la parte oriental; mientras que 
en superficies menores, los cultivos con uso 
agrícola, páramos con uso de conservación 
y protección, vegetación arbustiva con uso 
de conservación y protección, y plantación 
forestal con uso de conservación y producción  
(SIG Tierras, 2015) (Mapa 2.4).

1 Sin considerar la superficie delimitada como urbana.

Con respecto a áreas naturales, el sitio de 
estudio presenta como áreas protegidas a 
los bosques protectores hoya de Loja flanco 
oriental y hoya de Loja flanco occidental; y 
con menor superficie, a una pequeña parte 
del Parque Nacional Podocarpus, situado 
hacia el oriente (MAE, 2010) (Mapa 2.5). Según 
la Universidad Nacional de Loja (2010), el 
estado de conservación del Parque Nacional 
Podocarpus es muy bueno; y para los bosques 
protectores hoya de Loja flanco oriental y hoya 
de Loja flanco occidental, bueno y regular 
respectivamente.

3. Geomorfología y cerros

El valle en donde se asienta la ciudad se 
encuentra entre las cotas 2.080 a 2.250 m s.n.m. 
aproximadamente, presentando un relieve 
irregular hacia sus dos costados; en la parte 
oriental, con mayor pronunciamiento, llegando 
a cotas de 3.200 m s.n.m.; mientras que en la 
parte occidental presentan cotas hasta de 
2.900 m s.n.m. Dentro de su geo forma, se 
presentan con importancia para este tema, los 
relieves montañosos y los relieves colinados 
altos y muy altos, además de una serie de cejas 
de montañas de diversa elevación que se van 
abriendo en dirección este-oeste y viceversa, 
siendo más próximas al límite urbano en la parte 
oriental y más lejanos en la parte occidental (en 
base a mapa del Gobierno Provincial de Loja, 
2010) (Mapa 2.6).



Laboratorio Urbano de Loja 2019
Integrar la naturaleza

48

Mapa 2.3 Microcuencas abastecedoras de agua
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2012
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Mapa 2.4 Cobertura vegetal de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía MAGAP, SIG Tierras, 2016
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Mapa 2.5 Áreas protegidas y bosques protectores de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía MAE, 2010
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Mapa 2.6 Geomorfología de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Gobierno Provincial, 2010
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En el valle de Loja destacan los cerros de 
El Tiro (2.700 m s.n.m.) y el Zañay (2.818 m 
s.n.m.) ubicado en la cordillera Central y sus 
bifurcaciones hacia el noreste; en el nudo 
de Cajanuma se tiene al Uritusinga; y en la 
cordillera del Villonaco, la presencia de los 
cerros el Ducal y el Villonaco (2.946 m s.n.m.).

4. Riesgos

Debido al relieve bastante accidentado de la hoya 
de Loja, la principal y más frecuente amenaza 
que se presenta son los movimientos de masa, 
que se activan especialmente en temporadas de 
lluvia. Entre los principales movimientos de masa 
identificados en el área de estudio encontramos 
los deslizamientos y desprendimientos de rocas; 
en el primer caso debido a la litología, existiendo 
numerosos cuerpos arcillosos y limo arcillosos 
intercalados con areniscas y conglomerados, 
lo que sumado a las precipitaciones y a las 
pendientes mayores al 30% han propiciado 
que se genere una degradación de los suelos 
(Municipio de Loja, 2010).

Las zonas propensas a movimientos de masa 
más representativas por superficie son las de 
categoría media, ubicadas principalmente en 
el límite oriental con la provincia de Zamora 
Chinchipe; seguidas por la categoría alta ubicada 
en la parte occidental dentro de la ciudad en su 
área de expansión; luego tenemos la presencia 
de las áreas en categoría muy alta ubicadas 
en la parte occidental y en parte por terrenos 
ya urbanizados; y finalmente, la amenaza baja 

que ocupa superficies menores ubicadas 
principalmente en la parte noroccidental de 
la hoya de Loja (en base a la cartografía del 
Municipio de Loja, 2010) (Mapa 2.7).

Por otro lado, las zonas propensas a 
inundaciones son coincidentes con los ríos 
y quebradas, presentándose las mayores 
superficies junto a los ríos Zamora y Malacatos, 
que se dan en la planicie aluvial; y las vertientes 
suaves entre las colinas medianas y altas que 
atraviesan en sentido transversal los extremos 
de la hoya de Loja (en base a la cartografía del 
Municipio de Loja, 2010) (Mapa 2.8).

5. Vialidad

La vialidad también es considerada como un 
elemento estructurante del sistema verde, ya 
que constituye las redes de movilización de 
las personas hacia estas áreas verdes, pero 
además su importancia radica en ser posibles 
conectores no “grises” sino “verdes” del mismo 
ecosistema natural-urbano de la zona. Dentro 
de este sistema de carreteras se presentan los 
ejes viales de mayor jerarquía que conectan la 
ciudad con otros cantones como la vía hacia la 
costa, sierra y Amazonía.

Estas vías se ubican espacialmente en los 
bordes de entrada y salida hacia y desde 
la ciudad; en sus extremos norte se tiene la 
vía nueva y antigua a Cuenca; hacia el sur, 
la vía hacia Zamora Chinchipe que además 
atraviesa poblados rurales del cantón Loja; 
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Mapa 2.7 Riesgos a movimientos en masa en la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2012
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Mapa 2.8 Riesgos a inundaciones de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2012
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Mapa 2.9 Sistema vial de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja, 2018, MTOP, 2015
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hacia el oriente, la vía hacia Zamora Chinchipe 
formando parte de la troncal amazónica; y 
hacia el occidente, la vía a la costa y la antigua 
vía a Catamayo en el occidente-sur (mapa 2.9).

 
6. Parques periurbanos y senderos estratégicos

Estos elementos resultan de abrir una mirada 
a los espacios de propiedad pública en el 
marco territorial, encontrando además de las 
áreas protegidas que forman parte del SNAP, 
dos parques ubicados en la parte periurbana 
de la ciudad. El de mayor superficie es el área 
de impacto del proyecto eólico Villonaco que 

abarca asentamientos como Eucaliptos, cuyo 
objetivo es desarrollar un parque y obras de 
mejora a la comunidad; y en segundo lugar, se 
tiene al recientemente creado Parque Carigán, 
que se encuentra en una etapa inicial para el 
uso de la comunidad.

Si la red vial es un sistema con alto potencial 
para el fin de este proyecto, no se puede 
dejar de lado la presencia de los senderos 
especialmente ubicados en el área periurbana, 
mismos que representan una valiosa 
oportunidad de conexión tanto de vida animal, 
vegetal y del hombre, formando parte del 
ecosistema natural y urbano (mapa 2.10).
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Mapa 2.10 Parques periurbanos y senderos de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja, 2018
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El modelo territorial que muestra la situación actual 
de los elementos estructurantes para un sistema 
verde, toma relevancia e influye en el sistema 
verde urbano, cada vez que se presente un marco 
montañoso, protegido, valga la redundancia verde, 
que bordee la ciudad y que además puede ser 
vinculante entre un ecosistema, altamente artificial, 
como el urbano y un ecosistema natural.

Estos elementos naturales que se han considerado 
como estructurantes del sistema verde en nivel 
macro, guardan una estrecha relación dada por el 
ecosistema que conforman; encontramos como 
primer elemento a las áreas protegidas y bosques 
protectores, presentes notoriamente tanto en 
superficie como en calidad de espacios, altamente 
potenciales para la protección de la biodiversidad, 
ubicados hacia el flanco oriental y occidental. 
De estos bosques surge todo un sistema hídrico 
que baja sus aguas hacia la ciudad a través de 
quebradas, para luego unirse a los tres ríos que 
recorren la ciudad de sur a norte, por lo cual el 
recurso agua está garantizado al emplazarse las 
microcuencas abastecedoras en parte de estos 
bosques protectores.

A esto se suman otros elementos naturales como 
su geomorfología y cobertura vegetal. De la 
primera se destaca los relieves montañosos y 
colinados que le dan carácter andino a la ciudad 
y, a la vez, modelan el clima del asentamiento que 
ocupa el eje principal de la cuenca a 2.120-2.200 m 

s.n.m. y con una gradiente longitudinal que varía 
entre 3º y 6º. Con respecto a la cobertura vegetal, 
se han considerado áreas con potecial verde tanto 
a las áreas con uso de conservación y protección 
así como a las de conservación y producción; que 
conjuntamente con las colinas, al estar próximas 
a la ciudad, presentan una oportunidad para 
configurar nuevas áreas verdes con restricción para 
urbanizar, enfocadas a protección de ecosistemas 
naturales pero considerando la aptitud del suelo 
para ciertos usos antrópicos asociados a recreación 
activa y pasiva. Hasta aquí ya se puede observar 
la contundente importancia de estos elementos 
naturales en la conformación de redes verdes de 
tipo ecosistémicas a escala territorial.

Los suelos con amenazas muy altas a movimientos 
en masa, al no ser urbanizables, son áreas de 
oportunidad para ir generando espacios dirigidos 
a la conservación de ecosistemas; los parques 
periurbanos de gran tamaño, por su cercanía al área 
urbana y sus condiciones tendientes a ser espacios 
más naturales que artificiales, se constituyen 
en nodos verdes que se irían tejiendo a través 
de las vías que presenten condiciones para ser 
conectores verdes dependiendo de su tipo, sección 
y ubicación. Adicionalmente, los senderos, al ser 
espacios públicos de uso exclusivo del peatón y de 
las especies vegetales y animales que los circundan, 
son idóneos para cumplir este rol ecosistémico 
(mapa 2.11).

MODELO DEL SISTEMA VERDE 
TERRITORIAL
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Mapa 2.11 Modelo verde territorial
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía, MAE, MAGAP, Gobierno 
Provincial de Loja, Municipio de Loja



BIODIVERSIDAD



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

61

Las áreas verdes son capaces de convertirse en 
corredores biológicos para especies vegetales 
y animales, siendo zonas prioritarias para el 
mantenimiento del espacio que necesitan las 
plantas para dispersar su material genético, 
contribuyendo a la biodiversidad (Sánchez & 
Rodríguez, 2010). Resulta importante saber cómo 
están compuestas las áreas verdes, debido a que 
mientras exista mayor diversidad en determinada 
zona, se presentará una eficiente protección contra 
situaciones adversas (Sorensen, Barzetti, Keipi, & 
Williams, 1998). 

Estas áreas verdes y la vegetación presente 
principalmente en zonas urbanas cumplen un rol 
fundamental; siendo no solamente ornamentales  
sino beneficiosas para el ser humano y el medio 
ambiente (Jim, 2004). Contribuyen a la purificación 
del aire, hospedaje para otras especies animales, 
generación de oxígeno y tienen efectos positivos 
en la población al generar un paisaje agradable 
que favorece a la reducción del estrés (Sorensen, 
Barzetti, Keipi, & Williams, 1998).

En el país se han realizado inventarios florísticos 
de zonas urbanas (Herrera, 2008; Mendoza, 
2015; Ruales, 2007; Villa, 2009) enfocándose en la 
diversidad y estructura de la vegetación. Aunque en 
la provincia de Loja se han realizado investigaciones 
de la composición florística en bosques no 
intervenidos (Aguirre, Cabrera, Sanchez, Merino, 
& Maza, 2003; Ambuludi, 2009; Salazar, 2013) la 
información existente acerca de vegetación en 
áreas urbanas de la ciudad es escasa. 

Investigaciones publicadas sobre esta temática 
(Zhofre & Yaguana, 2013; Tello, 2012) han dirigido 
sus estudios a especies vegetales con hábitos 
arbóreos, por lo que el conocimiento de plantas 
herbáceas aún es limitado.

METODOLOGÍA

Para describir y establecer la biodiversidad de 
la zona de influencia del proyecto, se realizó una 
revisión de información pertinente sobre el área 
de estudio, la misma que permitió organizar de 
manera adecuada los recursos existentes en la 
zona. Los nombres científicos registrados en el 
campo, fueron verificados según la nomenclatura 
actual.

Para determinar la existencia de especies 
amenazadas o en peligro de extinción CITES, se 
revisaron los diferentes libros rojos del Ecuador y la 
página de la UICN.

ZONAS DE VIDA

Según la clasificación de Sierra (1999), en el cantón 
Loja, se observan siete formaciones naturales o 
zonas de vida que, de acuerdo a las características 
de cada una, permiten la presencia de diversa flora 
y fauna. En la hoya de Loja se encuentran cuatro de 
éstas:
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• Bosque de neblina montano: es un bosque 
cuyos árboles están cargados de abundante 
musgo. En esta franja las epífitas, especialmente 
orquídeas, helechos y bromelias son numerosas 
en especies e individuos.

• Matorral húmedo montano: caracterizado por 
presentar arbustos de no más de tres metros 
de altura, encontrándose un gran número de 
especies arbóreas y rastreras, con abundantes 
musgos y epífitas.

• Bosque siempre verde montano alto: se 
extiende desde los 2.800 hasta 3.100 m s.n.m. 

a lo largo de la cordillera oriental. Es similar al 
bosque nublado en cuanto a la cantidad de 
musgos y plantas epífitas, se diferencia por un 
suelo generalmente cubierto por una densa 
capa de musgo y árboles que tienden a crecer 
irregularmente, con troncos ramificados desde 
la base y algunos desde muy inclinados a casi 
horizontales.

• Páramo arbustivo: las hierbas en penacho son 
reemplazadas por arbustos, hierbas de varios 
tipos, plantas en roseta; y especialmente en 
los páramos más húmedos, por plantas en 
almohadilla (mapa 2.12).
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Mapa 2.12 Zonas de vida de la hoya de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía MAE, 2012
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En parques y avenidas de la ciudad de Loja se 
registran 219 especies, correspondientes a 78 
familias botánicas. En la tabla 2.1, se puede 
observar el listado de especies, familias y su estatus 

en Ecuador. En el anexo 1 adjuntamos el registro 
fotográfico de las especies más comunes asentadas 
en parques y avenidas de la hoya de Loja.

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA 
HOYA DE LOJA

Tabla 2.1 Especies registradas con su respectiva familia botánica y estatus para Ecuador
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De las especies registradas 55 corresponden a 
especies nativas de Ecuador; 53, a especies que 
aún no se han registrado para Ecuador y que 
corresponden a especies originarias de otros 
continentes, por lo tanto, deben considerarse 
como especies introducidas para esta área. 46 

especies son introducidas y cultivadas con fines 
de ornamentación. 20 han sido registradas como 
introducidas, sea accidentalmente o como parte 
del proceso de migración que ha sufrido el país 
hasta la actualidad.  Y 36 se registran como nativas 
y cultivadas (figura 2.2).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.2 Número de especies registradas según el estatus para 
Ecuador continental
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a los hábitos o formas de crecimiento, 
la mayoría de especies registradas corresponden 
a hierbas (76 sp.), seguidas de árboles (69 sp.) y 
arbustos (65 sp.), con una presencia mínima de 
lianas (figura 2.3).

1. Diversidad de familias botánicas

De las 78 familias botánicas registradas, la familia 
más diversa es Asteracea con 18 especies, 
seguida de Fabaceae y Euphorbiacea con 
12 y 10 especies respectivamente; Rosaceae 
y Solanaceae registran 8 especies cada una; 
Arecaceae, Moraceae, Myrtaceae, Poaceae 
con 6 especies cada una; Amaryllidaceae 
y Salicaceae con 5 especies; Agavaceae, 
Apocynaceae, Araceae, Bignoniaceae, 
Commelinaceae, Cupressaceae, Lamiaceae y 
Verbenaceae con 4 especies. 9 familias registran 
3 especies; 11 familias con 2 especies. El resto 
de familias (50%) presentan una sola especie. 

En la figura 2.4 se puede observar las familias 
con más de tres especies.

2. Especies amenazadas o endémicas

Especies amenazadas son aquellas que 
presentan problemas de conservación 
(amenazas) o riesgo de extinción a mediano 
plazo; por ello, estas especies han sido 
catalogadas y enlistadas en alguna de las 
categorías de conservación que significa 
amenaza. Estos listados se conocen como 
Lista Rojas. Según el libro rojo del Ecuador 
(León-Yánez et al., 2011), del total de especies 
reconocidas, el 78% están amenazadas en 
algún grado. De éstas, el 46% se ubican en la 
categoría Vulnerables; el 24% está En Peligro y 
el 8%, En Peligro Crítico de Extinción. Algunas 
especies comparten estos rangos según su 
ubicación en el territorio nacional.

Figura 2.3 Número de especies registradas según el hábito 
de crecimiento de las plantas para Ecuador continental
Fuente: Elaboración propia

Figura 2.4 Familias botánicas con más de tres especies.
Fuente: Elaboración propia.
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Así pues, en los registros encontrados para la 
hoya de Loja, no existen especies en estado 
de extinción o amenazadas, según la lista roja 
de UICN (León-Yánez et al., 2011), utilizadas 
como ornamentales. Todas las especies están 
catalogadas fuera de peligro o amenaza 
alguna. Sin embargo, existe una gran cantidad 
de especies que no se encuentran registradas 
en el Catálogo de Plantas Vasculares para 
Ecuador, debido a que esta fuente de 
información no está actualizada y sus adiciones 
se centran más a la flora de Ecuador. El número 
de especies  introducidas y cultivadas es mayor 
debido a que éstas han sido mejoradas para 
favorecer su resistencia frente a situaciones 
estresantes como falta de agua y excesiva luz 
solar, retardando la marchitez y muerte de las 
mismas (Parody, 2010).

FAUNA URBANA EN LA HOYA DE LOJA

Respecto a la fauna urbana de la hoya de Loja 
se reconoce principalmente la presencia de 
aves y anfibios. Ordóñez-Delgado, Reyes-
Bueno, Orihuela-Torres y Armijos-Ojeda (2016), 
registran 20 especies de aves de las cuales 16 
lo hacen por  primera ocasión, entre ellas se 
mencionan: Podilymbus podiceps, Phalacrocorax 
brasilianus, Butoridesstriata, Bubulcus ibis, 
Ardea alba, Chondrohierax uncinatus, Rupornis 
magnirostris, Gallinula galeata, Megascops 
roboratus, Megaceryletorquata, Aulacorhynchus 
prasinus, Forpus coelestis, Psittacara erythrogenys, 
Grallaria guatima-lensis, Pitangus sulphuratus, 

Pachyramphus homochrous, Turdus reevei, 
Sporophila corvina, Rhyn-chospiza stolzmanni, y 
Cardellina canadensis. En investigaciones previas 
se han registrado: P. brasilianus, B. striata, B. ibisy 
G.galeatahan. En el anexo 2 se pueden observar 
algunas de las especies más comunes.

Correspondientes a cuatro gremios principales: 
granívoros, omnívoros, insectívoros y nectarívoros. 
Unos aprovechan el medio antrópico y otros 
prefieren hábitats más complejos como parques 
y áreas verdes más densas con vegetación nativa 
circundante y quebradas. Es importante incentivar 
un manejo de estas áreas verdes a nivel ecológico, 
de tal manera que se promueva la conservación y 
recuperación de la fauna existente.



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

73

BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES 
PROTECTORES DE LA HOYA DE LOJA

Los bosques aledaños de la hoya de Loja 
igualmente constituyen relictos de bosque 
montano y matorral, que se pueden observar en 
los diferentes flancos de las cordilleras oriental 
y occidental, al norte y sur de la hoya, como el 
bosque protector El Sayo, Corazón de Oro, El 
Madrigal, el Parque Nacional Podocarpus, El Zañe, 
entre otros remanentes existentes.

La gran diversidad existente tanto de flora como 
fauna registrada es un factor determinante para la 
conservación de estos ecosistemas, en los cuales 
se pueden registrar más de 100 especies de más 
de 40 familias botánicas. Las familias más diversas 
son: Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae. Las 
especies más comunes se pueden observar en la 
tabla 2.2.

Tabla 2.2 Flora característica de los bosques protectores de la hoya de Loja
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Fuente: Elaboración propia

Según, Cinfa-Herbario Loja (2006), se han registrado 
138 especies de flora endémica que constata la 
importancia ecológica de estos ecosistemas. Las 

principales especies se pueden observar en la 
tabla 2.3.

Tabla 2.3 Flora endémica del Bosque Protector hoya de Loja
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Fuente: Cinfa-Herbario Loja, 2006, elaboración propia
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Estos ecosistemas albergan una gran diversidad 
de fauna, las principales especies registradas se 

pueden observar en las tablas 2.4, 2.5 y 2.6.

Tabla 2.4 Aves de Bosques y vegetación aledaña a la hoya de Loja

Tabla 2.5 Mamíferos de bosques y vegetación aledaña a la hoya de Loja

Fuente: Elaboración propia
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Las amenazas más frecuentes a esta biodiversidad 
existente, tanto en belleza escénica y paisajística 
como en otros aspectos culturales, son: los 
incendios forestales/agrícolas, extractivismo 
y aprovechamiento ilegal de productos no 
maderables, apertura de carreteras, escasa 
conciencia ambiental, ganadería y agricultura 
desordenada, ampliación de frontera 
agropecuaria hacia el interior de los bosques, 
explotación selectiva maderera sin manejo, 
contaminación, presencia de senderos, conflictos 
por disponibilidad de agua, fragmentación de 
hábitats, plantación de especies exóticas, entre las 
principales (Cinfa-Herbario Loja, 2006).

Estas áreas presentan una gran potencialidad 
como: el turismo alternativo, investigación 

científica, aprovechamiento de productos no 
maderables, capacitación y educación ambiental, 
servicio ambiental hídrico para varias comunidades 
cercanas, agroforestería comunitaria, protección de 
suelos y vertientes, conservación de biodiversidad, 
belleza escénica, conservación y recuperación de 
áreas degradadas.

El flanco oriental presenta un buen estado de 
conservación; mientras que el flanco occidental 
se considera bajo estado de conservación regular, 
debido a la expansión agropecuaria y urbana 
que actualmente ha ido degradando los recursos 
existentes (Cinfa-Herbario Loja, 2006). Por lo tanto, 
es necesario planificar estrategias de conservación 
para lograr su permanencia a largo plazo, en 
beneficio de la población lojana.

Tabla 2.6 Reptiles de bosques y vegetación aledaña a la hoya de Loja.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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A escala urbana, se hace referencia al territorio 
micro que comprende la superficie dentro del 
perímetro urbano que delimita lo urbano de lo 
rural, contando con una superficie de 5.732 ha 
aproximadamente, formando en el valle y su 
contexto inmediato una ciudad de morfología 
alargada (20 km x 4 km aproximadamente). La 
ciudad se encuentra dividida administrativamente 
en seis parroquias urbanas: El Sagrario, San 
Sebastián, El Valle, Sucre, Carigán y Punzara, estas 
dos últimas de reciente creación.

En relación al sistema verde urbano, de forma 
general, la ciudad goza de importantes recursos 
azul y verde; el primero, dado por un sistema 
hídrico enriquecido por la presencia de tres ríos y un 
importante número de quebradas que atraviesan 
la ciudad de sur a norte, así como desde las colinas 
montañosas de oriente a occidente. Por otro lado, 
el verde, conformado por las áreas verdes tanto de 
protección de los cuerpos de agua como por los 
espacios construidos, ya sean parques y plazas; a 
lo cual se suma la importante superficie de áreas 
vacantes en donde predomina el uso verde y de 
cultivos, dando gran permeabilidad al suelo que 
bordea especialmente el área occidental de la 
ciudad construida.

ELEMENTOS ESTRUCTURADOS DEL 
SISTEMA VERDE URBANO

A escala de ciudad, según Vásquez (2016), son 
componentes del paisaje con potencial para 
infraestructura verde entre otros: ríos y llanuras 
de inundación, parques intercomunales, lagunas, 
bosques urbanos, parques naturales, frentes de 
agua continuos, plazas municipales, cerros, grandes 
espacios recreativos, terrenos abandonados, tierras 
agrícolas y vertederos. Bajo esta referencia se 
realiza un análisis de los elementos involucrados 
en el territorio de estudio, como elementos que de 
acuerdo a sus características de tamaño y tipología, 
se encuentran en la mancha urbana de la ciudad, 
ya sea como espacios pensados así como vacíos 
urbanos; y cómo estos se presentan en la ciudad, 
de forma organizada y conectada o sin orden como 
parques en un territorio cada vez más urbanizado.
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Mapa 2.13 Sistema hídrico de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.14 Rangos de pendientes del relieve de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía UTPL
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Mapa 2.15 Márgenes de protección de ríos, quebradas y lagunas de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.16 Uso de suelo por cobertura vegetal de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía MAGAP, SIG Tierras, 2016
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Mapa 2.17 Espacio público de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja
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Mapa 2.18 Riesgos por deslizamientos
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.19 Mancha urbana de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto, 2017
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Mapa 2.20 Sistema vial de la ciudad de Loja por jerarquías
Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.21 Análisis de la vialidad de la ciudad de Loja: elegibilidad
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.22 Análisis de la vialidad de la ciudad de Loja: integración
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.23 Análisis de la vialidad de la ciudad de Loja: conectividad
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.24 Análisis de la vialidad de la parroquia Carigán
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018



Laboratorio Urbano de Loja 2019
Integrar la naturaleza

92

Mapa 2.25 Análisis de la vialidad de la parroquia Sucre
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2019
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Mapa 2.26 Análisis de la vialidad de la parroquia Punzara
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.27 Análisis de la vialidad de la parroquia San Sebastián
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.28 Análisis de la vialidad de la parroquia Sagrario
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.29 Análisis de la vialidad de la parroquia El Valle
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Mapa 2.30 Elementos de la imagen urbana de la ciudad de Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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MODELO DEL SISTEMA VERDE 
URBANO

1. Desde sus elementos estructuradores

Los ríos, quebradas y lagunas como elementos 
estructurantes en la escala urbana, y sustento 
en la relación entre naturaleza y lo construido, 
se presentan afectados por la contaminación 
generada por las aguas residuales que se 
depositan directamente en los cauces de ríos y 
quebradas. Estas afectaciones son notorias en 
el centro consolidado y en sus áreas próximas 
en donde la densidad poblacional es mayor.

Por otro lado, las alteraciones de los cursos 
y condiciones naturales generados por 
embaulados y pérdida de áreas de protección son 
dominantes en el área urbana.  Estas alteraciones 
espaciales determinan afectaciones importantes 
en los ecosistemas naturales que se pierden 
conforme se intensifica la mancha urbana. En el 
área urbana es notoria la presencia mayoritaria 
de quebradas desde el occidente, en relación a 
las provenientes de la cordillera oriental, en las 
cuales los márgenes de protección se mantienen 
en mejores condiciones hacia la periferia 
occidental. Hacia el límite oriental, el sistema está 
integrado a las microcuencas hidrográficas que, 
por sus condiciones escarpadas, mantienen sus 
cauces naturales.

Los espacios públicos señalados como parques 
urbanos son dominantes en relación a los parques 
barriales y verde comunal,  cuya dispersión es 

mayor hacia los límites de la ciudad, poniendo en 
evidencia la débil planificación integral en las áreas 
de expansión ubicadas hacia la periferia de Loja. 
Estos elementos estructurantes de escala urbana 
y distrital tienen como potencial la proximidad 
a ríos y quebradas que significan el continuum 
natural para el soporte de la biodiversidad y el 
clima. Por otra parte, los espacios púbicos en las 
periferias de la ciudad son escasos y dispersos, 
hallando continuidad y proximidad con áreas de 
cobertura vegetal de producción y protección en 
los bordes occidental y oriental respectivamente.

Es importante resaltar en la estructura de uso 
de suelo, la producción agrológica ubicada 
en el borde occidental, comprendida por las 
parroquias Sucre y Carigán, que la promueve 
como área productiva fundamental en la 
integración del sistema verde urbano. Parte 
del potencial de este borde corresponde a 
la presencia de quebradas y a la débil huella 
urbana, cuya dispersión permite planificar 
estos espacios productivos bajo los principios 
de soluciones basadas en la naturaleza, 
en donde la agricultura urbana contribuye 
significativamente a la economía y seguridad 
alimentaria de la ciudad.

Las características morfológicas de la ciudad y 
su entorno permiten mostrar que los elementos 
estructurantes hídricos provenientes del sistema 
montañoso que rodea la hoya de Loja, tienen 
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como colectores los ríos Malacatos y Zamora 
que delimitan el centro consolidado de la 
ciudad; hacia el norte, el río Zamora predomina 
en las áreas de expansión y consolidación. 
Hacia el sur los bordes son predominantes por 

las quebradas, siendo elementos menores que 
cubren las zonas dispersas de la ciudad. Esta 
condición lleva a diagnosticar y singularizar las 
condiciones espaciales y ambientales en las 
cuales se desarrolla la ciudad (mapa 2.31).
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Mapa 2.31 Modelo del sistema verde urbano desde sus elementos 
estructurantes
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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2. Desde sus elementos condicionantes y de 
oportunidad

Los elementos condicionantes agrupan áreas 
de la ciudad que influyen en la conformación 
del sistema verde urbano. Se refieren a 
aquellas que, por un lado, componen el tejido 
de la ciudad; y por otro, las que presentan 
características físicas y geomorfológicas que 
subordinan la ocupación de suelo para fines 
constructivos, siendo potencial para integrar 
el sistema. Se consideran parte de la mancha 
urbana a los elementos de la imagen urbana 
referidos a hitos, nodos y bordes, el sistema vial 
y las zonas de riesgo.

La mancha urbana denota la mayor área de la 
ciudad que condiciona la estructuración del 
sistema verde; el crecimiento longitudinal a 
partir del centro histórico marca la aparición de 
las principales vías en sentido norte-sur, cuyas 
dimensiones admiten la presencia de parterres 
verdes y árboles como potenciales conectores 
del sistema, a pesar de encontrar tramos 
parcialmente fragmentados. Por otro lado, el 
alto grado de consolidación de la ciudad hacia 
el centro, limita las conexiones transversales 
imposibilitando el vínculo y continuidad 
espacial de la biodiversidad de la cordillera 
oriental con el borde occidental; no obstante, 
la dispersión de los asentamientos humanos 
hacia el occidente de la ciudad, constituye la 
oportunidad de fortalecer el sistema verde 
urbano desde la periferia y organizar el 
crecimiento de la ciudad.

Los hitos, que corresponden a los lugares en 
el interior de la ciudad cuyas características 
de ubicación y de identidad cultural resultan 
estratégicas para el sistema, se emplazan 
principalmente en zonas de riesgo alto y muy 
alto; identificando lugares con potencial hacia 
la periferia de la ciudad, que se articularían con 
las áreas verdes a nivel territorial. Así mismo, los 
nodos, como espacios sin vocación principal 
de uso público, podrían cumplir una función 
importante dentro del sistema verde por la 
presencia de cobertura arbórea que favorece al 
fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. 
Entre ellos destacan: cementerios, estadio, 
jardín botánico, bancos de germoplasma; que 
al estar en la zona consolidada de la ciudad, 
constituyen espacios de oportunidad para 
articular el verde natural periférico hacia el 
centro urbano.

El análisis de las zonas riesgo por deslizamiento 
evidencia el potencial de conformación del 
sistema a partir de la geomorfología de la 
ciudad, resaltando esencialmente áreas de 
oportunidad que en la actualidad presentan 
características de borde hacia el occidente,  
y áreas cuyas dimensiones denotan pautas 
para articular el sistema a nivel territorial 
hacia el oriente. Los bordes identificados con 
pendientes abruptas, si bien actúan como 
rupturas para el tejido urbano, son potenciales 
vínculos de las áreas protegidas y bosques 
protectores de la hoya de Loja hacia el centro de 
la ciudad, a través de filamentos transversales 
que cruzan la periferia (mapa 2.32).
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Mapa 2.32 Modelo del sistema verde urbano desde sus elementos 
condicionantes y de oportunidad
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Existen varios rasgos interesantes en los elementos 
actuales para la producción del sistema verde de 
Loja, que puede constituirse en un referente del 
sistema verde urbano en ciudades intermedias 
en contexto andino. De igual forma la realidad 
local es muy semejante a la de otras ciudades 
grandes y medianas, en donde el verde no ha sido 
considerado con todo el potencial que tiene tanto 
en la planificación de la urbe, como por la urgente 
necesidad de restablecer y mejorar la articulación 
entre el sistema natural y el sistema social-urbano, 
en un contexto climático cada día más cambiante.

Para este fin, se ha realizado un modelo final del 
sistema verde urbano-territorial que permite 
sintetizar y relacionar los diferentes elementos 
que forman parte del mismo en su estado actual, 
del cual se ha podido acordar sus problemas y 
potencialidades más apremiantes (mapa 2.33).

Problemas:

• A pesar de existir la norma de protección de 
ríos, quebradas y lagunas, se puede observar, 
principalmente en la parte consolidada de 
la ciudad, que no ha sido respetada; y por el 
contrario, han sido soterradas para dar paso a 
los procesos de urbanización.

• Inequidad espacial en la distribución de parques 
urbanos (de mayor superficie), emplazándose 
solamente en las parroquias Carigán y El Valle 
al norte de la ciudad, contradictoriamente con 
las parroquias en donde se asienta la mayor 
cantidad de población urbana.

• Dispersión de espacios públicos, que en un 
número importante son espacios residuales 
producto del proceso de urbanización; mismos 
que además se encuentran desarticulados 
y, por ende, no aportan a la continuidad de 
los ecosistemas: agua, suelo, flora y fauna, 
dentro del ecosistema urbano mayormente 
antropizado.

• Ineficiente conectividad vial transversal de la 
ciudad, específicamente en la parte occidental,  
que impide la conectividad tanto espacial 
como de la biodiversidad entre la cordillera 
oriental y el borde occidental.

• Sistema hídrico contaminado a lo largo de la 
ciudad consolidada, debido a la deficiente 
infraestructura de recolección y tratamiento de 
aguas servidas, lo que deteriora la calidad del 
ecosistema.

• Deficiente cuerpo normativo que se refiera y 
proteja los ecosistemas naturales dentro de la 
ciudad, y a la vez los marque como elementos 
estructurantes de la planificación urbana.

• Pese a la evidencia de que el cambio climático 
también presenta efectos negativos en la 
ciudad, éste no ha sido considerado en 
la planificación y acciones con miras a la 
mitigación y adaptación al mismo; a través de 
la incorporación de infraestructura verde que 
aumente los niveles de resiliencia urbana y 
provea servicios ecosistémicos.
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Potencialidades:

• El sistema de áreas protegidas tiene una 
importante cobertura del territorio, dado por 
dos bosques protectores que dejan entrever 
la estructuración de un anillo verde exterior-
territorial.

• El recurso agua en este territorio se encuentra 
garantizado, debido a la presencia de 
subcuencas y microcuencas abastecedoras 
de agua que además se ubican dentro de 
áreas protegidas, lo cual ha permitido su 
conservación.

• En la hoya de Loja, el uso de suelo  asignado 
a la conservación y protección ocupa 
predominantemente el sector oriental, propio 
de las ciudades andinas, contiguo al límite 
urbano que representa un potencial para la 
creación de una franja verde periurbana.

• El suelo con vocación agrícola, considerando 
las clases agrológicas II, III y IV, se ubica en la 
parte occidental dentro del límite urbano, 
siendo un potencial para la incorporación de 
verde productivo al sistema verde. 

• La presencia de agua en la ciudad a través de tres 
ríos y cerca de 40 quebradas, encontrándose 
en mayor número hacia el sector occidental, 
son elementos lineales con alto potencial 
para conectar los nodos verdes con fines de 
servicios ecosistémicos; además de que se 
podrían constituir en los ejes estructurantes del 
proceso urbano.

• El relieve escarpado que bordea, y a la 
vez se introduce en la ciudad, presenta 
potencialidades para a través de soluciones 
basadas en la naturaleza fortalecer el sistema 
verde desde la intervención en bordes urbanos 
hasta elementos montañosos a escala territorial.

• Las áreas con deslizamientos en nivel alto y muy 
alto, concurrentes a lo largo de toda la ciudad, 
constituyen un potencial para desarrollar 
proyectos de infraestructura verde, al negarse el 
uso urbano en los mismos por sus condiciones.

• Los nodos entendidos como espacios sin 
vocación principal de uso público, podrían 
cumplir una función importante dentro del 
sistema verde por su potencial para servicios 
ecosistémicos.

• Los hitos y distritos como elementos 
estratégicos y de identidad cultural, al estar en 
el área consolidada de la urbe, son espacios 
de oportunidad para articular el verde natural 
periférico hacia el centro urbano, en donde es 
más notorio el déficit de estas áreas.

• El sistema vial en sentido longitudinal presenta 
dimensiones que admiten la presencia de 
parterres verdes y árboles como conectores del 
sistema verde actual.

• La dispersión que presenta la mancha urbana 
hacia la periferia se constituye en vacíos de 
oportunidad para la conformación del sistema 
verde por ser suelo permeable ubicado dentro 
de la ciudad delimitada.
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• El potencial de los parques periurbanos, a pesar 
de que aún no presentan la infraestructura 
necesaria para su uso efectivo, son ecosistemas 
naturales a formar parte del sistema verde; al 
igual que los senderos ubicados en partes 
periféricas y rurales que se los visualiza como 
conectores potenciales de estos ecosistemas.
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Mapa 2.33 Modelo del sistema verde urbano – territorial de la ciudad de 
Loja
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja, 2018
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Tomando como referencia lo señalado por el 
Laboratorio Urbano de Infraestructura Verde de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que conceptualiza a la Infraestructura 
Verde como el desarrollo de una red multifuncional 
que integre los sistemas naturales y humanos 
en contextos urbanos a través de estrategias y 
acciones conectadas espacial y funcionalmente, se 
elabora la propuesta en donde cada elemento del 
Sistema Verde Urbano (SVU) para la ciudad de Loja 
responda los desafíos del desarrollo sostenible. Así, 
el concepto de Infraestructura Verde se concibe 
como una red interconectada de los espacios 
de mayor valor ambiental, cultural y visual, que 
vertebra el territorio y condiciona previamente la 
planificación territorial y urbana.

Bajo esta conceptualización, la propuesta 
articula la fundamentación con los resultados 
del diagnóstico para reinterpretar sus elementos 
condicionantes, determinantes y de oportunidad; 
y construir, espacial y funcionalmente, un sistema 
verde integrado y conformado en la hoya de Loja1 
con sus potenciales ecosistémicos y biodiversos. 
Concomitantemente, la visión del sistema tiene 
relación con las líneas estratégicas hacia conseguir 
el sustento para la planificación de la ciudad 
sostenible; la conexión ecosistémica integral con 
adaptación al cambio climático; y la construcción 

1 Hoya del Zamora o de Loja se extiende desde el nudo de Guagrauma por la parte norte, hasta el nudo de Cajanuma, 
ubicado en la zona sur. Esta hoya llega a ocupar la parte oriental de la provincia de Loja. Se caracteriza por estar regada 
por los ríos Zamora y Malacatos; en ella además se encuentra asentada la ciudad de Loja. Recuperado de http://www.
enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/hoyas/

del derecho a la ciudad mediante la integración de 
los espacios públicos.

Son precisamente las líneas estratégicas las que 
detallan la propuesta hacia anclar el sistema 
verde como condicionante para la planificación 
en escalas múltiples de la ciudad; y gestionan 
institucionalmente los lineamientos y normativa 
urbanística. La conectividad sistémica determina 
que el SVU integrado a la red hídrica estructure 
la ciudad desde su núcleo consolidado más 
antropizado hacia el periurbano y contexto más 
natural. Finalmente, la construcción de una ciudad 
incluyente es un derecho ciudadano, partiendo 
del SVU como principio de renaturalización urbana 
para la recuperación y potencialización de espacios 
naturales vinculados como espacios públicos.

La propuesta según los planteamientos y análisis 
previos se presenta bajo tres escalas que incluyen: 
la hoya de Loja desde su contexto más natural, 
la interfaz o periurbano y la escala de ciudad o 
urbana. Cada escala detalla los elementos y cómo 
los servicios ecosistémicos interactúan y dinamizan 
la ciudad. Así mismo, en cada escala se establecen 
los núcleos y conectores bajo una clasificación 
que considera áreas y potencialidades naturales y 
construidas para establecer la red multifuncional y 
multiescalar, en el cual el SVU de Loja se sustenta. 

INTRODUCCIÓN



VISIÓN DEL SISTEMA 
VERDE DE LOJA
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Con la fundamentación sobre soluciones basadas 
en la naturaleza, infraestructura verde y cambio 
climático, se analiza y diagnostica el territorio a 
partir de elementos estructurantes, condicionantes 
y de oportunidad para proponer un Sistema Verde 
que corrobora el potencial de la hoya de Loja como 
parte de la reserva de biósfera Podocarpus-El 
Cóndor; cuya ubicación, en el centro de la llamada 
Depresión Andina donde convergen la Amazonía, 
los Andes y el Páramo Andino, pone en evidencia 
los recursos y ecosistemas que tiene la ciudad de 
Loja y su entorno inmediato.

El Programa Municipal Loja para todos, documento 
oficial de la actual administración municipal, señala 
como objetivo fundamental el aportar a la creación 
de condiciones de vida dignas de los habitantes del 
cantón Loja, con criterios de sostenibilidad; lo que 
conlleva a la propuesta del sistema verde urbano 
como eje para encauzar el camino para que un 
municipio planificador, participativo y productivo, 
haga posible potenciar el patrimonio natural y la 
biodiversidad de la ciudad. 

La mirada planteada para Loja 2022 en el 
Programa Municipal permite alinearse con la 
propuesta del Sistema Verde como un territorio 
de alta biodiversidad, recursos hídricos y riqueza 
cultural, referente regional, nacional y binacional, 
con equidad social y conservación de recursos 
naturales. Así, el Sistema Verde se identifica como 
estructurador de la ciudad de Loja hacia una urbe 
generadora de: Sostenibilidad, en sus componentes 
hacia la productividad y permanencia en el tiempo; 
Conectividad, entre sus ecosistemas urbanos, 
periurbanos y naturales; Mitigación y Adaptación 

al cambio climático, a través de zonas verdes; 
Equidad y Bienestar como derecho a la ciudad; y 
Participación compartida en la toma de decisiones 
ciudadanas.

La concepción así planteada para el Sistema Verde 
da cabida a las líneas estratégicas del Programa, 
entre ellas: Loja Habitable para garantizar un 
hábitat digno, seguro y saludable, con servicios 
básicos y respeto a los derechos de la naturaleza; 
Gestión Ambiental, en donde se concretan 
acciones para conservar y manejar la biodiversidad 
y el patrimonio natural a través del plan ambiental 
proyectado al 2029, la red ambiental de áreas 
verdes y parques urbanos para la ciudad y sus 
cabeceras parroquiales, diversas intervenciones 
en parques urbanos y barriales, la reforestación 
en zonas catalogadas como reservas forestales y 
de riesgo; y Ordenamiento Territorial, auspiciando 
la integración y la planificación en función de la 
diversidad, unidades de paisaje, red hidrográfica y 
directrices viales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA 
VERDE DE LOJA

a. Sistema Verde para la planificación de la 
ciudad sostenible

La planificación del Sistema Verde Urbano (SVU) 
debe partir de una integración conceptual 
de las ciudades como un “ecosistema” en un 
contexto paisajístico y regional. Una primera 
aproximación urbanística, concibe a los SVU 
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como un conjunto de áreas recubiertas de 
vegetación que desempeñan funciones de 
protección del ambiente urbano, intentándose, 
en el mejor de los casos, lograr una integración 
estética, arquitectónica y de recreación para 
sus habitantes.

A pesar del avance cualitativo que tiene 
este enfoque planteado por Fadigas (2009), 
especialmente en términos de protección 
ambiental del medio urbano, se simplifica 
la amplitud y diversidad de los procesos y el 

contexto ecológico que deben tener los SVU 
(De las Rivas, 2006; 2011). 

En dicho contexto, las ciudades realmente 
deben concebirse como un “ecosistema 
particular” dentro de un paisaje, en el cual 
ocurren procesos complejos que están 
conectados en términos de flujos de energía, 
materiales y organismos con otros ecosistemas 
del paisaje y con otros paisajes de su región 
(figura 3.1).

Figura 3.1 Integración del ecosistema urbano en el contexto ecosistémico de paisaje y región
Fuente: De las Rivas, 2006
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Este cambio de enfoque obliga a orientar los 
esfuerzos tanto de diagnóstico como de diseño 
y planificación territorial, hacia el análisis de:

• Los diferentes procesos ecosistémicos de 
una ciudad y su entorno.

• Los tipos de servicios ecosistémicos 
asociados a esos procesos. 

• La variación en calidad y cantidad del 
suministro de los diversos servicios 
ecosistémicos provenientes de la gradiente 
heterogénea del uso de suelo en el 
territorio a diferentes escalas.

• Las potencialidades en cada territorio y las 
deficiencias que deben ser abordadas con 
una adecuada planificación territorial.

La figura 3.2 indica cómo algunos servicios 
críticos definidos por Millennium Ecosystem 

Assessment (2003), por ejemplo la regulación 
climática de las ciudades, pueden ser 
altamente dependientes de los ecosistemas 
naturales o semi-naturales que incluso 
podrían encontrarse a distancias geográficas 
considerables de la urbe.

De igual manera, se aprecia la vital importancia 
que puede tener el cordón periférico o 
periurbano, en términos de servicios de 
abastecimiento y seguridad alimentaria. Son 
estos escenarios en donde además se puede 
encontrar buena parte de otros servicios 
provenientes, por ejemplo, del bagaje cultural 
y tradicional, que finalmente otorgan no sólo 
esparcimiento y recreación a una urbe, sino 
que sostienen buena parte de su identidad y en 
muchos casos contribuyen significativamente a 
la economía urbana.

Figura 3.2 Modelo de la variación 
del suministro de los servicios 
ecosistémicos provistos a las 
ciudades por diferentes tipos de uso 
del suelo y/o ecosistemas
Fuente: Millennium Ecosystem 
Assessment, 2003
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Finalmente, la diversidad taxonómica (por 
ejemplo, la diversidad de especies) estructural 
y funcional en un paisaje que incorpora 
ciudades, puede predecirse como una 
gradiente lineal decreciente desde la periferia 
hacia la urbe; no obstante, es posible que las 
acciones del pasado, planificadas o no, que 
han acompañado el crecimiento urbano, hayan 
atenuado la pendiente de esa gradiente. Por 
ejemplo, existen ciudades como Nairobi en 
Kenya, cuyo Parque Nacional se encuentra 
a solo siete kilómetros del centro de la 
ciudad y alberga los mamíferos grandes más 
emblemáticos de la sabana africana y más de 
400 especies de aves (Secretaría CDB, 2012).

En este contexto, la integración del Sistema 
Verde Urbano de Loja a la planificación 
municipal, representa una innovación al 
ordenamiento de la ciudad e incorpora 
a través de los elementos estructurantes, 
condicionantes y de oportunidad señalados en 
el diagnóstico de la ciudad, las piezas claves 
a las cuales el uso y gestión de suelo urbano 
deben ajustarse y/o reclasificarse. Esta línea 
estratégica lleva a entender el Sistema Verde 
como la red de conexión de los paisajes con 
los entornos urbanos, agrícolas, culturales y 
naturales; que incorporen áreas de protección 
y riesgos, favorezcan el uso público y la 
accesibilidad, y controlen la urbanización. Es 
decir, la reintegración de la naturaleza en la 
planificación urbana como medida efectiva 
ante los retos económicos y sociales que la 
ciudad demanda.

La propuesta del Sistema Verde se conformará 
por una red de espacios naturales y semi- 
naturales que no generen la fragmentación 
de los ecosistemas y, por ende, no perturben 
el medio ambiente. Para concretar la primera 
línea estratégica se debe definir y regular la 
gestión municipal basada en el planeamiento 
urbanístico, que considere la conservación 
y recuperación de la biodiversidad, y los 
servicios ecosistémicos como medio para 
alcanzar calidad de vida urbana y salud para 
sus habitantes.

b. Sistema verde para la conectividad 
ecosistémica integral y la adaptación al 
cambio climático

En el contexto de los Sistemas Socio-
Ecológicos (SSE), la resiliencia puede ser 
entendida como la habilidad del sistema 
de enfrentar perturbaciones y estreses. Esta 
habilidad depende de las capacidades de 
absorción, adaptación y transformación frente a 
dichas perturbaciones. Esto también considera 
la capacidad de aprender para innovar y 
anticiparse a perturbaciones futuras (Welle 
et al., 2014). El concepto de resiliencia tiene 
importantes cosas en común con el concepto 
de vulnerabilidad; y las capacidades de 
absorción, adaptación y transformación deben 
estar consolidadas en todas las dimensiones del 
sistema, las cuales podrían agruparse en: social, 
ecológica, económica, física e institucional.
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Según Welle et al. (2014), estas dimensiones 
tienen una serie de características:

La dimensión social no solo incorpora la 
calidad y cobertura de los servicios como 
salud, educación y seguridad alimentaria; 
también abarca, por ejemplo, la prevalencia de 
redes o tejido social. La dimensión ecológica 
incorpora al capital natural y la biodiversidad, 
así como a las formas de uso que se le da y a 
los servicios ecosistémicos que la biodiversidad 
brinda, como el abastecimiento de agua o la 
regulación climática.

La dimensión económica comprende las 
actividades económicas pero incorpora 
también a la distribución de recursos, por 
ejemplo, decide si parte de ellos se invierten 

en acciones de restauración ecológica y 
adaptación estructural o preventiva ante las 
perturbaciones; por lo tanto, está directamente 
relacionada a la dimensión física, que incorpora 
también la calidad de la infraestructura 
disponible para la oferta de servicios, movilidad 
y prevención de riesgos.

Finalmente, la eficiencia institucional para 
la gobernanza y la gestión del sistema, 
determinan la dimensión institucional. En 
la figura 3.3 se resume la interacción de 
capacidades y dimensiones que comprenden 
la habilidad para enfrentar la perturbación y 
el estrés (proxy de resiliencia), pero también 
se resaltan las características claves que debe 
tener un sistema resiliente.

Figura 3.3 Marco general de resiliencia de un sistema socio-ecológico
Fuente: Modificado de Welle et al., 2014



Laboratorio Urbano de Loja 2019
Integrar la naturaleza

118

Figura 3.4 Relación entre las fuentes y el cambio de estado de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos
Fuente: Secretaría CDB, 2010

La diversidad biológica, no solo es importante 
por su aporte al valor escénico de un paisaje, 
sino que está directamente relacionada con la 
calidad de los bienes y servicios ecosistémicos 
y la capacidad de resiliencia del sistema; es 
decir, a mayor biodiversidad, mayor resiliencia 
y viceversa (Thomson, 2011).

La resiliencia tiene unos umbrales que, una 
vez superados, el retorno a su estado inicial 

se vuelve difícil o en algunos casos imposible. 
La adecuada gestión de una ciudad debe,  
por lo tanto, incorporar acciones orientadas 
a aumentar directamente la resiliencia de la 
biodiversidad; por ejemplo, incrementando 
en la medida de lo posible sus atributos de 
funcionalidad, estructura y composición; y 
reduciendo al máximo las presiones que la 
afectan (figura 3.4).

En un escenario ideal de este marco conceptual, 
una gestión integral confiere a las ciudades un 
carácter metabólico (Rogers, 1998), que obliga 
a pensar no solo en la planificación y diseño de 
SVU en forma aislada, sino en articulación con 
todas las acciones de planificación, gestión y 

ordenamiento territorial, haciendo necesario 
plantear un diagnóstico y la construcción de 
un “ecosistema de referencia” más holísticos, 
en los cuales se busque alcanzar una verdadera 
categoría de sustentabilidad urbana.
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Como primera reflexión enfocada a la 
situación fundacional de Loja, cuyos elementos 
estructuradores fueron los ríos Zamora y 
Malacatos, la propuesta plantea retomar 
esta condición de integrar el Sistema Verde 
a la red hídrica de la hoya de Loja, desde el 
núcleo central, limitado por el encauzamiento y 
contaminación de los ríos, hacia el periurbano; 
con mayores oportunidades de recuperación 
de quebradas y ríos, para sentar el camino 
y devolver las condiciones naturales de sus 
ecosistemas ricos en flora y fauna, como 
agentes de provisión, regulación y cultural de 
la funcionalidad ecosistémica.

De esta manera, el Sistema Verde permite 
fortalecer los cursos de agua de la hoya de Loja, 
representado por los ríos Zamora, Malacatos 
y Jipiro; y sus 42 quebradas, como espacios 
multifuncionales y diversos que prestan 
servicios ecosistémicos y crean lugares vitales 
y accesibles para el disfrute ciudadano, pues 
son los corredores propicios para la dispersión, 
migración y movilidad de especies de flora y 
fauna representativas de Loja.

Por otro lado, el Sistema Verde como 
fundamento estructurador e integrador de 
distintas funciones urbanas, tiene directa 
relación con los retos del cambio climático 
en la ciudad; en donde el manejo del agua, 
la movilidad, los espacios públicos y la 
biodiversidad, bajo los principios de eficiencia 
energética y eficiencia administrativa, 
determinan acciones efectivas para 
contrarrestar los efectos negativos del clima.

Los antecedentes llevan a plantear el Sistema 
Verde como estrategia de conectividad a partir 
del diagnóstico que estableció elementos 
de condición, estructura y oportunidad para 
construir la situación actual de la ciudad y 
su entorno inmediato. Estos elementos se 
agrupan en la propuesta bajo las condiciones 
de fortalecer la vinculación en el medio urbano 
a nivel espacial; y con mayor relevancia a nivel 
ecológico, tratando de proteger los espacios 
de potencial valor natural, de diversidad 
biológica y  servicios ecosistémicos de provisión 
y regulación; así como de valor cultural, que 
tienen presencia en el contexto urbano y 
periurbano.

La concreción de la segunda estrategia se verá 
evidenciada en una clasificación de elementos 
del sistema urbano: núcleos y conectores en 
función de sus soportes espacial y ecosistémico 
en la escala de ciudad; y en las posibilidades de 
implantación de nuevas tipologías de espacios 
verdes hacia el contexto del periurbano y natural. 
Con los elementos clasificados se construirá 
el modelo del sistema verde integrado en 
sus tres niveles: urbano, periurbano y natural, 
que contrarreste la fragmentación espacial y 
funcional del territorio y dé soporte ante las 
presiones del cambio climático.

c. Sistema verde para el derecho a la ciudad

Si bien las estrategias ya señaladas representan la 
reintegración de la naturaleza en la planificación 
urbana y la conexión con la biodiversidad para 
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enfrentar efectivamente el cambio climático, 
resulta a la vez muy importante aliar el Sistema 
Verde con la interacción de los ciudadanos 
para concientizar el manejo responsable 
de los recursos naturales y garantizar la 
habitabilidad, salud y el bienestar colectivo. La 
relación naturaleza-biodiversidad-sociedad que 
plantea, como uno de sus objetivos generales,  
la Infraestructura Verde de Vitoria Gasteiz, sirve 
de guía para trazar la estrategia de derecho a 
la ciudad, como un camino que posibilite a los 
habitantes de Loja interactuar con sus derechos 
frente a los derechos de la naturaleza a partir de 
la protección jurídica del Sistema Verde.

Consecuentemente, en la presente 
investigación, serán los tratamientos 
urbanísticos, lineamientos normativos y, sobre 
todo, la gestión basada en la participación 
activa de la ciudadanía, los temas que 
como principios generales fundamenten la 
implicación de los actores de la gestión del 
Sistema Verde para Loja. Es precisamente la 
ciudad de Barcelona, a través del Programa 
de Infraestructura Verde 2015-2019, que 
propone dar respuestas a los denominados 
“compromiso ciudadano”, “renaturalización 
de la ciudad” y “compromiso por el clima”, 
referencias importantes para entender cómo 
la gestión permite, a través del programa, 
tener claras las acciones que determinen el 
cumplimiento de los compromisos de los 
habitantes involucrados como actores de la 
ciudad en la toma de decisiones, bajo una 
política pública bien definida que incremente 
la biomasa urbana; el verde público, a través de 

nuevos parques, vías verdes, conservación de 
espacios naturales; el verde privado, a través de 
huertos, balcones, terrazas, patios; el cuidado 
de los servicios ecosistémicos, entre otros 
acciones integrales. Así, la estrategia llevará 
a fomentar la participación por medio de 
acciones que aúnen las corresponsabilidades 
de la dirección, gestión y ejecución municipales 
y la ciudadanía. Si bien la ciudad es un lugar de 
oportunidades para la población que en ella se 
asienta, estas oportunidades han sido la causa 
de una transformación indiscriminada al medio 
biofísico como soporte y recurso de las mismas. 
Además, es conocido que de este medio 
natural, rural y productivo se sirve la ciudad y 
los ciudadanos, en su interacción urbano-rural, 
rural-periurbana y urbana respectivamente.
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VERDE DE LOJA
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La infraestructura verde representa una solución 
de planificación territorial de especial interés 
para solventar estos problemas que aquejan a 
la naturaleza, frente al crecimiento extensivo de 
las ciudades; ya que aparte de los servicios de 
regulación que provee, el uso de los espacios 
verdes proporciona beneficios a la salud y potencia 
la actividad física.

Siendo éste el panorama, no se puede desligar 
el asentamiento de su emplazamiento o lugar, de 
ahí que este entorno territorial/rural y de transición 
urbano-rural se constituye en espacios menos 
antropizados, en donde se presentan mayores 
oportunidades de usos de suelo con vocación 
para protección y conectividad ecosistémica, que 
vinculen el entorno natural –espacio verde y azul- 
con la ciudad –espacio gris-.

De esta manera, si se consigue una mejora de la 
conectividad, tanto del medio territorial urbano 
como periurbano, se generan beneficios que 
sobrepasan la escala local (Davies, C., MacFarlane, 
R., McGloin, C., &  Roe, M., 2006). La Agencia Europea 
de Medioambiente indica que en el proceso de 
desarrollo de una estrategia de infraestructura 
verde, deben incluirse los entornos colindantes, 
que para este trabajo se los ha considerado como 
escalas del sistema verde propuesto.

Para la definición del sistema verde urbano de la 
ciudad de Loja, en correspondencia con la fase 
de diagnóstico, se ha considerado una propuesta 
macro con enfoque ecosistémico, determinando 
tres escalas dentro del sistema verde:

• Escala territorial o regional: corresponde al 
Sistema Verde Natural caracterizado por un 
medio ambiente predominantemente natural, 
de escala regional, siendo el contenedor de un 
ecosistema con el cual debe mantener diversas 
relaciones de tipo territorial, ambiental, 
ecológico, económico y social.

• Escala periurbana: es el Sistema Verde 
Interfaz caracterizado por un medio ambiente 
transicional, en un espacio territorial periurbano 
donde, como lo indica su nombre, predominan 
enclaves naturales y de producción hacia el 
área urbana; y escasa urbanización.

• Escala urbana: se refiere al Sistema Verde 
Urbano, dado por un ecosistema urbano, 
caracterizado por un medio ambiente 
altamente artificial en donde predominan 
edificaciones y espacios públicos construidos 
al servicio de las necesidades habitacionales de 
un grupo concentrado en la ciudad. 
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Mapa 3.1 Diagrama General del Sistema Verde
Fuente: Elaboración propia
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ESCALA TERRITORIAL: SISTEMA VERDE 
NATURAL (SVN)

Figura 3.5 Implantación del Sistema Verde Natural
Fuente: Google Earth, elaboración propia

Este sistema está caracterizado por la matriz de 
áreas protegidas, fundamentalmente el Parque 
Nacional Podocarpus (PNP), área natural ubicada 
al oriente de la ciudad, que cubre un contexto 
regional de diversos pisos climáticos y ecosistemas 
en buen estado de conservación. De igual forma, 
aunque con mayor nivel de antropización, tenemos 
al Bosque Protector Hoya de Loja, área que circunda 
el perímetro oriental, sur y occidental de la urbe. 
Los límites externos del SVN han sido definidos 
por la divisoria de aguas que circunscribe al valle 
de Loja, entendiéndose que esta delimitación 
arbitraria puede excluir procesos y patrones que la 
sobrepasan, hecho que deberá tomarse en cuenta 
en la futura planificación y ejecución de acciones 
concretas que involucren a este subsistema.

El SVN provee servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales. 
Entre los servicios de aprovisionamiento, el más 
evidente es el abastecimiento de agua para 
consumo humano y actividades agropecuarias. 
La ciudad de Loja se abastece en un 80% de las 
microcuencas que conforman la vertiente oriental 
de la hoya de Loja. Lamentablemente, en el flanco 
occidental, el abastecimiento y otros servicios 
ecosistémicos, han sido reducidos debido a la 
fuerte presión de las actividades humanas en el 
sector. Por tanto, es vital que el SVU de la ciudad de 
Loja se enfoque en recuperar y realzar la estructura 
y funcionalidad del SVN del flanco occidental de 
la hoya para garantizar el flujo de energía en este 
paisaje urbano y los aledaños.



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

125

Dentro de la hoya de Loja, el servicio de regulación 
es heterogéneo de forma natural. Existen dos 
regímenes hidrológicos (Amazónico y Pacífico) que 
regulan el clima durante el año; sin embargo, la 
degradación existente en el flanco occidental dada 
por usos antrópicos del suelo, como la ganadería 
y la deforestación, limita la regulación climática 
de toda la hoya que por el momento viene 
siendo soportada por los ecosistemas del flanco 
oriental. El flanco oriental, en términos generales, 
presenta un mejor estado de conservación, 
principalmente dentro de los límites del Parque 
Nacional Podocarpus y la protección municipal de 
las microcuencas.

El SVN alberga algunos servicios culturales y de 
recreación, los cuales también se vienen perdiendo 

hacia el flanco occidental debido al crecimiento 
urbano de los últimos años de la ciudad de Loja. 
Algunos de ellos son: la visita al parque eólico que 
motiva el ecoturismo y un tramo importante de 
la ruta de peregrinación. En el flanco oriental se 
encuentra el Parque Nacional Podocarpus, que de 
igual manera, es un espacio de recreación.

El subsistema natural juega también un rol 
importante en el contexto paisajístico regional. 
A una escala más amplia, el subsistema natural 
de la hoya de Loja debe integrarse al Sistema de 
Conservación Cantonal; los ecosistemas andinos 
en realidad están conectados y la viabilidad de 
muchas de sus dinámicas y servicios ecosistémicos 
dependen de esta interconexión con otros sistemas 
en cuencas y vertientes cercanas.
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Mapa 3.2 Áreas Protegidas Existentes Sistema Natural
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.3 Cobertura del Sistema Natural Propuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.4 Geomorfología Incorporada - Sistema Natural
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.5 Parques Periurbanos - Sistema Natural
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.6 Sistema Natural Propuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

131

El Sistema Verde Natural, corresponde a la 
escala territorial de la hoya de Loja, misma que 
por su extensa superficie de áreas en estado 
nativo con escasa intervención humana y de 
urbanización según el diagnóstico respectivo, se 
la ha denominado como natural. En este espacio 
con características naturales, se propone la 
conformación de un cinturón verde en el cual se 
debe reducir al mínimo las actividades antrópicas 
con el fin de protegerlas y conservarlas para 
mantener la biodiversidad en estos sitios, el mismo 
estaría conformado por:

• La puesta en valor del patrimonio natural2 
identificado principalmente por la presencia 
de parte del Parque Nacional Podocarpus 
(PNP)3; de los tres bosques protectores: 
Corazón de Oro, Hoya de Loja Oriental y 
Hoya de Loja Occidental; páramos4 de tipo 
arbustivo propios del cantón Loja coincidentes 
con el PNP al oriente y con el bosque Hoya 
de Loja Occidental. Todos estos elementos 
estructuradores del SVN, gestionados a 
través de verdaderos programas de manejo 
y conservación, especialmente en el bosque 
Hoya de Loja Occidental que se encuentra en 
un estado actual de ecosistemas frágiles por 
una incorrecta conservación.

• El sistema hídrico que atraviesa la 
hoya longitudinal y transversalmente, 

2 Son áreas invariantes del territorio, ya que han sido ordenadas y delimitadas estratégicamente por sus condiciones 
ambientales y ecológicas, estas áreas comprenden el Sistema Nacional de Área Protegidas del Ecuador - SNAP. Esta 
zona comprende espacios poco alterados por la acción humana, de gran valor ecológico y ecosistémico.

3 Dentro del área de influencia de la reserva de biósfera Podocarpus – El Cóndor.
4 Vegetación comprendida sobre los 2.800 m s.n.m. que se debe conservar por los servicios ambientales que generan: 

hídrico, acumulación de carbono, biodiversidad.

correspondiente a los tres ríos Malacatos, 
Zamora y Jipiro, quebradas y lagunas, con 
sus márgenes de protección para especies 
vegetales y bosques nativos.

• Las microcuencas abastecedoras de agua 
de consumo humano que se protegen para 
garantizar el aprovisionamiento de este 
recurso en el tiempo, correspondiente a las 
microcuencas de Carmen, San Simón, Pizarros 
y Jipiro; siendo espacialmente coincidentes 
con las áreas protegidas (Parque Nacional 
Podocarpus y Hoya de Loja Oriental).

• La incorporación de nuevas áreas para 
recuperación y posterior conservación con 
la finalidad de mantener los ecosistemas; 
dadas por el uso de suelo con potencial para 
conservación y protección, comprendiendo 
las coberturas vegetales de bosque nativo, 
vegetación arbustiva, páramos y vegetación 
herbácea. Áreas que ayudarán a conformar el 
cinturón verde especialmente en la parte sur 
de la hoya, además de que permitirán su unión 
con los bosques oriental y occidental.

• Finalmente, la incorporación de áreas que desde 
su geomorfología presentan la característica 
de relieve montañoso y colinado muy alto con 
pendientes muy fuerte y fuerte, lo cual ayudará 
a disminuir la erosión de estos suelos.
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Mapa 3.7 Uso de Suelo Incorporado - Sistema Natural
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Características y propuestas del Sistema Verde 
Natural

Tabla 3.1 Características y Propuestas del Sistema Verde Natural

Fuente: Elaboración propia
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ESCALA PERIURBANA: SISTEMA VERDE 
INTERFAZ (SVI)

El Sistema Verde Interfaz corresponde a la escala 
periurbana, siendo zonas de transición entre la 
ciudad y los espacios más naturales o de explotación 
agroforestal y de conservación. Se trata de zonas de 
contacto y tensión entre elementos de diferentes 
ecosistemas -ecotonos- de especial importancia por 
funcionar como zonas tampón o de amortiguamiento 
de los impactos urbanos sobre el sistema físico-
natural, donde para el caso de estudio, existen 
áreas de uso pecuario, de producción forestal, áreas 
de riesgo a movimientos en masa dado por sus 
altas pendientes, y biodiversidad que proporciona 
beneficios desde la naturaleza a la población.

El SVI se caracteriza por un ambiente transicional 
en un espacio territorial periurbano donde, como 
lo indica su nombre, predominan mosaicos de 

enclaves naturales remanentes y de producción 
agropecuaria que se van difuminando hacia el 
área urbana. Los ríos, quebradas y sus riberas 
funcionan a diferentes niveles de eficiencia, 
como componentes transversales del paisaje que 
pueden facilitar el flujo de energía y la conexión 
estructural y funcional entre el SVN y el Sistema 
Verde Urbano. Los medios fluviales han servido 
por años como conectores de gente, espacios y 
biodiversidad, inspirando y sosteniendo valores 
culturales y naturales (Anderson et al., 2019). Bajo 
este concepto, el SVI de Loja debe reconocer 
la importancia de los ríos, quebradas y riberas, 
y enfocar su protección y mejoramiento para 
conseguir su función como conectores entre 
sistemas y como proveedores de los sistemas de 
abastecimiento de agua.

Figura 3.6 Implantación del Sistema Verde Interfaz
Fuente: Google Earth, elaboración propia
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El SVI también ha logrado mantener parte del 
servicio ecosistémico de soporte de la seguridad 
alimentaria de la ciudad, que lamentablemente se 
ha ido perdiendo y transfiriendo a otras latitudes, 
incluso fuera de la provincia. Este servicio se ha 
visto seriamente comprometido por el crecimiento 
poblacional y la consecuente urbanización 
de territorios anteriormente destinados al 
abastecimiento de productos agropecuarios.

El territorio remanente destinado en la actualidad 
a esta actividad en el SVI no supera las mil 
hectáreas. En términos del crecimiento poblacional 
estimados por la FAO (2009), la población mundial 
se incrementará en un tercio para el año 2050, eso 
nos llevará a emprender desde ahora procesos 
de intensificación agrícola sostenible que alcance 
un rendimiento de alimentación saludable de 
10 a 15 personas por hectárea, considerando la 
disponibilidad global de suelos cultivables. En base 
a la disponibilidad de tierras con aptitud agrícola 
estimadas en el SVI, y logrando esa intensificación 
agrícola hipotética, no se podría alimentar a más 
del 10% de la población urbana de Loja; es decir, 
hay una clara evidencia de que se ha perdido la 
soberanía alimentaria local, generándose una 
alta dependencia del servicio de abastecimiento 
externo.

Un agravante de esta situación son los efectos 
de la contaminación atmosférica. La mayor 
parte de los sistemas agrícolas de SVI se ubican 
al occidente de la ciudad de Loja, sector que, 
dada la dirección casi constante de los vientos 
en sentido este-oeste, recibe permanentemente 

5 Eutroficación: según Poore y Fries para hacer referencia a los efectos ecológicos de los eucaliptos.

buena parte de las emanaciones de polución 
atmosférica generada por el parque automotor 
que circula principalmente en la ciudad. En un 
estudio preliminar de bioindicadores atmosféricos, 
realizado para la ciudad de Loja (Pardo et al., 2019), 
se determinó un Índice de Pureza Atmosférica de 
65, equivalente a contaminación Alta (rango 50-
100), por lo que se podría suponer que los cultivos 
y producción pecuaria de estos sectores, estarían 
incorporando los derivados de esta contaminación 
a la red alimentaria, afectando a la salud de la 
ciudadanía que los consume. Dichos procesos 
deberían investigarse a mayor profundidad para 
verificarse y determinar su magnitud.

Por otro lado, la mayor parte de las plantaciones 
forestales del SVI están compuestas por especies 
exóticas como el pino (Pinus patula) y el eucalipto 
(Eucaliptus globulus) que, en general, no han 
recibido ningún manejo forestal e incluso han 
perdido su función como fuentes abastecedoras de 
madera. De lo consultado en entrevistas personales, 
los costos de explotación superan las ganancias que 
ofrece el mercado actual, causando el abandono 
de estas masas forestales (Samaniego, entrevistas:  
9, 16, 2019; Calva, entrevistas: 10, 21, 2019). Estas 
plantaciones poseen una baja diversidad biológica 
y probablemente han reducido el abastecimiento 
de agua, y la calidad y erosión del suelo (Mejía 
& Moscoso, 2010), restringiéndose sus servicios 
ecosistémicos al control de la eutroficación5 (Poore 
& Fries, 1987) y, potencialmente, la regulación 
térmica y recreación.
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En cuanto a la diversidad biológica, los análisis 
preliminares más recientes corresponden a los 
grupos taxonómicos de anfibios y aves, información 
proporcionada por Armijos y Ordoñez (entrevista 
9, 20, 2019). Los análisis preliminares e inéditos 
indican que hay un decrecimiento aproximado de 
un 60 y 70% respectivamente, en la cantidad de las 
especies nativas de estos grupos.
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Mapa 3.8 Cobertura - Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja



Laboratorio Urbano de Loja 2019
Integrar la naturaleza

138

Mapa 3.9 Geomorfología - Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.10 Clases Agrológicas -  Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.11 Riesgo - Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.12 Parques Periurbanos - Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.13 Senderos, Asentamientos y Cerros – Sistema Verde Interfaz
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Consecuentemente, se propone que el SVI esté 
configurado por:

• La cobertura vegetal de plantación forestal que 
representa una superficie de 775,15 hectáreas, 
mismas que pueden ser utilizadas tanto para 
producción como para conservación.

• La conservación del relieve colinado alto con 
una superficie de 1.282,76 hectáreas, con 
pendientes entre 25 y 70%, para disminuir la 
erosión de estos suelos.

• Se incorpora como un gran núcleo el suelo 
con capacidad agrológica II y III6, siendo un 
área importante de este sistema interfaz que 
tendrá un uso temporal agrícola, para que 
ayude a sostener las necesidades actuales 
de la población de la ciudad con respecto a 
productos agrícolas, proponiendo huertos 
urbanos en la periferia de la urbe. Su superficie 
es de 818 hectáreas ubicadas principalmente 
en el norte de la hoya de Loja.

• Finalmente, se incorporan a este sistema las 
áreas en riesgo a movimientos en masa de 
categoría alta y muy alta que se encuentran 
bordeando en mayor medida el flanco oriental 
y en parte el flanco occidental. Su importancia 
radica en cuanto siendo suelos no aptos 
para urbanizar se constituyen en potenciales 
áreas para introducir usos relacionados con 
la naturaleza; y en que conforman el cinturón 

6 Capacidad Agrológica II: suelos con pendientes suaves 3-7%, son potencialmene inundables y requieren prácticas 
moderadas de conservación. Capacidad Agrológica III: suelos ondulados con pendientes entre 12-20%, apropiados 
para cultivos permanentes, plantaciones forestales y ganadería extensiva.

verde que contiene a la ciudad frente a un 
crecimiento excesivamente horizontal en zonas 
de riesgo, con potencial ambiental o agrícola. 

• Se incluye adicionalmente al SVI el parque 
periurbano de Carigán y la conformación de 
circuitos de poblados asentados en el espacio 
periurbano; y cerros de valor simbólico e 
identificativos para la localidad, como el Sañe al 
norte, Pucará en el oriente, Villonaco y Ventanas 
al occidente, y el Nudo de Cajanuma al sur; 
relacionados a través de senderos existentes y 
propuestos.
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Tabla 3.2 Características y Propuestas del Sistema Verde Interfaz

Fuente: Elaboración propia

Características y propuestas del Sistema Verde 
Interfaz
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Mapa 3.14 Sistema Verde Interfaz Propuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Como punto de partida para poder determinar 
la importancia del elemento verde en el entorno 
urbano es fundamental dimensionar cuál es su 
aporte y rol, en cuanto al punto de vista natural, así 
como antropogénico, y esto se evidencia en lo que 
se ha determinado como servicios ecosistémicos.  

Por su parte los entornos urbanos se caracterizan 
por la pérdida o disminución significativa de 
muchas de estas funciones y procesos; por 
ejemplo, los cambios más drásticos que producen 
las actividades humanas sobre los entornos 
naturales, entre otros, son la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos y los cambios en la composición, 
estructura y funcionalidad de la biodiversidad 
(Flombaum & Sala, 2011).

La hoya de Loja presenta significativos niveles de 
intervención humana, tanto en su área urbana, 
como en el entorno periurbano. Según Sierra 
et al. (1999) la formación natural del valle de Loja 
corresponde a Matorral húmedo montano (M-hm), 
el cual se encuentra en la actualidad únicamente 
alrededor de la hoya, en algunas quebradas y 
sitios poco accesibles; mientras que en su parte 
más central, el paisaje se encuentra dominado por 
zonas urbanizadas y remanentes de plantaciones 
de especies exóticas, principalmente de Pinos Pinus 
sp., Eucaliptos Eucaliptus sp. y Cipreses Cupressus 
sp. (Ordóñez-Delgado et al., 2016).

SISTEMA VERDE URBANO Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Figura 3.7 Implantación del Sistema Verde Urbano
Fuente: Google Earth, elaboración propia
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El fortalecimiento futuro del funcionamiento de 
los elementos de paisaje identificados como áreas 
núcleo o de conectividad, únicamente cumplirán sus 
roles ecosistémicos en tanto y cuanto su diversidad 
se incremente, esto se sustenta en el postulado que 
plantea: “conforme aumenta la biodiversidad, la 
tasa de funcionamiento de los ecosistemas también 
se incrementa” (Sala et al., 1996).

ELEMENTOS DEL SISTEMA VERDE 
URBANO

Construir el sistema urbano o una infraestructura 
verde según la Comisión Europea (2014) significa 
construir una red estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales con otros elementos 
medioambientales, diseñada y gestionada para 
proporcionar servicios ecosistémicos y proteger 
la biodiversidad en contexto de la ciudad. Así 
mismo, la conceptualización del sistema contempla 
elementos que desde distintos niveles y escalas 
trabajan como una trama interconectada con 
funcionalidad ecosistémica y biodiversidad. Un 
referente que toma el SVU para Loja es precisamente 
la infraestructura verde urbana de la ciudad 
española de Vitoria Gasteiz en donde mediante 
elementos clasificados se puso en marcha un tejido 
integrado por núcleos, nodos y conectores.

Para el caso del SVU, los elementos analizados 
como estructurantes, condicionantes y espacios 
de oportunidad determinan una línea base para 
organizar espacial y funcionalmente las piezas 
dentro del límite urbano, y se clasifican en núcleos y 

conectores. Los núcleos en general son los espacios 
con importante grado de naturalidad y condiciones 
de conservación y restauración ecológica que 
representan primordiales partes estructuradoras 
del sistema. Los conectores son elementos que 
vinculan los núcleos en diversas intensidades según 
sus potencialidades, y ponen la sinergia al sistema 
propuesto.

1. Núcleos

Para los elementos núcleos se propone una 
clasificación en función de sus áreas, la cual trae 
consigo su condición espacial y funcional; que 
se divide en: principales, secundarios y difusos. 
Los principales están comprendidos por los 
megaparques y los parques urbanos. Los núcleos 
secundarios se integran por parques ancla, bosques 
urbanos y agricultura urbana; y difusos, los parques 
de bolsillo y las áreas permeables privadas. Las 
tablas muestran la clasificación propuesta en cada 
parroquia o distrito de la ciudad.
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Tabla 3.3 Núcleos del Sistema Verde Urbano

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.15 Núcleo Primario Megaparque - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.16 Núcleo Primario Parque Urbano - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.17 Núcleo Secundario Bosques Urbanos - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.18 Núcleo Secundario Parque Ancla - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.19 Núcleo Secundario Agricultura Urbana - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.20 Núcleo Difuso Parque de Bolsillo – Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.21 Núcleo Difuso Áreas Permeables Privadas - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.22 Núcleos Sistema Verde Urbano Propuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.4 Núcleos Parroquia Urbana El Valle

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.23 Núcleos Parroquia Urbana El Valle. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.5 Núcleos Parroquia Urbana Carigán

Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

161

Mapa 3.24 Núcleos Parroquia Urbana Carigán. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.6 Núcleos Parroquia Urbana Sucre

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.25 Núcleos Parroquia Urbana Sucre. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.7 Núcleos Parroquia Urbana Punzara

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.26 Núcleos Parroquia Urbana Punzara. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.8 Núcleos Parroquia Urbana San Sebastián

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.27 Núcleos Parroquia Urbana San Sebastián. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.9 Núcleos Parroquia Urbana Sagrario

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.28 Núcleos Sagrario. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Núcleo Hacienda Carigán

El megaparque Carigán está conformado en su 
mayoría por una plantación de eucalipto (Eucaliptus 
ssp. MYRTACEAE), con áreas antiguamente 
aprovechadas en fase de recuperación (rebrotes 
de los tocones principales), y zonas de la plantación 
original. Es evidente que no es una plantación 
coetánea7, ya que la diferencia estructural de los 
árboles denota la disimilitud en su establecimiento. 
La distribución vertical está compuesta por dos 
estratos bien definidos, los árboles de dosel y un 
estrato medio bajo compuesto por pastizales de la 
misma especie; casi no existen arbustos de otras 
especies, esto por el efecto alelopático8 de las hojas 
que caen. Existen también pequeños parches de 
vegetación original en donde se pueden observar 
especies en un mosaico más estratificado y aún 
más diverso que las áreas de plantación aledañas.

La finalidad de las plantaciones forestales es proveer 
materiales (leña y madera) que son extraídos de 
bosques primarios, como una forma de bajar la 
presión hacia estos recursos naturales. En el área 
núcleo Carigán, con gestión propia del Municipio 
de Loja, se ha iniciado un proceso de forestación 
con plántulas de árboles de especies nativas que 
se podría optimizar siguiendo especificaciones 
técnicas que permitan implementar de manera 
exitosa el proceso.

En este contexto, una iniciativa que merece ser 
destacada es el denominado proyecto “Nuevos 

7 Coetánea: realizada al mismo tiempo.
8 Efecto aleopático: fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en 

el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos.

Bosques para Ecuador - TRANSFER” que propone 
el aprovechamiento de plantaciones de especies 
exóticas (pino - eucalipto) como facilitadoras del 
proceso de reforestación y reemplazo con especies 
nativas, utilizando el microambiente creado por los 
árboles no nativos para el desarrollo de las especies 
propias, a través de un manejo de silvicultura de las 
mismas (Calva B. com. pers.).

Aparte de esa innovadora idea, se pueden 
implementar algunas otras, que de manera 
relativamente rápida contribuyan al incremento 
de la diversidad florística de las áreas núcleo, 
esto crearía una relación directa con otros grupos 
biológicos (principalmente avifauna) y se darían 
las condiciones para iniciar un proceso natural de 
repoblación y restauración de los hábitats.

Respecto de la avifauna asociada a este sector 
núcleo se puede mencionar la presencia de 
especies generalistas, mismas que se corresponden 
con la vegetación predominante.

Núcleo Pucará

Comprende plantaciones extensas de pino 
(Pinus patula PINACEAE), cipres (Cupressus sp. 
CUPRESSACEAE) y bosquetes naturales de Aliso 
(Alnus acuminata BETULACEAE). Al igual que el área 
núcleo Carigan, las plantaciones substituyeron los 
bosques naturales existentes, dejando solamente 
pequeñas áreas remanentes con la vegetación 
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original. En estas áreas (caballería) se encuentran 
instalados los experimentos de “Nuevos Bosques 
para Ecuador- TRANSFER” lo que supondría una 
ventaja con respecto al resto de áreas núcleo y 
conectoras en donde hay plantaciones similares,  
ya que los resultados preliminares podrían ser 
replicados en las áreas aledañas.

Este núcleo se encuentra aledaño a los límites del 
Parque Nacional Podocarpus (PNP), lo que también 
supone una ventaja frente al resto de núcleos, 
al estar incluidas en las hoyas o microcuencas 
abastecedoras de agua para la ciudad, las 
cuales, consecuentemente, son de interés para el 
Municipio de Loja en procesos de manejo forestal 
y restauración ecológica, con la finalidad de 
optimizar la captación y regulación del agua para 
consumo de la ciudad.

Las áreas verdes urbanas son consideradas los 
pulmones de las ciudades, las cuales, a través de 
la vegetación, purifican el aire, permiten la recarga 
del manto acuífero, y sirven de eslabón entre el 
hombre de la ciudad y la naturaleza (Ramírez, 2005).
Debido al rápido crecimiento de la población 
urbana y factores como: crecimiento de la frontera 
agrícola, falta de ordenamiento territorial, mala 
planificación, presencia de un alto número de 
especies exóticas, entre otros; las áreas verdes no 
son suficientes o no están en óptimas condiciones 
para abastecer las necesidades de la población de 
la ciudad de Loja.

Actualmente, un parque urbano se considera  zona 
de uso público que concretamente llega a constituir 
una forma de relación sociedad-naturaleza, ya que 

obedece a leyes de tendencia biológica; y por 
otra parte, cumplen una función social (Rodríguez 
Rangel, 2010). Con respecto a su flora, la vegetación 
urbana genera el llamado efecto enfriador, al tener 
la capacidad de reducir el calor por lo menos 2 °C; 
puede absorber el ruido y servir de rompe vientos; 
sin embargo, si nos centramos en la importancia 
del punto de vista estético y psicológico, a pesar de 
no ser tangibles, son comprobables en la calidad 
de vida de los ciudadanos (Hoyos, 2006).

En la ciudad de Loja, la Unidad de Parques y 
Jardines del departamento de Gestión Ambiental 
del Municipio de Loja maneja aproximadamente 
273 ha de parques y área verdes, 31 Áreas verdes 
relevantes: 14 Ornato (parque, plazas y avenidas), 9 
Protección (quebradas y ríos), 8 Recreación (parques 
recreacionales); en los que existe variedad de 
árboles, arbustos y hierbas. Las especies vegetales 
dominantes en las áreas verdes de la ciudad 
son: Acacia macracantha, Salix humboldtiana, 
Jacaranda mimosifolia y Phoenix canariensis. 
Las especies que registraron menor dominancia 
son: Baccharis latifolia, Pouteria lucuma, Cedrela 
odorata y Syzygium jambos.

Al referirnos a la avifauna local, las áreas núcleo por 
su complejidad estructural, fruto de la composición 
de especies de flora, son sitios significativamente 
más ricos en diversidad de especies que un área 
que sirva como área de paso, que posea un tamaño 
pequeño o presente evidencia de alteraciones 
antrópicas (Córdova & Ordóñez, 2019).

Uno de los elementos claves que sostiene a 
las comunidades de aves es la presencia de 
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remanentes de vegetación que posean estratos 
diferenciados, ya que estos permiten la presencia 
de especies adaptadas a cada condición. Tal como 

se detalla a continuación, a modo de referencia, 
algunas aves asociadas en cada estrato, conforme 
a especies presentes en la hoya de Loja.

Tabla 3.10 Estrato de vegetación asociadas a especies de aves de la hoya de Loja

Tabla 3.11 Diversidad de aves en la hoya de Loja

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

La diversidad de aves en la hoya de Loja está 
fuertemente influenciada por el grado de 
perturbación, algunas especies de aves que 

podrían considerarse referenciales de las áreas 
núcleo en el entorno urbano están las siguientes.
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Las funciones que cumplen cada uno de los 
grupos de aves en el bosque están bien definidas;  
sin embargo, existen procesos comunes que 
contribuyen a la biodiversidad como: las aves 
ayudan a la dispersión de semillas (tangaras), 
polinización de flores (colibríes), control de 
plagas (carpinteros), descomposición de material 
orgánico (buitres).

2. Conectores

Los elementos conectores propuestos para el 
SVU implican la condición de enlazar los núcleos 
en base al aprovechamiento de sus posibilidades 
espaciales como redes construidas y/o naturales 
para la accesibilidad en las diferentes escalas, y 
a los elementos de biodiversidad que poseen en 
cuanto a flora y fauna. Bajo estas condiciones, los 
conectores se clasifican en Artificiales y Conectores 
Naturales.

Los primeros corresponden al sistema vial urbano y 
su jerarquización vial, cuyas secciones y elementos 
determinan a la vez una jerarquía espacial de 
mayor impacto en la vinculación con los núcleos de 
escala urbana y mayor potencial en la recuperación 
de los ecosistemas urbanos. Dentro de los cuales 
podemos encontrar: Corredor verde primario, 
referido a las vías principales de conexión; Corredor 
verde secundario, que incluye las vías de menor 
conectividad; y Corredor verde complementario, 
para considerar las conexiones que otorgan los 
senderos y vías menores.

En segundo lugar, los Conectores Naturales 
determinan su condición de ejes originarios con 
alto potencial de biodiversidad, se lo identifica con 
una red natural para la gestión del agua mediante 
la interacción y activación del sistema hídrico, y la 
vinculación con los núcleos existentes y propuestos. 
Se dividen en: Caminos Verdes, Corredor Azul Río 
y Corredor Azul Quebrada.
 
Las siguientes tablas indican los conectores 
detallados por elemento, tipo, clasificación y 
extensión en el sistema verde urbano de la ciudad 
y por parroquias, así como los mapas para señalar 
su ubicación y descripción espacial.
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Tabla 3.12 Conectores del Sistema Verde Urbano

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.29 Conector Natural Río - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.30 Conector Natural Quebrada - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.31 Conector Natural Sendero - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.32 Conector Artificial Vías Primarias - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

179

Mapa 3.33 Conector Artificial Vías Secundarias - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.34 Conector Artificial Vías Complementarias - Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Mapa 3.35 Conectores Sistema Verde Urbano Propuesta
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.13 Conectores Parroquia Urbana El Valle

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.36 Conectores Parroquia Urbana El Valle. Sistema Verde  Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.14 Conectores Parroquia Urbana Carigán

Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

185

Mapa 3.37 Conectores Parroquia Urbana Carigán. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja



Laboratorio Urbano de Loja 2019
Integrar la naturaleza

186

Tabla 3.15 Conectores Parroquia Urbana Sucre

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.38 Conectores Parroquia Urbana Sucre. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.16 Conectores Parroquia Urbana Punzara

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.39 Conectores Parroquia Urbana Punzara. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.17 Conectores Parroquia Urbana San Sebastián

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.40 Conectores Parroquia Urbana San Sebastián. Sistema Verde 
Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Tabla 3.18 Conectores Parroquia Urbana Sagrario

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.41 Conectores Parroquia Urbana Sagrario. Sistema Verde Urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Desde el punto de vista biológico, un conector es 
una zona que permite un vínculo espacial entre 
áreas naturales de conservación (áreas núcleo) 
y espacios verdes con potencial ecológico. El 
papel fundamental que cumplen estos conectores 
incluye el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, facilitar el movimiento de especies 
silvestres, prevenir y mitigar desastres naturales.

En la zona de intervención del proyecto, las 
áreas determinadas como conectores no fueron 
pensadas con esa finalidad; sin embargo, en forma 
preliminar cumplen esa función, ya que la presencia 
de especies de plantas nativas y exóticas, y la 
avifauna asociada a éstas, hacen de cierta forma 
que cumplan con los preceptos preliminares de un 
conector o un corredor de biodiversidad.

Para diseñar los conectores se ha propuesto, 
mediante la gestión de espacios, incluir la forestación 
y reforestación de lugares específicos, respetando 
el entorno ya establecido. La recuperación de 
lo que se denomina específicamente el “verde 
urbano”, en dichos conectores se lo hará 
mediante una serie de estrategias  que incluyen: 
la reforestación con especies nativas (árboles 
y arbustos), la conservación de áreas naturales 
que representan áreas relicto del mosaico de 
vegetación original, y la inclusión de zonas agrícolas 
que se complementarán con especies de uso 
múltiple; con la finalidad de darle más continuidad 
al arbolado y asegurar la provisión de recursos para 
la avifauna asociada, la cual a su vez cumplirá su rol 
funcional en el ecosistema (polinizador, dispersor, 
controlador de plagas, etc.).

Conector La Florida

Esta zona presenta intervención antropogénica 
de varios tipos. Hay zonas urbanizadas, zonas 
agropecuarias y pequeños relictos de bosque 
y matorral natural; existen también zonas de 
deslaves y movimientos de tierra que actualmente 
serán destinados para implementar otro tipo 
de uso diferente a la construcción y que serán 
utilizadas para rediseñar y gestionar el espacio 
verde de la ciudad.

La vegetación remanente se distribuye 
principalmente a lo largo de dos quebradas 
estacionales, en donde se encontraron pequeños 
parches de vegetación típica andina y de árboles 
relictos de especies propias de la zona. El mosaico 
de vegetación se complementa con cercas vivas 
de eucaliptos y agaves más pequeñas parcelas 
agrícolas en la parte baja del valle con escasos 
árboles nativos en su composición. Las zonas de 
crianza de ganado son pastizales artificiales y el 
tipo de explotación es extensiva de supervivencia.

Las siguientes son las especies presentes en la 
zona:
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Tabla 3.19 Especies vegetales conector la Florida

Fuente: Elaboración propia
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Conector Río Malacatos 

Este conector nace en el sur oriente de la 
ciudad producto de la unión de las quebradas 
de las microcuencas Mónica y Curitroje. La 
cobertura vegetal, en ambas orillas al inicio de 
su recorrido, está compuesta básicamente por 
áreas intervenidas para ganadería, agricultura y 
urbanización; el arbolado, a lo largo del recorrido, 
se limita a especies introducidas y pocas nativas. 
No hay zonas de cobertura natural excepto en 
el tramo del parque lineal en donde la cobertura 
presencia zonas de aliso (Alnus acumnata) y varias 
especies arbustivas nativas.

Conector Río Zamora

Este conector nace al sur oriente de la ciudad de 
Loja como producto de la unión de las quebradas de 
las microcuencas Mendieta, El Carmen y San Simón. 
Presenta mejores condiciones de cobertura que el 
Conector Río Malacatos, a pesar de que sus aguas 
también presentan altos niveles de contaminación 
orgánica y de metales pesados. Su cobertura 
presenta zonas de plantaciones de pino y eucalipto, 
así como áreas relicto de matorrales andinos típicos, 
evidencia de la vegetación predecesora.

Entre las especies presentes en las riberas de los 
principales ríos de la ciudad de Loja se describen:

Tabla 3.20 Especies vegetales en las riberas de los principales ríos de la ciudad de Loja

Fuente: Elaboración propia
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Los conectores urbanos están determinados como 
zonas arboladas, llámense parques o vías, que 
de alguna manera permiten un flujo continuo de 
vegetación a lo largo y ancho de la ciudad. Las 
especies plantadas en su mayoría son introducidas, 
aunque existen varias especies nativas que 
han sido utilizadas convenientemente para 
estructurar el arbolado en parques, jardines y vías. 
Actualmente, se han identificado zonas arboladas 
a lo largo y ancho de la ciudad de Loja que podrían 
considerarse importantes en la consolidación 
del SVU, muchas de ellas ya cumplen un papel 
importante y algunas debieran repotenciarse 

mediante acciones para que su función conectora y 
ecosistémica sea óptima.

La dinámica de las especies de aves está vinculada 
estrechamente con la estructura de la vegetación, 
pues actúa como un factor que guía a las aves en la 
selección de hábitats, debido a que está asociada 
con recursos como alimento, sitios de anidación 
y descanso, protección contra depredadores, 
entre otros (Cruz & Baños, 2001). En la mayoría 
de las ciudades, la abundancia y riqueza de aves está 
relacionada a la diversidad de especies vegetales puesto 
que generan diferentes oportunidades de supervivencia.

MODELO DEL SISTEMA VERDE 
URBANO RESULTANTE

Figura 3.8 Sistema Verde Urbano resultante
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 3.42 Sistema Verde Urbano Propuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Los servicios ecosistémicos constituyen la multitud 
de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, 
los mismos que se encuentran intrínsecamente 
ligados a la biodiversidad; es decir a los diferentes 
organismos vivos de determinado sector, ya que 
sustentan la funcionalidad de cada elemento en un 
ecosistema (FAO, 2019).
          
Está comprobado que la funcionalidad y estabilidad 
de los ecosistemas está relacionada directamente 
con la diversidad biológica (Flombaum & Sala, 
2011), el ciclaje de nutrientes, la regulación de 
fertilidad de los suelos, los diferentes procesos 
hidrológicos y climáticos, y la provisión de recursos 
asociados para otros organismos; características 

que los ecosistemas naturales mejor conservados 
brindan (Maestre et al., 2012).

Desde el punto de vista ecosistémico y funcional, las 
áreas naturales con mayor diversidad son consideradas 
óptimas en el desarrollo de estas funciones; sin 
embargo, áreas intervenidas y plantaciones cumplen 
también roles específicos en la naturaleza.

En el área de SVU se presentan varios “ecosistemas” 
tanto naturales como antrópicos en distinto grado 
de conservación, cada uno de ellos está asociado 
a funciones específicas y a grupos de organismos 
(fauna y otros) que también juegan papeles 
específicos en los mismos.

Tabla 3.21 Funciones ecosistémicas

Fuente: Elaboración propia

Función ecosistémica
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Con base en el cuadro anterior, se determinan que las 
áreas de los núcleos son principalmente plantaciones 
en diferentes estados de desarrollo y conservación 
que cumplen funciones ecosistémicas específicas; 
comparadas a las funciones en ecosistemas 
naturales se ven disminuidas y probablemente 
sean de alcance limitado por el hecho de que las 
plantaciones cumplen un fin específico y, por lo 
mismo, tienen un limitado lapso de utilidad.

Sin embargo, la finalidad por la cual fueron 
establecidas esas plantaciones no es aún clara, 
en algunos casos en vez de considerarse una 

plantación que ayude a minimizar la presión sobre 
el recurso bosque natural, se ha convertido en un 
problema que necesita de muchos recursos para 
que su funcionalidad ecosistémica se considere 
óptima. El impacto de la pérdida o adición de una 
especie en el funcionamiento de un ecosistema 
depende tanto de las características de la especie 
como de su similitud con las demás especies de 
la comunidad (Chapin et al., 1995 a) (Tabla 3.22).

Tabla 3.22 Diferencias y semejanzas entre bosque natural y plantaciones

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.23 Aportación de los conectores a especies de aves

Fuente: Elaboración propia

Conectores y aves

Un factor clave en los procesos de conservación 
es el tema de conectividad, la misma que se 
define como la facilidad con la que los organismos 
se mueven entre los diferentes elementos del 
paisaje, considerando que la conectividad varía y 
es percibida de manera diferente entre especies, 
comunidades y procesos ecológicos.

Desde la visión biológica, un conector posee dos 
características fundamentales:

• La conectividad estructural es la forma como 
se presenta el paisaje en su conjunto o como 
se encuentran distribuidos los diferentes tipos 
de hábitats que permiten la movilidad de las 
especies.

• La conectividad funcional (o conductual) es la 
respuesta que los individuos dan a la estructura 
del paisaje.

Con estos fundamentos se puede observar en 
el interior de la hoya de Loja varias estructuras 
continuas como el caso del río Malacatos y el río 
Zamora, que se constituyen en corredores de 
dispersión para muchas especies, y los parques 
y jardines del interior de la ciudad, para formar 
una estructura de “saltos de fauna” en el entorno 
antrópico de la urbe.

Sin embargo, es evidente que la diferencia 
de las estructuras urbanas de vegetación, en 
muchos casos dominadas por especies exóticas, 
tiene limitaciones en cuanto al rol de proveer 
recursos a la avifauna del sector, de ahí que la 
diferencia de especies entre entornos naturales y 
urbanos sea significativa.

Cabe señalar que todas las especies se consideran 
generalistas y de hábitats antropizados.
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Con base en los inventarios florísticos y las visitas 
de campo realizadas a los lugares establecidos 
como áreas núcleo y conectores, se puede 
determinar la similitud florística entre los sitios 
para, no solamente determinar qué tan parecidas 
son las zonas, sino también planificar el grado y 
el tipo de intervención en cada uno de los sitios, 
con la finalidad de mantener, aumentar y en 
muchos casos optimizar los servicios ecosistémicos 
de la vegetación y su relación con otros grupos 
taxonómicos como aves y pequeños mamíferos, 
los cuales son un componente importante dentro 
de la conservación de los ecosistemas. La fórmula 
para el cálculo del índice de similitud florística se 
muestra a continuación.

En la primera parte de este capítulo se detalló de 
manera sucinta la estructura y composición de 
algunas áreas núcleo y conectores; sin embargo, 
el diagnóstico que sirve de punto de inicio al SVU 
contempla áreas naturales, periurbanas y urbanas 
que ahora mismo cumplen una función importante 
dentro de lo que se considerarán áreas verdes.

Para empezar a describir los resultados del análisis 
se debe acotar algunos puntos principales que 
permitirán entender la dinámica del Índice de 
Similitud Florística y cómo estos valores entre 
sitios indican en qué medida actuar, basándose en 
datos técnicos, sobre todo para nivelar los rangos 
de diversidad, suceso que conlleva además atraer 
avifauna y mamíferos pequeños, los cuales jugarán 
un papel importante dentro de la dinámica de 
estos ecosistemas.

En la siguiente tabla se describen los sitios 
establecidos como áreas verdes, incluyendo 
parques, centros educativos y jardines; además 
dos sitios denominados “Sendero Oriental” y 
“Sendero Occidental”, que corresponden a los 
dos flancos de la hoya de Loja y todas sus áreas 
verdes (parques, vías, y otros) del lado oriental y 
occidental de la ciudad (en el subcapítulo Áreas 
verdes de Loja están citadas la mayoría de ellas), 
bajo estas consideraciones presentamos los valores 
de Similitud florística entre áreas.

Similitud florística entre conectores y áreas núcleo

2C / A + B

Índice de similitud de Sorensen
Número de especies del muestreo a
Número de especies del muestreo b
Número de especies compartidas 
entre a y b

ISS
En donde:
ISS 
A
B
C

=

=
=
=
=

Tabla 3.24 Índice de similitud

Fuente: Granda, V. y Guamán, S, 2006. Elaboración propia



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

203

Tabla 3.25 Similitud florística

Fuente: Elaboración propia

Al observar los resultados del análisis, rápidamente 
podemos concluir que los mayores valores de 
similitud (52,2 y 37,5) se dan en áreas donde gran 
parte de las especies que conforman el arbolado 
y demás estratos de vegetación lo componen 
especies introducidas, plantadas y pocas especies 
nativas; en algunos casos como relicto de la 
vegetación que existía en las zonas. Otra de las 
situaciones que pueden ser hasta cierto punto 

alarmantes es la poca similitud que existe entre 
áreas naturales (Reserva El Madrigal), relativamente 
cercanas a la ciudad, con las áreas arboladas que 
constituyen la capa verde de la ciudad.

Sin embargo, esta eventual disimilitud florística, 
nos da la oportunidad de implementar y gestionar 
de mejor manera la diversidad de nuestras áreas 
verdes, a través de este tipo de proyectos como el 
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SVU. Los insumos de tipo florístico aquí presentados, 
a través de los análisis de flora de conectividad y 
los de tipo arquitectónico-espacial, sin duda serán 
una oportunidad para mostrar de forma técnica 
cómo se puede mejorar la diversidad de las áreas 

verdes incorporando elementos propios de flora,  
y cómo esta actividad mejorará sustancialmente 
las redes de interacción con los demás grupos de 
organismos, como aves y mamíferos, que usan 
estos recursos.



LINEAMIENTOS 
DE GESTIÓN
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TRATAMIENTOS PARA EL SISTEMA 
VERDE NATURAL
1. Núcleos

Tabla 3.26 Tratamientos Núcleos Sistema Verde Natural

Fuente: Elaboración propia
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2. Conectores

Tabla 3.27 Tratamientos Conectores Sistema Verde Natural

Fuente: Elaboración propia
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TRATAMIENTOS PARA EL SISTEMA 
VERDE INTERFAZ
1. Núcleos

Tabla 3.28 Tratamientos Núcleos Sistema Verde Interfaz

Fuente: Elaboración propia
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2. Conectores

Tabla 3.29 Tratamientos Conectores Sistema Verde Interfaz

Fuente: Elaboración propia
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TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Figura 3.9 Tratamientos Urbanísticos Megaparque Colinas del Pucará
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.10 Tratamientos Urbanísticos Megaparque Campiña Lojana
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.11 Tratamientos Urbanísticos Megaparque Hacienda Carigán
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.12 Tratamientos Urbanísticos Parque Laguna de Valle Hermoso
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.13 Tratamientos Urbanísticos Parque Agrícola La Florida
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.14 Tratamientos Urbanísticos Estación Experimental Sucre
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.15 Tratamientos Urbanísticos Parque de Borde Faroles de Shushuguayco
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.16 Tratamientos Urbanísticos Parque Paseo Cultural
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.17 Tratamientos Urbanísticos Bioparque Punzara
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.18 Tratamientos Urbanísticos Parque de Río Capulí
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.19 Tratamientos Urbanísticos Parque Barranco de San Cayetano
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.20 Tratamientos Urbanísticos Parque de Río Jipiro Alto
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.21 Tratamientos Urbanísticos Bosque Urbano
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.22 Tratamientos Urbanísticos Parque Ancla
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.23 Tratamientos Urbanísticos Agricultura Urbana
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.24 Tratamientos Urbanísticos Parque de Bolsillo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.25 Tratamientos Urbanísticos Áreas Permeables Privadas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.26 Tratamientos Urbanísticos Corredor Verde Primario
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.27 Tratamientos Urbanísticos Corredor Verde Secundario
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.28 Tratamientos Urbanísticos Corredor Verde Complementario
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.29 Tratamientos Urbanísticos Corredor Azul Río
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.30 Tratamientos Urbanísticos Corredor Azul Quebrada
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.31 Tratamientos Urbanísticos Caminos Verdes
Fuente: Elaboración propia
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Entendiendo a los lineamientos normativos como 
un conjunto de medidas y normas que deben 
promoverse desde de la Municipalidad con el fin 
de lograr el objetivo de configurar el Sistema Verde 
Urbano de la ciudad de Loja; se parte del marco 
legal nacional que justifica la propuesta de medidas 
orientativas y las instancias dentro del municipio 
encargadas de ejecutarlas.

1. Marco legal nacional acerca del sistema verde

El Sistema Verde Urbano para la ciudad de Loja se 
enmarca dentro de algunos cuerpos normativos 
del Ecuador, en los cuales se respalda y da 
respuesta desde la acción en territorio. Desde esta 
perspectiva, se hace un compendio general de los 
mismos, como contexto que enmarca y a la vez da 
sustento a una normativa local.

Constitución del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador 
(2008) por primera vez reconoce los derechos de 
la naturaleza, así mismo el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 
de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
Además, señala el respeto a la naturaleza y la 
utilización de los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible.

La misma contiene tres artículos específicos en su 
apartado de Vivienda y Hábitat, y Biosfera, ecología 

urbana y energías alternativas, que resaltamos 
como precursores de normas locales, siendo:

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a 
la vivienda, al hábitat y a la conservación 
del ambiente, las municipalidades podrán 
expropiar, reservar y controlar áreas para el 
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se 
prohíbe la obtención de beneficios a partir 
de prácticas especulativas sobre el uso del 
suelo, en particular por el cambio de uso, de 
rústico a urbano o de público a privado.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas 
adecuadas y transversales para la mitigación 
del cambio climático, mediante la limitación 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la 
contaminación atmosférica; tomará medidas 
para la conservación de los bosques y la 
vegetación, y protegerá a la población en 
riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados adoptarán 
políticas integrales y participativas de 
ordenamiento territorial urbano y de uso del 
suelo, que permitan regular el crecimiento 
urbano, el manejo de la fauna urbana e 
incentiven el establecimiento de zonas 
verdes.

LINEAMIENTOS NORMATIVOS
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El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento 
de gestión que determina las directrices de 
planificación e inversión pública a nivel nacional; 
como tal, en él se basa toda la gestión pública 
del país. Los objetivos en los cuales se enmarcan 
los sistemas verdes urbanos serían el uno y el tres 
que se encuentran dentro del Eje 1 denominado:  
Derechos para Todos Durante Toda la Vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas las 
personas.
Política 1.8. Garantizar el acceso a una 
vivienda adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los bienes y servicios 
públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, 
movilidad, transporte, agua y saneamiento, 
calidad ambiental, espacio público seguro y 
recreación.
Política 1.9. Garantizar el uso equitativo y la 
gestión sostenible del suelo, fomentando 
la corresponsabilidad de la sociedad 
y el Estado, en todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat.

Objetivo 3: Garantizar los derechos de 
la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones
Política 3.4. Promover buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la contaminación, 
la conservación, la mitigación y la adaptación 

a los efectos del cambio climático, e impulsar 
las mismas en el ámbito global (Senplades, 
2016).

Es importante señalar que dentro de las 
intervenciones emblemáticas para este eje se tiene, 
el proyecto Reverdecer el país, que busca revertir 
la pérdida de cobertura forestal y la degradación 
de los bosques, así como fortalecer el desarrollo 
sostenible mediante buenas prácticas que aporten 
a la reducción de la contaminación, la mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático 
(Senplades, 2016)

Por otro lado, dentro del Plan Nacional se presenta 
la Estrategia Territorial, la cual aporta directrices 
y lineamientos territoriales a los objetivos antes 
expuestos. Dentro de este documento es 
pertinente recalcar: 

Lineamientos territoriales para la cohesión 
territorial con sustentabilidad ambiental y 
gestión de riesgos.

b)  Gestión del hábitat para la sustentabilidad 
ambiental y la gestión integral de riesgos.
b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, 
que combinen la valoración del patrimonio 
cultural y el manejo ambiental adecuado.  
b.11. Evitar la expansión de la frontera 
agrícola en zonas ecológicamente sensibles.
b.14. Promover buenas prácticas ambientales 

Plan Nacional de Desarrollo: Toda una vida (2017-
2021)
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y de diseño urbanístico como medidas 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos 
y oceanográficos extremos, priorizando la 
seguridad de la población y mejorando su 
resiliencia, tanto como el equipamiento y la 
infraestructura más vulnerable.

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo (LOOTUGS)

La LOOTUGS tiene como objetivo fijar los 
principios y reglas generales que rigen el ejercicio 
de las competencias de ordenamiento territorial, 
uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación 
con otras que incidan significativamente sobre 
el territorio; en este contexto, el Sistema Verde 
Urbano se encuentra relacionado directamente a la 
temática.

Dentro de los principios rectores del ordenamiento 
territorial, uso y gestión del suelo, tenemos a la 
sustentabilidad, la misma que se relaciona con 
promover el desarrollo sustentable, el manejo 
eficiente y racional de los recursos, y la calidad 
de vida de las futuras generaciones. Por otra 
parte, trata de la función pública del urbanismo 
refiriéndose a adoptar una postura de prevalencia 
del interés público, ponderando las necesidades 
de la población y garantizando el derecho de los 
ciudadanos a una vivienda adecuada y digna, a un 
hábitat seguro y saludable, a un espacio público de 
calidad y al disfrute del patrimonio natural y cultural.

Con respecto al Sistema Verde Urbano, dentro 
de la clasificación del suelo urbano se encuentra 
el suelo de protección, que, por sus especiales 
características biofísicas, culturales, sociales o 
paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para 
los asentamientos humanos, debe ser protegido. 
Para la declaratoria de suelo urbano de protección, 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
municipales o metropolitanos acogerán lo previsto 
en la legislación nacional ambiental, patrimonial 
y de riesgos; además, señala que para que este 
tipo de suelo sea urbano y rural se aplicarán los 
tratamientos de conservación y recuperación. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

El Ecuador cuenta con un marco institucional que 
busca incorporar de manera transversal criterios 
de cambio climático en la gestión pública a varios 
niveles. Y dentro del mismo, se han determinado 
sectores prioritarios para la adaptación al cambio 
climático en el país, siendo uno de ellos la Salud, 
que tiene como principal preocupación el 
incremento de la temperatura en el aire y suelo, 
creando las condiciones necesarias para ampliar 
la distribución de transmisores de enfermedades 
como los mosquitos, garrapatas y roedores; así 
mismo, las precipitaciones más intensas darán lugar 
a una mayor frecuencia de inundaciones; y también 
se incrementarían factores de riesgo en contra de 
la seguridad humana, en particular, de aquellos 
grupos y asentamientos humanos vulnerables a los 
eventos extremos climáticos.
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Otro sector está dado por el Patrimonio Natural, 
siendo ecosistemas altamente sensibles a cualquier 
cambio externo como el clima y proveedores de 
servicios, presentan dos factores particularmente 
importantes respecto de los ecosistemas naturales: 
la producción de bienes y la producción de servicios 
ambientales. Un tercer factor que compete para 
esta investigación está dado por los Asentamientos 
Humanos, en donde los efectos del cambio climático 
podrían evidenciar más intensamente pérdidas 
económicas y de vidas humanas por la concentración 
de la población en estos sitios; estos impactos 
tendrían mayores consecuencias en los sectores 
más pobres debido a, entre otros factores, su menor 
capacidad de respuesta para adaptarse a nuevas 
circunstancias. A esto se suma el hecho de que el 
crecimiento demográfico acelerado es un factor 
que determina mayor vulnerabilidad para los grupos 
humanos (Quezada, 2011; UN-HABITAT, 2011).

Parte de los principios de la ENCC, para alcanzar 
la visión planteada para el año 2025 son: énfasis 
en la implementación local, integridad ambiental, 
participación ciudadana, protección de grupos y 
ecosistemas vulnerables e integralidad. Así mismo, 
en lo que respecta a los horizontes de planificación 
se propone:

Estrategia 1: Adaptación al cambio climático
Reducir la vulnerabilidad social, económica y 
ambiental frente a los impactos del cambio climático.

Estrategia 2: Mitigación del cambio climático
Reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y aumentar los sumideros de carbono 
en Sectores Estratégicos.

2. Aproximaciones normativas para la 
implementación del SVU de la ciudad de Loja

Los lineamientos normativos que se proponen en 
el marco municipal se orientan a la materialización 
del gran número de espacios (núcleos y 
conectores) que forman parte del SVU, en cuanto 
a su conectividad y servicios ecosistémicos, 
restauración ecológica, con coherencia territorial, 
y que guardan correspondencia con los tres ejes 
u objetivos que busca el Sistema Verde Urbano; 
como estructurador de la planificación territorial 
para lograr un territorio sostenible; conectividad 
ecosistémica integral y adaptación al cambio 
climático; y finalmente, lograr a través del sistema 
verde urbano el derecho a la ciudad.

Para el planteamiento se toman referencias 
aplicadas en ciudades españolas a través de 
la Guía de Infraestructura Verde Municipal y 
Soluciones Naturales para la adaptación al cambio 
climático del País Vasco. Así mismo, experiencias y 
normativas latinoamericanas señaladas en el Plan 
de Acción para la conservación de la biodiversidad 
en el Municipio de Camargo.

Eje 1: SVU como eje estructurador de la 
planificación territorial para lograr un territorio 
sostenible

Lineamientos normativos:

Integrar la conservación de la biodiversidad 
como un factor a tener en cuenta en la 
planificación territorial y en la toma de 
decisiones a escala local.

1.1
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Evitar la fragmentación y pérdida de 
conectividad provocada por el desarrollo 
de infraestructuras. 
Desarrollar un plan integral de uso y gestión 
de escombreras para la localidad.
Diseñar un plan de recuperación de 
ríos, quebradas y lagunas, y su área de 
protección dentro de la ciudad.
Elaborar un inventario georeferenciado de 
las especies de flora y fauna registradas en 
la ciudad de Loja que permita una óptima 
planificación.
Establecer en el PUGS una serie de medidas 
para minimizar el impacto de la expansión 
urbanística sobre la biodiversidad.
Elaborar una normativa municipal orientada 
a la conservación de la biodiversidad, 
especialmente en el ámbito de  regulación 
de los usos del suelo.
Adoptar los principios de infraestructura 
verde en la planificación y construcción de 
obras municipales.
Realizar un plan de acción del SVU, por 
periodos de ejecución.
Reforzar la coordinación entre los diferentes 
departamentos municipales encargados 
de la planificación.

Eje 2: SVU para la conectividad ecosistémica 
integral y la adaptación al cambio climático

Lineamientos normativos:

Reconocer el valor económico de los servicios 
ecosistémicos y aumentarlo mediante el 
fortalecimiento de su funcionalidad.

Involucrar a la administración municipal, 
otras administraciones, entidades públicas 
y privadas, diferentes sectores económicos 
y sociales con el objetivo de conservar la 
biodiversidad.
Preservar e incrementar las poblaciones de 
especies nativas. 
Restaurar hábitats en amenaza.
Poner en marcha programas de erradicación 
y control de especies vegetales introducidas, 
mediante la recuperación ecológica nativa 
a iniciarse en las propiedades municipales 
que forman parte del SVU.
Apoyar a la agricultura y ganadería 
ecológica urbana y local, mediante 
promoción, formación, asesoramiento, 
subvenciones para potenciar la venta 
directa del productor al consumidor.
Consolidar el Sistema Verde Urbano 
propuesto para la ciudad de Loja, a través 
de la adquisición de terrenos determinados 
para estos usos, alcanzando acuerdos con 
propietarios privados.
Promover y difundir proyectos públicos, 
privados y de colectivos sociales 
encaminados a la conservación de la 
biodiversidad en terrenos públicos y 
privados.
Mejorar el conocimiento sobre la 
biodiversidad local, como herramienta 
básica para concientizar a la población 
sobre su conservación.
Diseñar un “sistema de indicadores” 
que permita analizar la evolución de la 
biodiversidad y evaluar la eficacia de las 
políticas, planes y actuaciones municipales.
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Fomentar la participación ciudadana en la 
conservación de la biodiversidad.
Establecer estrategias de financiamiento 
público y público-privado para los 
elementos naturales del Sistema Verde 
Urbano.
Acordar alianzas público-privadas que 
gestionen el SVU mediante recursos e 
inversiones compartidas para el manejo 
de los núcleos y conectores de la 
infraestructura verde.

Eje 3: SVU para el derecho a la ciudad

Lineamientos normativos:

Crear espacios públicos como 
oportunidades de disfrute e interacción 
hombre-naturaleza.
Potenciar modelos y prácticas de uso 
sostenible de la biodiversidad local tanto 
a nivel particular como de empresas, 
realizando propuestas, cursos, talleres 
específicos.
Desarrollar normativas específicas a escala 
de plan, proyecto urbano y arquitectónico 
en las que se considere las soluciones 
basadas en la naturaleza como principio 
para aportar a la biodiversidad y a la vez 
mitigar el cambio climático, a través de su 
implementación en el espacio público y 
privado.
Diseñar el verde urbano a través del uso de 
especies nativas.
Propiciar una movilidad urbana sostenible: 
caminata y bicicleta, a través de la 

ampliación de aceras para el peatón y 
reverdeciendo las vías de la urbe, que 
permitan humanizar las vías.
Difundir entre la comunidad información 
validada sobre la biodiversidad: especies 
propias de la localidad y su uso.
Establecer estrategias de financiamiento 
público y público-privado para los 
elementos artificiales del Sistema Verde 
Urbano.

3. Organización municipal y gestión operativa 
del SVU

Siendo el Municipio el ente que asume 
competencias exclusivas relacionadas a la 
operativización del SVU, se encarga de las 
siguientes:

a. Planificar, junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón; y 

c. Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados 
al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley (Art .55, COOTAD).
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Es entonces, este nivel de gobierno sub-nacional 
el que debe implementar el Plan del Sistema 
Verde Urbano, tomando principalmente como 
justificación la competencia exclusiva que le 
permite planificar y controlar el uso del suelo de su 
territorio urbano y rural, y el espacio público. Para 
lo cual, partiendo de su organigrama actual, se 
esboza cuáles serían los departamentos que deben 
trabajar coordinadamente para llevar a cabo el 
sistema propuesto, tanto en su planificación como 
en su ejecución.

De esta forma, se tiene que, según el organigrama 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Loja, existen cinco jerarquías de acuerdo a 
sus funciones: legislativo y ejecutivo, asesor de 
procesos habilitantes de asesoría, asesor de 
procesos habilitantes de apoyo, gestión y ejecución, 
y desconcentrado; de estos cinco niveles, se puede 
determinar que tres se relacionan directamente con 
el desarrollo del Plan del SVU.

• El nivel ejecutivo, representado por el Alcalde 
como máxima autoridad de la institución, quien 
debe conocer el Plan del SVU de la ciudad de 
Loja, dar directrices enfocadas a la alineación 
del SVU con respecto a la visión de desarrollo de 
la ciudad, y finalmente habilitar su presentación 
ante el Cabildo para su aprobación. Así, en el 
nivel legislativo se aprobaría el plan propuesto 
a través de una ordenanza.

• En el nivel asesor que tiene a su cargo proceso 
habilitantes de asesoría, el SVU guarda 
relación con el Departamento de Planificación, 
en donde debe ser considerado como eje 

estructurador para el ordenamiento territorial 
y urbano; y debe considerar las soluciones 
basadas en la naturaleza para la elaboración 
de proyectos municipales, especialmente de 
espacio público y verde, buscando un territorio 
sostenible.

Por otro lado, en el mismo nivel, el SVU de la 
ciudad de Loja se relaciona con Coordinación 
General en la búsqueda de asesoramiento, 
intercambio de experiencias y, por supuesto, 
financiamiento a través de relaciones con 
organismos internacionales.

• Dentro del nivel de gestión y ejecución, la 
relación directa que se identifica es con la 
Dirección de Gestión Territorial, que coordina 
entre otros temas, los relacionados con 
Ambiente y Gestión de riesgos; variables que 
se han considerado para la determinación 
del SVU de la ciudad de Loja. Ambiente es la 
instancia más idónea para elaborar estrategias 
de diseño relacionadas al verde natural y 
artificial, generación de información base 
para la elaboración de indicadores medio 
ambientales y de servicios ecosistémicos 
urbanos. Por otra parte, se debe hablar del 
tema de regulación y control urbano cuando 
se trate de hacer cumplir las normativas 
urbanas y arquitectónicas de los PDOT y PUGS 
relacionadas al sistema propuesto.

En este mismo nivel, también se ha 
considerado a la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado como ente estratégico 
en los temas de gestión sostenible del agua, 
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relacionado con la protección de microcuencas 
abastecedoras de agua para el consumo 
humano, y el levantamiento de información 
sobre la contaminación hídrica; como parte de 
sus principales actividades relacionadas al SVU.

La Dirección de Obras Públicas también 
cumpliría su rol dentro de la puesta en marcha 
del SVU, a través de estudios y diseños basados 
en la infraestructura verde, siendo soluciones 
con foco en la naturaleza para reemplazar las 
tradicionales infraestructuras grises.

Además, guarda una relación indirecta con las 
Direcciones de Cultura y Turismo, del primero 
se puede servir para modelar circuitos verdes 
culturales; mientras que con el segundo, se 
visualizaría en el resultado de los proyectos del 
SVU, mediante parques y áreas a conservarse, 
y que pueden formar parte de una red de 
áreas verdes y parques para el disfrute de los 
ciudadanos y turistas que visitan la urbe.

Finalmente, una vez revisada de forma general 
esta información, se tiene que las políticas 
territoriales de ordenación del territorio, 
planificación, cambio climático y evaluación 
ambiental, tienen integrada la infraestructura 
verde y, por lo tanto, debe existir una 
gestión coordinada de la misma por medio 
de actuaciones integrales que aprovechen 
sinergias y optimicen los recursos existentes; 
para lo cual se podría trabajar de dos maneras: 
una de ellas, en la que el Plan del SVU sea 
retroalimentado, integrado al sistema cantonal 
e incorporado por el equipo que tenga en 

sus funciones la realización de la planificación 
territorial en sus escalas cantonal y urbana, 
quienes además deberán relacionarlo con las 
diferentes instancias municipales, siendo el 
Departamento Asesor de Planificación; y la 
otra, a través de su inclusión en una instancia 
de la Dirección de Gestión Territorial.

Por otra parte, no hay que perder de vista que, si 
bien el Municipio es el ente responsable de poner 
en práctica el SVU, con el soporte de normativa 
local a través de ordenanzas municipales, al ser 
el SVU un plan multisectorial se convierte en una 
estrategia de todos y para todos, y que por lo 
tanto implica muchos sectores. De esta forma, se 
debe buscar aliarse con actores claves que juegan 
papeles complementarios en la ejecución del plan 
del SVU, con acciones coordinadas y articuladas 
entre: Municipio de Loja, el Ministerio del 
Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
BEDE, Academia y actores sociales y participativos 
en el proceso.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema Verde Urbano de la ciudad de Loja se 
estructura a partir de núcleos y conectores que 
articulan diversas áreas de la urbe, cumpliendo 
roles enfocados hacia la recuperación de la 
biodiversidad a través de acciones basadas en la 
naturaleza. La biodiversidad, como prioridad, se 
fundamenta en el requerimiento de ecosistemas 
ricos y abundantes en especies que favorecen la 
conectividad ecológica entre superficies de valor 
natural, mejorando la permeabilidad del paisaje.

El siguiente capítulo muestra el diseño de tres 
perfiles de proyecto urbano-arquitectónico de 
acciones basadas en la naturaleza, que contribuyan 
a la adaptación al cambio climático. Los perfiles 
responden a las diferentes categorías de los 
elementos estructuradores del sistema: un parque 

urbano como nodo, un corredor verde relacionado 
con una quebrada y un corredor verde relacionado 
con una vía principal de la ciudad como potenciales 
conectores. 

En este contexto, y tras un proceso de priorización 
desarrollado en conjunto con el Municipio de Loja 
y la GIZ, se seleccionaron los siguientes proyectos 
para su diseño:

1. Parque urbano: sector “La Florida” - Parque 
Urbano Agrícola “La Florida”.

2. Corredor verde asociado con una quebrada: 
sector “Huertos Familiares” - Parque de las 
Cometas.

3. Corredor verde asociado con una vía principal: 
avenida “Jaime Roldós” - Bioconector Jipiro.
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Figura 4.1 Ubicación de los perfiles de proyecto
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth
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ANTECEDENTES

La propuesta del Parque Urbano Agrícola “La 
Florida” se localiza en el barrio La Banda de la 
parroquia Carigán, hacia el sector nororiental de 
la ciudad de Loja (figura 4.2). Acorde a estudios 
realizados por la Municipalidad y según eventos 

previos, el polígono ha sido identificado como 
zona de riesgo por movimientos de masa; esta 
circunstancia se evidencia por la presencia de 
construcciones colapsadas.

Figura 4.2 Ubicación del Parque Urbano “La Florida”
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja



CAPÍTULO I
Sistema Verde Urbano de Loja

247

Figura 4.3 Paisaje actual del sector “La Florida”
© Equipo consultor

En la actualidad, en el área de intervención existen 
viviendas unifamiliares con espacios destinados 
para huertos; además, se observa la presencia 
de terrenos de mayor dimensión dedicados a la 

agricultura (figura 4.3). Así, las condiciones naturales 
y aptitud del suelo lo determinan como un lugar 
idóneo para potenciar la actividad agrícola.
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ENFOQUE

El enfoque del Parque Urbano Agrícola “La Florida” 
se basa en la generación de zonas productivas 
como incentivo hacia la economía local y seguridad 

alimentaria (figura 4.4); reconoce además el riesgo 
geológico del territorio como oportunidad para 
estructurar la propuesta de espacio público.

Figura 4.4 Parque Urbano “La Florida”
Fuente: Elaboración propia
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 4.5 Corredor verde secundario
Fuente: Elaboración propia

El proyecto busca la activación económica, 
social y ambiental del sector a través de 
acciones específicas que se encaminen hacia la 
conformación de la identidad agrícola del parque, 
que promuevan la apropiación social del espacio 
público y partan de la comunidad como un agente 
activo de transformación. Así, la propuesta se 
orienta a la consolidación del espacio como un 
Parque Urbano Agrícola basado en actuaciones 
naturales.

La intervención favorece la integración del parque en 
el barrio y su utilización para actividades educativas 
o de ocio que generen nuevas sinergias sociales a 
partir de la producción agrícola. Para ello, se parte 
desde la mejora de la accesibilidad hacia el barrio, la 
conexión de los huertos familiares, la consolidación 
de espacio para huertos comunales cuyo diseño 
incluye la generación de paisajes resilientes basados 
en el reciclaje de estructuras existentes y una plataforma 
pública, facilitando la innovación socioeconómica 
relacionada a la producción mediante sistemas cortos 
de comercialización.

El nuevo corredor verde secundario que forma 
parte del Sistema Verde Urbano de Loja se 
centra en la mejora de la accesibilidad hacia el 
parque, estructurándose por franjas definidas 
para peatones y ciclistas, vegetación y vehículos 
(figura 4.5). Se enfoca además en la conformación 
de espacio público como eje articulador de la 
propuesta, a partir del cual inician senderos de 
recorridos hacia los huertos familiares, comunales 
y la plataforma pública.
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Hacia el sector en el que se ubican las viviendas 
existentes se plantean senderos que agrupan y 
conectan los huertos familiares de producción 
agrícola (figura 4.6); estos espacios que recrean las 
actividades de producción a pequeña escala, se 
establecen como oportunidad de generar turismo 

agroecológico y potenciar microeconomías que 
revalorizan el componente natural del parque con 
un enfoque hacia la seguridad alimentaria. En el 
anexo 1 se indican las especies vegetales sugeridas 
para el área, según la composición del ecosistema 
y potencial del suelo.

Figura 4.6 Área de huertos
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, en el área determinada como 
de mayor riesgo, en donde se encuentran las 
estructuras de las viviendas afectadas por los 
movimientos en masa, se propone la consolidación 
de espacios para huertos comunales, que, a 
diferencia de los anteriores, serán administrados 
por toda la comunidad, siendo de oportunidad para 

crear mayor vínculo social entre los habitantes. Así 
mismo, se plantea el diseño de paisajes resilientes 
basados en el reciclaje de material de construcción 
formando el paisaje resiliente: Parque de las Dunas, 
el cual será colonizado por el crecimiento natural 
de especies nativas (figura 4.7).

Figura 4.7 Parque de las Dunas
Fuente: Elaboración propia
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La plataforma conforma el espacio público cuyos 
objetivos se relacionan con los ámbitos económicos, 
sociales y de seguridad. Por tanto, busca incentivar 
la comercialización de los productos locales 
ofreciendo espacios y paisajes identitarios de 

atracción, la interacción y reconocimiento social; y, 
la generación de un espacio de seguridad, como 
punto de encuentro cuyo diseño, materialidad y 
elementos urbanos responden a la adaptación al 
cambio climático (figura 4.8).

Figura 4.8 Plataforma pública
Fuente: Elaboración propia
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a. Infraestructura adaptable en zonas de riesgo
Implantación de infraestructura adaptable a 
zonas de riesgos basada en los principios de 
la arquitectura débil de forma que pequeñas 
intervenciones incentiven actividades sin 
fragmentar el contexto en el que se ubican.

b. Espacio productivo como espacio público
Aprovechamiento de la capacidad agrológica 
del sector mediante la recuperación de 
los espacios productivos de cada parcela 
transformándolos en espacios públicos 
que fomenten el turismo agroecológico y 
microeconomías, y revaloricen el componente 
natural.

c. Corredor verde secundario
Conformación de un corredor verde secundario 
que se articule con el Sistema Verde Urbano 
a través del diseño vial, cuyo componente 
principal es la vegetación y circulación peatonal. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Figuras 4.9 (a-c) Estrategias de diseño del Parque Urbano 
“La Florida”
Fuente: Elaboración propia
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d. Paisajes Resilientes: Parque de las Dunas
Generación de paisajes resilientes que 
reconozcan las características biofísicas del 
lugar en el que se emplaza, marcando una 
identidad del sector y adaptándose a las 
condiciones naturales del mismo. 

e. Plataforma pública
Disposición de una plataforma pública 
como espacio de intercambio comercial, 
interacción social y de seguridad; cuyo diseño, 
materialidad y elementos urbanos respondan 
a la adaptación al cambio climático.

Figuras 4.9 (d-e) Estrategias de diseño del Parque Urbano 
“La Florida”
Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA

El programa urbano del parque abarca huertos 
urbanos, Parque de las Dunas, red de senderos, 

huertos familiares, jardines, cinturón verde y 
plataforma pública (figuras 4.10 – 4.11):

Figuras 4.10 Máster plan del Parque Urbano “La Florida”
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Figuras 4.11 Corte del Parque Urbano “La Florida”
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía topográfica Municipio de Loja
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Las acciones urbanas se basan en la recuperación 
de la biodiversidad del sector, la cual incluye 
especies según las áreas de intervención. Los 
siguientes son nombres comunes, se presenta 
en detalle en la tabla 1 del anexo 1:

• Parque de las Dunas: farol chino, buganvilla, 
sanpedrillo, flor de rey, borrachera, lantana, 
tuna, maracuyá, granadilla, taxo, romerillo, 
lluvia de oro, ojo de poeta, cholán, entre 
otros.

• Corredor verde secundario: arupo, 
jacaranda, palma real.

• Conformación de bosque: faique, aliso, 
vainillo, arupo, guaro, guaba, jacaranda, 
morera, romerillo, cholán, tibouchina.

• Huertos: níspero, guato, higos, guaba, 
aguacate, luma.

• Quebradas: penco, agave, aliso, carrizo, 
joyapas, zarcillos de inca, vainillo, calistemo, 
salapas, chamana, guato, pena pena, 
guadúa, guaycundos, guaba, mora, salvia 
real, tilo, retama,cholán, flor de novia, puyas.

Las diversas especies forestales y ornamentales 
cuyas clases varían entre arbusto, árbol, 
hierba y liana, aportan néctar, refugio y 
alimento a diferentes tipos de aves como: 
adelomyia melanogenys, amazilia amazilia, 
campylorhynchus fasciatus, coeligena iris, 
colibrí coruscans, diglossa sittoides, furnarius 
cinnamomeus, glaucidium peruanum, 
heliangelus viola, megascops koepckeae, piculus 
rubiginosus, spinus magellanicus, thraupis 
episcopus, turdus chiguanco, turdus fuscater, 
zenaida auriculata, zonotrichia capensis, entre 
otros.

Además, prestan servicios ecosistémicos 
relacionados con el alimento humano, provisión 
de madera, medicina y suelos.

BIODIVERSIDAD



PARQUE
DE LAS COMETAS
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ANTECEDENTES

El Parque de las Cometas está emplazado de 
manera privilegiada junto a la quebrada del sector 
Huertos Familiares, en la parroquia Punzara de la 
ciudad de Loja (figura 4.12). La topografía y relación 
directa con los barrios Isidro Ayora y San Pedro 

presentan un espacio de oportunidad cuyo diseño 
integra las condiciones sociales y naturales de la 
zona, a través de un itinerario de paisajes cargado 
de múltiples experiencias.

Figura 4.12 Ubicación del Parque de las Cometas
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Figura 4.13 Paisaje actual de la quebrada, sector Huertos Familiares
© Equipo consultor

Actualmente, en el sector encontramos una cancha 
deportiva mientras su contexto verde inmediato 
está en abandono, evidenciado por desechos 
y malas condiciones ambientales entorno a la 
quebrada; sin embargo, hacia la parte final de la 
misma se tiene mayor cuidado, resultando en 
un paisaje natural agradable, el cual se busca 

fortalecer durante todo el recorrido (figura 4.13). 
Además, por su topografía y amplitud, esta zona se 
caracteriza por tener vientos fuertes o moderados 
durante el año, con el potencial para actividades 
recreativas de viento, como las cometas, de ahí su 
denominación. 
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ENFOQUE

El Parque de las Cometas tiene un enfoque hacia la 
recreación activa y pasiva familiar al estar ubicado 
en un contexto de importante consolidación 

urbana, cuyo potencial natural será recuperado a 
través de actuaciones puntuales (figura 4.14).

Figura 4.14 Parque de las Cometas
Fuente: Elaboración propia
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El proyecto se compone de diversas áreas de 
actividad, las cuales se conectan a través de 
recorridos de senderos que articulan los barrios 
colindantes, garantizando el flujo de personas hacia 
el parque e incentivando la cohesión social entre 
vecinos. Los senderos se integran a la naturalidad 
del parque por su materialidad y adaptación al 
relieve, en cuyos puntos estratégicos se disponen 
miradores que dan frente al proyecto.

La experiencia del paisaje se transforma a 
medida que se lo recorre. Desde la plataforma 
plaza, como espacio público flexible; pasando 
por el mariposario en donde se experimenta la 
recuperación de elementos de biodiversidad; 
se llega al Centro de Interpretación Cultural que 
enmarca visuales hacia los huertos urbanos y área 
verde restaurada; y continuando hacia el sendero, 
que expone un recorrido contemplativo natural.

La plataforma flexible ofrece espacios de 
recreación activa en relación directa con las canchas 
deportivas existentes, estableciendo continuidad 
de actividades; el diseño propuesto fomenta el 
uso de cometas al aprovechar la altura y apertura 
de su entorno, así como el desarrollo de juegos 
tradicionales. La flexibilidad del espacio facilita y 
enriquece el desarrollo de múltiples actividades 
para diversos perfiles de usuarios (figura 4.15).

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 4.15 Plataforma flexible
Fuente: Elaboración propia
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El mariposario, como un elemento arquitectónico 
sutil, se implanta en el proyecto de tal manera que 
asemeja las condiciones naturales en donde las 
mariposas se acercan y conviven. Este espacio busca 
recrear las condiciones de flora que favorezcan 

la observación de la diversidad de mariposas en 
un hábitat abierto (figura 4.16). La simbiosis entre 
las mariposas y la vegetación endémica incentiva 
además la vida de otros animales, llenando de 
color y de aromas irrepetibles esta zona.

Figura 4.16 Interior del mariposario
Fuente: Elaboración propia
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El Centro de Interpretación Cultural se inserta en el 
parque y se diluye en su contexto, respondiendo 
a las singularidades naturales de su entorno. Se 
configura por dos volúmenes autónomos que 
se conectan mediante pasarelas que, junto a la 
cubierta recorrible como plaza pública, ofrecen 
diversas visuales del conjunto. El primer volumen 
de servicio integra las áreas: administrativa, de 
monitoreo y cafetería, complementando la función 

del volumen principal que alberga en la planta 
alta: el centro cultural con las salas de exposición 
permanente y temporal (figura 4.17); y en la planta 
baja, la sala audiovisual, dividiendo la arquitectura 
de manera coherente según el carácter de las 
actividades. El esquema de patio interior potencia 
la ventilación cruzada, creando al mismo tiempo la 
continuidad del paisaje a través de la construcción.

Figura 4.17 Interior del centro de interpretación
Fuente: Elaboración propia
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El itinerario culmina en un sendero cuyas 
características naturales son apreciadas a partir de 
pasarelas que se funden con el entorno, ofreciendo 
la oportunidad de un recorrido de contemplación 
que permite descubrir este espacio verde como 

un parque que revitaliza la quebrada y restaura la 
biodiversidad, enclavado en un contexto urbano 
consolidado, generando grandes beneficios tanto 
sociales como medioambientales (figura 4.18).

Figura 4.18 Plataforma pública
Fuente: Elaboración propia
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a. Plataformas de espacio público flexible
Creación de espacio público flexible que 
incentive actividades de recreación para 
promover el desarrollo social.

b. Senderos de articulación que conforman 
itinerarios de paisaje
Conformación de redes de senderos para 
articular los barrios cercanos y conformar un 
itinerario de paisajes que se adapten a las 
características naturales del parque.

c. Recuperación de elementos de biodiversidad
Recuperación de elementos de biodiversidad 
nativa para garantizar la sustentabilidad de los 
sistemas naturales, seminaturales y sociales del 
sector.

d. Centro de interpretación y monitoreo
Implantación de un centro de interpretación y 
monitoreo como un condensador social que 
fomente el interés hacia la cultura y las visitas 
al parque. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Figuras 4.19 (a-d) Estrategias de diseño del Parque de las 
Cometas
Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA

El programa urbano del parque integra 
principalmente la plataforma-plaza como espacio 
de recreación, la red de senderos, el mariposario 

y el Centro de Interpretación Cultural y monitoreo 
(figuras 4.20-4.21).

Figuras 4.20 Máster plan del Parque de las Cometas
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Figuras 4.21 Corte del Parque de las Cometas
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía topográfica Municipio de Loja
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Las acciones urbanas se basan en la recuperación 
de la biodiversidad del sector, la cual incluye 
especies según las áreas de intervención. Los 
siguientes son nombres comunes, se presenta en 
detalle en la tabla 2 del anexo 1:

• Quebrada: faique, penco, agave, calistemo, 
salapas, arupo, chamana, pena pena, fuchsia, 
flor de rey, guaba, jacaranda, salvia real, tilo, 
mata perro, retama, lluvia de oro, ojo de 
poeta, tibouchina, flor de novia, puyas, ojera 
de león.

• Senderos: farol chino, aliso, romerillo, lumas, 
cholán.

Las diversas especies forestales y ornamentales 
cuyas clases varían entre arbusto, árbol, 
hierba y liana, aportan néctar, refugio y 
alimento a diferentes tipos de aves como: 
adelomyia melanogenys, amazilia amazilia, 
campylorhynchus fasciatus, coeligena iris, colibrí 
coruscans, furnarius cinnamomeus, heliangelus 
viola, piculus rubiginosus, spinus magellanicus, 
thraupis episcopus, zenaida auriculata, 
zonotrichia capensis, entre otros.

Además, prestan servicios ecosistémicos 
relacionados con la provisión de madera y 
medicina.

BIODIVERSIDAD



BIOCONECTOR 
JIPIRO
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ANTECEDENTES

El Bioconector Jipiro se localiza en la Avenida Jaime 
Roldós Aguilera (sentido este-oeste), limitado 
por las avenidas longitudinales 8 de Diciembre 
y Salvador Bustamante Celi, hacia el sector norte 
de la ciudad de Loja, atravesando el río Zamora 

(figura 4.22). Su ubicación estratégica permite la 
articulación de la ciudad en ambos sentidos sobre 
una importante zona urbana con un alto flujo de 
vehículos livianos y de carga.

Figura 4.22 Ubicación del Bioconector Jipiro
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Figura 4.23 Paisaje actual de la Avenida Jaime Roldós
© Equipo consultor.

En el contexto inmediato de la avenida se ubican 
edificaciones de gran dimensión con actividades 
comerciales, viviendas unifamiliares, el Centro 
de Educación Inicial Hugo Guillermo González 
y la conexión peatonal y de ciclovía del Parque 

Recreacional Jipiro, que generan altos flujos de 
circulación peatonal en la zona (figura 4.23). En la 
actualidad, estos factores otorgan un carácter poco 
seguro y de riesgo para la población que visita el 
parque, así como para la población escolar.
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ENFOQUE

El Bioconector Jipiro se concibe con el objetivo de 
promover la conectividad de la biodiversidad y la 
circulación segura de los usuarios de los parques 
recreacional Jipiro y La Banda, en el sentido norte-

sur; además de la creación de un corredor verde 
secundario en sentido este-oeste como parte del 
Sistema Verde Urbano de Loja (figura 4.24).

Figura 4.24 Bioconector Jipiro
Fuente: Elaboración propia
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La intervención integral del Bioconector Jipiro 
cumplirá la función de recuperar la conectividad 
peatonal y biológica en los ejes vehicular con 
sentido este-oeste y eje peatonal norte-sur; así 
como mejorar las condiciones del espacio público 
y de circulación segura, espacios de sombra e 
interacción social como prioridad.

La consolidación del bioconector como corredor 
verde secundario asociado con una vía principal 
que se integra al sistema de corredores del SVU, 
plantea soluciones, basadas en la naturaleza, 
relacionadas con el agua como recurso natural a 
revalorizar en el sector. Se consideran estrategias 
que aporten a mejorar la infiltración y escorrentía 
urbana, entre ellas el uso de material permeable 
en los pisos, jardineras, arborización, canales 
recolectores de agua lluvia hacia los lados de la vía 
que la redirija al río; además, la implantación de 
espacios públicos hacia el río para crear conciencia 
ambiental.

Ante la problemática de circulación insegura, dada 
por los cruces, desniveles, obstáculos peatonales 
y baja accesibilidad universal, la propuesta se 
organiza en torno a las cualidades naturales de 
dimensión y de función encontradas en el lugar; 
con ello, se proponen tres tramos que definen el 
carácter de las intervenciones: dos tramos laterales 
definidos como urbanos y un tramo central con 
énfasis natural aprovechando la presencia del río 
Zamora (figura 4.25).

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 4.25 Bioconector
Fuente: Elaboración propia
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El primer tramo, considerado como urbano, se 
define desde la Avenida 8 de Diciembre hasta la 
calle Velasco Ibarra e integra el Centro de Educación 
Inicial y locales comerciales de escala mayor (figura 
4.26). En este contexto, el bioconector reconoce la 
necesidad de circulación de vehículos pesados; sin 

embargo, disminuye el ancho vial según normativa 
para ampliar las aceras que colindan con el centro 
educativo asegurando mayor espacio de movilidad 
peatonal; incluye además arbolado acorde al 
espacio disponible.

Figura 4.26 Plataforma flexible
Fuente: Elaboración propia
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El segundo tramo, definido como el natural, incluye 
las riberas del río Zamora y los senderos peatonales 
del Parque La Banda y del Parque Jipiro. Con el 
fin de generar espacios públicos de estancia, 
disfrute y seguridad en un entorno natural, se 
plantean plazas de sombra con vistas hacia el río, 
las cuales se adaptan a la vegetación existente; y 

el ecoducto como puente elevado de dos capas: 
una para continuidad de biodiversidad y otra para 
circulación segura de peatones y ciclistas (figura 
4.27). Además, se busca accesibilidad universal a 
través de la conformación de un solo nivel en la 
vía y restricción de velocidad en este tramo, dando 
mayor jerarquía al peatón.

Figura 4.27 Plazas de sombra y ecoducto
Fuente: Elaboración propia
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El tercer tramo, con características urbanas, 
se establece desde la calle Francisco Lecaro 
hasta la Avenida Salvador Bustamante Celi, en 
donde se ubican una empresa de transporte de 
encomiendas y viviendas unifamiliares con un 
importante carácter barrial.

Gracias a la dimensión de la vía, se consolida el 
corredor verde con mayor amplitud para la circulación 

peatonal y la inserción de especies vegetales que se 
articulan con el sistema de la ciudad.

El proyecto busca mejorar las condiciones de 
movilidad y confort para las personas, al tiempo 
que se recuperan las condiciones ambientales 
y de paisaje del sector a través de actuaciones 
específicas que se encaminen a la conformación 
y percepción de un lugar seguro (figura 4.28).

Figura 4.28 Ecoducto
Fuente: Elaboración propia
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a. Corredor verde secundario
Conformación del corredor mediante la 
ampliación de las aceras (acorde a normativa 
y reconociendo la demanda de uso vial), 
integración de espacios de circulación 
seguros y aplicación de soluciones basadas 
en la naturaleza, enfocadas al agua: materiales 
permeables, canales de recolección, vegetación.

b. Continuidad de biodiversidad: ecoducto
Generación de continuidad de la circulación, 
a través del ecoducto que articule los parques 
urbanos mediante un puente elevado en dos 
capas: para la biodiversidad y para peatones.

c. Plazas de sombra
Creación de plazas de sombra y encuentro 
social mediante la ampliación de los límites del 
puente existente hacia el río, como plataformas 
que se adapten a la vegetación y se vinculen 
con los parques. 

d. Accesibilidad universal
Diseño de espacios y elementos que cumplan 
con los principios de accesibilidad universal 
dando prioridad a la circulación peatonal, 
a través de cruces seguros y eliminación de 
obstáculos peatonales. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Figuras 4.29 (a-d) Estrategias de diseño del Parque de las 
Cometas
Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA

El programa urbano se centra en el ensanche de 
aceras para conformar el corredor verde secundario 
este-oeste, las plazas anexas al puente, y la conexión 

elevada para la continuidad de biodiversidad y 
seguridad tanto para peatones como para ciclistas 
en sentido norte-sur (figuras 4.30-4.31).

Figuras 4.30 Máster plan del Bioconector Jipiro
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía Municipio de Loja
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Figuras 4.31 Corte del Bioconector Jipiro
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía topográfica Municipio de Loja
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Las acciones urbanas se basan en la recuperación 
de la biodiversidad del sector, la cual incluye 
especies según las áreas de intervención. Los 
siguientes son nombres comunes, se presenta en 
detalle en la tablas 3 y 4 del anexo 1:

• Ecoducto: guaycundos, árbol de la moneda, 
calatea, cactus, mala madre, lengua de 
suegra, helecho angora, helecho enano.

• Corredor secundario: calistemo, arupo, 
jacaranda, tibouchina, calistemo blanco.

Las diversas especies forestales y ornamentales 
que para el ecoducto son de clase hierba; 
y para el corredor secundario, ripo árbol, 
aportan néctar y alimento a diferentes tipos de 
aves como: adelomyia melanogenys, amazilia 
amazilia, coeligena iris, colibrí coruscans, 
thraupis episcopus, entre otros.

Además, prestan servicios ecosistémicos 
relacionados con la provisión de madera y 
medicina.

BIODIVERSIDAD



ANEXO 1

Tablas descriptivas 
de biodiversidad 
de los perfiles de 
proyecto
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Tabla 1 Propuesta de biodiversidad Parque Urbano Agrícola “La Florida”
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2 Propuesta de biodiversidad Parque de las Cometas
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Tabla 3 Propuesta de biodiversidad Bioconector Jipiro - Corredor Verde Secundario

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4 Propuesta de biodiversidad Bioconector Jipiro - Ecoducto

Fuente: Elaboración propia



ANEXO 2

Láminas de los 
perfiles de proyecto
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ANEXO 3

Fotografías de 
las maquetas de 
los perfiles de 
proyectos
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Parque urbano Agrícola “La Florida”

© Equipo consultor
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Parque de las Cometas
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Bioconector Jipiro
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