
La ciudad necesita un plan que regule, ordene y gestione el Centro 
Histórico de Quito en sus múltiples escalas, y que busque fortalecer el 
patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. 
Debe ser un instrumento de planificación que busque incrementar las 
condiciones de habitabilidad existentes, que trascienda los tiempos 
políticos y que comprometa la participación activa de propietarios,

usuarios y demás actores que operan en el CHQ.

En el presente documento se puntualiza la Propuesta Estratégica, que es 
una guía para que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito coordine 
los diversos intereses y esfuerzos de actores públicos y privados, a partir de 

una visión a futuro, objetivos para el desarrollo, así como las estrategias 
para alcanzarlos, mediante la articulación de intervenciones para

un periodo de diez años.

En este enlace podrá encontrar
información adicional sobre el Plan Parcial

para el Desarrollo Integral del
Centro Histórico de Quito.
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A partir de 1941, la administración pública empezó a 
implementar políticas para proteger y conservar el 
patrimonio arquitectónico y artístico de Quito. Con la 

inscripción de Quito en el listado del Patrimonio Mundial1 en 
1978, se han desarrollado, de manera sostenida, procesos 
de planificación urbana en el Centro Histórico de Quito 
(CHQ), con el fin de ordenar el territorio y salvaguardar su 
patrimonio. 

Pese a que las intervenciones públicas han sido 
significativas en el CHQ, las dificultades subsisten en el 
territorio. Los altos niveles de contaminación ambiental 
que superan los índices recomendados por la legislación 
nacional, el deterioro del patrimonio edificado e inmaterial, 
así como la concentración de vulnerabilidad socioeconómica 
en determinadas zonas, son algunos de los problemas que 
persisten e implican el detrimento de la calidad de vida de 
los actores que conviven en el CHQ. Como consecuencia, 
la tendencia al despoblamiento perdura en la mayoría de 
barrios. Entre 2001 y 2010, la población decreció a un ritmo 
anual del 2,2% (INEC, 2001 y 2010 a).

El Plan Especial para el CHQ de 2003 determinó 
estrategias hasta el año 2010. Por ello se requiere 
una actualización mediante un nuevo instrumento de 
planificación y regulación urbana acorde al actual marco 
legal,2 y los acuerdos internacionales para el desarrollo 
sostenible de las ciudades. Es así que el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio (IMP), en coordinación con 
la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz (AZCMS), 
el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) y 
otras instituciones municipales, ha liderado la elaboración 
de una propuesta de Plan Parcial para el Desarrollo 
Integral del Centro Histórico de Quito, un instrumento de 
planificación compuesto por: 

 
1) La Propuesta Estratégica: Instrumento que 

define la planificación estratégica, en el cual se 
plasman la visión, las políticas, los objetivos, los 
ejes, los programas y los proyectos, para un 
periodo de 10 años.

2) La Ordenanza: Instrumento normativo que regula 
el desarrollo urbanístico y la gestión metropolitana 
del patrimonio cultural dentro del CHQ. 

1 En 1978, la UNESCO reconoció a Quito como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, lo que actualmente el mismo organismo denomina 
como Patrimonio Mundial, razón por la cual se ha adoptado este 
término en el presente documento.

2 En la actualidad, los instrumentos todavía vigentes son la ordenanza 
No. 260 (2008) y las ordenanzas No. 094 y 172 (2011).



10

3) El Plan de Gestión: Instrumento expedido por 
la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito que 
organiza la administración y la implementación de 
los proyectos que deben ser ejecutados por la 
Municipalidad.

Figura 1. Estructura de los documentos que alimentan y 
componen la propuesta del Plan Parcial para el Desarrollo 
Integral del Centro Histórico de Quito

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ
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ÁREA DE APLICACIÓN DE LA
PROPUESTA DEL PLAN PARCIAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL CHQ

Área verde circundante

Límite del CHQ 

SIMBOLOGÍA

Núcleo central

0 250 500 750 1.000125
Metros

Parque Itchimbía

Parque La Alameda

Quebrada El Tejar

Laderas del Pichincha

El Panecillo

Parque Lineal Machángara



12

En el presente documento se puntualiza la Pro-
puesta Estratégica, que es una guía para que el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) coordine los 
diversos intereses y esfuerzos de actores públicos y priva-
dos que operan en el CHQ. En esta Propuesta Estratégica 
se describen la visión y los objetivos para el desarrollo del 
Centro Histórico, así como las estrategias para alcanzar-
los, mediante la articulación de proyectos para un periodo 
de diez años. 

El contenido de la Propuesta Estratégica fue crea-
do con aportes multidisciplinarios y se sustenta en la sis-
tematización de dos documentos que contienen informa-
ción cuantitativa y cualitativa: el Diagnóstico del CHQ3 y 
la Memoria de Participación Ciudadana.4 Esta Propuesta 
Estratégica incluye las recomendaciones del Paisaje Ur-
bano Histórico (PUH) para la vinculación de los Valores 
Universales Excepcionales (VUE), como un mecanismo de 
desarrollo para la ciudad (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNES-
CO–, 2011).

Área de aplicación
El área de aplicación de la propuesta del Plan Par-

cial para el Desarrollo Integral del CHQ comprende al nú-
cleo central, perímetro de la declaratoria de Quito como 
Patrimonio Mundial compuesto por 70,43 hectáreas, y la 
zona de amortiguamiento (MDMQ, 2018). En total, suman 
375,25 hectáreas conforme a lo descrito en la ordenanza 
No. 260 para áreas históricas a escala metropolitana. Adi-
cionalmente, se incluyen las áreas verdes circundantes de 
propiedad pública como parte del paisaje urbano histórico: 
Panecillo, Itchimbía, parque La Alameda, quebrada El Tejar 
y las laderas del Pichincha. El Mapa 1 ilustra los espacios 
que conforman las áreas de aplicación.

3 Evaluación territorial multiescalar y multidisciplinaria del CHQ, 
con base en una extensa revisión bibliográfica y un proceso de 
investigación de fuentes secundarias, que se estructura alrededor de 
ocho sistemas estratégicos (IMP, 2017 a).

4 Documento que plasma las aspiraciones de la ciudadanía, producto 
de un proceso de planificación participativa que propuso una 
asamblea general, caminatas barriales, mesas de trabajo propositivas, 
talleres de socialización, reuniones con actores institucionales y 
entrevistas con diferentes actores sociales (IMP, 2018).
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P ara el desarrollo de la Propuesta Estratégica 
se han considerado diferentes hitos de plani-
ficación local, como: el Plan Especial (2003), 
primer documento de planificación dedicado 
exclusivamente al CHQ; el PMDOT, que es-
tablece políticas específicas para el CHQ; la 

Visión Quito 2040, que incorpora como parte de sus desa-
fíos una ciudad que valore su cultura e historia; y la agenda 
global que establece Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) hacia el 2030, en torno a los instrumentos de la Nue-
va Agenda Urbana (NAU).

1. Plan Especial (2003)
El Plan Especial de 2003 fue aprobado mediante 

resolución del Concejo Metropolitano No. 546 y desarro-
lló un proceso de planificación que identificó las acciones 
físicas y reglamentarias que debía emprender la Municipa-
lidad y la comunidad en el CHQ hasta 2010 (resolución 
No. 546, 2003, p. 60). Este Plan se estructuró alrededor 
de cinco líneas estratégicas y diez programas generales 
con sus respectivos proyectos y acciones enfocados hacia 
el mejoramiento integral del CHQ. De este documento y 
su operación posterior se extraen algunas pautas para la 
planificación futura:
· La relación directa con el Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT) planteaba de forma acertada la 
necesidad de que las actuaciones en el Centro Histórico 
no se desvincularan de la planificación metropolitana.

· Si bien la ordenanza No. 260 de 2008, relativa a las 
áreas y bienes patrimoniales incorpora al Plan Especial 
CHQ como un documento jurídico vinculante de 
planificación territorial, lo hace de un modo declarativo 
que entremezcla elementos técnicos, de gestión, de 
principios, sanciones e incentivos. 

· El planteamiento de líneas estratégicas, programas y 
proyectos debe ir acompañado de un instrumento de 
gestión dinámico que coordine las intervenciones para 
lograr impactos integrales en la población objetivo.

· La intervención en los predios del CHQ requiere de 
estrategias que aprovechen las capacidades técnicas y 
operativas del sector público y establezcan incentivos 
claros para atraer al sector privado.

· Es preciso clarificar los procesos de participación 
ciudadana en la elaboración, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos planteados.

2. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2015-2025

El PMDOT del Distrito Metropolitano de Quito es el 
instrumento de planificación del territorio distrital, con una 
vigencia entre 2015 y 2025, y está orientado a mejorar la 
calidad de vida de quienes habitan en el territorio, bajo cri-
terios de sostenibilidad. 

Las directrices, políticas y objetivos contenidos en el 
PMDOT determinan el ámbito de actuación y de respon-
sabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades 
e instituciones. Los principios generales del PMDOT son: 
i) calidad de vida para todos los ciudadanos; ii) mayores 
oportunidades para todos; iii) correspondencia entre el de-
sarrollo y el ordenamiento territorial; iv) transversalidad e 
integralidad; v) innovación hacia una ciudad inteligente; vi) 
las múltiples centralidades de Quito; y, vii) corresponsabili-
dad (MDMQ, 2015). 

El PMDOT incluye siete políticas específicas para el 
CHQ. Estas políticas se encuentran detalladas en el capí-
tulo “Componente estratégico” del presente documento, 
como parte de las políticas generales a las que se alinea 
esta Propuesta Estratégica.

3. Visión Quito 2040
El documento Visión Quito 2040 y su Nuevo Modelo 

de Ciudad se sustenta en una planificación a largo plazo, 
orientada hacia el desarrollo sostenible de la ciudad1. El 
enunciado general de la visión plantea lo siguiente:

“Quito, en el 2040, será una ciudad con alta calidad 
de vida, capaz de enfrentar con éxito todos los desafíos 
que surgen en los campos social, cultural, económico, am-
biental y en el territorio. Se habrá convertido así en una 
ciudad resiliente y habrá asegurado el desarrollo sostenible 
de su población” (IMPU, 2018).

De acuerdo con ello, se determinaron 5 desafíos, 
para los cuales la ciudad debe establecer estrategias de 
atención prioritaria:

Desafío 1. Ciudad inclusiva y abierta para todos:
En el año 2040, todos los habitantes del DMQ y sus 

organizaciones tendrán igualdad de oportunidades para 
alcanzar su desarrollo equitativo y sostenible, en todas las 
áreas del territorio distrital.

1 La resolución de Alcaldía Nº 006, de marzo de 2015, señala la 
responsabilidad del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana de 
formular la visión de Quito a largo plazo y los planes correspondientes.
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Desafío 2. Ciudad global y competitiva:
Quito, en el año 2040, será una ciudad que garanti-

ce y facilite el desarrollo de actividades productivas que ge-
neren empleo y bienestar para sus habitantes, para lo cual 
usará y desarrollará tecnología innovadora, se proyectará 
al mundo, interactuando en él para fortalecer su economía.

Desafío 3. Ciudad ambientalmente responsable:
En el año 2040 los ciudadanos y las autoridades del 

DMQ, con base en un firme compromiso con la naturaleza, 
habrán asegurado no sólo su conservación sino también 
su debido aprovechamiento.

Desafío 4. Ciudad diseñada para la vida:
En el año 2040 los ciudadanos encontrarán, en todo 

el territorio del DMQ, condiciones de alta calidad funcional, 
espacial y formal creando un entorno que asegure su mejor 
calidad de vida.

Desafío 5. Ciudad que valora su cultura e historia:
Los ciudadanos reivindican los valores de su cultu-

ra, historia y capitalidad como pilares de su desarrollo y 
habrán fortalecido un clima de convivencia que refuerce su 
sentido de identidad y pertenencia.

4. Agenda global para ciudades sostenibles
En septiembre de 2015 se promulgaron los ODS 

para los estados parte de las Naciones Unidas, proponien-
do 17 objetivos transformadores, que se enfocan primor-
dialmente en combatir toda forma de pobreza e inequidad, 
y trabajar hacia la mitigación del cambio climático. Los 
ODS son una agenda inclusiva que aborda los orígenes de 
la pobreza con el objetivo de alcanzar un cambio positivo 
en beneficio de las personas y el planeta.

Respecto a los centros históricos, por primera vez 
en un acuerdo global se menciona la conservación del 
patrimonio cultural como una herramienta para construir 
ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo 11, que 
se enfoca en construir ciudades inclusivas, seguras, resi-
lientes y sostenibles, menciona dentro de su meta número 
4 el fortalecimiento de los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural a nivel global.

La Nueva Agenda Urbana desarrollada en Quito 
en el año 2016 en la Conferencia Hábitat III, constituye 
una guía para orientar los esfuerzos de desarrollo urbano 
y establece mecanismos para alcanzar los ODS. El do-
cumento insta a la interacción de actores multilaterales, 
autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, 

para la construcción de alianzas que mejoren la calidad 
de vida en las ciudades. 

La NAU establece como principios rectores que las 
ciudades sean compactas, inclusivas, participativas, resilien-
tes, seguras y sostenibles, con base en tres ejes generales:
· No dejar a nadie atrás, que supone erradicar la pobreza 

y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades;
· Promover las economías urbanas sostenibles
 e inclusivas; y,
· Fomentar la sostenibilidad ambiental.
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CRITERIOS RECTORES 

Y CONCEPTOS 
METODOLÓGICOS
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A demás de sustentarse en el diagnóstico y 
en el proceso de participación ciudadana, la 
Propuesta Estratégica analiza e incorpora 
criterios rectores y conceptos metodológi-
cos particulares para una ciudad Patrimonio 
Mundial. Estos conceptos han evoluciona-

do con el tiempo y plantean nuevos mecanismos para la 
preservación, considerando al patrimonio cultural como un 
mecanismo de desarrollo. 

1. Valores Universales Excepcionales
Para que un sitio sea incorporado en la lista de Pa-

trimonio Mundial, este debe cumplir con al menos uno de 
los diez criterios de selección establecidos por la UNES-
CO y poseer un Valor Universal Excepcional. En atención 
a la solicitud formal efectuada por el Estado ecuatoriano, 
y dadas las características de integridad, autenticidad y el 
Valor Universal Excepcional del Centro Histórico de Quito, 
la UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio Mundial el 
8 de septiembre de 1978 (UNESCO, 2005). Los criterios 
adoptados por el Comité en 1987, y ratificados en 2013 
con la adopción de la retrospectiva por parte del Comité 
del Patrimonio Mundial, son:

Criterio ii. Presentar un importante intercambio de 
valores humanos, en un periodo determinado o dentro de 
un área cultural del mundo, sobre hechos en arquitectura 
o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño de 
paisaje. La influencia de la escuela barroca de Quito (Es-
cuela Quiteña) ha sido reconocida en el entorno cultural, 
especialmente en el arte (arquitectura, escultura y pintura), 
en todas las ciudades de la Real Audiencia, e incluso aque-
llas cercanas a la región (UNESCO, 2005).

Criterio iv. Ser un ejemplo excepcional de un tipo 
de edificio, un conjunto arquitectónico o tecnológico o 
un paisaje que expone una fase significativa en la histo-
ria humana. Quito forma un sui generis armonioso (paisaje 
único), donde las acciones del hombre y la naturaleza se 
unen para crear una obra única y trascendental de su tipo 
(UNESCO, 2005).

Declaración de autenticidad e integridad 1

El tejido social y el conjunto urbano-arquitectónico 
del CHQ constituyen manifestaciones materiales e inma-
teriales únicas. Estas manifestaciones son el resultado 

1  El texto de los conceptos de autenticidad e integridad han sido 
extraídos del “Informe de Estado de Conservación de la Ciudad de 
Quito” (MDMQ, 2018, p. 7-8) para la UNESCO.

de procesos culturales, económicos, políticos y religio-
sos, que comprenden distintos periodos importantes de 
la historia de la humanidad. El trazado urbano original 
del periodo fundacional de Quito en 1534 se mantiene 
sin cambios significativos, pese a la evolución urbana de 
la ciudad. 

Autenticidad
El Centro Histórico de la ciudad de Quito es un con-

junto urbano-arquitectónico y artístico “vivo, singular y ori-
ginal”, en el cual se desarrolla una cotidianidad auténtica y 
dinámica. Allí, el tiempo presente otorga mayor sentido y 
significado al conjunto, dotándolo de mayor valor patrimo-
nial y de reconocimiento local, nacional y mundial.

La presencia heterogénea de nacionalidades y cultu-
ras en el Centro Histórico de Quito, con tensiones y asimetrías 
históricas, son portadoras de realidades sociales y culturales 
que interactúan permanentemente en la construcción urbana 
y social, con cambios, evoluciones y continuidades respecto 
de creencias, costumbres, tradiciones y ritualidades. El sim-
bolismo y sincretismo presentes en las manifestaciones ur-
banas, arquitectónicas y artísticas del conjunto son, además, 
hasta el día de hoy, símbolos culturales presentes en el desa-
rrollo social de la población del Centro Histórico.

Integridad
A partir de 1941 se implementaron políticas de pro-

tección y conservación del patrimonio arquitectónico y ar-
tístico de la ciudad. Desde los años setenta, de manera 
sostenida, se han desarrollado programas y proyectos de 
conservación, mantenimiento y buen uso del espacio pú-
blico y los inmuebles del Centro Histórico, enmarcados en 
las legislaciones internacional, nacional y local vigentes.

A pesar de las dinámicas contemporáneas respecto 
del uso social del patrimonio, el Centro Histórico de Quito 
cuenta aún con varios espacios que conservan su función 
original y con múltiples testimonios de los diversos aconte-
cimientos que han pasado por este territorio. Su integridad 
está sustentada por las características únicas de mezclas 
y combinaciones de edificaciones y espacios erigidos en 
diversos estilos, conformando un conjunto armonioso tan-
to en su forma como en su entorno que, a pesar de su 
heterogeneidad, tiene una lectura global.

Tales razones, junto con la actual visión de que se 
trata de un patrimonio vivo y habitado, caracterizan a esta 
ciudad que constantemente se reinventa y que ofrece cada 
vez nuevas razones para reafirmarse como ciudad Patri-
monio Mundial.
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2. Paisaje urbano histórico
En 2011, la UNESCO trabajó sobre pautas generales 

que renovaron concepciones anteriores sobre la conserva-
ción del patrimonio cultural y, en cuanto a ciudades, intro-
dujo el concepto de paisaje urbano histórico (PUH). El pai-
saje urbano histórico reconoce los factores específicos que 
amenazan la conservación de los valores y el balance entre 
patrimonio y desarrollo, y se define como el área urbana re-
sultante de la interrelación de factores sociales, culturales y 
naturales. Esto implica trascender la noción de “conjunto” o 
“centro histórico” para abarcar el contexto urbano general 
y su entorno geográfico natural, así como los procesos de 
evolución y características sociales, culturales y económicas 
presentes en determinado territorio (UNESCO, 2011, p. 60).

En este sentido, un PUH abarca: 1) las característi-
cas naturales del sitio, así como la topografía, la geomor-
fología, la hidrología y los demás elementos naturales; 2) 
los elementos construidos como edificaciones tanto his-
tóricas como contemporáneas, infraestructura, espacios 
abiertos y jardines públicos y privados; y, 3) los elementos 
de la estructura urbana como patrones de asentamiento y 
organización espacial, percepciones y relaciones visuales 
(UNESCO, 2011).

Estos componentes apuntan a que el patrimonio 
urbano debe ser considerado tanto en sus evidencias ma-
teriales e inmateriales, y debe constituir un recurso que 
mejore la habitabilidad de las zonas urbanas, fomentando 
el desarrollo económico y la cohesión social. Bien gestio-
nado, el patrimonio urbano puede actuar como catalizador 
del desarrollo socioeconómico, a través del turismo, el co-
mercio y la revalorización del suelo y de los inmuebles. De 
ese modo, se generarían los ingresos necesarios para cos-
tear su mantenimiento, restauración y rehabilitación. Esta 
concepción plantea un enfoque alternativo que apunta a 
mantener la identidad urbana del sitio y plantear un esque-
ma de desarrollo al mismo tiempo.

Las principales recomendaciones que propone la 
metodología del PUH (UNESCO, 2013) y que han sido 
consideradas en esta Propuesta Estratégica son: 

1. Acometer una evaluación completa de los recursos 
naturales, culturales y humanos de la ciudad.

2. Definir los objetivos y las acciones de conservación a 
través de una planificación participativa y en consulta 
con las partes interesadas.

3. Evaluar la vulnerabilidad del patrimonio urbano frente 
a las presiones socioeconómicas y los impactos del 
cambio climático.

4. Integrar los valores del patrimonio urbano y su estado 
de vulnerabilidad en un marco más amplio de desarrollo 
urbano.

5. Jerarquizar las políticas y actuaciones de conservación 
y desarrollo, incluida la buena administración.

6. Establecer las alianzas apropiadas (público-privadas) y 
marcos de gestión local.

7. Elaborar mecanismos de coordinación de las diversas 
actividades entre los diferentes actores.

3. Habitabilidad y calidad de vida
El Programa de las Naciones Unidas sobre Asenta-

mientos Humanos (ONU-Hábitat) enuncia la relación exis-
tente entre sustentabilidad, calidad de vida y habitabilidad, 
señalando que:

“La habitabilidad se vincula a las características y ca-
lidades del espacio, entorno social y medio ambiente que 
contribuyen singularmente a dar a la gente una sensación 
de bienestar personal y colectivo e infunden la satisfacción 
de residir en un asentamiento determinado; las aspiracio-
nes a la habitabilidad varían de un lugar a otro, cambian y 
evolucionan en el tiempo y difieren según las poblaciones 
que integran las comunidades.” (ONU-Hábitat, 2018).

La habitabilidad es entendida como “la capacidad 
de los espacios construidos para satisfacer las necesi-
dades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos”; 
involucra las esferas psíquicas y sociales de la existencia 
estable que podría equipararse a las cualidades ambienta-
les que permiten el sano desarrollo físico, biológico, psico-
lógico y social de la persona (Castro, 1999). De ahí, su es-
trecha vinculación con el concepto de calidad de vida, que 
se puede definir como “una medida de logro respecto de 
un nivel establecido como óptimo, teniendo en cuenta di-
mensiones socioeconómicas y ambientales dependientes 
de la escala de valores prevaleciente en la sociedad y que 
varían en función de las expectativas de progreso históri-
co.” (Velásquez, 2001, en Zulaica y Celemín, 2008, p. 15).

Mejorar la habitabilidad supone incrementar la cali-
dad de vida de sus habitantes y con ello la sustentabilidad 
social en su interior (Zulaica y Celemín, 2008). 

Por lo tanto, la Propuesta Estratégica deberá man-
tener un equilibrio de las dimensiones de habitabilidad, ca-
lidad de vida y sustentabilidad, que permita el desarrollo 
del Centro Histórico de Quito, sin oponerse a su condición 
de Patrimonio Mundial.
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4. Resiliencia urbana
El concepto de resiliencia urbana empleado en esta 

Propuesta Estratégica se encuentra definido en la Estrate-
gia de Resiliencia del Distrito Metropolitano de Quito de 
octubre de 2017.

Entender la dinámica urbana conlleva superponer 
los sistemas y subsistemas que estructuran la ciudad y su 
entorno. Las dinámicas de estos sistemas y subsistemas 
están en permanente cambio, y su interdependencia e in-
teracción producen sinergias y afectaciones. Esta situación 
requiere respuestas y esquemas de resiliencia en los cua-
les los sistemas y subsistemas se apoyan y dependen los 
unos de los otros (Kristinsson, 2012, en MDMQ, 2017).

Es así que, en un mundo en constante transforma-
ción, “las ciudades y su población necesitan ajustarse, re-
ponerse rápidamente y salir fortalecidas de los impactos 
agudos y tensiones propios de su entorno” (MDMQ, 2017, 
p. 24). Por lo tanto, la resiliencia urbana consiste en de-
sarrollar la capacidad de prepararse y adaptarse ante los 
cambios, para que la ciudad mantenga un funcionamiento 
eficaz y eficiente (MDMQ, 2017).

A continuación, se listan las cualidades de resiliencia 
urbana definidas en la Estrategia de Resiliencia del DMQ, 
que fue desarrollada como parte de la iniciativa de 100 Ciu-
dades Resilientes de la Fundación Rockefeller: 

1. Reflexivo: aprende de experiencias pasadas e incorpora 
el conocimiento adquirido para evaluar decisiones 
futuras.

2. Robusto: sistemas bien concebidos, construidos y 
administrados.

3. Inclusivo: prioriza la participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones. De esta manera, establece 
mecanismos de apropiación de las decisiones públicas.

4. Integrado: articula una amplia gama de sistemas e 
instituciones para la consecución de un objetivo.

5. Recursivo: reconoce formas alternativas e ingeniosas 
para utilizar los recursos y encontrar soluciones.

6. Redundante: capacidad adicional creada a propósito 
para mantener funcionando los sistemas operativos de 
la ciudad en los momentos de falla o colapso.

7. Flexible: sistemas capaces de adaptarse a los cambios 
imprevistos que surjan en el contexto: momentos de 
riesgo, situaciones críticas, falta de datos o la inclusión 
de nuevas partes interesadas.

5. Participación ciudadana
La planificación participativa, como metodología, 

consiste en involucrar a la comunidad del área a intervenir 
para entender, proponer y actuar sobre parte de la realidad 
de un territorio, ya sea para mantener las condiciones favo-
rables existentes o para resolver problemas identificados. 
La planificación participativa permite la generación de es-
trategias que combinan conocimientos técnicos y cotidia-
nos acerca de la ciudad.

Los acuerdos internacionales para el desarrollo 
sostenible de las ciudades incluyen la metodología de 
planificación participativa como un requerimiento funda-
mental para iniciar cualquier proceso. De igual manera, 
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo (LOOTUGS), se dispone que los planes 
deben hacerse mediante procesos de participación ciu-
dadana, procurando un régimen de gobernanza basado 
en la cogestión. 

Para la elaboración de la Propuesta Estratégica se 
desplegó un proceso participativo con la ciudadanía. Esto 
a través de herramientas técnicas y metodológicas que re-
cogieran sus intereses, favorecieran su empoderamiento 
en asuntos de interés público y permitieran su participación 
activa en la comprensión del territorio para la búsqueda de 
estrategias y soluciones sostenibles e integrales.2

2 En el apéndice 1 del presente documento se encuentra el resumen de 
la metodología y el proceso de participación ciudadana realizado para 
la elaboración del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ. En 
el documento anexo “Memoria del proceso de participación ciudadana 
para la elaboración del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del 
CHQ” se describe más ampliamente la propuesta metodológica, 
así como los principales resultados de las diferentes actividades 
realizadas.
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E n el presente capítulo de la Propuesta Estratégica 
se desarrollan los siguientes elementos: i) las polí-
ticas para el CHQ formuladas en el PMDOT; ii) un 
resumen de la situación actual extraída del diag-

nóstico del CHQ; iii) la visión para el CHQ determinada a 
partir de un proceso participativo; iv) el objetivo general y 
los objetivos específicos; v) los indicadores para atender los 
objetivos planteados; vi) los 4 ejes alrededor de los cuales 
se organiza la Propuesta Estratégica; y, vii) los conectores 
de intervención integral (CII) que distribuyen las propuestas 
en el territorio.

1. Políticas generales
La presente Propuesta Estratégica se alinea a las 

siete políticas específicas para el CHQ planteadas en el 
PMDOT. A continuación, se enuncian estas siete políticas, 
mismas que han sido reformuladas y ajustadas guardando 
fidelidad a lo expresado en el PMDOT.

Política CH-1.- Impulsar el patrimonio cultural como 
un mecanismo para el desarrollo social, económico y 
turístico, bajo criterios de sostenibilidad.

Política CH-2.- Promover estrategias de resiliencia, que 
aseguren las capacidades de la ciudadanía local y del 
entorno construido para enfrentar los impactos futu-
ros y tensiones crónicas en el CHQ.

 
Política CH-3.- Conservar los valores universales ex-

cepcionales que garantizan las cualidades de autenti-
cidad e integridad del CHQ.

Política CH-4.- Garantizar la igualdad de oportunidades 
y el respeto a las diferencias, erradicando cualquier 
tipo de discriminación por razones de género, etnia, 
edad, discapacidad o credo.

Política CH-5.- Propiciar el uso residencial en el Centro 
Histórico de Quito.

Política CH-6.- Potenciar la creatividad y capacidades de 
la economía local con base en el patrimonio cultural.

Política CH-7.- Fortalecer la gestión participativa como 
parte de un proceso continuo de construcción y eje-
cución de la planificación del territorio, promoviendo 
una cultura de corresponsabilidad.



26

Del estudio de diagnóstico y la memoria de partici-
pación ciudadana fueron identificadas las principales pro-
blemáticas en el Centro Histórico de Quito. A continuación, 
se presenta un resumen de estas problemáticas, organiza-
das con base en ocho ámbitos: (i) espacio público, (ii) patri-
monio cultural, (iii) vivienda, (iv) movilidad, (v) economía, (vi) 
ambiente, (vii) participación, y (viii) desarrollo social.1

Espacio público 
El espacio público constituye el 4,7% de la superfi-

cie total del CHQ, esto quiere decir que existe una ratio de 
4,24 m2 por habitante. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS, 2010) define que el espacio público mínimo re-
comendado es de 9 m2 por habitante, por lo que el Centro 
Histórico se encuentra muy por debajo de la recomenda-
ción internacional. Cuando se analiza el acceso al espacio 
público verde en el CHQ, la situación es aún más crítica, 
pues la ratio disminuye a 1,36 m2 por habitante, con un 
total de 6,7 ha de espacio verde accesible dentro de los 
límites del CHQ (Catastro, 2017). Esto presenta un reto, ya 
que es difícil incrementar la ratio en una zona ya consoli-
dada. 

Si bien alrededor del 75% de sus residentes afirma 
hacer uso de espacios públicos recreativos en la ciudad, 
solo el 41% lo hace en espacios del CHQ (ICQ, 2016). Esto 
se debe a la baja calidad de las condiciones de dichos 
espacios y a la percepción de inseguridad de la ciudadanía 
sobre estos. Las actividades no reguladas, como el micro-
tráfico y el trabajo sexual, incrementan esta percepción de 
inseguridad (ICQ, 2017 a). Lo mismo sucede con la pre-
sencia de muros ciegos, que son al momento focos de 
contaminación visual (AEUB, 2015).

La resolución No. 001 (2014) que norma las acti-
vidades a realizarse en el espacio público, no establece 
una diferenciación entre el comercio de calle y otro tipo de 
usos, como el caso de ferias y expresiones culturales, lo 
que dificulta la obtención de permisos para la utilización del 
espacio público. En este sentido, la apropiación del espa-
cio público a través de manifestaciones culturales, ferias o 
actividades se ha visto disminuida. 

1 Para mayores referencias sobre la situación actual en el CHQ remitirse 
al documento Diagnóstico para la elaboración del Plan Parcial para el 
Desarrollo Integral del Centro Histórico de Quito (2017), elaborado por 
el IMP.

Finalmente, cabe mencionar que el comercio autó-
nomo minorista representa también un punto de conflicto 
en el espacio público (AEUB, 2015). De acuerdo con la 
Agencia Metropolitana de Control (AMC), existen alrededor 
de 1.682 comerciantes en las calles del CHQ. Si bien la 
percepción de este fenómeno varía en los distintos barrios, 
alrededor del 12% de residentes lo consideran como un 
factor que afecta la calidad del espacio público, siendo las 
zonas más disconformes aquellas de la zona oriental co-
rrespondiente a San Marcos, La Loma, La Recoleta, San 
Blas y La Alameda (ICQ, 2016).

Patrimonio cultural
Como parte de la declaratoria de Patrimonio Mundial 

en 1978, el CHQ cuenta con un inventario continuo2 que 
consta de más de 5.000 predios ubicados en el núcleo cen-
tral y la zona de amortiguamiento. Pese al esfuerzo perma-
nente por la conservación de los bienes patrimoniales, en la 
actualidad el 49% de los bienes que conforman el CHQ están 
en estado regular o malo (IMP, Dirección de Inventario, 2017 
b). Entre las causas de este continuo deterioro del patrimonio 
edificado se encuentran: la disminución de la población y la 
subutilización3 de inmuebles (ICQ, 2016), el desconocimiento 
y dificultad para la obtención de permisos para intervenciones 
arquitectónicas, así como la falta de recursos económicos de 
los propietarios frente a los altos costos de intervención. Es 
así que resulta muy común que se produzcan intervenciones 
arquitectónicas irregulares, que no cuentan con los permisos 
correspondientes y no cumplen los requisitos de construc-
ción segura ni conservación patrimonial.

Las edificaciones en mal estado, aparte de ser es-
pacios con condiciones limitadas de habitabilidad, tienden 
a ser lugares alrededor de los cuales se concentran proble-
máticas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la 
mendicidad, entre otros.

El estado de conservación de los bienes presenta 
una diferencia marcada entre los bienes públicos y priva-

2 El inventario continuo contiene: usos del suelo, nivel de servicios 
básicos con los que cuentan, formas de tenencia y de propiedad, 
evaluación de daños y desperfectos de los elementos arquitectónicos 
constitutivos y sus causas, estado de la edificación y niveles de 
intervención y, finalmente, su calificación y grado de protección.

3 Unidades que se encuentran ocupadas con fines que desplazan la 
vivienda o edificaciones que están desocupadas.

2. Resumen de la situación actual
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dos, que se explica en parte por la inversión realizada por 
el MDMQ, inicialmente a través del Fondo de Salvamento 
(FONSAL) y posteriormente por parte del IMP, en la con-
servación de bienes públicos y monumentales en los úl-
timos 30 años. El IMP4 ha realizado inversiones a través 
de programas que ofrecen ayudas financieras y subsidios 
para intervenciones en cubiertas, fachadas y mantenimien-
to menor, las cuales han sido capaces de atender al 2% 
de las edificaciones en el CHQ (Gobierno Abierto, 2018). 
Sin embargo, los mencionados programas no han sido 
capaces de atender a la población con mayores niveles 
de vulnerabilidad socioeconómica, ya que requiere de la 
participación de propietarios que tengan la capacidad de 
repago a través del impuesto predial.

Aunque el IMP ha implementado programas de in-
versión en el espacio público, así como en la rehabilita-
ción de viviendas, actualmente no existe ningún tipo de 
incentivo para la intervención en negocios, lo cual también 
genera impacto en el estado de conservación de los bienes 
inmuebles y en la imagen urbana. 

Finalmente, en lo que respecta al patrimonio cultural 
inmaterial (PCI), si bien el IMP ha iniciado la tarea de su 
registro, este aún es limitado, lo que ha dificultado su salva-
guardia. Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC, 2018), actualmente existen 152 manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial del CHQ registradas.

Vivienda
Según datos del Censo de Población y Vivienda 

(INEC, 2010 a), en el CHQ existen 15.456 unidades de vi-
vienda, de las cuales alrededor del 48,5% se encuentra en 
estado regular y malo (IMP-Inventario, 2010). 

La densidad poblacional en el CHQ es heterogénea. 
Aproximadamente un 12% de la población vive en condi-
ciones de hacinamiento (INEC, 2010 a). En sectores alta-
mente densificados como San Roque y San Diego, y cier-
tas zonas de San Juan y San Marcos, hay una densidad 
poblacional promedio de 182,32 habitantes por hectárea, 
en oposición a sectores como San Sebastián y González 
Suárez, donde los rangos son menores, con un promedio 
de 49,59 habitantes por hectárea (Catastro, 2017).

4  En 1987 se creó el FONSAL para la protección, conservación y 
restauración del patrimonio cultural perteneciente a la nación. En el 
año 2010, se expidió la resolución administrativa No. A0040 que creó 
al Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), con las atribuciones de 
registrar, mantener, intervenir y gestionar el patrimonio arqueológico, 
urbanístico, arquitectónico e intangible de la ciudad de Quito.

Según los datos del catastro del año 2017, en el 
área del núcleo central y áreas de intenso uso comercial o 
administrativo, el uso residencial ha sido desplazado pau-
latinamente, sustituyéndose, en buena parte, por activida-
des económicas como comercio, bodegas y servicios. De 
acuerdo con datos del último catastro (2017), se eviden-
cia que 8.375,07 m2 están destinados al uso de bodegas, 
con mayor presencia en los barrios González Suárez, La 
Chilena y San Roque. De igual forma, existe una serie de 
inmuebles públicos y privados que contienen unidades de 
vivienda subutilizadas, que se encuentran distribuidas por 
todo el territorio.

En cuanto a la cobertura de servicios básicos, más 
del 90% de los hogares en el CHQ cuenta con una co-
bertura de servicios de luz, agua, teléfono y alumbrado 
público. Sin embargo, la red de servicios se encuentra y 
requiere de un proceso de mantenimiento y renovación de 
servicios.

Movilidad
El Centro Histórico tiene una alta circulación vehi-

cular, tanto de vehículos livianos como de transporte co-
lectivo. Según estimaciones de la Secretaría de Movilidad 
(2018), adicionalmente a los 3 sistemas integrados de 
transporte, en el CHQ circulan diariamente 76.038 vehícu-
los, 1.233 buses, 65 líneas de buses convencionales y 16 
líneas de alimentadores en sentido sur-occidental. Esta si-
tuación ha significado altos niveles de congestión vehicular, 
reduciéndose la velocidad de circulación a 3 km/h en horas 
pico, cuando el promedio en la ciudad es de 25 km/h. Asi-
mismo, este escenario ha implicado una fuerte carga de 
contaminación ambiental y acústica en el territorio, perjudi-
cando las condiciones de mantenimiento de los inmuebles 
por las vibraciones constantes, los gases contaminantes y 
los estragos provocados por la dificultad de maniobrar en 
los radios de curvatura, dado que el 16,5% de las vías tiene 
un ancho menor a 6 m (IMP, 2017 a).

Los medios de movilización más importantes en el 
Centro Histórico son el transporte público colectivo (72%) 
y los desplazamientos peatonales (19%) (ICQ, 2016). Debi-
do a la topografía del territorio, hay zonas de difícil acceso 
peatonal, ya que existen pendientes que superan el 30% 
de inclinación. Si bien en los últimos años el IMP ha reali-
zado esfuerzos por incrementar rutas peatonales, se sigue 
priorizando infraestructura para la movilización vehicular. 
Esto se ve reflejado en la percepción de la ciudadanía, 
pues el 83,5% considera que no existen las condiciones de 
accesibilidad universal para desplazamientos de adultos 
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mayores o personas con movilidad reducida (ICQ, 2016). 
Adicionalmente, la mayoría de vías peatonales se encuen-
tran desconectadas y solo articulan la circulación en senti-
do este-oeste, dejando de lado la importancia de una red 
peatonal y dando prioridad al vehículo (IMP, 2017 a). 

La problemática del peatón y la desconexión de ba-
rrios se agudiza por la ruptura del tejido que provocan los 
pasos elevados de la Av. Pichincha y de la Av. Occidental, 
así como el uso inadecuado de las escalinatas que vincu-
lan el territorio, creando puntos de inseguridad por falta de 
iluminación, consumo y venta de alcohol y drogas, acumu-
lación de basura, entre otras condiciones (IMP, 2018).

El Centro Histórico tiene una gran importancia co-
mercial para la ciudad ya que concentra la mayor cantidad 
promedio de negocios, a excepción de la provisión de ser-
vicios (ICQ, 2017 b). Por esta dinámica, el Centro Histórico 
es el principal generador de flujos logísticos de la ciudad 
(ICQ, 2017 b). Las actividades de abastecimiento son com-
plejas a causa de la densidad poblacional, la infraestructu-
ra existente en el territorio y el ancho de las calles (ICQ, 
2017 b), lo que perjudica el disfrute del espacio público 
de los peatones (AEUB, 2015). Pese a lo estipulado en la 
ordenanza No. 147, que regula la logística en el Centro His-
tórico, los horarios nocturnos de carga y descarga no son 
compatibles con la dinámica de los negocios del territorio, 
y la infraestructura para soportar la demanda de carga y 
descarga de establecimientos comerciales en el CHQ es 
deficiente. El territorio cuenta con 22 sitios formales asig-
nados para carga y descarga, y usos compartidos como 
turismo y embarque y desembarque de turismo, transporte 
escolar, entre otros (Secretaría de Movilidad, 2018). 

Adicionalmente, la intermodalidad es baja ya que 
solo en la estación de transporte público La Marín con-
fluyen diferentes servicios de transporte y se encuentra 
próxima a la parada de BiciQuito y el Trolebús en el CHQ. 
No existe al momento una infraestructura que permita co-
nectar a las distintas alternativas de movilidad en el territo-
rio. De los hogares con vehículo propio, el 76% carece de 
estacionamiento (ICQ, 2016), por lo que la oferta de esta-
cionamientos es deficitaria, y esto ha generado la creación 
de estacionamientos privados, que en algunos casos no 
cuentan con los permisos de funcionamiento necesarios.

Finalmente, es importante mencionar que la imple-
mentación o vínculo del CHQ a proyectos de movilidad 
sostenible es prácticamente nula pese a que el Plan de 
Movilidad Sostenible del CHQ del año 2009 prioriza los 
desplazamientos peatonales y promueve la coexistencia 
del peatón con tráficos vehiculares reducidos. Por ejem-

plo, al día de hoy, el CHQ no se encuentra articulado con 
el sistema BiciQuito, pues no cuenta con ciclovías seguras 
que formen un circuito con todos los barrios del territorio 
ni conexión con el DMQ y las estaciones existentes fueron 
retiradas (IMP, 2017 a). 

Economía
De acuerdo con el análisis económico del diagnós-

tico, el CHQ puede ser clasificado como una zona eco-
nómicamente deprimida5. Esto es respaldado por el nivel 
promedio de ingresos familiares en el territorio, el cual es 
23% menor al ingreso promedio del cantón Quito, que es 
de 841 dólares mensuales. A pesar de esto, el territorio 
cuenta con una amplia cantidad y variedad de negocios, 
reportándose en el Censo Económico (INEC, 2010 b) 188 
actividades económicas, de acuerdo con el Código In-
ternacional Industrial Unificado (CIIU, cuarta revisión, a 
cuatro dígitos). Las actividades comerciales al por menor 
y mayor constituyen el 35,6% de los negocios existentes 
en el Centro Histórico (INEC, 2010 b). Adicionalmente, 
el CHQ se destaca como una zona de emprendedores, 
ya que de acuerdo con encuestas realizadas por el ICQ 
(2016), el 51% de las familias respondió que tenía empleo 
por cuenta propia. 

En el CHQ se sacan en promedio 2.735 permisos 
de funcionamiento para actividades económicas6; esto 
equivale al 31.8% de los negocios registrados en el Centro 
Histórico en el año 2010 (INEC, 2010 b). Al respecto, cabe 
destacar que existe una alta mortalidad de negocios en el 
CHQ, pues el 32% de los negocios que abrieron en 2017 
cerraron en su primer año, teniendo un promedio de cierre 
de 27 puntos porcentuales por encima al promedio de la 
ciudad. Esto puede ser entendido por la falta de conoci-
mientos en administración y finanzas de negocios por par-
te de los comerciantes y residentes7. Pese a que existen 
programas de capacitación impulsados por la Agencia de 

5 En el documento Diagnóstico se realizó un estudio de zonas 
económicamente deprimidas según la metodología del Ministerio 
Coordinador de Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), de 
acuerdo al cual, por vulnerabilidad social y económica, el Centro 
Histórico es identificado como una zona económica deprimida.

6  Promedio de permisos LUAE 2015-2017, Servicios Ciudadanos 
(2018).

7 Para mayores referencias sobre la situación actual en el CHQ remitirse 
al documento Diagnóstico para la elaboración del Plan Parcial para el 
Desarrollo Integral del Centro Histórico de Quito (2017), elaborado por 
el IMP.
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Promoción Metropolitana (CONQUITO), solo el 29% de los 
hogares en el Centro sabe de su existencia (ICQ, 2016).

Por otro lado, la obtención de permisos resulta com-
pleja para un importante porcentaje de los negocios exis-
tentes debido a que en muchos casos se detectan contra-
dicciones entre la ordenanza No. 236 de Zonas Especiales 
Turísticas (ZET) y la ordenanza No. 260 de Áreas Históricas. 
De acuerdo con la información recopilada en Servicios Ciu-
dadanos, el número de días promedio para la obtención de 
permisos en el DMQ en 2017 fue de 77 días, mientras que 
en el CHQ fue de 123 días (Servicios Ciudadanos, 2018). 

De acuerdo con Quito Turismo (2016), el 67,2% 
de las visitas a atractivos turísticos en la ciudad de Qui-
to se ubica en el CHQ. Pese a esto, la mayor cantidad 
de negocios turísticos se localizan en otras zonas de la 
ciudad, concentrándose apenas el 9% de actividades de 
alojamientos, 10 % de alimentos y bebidas, y menos del 
1% de agencias turísticas en la zona (Empresa Pública Me-
tropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo, 
2016). Las actividades turísticas representan el 3% de los 
ingresos del Centro Histórico de Quito, en actividades de 
alimentos, bebidas y alojamiento (Censo, 2010 b). 

Dado el interés monumental turístico, el Centro 
Histórico fue declarado como una Zona Especial Turística 
(ZET) (ordenanza No.236, 2012). La ordenanza determina 
como negocios de interés turístico a aquellos dentro de 
los límites de la ZET, incluyendo a los determinados por 
la Ley de Turismo (2002) correspondientes a alojamiento, 
alimentos y bebidas, servicios de transporte y operación 
turística, así como todos aquellos que sean complementa-
rios. De acuerdo a la memoria de participación ciudadana, 
el actual proceso presentaría dificultades en parte por el 
desconocimiento de las reglas técnicas determinadas por 
el Plan de Gestión de la ZET, así como por la incapacidad 
de su cumplimiento, dadas las contraposiciones entre la 
ordenanza No. 236 y la ordenanza No. 260 de 2008 de 
Áreas Históricas. 

Adicionalmente, la oferta turística se ha concentrado 
en los sitios históricos monumentales creando una super-
posición de rutas turísticas, lo cual genera congestión pea-
tonal y vehicular. La estancia hotelera en el Centro Histórico 
es 14,1 puntos porcentuales menor al resto del Distrito.

Ambiente
El Centro Histórico de Quito está expuesto a va-

rias fuentes de contaminación ambiental. El alto flujo de 
vehículos privados y buses ha provocado que el 50% de 
los tramos viales en el CHQ sobrepasen el valor límite de 

contaminantes establecido por la normativa (40 mg/m3) 
(NCAA). Siendo el sector más crítico el de la avenida Pi-
chincha y zonas aledañas con valores por encima de 100 
mg/m3 anuales (Secretaría de Ambiente, 2016).

De igual manera, en el Centro Histórico el 53% de 
los inmuebles presenta una contaminación visual media 
y alta, siendo La Marín el sector de mayor contamina-
ción visual que supera los 4bits/segundo (Dávalos, 2016). 
Con respecto a la contaminación acústica, los medidores 
ubicados en la Basílica, La Marín, la avenida Pichincha 
y Necochea reportan 58 dB en la mañana y de 55 a 70 
dB en la noche, lo que se encuentra por encima de lo 
recomendado por la Guía de la OMS (55 dB). Ambos ca-
sos superan lo establecido por las normas internacionales 
(AEUB, 2015). 

En el Centro Histórico existe una proporción de 9,68 
m2 de verde urbano accesible por habitante, el cual se en-
cuentra por debajo del estándar deseado de 14 m2 por 
habitante (AEUB, 2015). En un 86% la población local per-
cibe al verde accesible como insuficiente (ICQ, 2016). Si 
bien dentro del área histórica solo existen 32,3 ha de áreas 
verdes, esta cuenta con áreas verdes próximas, principal-
mente el Panecillo y el parque Itchimbía. Sin embargo, no 
son accesibles universalmente debido a la topografía del 
territorio (AEUB, 2015). 

Apenas el 50% de los predios del Centro Histórico 
se encuentra a una distancia adecuada de contenedores 
de basura (ICQ, 2018 a). Si bien el 98% de los hogares 
reportó contar con un sistema de recolección, en los di-
ferentes espacios del proceso participativo se evidenció la 
deficiencia en el manejo de residuos sólidos, así como la 
irregularidad en la periodicidad de la recolección. Tanto re-
sidentes como comerciantes señalaron a la mala gestión 
de residuos como una causa central del deterioro de los 
espacios públicos y la proliferación de plagas. 

En referencia a la presencia de plagas, el 38% de 
los hogares siente una afectación por la presencia de roe-
dores, insectos u otro tipo de plagas (ICQ, 2016). Sin em-
bargo, en los procesos de participación se reconocieron 
lugares con alta exposición, en especial en el área cercana 
al mercado de San Roque (IMP, 2018).

Participación
En la ordenanza No. 102 se describen los meca-

nismos de participación ciudadana, que reconocen a dis-
tintas organizaciones de hecho y derecho existentes en 
el territorio; se determina a las asambleas barriales como 
espacios para la discusión pública a nivel de barrio, lo que 
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incluye el análisis de planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial propuestos por el MDMQ para la generación de 
acciones coordinadas, la propuesta de agendas barriales y 
la rendición de cuentas de instituciones de la Municipalidad 
(Gobierno Abierto, 2018).

Los cabildos son figuras de participación ciudadana 
tradicionales en el CHQ, los cuales tienen aún vigencia y 
funcionan como instancias de discusión abierta en asuntos 
específicos de la gestión municipal. Para que estos cabil-
dos tengan incidencia en la planificación y en los mecanis-
mos de cogestión, deben constituirse asambleas barriales. 
Al momento, la parroquia Centro Histórico cuenta con 7 
asambleas barriales constituidas: Panecillo, La Patagonia, 
San Marcos 1, La Marín, barrio La Marín, San Marcos 2 y 
barrio San Marcos (Gobierno Abierto, 2018). 

Asimismo, solo el 26% de los hogares del Cen-
tro Histórico han sido parte de algún proceso de parti-
cipación ciudadana y el 16% conoce de algún tipo de 
coordinación barrial para planes de reducción de riesgos 
o planes de contingencia en caso de emergencia (ICQ, 
2016). Estos datos dan muestra de la débil aplicación de 
las herramientas de participación social existentes, así 
como de la fragilidad de las iniciativas y compromiso de 
la ciudadanía.

Desarrollo social
Con base en el Censo Nacional de Población y Vi-

vienda (INEC, 2010 a), se calcula que 14.140 habitantes 
del CHQ, es decir 35% de la población, vive en condicio-
nes de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), mientras el 8% se encuentra en situación de extrema 
pobreza. 

Quito se ha convertido en un lugar de acogida a la 
migración nacional e internacional, y el CHQ es un impor-
tante receptor. En la actualidad, el 34% de los residentes 
del CHQ son migrantes y se ubican particularmente en la 
zona sur-occidental. De acuerdo con el proceso de parti-
cipación ciudadana y la investigación etnográfica del área 
de influencia de la estación San Francisco realizada por el 
ICQ (2018 b), existen conflictos entre las distintas culturas 
y nacionalidades que convergen en el territorio, en especial 
por el uso del espacio público.

De acuerdo con el último Censo Poblacional, el 8% 
de la población del CHQ supera los 65 años de edad, co-
rrespondientes al 12,05% de hombres y 9,68% de mujeres. 
Sin embargo, la pirámide poblacional evidencia un mayor 
porcentaje de adultos (34,3%) respecto al grupo poblacio-
nal de adolescentes y niños (INEC, 2010 a), lo cual advierte 

sobre un envejecimiento de la población. Estimaciones del 
año 2016 señalan una variación negativa de 7,5% de la 
población infantil y adolescente, mientras que la población 
de adultos mayores presenta un incremento de 7% (ICQ, 
2017 a). 

De acuerdo con estimación del IMPU (2017), los 
equipamientos barriales sociales en el CHQ, incluidas las 
“Casas Somos”, tienen un radio de influencia de 500 me-
tros. Esto significa que aproximadamente el 16% del terri-
torio se encuentra desatendido, especialmente los barrios 
de San Juan, La Chilena, El Tejar y La Recoleta. En esta 
misma línea, pese a disponer de 9 “Guagua Centros” en 
los límites del CHQ, el proceso de participación identificó 
como un problema la falta de espacios apropiados para la 
recreación y cuidado de los niños, especialmente durante 
las jornadas laborales de sus tutores. La cercanía a la ofer-
ta de equipamientos sociales es necesaria para favorecer 
la convivencia y el contacto entre los grupos sociales que 
comparten un territorio (AEUB, 2015).

En la actualidad, el DMQ cuenta con equipamientos 
municipales entregados a entidades jurídicas privadas sin 
fines de lucro, a través de comodatos. Sin embargo, algu-
nos de estos bienes están siendo subutilizados, mientras 
que otros no están cumpliendo su función social.

En cuanto a temas de salud, la parroquia Cen-
tro Histórico presenta la tasa más elevada de mortalidad 
por tuberculosis de todo el DMQ: 5,77/100.000 habi-
tantes. De igual manera, en la parroquia Centro Históri-
co la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 
(106,78/100.000 habitantes), así como la tasa de mortali-
dad por enfermedades no transmisibles como la diabetes, 
el cáncer y las afecciones cardiovasculares, están entre las 
más altas del DMQ (Secretaría de Salud, 2017). Asimismo, 
la parroquia Centro Histórico presenta una alta incidencia 
de madres adolescentes, el 9,2% de las mujeres (Secreta-
ría de Salud, 2017).

Análisis de vulnerabilidad 
El análisis de vulnerabilidad8 evidencia causas raíz, 

presiones dinámicas y condiciones inseguras que in-
crementan la vulnerabilidad de los residentes del Centro 

8 El análisis PAR de vulnerabilidad se encuentra en el documento 
Diagnóstico del PCHQ de 2017 y en este se explican las relaciones de 
las condiciones físicas, sociales, actividades humanas, institucionales 
y normativas que son fuente de vulnerabilidad para la población del 
Centro Histórico de Quito.
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Histórico de Quito9. Esto aumenta la susceptibilidad de la 
población local ante diferentes amenazas (Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres, UNISDR, por sus siglas en inglés, 2017), en especial 
ante potenciales sismos y lluvias intensas (Dávalos, 2016).

La identificación de las zonas que tienen mayores ni-
veles de vulnerabilidad permite la priorización de acciones 
en el territorio. El análisis territorial separó aquellas que son 
fuente de vulnerabilidad para las edificaciones y aquellas 
que generan condiciones de vulnerabilidad socioeconómi-
ca. En la estimación de índices de vulnerabilidad se obtuvo 
que el Centro Histórico tiene un índice de vulnerabilidad 
edificada de 0,23 y de vulnerabilidad socioeconómica de 

9 Condiciones inseguras: condiciones del entorno físico, económico y 
social que generan condiciones de vulnerabilidad. Fuerzas dinámicas: 
procesos y actividades que generan condiciones inseguras para una 
población. Causas raíz: Procesos económicos, políticos y sociales que 
generan estructuras “dadas” en una sociedad (Wisner, Ben et al., 2015). 

0,40, siendo más vulnerable mientras mayor proximidad a 
1. Como se evidencia en el mapa a continuación, existe 
una mayor vulnerabilidad edificada como socioeconómica 
en las zonas occidentales y nororientales, lo cual da cuenta 
de la necesidad de priorizar acciones en el área de amorti-
guamiento, en especial en las mencionadas zonas. 

La Propuesta Estratégica, a través de sus objetivos 
y ejes, busca atender cada uno de los ámbitos señalados 
en el resumen de la situación actual. Las acciones que esta 
determina generarán mecanismos de alivio para los facto-
res de vulnerabilidad existentes en el territorio.



32

Mapa 2. Vulnerabilidad de las edificaciones
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Mapa 3. Índice de vulnerabilidad socioeconómica
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La Visión para el Centro Histórico de Quito fue 
construida mediante un proceso participativo, con los 
diferentes actores que habitan, transitan, trabajan o tie-
nen algún interés particular en el territorio, así como con 
las entidades públicas con incidencia en la zona10:

Un Centro Histórico 
habitable, que mantenga vivo 
su patrimonio y cultura, y que 

fortalezca la comunidad local en 
torno a un desarrollo económico, 
productivo, inclusivo y sostenible, 

que se proyecte como referente 
internacional en gestión del 

patrimonio.

10 El proceso de construcción de la visión para el CHQ se detalla en el 
apéndice 1 del presente documento. El apéndice 1 es un resumen de 
la metodología y del proceso de participación ciudadana realizado en 
el marco de la elaboración de la Propuesta Estratégica.

3. Visión
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4. Objetivos
4.1. Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad, garanti-
zando la conservación de sus Valores Universales Excep-
cionales, como un mecanismo de desarrollo para todos 
los actores que conviven en el Centro Histórico de Quito.

4.2. Objetivos específicos
Para atender el objetivo general se han planteado 

ocho objetivos específicos, que responden a la situación 
del territorio y su población:

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Fomentar una cultura de uso del espacio público que garantice espacios seguros de calidad.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Preservar el patrimonio cultural como un mecanismo de desarrollo que proteja las identidades 
colectivas.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Fortalecer, propiciar y diversificar el uso residencial.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Fomentar una movilidad sostenible, eficiente y universalmente accesible, que priorice al peatón y 
reduzca las emisiones.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Promover el desarrollo de la economía local, para incrementar su competitividad a nivel 
metropolitano, nacional e internacional.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Mejorar los índices de calidad ambiental y fomentar los procesos de mitigación y adaptación al 
cambio climático, considerando el patrimonio natural.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Empoderar a los ciudadanos como sujetos activos en la generación de procesos de planificación 
participativa y propositiva, impulsando su corresponsabilidad en la gestión del territorio.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Propiciar un desarrollo social para todos los habitantes del Centro Histórico, con especial énfasis 
en la atención a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialOe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social
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5. Indicadores y metas
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Elaboración y fuente: ICQ, 2018 a

La importancia de monitorear el índice de habitabi-
lidad del Centro Histórico de Quito reside en la necesidad 
de contar con un instrumento de medición de las metas de 
los programas y proyectos planteados en esta Propuesta 
Estratégica. Así, el sistema de medición de indicadores 
se transforma en una herramienta indispensable para co-
nocer el nivel de impacto de las estrategias y las accio-
nes a realizar para la mejora continua de la capacidad de 
respuesta del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del 
CHQ, en el área de aplicación.

El Gráfico 1 muestra el resultado de la agregación 
de los indicadores de habitabilidad, normalizados confor-
me a los objetivos de la Propuesta Estratégica del Plan 
Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ. Los valores 
de la agregación se muestran normalizados en una escala 
de 0 a 1, donde 1 es la meta a alcanzar al término de la 
vigencia del Plan.

Gráfico 1. Resultado del índice de habitabilidad del CHQ 
según los objetivos de la Propuesta Estratégica del Plan 
Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ
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V
EJES ESTRATÉGICOS
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Una revisión inicial de información de fuentes 
primarias y secundarias evidencia que en el 
CHQ se plantean múltiples acciones a dife-
rentes niveles y escalas, atendiendo objetivos 
distintos. A partir de la organización y análisis 
de contenido de esta información, así como 

de un ejercicio de síntesis de las oportunidades y las pro-
blemáticas identificadas en el territorio (como ilustra la fi-
gura 2), se definieron 4 ejes estratégicos construidos con 
base en el objetivo general y los objetivos específicos: 

Figura 2. Proceso de construcción de los ejes estratégicos

1. Conformación de una red intermodal de movilidad y 
espacios públicos sostenible.

2. Impulso de las capacidades de la población local, 
sus actividades económicas y manifestaciones del 
patrimonio inmaterial.

3. Disminución de la vulnerabilidad de las edificaciones del 
CHQ y fomento a la residencia con usos mixtos.

4. Conformación de un sistema transversal de interacción 
y participación ciudadana.

4

GA

O

P
Diagnóstico

Participación ciudadana

Reuniones interinstitucionales

Consultorías

Documentación
inicial Ejes Gestión normativa y proyectos

Gestión administrativa
complementaria

Proyectos

Ordenanza

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ
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La figura 3 muestra la vinculación de las 7 políticas 
para el CHQ planteadas en el PMDOT, para la consecución 
de los 8 objetivos específicos que conforman el índice de 
habitabilidad, que a su vez tienen una relación directa con 
los 4 ejes estratégicos.

A continuación se describen los ejes de la Propues-
ta Estratégica. En cada eje se exponen las principales 
problemáticas y se describen las estrategias y acciones a 
implementarse para alcanzar los objetivos planteados. En 
este sentido, se especifican también los objetivos a los que 
atiende cada eje y se incluye una matriz en la cual se resu-
men los programas correspondientes a cada uno, con sus 
respectivos proyectos y los artículos de la ordenanza del 
Plan Parcial vinculados a estos últimos.1 Posteriormente, 
se desarrollan los programas, mismos que cuentan con 
una batería de indicadores para medir su impacto. Como 
parte de este desarrollo, se plantean acciones normativas 
complementarias a la gestión normativa contemplada en la 
propuesta de ordenanza del Plan Parcial para el Desarro-
llo Integral del CHQ, ya que sobrepasan las competencias 
de regulación que posee un plan parcial pero son necesa-
rias para el cumplimiento de los programas. Finalmente, 
se describen los proyectos vinculados a cada programa.2 

1 Es importante señalar que en la presente Propuesta Estratégica 
se mencionan únicamente algunos artículos de la propuesta de 
ordenanza del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ, pero 
no se los desarrolla. Por lo que, para mayores detalles sobre la gestión 
normativa, es preciso remitirse a la propuesta de ordenanza del Plan 
Parcial, que será discutida en el Concejo Metropolitano de Quito para 
su aprobación.

2 El Plan de Gestión definirá el despliegue detallado de los proyectos 
descritos en esta Propuesta Estratégica. 
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E l Centro Histórico es un territorio con una topografía 
irregular, que ha mantenido en gran parte su trazado 
original. El modelo de movilidad de la ciudad de Quito 

se ha caracterizado por priorizar el flujo de vehículos mo-
torizados. En esta medida, en el CHQ se ha configurado 
un sistema de movilidad peatonal desorganizado y limita-
do por aceras angostas. Si bien la mayoría de los barrios 
tienen espacios de reunión y cohesión social, estos no se 
encuentran vinculados a una red peatonal universalmente 
accesible o no pueden extender su ocupación hacia espa-
cios verdes públicos por estar descuidados en su manteni-
miento. Incluso, a pesar de que existen amplias áreas ver-
des en el perímetro del Centro Histórico, estas no cuentan 
con conexiones desde los barrios. 

Mapa 4. Modelo de movilidad de supermanzanas

Con la implementación del Metro de Quito, las au-
toridades municipales deben propiciar un reordenamiento 
de las rutas de transporte público convencional, así como 
plantear opciones de movilidad alternativa, priorizando 
siempre la circulación del peatón. 

La Propuesta Estratégica establece un modelo de 
movilidad sustentado en la organización por “supermanza-
nas”, que prevé un reordenamiento del tránsito vehicular, a 
partir de un estudio de redistribución de flujos de movilidad 
pública y privada, así como de mecanismos de mitigación 
y adaptación al cambio climático, para una mejora conti-
nua de la calidad ambiental (Mapa 4).

Eje estratégico 1
Conformación de una red de movilidad intermodal y espacios públicos sostenibles
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El reordenamiento de tránsito planteado en el mo-
delo de supermanzanas requiere de una actualización del 
sistema público de soporte del sistema vial, para definir un 
tránsito vehicular permanente por las vías arteriales, co-
lectoras y locales, y la creación de una categoría adicional 
llamada “local especial”, que establezca un proceso para la 
gestión de la restricción vehicular progresiva. Para efectos 
de la ejecución de proyectos, la categoría vial local especial 
se subdivide en “Tipo A”, que es aquella que se encuen-
tra planificada para ser una plataforma única, y la “Tipo B” 
que es aquella que requiere un mejoramiento de la sección 
peatonal y mantiene una diferencia de nivel entre la calza-
da y la acera (Mapa 5), ya que debe soportar el transporte 
público.

Mapa 5. Tipologías de vía

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ. Fuente: AEUB, 2015
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Se apunta a consolidar una red de conectividad 
intermodal alrededor de las paradas La Alameda y San 
Francisco, que distribuya a la población del CHQ desde y 
hacia los barrios, mediante la implementación paulatina de 
una red de movilidad peatonal. La implementación de esta 
red permitirá a los residentes y al resto de usuarios acce-
der desde diversos sectores de la ciudad a los barrios del 
CHQ, así como a las áreas verdes circundantes, a través 
de un sistema de espacios públicos con actividad recrea-
tiva e infantil.

Figura 4. Objetivos a los que atiende el eje estratégico 1

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

En la siguiente matriz (Tabla 1) se resumen los pro-
gramas correspondientes al eje estratégico 1, con sus 
respectivos proyectos y la gestión normativa articulada a 
estos últimos.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social
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Tabla 1. Programas y proyectos correspondientes al eje 
estratégico 1 

EJES PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS PROYECTOS ORDENANZA DEL PLAN PARCIAL

Eje
estratégico 1: 

Conformación 
de una red 
intermodal 
de movilidad 
y espacios 
públicos 
sostenible

Movilidad 
peatonal segura: 
Espacios públicos 
que garanticen 
la accesibilidad 
universal y la 
movilidad peatonal 
segura que articule 
los barrios

E1.1-P1 Calles Seguras

Categorización vial: dadas las características y potencialidades del 
área de aplicación, se dicta una nueva categoría de “vías locales 
especiales”.

Restricción de la movilidad motorizada para “vías locales especiales”: 
procedimiento con los flujos y pasos para peatonalizar una vía local 
especial. 

Salvoconducto para transitar por una vía peatonal: emisión de un 
reglamento que establezca los mecanismos para permitir el tránsito 
vehicular, así como quienes pueden acceder a una vía peatonalizada.

Logística para vehículos motorizados (carga y descarga): estableci-
miento de los puntos y mecanismos para las actividades de carga y 
descarga del CHQ. Se dejan sin efecto las disposiciones al respecto, 
contenidas en la ordenanza No. 147.

E1.1-P2 Nivelación de la Ave-
nida Pichincha

E1.1-P3 Recuperación de 
Escalinatas

Reforma para admitir murales en el CHQ: establecimiento de los 
puntos específicos para admitir murales dentro del área de aplica-
ción, lo que implica la reforma de la ordenanza No. 282 (2012).

Transporte 
intermodal: 
Sistema intermodal 
de transporte que 
integre los barrios 
del CHQ al Distrito 
Metropolitano

E1.2-P4
Estacionamientos 
Públicos en la Zona 
de Amortiguamiento

Sistema de estacionamientos del DMQ en el CHQ: alineación al 
Sistema Metropolitano de Estacionamientos. 

Estacionamientos de calzada: planteamiento de puntos para la in-
troducción de estacionamientos de calzada (zona azul) en el área de 
aplicación.

Incompatibilidad de estacionamientos privados a través de uso de 
suelo, generando una carga procedimental para los preexistentes.

E1.2-P5 Vinculación al Siste-
ma Distrital BiciQuito

Infraestructura para el transporte: establecimiento de las paradas de 
todos los sistemas de transporte del CHQ. 

Activación 
ambiental: 
Protección 
ambiental y 
activación de 
los espacios 
públicos como 
un mecanismo 
de mitigación al 
cambio climático

E1.3-P6 Conservación del 
Paisaje Periférico  

E1.3-P7

Rehabilitación de 
Espacios Públicos 
Barriales Recreacio-
nales

Régimen de apadrinamiento de espacios públicos en el CHQ: nor-
malización del procedimiento y los requisitos para el apadrinamiento 
de espacios públicos por parte de privados interesados, en el área 
de aplicación. 

Manual de intervención de los espacios públicos en el CHQ: emisión 
de una serie de actos normativos de carácter administrativo que 
contienen las reglas técnicas de intervención en los espacios públi-
cos del CHQ.

E1.3-P8 El Centro Recicla Establecimiento de los puntos para la recolección de residuos sóli-
dos diferenciados.

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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1.1. Movilidad Peatonal Segura: Espacios públicos 
que garanticen la accesibilidad universal y 
la movilidad peatonal segura que articule los 
barrios

El programa Movilidad Peatonal Segura apunta a 
estructurar un sistema de circulación pública que conec-
te espacios públicos mediante proyectos que prioricen la 
circulación peatonal e incrementen la calidad del viario pú-
blico, las escalinatas y las zonas residuales, producto de 
intervenciones pasadas para favorecer el tránsito motoriza-
do. Las conexiones propiciarán una red que incluya a todos 
los barrios, así como una relación directa con las rutas de 
transporte público, para garantizar la accesibilidad a todas 
las zonas y conectar los espacios públicos simbólicos y el 
paisaje periférico. Esto se hará mediante el establecimiento 
de una nueva categoría vial, que establecerá un proceso 
ágil de restricción a la movilidad motorizada.

A continuación (Tabla 2) se presentan los indicado-
res de impacto correspondientes al programa Movilidad 
Peatonal Segura y más adelante se especifican las accio-
nes normativas complementarias y los proyectos vincula-
dos al programa.

Tabla 2. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Movilidad Peatonal Segura

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Espacio Público

- Percepción general de seguridad
- Porcentaje de personas víctimas de delito
- Acceso a alumbrado público
- Calidad del alumbrado público
- Superficie de parques públicos accesibles 

por habitante
- Accesibilidad a parques públicos
- Área de espacio recreativo
- Área espacio deportivo
- Afectación por ocupación del espacio 

público
- Localización de espacios semipúblicos

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Movilidad

- Uso de MetroBusQ
- Uso de bus cooperativa
- Proporción de la calzada destinado al 

peatón
- Accesibilidad (calles en función del ancho 

de las aceras)

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Ambiente

- Percepción de manejo de residuos en 
espacio público

- Índice de enfermedades por contaminación 
- Índice de contaminación ambiental
- Índice de contaminación sonora
- Índice de contaminación visual
- Emisiones de partículas 
- Índice de verde urbano
- Proximidad a contenedores

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Participación

- Organización barrial
- Acción vecinal

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Desarrollo Social

- Índice de vulnerabilidad
- Número de parques con mobiliario para 

esparcimiento infantil
- Índice de aislamiento corregido
- Nivel de satisfacción de la relación con los 

vecinos
- Percepción del estado de salud
- Mujeres víctimas de discriminación, 

agresión verbal o física
- Actividades físicas realizadas al aire libre

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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• Gestión administrativa complementaria

1.1.1. Ocupación del espacio público del CHQ para 
actividades culturales – Reforma de la resolución A-001 
(2014)

La ordenanza No. 280 (2012) para el desarrollo in-
tegral y regulación de las actividades de comercio y pres-
tación de servicios de los trabajadores autónomos del 
MDMQ, cataloga como trabajo autónomo el estableci-
miento de ferias en el espacio público, y como un servicio 
remunerado la presentación de actividades artísticas.

En el Régimen Metropolitano vigente, la resolución 
A001 (2014) regula las regalías por ocupación del espa-
cio público. Durante el año 2018 se trabajó en la refor-
ma a dicho instrumento, que incluye la diferenciación por 
tipo de ocupación con relación en el cobro de regalía. La 
ocupación tiene impacto en la activación de los espacios 

del proyecto Calles Seguras y en los espacios barriales de 
manera general.

1.1.2. Expedición de las fichas de inventario del espacio 
público

Las entidades municipales competentes para rea-
lizar el inventario de los bienes del patrimonio cultural de-
berán desarrollar las fichas de inventario de los espacios 
públicos conforme a la normativa técnica a la que se refiere 
la Ley Orgánica de Cultura y la ordenanza que regula las 
áreas y bienes patrimoniales.
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• Proyectos

1.1.3. Calles Seguras (E1.1-P1)

Figura 5. Objetivos a los que atiende el proyecto Calles 
Seguras

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
El sistema actual de vías del CHQ no cuenta con las 

facilidades requeridas para una movilidad universalmente 
accesible y existe una priorización del vehículo motorizado 
por sobre el peatón.

Objetivo
Implementar un sistema de accesibilidad universal 

en las vías del CHQ que favorezca a personas con movili-
dad reducida y al peatón por sobre medios de transporte 
motorizados, mediante la implementación de plataformas 
únicas y mejoramiento de la sección peatonal, y que se 
vinculen al sistema de transporte público.

Población objetivo
Residentes y demás usuarios del CHQ, con espe-

cial énfasis en niños, mujeres y personas con movilidad 
reducida.

Factores complementarios
Se debe considerar una implementación física que 

respete las normas establecidas para el sector, pero que 
además contemple: (1) la incorporación de redes de in-
fraestructura subterránea; (2) estándares de mitigación 
al cambio climático en cuanto a la materialidad, drenaje, 
mantenimiento, etc.; (3) la incorporación de mobiliario; (4) 
arborización; (5) iluminación; y, (6) seguridad pasiva. 
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Mapa 6. Calles Seguras

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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1.1.4. Nivelación de la Avenida Pichincha (E1.1-P2)

Figura 6. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Nivelación de la Avenida Pichincha

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
La infraestructura vial de la avenida Pichincha ha ge-

nerado espacios residuales y una ruptura entre los barrios 
de San Blas, La Tola y González Suárez, lo que ha ocasio-
nado el deterioro de su zona de influencia, resultando en 
inseguridad y abandono de las edificaciones.

Objetivo
Derrocar la infraestructura vehicular elevada para 

mejorar las conexiones peatonales y vehiculares entre el 
sector de La Tola y San Blas con el núcleo central, y au-
mentar espacios públicos de calidad en el entorno. 

Población objetivo 
Propietarios, residentes y comerciantes que se en-

cuentran en el entorno de la avenida Pichincha y demás 
actores que se movilizan por el sector.

Factores complementarios
Durante la implementación de este proyecto se de-

berán considerar los siguientes factores: (1) que el Metro de 
Quito se encuentre en operación; (2) que se realice un re-
ordenamiento completo del sistema de transporte público 
que actualmente circula por el sector; (3) reubicación de la 
estación Marín Central en el espacio vacante de El Trébol 
o el que la autoridad rectora de movilidad disponga, con la 
intención de extender el mejoramiento del espacio público 
en dirección sur.
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1.1.5. Recuperación de Escalinatas (E1.1-P3)

Figura 7. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Recuperación de Escalinatas

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Los espacios residuales, muros posteriores y escali-

natas del CHQ se encuentran en un proceso de deterioro, 
lo cual propicia su uso indebido e incrementa la percepción 

de inseguridad y afecta la movilidad entre los barrios.

Objetivo
Rehabilitar las escalinatas ubicadas dentro del área de 

intervención, priorizando la continuidad de los ejes del proyecto 
Calles Seguras a través de iluminación, vinculación con siste-
mas de seguridad, mobiliario urbano, paisajismo y arte urbano. 

Población objetivo
Residentes y otros usuarios del Centro Histórico.

Factores complementarios
Dependiendo de las pendientes, se deberá estudiar 

la posibilidad de incorporar escalinatas eléctricas para ac-
ceder a los espacios verdes circundantes.

Mapa 8. Recuperación de Escalinatas
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1.2. Transporte Intermodal: Sistema intermodal de 
transporte que integre los barrios del CHQ al 
Distrito Metropolitano

El programa tiene como finalidad incorporar un sis-
tema de estacionamientos en la zona de amortiguamiento 
para liberar de vehículos el núcleo central, priorizando y 
brindando mejores condiciones para los residentes. Asi-
mismo, establece el despliegue de un sistema de vías y 
facilidades para bicicletas como una alternativa al trans-
porte motorizado, que permita la reducción de emisiones 
e integre a los barrios del CHQ. Finalmente, se plantea el 
establecimiento de un nuevo horario de carga y descarga 
que se ajuste a la realidad y necesidades de la población, a 
través de la conformación de una mesa consultiva.

En la Tabla 3 se presentan los indicadores de impac-
to correspondientes al programa Transporte Intermodal, y 
más adelante se especifican las acciones normativas com-
plementarias y los proyectos vinculados al programa.

Tabla 3. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Transporte Intermodal

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Espacio Público

- Porcentaje de personas víctimas de delitos

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Movilidad

- Uso de MetroBusQ
- Uso de bus cooperativa
- Uso de auto propio
- Hogares con acceso a plazas de parqueo
- Proximidad de establecimientos a zonas de 

carga y descarga 
- Proximidad a red de transporte alternativo
- Proximidad a red de transporte masivo 

MetroBusQ 
- Proximidad a red de transporte urbano 

(Cooperativas de buses)
- Índice de uso de taxi

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Ambiente

- Índice de enfermedades por contaminación 
- Índice de contaminación ambiental
- Índice de contaminación sonora
- Emisiones de partículas 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Desarrollo
Social

- Actividades físicas realizadas al aire libre.

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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Mapa 9. Infraestructura de transporte

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Gestión administrativa complementaria

1.2.1. Ordenamiento del transporte público

La ordenanza de Plan Parcial para el Desarrollo Inte-
gral para el CHQ no tiene la facultad de reorganizar las líneas 
de transporte colectivo en el CHQ, ya que tiene incidencia a 
escala metropolitana. Por lo tanto, es preciso que la autoridad 
rectora de movilidad y la entidad administradora del Sistema 
Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros establez-
can las nuevas rutas de transporte público, de acuerdo con 
los estudios realizados para su vinculación con el Metro de 
Quito y se descongestione el flujo vehicular en el CHQ. En 
este proceso de reordenamiento del transporte público se 
considerará la promoción de la movilidad sostenible.

1.2.2. Priorización del transporte eléctrico

Las futuras resoluciones de la autoridad competen-
te y en las ordenanzas que se adopten respecto al tema, 
deben priorizar la utilización de transporte eléctrico en el 
CHQ, para disminuir los impactos negativos producidos 
por la contaminación ambiental y auditiva. Las políticas am-
bientales de emisión cero y los proyectos de infraestructura 
y movilidad masiva deben guiar el cambio de movilidad. 
La propuesta de ordenanza del Plan Parcial para el Desa-
rrollo Integral del CHQ da apertura a futuras propuestas 
que incluyan vehículos eléctricos para carga y descarga, y 
movilidad en su área de aplicación.
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Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Proyectos

1.2.3. Estacionamientos públicos en la Zona de 
Amortiguamiento (E1.2-P4)

Figura 8. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Estacionamientos Públicos en la Zona de 
Amortiguamiento

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
La oferta actual de plazas de estacionamiento no cubre 

las necesidades de residentes y visitantes del CHQ. Tampo-
co se ha aplicado una priorización de estacionamientos para 
vehículos de residentes en las proximidades de sus viviendas.

Objetivo
Aumentar estacionamientos en los sectores desa-

bastecidos, priorizando a los residentes del Centro Histó-
rico y considerando a los visitantes, para reducir el ingreso 
vehicular privado al núcleo central.

Población objetivo
Residentes y usuarios de la zona de influencia del 

proyecto.
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1.2.4. Vinculación al Sistema Distrital BiciQuito 
(E1.2-P5)

Figura 9. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Vinculación al Sistema Distrital BiciQuito

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
El sistema viario para bicicletas en el CHQ no garan-

tiza una priorización para este modo alternativo de trans-
porte; la disponibilidad de unidades en las estaciones de 
bicicleta compartida es limitada.

Objetivo
Estructurar una red de ciclovías en coordinación 

con la estrategia de movilidad peatonal, respaldada por un 
programa municipal de servicio de bicicletas que integre 
los barrios del CHQ con el resto de la ciudad y priorice la 
localización de las unidades de bicicletas eléctricas como 
una alternativa de transporte cero emisiones. 

Población objetivo
Residentes y otros usuarios del Centro Histórico de 

Quito.

Factores complementarios
El Mapa 8 muestra una clasificación de tipos de vías 

para bicicletas: (1) vías compartidas con vehículos moto-
rizados; y, (2) carriles dedicados para el uso exclusivo de 
bicicletas.
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Mapa 11. Vinculación al Sistema Distrital BiciQuito
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1.3. Activación Ambiental: Protección ambiental y 
activación de los espacios públicos como un 
mecanismo de mitigación al cambio climático

El programa Activación Ambiental establece la ac-
cesibilidad a los espacios verdes circundantes y las áreas 
verdes en plazas, parques y bulevares del CHQ, mediante 
la recuperación de escalinatas y otras conexiones. El pro-
grama tomará en cuenta las necesidades de los diferentes 
grupos generacionales que habitan en el CHQ y propiciará 
la ocupación de parques por medio de mobiliario urbano 
infantil y lugares de estancia adecuada para la recreación 
activa y pasiva a escala barrial. 

Asimismo, se plantea impulsar un manejo más efi-
ciente de residuos para disminuir la presión sobre el siste-
ma de recolección de desechos de la ciudad.

A continuación (Tabla 4), se presentan los indicado-
res de impacto correspondientes al programa Activación 
Ambiental, y más adelante se especifican las acciones 
normativas complementarias y los proyectos vinculados al 
programa.

Tabla 4. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Activación Ambiental

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Espacio 
Público

Porcentaje de personas víctimas de delitos
- Área de espacio recreativo
- Área de espacio deportivo
- Acceso a alumbrado público
- Superficie de parques públicos accesibles por 

habitante 
- Accesibilidad a parques públicos
- Calidad del alumbrado público
- Percepción general de seguridad 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Espacio 
Público

- Tasa de desocupación

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Ambiente

- Emisiones de partículas
- Índice de contaminación sonora
- Porcentaje de reciclaje de residuos 
- Cobertura del servicio recogida carro recolector
- Proximidad a contenedores 
- Percepción de manejo de residuos en espacio 

público
- Hogares que realizan clasificación de residuos 

sólidos
- Índice de contaminación ambiental
- Índice de verde urbano

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8
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Cultural
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Espacio 
Público
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Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8
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Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Desarrollo 
Social

- Número de parques con mobiliario para 
esparcimiento infantil

- Índice de aislamiento corregido 
- Actividades físicas realizadas al aire libre
- Percepción del estado de salud 
- Mujeres víctimas de discriminación, agresión 

verbal o física
- Cobertura de seguro de salud
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• Gestión administrativa complementaria

1.3.1. Plan Especial para el Panecillo

El Panecillo, al ser parte del área ambiental de pro-
tección y al contar con un área residencial, debe ser estu-
diado para desarrollar un plan de rehabilitación específico, 
definiendo su propia delimitación. De este modo, se podrá 
integrar de mejor manera el CHQ con esta área periférica.

• Proyectos

1.3.2. Conservación del Paisaje Periférico (E1.3-P6)

Figura 10. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Conservación del Paisaje Periférico

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Los espacios públicos verdes dentro del área de 

intervención son muy limitados, de difícil acceso y, en ge-
neral, no cuentan con el mobiliario urbano ni la iluminación 
suficiente que requiere la comunidad.

Objetivo
Mejorar la accesibilidad y calidad de los espacios 

públicos verdes circundantes al Centro Histórico, priorizan-
do zonas de actividad deportiva e infantil, y consolidando 
zonas de protección ambiental mediante arborización y ac-
ciones de mitigación en quebradas.

Población objetivo
Residentes y usuarios de la zona de amortiguamien-

to del Centro Histórico.
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Mapa 12. Conservación del Paisaje Periférico

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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1.3.3. Rehabilitación de Espacios Públicos Barriales 
Recreacionales (E1.3-P7)

Figura 11. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Rehabilitación de Espacios Públicos Barriales 
Recreacionales

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Los barrios del CHQ carecen de espacios públicos 

de calidad, que cuenten con equipamientos infantiles, re-
creacionales y deportivos.

Objetivo 
Rehabilitar los espacios públicos deteriorados, 

abandonados o inseguros, para el uso y disfrute de la co-
munidad, con un enfoque generacional y un énfasis espe-
cial en el diseño de espacios para uso infantil.

Población objetivo
Residentes y usuarios del Centro Histórico de Quito, 

con énfasis en los niños.

Factores complementarios
Implementación de baterías sanitarias. 

Tabla 5. Espacios Públicos Recreacionales del CHQ

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ. Fuente:
Catastro, 2017

# Ubicación Barrio Área m2 Uso

1 Calle S1B 
Francia La Loma 1.473 Parque

2 Calle S1B 
Francia La Loma 4.444 Parque

3 Calle E4B 
Caspicara La Loma 6.965 Parque

4 Calle N3 Sucre La Loma 4.933 Recreación

5
Calle Oe6 
Bahía de 
Caráquez

San 
Sebastián 499 Parque

6 Calle S1B 
Javier Piedra La Loma 3.469 Recreación

7 Calle Oe10C 
Isidro Ayora El Placer 921 Parque

8 Calle N11B 
Carchi La Chilena 20.115 Recreación

9
Av. Pedro 
Vicente 
Maldonado

La 
Recoleta 6.339 Parque

10 Calle La 
Libertad

Libertad 
Bajo 685 Recreación

11 Av. 24 de Mayo El Placer 896 Recreación

12 Calle Agoyán El Panecillo 4.561 Recreación

13 Calle 
Valparaíso La Tola 1.342 Recreación

14 Calle 
Chimborazo San Diego 483 Recreación

15 Calle Caldas y 
Venezuela San Juan 1.342 Recreación

16 Calle Don Bos-
co y Valparaíso La Tola 493 Recreación

17 Bulevar 24 de 
Mayo La Victoria 1.885 Recreación

18 Bulevar 24 de 
Mayo La Victoria 3.312 Recreación

19 Bulevar 24 de 
Mayo La Victoria 1.316 Recreación
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Mapa 13. Rehabilitación de Espacios Públicos Barriales 
Recreacionales

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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1.3.4. El Centro Recicla (E1.3-P8)

Figura 12. Objetivos a los que atiende el proyecto El 
Centro Recicla

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Las rutinas y actividades de las zonas residenciales, 

comerciales y de servicio en el CHQ, así como la falta de 
una cultura de reciclaje a nivel de los barrios, propician la 
acumulación de residuos en el espacio público, problemá-
tica frente a la cual la administración municipal no ha sido 
capaz de dar completa solución.

Objetivo
Fortalecer el programa de recolección diferenciada 

de residuos mediante la implementación de ecopuntos3 y 
nuevos mecanismos técnicos de almacenamiento diferen-
ciado, en el conjunto del Centro Histórico.

Población objetivo
Residentes, comerciantes, proveedores de servi-

cios, trabajadores y usuarios de la zona de influencia del 
proyecto.

3 Son unidades funcionales vinculadas a equipamientos públicos que 
reciben, clasifican y acopian diferentes tipos de residuos para su 
posterior reciclado o gestión.
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Mapa 14. El Centro Recicla

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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L a economía del Centro Histórico es diversa. De acuer-
do con la información recopilada por el Censo Eco-
nómico 2010, se identificaron 188 actividades econó-

micas en el territorio, de las cuales 35,6% corresponden a 
actividades comerciales. De estas, las más representativas 
son: la venta al por menor de calzado y prendas de vestir, 
las actividades de restaurantes y servicios móviles de co-
mida, y la venta al por menor de alimentos (INEC, 2010 b). 

De acuerdo con la información recopilada por el ICQ 
en el año 2016, el 50% de las personas encuestadas res-
pondieron tener un trabajo por cuenta propia. Esto también 
se vio reflejado en el Censo Económico (INEC, 2010 b), de 
acuerdo con el cual existe un 70% de empleados no remu-
nerados; lo que, contrastado con el proceso de participación, 
responde a una estructura de negocios familiares con una im-

portante presencia en el territorio. Sin embargo, de acuerdo 
con la información recolectada por Servicios Ciudadanos, la 
tasa de supervivencia de negocios fue de 68% entre 2015 y 
2016. Por lo tanto, es necesario mejorar las condiciones que 
reducen los niveles de competitividad del territorio tanto en 
las condiciones de su entorno como en los factores económi-
co-productivos relacionados a su población.

El eje estratégico 2 está orientado a incrementar la 
competitividad del CHQ mediante la potenciación de las 
actividades económicas locales existentes y el desarro-
llo de capacidades de su población. Las estrategias del 
componente económico buscan generar herramientas que 
promuevan la conservación de las actividades vinculadas 
al patrimonio cultural inmaterial y a la mejora de las condi-
ciones económico-productivas del sector.

Eje estratégico 2
Impulso de las capacidades de la población local, sus actividades económicas y 
manifestaciones del patrimonio inmaterial
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Figura 13. Objetivos a los que atiende el eje estratégico 2

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

En la Tabla 6 se presenta una matriz que resume los 
programas correspondientes al eje estratégico 2, con sus 
respectivos proyectos y la gestión normativa articulada a 
estos últimos.

Tabla 6. Programas y proyectos correspondientes al eje 
estratégico 2

EJES PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS PROYECTOS ORDENANZA DEL PLAN PARCIAL

Eje estratégico 2: 
Impulso de las 
capacidades de 
la población local, 
sus actividades 
económicas y 
manifestaciones 
del patrimonio 
inmaterial

Vinculación 
ciudadana: 
Fortalecimiento de 
la cohesión social y 
la vinculación de la 
ciudadanía

E2.1-P1 Equipamientos de 
cohesión social barrial  

Fortalecimiento al 
emprendimiento: 
Fortalecimiento de 
las capacidades de 
emprendimiento de 
la población y del 
patrimonio cultural 
inmaterial

E2.2-P2
Salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial

Régimen de asignaciones no reembolsables 
“Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”: este régimen fue propuesto 
para el financiamiento de los proyectos de 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
a modo de entrada directa.

E2.2-P3 Turismo de barrio y 
estaciones turísticas

 

E2.2-P4 Bases para el 
emprendimiento

Incentivo a 
la inversión: 
Incentivos para 
el impulso a la 
economía en el 
CHQ

E2.3-P5 En marcha patrimonial
Régimen de asignaciones no reembolsables 
“Imagen comercial de negocios”: este 
régimen fue previsto para el financiamiento del 
proyecto En Marcha Patrimonial.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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2.1. Vinculación Ciudadana: Fortalecimiento de la 
cohesión social y la vinculación de la ciudadanía

El programa Vinculación Ciudadana busca fomen-
tar la cohesión social a través de la mejora de la accesibi-
lidad a los equipamientos sociales a escala barrial y el in-
cremento de espacios para la interacción ciudadana. Para 
esto, se requiere aumentar el número de Casas Somos e 
impulsar instrumentos de gestión administrativa que per-
mitan potenciar el uso de espacios públicos para expre-
siones sociales, culturales y recreativas, así como el uso 
efectivo de los bienes municipales con función social.

En la Tabla 7 se muestran los indicadores de impac-
to asociados al programa Vinculación Ciudadana, y más 
adelante se especifican las acciones normativas comple-
mentarias y los proyectos vinculados al programa.

Tabla 7. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Vinculación Ciudadana

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Gestión administrativa complementaria

2.1.1. Revisión de comodatos entregados en el CHQ
El MDMQ dispone de inmuebles de uso privado que 

pueden ser entregados a entidades jurídicas privadas sin 
fines de lucro en calidad de comodato o préstamo de uso4. 
Actualmente, existen varios inmuebles entregados en co-
modato a diferentes entidades. Estos contratos deberían 
ser revisados integralmente por la Administración General, 
a través de la Dirección de Bienes Inmuebles, para evaluar 
las condiciones de cumplimiento de la función para la cual 
fueron destinados y en las que actualmente se emplea el 
bien, así como la evaluación de sus condiciones físicas.

2.1.2. Estudio y estrategia para habitantes de calle a 
nivel DMQ
Con el propósito de atender la problemática de ha-

bitantes con experiencia de vida en calle es preciso realizar 
un análisis de la situación actual de este grupo de la pobla-
ción, que usa el CHQ como un espacio de estancia y paso.

4 La base legal para el efecto se encuentra establecida en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en la RA No. C-0062 Reglamento Comodatos Áreas 
Recreativas y Deportivas, y en el Código Civil.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Proporción de edificaciones 
subutilizadas

- Número de proyectos de 
rehabilitación municipales realizados 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Participación

- Número de barrios con asamblea 
barrial

- Organización barrial
- Acción vecinal

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Desarrollo Social

- Índice de aislamiento corregido
- Nivel de satisfacción de la relación 

con los vecinos
- Percepción estado de salud
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• Proyectos

2.1.3. Equipamientos de Cohesión Social Barrial 
(E2.1-P1)

Figura 14. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Equipamiento de Cohesión Social Barrial

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Mapa 15. Equipamientos de Cohesión Social Barrial

Situación
Existen sectores del CHQ que carecen de centros 

comunitarios o lugares para desarrollar actividades que 
contribuyen a la cohesión social. 

Objetivo
Suplir la deficiencia de equipamientos de cohesión 

social barrial en el CHQ con el proyecto Casa Somos, utili-
zando edificaciones municipales subutilizadas.

Población objetivo
Moradores, residentes, población en situación de 

vulnerabilidad, niños, adolescentes, grupos de la tercera 
edad que se beneficien de los centros de cohesión social.

Condicionantes
Es necesario que se determinen espacios de libre 

uso para grupos asociados o pertenecientes a grupos de 
liderazgo comunitario. 
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2.2. Fortalecimiento al Emprendimiento: 
Fortalecimiento al emprendimiento de las 
capacidades de emprendimiento de la población 
y del patrimonio cultural inmaterial

El programa Fortalecimiento al Emprendimiento 
está orientado a incrementar la competitividad del Centro 
Histórico a través del desarrollo de las capacidades de la 
población y negocios locales, con énfasis en aquellos con-
siderados como patrimonio cultural inmaterial. Del mismo 
modo, busca acrecentar los réditos de las actividades tu-
rísticas a través de su desconcentración, por medio del 
fortalecimiento de rutas de turismo comunitario que pro-
muevan los valores barriales y el turismo a pie.

En la Tabla 8 se presentan los indicadores de impac-
to correspondientes al programa Fortalecimiento al Em-
prendimiento, y posteriormente se detallan las acciones 
normativas complementarias y los proyectos vinculados al 
programa.

Tabla 8. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Fortalecimiento al Emprendimiento

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Percepción general de seguridad
- Porcentaje de personas víctimas de 

delitos 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Número de actividades económicas 
del patrimonio cultural inmaterial 
registradas

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Proximidad de establecimientos a 
zonas de carga y descarga 

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Tasa de desocupación
- Rango de ingresos familiares
- Percepción de la economía local en el 

hogar
- Conocimiento de programas 

municipales “Bolsa de Empleo y 
Capacitación”

- Conocimiento de programas 
municipales “Emprendimientos 
CONQUITO”

- Conocimiento de programas 
municipales “Agricultura Urbana 
AGRUPAR”

- Turistas que visitan el CHQ por año

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Participación

- Organización barrial
- Acción vecinal

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Desarrollo Social

- Índice de vulnerabilidad
- Mujeres víctimas de discriminación, 

agresión verbal o física
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• Gestión administrativa complementaria
 
2.2.1. Inventario del patrimonio cultural 

inmaterial 
El inventario del patrimonio cultural nacional, que se 

encuentra a cargo del INPC, debe ser alimentado desde 
el Municipio a través del Instituto Metropolitano de Patri-
monio. El inventario es un requisito para la elaboración de 
planes de salvaguardia de las manifestaciones del patri-
monio cultural inmaterial. Las asignaciones directas para el 
rescate y mantenimiento de estas manifestaciones deben 
alimentarse del sistema de información del inventario.

2.2.2. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(E2.2-P2)

Figura 15. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

 
Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
No todas las actividades tradicionales pertenecien-

tes al patrimonio cultural inmaterial del CHQ se encuentran 
registradas y las 152 registradas no han sido suficiente-
mente visibilizadas, lo cual ha dificultado su salvaguardia.

Objetivo del proyecto
Identificar y registrar las actividades tradicionales del 

CHQ, para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y 
promocionarlo en mercados locales e internacionales.

Población objetivo
Personas con actividades económicas o culturales 

en actual funcionamiento, que sean identificadas como 
parte del patrimonio cultural inmaterial del CHQ. 

2.2.3. Turismo de Barrio y Estaciones Turísticas 
(E2.2-P3)

Figura 16. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Turismo de Barrio y Estaciones Turísticas

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
No existe una articulación de servicios y atractivos 

turísticos que vinculen a todo el CHQ, lo que limita la oferta 
turística por estar concentrada en el núcleo central.

Objetivo
Promover la creación de rutas turísticas y activida-

des recreacionales, así como incrementar el tiempo de es-
tancia de los turistas en el Centro Histórico, a través de 
la incorporación de bahías de embarque y desembarque 
y lugares de estacionamiento para mayor tiempo de per-
manencia de transporte turístico. Esto con la intención de 
desconcentrar el turismo hacia la zona de amortiguamien-
to, a través de estaciones turísticas que mejoren la conec-
tividad de la oferta turística y el turismo a pie.

Población objetivo
- Colectivos, grupos barriales y personas que busquen 

desarrollar actividades relacionadas al turismo. 
- Turistas y proveedores de servicios turísticos.

Factores complementarios a considerar
El diseño de las rutas turísticas se determinará técni-

camente y en consultas con la comunidad, y se actualiza-
rán periódicamente, para continuar incorporando nuevos 
atractivos y comercios barriales.
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Mapa 16. Turismo de Barrio y Estaciones Turísticas

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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2.2.4. Bases para el Emprendimiento (E2.2-P4)

Figura 17. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Bases para el Emprendimiento

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
SocialElaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
La población y negocios locales no cuentan con co-

nocimientos ni acceso a capacitaciones que les permitan 
contar con las bases necesarias para un emprendimiento 
o negocio exitoso.

Objetivo
Incrementar las capacidades de los propietarios y 

operarios de los negocios locales por medio de capaci-
tación en gestión de finanzas personales y herramientas 
gerenciales.

Población objetivo
Propietarios y operarios de negocios que se encuen-

tren actualmente en el Centro Histórico y pertenezcan a las 
ramas de comercio minorista, servicios de alimentación, 
cultura y turismo, artesanías, y aquellos catalogados como 
parte de las manifestaciones de patrimonio inmaterial.

2.3. Incentivo a la Inversión: Incentivos para el 
impulso a la economía en el CHQ

Con el objetivo de reducir las cargas existentes en el 
territorio, el programa Incentivo a la Inversión busca gene-
rar una serie de estímulos que permitan mejorar los niveles 
de competitividad del Centro Histórico a través de incenti-
vos tributarios, revisión de la normativa no compatible con 
el territorio, la ejecución de proyectos de mejora de imagen 
y fortalecimiento de negocios. Finalmente, este programa 
busca impulsar mecanismos alternos para el financiamien-
to de proyectos municipales, a través de alianzas y asocia-
ciones con el sector privado.

Los indicadores de impacto vinculados al programa 
Incentivo a la Inversión se encuentran listados en la Tabla 
9, y a continuación se desarrollan las acciones normativas 
complementarias y los proyectos vinculados con este pro-
grama.

Tabla 9. Indicadores de impacto vinculados al programa 
Incentivo a la Inversión

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Número de proyectos de rehabilitación 
municipales realizados

- Déficit de materiales de la vivienda
- Mantenimiento de la vivienda 

propietario
- Mantenimiento de la vivienda inquilino

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Conocimiento de programas 
municipales Emprendimientos 
CONQUITO

- Tasa de desocupación
- Rango de ingresos familiares
- Percepción de la economía local en el 

hogar
- Conocimiento de programas 

municipales Bolsa de Empleo y 
Capacitación
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• Gestión administrativa complementaria

2.3.1. Plan de mercados a nivel del DMQ que defina el 
rol del mercado de San Roque y plataforma 1 de 
Mayo
Con el fin de disminuir la escala del mercado San 

Roque y reconfigurar la estructura residencial del barrio, 
es necesario elaborar un plan de mercados y plataformas 
a escala metropolitana. En caso de que se determine un 
espacio para la reubicación de un número de comerciantes 
del mercado San Roque y sus alrededores, se puede hacer 
una intervención para disminuir el impacto que genera este 
mercado en el CHQ, mediante procesos participativos.

• Proyectos

2.3.2. En Marcha Patrimonial (E2.3-P5)

Figura 18. Objetivos a los que atiende el proyecto En 
Marcha Patrimonial

Oe1 Oe2 Oe5

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Economía

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Entre las causas de los bajos niveles de competitivi-

dad se identifica la carencia de aplicación de herramientas 
básicas de administración de negocios y el deterioro de la 
infraestructura instalada por falta de mantenimiento. 

Objetivo
Impulsar la economía local por medio de programas 

de acompañamiento y fortalecimiento de la competitividad 
de negocios locales, así como intervenciones que permitan 
el mejoramiento de los comercios y servicios, para renovar 
la imagen urbana.

Población objetivo
Propietarios y operarios de negocios en el Centro 

Histórico que pertenezcan a las ramas de comercio minori-
tario, servicios de alimentación, cultura y turismo, artesanía 
y aquellos catalogados como parte de las manifestaciones 
de patrimonio inmaterial.
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E l diagnóstico de la vulnerabilidad de las edificaciones 
evidencia que ha habido una intervención apropia-
da para salvaguardar el patrimonio monumental. Sin 

embargo, el 49% de edificaciones requiere de atención al 
encontrarse en estado regular y malo (IMP, Dirección de 
Inventario, 2017 b). Entre ellas, las edificaciones institucio-
nales y religiosas han tenido una atención prioritaria, por 
lo que es necesario estructurar acciones puntuales para 
atender a las edificaciones civiles.

La disminución del tiempo requerido en la tramitolo-
gía, el acceso a créditos para la intervención, la difusión del 
régimen de propiedad y el aporte por medio de programas 
del MDMQ, son esenciales para la inversión privada en la 
rehabilitación adecuada del patrimonio. 

Actualmente, en el CHQ se evidencian dos grandes 
escenarios respecto a la ocupación de la vivienda: uno que 
demuestra condiciones de hacinamiento en sectores alta-
mente densificados por la sobreocupación de espacios, y 
otro caracterizado por el abandono de viviendas y procesos 
de expulsión de los residentes, donde la densidad pobla-
cional es baja. Sin embargo, como se ha mencionado, el 
decrecimiento de la población en el CHQ es generalizado.

A través de este eje se quiere posicionar al patri-
monio como un mecanismo de desarrollo. El eje se centra 
en valorizar los predios del Centro Histórico con potencial 
residencial, estableciendo procedimientos normativos que 
expediten su rehabilitación mediante el acceso a diversas 
alternativas de financiamiento y con la participación de per-
sonal formado en técnicas especializadas para intervenir 
en bienes patrimoniales.

Figura 19. Objetivos a los que atiende el 
eje estratégico 3

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Eje estratégico 3
Disminución de la vulnerabilidad de las edificaciones del CHQ y fomento a la 
residencia con usos mixtos

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8
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Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8
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Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
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Desarrollo 
Social
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Espacio 
Público

Patrimonio 
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Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
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Social
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Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social
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En la Tabla 10 se resumen los programas correspon-
dientes al eje estratégico 3, con sus respectivos proyectos y 
la gestión normativa articulada a estos últimos.

EJES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS ORDENANZA DEL PLAN PARCIAL

Eje Estratégico 3:

Disminución de la 
vulnerabilidad de 
las edificaciones del 
CHQ y fomento a la 
residencia con usos 
mixtos

Sistema de Información Patrimonial: 
Gestión eficiente del patrimonio edifica-
do del CHQ

E3.1-P1
Sistema Metropolitano de Información de 
los Inmuebles del Patrimonio Cultural – SII-
PAC

Sistema Metropolitano de Información de los Inmuebles del Pa-
trimonio Cultural – SIIPAC: sistema de información de los predios 
del CHQ que se articula a otros sistemas. Dicta, principalmente, 
el tipo de intervención a la que un predio puede ser sometido. 

Patrimonio Innovador: Reducción de 
la vulnerabilidad edificada para la con-
servación del patrimonio edificado y 
promoción de tecnologías sostenibles 
e innovadoras

E3.2-P2
Incentivos de Rehabilitación para Inmuebles 
Privados (fachada, cubiertas, jardines pos-
teriores y mantenimiento menor)

Régimen de asignaciones no reembolsables “Incentivos de 
rehabilitación para inmuebles privados”: creación de una asig-
nación no reembolsable en obra para la rehabilitación integral 
de inmuebles con protección no absoluta, priorizando el uso 
de vivienda. A la par, se propone una reforma a los montos 
máximos de los programas de incentivo contenidos en la orde-
nanza No. 094 (2011).
Deducciones tributarias de la ley 107: alcabalas (100%), predial 
(100% por 5 años) y renta. (Reforma a la ordenanza No. 260): 
reglamentación de los incentivos de carácter tributario con-
tenidos en la Ley Nacional para la Conservación de las Áreas 
Históricas del DMQ.
Licenciamiento especial de intervenciones constructivas ma-
yores en el CHQ (reforma a la ordenanza No. 260): reforma del 
procedimiento a uno más expedito para inmuebles con catalo-
gación parcial rehabilitable y negativa.
Zonas de promoción (ZC): asignación del uso de suelo ZC a 
determinados predios en el CHQ para que sean desarrollados 
mediante proyectos urbanísticos arquitectónicos patrimoniales 
(PUAP), que generen aportes urbanísticos a la ciudad y con-
servación del patrimonio edificado.
Proyectos arquitectónicos urbanísticos especiales: estableci-
miento del proceso de habilitación de una ZC, así como sus 
cargas y aportes urbanísticos.
Transferencia de edificabilidad: herramienta para financiar inter-
venciones compensando el monto invertido con un descuento 
para aumento de edificabilidad en otras áreas del DMQ. 

  

Del reglamento para declarar en ruina un inmueble: mediante 
disposición transitoria se manda a crear un reglamento que 
contenga las pautas para declarar en ruina un inmueble.
Del procedimiento de la enajenación forzosa por subasta pú-
blica de inmuebles en estado de ruina: mediante disposición 
transitoria, se manda a regular el procedimiento de subasta 
pública para inmuebles declarados en ruina.

E3.2-P3 Nueva Escuela Taller  

E3.2-P4 Intervenciones en Arquitectura Monumental
Régimen de asignaciones no reembolsables “Inversiones en 
arquitectura monumental”: financiación mediante un régimen 
de asignaciones no reembolsables.

Habitar Patrimonial: Promoción de 
vivienda de arriendo pública y privada E3.3-P5 Rehabilitación de Inmuebles Municipales 

para Vivienda
Régimen de asignaciones no reembolsables para el programa 
Habitar Patrimonial de unidades de vivienda en inmuebles del CHQ.

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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Tabla 10. Programas y proyectos correspondientes al 
eje estratégico 3

3.1. Sistema de Información Patrimonial: Gestión 
eficiente del patrimonio edificado del CHQ

El presente programa busca que el MDMQ tenga a su 
disposición información actualizada sobre la situación de los 
inmuebles del CHQ, y que la ciudadanía pueda obtener toda 
la data disponible para saber la condición de los inmuebles 
clasificados como patrimonio cultural, al igual que las inter-
venciones permitidas conforme a las normativas nacional y 
local vigentes.

A continuación (Tabla 11) se presentan los indicado-
res de impacto correspondientes al programa Sistema de 
Información Patrimonial, y posteriormente se especifican 
las acciones normativas complementarias y los proyectos 
vinculados al programa.

EJES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS ORDENANZA DEL PLAN PARCIAL

Eje Estratégico 3:

Disminución de la 
vulnerabilidad de 
las edificaciones del 
CHQ y fomento a la 
residencia con usos 
mixtos

Sistema de Información Patrimonial: 
Gestión eficiente del patrimonio edifica-
do del CHQ

E3.1-P1
Sistema Metropolitano de Información de 
los Inmuebles del Patrimonio Cultural – SII-
PAC

Sistema Metropolitano de Información de los Inmuebles del Pa-
trimonio Cultural – SIIPAC: sistema de información de los predios 
del CHQ que se articula a otros sistemas. Dicta, principalmente, 
el tipo de intervención a la que un predio puede ser sometido. 

Patrimonio Innovador: Reducción de 
la vulnerabilidad edificada para la con-
servación del patrimonio edificado y 
promoción de tecnologías sostenibles 
e innovadoras

E3.2-P2
Incentivos de Rehabilitación para Inmuebles 
Privados (fachada, cubiertas, jardines pos-
teriores y mantenimiento menor)

Régimen de asignaciones no reembolsables “Incentivos de 
rehabilitación para inmuebles privados”: creación de una asig-
nación no reembolsable en obra para la rehabilitación integral 
de inmuebles con protección no absoluta, priorizando el uso 
de vivienda. A la par, se propone una reforma a los montos 
máximos de los programas de incentivo contenidos en la orde-
nanza No. 094 (2011).
Deducciones tributarias de la ley 107: alcabalas (100%), predial 
(100% por 5 años) y renta. (Reforma a la ordenanza No. 260): 
reglamentación de los incentivos de carácter tributario con-
tenidos en la Ley Nacional para la Conservación de las Áreas 
Históricas del DMQ.
Licenciamiento especial de intervenciones constructivas ma-
yores en el CHQ (reforma a la ordenanza No. 260): reforma del 
procedimiento a uno más expedito para inmuebles con catalo-
gación parcial rehabilitable y negativa.
Zonas de promoción (ZC): asignación del uso de suelo ZC a 
determinados predios en el CHQ para que sean desarrollados 
mediante proyectos urbanísticos arquitectónicos patrimoniales 
(PUAP), que generen aportes urbanísticos a la ciudad y con-
servación del patrimonio edificado.
Proyectos arquitectónicos urbanísticos especiales: estableci-
miento del proceso de habilitación de una ZC, así como sus 
cargas y aportes urbanísticos.
Transferencia de edificabilidad: herramienta para financiar inter-
venciones compensando el monto invertido con un descuento 
para aumento de edificabilidad en otras áreas del DMQ. 

  

Del reglamento para declarar en ruina un inmueble: mediante 
disposición transitoria se manda a crear un reglamento que 
contenga las pautas para declarar en ruina un inmueble.
Del procedimiento de la enajenación forzosa por subasta pú-
blica de inmuebles en estado de ruina: mediante disposición 
transitoria, se manda a regular el procedimiento de subasta 
pública para inmuebles declarados en ruina.

E3.2-P3 Nueva Escuela Taller  

E3.2-P4 Intervenciones en Arquitectura Monumental
Régimen de asignaciones no reembolsables “Inversiones en 
arquitectura monumental”: financiación mediante un régimen 
de asignaciones no reembolsables.

Habitar Patrimonial: Promoción de 
vivienda de arriendo pública y privada E3.3-P5 Rehabilitación de Inmuebles Municipales 

para Vivienda
Régimen de asignaciones no reembolsables para el programa 
Habitar Patrimonial de unidades de vivienda en inmuebles del CHQ.
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Tabla 11. Indicadores de impacto vinculados al 
programa Sistema de Información Patrimonial

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Proyectos
3.1.1. Sistema Metropolitano de Información de los 

Inmuebles del Patrimonio Cultural – SIIPAC 
(E3.1-P1)

Figura 20. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Sistema Metropolitano de Información de los Inmuebles 
del Patrimonio Cultural

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
La información existente en las fichas de inventa-

rio que maneja el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito a través del IMP es ineficiente al momento de apli-
car recomendaciones específicas para la intervención en 
el patrimonio, ya que no es posible contar con información 
actualizada sobre la situación de los bienes inmuebles. 

Objetivo
Generar un sistema eficiente de información de los 

predios e inmuebles del Centro Histórico que se actuali-
ce mediante un aporte periódico de los propietarios y el 
Municipio, de acuerdo con hitos de cambio de dominio o 
modificaciones realizadas. Esto debe permitir al propietario 
y a la administración conocer el estado de las edificaciones 

patrimoniales y el alcance que pueden tener las interven-
ciones arquitectónicas a realizarse en ellas. 

Población objetivo
Propietarios de inmuebles patrimoniales, potencia-

les inversionistas y autoridades rectoras del patrimonio del 
MDMQ.

3.2. Patrimonio Innovador: Reducción de la 
vulnerabilidad edificada para la conservación del 
patrimonio edificado y promoción de tecnologías 
sostenibles innovadoras

El programa Patrimonio Innovador está orientado 
a impulsar mecanismos para incentivar a los propietarios 
a invertir en sus bienes inmuebles, por medio de la de-
ducción de impuestos y el régimen de asignaciones no 
reembolsables para inmuebles privados, el fortalecimiento 
de los programas de inversión del IMP, con una actualiza-
ción de los techos de inversión. Adicionalmente, se prevé 
generar capacidades de construcción en la población local 
por medio de la enseñanza de técnicas de rehabilitación y 
la preservación de oficios tradicionales. Finalmente, con el 
propósito de continuar con la rehabilitación de los bienes 
inmuebles públicos, se propone el cambio de uso de suelo 
de edificaciones subutilizadas a uno por zonas de promo-
ción (ZC), como se muestra en el mapa 17, que establez-
can un proceso de adjudicación de uso de suelo acorde al 
Municipio y evaluado por la Comisión de Áreas Históricas.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio 
Cultural

- Mantenimiento de la vivienda propietario
- Mantenimiento de la vivienda inquilino
- Promedio de tiempo de espera para la 

obtención de licencias LUAE

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Participación

- Acción vecinal
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Mapa 17. Zonas de promoción
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En la Tabla 12 se presentan los indicadores de im-
pacto correspondientes al programa Patrimonio Innovador 
y posteriormente se especifican las acciones normativas 
complementarias y los proyectos vinculados al programa.

Tabla 12. Indicadores de impacto vinculados al 
programa Patrimonio Innovador

 Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Gestión administrativa complementaria

3.2.1. Tasas de interés preferenciales para 
rehabilitaciones en el patrimonio edificado
La Ley Orgánica de Cultura (LOC, 2016), median-

te disposición transitoria, exhorta a que la Junta de Re-
gulación Monetaria y Financiera apruebe una política para 
el financiamiento de intervenciones en inmuebles del pa-
trimonio cultural con tasas de interés preferente para la 
conservación de estos, enfocando la preferencia en inter-
venciones con fines residenciales, usos complementarios y 
vivienda de interés social.

3.2.2. Actualización de las sanciones prescritas en 
la ordenanza que regula las áreas y bienes 
patrimoniales conforme a la normativa vigente
Debe haber una actualización del régimen de infrac-

ciones y sanciones aplicables al área de intervención del 
Plan CHQ que sea compatible con el Régimen Administra-
tivo del Suelo y la Ley Orgánica de Cultura. Sin embargo, 
el régimen de sanciones debe estar a un nivel macro, por 
lo que es recomendable que se incluya en la reforma de la 
ordenanza que regula las áreas históricas y bienes patri-
moniales.

3.2.3. Contratación de profesionales de la Nueva 
Escuela Taller en obras de rehabilitación
El IMP deberá reformar los pliegos de contratación 

pública para que un porcentaje del personal que intervenga 
en los inmuebles patrimoniales y en la realización de obras 
de rehabilitación de arquitectura civil haya sido formado 
conforme al proyecto Nueva Escuela Taller.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Espacio Público

- Localización de espacios semipúblicos

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Déficit de materiales de vivienda
- Mantenimiento de la vivienda propietario
- Mantenimiento de la vivienda inquilino
- Proporción de edificaciones subutilizadas
- Número de proyectos de rehabilitación 

municipales realizados

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Vivienda

- Densidad poblacional 
- Hacinamiento
- Estado general de la vivienda
- Uso de suelo residencial en el CHQ
- Calidad de los servicios básicos en general
- Reposición a evento catastrófico

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Tasa de desocupación
- Rango de ingresos familiares
- Turistas que visitan el CHQ por año
- Percepción de la economía local en el 

hogar

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Índice de vulnerabilidad
- Cobertura de seguro de salud
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• Proyectos

3.2.4. Incentivos de Rehabilitación para Inmuebles 
Privados (fachada, cubiertas, jardines posteriores 
y mantenimiento menor) (E3.2-P2)

Figura 21. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Incentivos de Rehabilitación para Inmuebles Privados

Oe2 Oe3

Patrimonio 
Cultural

Vivienda

Oe8

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
El 95% de los bienes inmuebles en el Centro His-

tórico es de propiedad privada, y dado su costo de man-
tenimiento y la reducida capacidad de inversión de sus 
propietarios, el 49% de los bienes se encuentra en estado 
regular o malo. 

Objetivo
Cofinanciar, con fondos municipales, una interven-

ción efectiva de rehabilitación de bienes inmuebles de 
arquitectura civil que permita recuperar los valores patri-
moniales arquitectónicos del Centro Histórico. El proyecto 
debe estar formulado por etapas, de la siguiente manera:

- Fachada: frentes de la edificación hacia la calle.
- Cubiertas: estructura y cubierta.
- Jardines posteriores: retiro de elementos sin valor 

histórico para habilitar espacio verde interno.
- Mantenimiento menor.

Población objetivo
Propietarios e inquilinos de bienes inmuebles patri-

moniales en condiciones de vulnerabilidad económica. 

Factores complementarios
Establecimiento de estándares de priorización por la 

entidad municipal competente, con base en las condicio-
nes de vulnerabilidad socioeconómica del propietario y el 
estado de la edificación.

3.2.5. Nueva Escuela Taller (E3.2-P3)

Figura 22. Objetivos a los que atiende el proyecto Nueva 
Escuela Taller

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
La oferta de profesionales, técnicos y obreros for-

mados para intervenir el patrimonio es muy limitada.

Objetivo
Formar profesionales, técnicos y obreros en oficios 

relacionados con la intervención de bienes patrimoniales 
muebles e inmuebles.

Población objetivo
- Obreros de la construcción, técnicos restauradores y 

demás profesionales que trabajen en intervenciones en 
bienes muebles e inmuebles patrimoniales. 

- Profesionales interesados en los procesos de 
aprobación de proyectos en áreas históricas.
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Mapa 18. Nueva Escuela Taller

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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3.2.6. Inversiones en Arquitectura Monumental 
(E3.2-P4)

Figura 23. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Inversiones en Arquitectura Monumental

Oe1 Oe2 Oe5

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Economía

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
El mantenimiento y rescate de los monumentos del 

CHQ es una tarea continua de la Municipalidad. Si bien 
la intervención municipal en el patrimonio monumental ha 
sido exitosa, es necesario planificar, optimizar y direccionar 
la inversión de fondos públicos para la arquitectura monu-
mental civil y religiosa.

 Objetivo
Asignar recursos presupuestarios de manera planifi-

cada y sostenible para el mantenimiento de bienes monu-
mentales inmuebles y sus componentes muebles.

Población objetivo
Propietarios de bienes monumentales civiles y re-

ligiosos. 

3.3. Habitar Patrimonial: Promoción de vivienda de 
arriendo pública y privada

El programa Habitar Patrimonial busca aprovechar 
el parque habitacional municipal existente para rehabili-
tarlo y revalorizarlo, generando unidades de vivienda que 
cumplan condiciones de habitabilidad para los actuales 
residentes que viven en condiciones de hacinamiento y 
para atraer a nuevos residentes al CHQ. El programa está 
orientado a generar unidades de vivienda de arriendo en 
predios municipales subutilizados. La oferta de vivienda se 
encaminará a suplir la demanda de todos los estratos so-
cioeconómicos, buscando proteger la mixtura social en el 
CHQ, y procurará generar usos mixtos en planta baja para 
la activación comercial de los barrios. 

En la Tabla 13 se presentan los indicadores de im-
pacto correspondientes al programa Habitar Patrimonial, 
y posteriormente se detallan las acciones normativas com-
plementarias y los proyectos vinculados al programa.
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Tabla 13. Indicadores de impacto vinculados al 
programa Habitar Patrimonial

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

• Gestión administrativa complementaria

3.3.1. Alianzas con el sector privado
Alianzas con el sector privado para la articulación de 

programas que requieran de un financiamiento y gestión 
a mayor escala. La normativa nacional y metropolitana de 
los modelos de gestión articulan este tipo de cooperación, 
la cual se caracteriza por el reparto de cargas y beneficios 
entre el sector público y privado.

• Proyectos

3.3.2. Rehabilitación de Inmuebles Municipales para 
Vivienda (E3.3-P5)

Figura 24. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Rehabilitación de Inmuebles Municipales para Vivienda

Oe2 Oe3

Patrimonio 
Cultural

Vivienda

Oe8

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Existen altos niveles de subocupación de la vivienda y 

procesos de despoblamiento en el CHQ. La falta de oferta de 
vivienda de interés público ha provocado la tugurización de 
ciertos sectores, provocando un desbalance en la ocupación 
del territorio. Además, la Ley Orgánica de Cultura vigente no 
permite la venta de predios con catalogación patrimonial, por 
lo que se deben buscar alternativas para activarlos5.

Objetivo
Ofertar unidades de vivienda para arriendo mediante 

la rehabilitación de inmuebles patrimoniales subutilizados 
de propiedad municipal.

Población objetivo
Población del DMQ en situación de vulnerabilidad 

acorde a la normativa vigente de la selección de actores 
para vivienda social.

Factores complementarios
El proyecto deberá garantizar una operación renta-

ble y generar alianzas con el sector privado para garantizar 
la rehabilitación de los inmuebles incorporando criterios de 
sostenibilidad ambiental.

5 Art. 64.- De la titularidad y posesión de los bienes del patrimonio 
cultural nacional. Los bienes del patrimonio cultural nacional de 
titularidad y posesión pública son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. Serán gestionados de acuerdo con la presente Ley y 
la normativa correspondiente.

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Déficit de materiales para vivienda 
- Promedio de tiempo de espera para la 

obtención de licencias LUAE
- Número de proyectos de 

rehabilitación municipales realizados
- Mantenimiento de la vivienda 

propietario
- Mantenimiento de la vivienda inquilino

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Vivienda

- Densidad poblacional
- Hacinamiento
- Calidad de los servicios básicos en 

general
- Uso de suelo residencial en el CHQ

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Índice de vulnerabilidad
- Índice de aislamiento corregido
- Nivel de satisfacción de la relación 

con los vecinos
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Mapa 19. Rehabilitación de Inmuebles Municipales para 
Vivienda 

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ
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Tabla 14. Predios municipales para vivienda

Elaboración: IMP – Oficina Plan CHQ. 
Fuente: Catastro, 2017

No. Proyecto Número predial Clave catastral M2 de construcción

1 San Diego 213174 3000330007 988

2 Edif. Vivanco Riofrío 534932 3000216017 614

3 San Sebastián 63662 3010123010 880

4 San Sebastián 131171 3010117010 953

5 San Sebastián 212787 3020203013 1.646

6 San Sebastián 800704 3020203021 520

7 San Sebastián 4149 3020111004 1.985

8 El Tejar 336934 4020211014 673

9 San Juan 78782 4010113033 867

10 San Juan 1782 1000121005 1.352

11 González Suárez 15638 3000206010 696

12 González Suárez 131489 3010104001 2.940

13 González Suárez 39361 3010104019 790

14 González Suárez 78021 3000206012 600

15 La Tola 214541 2010201001 530

16 San Blas 215546 1000202012 1.200

17 San Blas 131154 1000123005 1.072

18 La Recoleta 91306 3020101016 555

19 Hotel Colonial 3634747 3010117004 1.500

20 San Diego 212854 3000215008 -

21 San Marcos 56734 2010112002 448
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L a participación ciudadana y la vinculación con el sec-
tor privado son un requisito fundamental para el de-
sarrollo de las estrategias de la presente propuesta. 

En efecto, la ciudadanía tiene un rol central en procesos de 
veeduría y son actores clave en la ejecución de propuestas 
en el territorio. 

La Encuesta Multipropósito realizada por el ICQ en 
2016, evidenció que únicamente el 18,3% de los encuesta-
dos conocía sobre los planes de participación ciudadana, 
sensibilización y corresponsabilidad ambiental del DMQ. 

Por tanto, es preciso que se establezcan vínculos 
claros y operativos entre la ciudadanía, el sector privado y 
el sector público.

Figura 25. Objetivos a los que atiende el eje 
estratégico 4

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

La matriz a continuación (Tabla 15) resume el pro-
grama correspondiente al eje estratégico 4, con sus res-
pectivos proyectos.

Tabla 15. Programa y proyectos correspondientes al eje 
estratégico 4

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

4.1. Coordinación de Actores: Articulación y 
vinculación de la comunicación y participación 
ciudadana

El programa Coordinación de Actores plantea re-
forzar la comunicación digital respecto a los aspectos 
vinculados con el desarrollo del CHQ. Esto con la finali-
dad de facilitar información a la ciudadanía sobre activida-
des recreativas, infantiles y culturales, así como sobre las 
oportunidades y limitaciones para intervenir en el CHQ, y 
proporcionar a la ciudadanía una base de datos actualiza-
da sobre el patrimonio edificado e inmaterial. Asimismo, 
busca impulsar las capacidades de los representantes ba-
rriales y moradores para proponer proyectos y consolidar 
una agenda barrial, que se pueda ejecutar mediante pre-
supuestos participativos, fondos concursables o incluso 
cooperaciones externas al MDMQ.

En la Tabla 16 se presentan los indicadores de impac-
to correspondientes al programa Coordinación de actores, y 
posteriormente se detallan los proyectos vinculados a este.

Tabla 16. Indicadores de impacto vinculados al 
programa Coordinación de Actores

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Eje estratégico 4
Conformación de un sistema transversal de interacción y participación ciudadana

EJE PROGRAMA 
ESTRATÉGICO PROYECTOS

Eje estratégico 
4: Conformación 
de un sistema 
transversal de 
interacción y 
participación 
ciudadana

Coordinación 
de Actores:
Articulación y 
vinculación de 
la comunicación 
y participación 
ciudadana

ET-P1
Plataforma 
Digital 
CHQ

ET-P2 Agenda 
Barrial

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Número de proyectos de rehabilitación 
municipales realizados

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Vivienda

- Conocimiento de programas municipa-
les “Emprendimientos CONQUITO”

- Conocimiento de programas municipa-
les “Bolsa de Empleo y Capacitación”

- Conocimiento de programas municipa-
les “Agricultura Urbana AGRUPAR”

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Economía

- Número de barrios con Asamblea 
Barrial

- Organización barrial
- Acción vecinal

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Patrimonio Cultural

- Número de parques con mobiliario para 
esparcimiento infantil

- Índice de aislamiento corregido
- Actividades físicas realizadas al aire 

libre
- Nivel de satisfacción de la relación con 

los vecinos
- Mujeres víctimas de discriminación, 

agresión verbal o física
- Nivel de calidad del servicio de salud 

estatal y municipal
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• Proyectos

4.1.1.  Plataforma Digital CHQ (ET-P2)

Figura 26. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Plataforma Digital CHQ

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación 
El CHQ cuenta con una amplia diversidad de atrac-

tivos, actividades y negocios que al momento no se en-
cuentran visibilizados por falta de promoción adecuada. 
Además, existe una gran cantidad de información técnica 
de difícil acceso para cualquier interesado en el CHQ. 

Objetivo
Brindar información sobre eventos, trámites, obras, 

beneficios, programas y otros temas relevantes para el 
Centro Histórico, a partir de la creación de una plataforma 
de comunicación que garantice el acceso a datos abiertos 
sobre patrimonio. 

Población objetivo
Residentes, visitantes, turistas y otras personas que 

busquen información relevante del CHQ. 

4.1.2. Agenda Barrial (ET-P3)

Figura 27. Objetivos a los que atiende el proyecto 
Agenda Barrial

Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Oe7 Oe8

Espacio 
Público

Patrimonio 
Cultural

Vivienda Movilidad Economía Ambiente Participación
Ciudadana

Desarrollo 
Social

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

Situación
Débil participación ciudadana en la planificación y 

toma de decisiones en la ejecución municipal.

Objetivo
Definir estrategias para mejorar las condiciones de 

vida y oportunidades de desarrollo humano, social y cul-
tural de los habitantes del CHQ, mediante la habilitación y 
promoción de una planificación participativa que permita 
estructurar proyectos que puedan acceder a fondos públi-
cos o de cooperaciones diversas.

Población objetivo
Grupos de vecinas y vecinos, organizaciones so-

ciales, asociaciones, gremios y otros grupos organizados 
en el CHQ interesados en promover procesos integrales, 
sostenidos y participativos que aporten a la cohesión y al 
desarrollo social, cultural y comunitario de sus barrios.
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U na de las herramientas para orientar la orga-
nización de proyectos es la coincidencia de 
la ubicación de las intervenciones en secto-
res focalizados del CHQ y alinearlas en tor-
no a conectores de intervención integral. La 
identificación de dichos conectores respon-

de a la relación que plantea la Propuesta Estratégica con 
la política de la gestión del patrimonio natural del MDMQ, 
que implica la implementación de una Red Verde Urbana 
(RVU)1 conforme a los conceptos establecidos en el Atlas 
Ambiental de 2016. El modelo urbano-ecológico ahí plan-
teado consiste en relacionar e intercalar espacios urbanos 
con espacios naturales mediante herramientas ecológicas 
y paisajísticas. En particular, la Red Verde Urbana de Revi-
talización se entiende como la estrategia para “re-activar y 
re-potenciar el espacio público, especialmente después de 
un periodo de deterioro, inactividad o estancamiento; pro-
pone el reto de generar habitabilidad en el espacio público 
para incentivar su uso por parte de la ciudadanía” (MDMQ, 
2016).

El Mapa 20 muestra como los 6 conectores de inter-
vención integral (CII) propuestos establecen nodos de parti-
da y término asociados a puntos de atracción ambiental, de 
transporte público o de hitos monumentales. El trazado de 
cada uno de los conectores responde a vinculaciones pea-
tonales existentes, observadas durante el proceso de partici-
pación ciudadana. Estas evidencian la necesidad de brindar 
seguridad a la población a través de recorridos que conecten 
los barrios con espacios públicos verdes e incorporen estra-
tegias de arborización conforme a las limitaciones espaciales.

Los conectores de intervención integral, a su vez, 
se dividen en tramos que distribuyen la superposición de 
proyectos de los 4 ejes de la Propuesta Estratégica. El 
objetivo es que la intervención municipal no sea aleatoria 
o dispersa, sino focalizada por sectores para generar un 
mayor impacto en la habitabilidad del entorno inmediato.

La implementación de los conectores de interven-
ción integral permitirá priorizar las intervenciones en el terri-
torio. El Mapa 21 establece la ubicación de los conectores 
de intervención integral en relación con las condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica de la población residente.

1 Se conceptualió inicialmente la Red Verde Urbana como un sistema 
de conectores de vegetación que, a través del tejido urbano, generan 
una vinculación espacial entre las áreas naturales de conservación y 
los espacios verdes con valor ecológico, que facilitan la movilidad y 
brindan hábitat a la vida silvestre urbana (MDMQ, 2016).
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Mapa 20. Conectores de Intervención Integral

Elaboración: IMP-Oficina Plan CHQ

A continuación se detalla la relación de cada uno de 
los CII con los equipamientos existentes, espacios verdes 
y con los proyectos propuestos en los 4 ejes estratégicos:

• Avenida 24 de Mayo: Corresponde al corredor entre las 
laderas del Pichincha, el mercado de San Roque, el ex 
penal García Moreno, el bulevar 24 de Mayo y el parque 
urbano Cumandá.

• Calle Imbabura: Corresponde al corredor entre el ce-
menterio de San Diego, el redondel de La Victoria, el 
convento de San Francisco, el sector comercial de El Te-
jar y la cancha barrial de San Juan.

• Avenida Pichincha: Corresponde al corredor entre la 
plaza San Blas, el Mercado Central, la estación de bus 
Marín Central, el playón de La Marín, el parque urbano 
Cumandá, el parque de La Recoleta y el parque lineal del 
río Machángara.

• Calle García Moreno: Corresponde al corredor entre el 
Panecillo, el ex hospital psiquiátrico San Lázaro, el bu-
levar 24 de Mayo, la parada de Metro San Francisco, la 
Plaza Grande, la Basílica del Voto Nacional y el Centro de 
Arte Contemporáneo.
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• Calle Chile: Corresponde al corredor entre el parque It-
chimbía, la estación de bus Marín Central, la Plaza Gran-
de, el sector comercial de El Tejar y el museo del agua 
Yaku.

• Calle Guayaquil: Corresponde al corredor entre la para-
da de Metro La Alameda, el parque La Alameda, la plaza 
San Blas, la parada de reserva de Metro Plaza del Teatro, 
la plaza de Santo Domingo, la calle La Ronda y el bulevar 
24 de Mayo.
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L os planes de gestión han sido determinados por 
la UNESCO como herramientas indispensables 
para la administración de sitios Patrimonio Mun-
dial, ya que brindan directrices concretas sobre 
la aplicación de pautas de acción determinadas 
por la planificación; para lo cual establece cuatro 

lineamientos (UNESCO, 2014):

• La gestión del patrimonio tiene una multiplicidad 
 de objetivos.
• La participación de la comunidad es un eje fundamental 

de la gestión del patrimonio.
• Tener un enfoque integrado del patrimonio.
• Incluir la participación activa de los grupos de interés 

que pueden tener una incidencia sobre el patrimonio 
gestionado.

El Plan de Gestión es el instrumento a través del 
cual se planifica administrativa y presupuestariamente lo 
dispuesto en la Propuesta Estratégica y en la ordenanza 
del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ. De-
talla los perfiles de los proyectos de la Propuesta Estraté-
gica, establece el proceso mediante el cual estos deben 
ser desarrollados y determina cronogramas de ejecución 
y mecanismos de evaluación. Los modelos de gestión se 
soportan en actuaciones administrativas que estructuran 
la participación de cada uno de los entes municipales de 
acuerdo con sus competencias. 

El MDMQ debe ser el catalizador de cambio crean-
do oportunidades para residentes, comerciantes e inver-
sionistas. La gestión integral en el territorio se basa en los 
siguientes lineamientos: la ejecución de los proyectos, la 
promoción y desarrollo de las zonas de promoción defini-
das a través de la ordenanza del Plan Parcial para el Desa-
rrollo Integral del CHQ, y la gestión de evaluación y moni-
toreo por medio de un sistema de monitoreo y evaluación.

Para esto es necesaria la creación de una unidad de 
gestión con las siguientes atribuciones:

1. La coordinación general para la ejecución de los 
programas y proyectos establecidos en la Propuesta 
Estratégica, en coordinación con el resto de entidades 
municipales en coherencia con sus competencias.

2. El monitoreo, evaluación y retroalimentación que permita 
el cumplimiento de los objetivos de la planificación, a 
través de la ejecución de proyectos.

3. La coordinación y promoción de operaciones 
inmobiliarias con el sector privado para la activación de 
los predios de propiedad del Municipio.

4. La coordinación de la gestión de la información que 
corresponda al área de aplicación de la propuesta de 
ordenanza del Plan Parcial para el Desarrollo Integral 
del CHQ.

El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito deberá 
aprobar el Plan de Gestión y designar a la entidad del Mu-
nicipio que ejercerá las atribuciones de la unidad de ges-
tión del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ.
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Accesibilidad universal: acceso a la ciudad en igualdad de 
condiciones sin discriminación de género, edad, capacidad o 
condición cognitiva o física (Alonso, 2007).

Área ambiental de protección: constituyen parques, senderos y 
áreas verdes urbanas que rodean al Centro Histórico de Quito.

Área de Intervención: considera al área declarada que marca 
los límites del Centro Histórico de Quito y al área ambiental de 
protección.

Calidad ambiental: creación de mecanismos y políticas que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población local por medio 
del control y mejora de la calidad de agua, clima, aire y suelo 
(Ministerio del Ambiente, s.f.).

Capacidad de soporte del territorio: capacidad de un 
determinado ecosistema para soportar una población y/o actividad 
económica sin comprometer los recursos de futuras generaciones 
(Pérez et al., 2011). 

Capas históricas: producción de elementos materiales que 
responden a la representación de la identidad de un grupo social, 
cultura o de sí mismo (Trujillo, 2005).

Circuitos de movilidad: determinación de una trayectoria y/o 
sistemas para que la movilidad sea a través de sistemas viales o 
de movilidad alternativa y peatonal.

Cohesión barrial: integración de los barrios que se expresa en 
la confianza entre vecinos, sentimientos de apego al barrio, 
participación comunitaria, sociabilidad y compromiso mutuo 
(ELSOC-COES, s.f.).

Cohesión social: sentimiento de solidaridad del entorno en el que 
se desenvuelven los individuos, así como el nivel de inclusión de 
los distintos actores en una sociedad (ONU-CEPAL, 2007). 

Competitividad: capacidad de una persona u organización 
para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 
competidores, y obtener así una posición destacada en su entorno 
(Economipedia, 2018). 

Condiciones de habitabilidad: características y calidades del 
espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen a la 
generación de una sensación de bienestar personal y colectivo, 
y determinan la satisfacción de vivir en un lugar u otro (ONU-
Hábitat, 2016). 

Conjunto urbano-arquitectónico: describe el diseño constructivo 
delimitado en zonas específicas, permitiendo la existencia de 
espacios para la recreación o la preservación de áreas históricas 
delimitadas (Garré, 2001).

Conservación: tipo de intervención o tratamiento urbanístico 
para aquellas estructuras que mantienen homogeneidad tipo 
morfológica, coherencia entre usos, con espacios públicos e 
integración con el entorno natural y construido (ordenanza No. 
260, 2008: Art. 18).

Costos transaccionales: costos generados por las normas y 
reglas legales y sociales necesarias para la obtención de permisos, 
incluyendo costos financieros y de oportunidad (North, 2011). 

Culatas: muro lateral o posterior que no tiene vanos, o el muro 
lateral de remate de la cubierta sobre la solera. 

Densidad habitacional: considera la densidad predial y la 
residencial para evaluar qué tan difuso o compacto es un territorio 
(Abramo, 2012).

Diversidad poblacional: considera los diferentes grupos 
poblaciones con respecto a su condición socioeconómica, lugar 
de origen, grupo etario y género.

Edificaciones subutilizadas: edificaciones que tienen un uso por 
debajo de su capacidad, sea por usos que desplazan a la vivienda 
o espacios desocupados. 

Emprendedores: individuos que toman pasos activos para crear y 
potenciar un negocio, sea por necesidad o aprovechamiento de 
una oportunidad (Van Steel et al., 2006).

Enajenación: es el acto de disponer de un bien o derecho 
transmitiendo su titularidad.

Equipamiento: conjunto de edificios y espacios, generalmente 
públicos, donde se realizan actividades complementarias 
a las laborales y residenciales. Ofrecen soporte a servicios 
de actividades económicas, sociales, culturales y de ocio 
(CONURBA, 2018). 

Espacio público: escenario de interacción social cotidiana donde 
todas las personas tienen derecho a estar y circular libremente, 
diseñados y construidos con fines y usos sociales, recreacionales 
o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas 
materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los 
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miembros de la comunidad (LOOGTUS, 2016: Art. 3 y ordenanza 
172, 2011).

Fachadas internas: caras de una pared que se encuentran en 
edificaciones patrimoniales hacia patios internos. 

Gentrificación: procesos de desplazamiento de la población local, 
en especial de personas de renta baja, por residentes de mayores 
ingresos (Atkinson, 2012).

Imagen urbana: elementos arquitectónicos, ambientales, sociales, 
culturales y urbanos que contribuyen a la creación de una buena 
calidad visual.

Integración paisajística: territorio dotado de morfologías urbanas 
y tipologías arquitectónicas definidas, generalmente utilizado 
en el contexto de centros históricos (Mérida Rodrigues y Lobón 
Martín, 2011).

Inventario monumental: registro de edificaciones civiles y 
religiosas de mayor valor patrimonial, cuya protección es absoluta 
(ordenanza No. 260, 2008: Art. 19).

Micro centralidad: sistema que agrupa y distribuye equipamientos 
y servicios en el territorio, con un modelo versátil y capaz de 
adaptarse a las nuevas necesidades cotidianas (IMPU, 2018).

Morfología urbana: es el estudio de la ciudad teniendo en cuenta la 
distribución de calles y trama urbana. 

Movilidad sostenible: considera sistemas de transporte con una 
mayor capacidad de pasajeros y cobertura, con bajo uso de 
emisiones de carbón, impulsando la intermodalidad del sistema. 
Busca reducir la dependencia de transporte motorizado privado 
e impulsa el desarrollo de transportes atractivos, asequibles y 
accesibles, en especial para personas de renta baja (ONU-Hábitat, 
2018). 

Multietnicidad: que comprende o reúne varias etnias.

Negocios turísticos: corresponde a hoteles, hostales, pensiones, 
restaurantes y cafeterías, bares y fuentes de soda, discotecas, 
salas de recepciones y banquetes, agencias de viajes y transporte 
turístico (ordenanza No. 012, 2014: Art. 4).

Núcleo central: corresponde al núcleo histórico del Centro Histórico 
de Quito o área de primer orden.

Patrimonio cultural: se reconoce como parte del patrimonio 
cultural a aquellos descritos en la Ley Orgánica de Cultura en 
su artículo 5, reconociendo a los elementos tanto de patrimonio 
material e inmaterial.
1) Patrimonio inmaterial: está compuesto por las tradiciones 

orales, fiestas, espectáculos, arte, rituales, usos sociales, 
conocimientos y prácticas con respecto al entorno, saberes y 
técnicas de la artesanía local (UNESCO, 2018).

2) Patrimonio material (bienes materiales): bienes que, 
independientemente de su origen y propietario, tienen un 
valor arquitectónico, arqueológico, histórico, literario, artístico 
o científico, dentro de los elementos establecidos en la Ley 
Orgánica de Cultura en su artículo 5.

Percepción de inseguridad: consiste en la sensación de amenaza 
personal, sin que esto sea un reflejo real de las probabilidades de 
ser víctima de un delito (Rottenbacher de Rojas et al., 2009).

Problemas sociales en el entorno: situaciones que reducen la 
valoración de un inmueble, como son la existencia de trabajo 
sexual, presencia de personas con experiencia de calle, 
microtráfico, inseguridad, comercio de calle, plagas urbanas, etc. 
(Dávalos, 2015). 

Protección absoluta: edificaciones patrimoniales de alto 
valor histórico-cultural y de interés especial que requieren de 
intervenciones de restauración arquitectónica (ordenanza No. 260, 
2008: Art. 27). 

Protección negativa: edificaciones que no presentan valores 
arquitectónicos representativos o relevantes, sin significación 
histórica o cultural (ordenanza No. 260, 2008: Art. 27).

Protección parcial: edificaciones patrimoniales susceptibles 
a modificaciones con el objetivo de mejorar su habitabilidad 
(ordenanza No. 260, 2008: Art. 27). 

Rehabilitación: proceso físico y socioeconómico de recuperación 
y puesta en valor de edificaciones o áreas urbanas, mediante 
el mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad (Guzmán, 
2015).

Resiliencia: capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de forma oportuna 
y eficaz, ante la exposición a una amenaza. Esto incluye la 
preservación y restructuración de estructuras y funciones básicas 
(UNISDR, 2017). 
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Restauración: intervenciones que implican la recuperación global 
o parcial de un conjunto o individualidad arquitectónica de un bien 
de alta valoración (Guzmán, 2015).

Restricción movilidad motorizada: se refiere a la capacidad del 
alcalde metropolitano de restringir el uso de vehículos motorizados 
con el objetivo de promover la movilidad de modos de transporte 
sostenible (ordenanza No. 194, 2017: Art. 40). 

Sistemas públicos de soporte: infraestructuras para la dotación 
de servicios básicos y los equipamientos sociales y de servicio 
requeridos para el buen funcionamiento de los asentamientos 
humanos (LOOTUGS, 2016: Art. 3). Estos incluyen: redes viales, 
transporte, redes e instalación de comunicación, energía, agua, 
alcantarillado, manejo de residuos sólidos, entre otros (LOOTUGS, 
2016: Art. 3).

Sostenibilidad: capacidad de los sistemas biológicos para 
mantenerse diversos y productivos a lo largo del tiempo 
(MDMQ, 2017).

Supermanzanas: reorganización de las redes de movilidad para 
la formación de polígonos barriales que se componen de varias 
manzanas del tejido urbano existente (AEUB, 2015). 

Trama urbana: describe la forma de una urbe considerando su 
funcionalidad, su diseño arquitectónico y su estado situacional 
(INVI, 2018). 

 
Transporte intermodal: sistema de transportes que dispone de 

mecanismos para el uso de distintos medios de transporte (RAE, s.f.).

Valor Universal Excepcional: importancia cultural y/o natural tan 
extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra 
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda 
la humanidad (UNESCO, 2005; Art. 49).

Vivienda de interés social: viviendas adecuadas y dignas 
enfocadas a grupos de atención prioritaria y a personas que se 
encuentran en situaciones de pobreza extrema y vulnerabilidad 
(LOOTUGS, 2016: Art. 86).

Vulnerabilidad económica: considera la relación entre los 
ingresos de la población y la exposición de esta a amenazas 
físicas y su capacidad de recuperación (Instituto de Geografía –
IGUNNE–, 2018).

Vulnerabilidad estructural/física: se refiere a la localización de una 
población en una zona de riesgo, debido a deficiencias cualitativas 
del hábitat, condiciones ambientales, socioeconómicas o por 
asentamientos en zonas riesgosas (IGUNNE, 2018). 

Vulnerabilidad social: características preexistentes en una 
sociedad que afectan su capacidad y gestión para enfrentar y 
reducir el riesgo (Brinkmann, 2006).

Vulnerabilidad: características físicas, sociales, económicas o 
ambientales que incrementan la susceptibilidad de una persona, 
comunidad o sistema ante una amenaza (UNISDR, 2017).

Zona de amortiguamiento: área de influencia del núcleo central, 
construido por el entorno ambiental urbano y paisajístico. 
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L a acción participativa y comunitaria no solo contri-
buye al fortalecimiento del tejido y entramado social, 
sino que impulsa el enriquecimiento de la identidad 

y cultura, la legitimación de la existencia de la diversidad 
en ámbitos raciales, culturales, étnicos y el reforzamien-
to de procesos democráticos participativos, mejorando la 
transparencia en la gestión de planes y proyectos. Asimis-
mo, los procesos de participación social, como principio 
de acción colectiva, plantean una cooperación con miras a 
cumplir objetivos en común (Crozier, 1990).

La participación social es un factor indisociable de los 
nuevos modelos de planificación urbana, por lo que para la 
elaboración del Plan parcial para el Desarrollo Integral del 
CHQ se desplegó un proceso participativo con la ciudada-
nía. Esto a través de herramientas técnicas y metodológicas 
que recogieran sus intereses, favorecieran su empodera-
miento en asuntos de interés público y permitieran su parti-
cipación activa en la comprensión del territorio para la bús-
queda de estrategias y soluciones sostenibles e integrales.

El proceso participativo estableció los siguientes ob-
jetivos específicos:

Tabla 17. Fases, actividades y herramientas para la 
participación ciudadana 

1) Generar espacios donde los participantes di-
aloguen para alcanzar acuerdos ejecutables durante 
el tiempo de elaboración y vigencia del Plan Parcial 
para el Desarrollo Integral del CHQ. 
2)  Establecer una relación de confianza entre el equipo 

técnico del MDMQ y los diferentes actores del CHQ. 
3)  Instaurar medios de acción comunicativa entre 

participantes y técnicos para definir las prioridades en 
la problemática de los barrios del CHQ.

La metodología del proceso de planificación parti-
cipativa combinó tres elementos: i) la ordenanza metropo-
litana No. 102 del Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social (2016); ii) los documentos de ONU Hábitat 
para la planificación participativa “Building bridges between 
citizens and local governments through participatory plan-
ning” (Fischer, 2001); y, iii) varios documentos que desa-
rrollan las herramientas prácticas del “Diagnóstico Rápido 
Participativo”1.

La planificación metodológica se estructuró con 
base en 4 fases, que se describen en la tabla 17:

1 El Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) es una metodología 
cualitativa de investigación para recopilar y analizar información 
producida por diferentes grupos poblacionales en un tiempo 
comparativamente corto frente a otros métodos.

Apéndice 1
Resumen de la metodología y proceso de participación ciudadana

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES

1 Inicio del proceso 
de planificación 
participativa

Generar el interés de la comunidad en el 
proceso e identificar un primer diagnóstico 
de problemáticas y oportunidades.

- Asamblea general introductoria con miembros de los 
barrios del Centro Histórico de Quito.

- Entrevistas a actores institucionales.
- Entrevistas a actores sociales.
- Sistematización de la información.

2 Construcción 
de alianzas con 
representantes 
barriales y 
comunidad

Generar una relación de confianza con 
los actores involucrados activamente en 
la construcción del PDI-CHQ, incluyendo 
tanto al sector público como al privado.

- Caminatas con representantes y vecinos de los 
barrios del CHQ. 

- Sistematización y análisis FODA de la información.

3 Definición de 
políticas y estrategias 
prioritarias

Determinar las acciones inmediatas y de 
largo plazo para la elaboración del PDI-
CHQ.

- Mesas de trabajo alrededor de temas de discusión 
definidos con base en el diagnóstico e insumos de la 
participación.

- Sistematización y análisis de la información.

4 Socialización y 
retroalimentación 
a las estrategias 
propuestas

Socializar el documento borrador del PDI-
CHQ con actores institucionales, actores 
sociales, representantes barriales y del 
Cabildo, y la comunidad en general.

- Taller y reuniones puntuales con entidades 
municipales.

- Reuniones puntuales con concejales.
- Taller de socialización y retroalimentación al PDI-CHQ.
- Reuniones personalizadas de socialización del PDI-

CHQ con actores claves. 

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ
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Fase 1: Inicio del proceso de planificación 
participativa

Durante esta primera fase se convocó a diversos 
actores de la comunidad a una asamblea general. Este pri-
mer vínculo sirvió para comunicar los alcances del Plan e 
identificar las percepciones de los participantes respecto 
al CHQ. Como primeros resultados de este encuentro se 
obtuvo que la ciudadanía espera que en un futuro el CHQ 
sea un sitio: seguro, organizado, cultural, rehabilitado y lim-
pio. Estas aspiraciones fueron contrastadas con las expec-
tativas de las entidades municipales y actores del sector 
privado, proceso a partir del cual se construyó la visión 
para el CHQ, misma que se alinea con la Visión 2040 para 
la ciudad:

Figura 28. Asamblea general

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ

Un Centro Histórico habitable, que mantenga 
vivo su patrimonio y cultura, y que fortalezca la comu-
nidad local en torno a un desarrollo económico, pro-
ductivo, inclusivo y sostenible que se proyecte como 
referente internacional en gestión del patrimonio.
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Fase 2: Construcción de alianzas con directivos y 
representantes barriales

Se llevaron a cabo caminatas guiadas por los líde-
res barriales y demás grupos de interés de la zona para 
conocer los barrios del área de intervención e identificar 
problemáticas y oportunidades en el territorio.

El objetivo fue construir alianzas con los grupos de 
interés y generar aliados entre los facilitadores y los partici-
pantes para así establecer legitimidad para la planificación 
del territorio. Se llevaron a cabo 13 caminatas que cubrie-
ron el conjunto de barrios del perímetro del CHQ, recorrien-
do aproximadamente un total de 33 kilómetros.

A lo largo de estas caminatas barriales se pudo de-
terminar que algunos barrios comparten problemáticas 
similares en términos de inseguridad, falta de acceso a 
espacios públicos y áreas verdes, y posesión de infraes-
tructura de alto valor patrimonial; pero al mismo tiempo se 
diferencian de otras zonas respecto del nivel de organiza-
ción, legitimidad política, ocupación de espacio público, 
sentido de pertenencia e identidad, y configuración barrial. 
Se realizó un análisis FODA por cada uno de los barrios 
recorridos y se identificaron problemáticas en distintos ni-
veles en cada sector.
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Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ

Figura 29. Caminatas barriales
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Fase 3: Definición de políticas y estrategias 
prioritarias

En la tercera fase se realizó una convocatoria 
abierta a toda la comunidad y se llevaron a cabo 8 ta-
lleres denominados “Mesas de trabajo: Propongamos”, 
entre las cuales se planificó una mesa específica con po-
blación juvenil. Por la extensión del territorio, las reunio-
nes fueron realizadas en sitios sugeridos por los líderes 
barriales que se encontraban en espacios centrales a 
los barrios convocados. El sentido de estas mesas na-
ció de la necesidad de ir concretando y transformando 
la información obtenida en las caminatas barriales. Es 
así que estos talleres fueron organizados para que la co-
munidad propusiera estrategias en torno a 7 temas de 
interés que surgieron en las fases anteriores: vivienda, 
ambiente, seguridad, desarrollo económico, desarrollo 
social, espacio público y patrimonio cultural. Al cierre de 
las jornadas de trabajo, se contó con un primer esbozo 
de propuestas, que se fueron priorizando y perfilando en 
estrategias, programas, proyectos y acciones concretas.

Figura 30. “Mesas de trabajo Propongamos”

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ
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Fase 4: Socialización y retroalimentación de las 
estrategias propuestas

Con la finalidad de continuar con el proceso parti-
cipativo para la consolidación del Plan de Desarrollo Inte-
gral del CHQ, el equipo técnico a cargo de su elaboración 
previó un espacio para la socialización del documento bo-
rrador con actores institucionales, políticos y sociales con 
competencia en el tema, y con la comunidad en general, 
para recibir su retroalimentación. Para ello, se realizaron 
talleres y reuniones puntuales con los diferentes actores 
mencionados, con interés en opinar y aportar a las estra-
tegias. Esta información sirvió para reestructurar y redefinir 
las estrategias planteadas hacia el producto final.

Futuros pasos para la participación ciudadana
Como parte de las acciones futuras del proceso de 

participación ciudadana se ha considerado la ejecución 
de una casa abierta itinerante para la socialización oficial 
del Plan Parcial para el Desarrollo Integral del CHQ a la 
ciudadanía en general. Esta actividad incluirá el desarrollo 

de talleres de difusión de los mecanismos de participación 
social existentes para fomentar el involucramiento de la 
comunidad en la gestión y ejecución de los programas y 
proyectos del plan.

Igualmente, una vez que el Plan Parcial para el De-
sarrollo Integral del CHQ sea aprobado, después de su 
deliberación en Concejo, es imprescindible propiciar espa-
cios y reuniones de trabajo con los diferentes actores de la 
sociedad civil, presentes dentro y fuera del CHQ. Esto con 
la finalidad de que se involucren en el diseño, la gestión y 
la ejecución de los proyectos, de acuerdo con la compleji-
dad técnica y nivel de consenso de los mismos, entre otros 
criterios a tomar en cuenta. Resulta clave identificar acto-
res que tengan experiencia y conocimiento en los temas 
a abordar, así como interés en lo que sucede en el CHQ, 
para generar alianzas provechosas y lograr altos niveles de 
compromiso, involucramiento y participación en el proceso 
de gestión. 

Figura 31. Taller de socialización y retroalimentación 
con la comunidad

Elaboración y fuente: IMP-Oficina Plan CHQ
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Tabla 18. Indicadores de impacto del Plan de Desarrollo 
Integral del Centro Histórico de Quito

Apéndice 2
Resumen de los indicadores del índice de habitabilidad

OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 A
m

bi
en

te
 

 Emisiones de 
partículas  ALTO  ALTO AEUB, 2015  N/A  Local 3,21 0,16

 Índice de 
contaminación 

sonora 
 ALTO  ALTO  AEUB, 2015  N/A  Local 0,40 0,60

 Porcentaje 
de reciclaje de 

residuos 
 ALTO  ALTO  AEUB, 2015  N/A  Local 0,10 0,25

 Cobertura 
del servicio 

recogida carro 
recolector 

 ALTO  ALTO  EMASEO  N/A  Local 0,98 0,92

 Proximidad a 
contenedores  ALTO  MEDIO  AEUB, 2015  N/A  Local 0,50 0,50

 Percepción 
de manejo de 

residuos en es-
pacio público 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 2,99 0,40

 Hogares que 
realizan clasifi-
cación de resi-
duos sólidos 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,42 0,42

 Índice de 
contaminación 

visual 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 1,61 0,68

 Índice de 
enfermedades 
por contamina-

ción

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 2,25 0,55

 Índice de 
contaminación 

ambiental 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 2,50 0,50

 Índice de 
verde urbano 

(IVU) 
 ALTO  ALTO Secretaría de 

Ambiente  N/A  Local 9,68 0,68
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ial

 

 Índice de 
vulnerabilidad  ALTO  ALTO  IMP  C/2 años  Local 0,39 0,61

 Número de 
parques con 

mobiliario para 
esparcimiento 

infantil 

 ALTO  ALTO  IMP, 2017 a  C/año  Local 6,00 0,50

 Índice de 
aislamiento 
corregido 

 ALTO  ALTO  INEC, 2010 a  C/10 años  Local 0,02  No aplica 

 Cobertura 
de seguro de 

salud 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,57 0,57

 Actividades fí-
sicas realizadas 

al aire libre 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,50 0,50

Mujeres víc-
timas de dis-
criminación, 

agresión verbal 
o física

 ALTO  ALTO 

 Observatorio 
Metropolitano 
de Seguridad 
Ciudadana 

 C/año  Municipal 0,39 No aplica

 Nivel de satis-
facción de la 

relación con los 
vecinos 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 7,63 0,76

 Nivel de cali-
dad del servicio 
de salud estatal 

y municipal

 ALTO  ALTO 
 ICQ, 2016

 C/2 años  Local 3,50 0,70

 Percepción 
del estado de 

salud
 MEDIO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,60 0,60
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 E
co

no
m

ía 

 Tasa de des-
ocupación  ALTO  ALTO ENEMDU, 

2018  C/trimestre  Municipal 0,10  No aplica 

 Rango de 
ingresos fami-

liares 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local/

Municipal 589,91 0,86

 Conocimiento 
de programas 
municipales 

Bolsa de Em-
pleo y Capaci-

tación

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,29 0,29

 Conocimiento 
de programas 
municipales 
Emprendi-

mientos CON-
QUITO 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,29 0,29

 Conocimiento 
de programas 
municipales 
Agricultura 

Urbana AGRU-
PAR 

 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,10 0,10

 Turistas que 
visitan el CHQ 

por año 
 ALTO  ALTO  Quito Turismo  C/año  Local 0,67 0,67

 Percepción de 
la economía 

local en hogar 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 6,88 0,69
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 E
sp

ac
io

 P
úb

lic
o 

 Porcentaje de 
personas vícti-
mas de delitos 

 ALTO  MEDIO 

 Secretaría 
General de 
Seguridad y 
Gobernabi-

lidad

 C/10 años  Adminis-
tración Zonal 0,11  No aplica 

 Afectación por 
ocupación del 

espacio público 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 1,84 0,63

 Área de espa-
cio recreativo  ALTO  ALTO  AEUB, 2015  N/A  Local 0,70 0,70

 Área de espa-
cio deportivo  ALTO  ALTO  AEUB, 2015  N/A  Local 0,88 0,88

 Acceso a 
alumbrado 

público 
 MEDIO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,99 No aplica

 Localización 
de espacios 
semipúblicos 

 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,36 0,36

 Localización 
de mercados  ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,78 0,78

 Superficie de 
parques públi-
cos accesibles 
por habitante 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2018 a  C/5 años  Local 17,23  No aplica 

 Accesibilidad a 
parques pú-

blicos 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2018 a  C/5 años  Local 0,74 0,74

 Calidad del 
alumbrado 

público 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 8,51 0,50

 Percepción 
general de 
seguridad

 ALTO  MEDIO ICQ, 2016  C/2 años  Local 2,48 0,50
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 M
ov

ilid
ad

 

 Uso de Metro-
BusQ  ALTO  ALTO  ND  C/2 años  Local 0,27 0,27

 Uso de bus 
cooperativa  ALTO  ALTO  ND  C/2 años  Local 0,26 0,26

 Uso de auto 
propio  ALTO  ALTO  ND  C/2 años  Local 0,15 0,85

 Hogares con 
acceso a pla-

zas de parqueo 
 ALTO  ALTO  ND  C/2 años  Local 0,23 0,23

 Proximidad de 
establecimien-
tos a zonas de 
carga y des-

carga 

 ALTO  ALTO  ND  N/A  Local 0,61 0,61

 Proporción 
de la calzada 
destinado al 

peatón 

 ALTO  ALTO  ND  N/A  Local 0,32 0,32

 Accesibilidad 
(calles en fun-
ción del ancho 
de las aceras) 

 ALTO  ALTO  ND  N/A  Local 0,27 0,27

 Proximidad a 
red de trans-
porte alterna-

tivo 

 ALTO  ALTO  ND  C/5 años  Local 0,09 0,09

 Proximidad a 
red de trans-
porte masivo 
MetroBusQ

 ALTO  ALTO  ND  C/5 años  Local 0,62 0,62

 Proximidad a 
red de trans-
porte urbano 
(cooperativas 

de buses) 

 ALTO  ALTO  ND  C/5 años  Local 0,95 0,95

 Índice de uso 
de taxi  MEDIO  ALTO  ND  C/2 años  Local 0,67 0,67
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 P
ar

tic
ip

ac
ió

n 

 Número de 
barrios con 
asamblea 

barrial: cuanti-
tativa 

 ALTO  ALTO  Gobierno 
Abierto  C/año  Local/Barrial 4,00 0,50

 Organización 
barrial  ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local/Barrial 0,16 0,16

 Acción vecinal  ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local/Barrial 0,26 0,26

 P
at

rim
on

io
 C

ul
tu

ra
l 

 Déficit de 
materiales para 

vivienda 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,35 0,65

 Mantenimiento 
de la vivienda 

propietario 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,90 0,50

 Mantenimiento 
de la vivienda 

inquilino 
 ALTO  ALTO ICQ, 2016  C/2 años  Local 0,27 0,27

 Promedio 
de tiempo de 
espera para la 
obtención de 

licencias LUAE 

 ALTO  ALTO 

 Administra-
ción Zonal 
Centro Ma-
nuela Sáenz

 C/año  Local 123,00 0,63

 Proporción de 
edificaciones 
subutilizadas 

 ALTO  ALTO IMP, 2017 a  N/A  Local 0,08 0,92

Número de 
proyectos de 
rehabilitación 
municipales 
realizados

ALTO ALTO IMP, 2017 b C/año Local 203,00 0,18

Número de 
actividades 

económicas de 
patrimonio cul-
tural inmaterial 

registradas

ALTO ALTO

Sistema de 
Información 

de Patrimonio 
Cultural del 

Ecuador

N/A Local 11,00 No aplica
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OBJETIVO  INDICADOR  PERTINEN-
CIA 

 CONSIS-
TENCIA  FUENTE PERIODICI-

DAD  ESCALA  MEDIDA 
 VAR. 

ESTANDARIZA-
DA 

 V
ivi

en
da

 

 Reposición a 
evento catas-

trófico 
 MEDIO  ALTO  IMP, 2017 b  C/2 años  Local 0,29 0,29

 Densidad 
poblacional  ALTO  ALTO  INEC, 2010 a  C/10 años  Local 129,45 0,50

 Hacinamiento  ALTO  MEDIO  INEC, 2010 a  C/10 años  Local 0,12 0,50

 Estado general 
de la vivienda  ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 7,93 0,79

 Uso de suelo 
residencial en 

el CHQ 
 ALTO  ALTO  ICQ, 2018 a  C/5 años  Local 0,77 0,77

 Calidad de los 
servicios bási-
cos en general 

 ALTO  ALTO  ICQ, 2016  C/2 años  Local 8,35 0,50

Elaboración: ICQ, 2018 a. Fuente: INEC, 2010 a; AEUB, 2015; ICQ, 2016; IMP, 2017 a; IMP, 2017 b; ICQ, 2018 a; ENEMDU, 2018; EMASEO; 
Secretaría de Ambiente; Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana; Quito Turismo; Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad; 
Secretaría General de Territorio y Participación Ciudadana; Administración Zonal Centro Manuela Sáenz, SIPSE.
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La ciudad necesita un plan que regule, ordene y gestione el Centro 
Histórico de Quito en sus múltiples escalas, y que busque fortalecer el 
patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. 
Debe ser un instrumento de planificación que busque incrementar las 
condiciones de habitabilidad existentes, que trascienda los tiempos 
políticos y que comprometa la participación activa de propietarios,

usuarios y demás actores que operan en el CHQ.

En el presente documento se puntualiza la Propuesta Estratégica, que es 
una guía para que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito coordine 
los diversos intereses y esfuerzos de actores públicos y privados, a partir de 

una visión a futuro, objetivos para el desarrollo, así como las estrategias 
para alcanzarlos, mediante la articulación de intervenciones para

un periodo de diez años.

En este enlace podrá encontrar
información adicional sobre el Plan Parcial

para el Desarrollo Integral del
Centro Histórico de Quito.

PLAN PARCIAL PARA EL

PL
AN
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C
O

 D
E 

Q
UI

TO

DESARROLLO INTEGRAL DEL

CENTRO HISTÓRICO
DE QUITO

PROPUESTA ESTRATÉGICA


