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Nota del Editor

Hubo más de un intento por hacer público el documento 
que se presentó a la UNESCO y que sirvió para que la 
ciudad de Cuenca sea inscrita en la Lista del Patrimonio 
de la Humanidad.  La motivación tuvo varias razones, 

entre las más importantes, el hecho de poder apenas compartir 
con estudiantes e investigadores unas cada vez más maltrechas 
fotocopias que quedaron en nuestras manos de una de las 
versiones inacabadas producidas en español, que sirvieron para las 
revisiones y la edición del documento final.

Un documento final en español, posiblemente existe, pero no 
ha sido ubicado.  Pero claro, éste no puede ser exhibido como 
documento oficial, pues documento “oficial” en español realmente 
nunca existió.

Por ello, el documento oficial único, debe ser considerado el que 
reposa en los archivos de la UNESCO y que, afortunadamente se 
expone en su página WEB oficial. En ese documento constan: la fe 
de recepción en la portada del expediente con el registro Nº 863, 
la fecha de entrega (30.6.98) y la constancia de que se entregaron 
en realidad 3 ejemplares.  Este documento, está escrito en inglés 
y por ello se tomó la decisión de reproducirlo en papel en forma 
fidedigna, sin alteraciones. 

En la primera parte, se ha trabajado en estructurar la versión en 
español (considerada de especial importancia para su difusión 
en el contexto local) a partir del documento más completo 
en nuestro idioma que pudo ser ubicado.  Ese documento fue 
rescatado de un viejo archivo informático por lo que se tomaron 
algunas decisiones para su publicación:

1.- Respetar el texto en español, revisándolo en su mecanografía y 
redacción de forma excepcional.

2.- En este documento se incorporan fotografías actuales 
que reemplazan las viejas fotografías digitales incorporadas, 
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Fausto Cardoso Martínez
EDITOR

encontradas en el documento en español, borrosas y de muy baja 
calidad, pues seguramente estuvieron vinculadas con un enlace a 
un archivo que no pudo ser identificado.

3.- Los mapas y documentos de la versión en español también 
han debido ser redibujados, gracias a un pequeño ejército de 
estudiantes y profesionales vinculados con el proyecto Ciudad 
Patrimonio Mundial y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca, que voluntariamente ofrecieron su 
aporte para que este paso se concrete.

4.- El documento en español mantiene intactos los datos, las 
referencias, la información contenidos en el documento en 
español base, porque éste a su vez refleja de manera fidedigna el 
documento oficial que fue entregado (en tres versiones mas sus 
anexos) a la UNESCO el treinta de junio de 1998.

5.- La idea de desarrollar una versión comentada implica no 
sólo poner en manos de estudiantes, ciudadanos, estudiosos y 
académicos un documento que fue fundamental para la inscripción 
del Centro Histórico de Cuenca en la Lista del patrimonio de la 
humanidad, sino también ofrecer reflexiones que contribuyan con 
la esencia de esta declaratoria, la cual sigue siendo la protección 
de la ciudad patrimonial. 

El Editor finalmente agradece a las personas e instituciones que 
creyeron en este proyecto editorial, que contribuyeron con sus 
decisiones institucionales, políticas, técnicas, que ofrecieron su 
tiempo y sus conocimientos y destrezas, para que, al cumplirse 
los 18 años de la declaratoria, este valioso documento tenga 
el espacio que le corresponde en los esfuerzos cotidianos por 
gestionar, debatir, cuestionar, construir e imaginar la ciudad 
patrimonial del futuro.
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El Alcalde de Cuenca a la ciudad

Cuenca es una ciudad que deslumbra desde cualquier óptica, 
en ella se conjugan el pasado cañari, inca e hispánico y las 
influencias de la época republicana. 
La inscripción de su Centro Histórico en la Lista Indicativa 

de Patrimonio Cultural de la Humanidad, responde a su riqueza 
arquitectónica, cultural y natural. 

Los criterios que estableció la UNESCO para su designación en 
1999, se enfocan en su trazado, muestra exitosa de la implantación de 
la Ordenanza para la Construcción de Ciudades en Forma de Damero 
que promulgó Carlos I de España, 30 años antes de la fundación de 
la urbe, que devino en su catalogación como una representación 
sobresaliente de la ciudad colonial española de tierra adentro.

El Centro Histórico de nuestra ciudad es una muestra de la 
fusión exitosa de diferentes sociedades y culturas en América Latina 
plasmadas y simbolizadas de manera tangible en su diseño y  paisaje 
urbano, que entremezcla suntuosas edificaciones coloniales, como el 
Monasterio de la Concepción y el Carmen de la Asunción, pequeñas 
casas de adobe cubiertas de teja que son fiel representación de la 
tradición constructiva vernácula del austro ecuatoriano y portentosos 
edificios del período republicano. 

Nuestras edificaciones poseen formas tan variadas que deben 
considerarse como eclécticos, como el caso de la Catedral Nueva  y 
el Colegio Benigno Malo que pertenecen al neoclasicismo francés 
pero que, por los materiales empleados, típicos de la región, han 
logrado una reinterpretación de esta corriente europea a la manera 
cuencana. 

Sus bondades naturales se visualizan a través de los antiguos 
nombres atribuidos a esta comarca; fue nombrada Paucarbamba 

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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que significa “llanura florida” y denominada por la etnia cañari como 
Guapondélig que en castellano significa “llanura grande como el cielo”, 
nombres que dejan ver su condición de valle atravesado por varios 
ríos y rodeado de una suave cordillera montañosa, conformación 
geográfica que favorece tierras de gran fertilidad y una flora diversa, 
presentes en Cuenca de manera significativa.  

La reedición del documento presentado ante la Unesco para 
la Declaratoria del Centro Histórico de nuestra Ciudad como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene vital importancia para 
recordarnos los valores por los que mereció de la UNESCO, esta 
excepcional declaratoria; para precautelarlos de manera sistemática y 
planificada, porque la conservación del patrimonio es un proceso que 
se lleva a cabo día a día y con el concurso de todos. 

Este documento permitirá esclarecer a las nuevas generaciones 
vinculadas al quehacer patrimonial, estudiantes, arquitectos, 
restauradores, propietarios, funcionarios públicos y ciudadanía 
en general, las condiciones que hicieron posible que la Atenas del 
Ecuador forme parte de un grupo selecto al que pertenecen pocos 
lugares del mundo.

Cumpliendo con el mandato constitucional que establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales tenemos la 
competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 
públicos para estos fines, y nuestro objetivo de sensibilizar a la 
población sobre el conocimiento y respeto al patrimonio, el GAD 
Municipal del cantón Cuenca, entrega a la ciudad esta reedición del 
expediente, con el compromiso de realizar una segunda etapa con un 
análisis retrospectivo calificado que define nuevos derroteros…
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca está 
comprometida con la preservación del patrimonio edificado. 
Luego de la declaratoria de Cuenca como patrimonio nacional 
del Ecuador (1982), el manejo del patrimonio presentó 

nuevos desafíos, situación que impulsó a abordar la disciplina de la 
conservación en las instituciones públicas, en las estructuras del estado 
y en la sociedad.

El planteamiento para la inclusión del Centro Histórico de Cuenca 
en la lista del patrimonio de la humanidad, se generó con el apoyo 
de las áreas de conservación del Alma Mater.  Varios profesores 
se empeñaron en este proceso. En 1998, con la guía de docentes 
de la Facultad de Arquitectura, técnicos locales desarrollaron el 
expediente para la inclusión de Cuenca en la Lista del Patrimonio de la 
Humanidad, inclusión que se concreta el 1 de diciembre de 1999. Este 
acontecimiento, convierte a la conservación en una responsabilidad 
frente a la ciudadanía. 

El desafío académico planteado por la inclusión de Cuenca en la 
Lista del Patrimonio de la Humanidad, tuvo una respuesta consistente 
desde nuestra Universidad. Por una parte la Facultad de Arquitectura, con 
la activa participación de estudiantes e investigadores, ha desarrollado 
proyectos de investigación y de conservación del patrimonio de la ciudad 
y de la región sur del Ecuador, y durante los últimos años ha ejecutado la 
Maestría en Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado, 
Estudios y Conservación de Monumentos. La interacción de diversas 
disciplinas ha promovido la generación de una visión multidisciplinaria 
sobre el patrimonio edificado, visión que al mismo tiempo genera nuevos 
retos y compromisos.

El Rector de la 
Universidad de Cuenca a la ciudad

Pablo Vanegas Peralta
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
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Planicie con soplo de viento frío
con sol de diamante y canto de río,
tierra tan fértil, por colinas protegida,
tierra tan verde, de dulce aroma y colorida

Ciudad preciosa, como flor de hondonada,
ciudad serena, con paciencia levantada,
paciencia que refleja la imaginación del hombre,
imaginación tan grande, sin par y sin nombre

De barro y de fuego, de piedra y madera
se yerguen sus casas, en torno a la ribera
las calles bordean sus lindas fachadas,
son ellas la memoria de la bella Santa Ana

Cuenca Patrimonio, modelo de conservación,
Ciudad primorosa, reflejo de esta acción,
Cuenca generosa, ¿abriste tu portón?
Ciudad de las Aguas, amada con pasión

Regalo para el mundo, estética creación
labor de su gente, de su espíritu y razón
legado de oro, tesoro de ciudad
custodiarte es hoy, nuestra responsabilidad.
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El Expediente 
de Cuenca, 
18 años después

En el mundo de la biología humana, es común aceptar que las 
personas adquieren la mayoría de edad, al cumplir sus 18 años 
de vida.  El cuerpo se ha desarrollado en forma plena, total y la 
personalidad de cada individuo está definida claramente. Por 

tanto, llegar a los 18 años implica haber alcanzado un grado de madurez 
que le posibilita a la persona ser un sujeto consciente de sus deberes 
y de sus derechos, y consecuentemente ejercerlos a plenitud y con 
responsabilidad.  Se puede asumir entonces, que la madurez de edad en 
la gestión de su patrimonio como legado de valor universal, debe haber 
sido alcanzado por nuestra ciudad.

Han pasado ya 18 años desde que se anunció -en el salón de 
eventos del Hotel Atlas de Marrakech, en Marruecos- que el Comité 
de Patrimonio Mundial había decidido incluir a Cuenca en la Lista del 
Patrimonio Mundial.  

El expediente, cuya publicación se realiza por primera vez luego de 
todos estos años, fue en su momento un documento conciso y claro, 
acompañado por los instructivos de la UNESCO ya existentes en 
1998. Por medio de ellos se buscaba unificar los formatos y las grandes 
líneas de los contenidos que permitan a los organismos internacionales 
(UNESCO, Centro de Patrimonio Mundial, ICOMOS) tomar las mejores 
decisiones respecto a los sitios que postulaban su inclusión en la Lista 
del Patrimonio de la Humanidad.  

Uno de los primeros atributos de valor que se reconoció en el 
expediente de Cuenca fue la calidad y la claridad del documento.  De 
hecho, el expediente trabajado a lo largo de un mes de dedicación 
(junio de 1998), fue señalado como un documento ejemplar, por 
lo cual, Cuenca ponía un hito en la historia de la formulación de 
expedientes, que para el momento ya había superado la alta cota de 800 
inscripciones, con patrimonios culturales, naturales y mixtos incluidos en 
la prestigiosa lista.  
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Ecuador había inscrito hasta el momento (1998) tres sitios en la Lista 
del Patrimonio de la Humanidad: Las Islas Galápagos (1978), la Ciudad 
de Quito (1978), y el Parque Nacional Sangay (1983). Es importante 
precisar que las inscripciones en una lista que representa el patrimonio 
de la humanidad son una iniciativa que nace en la Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en su 17ª reunión celebrada en París del 17 de 
octubre al 21 de noviembre de 1972, a través de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

La necesidad de identificar el o los valores universales excepcionales 
(OUV, por sus siglas en inglés) para consolidar una propuesta sólida, se 
constituyó en el desafío fundamental del proyecto, una vez que varias 
ciudades andinas con características que podrían ser comparables a 
las de Cuenca, (por sus orígenes, historia, geometría, etc.) ya se habían 
adelantado en su postulación.

El expediente que se publica en este documento, es el resultado 
de un esfuerzo colectivo que testimonia el empeño comprometido en 
1998.  El análisis minucioso de los criterios descritos por la UNESCO 
y vigentes en 1998, fue fundamental para alcanzar a constituir un texto 
consistente, detallado y de carácter universal a la vez, por medio del cual 
se dio respuesta a la necesidad de expresar los valores excepcionales de 
la ciudad, sin perder de vista el contexto internacional y de manera muy 
específica, el contexto latinoamericano.

El valor Universal Excepcional
Las referencias al Valor Universal Excepcional se hacen explícitas en 

La ciudad de Cuenca vista desde el mirador de Turi poniendo en evidencia sus valores excepcionales.

M
at

ía
s 

Ca
rd

os
o 

Su
te

r, 
20

15



19

forma reiterada, en el texto de la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural de 1972.

En los considerandos de esta Convención, se señala la importancia 
de los bienes patrimoniales para todos los pueblos del mundo, para la 
humanidad entera y se explicita la necesidad de protegerlos por sus 
valores excepcionales: 

“Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del 
patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del 
patrimonio de todos los pueblos del mundo…”

“Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural 
presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del 
patrimonio mundial de la humanidad entera,…”

“Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas 
disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección 
colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de 
una manera permanente, y según métodos científicos y modernos,…”

Por otro lado, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural, en algunos de sus artículos subraya cómo la protección de 
dichos valores es de interés de la humanidad y en el artículo 11, el texto se 
refiere por primera vez a la lista de los bienes del patrimonio natural y cultural 
y al  valor universal excepcional de los sitios o monumentos que le interesan 
conservar a la humanidad: 

“Art. 6 Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos 
territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los 
artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación 
nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención 
reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la 
comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.”

“Art. 11 A base de los inventarios presentados (…) el Comité establecerá, 
llevará al día y publicará, con el título de “Lista del patrimonio mundial”, una 

Fotografía aérea del barrio de San Roque y la avenida Loja.
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lista de los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tal como 
los definen los artículos 1 y 2 de la presente Convención, que considere 
que poseen un valor universal excepcional siguiendo los criterios que haya 
establecido. Una lista revisada, puesta al día, se distribuirá al menos cada dos 
años.” 

Por lo tanto, a más de la presentación de una propuesta fidedigna 
del sitio patrimonial, avalada por un respaldo documental consistente 
(gráfico, fotográfico, histórico y de gestión), fue un elemento 
crucial de la declaratoria de Cuenca la identificación de sus valores 
universales excepcionales, en un capítulo específico definido por el 
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La repercusión -o no- de dichos valores en la gestión 
de la ciudad, la existencia de otros valores que no fueron 
suficientemente identificados o caracterizados y la vigencia o 
actualidad de los enunciados contenidos en este capítulo del 
expediente, es el punto de partida para desarrollar una reflexión 
sobre la condición patrimonial de Cuenca 18 años después.

La identificación de estos valores significó en su momento, 
tratar de entender claramente y dentro de un contexto 
más amplio (el contexto universal y latinoamericano), la 
excepcionalidad que caracteriza al sitio de Santa Ana de los Ríos 
de Cuenca.

En la página oficial de la UNESCO, se expresa que el Centro 
Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, ha sido inscrito en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad por los siguientes criterios:

“Criterio (ii): Cuenca ilustra la perfecta implementación de los 
principios de planificación urbana del Renacimiento en las Américas.

Criterio (iv): La fusión exitosa de las diferentes sociedades y 
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culturas de América Latina está simbolizada de manera sorprendente 
por el trazado y el paisaje urbano de Cuenca.

Criterio (v): Cuenca es un ejemplo sobresaliente de una ciudad colonial 
española planeada en el interior.”

Pero el texto del expediente desarrolla otras consideraciones 
importantes para hacer explícitos los valores patrimoniales de la ciudad, 
los cuales vistos a la luz de los cambios que se han producido en el 
mundo de la gestión del patrimonio cultural, cobran plena vigencia y por 
lo tanto son dignos de subrayarse.

Los orígenes humildes del primer asentamiento español (1538), 
sobre lo que pudo haber sido un conjunto de edificios ruinosos y mal 
mantenidos, ubicados en las proximidades de Pumapungo, en el actual 
barrio de Todos Santos, son un primer indicio de una generación urbana 
sacrificada y autónoma, probablemente alimentada por la quimera del 
progreso y de los metales preciosos, que dio paso a la constitución, 
veinte años después, de la Villa de Santa Ana. 

En 1557 se evidencia el paso de un conjunto habitado precario 
y lineal, -que ignoró o apenas reutilizó algunos elementos de la 
sorprendente arquitectura inca de la ciudad prehispánica de Tomebamba- 
a un proyecto de ciudad trazada ex novo, “según instrucciones” que 
fueron determinantes en al menos los siguientes cuatrocientos años 
de consolidación y expansión urbana de Cuenca, bajo el modelo de 
Damero. 

Un modelo exitoso, sin duda, un laboratorio de experimentación 
(Criterios II y V) cuyas raíces enlazan a la ciudad con el cardo y el decumano 
romanos, re-instituidos por el renacimiento europeo y por la corona 
española como una novedosa iniciativa para las fundaciones de ultramar.  
Así, la urbanística de Cuenca se inserta en las grandes corrientes 

Los valores patrimoniales de la ciudad, vistas a la luz de los cambios 
producidos en el mundo cobran plena vigencia.
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22 El patrimonio cultural presenta un interés excepcional que 
exige se conserven como elementos del patrimonio de la humanidad entera.
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urbanísticas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Es un 
eslabón fundamental para el buen entendimiento de la forma planificada 
y concertada en la que las sociedades se organizan y definen su lugar 
para vivir, más allá de los muros de su propia morada. 

El expediente señala también otro aspecto fundamental que se 
relaciona con el mestizaje al sostener que:

“El genio creador del hombre, es palpable en las estructuras urbanas 
de dos mundos que se encontraron a raíz de la conquista, (criterio i) estas 
estructuras sobreviven bajo diversas condiciones, en el territorio del Centro 
Histórico de Cuenca. En la primera -Tomebamba- yace la memoria del pasado 
indio, guardada aún por la tierra y el enigma, en terrenos que ameritan una 
mayor investigación; en la segunda -la ciudad de fundación española- se 
materializa una verdad histórica incuestionable: el mestizaje convertido en 
una nueva realidad para los pueblos americanos, la que, en el caso de Cuenca, 
asume formas urbanas al preverse desde el inicio espacios de coexistencia 
entre indios y españoles dentro de un mismo territorio ciudadano (criterio v). ”

Ya tempranamente, en la identificación de los valores de Cuenca 
estuvo considerado el mestizaje como un valor -no exento de hechos 
marcados por la explotación y la injusticia- de rasgos excepcionales. 

 Y no es para menos: este es un hecho histórico, fruto del cual 
comienza la constitución de una nueva sociedad.  Y esa sociedad se 
expresa de diferentes formas: en la tecnología de las construcciones más 
antiguas de la ciudad, en la organización urbana, en la dimensión de los 
símbolos de los nuevos imaginarios de la espiritualidad o simplemente 
en la manera en la que incluso en edades más cercanas a la nuestra, la 
cultura local asume el lenguaje de la sociedad y de sus élites dominantes 
en su arquitectura.  Durante todo el siglo XX, las transformaciones 

El valor excepcional de la arquitectura cuencana radica, no tanto en la monumentalidad de sus construcciones, 
sino en la capacidad de adaptación a las diversas corrientes arquitectónicas
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arquitectónicas de Cuenca estuvieron claramente influenciadas por este 
fenómeno, al asumir con un implacable acento local la influencia del 
mundo externo.

Mestizaje por lo tanto, también en el ámbito de las más íntimas y 
sublimes expresiones de cultura y espiritualidad de la ciudad, que hoy 
se pone en evidencia no solo en su arquitectura, sino también  -por 
ejemplo- en la pintura mural colonial del Refectorio del Monasterio de 
El Carmen de la Asunción, en la enorme fiesta popular del Pase del Niño 
del 24 de diciembre, o en los platos que hoy ofrece el pujante sector de 
la gastronomía cuencana, bien dispuesto a asumir el desafío.  

La arquitectura, sin embargo, es el repositorio material que mejor 
expresa este hecho, y el expediente lo señala con claridad:

“El valor excepcional de la arquitectura cuencana radica, no tanto en 
la monumentalidad de sus construcciones, sino más bien, en esa singular 
capacidad de adaptación a las diversas corrientes arquitectónicas del pasado, 
adaptación que se concreta sin que se desintegre su esencia de ciudad colonial, 
que mantiene en los esquemas de sus monasterios y de su arquitectura civil su 
máximo soporte.

 Mientras la tecnología y el diseño espacial son fruto de conocimientos 
ancestrales indios y europeos, la forma expresiva escoge los modelos de la 
arquitectura de Europa y los adapta a las condiciones del medio.” 

Por esto, el mensaje que se desprende del expediente está dirigido 
a subrayar la necesidad de considerar en toda su integralidad la 
arquitectura cuencana para su conservación, pues cada edificio guarda 
una historia, una historia de vida, de gusto, de tecnología (Al ser el adobe 
y el bahareque los sistemas utilizados para construir al menos el 80 % del 
centro histórico de Cuenca, es preciso que se adopten especiales mecanismos 
dirigidos a la protección de ese patrimonio particularmente frágil y vulnerable). 

Es una invitación a superar las nociones de fachadismo y escenografía 
que fueron dominantes en la conservación de las décadas de los 70s y 
80s.  

La parte final de la declaración de valores dedica un espacio 
importante a la naturaleza y al paisaje de la ciudad, edificada en uno de 
los valles más hermosos de la región interandina ecuatoriana. 

La disponibilidad de recursos naturales, la presencia magnífica de 
una cuenca acordonada por un sistema montañoso que la protege, 
la existencia de cursos de agua y ríos de montaña, de tierras para la 
agricultura y un clima dominantemente benéfico, relacionan al lugar 
de fundación de la ciudad, con una condición idílica, casi paradisíaca en 
donde es posible vivir en interacción y armonía con la naturaleza. 

Los recursos naturales y culturales no se entienden de manera 
separada.  De los primeros se crean los otros y éstos modelan la 
naturaleza mediante la agricultura y un aprovechamiento sostenible 
de recursos (tierra, agua, bosques, energía) que contribuye a forjar la 
personalidad y el carácter local.

Esta naciente ciudad de montaña, ofrece una oportunidad inmejorable 
para la experimentación urbana.  La vida gravitando en torno a los nuevos 
poderes instituidos, con espacios definidos para incluir en ella también a 
las comunidades indígenas -en condiciones de dominación y de marcadas 
clases sociales- son el resultado de disposiciones que fueron aplicadas 
en todos los territorios de conquista, pero que, a diferencia de lo que 
sucedió en otras latitudes, tuvieron un grado de integración y simbiosis 
progresiva a lo largo de los años, alcanzándose una condición de mestizaje 
que marca la vida y el carácter de la sociedad actual.

En su relación con la naturaleza, Cuenca no ha registrado eventos 
traumáticos a lo largo de la historia. Los recursos existentes posibilitaron 
la construcción de la ciudad y el crecimiento de la sociedad. Facilitaron el 
cultivo de los suelos y la producción de alimentos.

  De sus suelos se obtuvo materiales como piedras calcáreas 
y travertinos, andesitas o piedras de canto rodado, arcillas para la 
alfarería y cerámicos para la arquitectura,  que fueron esenciales para la 
construcción de la ciudad.   
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De sus bosques y humedales se obtuvo buena madera, paja y cañas 
para sus edificios. También en la región se encontraron metales preciosos 
que despertaron el interés -y la codicia- en determinados momentos de 
la historia (de sus suelos se extraía “más oro que tierra”) y con el tiempo, 
la ciudad se constituyó también en un punto de referencia regional para 
el tenue intercambio de bienes que se fue acentuando progresivamente 
gracias a la habilitación y mejoramiento de vías de comunicación, 
gracias a lo cual, la ciudad actual ha consolidado un importante sector 
productivo de variada naturaleza.  

El expediente, su actualidad y su vigencia futura
En la moderna formulación teórica sobre la forma de entender 

el patrimonio, el desarrollo sostenible se ha convertido en un ámbito 
crucial y el patrimonio ha sido identificado como un recurso esencial 
para la consolidación de ambientes sostenibles.  

No solo resulta más amigable -ambientalmente hablando- el uso de 
antiguas estructuras edificadas en lugar de nuevas construcciones, sino 
que el patrimonio mismo se constituye en una opción de desarrollo 
social, cultural y económico de una potencialidad incuestionable.

 El debate actual es cada vez más inclusivo y ávido de participación 
social.  Así lo demuestran múltiples experiencias, particularmente 
universitarias de los años recientes.

El patrimonio suscita emprendimientos, fomenta la creatividad e 
innovación y éstas son oportunidades que se ponen a disposición de 
las generaciones que llegan y que se benefician de contar con un lugar 
atractivo para vivir y trabajar desde el cual se estimula la imaginación, 
se generan puestos de trabajo vinculados con el mantenimiento y la 
conservación. 

 Por otro lado, el patrimonio funge de catalizador para re-proponer 
una vida urbana sostenible, sus edificios, construcciones y espacios 
públicos, son un recurso enorme, que contribuye a la sostenibilidad 
ambiental del planeta al tiempo que inspiran una actitud para vivir y para 
crear.  El patrimonio, en esencia, estimula la educación, el aprendizaje y la 
cultura.

Adicionalmente, el patrimonio de Cuenca se ha constituido en una 
herramienta poderosa para fomentar la cohesión de la sociedad, la 
identidad barrial, y la vida en comunidad. 

 Es decir, desde el patrimonio se puede desencadenar una serie de 
iniciativas que miren hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, como de hecho ha sucedido en los últimos 18 años:  Los 
barrios de la ciudad histórica y aquellos de su periferia, se mantienen 
en una búsqueda constante de identidad, de una identidad cobijada en 
aquello que se ha convertido en una suerte de marca-ciudad:  la marca 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, que suscita iniciativas locales, 
barrios cohesionados por sus especialidades y por su cultura.  

Este fomento de la identidad local a partir de la condición patrimonial 
de la ciudad, es el terreno fértil para el entendimiento de la diversidad, 
para la aceptación de otras culturas y otras formas de entender el 
mundo. 

 El auto-reconocimiento de la propia identidad, lleva implícito 
el reconocimiento de otras identidades, y por lo tanto su respeto y 
derecho a existir.  La toma de conciencia de valores en otras culturas, 
significa admitir que existen formas de vida, credo, espiritualidad, 
costumbres e ingenio, múltiples y diversas para relacionarse con el 
mundo, que enriquecen a toda la humanidad. 

Es por ello que el patrimonio, cuando es ejercido a plenitud (sentido, 
incorporado decididamente en la vida actual) contribuye con el fomento 
de la cultura de la paz, del respeto y de la tolerancia.  Entender el 
patrimonio de esta manera, implica contribuir a la paz y a la sostenibilidad 
de todo el planeta. Éste es el fin más alto de la conservación de la 
herencia cultural y en consecuencia, del reconocimiento de una ciudad o 
de un sitio como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



27

Las experiencias de la 
participación ciudadana 
en la protección del patrimonio

Han pasado más de treinta años desde que, llevados por una gran 
preocupación, un grupo de cuencanos nos vimos en la necesidad 
de organizarnos, lo hacíamos por sentirnos con el derecho de 
ser ciudadanos que podíamos opinar y hacer acciones para 

mejorar nuestra ciudad.
Cuenca, en los años 70s. se veía descuidada en general: se acumulaba 

basura en las calles y en las plazas, se empapelaba con afiches las paredes 
de casas e iglesias, se manchaban las paredes con pintura reclamando votos 
a favor de algún candidato, pero lo más grave fue el descuido total de la 
arquitectura patrimonial.

Se demolían casas, iglesias y hasta conventos de valor histórico-
patrimonial.  Ejemplo de ello fue la destrucción total del Convento de 
los Sagrados Corazones, de fines del Siglo XIX con su iglesia neogótica 
construida en adobe.

Conocimos -con sana envidia- que la ciudad de Quito ya había sido 
declarada Patrimonio Cultural del Humanidad y que allá se sancionó una 
ley para evitar su destrucción y que procuraba fondos para su restauración.  
Así nació la necesidad de trabajar por Cuenca organizadamente.

La agrupación de Cuenca se llamó: “El Comité de Acción Cívica”, 
conformado al comienzo por unos pocos miembros, que se incrementaron 
con el tiempo.  Así arrancó esta iniciativa, que desde su posición cívica envió 
cartas a autoridades, se publicaron artículos en la prensa, y se fijaron en los 
muros de Cuenca afiches con el slogan: “Cuenca es tan bonita, ayúdanos a 
cuidarla”.

Nuestras voces fueron oídas y las autoridades empezaron a 
considerarnos. 

Desearía dar algunos nombres de los miembros del Comité: Arq. 
Honorato Carvallo, Dr. Edgar Rodas,  Arq. Enrique Malo Abad, Lcda. Matilde 
Moscoso,  Arq. Alcibiades Vega Malo, Dr. Mario Jaramillo, Ing. Ernesto Lobato, 
los Periodistas Eugenio Lloret y Susana Klinkicht.  Con este primer grupo 
empezamos las gestiones y acciones, bajo la presidencia del autor de este 
escrito.
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Nuestras relaciones con los alcaldes y con personas con poder de 
decisión se fortalecieron y los diarios y medios radiales de la ciudad 
abrieron espacios a nuestras opiniones. 

Las campañas para cuidar la ciudad, se organizaron 
permanentemente: las iniciativas por la limpieza y por mejorar la 
imagen de la ciudad se volvieron más frecuentes, aunque lo más 
importante se concretó con las gestiones que culminaron con la 
declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural-Nacional. De 
allí nació el primer cuerpo normativo para preservar el patrimonio 
arquitectónico cultural. La aplicación de estas leyes disminuyó 
sensiblemente la destrucción que hasta el momento se venía dando.

El Comité de Acción Cívica pudo hablar con el Presidente 
Oswaldo Hurtado, a quien se solicitó la declaratoria de Cuenca como 
patrimonio nacional.  En esa oportunidad fue importante el rol que 
cumplió el entonces Ministro de Educación y Cultura, Dr. Claudio 
Malo González, quien también se integró en muchos momentos a las 
actividades de Acción Cívica.



29Cuenca, ciudad fundada por los españoles el 
12 de abril de 1557 sobre la ciudad cañari inca de Tomebamba.

Otra Gestión muy valiosa fue solicitar a los Diputados del Azuay: 
Arq. Jaime Malo Ordoñez, Raúl Carrasco y Francisco Carrasco el 
cambio de la llamada ley Salvamento del Patrimonio Cultural, para  
que su beneficio se aplique no solamente en Quito sino en Cuenca 
y otras ciudades del país, pues con esta ley se podían disponer de 
fondos para la restauración.  Así, la acción ciudadana construyó los 
cimientos para la conservación del patrimonio local.

Años después, en reconocimiento a la activa y reiterada 
participación en los temas de protección del patrimonio de Cuenca, 
Rodrigo Pallares -entonces el Director Nacional del Instituto de 
Patrimonio Cultural- puso en mis manos la Dirección para el Austro 
del INPC responsabilidad cumplida durante 4 años.  Para ello, se 
habilitó una pequeña oficina junto a los vestigios de Todos Santos con 
fondos de la misma institución.

Más adelante, en calidad de Concejal del cantón Cuenca, los 
ciudadanos pudimos tener presencia en la administración municipal 
con lo que se abrió la oportunidad de conocer la gestión del 
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patrimonio desde el interior de las instituciones. Pude representar a la 
ciudad en calidad de:

Presidente de la Dirección del Centro Histórico. 
Presidente de la Dirección de Planificación de la Ciudad.
Presidente de la Dirección de Parques y Jardines.
Las funciones como Vicealcalde de Cuenca se concretaron dos años 

más tarde y como Alcalde encargado se promovió el hermanamiento 
con ciudades como Popayán en Colombia, y con Quito, lo que causó 
mucha sorpresa.  El Alcalde de Quito, Rodrigo Paz quien organizó su 
venida a Cuenca con una numerosa comitiva, generó una importante 
visibilidad de Cuenca en Quito y en el resto del país. Fue sumamente 
exitoso ese hermanamiento, por el empeño y generosidad del Alcalde 
Rodrigo Paz, quien concretó la contribución de un camión lleno de 
arbolitos para sembrarlos en los parques de la ciudad.

Pasaron los años y el Comité ciudadano continuó velando por este 
importante tema. Vale mencionar el hecho de que algunas personas 
valiosas se incorporaron a nuestra organización como es el caso del 
Arq. Fernando Cordero Cueva, quien posteriormente en su calidad de 
Alcalde de Cuenca, fue el gestor político para que Cuenca sea incluida 
en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Visto el proceso en la perspectiva que otorga esta historia, abrigo el 
anhelo de proponer que gente nueva, los jóvenes de hoy, reconstituyan 
un Comité Ciudadano de Acción Cívica. Muchos emprendimientos 
se necesitan para proteger el patrimonio de nuestra ciudad.  Las 
generaciones que han llegado deben asumir su compromiso con 
dedicación y empeño.

Espadaña de las Conceptas.  Afiche diseñado por Eduardo Vega 
para promoción del Comité de Acción Cívica - 1979
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Caminar y vivir 
poéticamente el 
Centro Histórico de Cuenca 

¿En los 18 años de declaratoria como Patrimonio de la 
Humanidad existe un Centro Histórico de Cuenca
que ha sido verdaderamente imaginado? Porque para que esto 
suceda debe formar parte de los imaginarios de sus habitantes 

y visitantes y que no sólo es suficiente que exista físicamente.
¿Ha existido una pedagogía para experimentar y decodificar 

sensaciones, -olores, pálpitos, oídos, miradas-, y significaciones del 
Centro Histórico? Los mensajes urbanos no se imponen de forma 
vertical, porque  son símbolos legibles que brindan la posibilidad 
de experimentar y decodificar la arquitectura de la ciudad a 
través de la estrategia más simple: caminar el Centro Histórico de 
Cuenca.

Parafraseando a Humberto Maturana, se podría decir que el 
Centro Histórico es un lugar para caminar. Y este caminar, implica 
reinventar la ciudad. ¿Hemos caminado y vivido poéticamente el 
Centro Histórico de Cuenca?

Pero este caminar no puede ser un acto de comunicación 
unilateral. Es ante todo un hecho decodificador que involucra 
al viandante con su experiencia vital. Ningún mensaje urbano 
permanece impermeable a la lectura de su receptor.

Y la historia de los recorridos del Centro Histórico 
debe comenzar en el suelo, con los pasos, que permiten 
una representación háptica y de apropiación cinética de su 
arquitectura.

La experiencia caminante del Centro Histórico de Cuenca 
debe traducirse de este modo en la elaboración de mapas 
mentales para transcribir sus huellas y sus trayectorias. Deben 
ser imágenes transitivas, caligrafías móviles antes que simples 
representaciones frías de una ciudad funcionalista. Y esta caligrafía 
urbana debe registrar los tres valores fundamentales del Centro 
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Histórico: su sensibilidad, su deontología, y su epistemología.  Es 
decir, sus sensaciones, sus éticas, y sus verdades profundas.

Más allá de lo puramente funcional y pragmático del andar por 
el Centro Histórico de Cuenca, una retórica caminante permitirá 
seleccionar y escoger lo más significativo y existencial de la ciudad; 
o si se prefiere decir en clave literaria, se deberá ejercitar un 
asíndeton urbano.

El Centro Histórico de Cuenca no es un cuadro renacentista 
que debe ser visto desde una sola perspectiva. Más bien, es un 
collage espacial compuesto de reliquias arquitectónicas, historias 
yuxtapuestas, tiempos amontonados, textos rotos, fragmentos, 
cronotopos, fenotopos….  donde sus relaciones son móviles y 
forman, por eso,  un conjunto simbólico de alta significación. 

De este modo el Centro Histórico de Cuenca estará presente 
como un relato a la espera, como un  jeroglífico urbano listo a ser 
reinventado y ricamente imaginado por sus habitantes y visitantes. 

Esta tarea es sin lugar a dudas un desafío para vivir una 
experiencia en libertad, basada en la vivencia directa, imaginativa, 
fenomenológica, libre del lenguaje de sus ataduras convencionales 
para acercarse a la arquitectónica, a un diálogo de altura, entre 
los sentimientos expresados en la arquitectura de la ciudad y de 
quienes experimentan un lugar tan especial.  

Alberto Saldarriaga manifiesta que en los recorridos de 
la ciudad se presenta una actitud activa y creativa, porque se 
producen encuentros y desencuentros, pérdidas y descubrimientos, 
desconciertos y excitaciones. Las características de la actividad 
creativa están presentes con fuerza en la vivencia de la 
arquitectura y el espacio urbano. Absorberse en el presente del 
lugar, sentir sus cualidades, fascinarse en su recorrido o en su 
contemplación, todo ello califica creativamente las vivencias del 

Caminar y vivir en el Centro Histórico de Cuenca.
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recorrido. La excitación del lugar aviva los sentidos y dispone 
la mente para recordar, imaginar, explorar, indagar, preguntar, 
dudar, reconocer, detallar, o simplemente, sentir.  Cuando se dan 
estas condiciones materiales y subjetivas, una mayor vitalidad se 
experimentará.

Existen diferentes experiencias poéticas del Centro Histórico.  
Este sentido es indisociable de sus lugares y de sus circunstancias.  
La experiencia de lugares altamente simbólicos como sus iglesias 
o plazas se intensifican, y sucede de modo diferente con la esencia 
de lo sencillo, que al ser mirado, depara incontables momentos 
de otro goce estético.  Por este motivo, la dignidad de las obras 
arquitectónicas del Centro Histórico de Cuenca no depende de 
la importancia ni del tamaño.  Un rincón cualquiera, un recinto 
humilde, una pequeña casa de un barrio tradicional con su patio 
que recibe los rayos del sol o el agua lluvia de invierno, todo ello y 
otros detalles, son también fuente de experiencias intensas.

Siempre, el habitante o el visitante que está dispuesto a vivir 
el Centro Histórico, experimentarán esas diferencias y lo sentirán 
plenamente.  En todo caso, la poética de la arquitectura se revelará 
cuando la materia trasciende lo prosaico y lo puramente utilitario, 
y se ilumine, por así decirlo, con destellos de sensibilidad, unas 
veces intuitivas, otras deliberadas, unas veces circunstanciales, otras 
permanentes.

También las experiencias intensas tienen una relación 
directa con la temporalidad del Centro Histórico. El pasado es 
una de ellas, porque posee su propia pátina y evoca vivencias 
especiales. Y estas experiencias del pasado son más rotundas 
cuando se confrontan con la fuerza de lo nuevo propio de la 
contemporaneidad.  En el Centro Histórico de Cuenca cohabitan 
como hojaldres urbanos varios estilos arquitectónicos que han 
esculpido lentamente la forma de la ciudad: aborigen, colonial, 
republicano, moderno y contemporáneo.

No olvidemos que las cualidades del Centro Histórico de 
Cuenca no radican únicamente en sus formas arquitectónicas o 
en sus materiales. Radica también en aquello que favorece la vida 
cotidiana de sus habitantes y visitantes: el derecho a la ciudad para 
disfrutar de un hábitat seguro y saludable, la vivienda digna, los 
espacios públicos y equipamientos comunales, los lugares para la 
cultura y la participación democrática plena de los ciudadanos.

¿Ha existido una pedagogía para experimentar y decodificar 
sensaciones, -olores, pálpitos, oídos, miradas-, y significaciones para 
vivir poéticamente el Centro Histórico de Cuenca? 

Varias ciudades en el mundo tienen experiencias pedagógicas 
exitosas para celebrar la arquitectura, el urbanismo y la vida.  Son 
festivales permanentes para reinventar el patrimonio edificado 
y también para redescubrir a su gente, sus historias y anécdotas 
escondidas detrás de sus muros. Festivales que bien pueden ser 
emulados en la ciudad de Cuenca.

Equipos multidisciplinarios (arquitectos, antropólogos, 
fotógrafos, historiadores…) pueden tener esta misión: vincular la 
ciudad, la arquitectura y su gente, mostrar el patrimonio a través 
de recorridos programados en el Centro Histórico.

Dirigido a habitantes y visitantes para la apropiación transversal 
del patrimonio edificado en el territorio.  Además, para que cada 
ciudadano de cada barrio, pueda conocer el patrimonio más 
cercano y el más lejano, el particular y el público, y lo sitúe dentro 
de su experiencia e historia personal para aprender a amarlo. 

Son otras formas de mirar la arquitectura y la ciudad en las que 
se pueden ofrecer varios tipos de ricas experiencias: arte urbano, 
festivales culturales, recorridos guiados por expertos….

Abrir las puertas del patrimonio público y las casas de los 
propietarios privados en un programa bien diseñado. Conocer el 
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hogar del vecino que abre generosamente su casa patrimonial 
para escucharle cómo vive, quién diseñó y construyó su casa, 
cómo se distribuye, disfrutar del aroma de los geranios y 
magnolias del patio, enamorarse del detalle constructivo…

La experiencia del Centro Histórico no sólo es un acto 
de conciencia presente, sino también una fuente de ideas para 
reinventar el pasado y construir el futuro.  Según Heidegger, 
construir es habitar y sólo por medio del habitar se construye 
poéticamente.  El habitar y el construir de este modo originan 
con rotundidad el sentido de pertenencia a un lugar.

En su mayoría de edad como Patrimonio de la Humanidad, 
construyamos una pedagogía propia para caminar y vivir 
poéticamente el Centro Histórico de Cuenca.

Sendas: entre lo histórico y lo moderno
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN  I

País:
República del Ecuador
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a
b
c
d
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Estado, provincia o región: 
Provincia del Azuay

Nombre del bien:
Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca

Localización exacta
Latitud Sur 
entre 2 grados 53 minutos, 12.01 segundos y 
2 grados, 54 minutos 40.16 segundos.
Longitud Oeste 
entre 78 grados, 59 minutos y 29.85 segundos y
79 grados, 1 minuto y 24.74 segundos.

Altura sobre el nivel del mar:
Máxima: Calle Rafael María Arízaga  2560 m.
Plaza Central:  2541,5 m.
Mínima: Calle de las Herrerías 2495 m.

Mapas y/o planos
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN  I

Superficie del bien propuesto para la inscripción en Has. y de la 
zona intermedia propuesta en Has.

 Área propuesta tiene una superficie total de 224.14 Has., que se
descompone de la siguiente manera:

- Centro Histórico 178.23 Has
- Áreas Especiales 30.12 Has
- Área Arqueológica 15.79 Has

Esta superficie corresponde a la que fuera reconocida como Patri-
monio Cultural del Ecuador por el Estado en 1982. 

El área de protección especial tiene una superficie de 1836.94 
Has.; su vinculación con el Centro Histórico, se debe, fundamen-
talmente, a consideraciones paisajísticas. Esta área está controlada 
por las políticas locales de planificación y su legislación.

fUNO

Inventario de Patrimonio Edificado de la ciudad de 
Cuenca Instituto de Patrimonio Cultural Subdirección del Austro 1983.
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2  JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN

Declaración de valor

El Valor Universal Excepcional de Cuenca, se fundamenta en su 
capacidad de ofrecernos un conjunto histórico, urbano, arquitec-
tónico y paisajístico único, incluso si es observado en un contexto 
latinoamericano. 

Su historia, se materializa en sus diversos episodios urbanos 
como Guapondelig, Pumapungo, Santa Ana de los Ríos y Cuenca, 
la ciudad de fundación española, cada una de ellas constituida en 
un texto abierto al análisis, investigación y conocimiento de la rica 
historia y de los cruciales años vividos en la región, durante el pe-
ríodo Cañari, el gobierno Inca, la conquista y la colonia Española.

Si la dimensión urbanística expresa sus atributos en la coexisten-
cia de 2 culturas, -la india y la española- es especialmente en la 
escrupulosa concreción de los lineamientos de las disposiciones 
españolas para las ciudades coloniales, en donde Santa Ana de los 
Ríos de Cuenca ofrece cualidades excepcionales. El valle en el que 
fue fundada la ciudad, contiene una extraordinaria llanura andina, 
conocida por los cañaris como Guapondelig que significa “llano 
grande como el cielo”, y por los Incas como el valle de Tumipampa 
(Tomebamba), que quiere decir, “llano de los cuchillos”.  La exis-
tencia de esta llanura es un factor esencial para que se cumplan de 
manera tan extraordinaria los lineamientos urbanos de la Colonia, 
sin restar mérito al esfuerzo y rigurosidad que imprimieron en 
sus acciones los fundadores y primeros hombres y mujeres que se 
emplazaron en estas comarcas.

Sin lugar a dudas, puede afirmarse que Cuenca es una de las   más 
fidedignas y concretas realizaciones urbanas de “entroterra”, desa-
rrolladas a partir de las disposiciones españolas.  En este sentido 

JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN

El Centro Histórico de Cuenca visto desde Cullca.
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JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN  2

Cuenca es, en el área andina, una excepcional materialización tex-
tual de las disposiciones fundacionales, la pura materialización de 
un planteamiento teórico urbanístico que sirvió como instrumen-
to de consolidación de la conquista en América. Aquí se encuentra 
indudablemente concretada una faceta de la memoria colectiva de 
la humanidad.

Desde el punto de vista arquitectónico, esta ciudad guarda una 
gran coherencia con su historia. De corazón colonial, de tecnolo-
gía y maestrías mestizas, y de piel que parecería ser el resultado 
de un remoto reflejo de las imágenes de la arquitectura europea, 
Cuenca está en capacidad de contar su propia historia a través de 
la arquitectura, historia que amerita un discernimiento atento y 
cuidadoso, porque a ella está anclada la realidad arquitectónica de 
muchos pueblos y ciudades de la región.

Desde el punto de vista paisajístico, las características estéticas de 
la ciudad son de gran importancia. Su relación con la naturaleza es 
una constante a lo largo de su historia, el diálogo de la ciudad con 
el cordón montañoso que la circunda es un hecho contundente 
para quien habita en Cuenca o para quien visita esta ciudad.

Bajo la óptica paisajística, sin embargo, es El Barranco del Tome-
bamba el que sin duda queda guardado en la memoria colecti-
va, como una imagen altamente representativa de esta ciudad. 
Difícilmente es posible encontrar en la zona andina, un conjunto 
arquitectónico tan diverso y cohesionado a la vez, tan emotivo y 
alegre en sus múltiples lecturas, tan espectacular e imponente en 
su dimensión de conjunto y tan sencillo y hasta humilde en su rea-
lidad individual. Los ríos de Cuenca, han sido no solo un elemento 
natural que facilita la vida urbana en el sentido utilitario, sino que 
han servido como espacios de recreación, de esparcimiento y di-
versión, ejerciendo además una fuerte influencia en la producción 
literaria y plástica de corte romántico, que dio lustre a Cuenca en 
el contexto nacional, a partir de la segunda mitad del Siglo XIX.

Barranco del río Tomebamba con vista del puente de El Centenario.

Casa del Barranco.
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2  JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN

Eventual Análisis comparativo

Autenticidad e integridad

Uno de los méritos de Cuenca, consiste en no haber sufrido 
traumas en su tejido urbano colonial original, y conservar dentro 
del área de centro histórico, un parque arqueológico en donde 
se conservan los vestigios de la organización espacial prehispá-
nica. En efecto, el trazado del núcleo central de la ciudad Inca de 
Tomebamba, pese a su fragilidad, es aún reconocible en el sitio 
arqueológico de Pumapungo, mientras que la retícula española se 
conserva inalterada e intensamente exigida por los usos contem-
poráneos, impuestos durante el siglo XX.  La ciudad ha demostra-
do contar sin embargo con una particular capacidad de adaptación, 
mas   es   necesario   reconocer la necesidad de que se controle y 
mitigue el impacto que los usos contemporáneos ejercen sobre la 
Ciudad Histórica.

Urbanísticamente, la ciudad goza de una gran autenticidad respec-
to a los lineamientos de diseño urbano impresos en las dos etapas 
referidas, la del período Inca y la de la colonia Española, y en 
ambos casos sus elementos son claramente reconocibles.

En el campo de la arquitectura, su naturaleza, su materialidad y 
los procesos históricos, son factores que deben considerarse al 
plantear el problema de la Autenticidad y la Integridad de este 
bien cultural. Estos factores han determinado que su patrimonio 
arquitectónico sea el resultado de intervenciones de actualización, 
reparaciones y modificaciones y de buscar -particularmente, en 
períodos de bonanza económica-  la congenialidad cultural con los 
gustos de cada época. El resultado de este proceso -que se diluye 
a mediados del siglo XX- es una ciudad de carácter clásico y de 
marcadas raíces coloniales, que se materializa sin desprenderse 
de un fuerte espíritu andino.  El lenguaje clásico no es más que un 

Muro del Sitio Arqueológico 
de Pumapungo

Sitio arqueológico de Pumapungo.
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JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN  2
Edificio del Banco del Azuay.

concepto abstracto, manejado con una libertad muy amplia.  Es 
una síntesis de formas que se remiten a lo captado en los ejem-
plos europeos, que calan de la misma manera, superficialmente, 
en lo más vistoso y público de la arquitectura: su fachada.  La 
intimidad del edificio sigue guardando celosamente la organización, 
los usos, la imagen y la materia del antiguo esquema colonial.  La 
belleza de la arquitectura de Cuenca, radica precisamente en estos 
factores de síntesis, en una genuina respuesta a una realidad histó-
rica clara e inocultable.  Desde luego que existen edificaciones que 
se excluyen de este esquema, y que se construyen íntegramente 
(Banco del Azuay, Antigua Universidad de Cuenca, Catedral Nueva, 
Iglesias de Santo Domingo y San Francisco, ciertas edificaciones 
particulares de la zona central, etc.). De esta manera se expresa 
el concepto de actualización de la arquitectura de Cuenca, a los 
gustos sucesivos de las diversas épocas.

Bajo esta óptica, estamos en condición de afirmar que el Centro 
Histórico de Cuenca es una realidad urbana que presenta una gran 
autenticidad, pues es una respuesta coherente a una entidad cons-
truida por diversos actores y en diversas épocas.  Vale recalcar, que 
pese a las inocultables destrucciones y sustituciones de edificacio-
nes que se realizaron durante las décadas de los años sesenta y 
setenta, la ciudad sigue gravitando en torno a su gran catedral, los 
barrios alrededor de sus plazas e iglesias y la imponente belleza 
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2  JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN

del Barranco del Tomebamba sigue siendo fruto de un continuo 
proceso de conformación espontánea, pero orgánica, determinado 
por sus elementos naturales. 

En el Centro Histórico de Cuenca, es posible reconocer también 
el alto grado de integridad de sus componentes. Las presiones 
ejercidas sobre la ciudad durante las décadas antes señaladas 
y la inexistencia de un escudo legal que la protegiera, provo-
caron pérdidas sensibles de su patrimonio, lamentablemente 
necesarias para que se abriera el debate sobre la protección 
de los Bienes Culturales de la ciudad, que dio sus frutos con 
la declaratoria de Cuenca, en 1982, como Patrimonio Cultu-
ral del Estado. A partir de este momento, Cuenca no sacrifica 
su autenticidad y durante los cruciales años sucesivos a su 
declaratoria, los esfuerzos de protección de los bienes cultu-
rales van dirigidos por igual a todas las formas de realización 
arquitectónica heredadas del pasado, que se identifican con los 
procesos históricos de la ciudad. No hay estilos discriminados 
porque la ciudad es un verdadero compendio de formas libres 
de expresión y pensamiento. Allí radica, precisamente, su rique-
za, su originalidad y su universalidad.

Cuenca -pese a las pérdidas referidas -es comparable a una 
obra de arte de gran integridad, en la que un alto porcentaje de 
las edificaciones que resultan de los procesos señalados en este 
expediente, están en su lugar, articulando el rostro de una ciudad 
de valores estéticos vivos y tangibles.  El registro de monumen-
tos declarados como pertenecientes al patrimonio cultural del 
Ecuador supera las 1000 edificaciones, de las cuales el 5% son 
edificaciones de valor monumental por su dominante presencia y 
por su rol articulador del tejido urbano, el 60% son edificaciones 
de primer orden y el restante 35% tienen su valor en mérito a 
sus características ambientales y de conjunto, edificaciones que 
contribuyen a definir una lectura unitaria y que sirven de escala 
dimensional al resto del tejido urbano. Si observamos este fenó-
meno en relación con el área territorial ocupada, el porcentaje 
correspondiente al patrimonio edificado aumenta sensiblemente, 
en razón de que manzanas enteras o en grandes partes de ellas 
se han emplazado conventos, iglesias o grandes estructuras civiles. 
Si a esto sumamos el territorio de los espacios públicos, calles 
trabajadas con bloques de piedra andesita que tienen una fuerte 

Esquema de El Barranco.

El Barranco del río Tomebamba y su 
arquitectura.
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JUSTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN  2

influencia en la imagen de la ciudad, plazas como la de las Flores, 
Santo Domingo o de las Conceptas, para las que están previstas 
intervenciones de restauración, y parques como el Central o los 
de San Blas y San Sebastián, así como sitios arqueológicos como 
Pumapungo y de valor paisajístico como El Barranco, entonces 
queda claro que estamos frente a un complejo arquitectónico de 
gran dimensión, de múltiples características, enteramente legible y 
coherentemente articulado, con grados de integridad y autentici-
dad realmente incuestionables.

Criterios según los cuales
la inscripción ha sido propuesta

La guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa (1530) que trae como 
consecuencia la destrucción de Tomebamba, la capital del norte del Ta-
huantinsuyo, allanó el espacio para el asentamiento sin contratiempos 
de los adelantados españoles. El capitán Don Rodrigo Núñez de Boni-
lla, en su calidad de encomendero y dueño absoluto de los dominios 
cañaris, estuvo al frente de un primer asentamiento lineal -que data 
de 1538 aproximadamente- el de Santa Ana de los Ríos, realizado sin 
planificación acorde a las disposiciones de Carlos V, en las inmediacio-
nes de la semidestruida y semiabandonada ciudad de Tomebamba.

Sólo en 1557, el 12 de abril, cuando se funda la ciudad por orden del 
Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, se aplican rigurosamente las 
disposiciones españolas y se escoge un lugar no distante de Puma-
pungo y del asentamiento de Santa Ana, dentro del mismo valle, para 
emplazar “según instrucciones” la villa de Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, cuyo escudo de armas le fuera discernido apenas siete meses 
y ocho días después de su fundación, para así convertirse en la Ciudad 
de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

Cuenca es un caso excepcional de una ciudad de “entroterra”, (cri-
terio ii) que a diferencia de otras ciudades ubicadas en la accidentada 
geografía andina, nace como rigurosa respuesta a las disposiciones de 
Carlos V de 1526.  Se ubica en un lugar libre, a pesar de la presencia 
de la ciudad inca de Tomebamba, cuyo núcleo principal se encontraba 
a 2 Km. de distancia aproximadamente, lo que le diferencia de Quito 
y el Cusco, ciudades que se desarrollaron en la Colonia mediante 
estratificaciones arquitectónicas.

La planicie de Tomebamba, surcada por agua cristalina proveniente 
de las vecinas montañas, a través de cuatro ríos principales, podía 
abastecer con abundancia de agua tanto para sus usos urbanos, 
cuanto para sus necesidades agrícolas.  A más del territorio que se 
utilizaría en el emplazamiento de las viviendas, disponía de tierras 
perfectamente marcadas por la propia naturaleza -mediante desnive-
les topográficos y el río más importante como límite- conocidas hasta 
hoy con el nombre de El Ejido, destinadas por norma a la producción 
agrícola y el pastoreo. Las tierras eran ricas en materia prima -arcillas 
para cerámica, piedra y barro de buena calidad para la arquitectura y 
madera dura de centenarios árboles de sus bosques cercanos- y todo 
estaba al alcance de la mano, el clima era el adecuado, con excelentes 
condiciones de soleamiento y sin vientos mayores.

Si se evalúan estas características frente a las disposiciones de 
Carlos V, es posible afirmar que Cuenca es la pura materiali-
zación de una idea urbanística matriz, que corresponde a las 
ciudades coloniales “internas” con vocación de “centros agrí-
colas”, es decir, a las ciudades alejadas de la orilla del mar, sede 
de encomenderos y grandes comunidades indias. Los Cañaris, 
tras ser consultados, se los asentó en espacios previstos en la 

dDOS
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periferia urbana, sin comprometer los Ejidos, sino incorporán-
dolos a la ciudad, en torno a dos plazas que citaban el concepto 
ordenador de la plaza central: San Blas en levante y San Sebastián 
en poniente (criterio iii).
Durante 400 años la ciudad se desarrolla siguiendo estrictamente 
esas disposiciones (criterio v).  El tejido urbano de la ciudad se 
dilata incluso después de 1950 en correspondencia a las Ordenan-
zas de Indias, encaramándose a partir de entonces en las colinas 
cercanas (Cullca) o descendiendo hacia los valles ejidales. 

Cuenca conserva además dentro de su Centro Histórico, un valio-
so parque arqueológico: los restos de la antigua ciudad de Tome-
bamba, donde se reconoce con claridad el concepto urbanístico 
prehispánico que emula al trazado del Cusco, capital del Tahuantin-
suyo en el Perú. Tomebamba y particularmente la principal zona de 
Pumapungo, permaneció semi sepulta durante 400 años, aproxi-
madamente, lo que permitió que un trabajo arqueológico reciente, 
devolviera a la luz buena parte de sus principales estructuras.

El genio creador del hombre, es palpable en las estructuras ur-
banas de dos mundos que se encontraron a raíz de la conquista, 
(criterio i) estas estructuras sobreviven bajo diversas condiciones, 
en el territorio del Centro Histórico de Cuenca. En la primera 
-Tomebamba- yace la memoria del pasado indio, guardada aún 
por la tierra y el enigma, en terrenos que ameritan una mayor 
investigación; en la segunda -la ciudad de fundación española- se 
materializa una verdad histórica incuestionable: el mestizaje con-
vertido en una nueva realidad para los pueblos americanos, la que 
en el caso de Cuenca asume formas urbanas al preverse desde el 
inicio espacios de coexistencia entre indios y españoles dentro de 
un mismo territorio ciudadano (criterio v). 

Los conocidos esquemas arquitectónicos importados de España, 
particularmente del sur de la Península Ibérica, se concretan en 

Plano de la ciudad de Cuenca 1963.
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Cuenca con humildes materiales, no diversos de aquellos usados 
por los indígenas de la región: adobe, madera, piedra y se introdu-
ce la arcilla cocida en las cubiertas, ante los riesgos de incendios 
provocados por la paja, que en los primeros años continuó siendo 
utilizada. La casa es una entidad autosuficiente, conventual, cerrada 
hacia las calles y abierta hacia sus patios interiores. De la casa sola-
riega que ocupaba un cuarto de manzana no quedan ejemplos, pues 
las herencias y subdivisiones prediales obligan a desarrollar un tipo 
de arquitectura en espacios más angostos, con frentes estrechos y 
profundidad generosa, lo que refuerza el esquema de patios sucesi-
vos (patio, traspatio y huerto, para señalar con propiedad) que será 
el que definitivamente se entroniza en la cultura arquitectónica de la 
ciudad. Este esquema es muy importante, pues es el que se conserva 
a pesar del paso de los años.  Su racional espacialidad se mantendrá 
prácticamente inalterada hasta nuestros días.

La arquitectura cuencana se erige bajo los lineamientos del riguroso 
trazado urbano predeterminado por las ordenanzas de la fundación 
y en ese marco desarrolla un singular concepto de realización arqui-
tectónica. Ponemos énfasis en el término “concepto”, porque la ar-
quitectura cuencana es fruto de una actitud ciudadana naturalmente 
inserta en un continuo proceso de adaptar, engalanar, engrandecer y 
ennoblecer la arquitectura del pasado.

Ese concepto que se identifica con la arquitectura cuencana desde 
los más remotos tiempos de la Colonia, consiste en intervenir par-
cialmente, “actualizando”, “congeniando” las edificaciones, conforme 
al gusto de la época.  Muchas edificaciones mantienen sus esquemas 
espaciales intactos, mientras que su fachada sufre alteraciones, susti-
tuciones, actualizaciones influidas por las corrientes arquitectónicas 
llegadas del exterior.Casas de la calle Padre Aguirre.

Casas de la Calle Larga.
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Las casas coloniales se visten de molduras, pilastras, columnas y 
capiteles clásicos, unas más ricas, otras más humildes, pero casi 
todas van por ese camino. La fachada se estructura según los 
cánones clásicos, en unos casos cambiando el adobe por ladrillo, 
en otros agregando pilastritas, frisos y cornisas de estuco según 
las posibilidades económicas y técnicas. La ciudad se transforma 
unitariamente, y este proceso se detiene sólo en la mitad del 
presente siglo, cuando Cuenca se enfrenta a los retos de la Mo-
dernidad.

Cuenca es en su arquitectura, una ciudad de dimensión clásica.  El 
proceso de “actualización” en el Centro Histórico -normal para la 
cultura del pasado- se detiene cuando las nuevas generaciones ha-
cen conciencia de su distancia histórica con los bienes heredados, 
dejando de considerarlos como elementos abiertos y susceptibles 
a ulteriores modificaciones y reconociendo en ellos un valor his-
tórico inmanente, razón principal para su conservación.  La última 
gran transformación de Cuenca está vinculada con la bonanza 
económica lograda por la exportación de la cascarilla (quínoa) y 
sobre todo por los famosos Panama Hat que fueron exportados a 
partir de 1880 durante los siguientes 70 años; sombreros de paja 
toquilla producidos en Cuenca y su región, que asumen ese curioso 
nombre debido a su uso generalizado -por su ligereza y frescu-
ra- durante la construcción del Canal de Panamá. La acompasada 
y rítmica imagen de la arquitectura de Cuenca, está íntimamente 
vinculada con este período de intensos contactos europeos.

El valor excepcional de la arquitectura cuencana radica, no tanto 
en la monumentalidad de sus construcciones, sino mas bien, en esa 
singular capacidad de adaptación a las diversas corrientes arquitec-
tónicas del pasado, adaptación que se concreta sin que se desintegre 
su esencia de ciudad colonial, que mantiene en los esquemas de sus 
monasterios y de su arquitectura civil su máximo soporte. Mientras 
la tecnología y el diseño espacial son fruto de conocimientos ances-
trales indios y europeos, la forma expresiva escoge los modelos de 
la arquitectura de Europa y los adapta a las condiciones del medio. 
Este patrimonio arquitectónico es una herencia de gran fragilidad, 
que debe luchar todavía contra conceptos que a pretexto de lo 
moderno, expresan desprecio por la construcción tradicional de la 
ciudad, actitud que generalmente esconde intereses personales o de 
grupos minoritarios económicamente poderosos. Siendo el adobe 
y el bahareque los sistemas utilizados para construir al menos el 
80 % del centro histórico de Cuenca, es preciso que se adopten 
especiales mecanismos dirigidos a la protección de ese patrimonio 
particularmente frágil y vulnerable.

Esta ciudad encierra en sus muros de adobe y ladrillo, en sus estruc-
turas religiosas y en su sistema urbano, un hilo conductor de gran 
coherencia con su propia realidad, que serviría de modelo para un 
sinnúmero de ciudades y poblaciones del Sur del Ecuador (criterio 
iv).

A pesar del paso de los años, Cuenca no ha perdido su carácter de 
ciudad íntimamente vinculada con la naturaleza. El prodigioso valle 
de Tomebamba surcado por las aguas provenientes de las cercanas 
montañas de El Cajas, es una excepción en la agreste geografía 
andina.

La arquitectura y el urbanismo coloniales no se encontraron con 
dificultades para su emplazamiento, al contrario, las condiciones 
bajo todo punto de vista fueron favorables, pero existe un accidente 
natural -El Barranco- que marcaría incuestionablemente la imagen 

Detalle de la construcción de aleros.
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urbana de la ciudad, subrayado por la presencia del río Tomebamba 
y una diferencia importante de nivel (20 mts en promedio), como 
límite entre la ciudad y El Ejido.

Esta sobreelevación ya fue utilizada para el emplazamiento de 
Pumapungo -el corazón de la ciudad Inca-Cañari- y la cercana pre-
sencia del río se usó para proveerse de agua con fines utilitarios, 
estéticos y rituales, mediante sistemas de canales que pedían “en 
préstamo” el precioso líquido.  Los españoles hicieron cosa similar 
y con un sentido acentuadamente práctico, instalaron sus molinos 
y aserraderos en las márgenes del Tomebamba. De estos episodios 
quedan algunos testimonios en los sitios arqueológicos ribereños 
y todavía existen edificaciones que albergaban molinos en épocas 
pasadas.

Sin embargo, el episodio arquitectónico más íntegro y extraor-
dinario de esta convivencia de arquitectura y naturaleza, es el 
definido por la presencia de la arquitectura del Centro Histórico, 
al límite de la referida terraza superior, en donde desborda hacia 
El Ejido, una compleja imagen espontáneamente articulada. Esta 
zona es conocida, obviamente, con el nombre de El Barranco del 
río Tomebamba.

Desde el puente de El Vado -uno de los antiguos accesos a la ciu-
dad- hasta Pumapungo, aguas abajo, la ciudad histórica muestra un 
rostro marcadamente diverso: casas que miran hacia El Ejido, otras 
que le dan las espaldas, muros y contrafuertes que configuran el 
paisaje, que estructuran terrazas y pequeños ámbitos privados, 
lugares de disfrute estético compartidos por ricos y pobres.  La 
imagen que se consolida es una imagen viva, articulada en su gran 
heterogeneidad por la naturaleza y el verde y por la presencia del 
río tutelar.

El Barranco del Tomebamba puede ser percibido de varias mane-
ras: como un límite natural de la ciudad antigua respecto a la zona 
de El Ejido, (realmente el único límite neto de la ciudad marcado 
por un hito natural), como un despliegue alegre y festivo de arqui-
tectura esencialmente espontánea, sin planificación de  arquitec-
tos  y  sin una concreta definición urbanística y como un espacio 
compartido por habitantes de diversa condición social y econó-
mica, que se alternan a lo largo de ese hermoso balcón natural 
de la ciudad.  No existe ciudad en el Ecuador ni en la subregión 
latinoamericana, que posea características comparables a las de 
Cuenca en sus cualidades paisajísticas excepcionales y de inserción 
tan plena y vital de sus elementos naturales. (criterio ii)

Finalmente, es necesario señalar que la magnificencia del valle 
que alberga a Cuenca, abierto hacia los cuatro puntos cardinales, 
confiere al sistema montañoso circundante un carácter esceno-
gráfico impresionante sobre el cual se dibuja la ciudad. Monumen-
tales montañas de suaves cumbres, como las del nudo del Cajas y 
pequeñas colinas como las de Turi y Cullca, hoy convertidas en los 
límites físicos de la ciudad del siglo XX y en naturales balcones de 
observación de la ciudad histórica, son entre otros, los elementos 
geográficos que definen el paisaje. Cuenca no puede ser imaginada 
siquiera sin ese fondo escenográfico de imponente presencia.
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Descripción del bien

El valle en el que se sitúa la Ciudad de Cuenca, está delimitado 
por sistemas montañosos de excepcionales características.  El 
Nudo de El Cajas es el punto de origen de un sistema hidrográfico 
que atraviesa el valle de Tomebamba de Oeste a Este, mediante 
cuatro ríos principales:  Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara 
que inician aquí una larga trayectoria que terminará en el Océano 
Atlántico.  El valle de Tomebamba está emplazado entre la cota 
máxima 2694,4 y mínima de 2363,5 lo que determina la existencia 
de microclimas diversos dentro del mismo territorio. Este valle 
es de tan excepcionales características que el Barón Alexander 
von Humboldt afirmó que “éste era el valle más hermoso de toda 
América”; “es igualmente exacta en la actualidad la afirmación 
que en 1766 hiciera don Dionisio de Alsedo, Presidente de la Real 
Audiencia de Quito, quien al visitar Cuenca se refiere a ella como 
quien ha sido impresionado de un modo directo por la “bella 
vistosa planta que es Cuenca…”.2

El Centro Histórico de Cuenca comprende, de una manera 
bastante precisa, el territorio que ocupaba la Ciudad de Cuenca 
hasta la primera mitad del presente siglo, incluidos dentro de éste, 
el Sitio Arqueológico de Pumapungo y los Corredores conforma-
dos a lo largo de las vías históricas de acceso a la ciudad, como la 
Calle de las Herrerías, la Av. Loja, la Calle Rafael María Arízaga. Este 

DESCRIPCIÓN

Corredor de la Calle Rafael María Arízaga.
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Vista aérea de Cuenca, 1973.
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Iglesias del Santo Cenáculo.

territorio se despliega sobre la segunda terraza fluvial ligeramente 
inclinada en sentido oeste-este y marcada específicamente por 
dos hitos geográficos: la Colina de Cullca por el norte y, el Río 
Tomebamba, cuyo Barranco anticipa su presencia, por el sur, con 
un ancho medio aproximado de 1 Km.

La ciudad histórica está organizada mediante un riguroso trazado 
reticular ortogonal generado a partir de la Plaza Central.  Las 
calles empedradas, amplias y soleadas, estructuran alrededor de 
200 manzanos de forma cuadrada en su mayoría y la retícula deja 
sentir la presión ejercida por los elementos naturales como el 
río y las colinas, solamente en los bloques más lejanos a la Plaza 
de Armas, al oeste de la ciudad.  A partir del núcleo central antes 
descrito, se proyectan los tres elementos lineales que también 
están incluidos dentro del área protegida. 

El escrupuloso trazado de la ciudad, está marcado por la presencia 
de un sistema de parques, plazas, atrios de iglesias y otros espa-

cios públicos, en torno a los 
cuales se han definido per-
sonalidades urbanas que les 
confieren identidad barrial.  
San Blas, San Sebastián, San 
Francisco, Santo Domingo, 
El Vado, son algunos de los 
espacios que aún generan 
una fuerte cohesión barrial, 
fenómeno comparable con 
el de la Plaza Central, lugar 
que indiscutiblemente se 
identifica con toda la ciudad.  
Alrededor de la Plaza 
Central están presentes los 
tres poderes de la sociedad: 
el político con la presencia 
de la Municipalidad y la 
Gobernación, el religioso 
con las dos Catedrales, y el 
Judicial en el sólido edificio 
neoclásico construido con 
travertino de la región.

La Arquitectura Religiosa, 
íntimamente vinculada a los 
espacios públicos, es la que 

Parque Calderón, Catedral Nueva y Seminario Mayor.

Iglesia de El Carmen y Mercado de Flores.
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se encarga de hilvanar el perfil urbano de la ciudad.  Frente a frente, 
dos catedrales se muestran hacia la Plaza Central.  La primera y más 
antigua, de pequeña escala y larga historia, ocupa el lugar en donde 
se emplazó la primera iglesia matriz de la Colonia.

Actualmente es conocida con el nombre de Catedral Vieja, debido a 
que a partir de 1885 se comenzó la construcción de una obra mo-
numental “tan grande como la fe de los cuencanos” en los predios 
que correspondieron originalmente al fundador de la ciudad don 
Gil Ramírez Dávalos.  En torno al gran volumen de la Catedral de la 
Inmaculada, gravita todo el Centro Histórico de la ciudad, mientras 
que las torres de los diversos templos cuencanos se constituyen en 
hitos visuales que continúan definiendo la lectura de su paisaje ur-
bano. Curiosamente, los templos más antiguos son los menos emer-
gentes en el perfil urbano por su pequeña escala. Las iglesias de San 
Francisco, Santo Domingo, San Roque, San Sebastián, San Alfonso, 
San Blas, fueron reestructuradas desde fines del siglo pasado, avizo-
rando premonitoriamente la expansión urbana que tendría Cuenca 
desde la segunda mitad del siglo XX, y asegurando su condición de 
hito y referente físico en relación a una nueva escala territorial. Las 
austeras fachadas de las iglesias coloniales son sustituidas por ricas y 
escenográficas composiciones de lenguaje clásico, en concordancia 
con el camino de innovaciones que había adoptado la ciudad entera, 
en los albores de nuestro siglo.

Dos grandes estructuras monásticas, ambas de congregaciones 
femeninas, la de El Carmen de la Asunción y la de La Inmaculada 
Concepción, se resistieron a los cambios, conservando sus bellos 
templos de escala colonial y buena parte de sus restringidos y 
austeros espacios, como viva imagen de las viejas construcciones 
coloniales.

La ciudad histórica en su imagen arquitectónica, es una ciudad mes-
tiza de los siglos XIX y XX. Las estructuras más antiguas se escon-Retablo de la Iglesia de San Francisco.

Catedral de la Inmaculada vista desde el Parque Calderón.
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El espacio interior mantiene el tipo 
colonial, con ambientes sosegados y 

desplegados alrededor de uno o varios 
patios de concepción andaluza.

Patio interior Casa Azul.

den tras las renovadas fachadas clasicistas que sustituyeron a las 
coloniales, limpias y austeras en su expresión. En efecto, el espacio 
interior mantiene el esquema colonial, con ambientes sosegados 
y desplegados alrededor de uno o varios patios de concepción 
andaluza, espacios adintelados, zaguán, cortavientos, traspatio y 
huerta con plantas medicinales y frutales para el consumo de sus 
habitantes.

Las sencillas casas coloniales se transformaron en moradas impor-
tantes de la sociedad, con la profusa ornamentación de las facha-
das y la presencia de las cubiertas de tejas españolas con genero-
sos aleros. Esto fue posible en el período Republicano, debido al 
auge económico que resultó de la exportación del sombrero de 
paja toquilla y la cascarilla. Casas con influencia clásica europea, 
sobre todo francesa e inglesa, aportaron tipos exóticos y dieron 
como resultado una plétora de estilos del mestizaje local.

La arquitectura cuencana, puede ser entendida como una sim-
biosis de fuerzas culturales, sintetizada en una misma estructura: 
columnas, pilastras, arquitrabes, frisos, cornisas, enmarcamientos, 
alfices se suman al aporte local de materiales y mano de obra 
indígena.

La arquitectura vernácula local, que se halla emplazada al borde del 
Centro Histórico y en el área rural, es similar en su espacialidad y 
técnica a aquella pretérita de la época colonial. Creada para vidas, 
pensamientos, usos y significados sencillos, no tiene pretensiones ni 
escenografías; su fachada, o más bien su muro ciego, esconde con 
humildad la geometría tradicional del interior de la casa.

Pero la ciudad histórica guarda más sorpresas: el particular em-
plazamiento de Cuenca en un espacio de condiciones naturales 
excepcionales, fue el punto de partida para que se conforme un 
extraordinario conjunto de valores paisajísticos.  Al consolidarse 
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los espacios urbanos de la ciudad histórica, a lo largo de una vía 
paralela al Río Tomebamba, nació uno de los más importantes y 
emotivos lugares urbanos de la ciudad, El Barranco del Río Tome-
bamba, en el que se confunde lo natural, lo cultural, lo visible y lo 
imaginario.

El Barranco es un conjunto lineal cuyos mayores valores se en-
cuentran a lo largo de 1800 m del recorrido del río a través de la 
ciudad. Decenas y decenas de casas se alternan, en un excepcional 
aprovechamiento de las condiciones topográficas y naturales del 
terreno, estableciéndose intervalos en varios planos y niveles, 
que disimulan las marcadas diferencias sociales que se evidencian 
a través de la arquitectura.  A sus pies fluye sereno, pero a veces 
también turbulento el río Tomebamba que conforma un armonio-
so conjunto paisajístico en el que la naturaleza y el hombre tienen 
responsabilidad compartida.  Si de un lado del barranco se impone 
la naturaleza y la espontaneidad, del otro, en la Calle Larga, se 
define un rostro marcadamente urbano, que responde a las dispo-
siciones que configuran la vieja ciudad, por medio de abigarrados 
volúmenes de edificaciones adosadas, cerrados hacia El Ejido, 
interrumpidos apenas por las vías y escalinatas que se abren hacia 
la terraza inferior.

Sin perder de vista el hecho de que los mayores valores   del 
Centro Histórico están en su dimensión urbana y en las cualida-
des de integración de su arquitectura, es necesario puntualizar el 
interés sobre algunos monumentos que se constituyen en hitos.  
Las iglesias, por ejemplo, son referentes obligados en la lectura del 
espacio urbano simbólico.

La Catedral Nueva es el símbolo más representativo.  Su presen-
cia, con la cálida materialidad que le da el ladrillo artesanal de su 
fábrica y las cúpulas azules que rematan la enorme arquitectura, 
domina el paisaje urbano de la ciudad.  Iniciada en la década de 
1880, su volumetría diversa es una síntesis arquitectónica del ro-
mánico en su contextura, del gótico en la escala, del renacimiento 
en su interior, y del barroco en la escenografía del altar mayor.

Los vitrales filtran la luz contribuyendo a generar una atmósfera 
de solemnidad en su interior; el elemento central es el baldaquino 
de inspiración berniniana, cubierto de pan de oro.

Frente a la inmensa construcción se encuentra la Catedral Vieja, 
que debe su nombre a la construcción de la nueva Catedral y a 
sus antiguos orígenes.  Su arquitectura es la síntesis de algunas 
intervenciones realizadas en su larga historia. Investigaciones ar-
queológicas que se realizan en 1998, han determinado la existencia 
de una antigua ermita, que sería uno de los primeros anteceden-
tes de construcción religiosa alguna en este emplazamiento.  El 
interior está marcado por la presencia de tres naves, y en él se 
siente que el espacio es el resultado de agregaciones sucesivas. 
Existen tres capillas coloniales, ricos artesonados de madera y el 
retablo principal tiene una ornamentación barroca no muy profusa 
con hornacinas y esculturas.  Un tesoro de inestimable valor es el 
órgano de tubos construido en el año de 1739.

La iglesia y el Monasterio de las Conceptas ocupan una manzana 
entera en la traza colonial del Centro Histórico.

Su carácter de arquitectura de clausura se manifiesta en la presen-
cia de muros ciegos de adobe altos encalados y en la distribu-
ción interior de patios-claustros que organizan los ambientes 
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de este mundo religioso.  Fundado en 1599, su carácter de 
obra compleja da como resultado un sistema de agregaciones 
correspondientes a diferentes épocas.  La de su iglesia, es la 
única espadaña existente en la ciudad, y sus espacios interiores, 
la sala de profundis y el refectorio, son genuinas expresiones de 
la pintura popular-religiosa de los siglos pasados. Una parte del 
monasterio, la antigua enfermería, ha sido restaurada y en ella 
funciona el Museo del Arte Religioso de las Conceptas.

El Monasterio de El Carmen es otro de los grandes complejos 
arquitectónicos religiosos de la ciudad. Cuenta con una peque-
ña, antigua y acogedora iglesia abierta hacia una maravillosa plaza 
vitalizada por la presencia de vendedoras de plantas y flores y 
enmarcada por la imponente presencia de la Catedral Nueva en 
su frente. La fundación del convento data de 1682 y la construc-
ción del Templo del primer tercio del Siglo XVIII. La iglesia es de 
nave única y de austero retablo. Caracteriza a este convento, el 
hecho de poseer una de las mejores obras de pintura popular 
de América en los espacios del refectorio y el anterefectorio, 
un trabajo realizado en el año de 1801 que, a más de los temas 
religiosos, incluye extraordinarias escenas sobre la vida y las 
costumbres populares de la época.

La Iglesia de Santo Domingo es otro de los templos más signi-
ficativos del Centro Histórico.  La distribución interior tiene el 
despliegue propio de la basílica, con rica ornamentación lograda 
casi en su totalidad mediante el uso de pintura mural.

Entre las plazas más importantes podemos citar aquellas vin-
culadas con los orígenes mismos de la ciudad: la Plaza Central, 
hoy conocida como el Parque Abdón Calderón, San Blas y San 
Sebastián se configuran bajo conceptos similares en su organi-

Comedor del Monasterio de El Carmen 
posee pintura mural en sus paredes.

Grada del Monasterio de El Carmen
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zación espacial, a pesar de que las dos últimas corresponden, en 
superficie, a la mitad de la primera.

A estas plazas se agregan otras que resultaron de la ubicación de 
las comunidades franciscana y dominica, en los espacios centrales 
de la ciudad, y a éstas se suman los pequeños espacios que fungen 
de atrios de las iglesias. Usos eventuales o permanentes se em-
plazan en estos espacios, combinándose la cultura popular con las 
cualidades urbanas de la ciudad.

Entre los grandes edificios no religiosos del Centro Histórico 
podemos citar a la Casa de la Temperancia, antes una tenebrosa 
construcción utilizada para albergar a los alcohólicos, hoy, sede de 
una de las instituciones más importantes en la vida cultural de la 
ciudad: el Museo de Arte Moderno. Su arquitectura adopta el mis-
mo motivo de los patios sucesivos que caracteriza a los monaste-
rios. Este es un muy buen ejemplo de cómo la arquitectura antigua 
puede albergar los usos contemporáneos que exige la ciudad.

La Casa de “Las Posadas” es una de las pocas edificaciones ínte-
gramente conservadas de la época colonial. Su estética responde 
más a su función que a su representación. El soportal frente a la 
vía, el zaguán centralizado, las crujías al frente y a los costados, en 
torno a los patios llaman la presencia de los antiguos arrieros 
que desde este punto iniciaban el reto de superar la cordillera 
para alcanzar la costa ecuatoriana.  Su pequeña presencia es un 
hito, es una puerta urbana en el sector oriental de la ciudad.

Finalmente, es necesario hacer referencia al complejo arqueoló-
gico de Pumapungo (La Puerta del Puma), uno de los sitios más 
representativos de la historia de la ciudad por la importancia que 
Tomebamba tuvo en el contexto del Tahuantinsuyo.

Descubierto por el investigador alemán Max Uhle en 1923, 
Pumapungo está compuesto en realidad por varios sitios arqueo-
lógicos. Lo que es visible actualmente en la denominada “Zona 
de Intramuros” es un conjunto de estructuras, fruto de trabajos 
realizados por el arqueólogo Jaime Idrovo, entre 1982 y 1987, en 
el que destacan elementos reconocidos como parte del Palacio 
de Huaynacápac y consisten en una serie de muros que definen 
recintos como el del Qoricancha o “Casa de Ahora” y el Ac-
llahuasi y las Kallankas o “Cuarteles”.  Separado por un marcado 

Museo de Arte Moderno.
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desnivel aterrazado (donde se ubica la entrada a un mausoleo), 
se encuentra el sector bajo, en donde se descubrieron varios 
entierros y numerosos vestigios arqueológicos, hoy custodiados 
y expuestos en los Museos del Banco Central del Ecuador.

En el sector bajo, es especialmente importante la presencia de 
un gran canal de 350 metros de longitud, con sistemas de baños 
y piscinas recolectoras de agua, que venía a su vez de un lago 
artificial que se alimentaba directamente del río. Todos estos 
elementos hacen parte de los famosos Jardines del Inca. Se cierra 

Plano del sitio arqueológico de 
Pumapungo, elaborado por Max 

Uhle, en 1923.
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el complejo con cuatro murallas parcialmente descubiertas que 
corren paralelas al río, con una separación de 1,5 metros entre 
sí.

Aguas arriba se encuentran las ruinas de Todos Santos, descu-
biertas apenas en 1976, las que son otro núcleo arqueológico 
importante, que se sitúa a 200 metros de Pumapungo. Los espa-
ñoles del asentamiento de Santa Ana, reutilizaron tempranamen-
te estas estructuras por las caídas de agua que existían, razón 
por la cual en el sitio pueden encontrarse elementos combina-
dos de las culturas incaica y colonial.

Pumapungo es parte de la ciudad de Tomebamba, que tuvo una 
corta existencia, pues duró apenas los 50 o 60 años que los in-
cas estuvieron en nuestra región. Este tiempo fue suficiente para 
estructurar las áreas administrativas y ceremoniales de la ciudad, 
y conforme a la teoría expuesta por Idrovo, en este período 
quedó delineada Tomebamba bajo los conceptos ordenadores 
de la ciudad del Cusco, que adoptaría como esquema urbano la 
figura del mítico Puma. La guerra civil detuvo el desarrollo de 
Tomebamba, pues luego de haberse delineado sus grandes con-
ceptos, su consolidación sólo llegó a efectuarse parcialmente.
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Plano del sitio arqueológico de Pumapungo, 
elaborado con el levantamiento de 1998 - 1999.

Historia y Desarrollo

Los antecedentes urbanos a la fundación española de la Ciudad 
de Cuenca en 1557, están en la importante ciudad incáica de 
Tomebamba1 y en el asentamiento español de Santa Ana, confor-
mado aproximadamente 20 años antes de la fundación. Dadas las 
bondades del valle, los primeros colonos establecieron un poblado 

Traza de la ciudad de Cuenca de 1557
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en función de la explotación aurífera y agrícola de la región.  Por 
otra parte, incidió también la ubicación estratégica como punto de 
enlace entre Quito y Lima.

Con traza ortogonal y plaza en su centro nació Santa Ana de los 
Ríos de Cuenca 2 el 12 de Abril de 1557 siguiendo las instruc-
ciones3 dadas a su fundador, Gil Ramírez Dávalos, basadas en las 
disposiciones de Carlos V de 1526, normativa antecedente de las 
Leyes de Indias expedidas en 1563 que reglamentan el proceso 
colonizador y de fundación de nuevas ciudades en América.

Traza de la ciudad de Cuenca. 

Plano de la ciudad de Cuenca de 1784.

Se delimitó naturalmente la ciudad por un gran desnivel topo-
gráfico que se produce con la tercera terraza, El Ejido, que es la 
planicie por la que fluyen tres de los cuatro ríos de Cuenca. Este 
desnivel conocido desde muy antiguas épocas como” El Barran-
co”, constituye un elemento de fundamental importancia para la 
conformación de los asentamientos incaico y españoles.

Desde sus inicios, la ciudad cuyo perímetro envolvía una superficie 
aproximada de 24 Ha -incluyendo 17 manzanas- al momento de 
su fundación y de cuyos suelos se extraía “más oro que tierra”, se 
convirtió en una verdadera capital comercial con la explotación y 
exportación de metales preciosos4. A partir de 1776 adquiere ma-
yor importancia como centro unificador de actividades económi-
cas y político administrativas, al ser declarada sede de la Goberna-
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ción, importancia que se ve acrecentada en 1786 al convertirse en 
sede del Obispado.

A fines del siglo XVIII, la pujante ciudad evidencia su rango cuando 
el gobernador Vallejo manifiesta preocupación por su imagen5. 
Para entonces, Cuenca tenía 9000 habitantes asentados en un área 
equivalente al triple de la primitiva de su fundación, que incluía a 
los barrios indígenas de San Blas y San Sebastián.  Las manzanas 
colindantes con la Plaza Mayor, se adornaron de edificios con 
portales, tendencia que se mantiene como una constante desde 
esa época hasta la actualidad. También se colocó en el centro de la 
Plaza Mayor la pila de agua que estéticamente dio realce al lugar 
y fue de gran utilidad funcional a los vecinos. Se inició el mercado 
del suelo urbano y con él un nuevo proceso de segregación socio- 
espacial que volverá bastante más compleja la incipiente división 
del espacio entre españoles e indígenas. Algunos testimonios de 
la época permiten reconstruir el proceso de crecimiento de la 
ciudad del siglo XVIII 7.

Sus iglesias de San José de El Vecino, Todos los Santos, San Blas y 
San Sebastián se convierten en polos de concentración demo-
gráfica, conformando a su vez una especie de cinturón imaginario 
dentro de cuyos límites crecerá la ciudad en los siguientes 300 
años, en forma de “relleno” desde este límite hacia adentro.

Por otra parte, en la periferia inmediata va surgiendo el embrión 
de lo que será un nuevo modelo de crecimiento urbano de las 
ciudades ecuatorianas, que persiste hasta la actualidad.  Se trata de 
asentamientos lineales en base a agrupamientos de viviendas que 
se ubican al margen de los caminos que vinculan a Cuenca con las 
parroquias, junto a ríos u otros elementos aglutinadores de tipo 
longitudinal. 

A partir del 3 de Noviembre de 1820, con la independencia 
política de Cuenca respecto a la Corona Española, se insertan 
nuevas dinámicas socio-económicas por la apertura hacia nuevos 
mercados y el ingreso de capitales internacionales. Sin embargo, la 
ciudad no presentará inmediatamente una variación respecto a la 
Cuenca colonial, manteniéndose con sus características de ciudad 
agrícola y preindustrial, hasta el tercer cuarto del siglo XIX.

Plano de la ciudad de Cuenca de 1816.
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Con el inicio de la exportación de productos como la cascarilla 
(quínoa) y el sombrero de paja toquilla (Panama Hat)8, se produ-
ce un significativo ingreso de divisas, que vigoriza las actividades 
económicas regionales, propiciando el surgimiento de importantes 
manifestaciones culturales, como la fundación de la Universidad de 
Cuenca (1867), que contribuyen a que se produzca una sostenida 
actividad en el campo de la cultura, materializada entre otras mani-
festaciones en la arquitectura.

Cuenca exporta sombreros e importa cultura.  Las poderosas imá-
genes de la arquitectura europea, el pensamiento romántico y ra-
cionalista de esa época y la capacidad económica de la élite social 
de la ciudad, son los elementos sobre los cuales se fundamentan 
los grandes cambios culturales y estéticos que comprometerían la 
ciudad de principios de siglo.

Llegaron a la ciudad arquitectos de afuera9. Las edificaciones se 
elevaron a tres pisos y “a nuestra arquitectura le crecieron áticos, 
mansardas, balaustradas, cornisas, flameros, frisos; se elevaron los 
cielos rasos, se realizaron almohadillados, elementos arquitectóni-
cos libremente adoptados de la arquitectura francesa. Se producen 
cambios sólo en la epidermis o muros externos y elementos orna-
mentales, manteniéndose el patio como elemento central”10.  Una 
opción menos costosa era la de echar mano a postales y revistas 
como guías de construcción del nuevo “noble estilo”, que eran 
ejecutados por “maestros albañiles”, los verdaderos arquitectos 
populares.

A principios del siglo XX, la Plaza Mayor se transforma con la 
construcción de nuevas edificaciones como el Seminario Arquidio-
cesano, la nueva sede de la Universidad de Cuenca (hoy Palacio de 
Justicia), construcciones privadas y sobre todo, por la presencia de 
la nueva catedral, que convertirá a Cuenca en la “ciudad con dos 
catedrales”.

Caracterizada por un aislamiento centenario con el resto del País, 
llega Cuenca a los años 50, con una dinámica económica sosteni-
da, un perfil urbano coherente, y con una faz renovada sobre una 
corporeidad urbana y arquitectónica colonial.

Plano de la ciudad de Cuenca de 1920.
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A partir de entonces, aparece la nueva ciudad que había sido prefi-
gurada en el Plan de 1947 del arquitecto uruguayo Gilberto Gatto 
Sobral; se rompe la secular relación campo-ciudad dentro del valle 
de Tomebamba, para dar paso a un proceso de urbanización que 

Plano de  la ciudad de Cuenca de1947.

se consolidó en El Ejido, hasta entonces usado como vergel o zona 
de producción agrícola. La consolidación de este espacio de ex-
pansión contribuye a la conservación de la vieja ciudad, en donde 
las grandes y viejas casonas se compartimentan, se tugurizan, pero 
gracias a este nuevo uso, se mantienen en pie.

Cuando el Ecuador se convierte en país petrolero a partir de 
1970, crece el aparato estatal y se consolidan, por medio de una 
fortalecida clase media, los procesos de expansión urbana inicia-
dos en los años anteriores.  Convertida entonces la periferia de 
la ciudad en una zona residencial alternativa, el Centro Histórico 
es sometido a crecientes presiones de uso generadas por nuevas 
demandas sociales. 
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Plano de  la ciudad de Cuenca  de 1971.
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Para 1982, los nuevos y complejos fenómenos urbanos que 
amenazaban a la ciudad histórica conducen a la elaboración de un 
plan para el manejo de la ciudad, denominado Plan de Desarrollo 
Urbano del Área Metropolitana de Cuenca, cuyo nombre es muy 
significativo en el sentido de hablar de soluciones a problemas 
metropolitanos.
Desde el punto de vista legal, el camino hacia la protección de los 
bienes patrimoniales de Cuenca se afirma cuando en 1982, la ciu-
dad histórica es declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Subse-
cuentemente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural delega 
la protección del Centro Histórico a la Municipalidad de Cuenca y 
ésta a su vez, crea una comisión de gestión denominada Comisión 
de Centro Histórico, ente interinstitucional que ha actuado inin-
terrumpidamente desde 1982 hasta la presente fecha, el cual pone 
en ejecución un Plan de Gestión diseñado en el marco del Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad, controla el territorio delimitado 
mediante Ordenanza aprobada por el I. Concejo Municipal y auto-
riza todas las intervenciones sobre las edificaciones patrimoniales. 
Cerca de quinientas actas de las sesiones de la Comisión, constitu-
yen parte importante de la memoria histórica de la ciudad; en ellas 
se registran las decisiones en torno a proyectos de restauraciones, 
propuestas urbanas, intervención en plazas, planes viales, dotación 
de infraestructura, denuncias, y permisos de mantenimiento.

El área del Centro Histórico de Cuenca, gracias a las acciones 
señaladas, pudo detener un proceso de alteraciones y sustitucio-
nes edilicias que comenzó en los años ’60 y que se acentuó en la 
década de los ´70. Las demoliciones de las edificaciones han sido 
drásticamente reducidas y las nuevas edificaciones finalmente se 
han sometido a los lineamientos de las Ordenanzas de Control y 
al criterio analítico de la Comisión. 

Plano de la ciudad de Cuenca de 1982.

Como resultado de la actuación de la Comisión de Centro Histó-
rico y de los Planes de Ordenamiento Urbano, la ciudad conserva 
su carácter y su imagen. Paulatinamente, más edificaciones se 
someten a un proceso de restauración y adaptación a nuevos usos.  
Históricamente, en un primer momento, es el Estado Ecuatoriano 
a través del Banco Central de Ecuador y sus Museos, el que pro-
mueve una campaña de restauración de grandes edificios patrimo-
niales: La Casa de la Temperancia, el Monasterio de la Concepción, 
el antiguo Hospital San Vicente de Paúl, entre otros, acciones que 
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sirven de estímulo y de ejemplo para que la empresa privada y los 
propietarios de las edificaciones civiles, se empeñen en restaurar-
las y adaptarlas a usos diversos de los originales. De esta manera, 
las viejas construcciones cobran nueva vitalidad: oficinas, hostales y 
hoteles, comercios, restaurantes tiendas de “suvenires” y agencias 
de viajes, comparten el espacio con los tradicionales usuarios 
del Centro Histórico que sigue siendo el espacio ciudadano por 
excelencia.

En la década de los 90, se incrementa la migración al exterior y 
se dinamiza el mercado de bienes raíces, lo que repercute -no 
siempre positivamente- en el Centro Histórico. Esta década se 
caracteriza también por el sostenido crecimiento de las activida-
des turísticas que convierte a Cuenca en destino y principal eje 
turístico de la región.

Llega la ciudad al final del segundo milenio con una gran comple-
jidad, que compromete la calidad del medio ambiente urbano y 
de sus bienes naturales.  Frente a estos problemas y efectuando 
grandes inversiones económicas, la ciudad desarrolla y ejecuta 
planes y proyectos destinados a crear las bases de un real desa-
rrollo sustentable.  Los planes maestros de infraestructura, las 
lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas de la ciudad, el 
reordenamiento del uso y ocupación del suelo, de la circulación y 
la repavimenación del centro protegido, son algunas de las grandes 
respuestas a los retos planteados por Cuenca para el próximo 
milenio.

Plano de  la ciudad de Cuenca desde 1557 a 1984
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Forma y fecha de los documentos 
más recientes relacionados al bien.

Los documentos más recientes que han sido realizados a partir de 
la década de los 70, cuando se desarrolla una conciencia ciudadana 
dirigida a proteger los bienes culturales de Cuenca son :

Nombre: Inventario de los Bienes Patrimoniales de la Ciudad de Cuenca.
Año: 1975
Institución responsable:  Oficina de Patrimonio Artístico y Monumental del Austro.                           
Producto: Inventario.
Forma: 1035 fichas de otros tantos bienes culturales identificados en el  Cantón Cuenca.
Depositario Actual:  Subdirección del Austro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultura.

Nombre:  Plan de Desarrollo del Área Metropolitana de Cuenca. Diagnóstico Centro Histórico.
Año: 1983
Institución responsable: Ilustre Municipalidad de Cuenca.
Producto: Informe de Diagnóstico 1983.- Inventario de 324 edificaciones.
Forma:  Documento de Informe.- Planos y 324 Fichas de inventario.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Secretaría General de Planificación.

Nombre:  Estudio de Prefactibilidad para la Conservación del Centro Histórico de Cuenca.
Año: 1984
Institución responsable: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Banco Central del Ecuador.
Producto: Documento de informe. Inventario.
Forma:          1083 fichas correspondientes al mismo número de bienes inventariados.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Secretaría General de Planificación.

Nombre: Plan de Renovación Urbana del Barranco del Río Tomebamba.
Año: 1983
Institución responsable: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Banco Central del Ecuador–Consulcentro.
Producto: Documento de Plan de Renovación Urbana.
Forma: Fichas, Levantamientos de plantas y de conjuntos. Proyectos.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Secretaría General de Planificación.

Nombre:           Plan de Ordenamiento Territorial del Centro Histórico de Cuenca.
Año: 1994
Institución responsable: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Universidad de Cuenca.
Producto: Documento de Plan de Ordenamiento.
Forma:          Documento de Informe, Material digital.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Secretaría General de Planificación.

Nombre:           Plan de Readoquinamiento del Centro Histórico de Cuenca.
Año: 1995
Institución responsable: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Universidad de Cuenca.
Producto: Plan, Estudio Vial, Inventario de Vías, Programas y Proyectos.
Forma:          Documento del Plan, Proyectos en Formato A1 y material digital.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Secretaría General de Planificación.

Nombre:           Catastro Multifinalitario de la Ciudad de Cuenca.
Año: 1997
Institución responsable: I. Municipalidad de Cuenca.
Producto: Catastro.
Forma:          Documento de Informe, fichas catastrales.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca: Dirección de Avalúos, Catastros y Estadísticas.
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Nombre:           Planes Maestros de Agua Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana de la Ciudad de Cuenca.
Año: 1997 
Institución responsable: ETAPA
Producto: Planes de Agua Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana de la Ciudad de Cuenca.
Forma:          Documento de Informe, proyectos.
Depositario Actual: Ilustre Municipalidad de Cuenca.
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Estado Actual de Conservación

El estado actual de conservación del Bien propuesto, en términos 
generales, puede ser definido como bueno.

Los cambios de uso que tuvo que enfrentar el Centro Histórico de 
Cuenca, tuvieron un doble efecto: un primero -negativo-, que consis-
tió en la sustitución de algunas edificaciones o conjuntos de arqui-
tectura por construcciones que no provenían de la misma vertiente 
cultural que había generado el Centro. Esto se produjo especialmente 
en la década de los 70 y afectó, en diferente grado a ciertos bienes 
patrimoniales de la ciudad. Un segundo efecto -positivo-, generó la 
conservación y adecuación a nuevos usos de una importante cantidad 
de edificaciones de la ciudad. Intervenciones de restauración, de 
manutención y de rehabilitación se han realizado de una manera 
sistemática a lo largo de los últimos años en el área.

Es inocultable la fragilidad que afecta a un bien de las características 
del Centro Histórico cuencano, construido con materiales perecede-
ros, cuya supervivencia depende en alto grado del empeño que pon-
gan sus usuarios en protegerlo.  De allí que es importante resaltar, que 
a más de un creciente interés por restaurar las edificaciones, existen 
numerosas acciones de manutención autorizadas por la Comisión 
(480 por año en promedio).

Vale la pena indicar que el Centro Histórico de Cuenca es un lugar 
vital, pese a que las condiciones de habitabilidad en muchos casos no 
son las mejores.  La subdivisión de las viejas casonas y su conversión 
en “conventillos” no ha podido ser acompañada por procesos técni-
cos y modernos de dotación de servicios, tarea que se impone como 
prioritaria para los próximos años.

El sistema urbano de la ciudad se mantiene en muy buenas condi-
ciones debido a las cualidades de resistencia de los materiales que lo 
conforman.  Sin embargo, las nuevas presiones que soporta el Centro 
Histórico, han planteado la necesidad de ejecutar proyectos dirigidos 
a mitigar sus impactos, como el Plan de Rehabilitación Vial, ejecutado 
en su primera fase, y el Plan de manejo Ambiental en proceso de 
ejecución.

En 1995 fueron concluidos los Planes Maestros de Agua Potable y 
Alcantarillado del Centro Histórico de Cuenca en su totalidad, como 
un primer paso que busca la recuperación integral y a largo plazo, del 
Área en cuestión. Estos planes repercutirán además, positivamente, 
en el proceso de recuperación de los ríos de Cuenca, puesto que las 
aguas servidas de la ciudad serán en los próximos meses, tratadas en 
la laguna de oxidación que se encuentra ya concluida en el Sector de 
Ucubamba.

Uno de los problemas más graves en la actualidad, es el de la contami-
nación ambiental (gases de automotores, ruido, especialmente) por lo 
cual se están ejecutando, dentro del Programa de Rehabilitación Vial, 
el Proyecto de Repavimentación, concluido en su primera etapa, y el 
Proyecto de Reordenamiento de Circulación, Tránsito y Transporte 
Urbano; además se está desarrollando el Plan de Manejo Ambiental 
del Cantón .

El sitio Arqueológico de Pumapungo (la Puerta del Puma), enorme 
complejo que consta de los cimientos de lo que fuera una gran plaza, 
los lugares de trabajo y habitación de las tropas ligadas al sitio de 
culto, las habitaciones de las mujeres consagradas, el adoratorio, las te-
rrazas para cultivos rituales, el canal y otros importantes testimonios 

Entrada a la “Casa Azul”.

Casa central esquinera de las calles 
Gran Colombia y Luis Cordero. 
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de la trascendencia que tuvo el sector administrativo de la antigua 
Tomebamba, reciben mantenimiento continuo de parte del Banco 
Central.
El sitio arqueológico de Pumapungo (la Puerta del Peón), fue 
sometido a un proceso riguroso de investigación, desde 1983 
hasta 1989.  El Banco Central del Ecuador auspició la realización 
de una amplia campaña arqueológica, que permitió sacar a la luz 
varias estructuras y material arqueológico que yacían enterrados.  
A partir de estos estudios se pudo verificar varias hipótesis 
planteadas por Max Uhle en su investigación de 1923, que daban 
cuenta de la alta jerarquía que tuvo la ciudad incaica.

El área de Pumapungo recibe un cuidado y seguimiento riguro-
sos, pues se la conserva dentro de un parque cerrado de acceso 
controlado por el Banco Central del Ecuador. Existe en el edi-
ficio del Banco Central, un Museo de Sitio y la más importante 
reserva arqueológica del Sur del Ecuador.

Políticas y programas relativos 
a la valorización y a la promoción del bien

En el marco del Plan de Desarrollo Cantonal de Cuenca, se ha 
incluido como variables fundamentales el tema del patrimonio 
edificado y de los bienes naturales de la ciudad, enmarcándose 
dentro de un concepto de sustentabilidad la nueva visión que 
se ha proyectado a partir de este documento.  En consecuencia, 
el tema del Centro Histórico de Cuenca y sus Áreas Especia-
les, asume de una manera contundente un rol prioritario en el 
proceso de planificación de la ciudad.

Específicamente, la política que caracteriza a este Plan se des-
glosa, en lo que respecta al Centro Histórico, en los siguientes 
componentes:

- Preservar y potenciar al Centro Histórico de Cuenca, como la 
manifestación cultural más viva y permanente de los habitantes 
de la Ciudad y del Cantón.
 
- Integrar la conservación del Centro Histórico dentro del   
Plan de Ordenamiento Territorial General de Cuenca y su 
Cantón, que comprende Planes Específicos de equipamiento, 
vialidad, transporte, infraestructuras y de manejo ambiental y en 
los Programas Regionales de desarrollo turístico, entre otros.  
Sobre este último aspecto se ha avanzado ya en la aprobación e 
implementación de la Ordenanza que sanciona estas determina-
ciones.

El Plan Regional de Desarrollo Turístico de 1996, establece la 
recuperación, conservación y potenciación de actos culturales y 
de las actividades productivas tradicionales, así como el manejo 
de la arquitectura y espacios públicos del Centro Histórico, en 
calidad de recursos turísticos.

Gracias a los Planes Maestros de Agua Potable y Alcantarillado 
ya ejecutados, se han renovado las redes de servicios básicos, 
garantizando de esta forma la permanencia de las actividades y 
de la población en el Centro Histórico, trabajo realizado con 
especial cuidado sin que haya resultado afectada ninguna de las 
edificaciones patrimoniales de la ciudad. En esta misma línea de 
actuación se inscribe la construcción -también reciente- de las 
redes subterráneas de energía eléctrica y telefonía.

dTRES



77

DESCRIPCIÓN  3

En el marco del Programa de Rehabilitación Vial, se ha concluido 
la primera etapa del Proyecto de Readoquinamiento del Centro 
Histórico de Cuenca y se ha implementado el Proyecto Emer-
gente de Reordenamiento de las Rutas de Transporte Urbano.
En Cuenca existen algunas instituciones que han realizado activi-
dades relacionadas con la protección y promoción de los bienes 
culturales. La Municipalidad de Cuenca, mantiene desde 1982 el 
Departamento de Centro Histórico cuyo organismo ejecutivo 
es la Comisión de Centro Histórico.  El Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, la Municipalidad de Cuenca y organiza-
ciones no gubernamentales realizan sistemáticamente cursos y 
seminarios de actualización y formación.  El Banco Central del 
Ecuador mantiene un taller de restauración de bienes mue-
bles, y es especialmente importante el rol de las universidades 
cuencanas, la Universidad de Cuenca y la Universidad del Azuay 
en la realización de proyectos para la ciudad y en la investigación, 
formación, actualización y debate en torno al tema de la protec-
ción de los bienes culturales.

Calle Borrero, al fondo la iglesia de San Alfonso.
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 Propiedad:

En el Centro Histórico de Cuenca, la propiedad, como en el resto de 
la ciudad y del País, está regida según las normas establecidas por la 
Constitución Ecuatoriana, que determina diversos regímenes de tenen-
cia, fundamentalmente tenencia pública y privada.  Según el carácter del 
bien propuesto, está claro que son múltiples los propietarios privados 
de las edificaciones y predios que conforman el Centro Histórico de 
Cuenca, sin embargo, existen también instituciones de carácter público 
o eclesiástico bajo cuya propiedad se encuentran importantes bienes 
de la ciudad. De éstas, las más importantes poseedoras de bienes son: 
la Curia Arquidiocesana y la Ilustre Municipalidad de Cuenca.  Mere-
cen una consideración especial el Complejo Arqueológico Incaico de 
Pumapungo, cuyo propietario legal es el Banco Central del Ecuador y 
las Ruinas de Todos Santos a cargo de la Casa de Cultura Ecuatoriana, 
instituciones estatales.

Estatuto Legal

Se dispone de cuerpos legales a dos niveles, dirigidos a la protección de 
los bienes culturales: el primero, de competencia nacional y el segundo, 
de competencia local.

Legislación nacional:

En el Ecuador están vigentes:

- La Ley de Patrimonio Cultural publicada el 19 de Junio de 1979, y su 
Reglamento General, expedido el 9 de junio de 1984 y publicado el 16 
de julio del mismo año.

- La Ley de creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, 
publicada el 29 de diciembre de 1988 y su modificación el 22 de 
diciembre de 1989, en donde se establece que el 6% del impuesto a 
la renta recaudado en cada cantón del Ecuador debe ser destinado a 
Proyectos de protección del Patrimonio Cultural.

Legislación local

- Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca como 
Patrimonio Cultural del Estado, por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, el 29 de marzo de 1982 y delegación de su Control y Admi-
nistración de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, a la Comisión de Centro Histórico del I. Concejo 
Cantonal.

- Ordenanza para el Control y Administración del Centro Histórico, 
(28-04-83), reformas y reglamentos entre los que destacan: Encargo a 
la Comisión de Centro Histórico de la administración del Fondo de 
Salvamento (15-05-89). Imposición de Sanciones (27-05-91)

Ordenanza de creación de la Dirección de Centro Histórico, expedida 
por el I. Concejo Cantonal (6-04-89)

MANEJO Y ADMINISTRACION 
DEL CENTRO HISTORICO:4
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Ordenanza de Rótulos y Anuncios para el Centro Histórico de Cuenca, 
publicada el 15 de enero de 1992.
Creación del Premio José María Vargas a los propietarios de inmuebles 
restaurados en el Área del Centro Histórico (7-10-88) y su reforma 
(12-12-97)

Ordenanza que exonera del Impuesto Predial a los propietarios de in-
muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, (26-12-97)

Medidas de protección y formas de implementarlas:

El proceso de protección del Centro Histórico de Cuenca iniciado 
a fines de la década de los 70 estableció los instrumentos básicos 
en los primeros años de implementación de la Ley de Patrimonio 
Cultural y de la Ordenanza de Control y Administración del Centro 
Histórico de Cuenca, al desarrollar los inventarios y al adoptar las 
medidas legislativas necesarias.

Se realizó inventarios y se delimitó las áreas que componen el Cen-
tro Histórico de la ciudad con sus características particulares, y para 
la aplicación de la Ley se instituyó la Dirección de Centro Histórico 
de la Ciudad de Cuenca con personal formado para monitorear las 
acciones en las áreas delimitadas.

Los organismos ejecutivos de la Ley son la Comisión de Centro 
Histórico y la Asesoría Jurídica Municipal.

Para estimular las acciones de protección, la Ley contempla la exen-
ción de los impuestos prediales a los bienes patrimoniales que sean 
correctamente mantenidos por sus propietarios, y está instituido 
también el premio honorífico José María Vargas, una presea que 
distingue cada año a los propietarios de inmuebles que ejecutan las 
mejores obras de restauración.

Desde 1988 se dispone del Fondo de Salvamento, con el cual se han 
canalizado recursos hacia la protección de bienes de especial valor 
de la ciudad. Este fondo ha sido muchas veces el catalizador de un 
conjunto de acciones que buscan salvaguardar de la destrucción, 
especialmente aquellas obras cuyos propietarios no disponen de 
recursos económicos suficientes.

A fin de comprometer a la ciudadanía en el esfuerzo por proteger 
los bienes culturales, se mantiene campañas de promoción, difusión 
y orientación permanentes, dirigidas a la ciudadanía a través de los 
medios de comunicación locales, con el fin de mostrarles un camino 
de acción frente a su bien patrimonial.

Organismos responsables del manejo y gestión:

Por delegación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es la 
Comisión de Centro Histórico, comisión especial de carácter inter- 
institucional, el organismo responsable del Control y la Adminis-
tración.  Dentro de esta área, la zona de Pumapungo se encuentra 
específicamente bajo la administración, manejo y control del Banco 
Central del Ecuador.

Es necesario indicar que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
tiene la facultad de revertir la delegación a la Comisión de Centro 
Histórico, en el caso de que se constate que no existe capacidad para 
la protección y gestión de los bienes culturales de nuestra ciudad, meca-
nismo que no ha sido aplicado durante los 15 años de vigencia de la Ley.

c

d

C
U

A
T

R
O

C
U

A
T

R
O



80

4  MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

La Comisión de Centro Histórico está conformada de la siguiente 
manera:
1. El Concejal Presidente de la Comisión de Ornato y Urbanismo, 

que la preside;
2. El Concejal Presidente de la Comisión de Cultura, que hace de 

Vicepresidente;
3. El Director de Planificación Urbana o su delegado;
4. El Director Regional para el Austro del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural o su delegado;
5. Un delegado del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo 
del Azuay o su suplente;
6. Un delegado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Cuenca, o su suplente;
7. Un representante de la Ciudadanía o su suplente.

Las atribuciones de la Comisión se establecen claramente en la 
Ordenanza para el Control y Administración del Centro Histórico.

Desde el punto de vista técnico, la Comisión cuenta con el apoyo 
directo de la Secretaría General de Planificación y de la Dirección 
de Control Urbanístico de la I. Municipalidad de Cuenca.

Nivel al que se efectúa la gestión.

El organismo que actúa oficialmente en la gestión es la Comisión 
de Centro Histórico, que tiene un ámbito de actuación cantonal. Sin 
embargo, no se excluye la capacidad de acción de las autoridades 
municipales, el Ilustre Concejo Cantonal y el Alcalde de la Ciudad de 
Cuenca, como instancias ejecutivas máximas.

Personas a contactar: 
Arq. Fernando Cordero Cueva, Alcalde de Cuenca.
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. José Medina Lasso,
Concejal del Cantón delegado para la Gestión de la Declaratoria de 
Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Calle Sucre y 
Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. Jorge Molina Carvallo,
Presidente de la Comisión de Centro Histórico.
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. Edmundo Iturralde Aguilar
Subdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Regional 
Austro, Encargado.
Casa de las Palomas, Benigno Malo 6-40 Tlfs. 593 7 846697, 593 7 
835665 

Es un mecanismo permanente adoptado por la Comisión de Centro 
Histórico, el de crear subcomisiones para realizar inspecciones y eva-
luaciones específicas. Estas subcomisiones generalmente están integra-
das por miembros de la misma Comisión y funcionarios municipales.

En la gestión para la inclusión de Cuenca en la lista de 
Patrimonio Mundial, las personas a contactar son: 

Arq. Fernando Cordero Cueva, 
Alcalde de Cuenca
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940
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Arq. Jorge Molina Carvallo, 
Presidente de la Comisión de 
Centro Histórico
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. José Medina Lasso, 
Concejal del Cantón delegado para la 
Gestión de la Declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. Mariana Sánchez Sánchez, 
Coordinadora de Programas y Proyectos de la
Municipalidad de Cuenca
Calle Sucre y Benigno Malo Telf. 593 7 840940

Arq. Fausto Cardoso Martínez, 
Director del Plan de Manejo de Áreas Históricas
Héros de Verdeloma 9-15 Telf. 593 7 823911

El financiamiento para la manutención del Bien, corresponde a la Co-
misión de Centro Histórico, al I. Concejo Municipal y al Alcalde de la 
Ciudad de Cuenca. Las decisiones sobre las inversiones de los diversos 
fondos recaudados le corresponden en primera instancia a la Comi-
sión de Centro Histórico y en la instancia final al I. Concejo Cantonal.

Planes adoptados relacionados 
con el Centro Histórico:

El Centro Histórico de Cuenca ha sido objeto de acciones parciales 
desarrolladas a través de diferentes planes que se puntualizan en este 
párrafo. Es necesario señalar que actualmente se encuentra en ejecu-
ción el Plan de Gestión de las Áreas Históricas de Cuenca que será el 
Plan Rector para el próximo futuro, de las intervenciones en las áreas 
propuestas.

Los principales planes desarrollados a partir de 1982 y que están en 
vigencia son los siguientes (Ver Documentos Anexos): 

DOCUMENTOS ANEXOS
-CUENCA DEL SIGLO XXI
1996 l. Municipalidad de Cuenca.

-PROYECTO DE REPAVIMENTACION DEL 
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUENCA.
1995 l. Municipalidad de Cuenca. Vol. lll

-PLAN DE MANEJO INTEGRAL 
DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA.
1995 l. Municipalidad de Cuenca

-PLAN DE INVERSIONES PARA EL 
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUENCA.
1995   l. Municipalidad de Cuenca. Documento preliminar

-PLAN DE DESARROLLO DEL CANTON CUENCA 1997 – 2000.
1996 l. Municipalidad de Cuenca. Plan de Inversión conjunto

-PLAN DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CUENCA.
1997 l. Municipalidad de Cuenca. Planificación estratégica de su
formulación y Evaluación
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-ESTUDIO DE ESTACIONAMIENTO 
EN EL AREA CENTRAL DECUENCA.
1997 l. Municipalidad de Cuenca

-PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE LAS RUTAS DE TRANS-
PORTE URBANO PUBLICO DE LA CIUDAD DE CUENCA.

1997 l. Municipalidad de Cuenca

- PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON 
CUENCA: ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN. DETERMI-
NACIONES DE USO Y OCUPACION DEL SUELO.

 1998 l. Municipalidad de Cuenca

- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD  PARA LA CONSERVACION 
DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA.

 1982   Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador- Subdirección 
del Austro, Banco Central del Ecuador. Tomo l. Resumen del Plan de 
Desarrollo del Área Metropolitana de Cuenca.

- RESEÑA DEL PLAN DE DESRROLLO URBANO DEL AREA ME-
TROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CUENCA.

  1982 Consulplan.

Fuentes y niveles de financiamiento:

La preservación del Patrimonio de la ciudad de Cuenca, es financiada 
parcialmente desde 1988 con los recursos del denominado Fondo 
de Salvamento (6% del impuesto a la Renta causado en el Cantón) 
que alcanza aproximadamente a la suma de 235.000 dólares anuales, 
fuente que no es suficiente para emprender un adecuado plan de 
protección. Es necesario recurrir permanente- mente a fondos de 
otras fuentes, nacionales e internacionales, para completar el financia-
miento de las acciones en la ciudad. No es despreciable la participa-
ción del sector privado y de los propietarios de los bienes culturales 
con importantes inversiones.

En los últimos años las inversiones más importantes realizadas con 
fondos de la I. Municipalidad en el Centro Histórico, corresponden a 
la primera fase del Proyecto de Repavimentación del Centro Histó-
rico de Cuenca, con un valor de un millón de dólares americanos y 
un inversión de tres millones de dólares americanos en la renovación 
de los sistemas de infraestructura del Centro Histórico, (alcantarilla-
do, agua potable, teléfonos, electrificación, semáforos) a través de la 
ejecución de los Planes Maestros.

Fundamentos de ejecución y entrenamiento 
en técnicas de manejo y conservación:

La formación de profesionales en la protección de los bienes cultura-
les, tiene sus espacios más importantes en las Universidades, mediante 
cursos de Postgrado y de Pregrado, que se han realizado y se realizan 
particularmente en la Universidad de Cuenca y en la Universidad del 
Azuay. La actualización de conocimientos se da mediante cursos y 
seminarios de breve duración organizados permanentemente por 
instituciones públicas o privadas. La ciudad dispone de un solvente 
grupo de profesionales especializados en el exterior, en materia de 
protección de Bienes Culturales.

Durante las décadas anteriores, en razón de la fortaleza de las tradi-
ciones artesanales de la ciudad, no se ha sentido la necesidad de crear 
espacios de capacitación para artesanos y obreros en el campo de la 
restauración. Sin embargo, a mediados de la década de los 90, como 
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una anticipación de lo que podría suceder en el futuro próximo, se 
está desarrollando el Proyecto de la Escuela Taller con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional.

Facilidades para visitantes y estadísticas disponibles.

La composición de los visitantes a la Ciudad de Cuenca, se caracteriza 
por un alto porcentaje de turistas nacionales. Así, para 1994 de un to-
tal de 124.419 visitantes, 92.128 (74%) fueron ecuatorianos, en tanto 
que el 26% restante fueron extranjeros. De estos, la mitad llegaron de 
países americanos (Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú y otros) y 
casi la otra mitad son de origen europeo (Alemania, Francia, Inglaterra 
y otros países).  Los visitantes de Asia, África y Oceanía representan 
un porcentaje muy modesto (2,6%).

El sector hotelero de la Provincia del Azuay, significativamente concen-
trado en Cuenca, ofrece un total de 1.517 habitaciones que alcanzan a 
3.912 plazas entre hoteles, pensiones, hosterías, apartamentos turísticos 
y moteles, que corresponden a las categorías de lujo, primera, segunda y 
tercera. (Este dato corresponde a 1994).

En 1994, existía en Cuenca un total de 294 establecimientos de alimen-
tación, bebida y distracción, divididos entre restaurantes, cafeterías, fuen-
tes de soda, bares, balnearios, discotecas, peñas, salas de baile y boleras, 
con una oferta de 2.845 mesas, alcanzan a 11.512 plazas, excluyendo las 
salas de baile.

Al momento en el Centro Histórico existen unos 600 talleres arte-
sanales, de los cuales casi la mitad corresponde a la producción de 
vestimenta, un 20% a la elaboración de alimentos y afines y un 18% a 
la producción de muebles y similares: carpintería, ebanistería, tal- lado y 
tapicería.

La oferta para estacionamiento público en el Centro Histórico de 
Cuenca presenta las siguientes características:

Dispone -fuera de los estacionamientos libres en las calles- de 15 esta-
cionamientos, con una capacidad de 770 plazas con un costo promedio 
de US$ 0.4 la hora.

En los tramos de calles en los que se permite estacionar libremente, se 
dispone de 96 carriles de estacionamiento, generando una oferta que 
asciende a 1.650.

En el Centro Histórico, la ciudad cuenta con seis baterías servicios 
higiénicos, ubicadas en diferentes sectores. Adicionalmente se cuenta 
con una batería rodante recientemente incorporada.

Cuenca cuenta con una red de salud emergente, conectada con las 
principales casas de salud de la ciudad. El 9-1-1 funciona desde hace un 
año, brindando servicios de primeros auxilios y de transporte en am-
bulancias hacia los hospitales y clínicas públicos y privados de la ciudad. 
Además, se cuenta con guardia policial permanente y los puestos de 
Policía denominados PAI (Puesto de Auxilio Inmediato) repartidos en 
diversos sectores de la ciudad. 

Plan de Gestión del Bien y exposición de objetivos:

El Plan de Manejo del Centro Histórico es un cuerpo fundamental del 
Plan de Desarrollo del Cantón Cuenca, que considera dos grandes 
elementos de carácter estratégico: La vocación de Cuenca -en donde 
la Cultura, el Patrimonio Edificado y el Medio Ambiente son sectores 
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fundamentales- y los objetivos comunes de desarrollo para el largo 
plazo de sus sectores público, privado y comunitario.

Cuenca es el centro cultural, artesanal universitario y turístico más 
importante del Sur del Ecuador. El Plan busca fortalecer esas carac-
terísticas mediante acciones concretas. En este marco el Proyecto 
“Cuenca: Patrimonio de la Humanidad”, se ha convertido en una ilusión 
movilizadora, una meta compartida de sus sectores público, privado y 
comunitario. Consecuentemente, el Plan propone la conservación inte-
gral del Centro Histórico, así como de las estructuras arquitectónicas y 
espacios públicos de las cabeceras de las parroquias rurales del Cantón 
con valores históricos y culturales.

Para garantizar la vida en y del Centro Histórico, el Plan apunta a 
garantizar la conservación física de los monumentos y edificaciones 
del Centro Histórico mediante su integración plena al desarrollo de 
la ciudad y la región, guardando un especial cuidado en la fragilidad del 
Patrimonio edificado y determinando con claridad su vocación y los 
usos compatibles a su carácter. De aquí que es importante mejorar las 
condiciones de vida de la población residente, tanto en relación a la 
vivienda, los equipamientos y los servicios, como al mantenimiento de 
las oportunidades de trabajo.

El mecanismo operativo adoptado para alcanzar estos objetivos, es la 
constitución de una Empresa de Gestión del Área del Centro Históri-
co. Su institucionalización ha sido aprobada en primera instancia por el I. 
Concejo Cantonal.

Son componentes de la Gestión proyectada para el Centro Histórico:

a) En relación al ordenamiento territorial:
 - Fortalecer su condición de centro cultural, político, institucio-

nal y residencial y equilibrar las funciones de intercambio, a fin 
de controlar la concentración indiscriminada de usos vinculados 
al comercio de bienes y servicios.

 - Consolidar las actividades que le confieren identidad al Centro 
Histórico, como la gestión pública del primer nivel, religiosa, 
privada y comunitaria, fortalecerlo como el espacio por excelen-
cia de las manifestaciones culturales y promover la reinsersión de 
usos tradicionales vinculados a la producción a pequeña escala   y 
al intercambio de bienes, como los talleres artesanales y las viejas 
“tiendas de barrio”.

 - Descentralizar la administración y los servicios públicos hacia los 
nuevos lugares que han surgido en las áreas de expansión reciente 
de la ciudad.

b) En relación a la edificación.
 - Promover el valor de los bienes edificados de la ciudad y com-

prometer a sus propietarios en su buena conservación.

Desarrollar Programas de Intervención que busquen revitalizar las edifi-
caciones, mediante intervenciones que respeten sus valores.

Comprometer fondos económicos locales, nacionales e internacionales 
que puedan combinarse con los recursos de los propietarios de los 
bienes inmuebles dirigidos a realizar proyectos de restauración.

Involucrar en este proceso a las Universidades, al Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Banco Central 
del Ecuador y a las Organizaciones no Gubernamentales, para que de una 
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manera coordinada, todas las energías y capacidades se dirijan hacia los 
mismos objetivos.

c) En relación a la vialidad y estacionamientos.
 Recuperar el espacio del peatón y reducir los volúmenes de 

circulación vehicular en las áreas del Centro Histórico, propiciando 
desplazamientos a pie.

 Regular el uso de los espacios públicos para el aparcamiento, 
mediante la instauración del cobro de tarifas, buscando nuevas 
actitudes y compromisos ciudadanos. Simultáneamente, se plantea 
ampliar la oferta de plazas de estacionamiento, mediante la cons-
trucción de aparcamientos subterráneos en la Plazas Cívica y en 
San Francisco con una capacidad cercana a 600 espacios.

d) En relación a la vivienda.
 Mantener y/o incrementar la población residente en el Centro 

Histórico mediante planes, programas y proyectos dirigidos al me-
joramiento habitacional, sin perder de vista los valores históricos y 
estéticos del Centro Histórico.

 Estimular las intervenciones dirigidas a rehabilitar las edificaciones 
para usos residenciales, mediante la coparticipación de los sectores 
público y privado.

 Recuperar los usos residenciales en los sectores afectados por 
la presencia de bodegas, descentralizando y redimensionando 
la función de los mercados populares emplazados en el Centro 
Histórico.

e) En relación a los equipamientos.
 Renovar los Mercados y dimensionarlos en función de los habi-

tantes del Centro Histórico, mediante proyectos que combinen 
los aspectos culturales típicos de los mercados andinos, con las 
características de modernidad y eficiencia en los servicios.

 Intervenir en los espacios públicos mediante proyectos que 
fortalezcan la vocación cultural del Centro Histórico a través de 
intervenciones de restauración urbana en donde sea necesario.

f) En relación al transporte urbano público.
 Descongestionar el Centro Histórico a través del reordenamiento 

del sistema de circulación del transporte público en el área.

Disminuir drásticamente los niveles de contaminación ambiental 
mediante la renovación del parque automotor destinado al transporte 
público, identificado actualmente como uno de los principales agentes de 
contaminación.

Número de funcionarios 
responsables del manejo y gestión:

Los funcionarios responsables del manejo y gestión del Area del Centro 
Histórico pertenecen a dos Direcciones de la estructura administrativa 
municipal: la Secretaría General de Planificación y la Dirección de Control 
Urbanístico. El total de funcionarios corresponde a los siguientes niveles:

- Profesional: 6
- Técnico: 13
- Mantenimiento: 9

No se incluyen en estos datos los miembros de la Comisión de Centro 
Histórico. 
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Presiones debidas al desarrollo

En el Centro Histórico de Cuenca, se ha identificado una crecien-
te presión ejercida por los nuevos sectores urbanos de la ciudad. 
El agresivo proceso de crecimiento, no incluyó un concepto de 
autosuficiencia de servicios en los nuevos sectores, por lo que el 
Centro Histórico continuó siendo el principal centro de actividades, 
incluso para los habitantes de la periferia. Por otra parte la agresiva 
penetración de usos comerciales, de servicios y gestión pública de 
segundo nivel y la concentración de entidades financieras, ha pro-
ducido la sobresaturación de funciones en el Centro Histórico, la 
destrucción parcial o total de algunas edificaciones por razones de 
aprovechamiento de espacio, y la incapacidad de competir con estos 
usos -por razones económicas- de las funciones de vivienda.

Por otro lado, el Centro Histórico no estuvo excento de procesos 
de sustitución edilicia, motivados básicamente por la especulación 
económica de un suelo que nunca perdió valor, ni siquiera en el 
período de sustitución de pobladores.

Impactos ambientales:

El principal agente que degrada el medio ambiente es el relaciona-
do con el tráfico vehicular motorizado de la ciudad. Cuenca es la 
ciudad ecuatoriana con el mayor número de vehículos en relación 
al número de sus habitantes.  El principal impacto de este problema 
afecta más a la población que a sus bienes patrimoniales. El impacto 
ambiental se materializa en la contaminación del aire por la presen-
cia de gases tóxicos y polvo y en los elevados niveles de ruido que 
degrada sobre todo la calidad habitacional del Centro Histórico.

Afecta directamente a la arquitectura, la contaminación visual 
originada en letreros, anuncios comerciales, propaganda política, que 
pese a los esfuerzos de las autoridades municipales siguen incidien-
do, especialmente en las inmediaciones de los mercados.

La fragilidad de las construcciones de tierra de la arquitectura cuen-
cana ocasiona adicionalmente que la lluvia -particularmente intensa 
en el período febrero-mayo, deteriore la estructura de las edifica-
ciones, provocando incluso su parcial destrucción.

Catástrofes naturales y 
precauciones para enfrentarlas:

La Ciudad de Cuenca se encuentra en una zona sísmica que afecta 
de norte a sur el continente americano. Empero, el Sur del Ecuador 
y específicamente el Área de Cuenca, no han sufrido catástrofes ni 
destrucciones ocasionadas por movimientos telúricos.

Quizás el único factor natural que podría incidir en la buena 
conservación del Centro Histórico, es el de las lluvias, abundantes 
especialmente entre enero y mayo. La fragilidad de las construc-
ciones de tierra de la arquitectura cuencana ocasiona que la lluvia 
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deteriore la estructura de las edificaciones, provocando incluso su 
parcial destrucción. Este factor debe ser de especial consideración en la 
zona de Pumapungo.

No existen otros factores naturales que puedan ser considerados como 
riesgos potenciales para la conservación del Centro Histórico.

Impactos vinculados con el turismo

Su condición de ciudad y las cualidades materiales de los espacios 
públicos, hacen que los impactos físicos producidos por los visitantes no 
sean importantes.

El turismo puede generar otro tipo de problemas como la aculturación 
reflejada en la degradación de la calidad de las artesanías y en los cam-
bios de conducta del ciudadano común.

Número de habitantes en 
el Área del Centro Histórico y su Área de Influencia.

En el área propuesta para la nominación, viven alrededor de 40000 
personas, en el área de amortiguamiento residen alrededor de 45000 
personas según los datos estadísticos correspondientes a 1998.

Como se señaló anteriormente, el más grave factor que afecta la con-
servación de las edificaciones del Centro Histórico es el de la sustitu-
ción de usos y concentración de servicios.

Otros

Un problema adicional que debe ser mencionado es el de la falta de 
apropiación cultural de ciertos sectores que residen en el Centro 
Histórico. Los inmigrantes de las regiones rurales que buscan en la 
ciudad mejores condiciones de vida, no se involucran fácilmente en los 
procesos de concientización que se promueven en la ciudad. Además, la 
zona austral es la que más alta migración registra hacia Norteamérica. 
La inyección económica generada por este fenómeno deviene frecuen-
temente en intervenciones negativas en el área del Centro Histórico y 
en los sectores rurales aledaños a la ciudad.
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Indicadores permanentes
para medir el estado de conservación:

Los indicadores más apropiados para realizar el seguimiento de un 
Bien de las características del Centro Histórico de Cuenca, son 
los establecidos en los inventarios realizados en diferentes épocas.
Desde 1982, cuando se realizó la Declaratoria del Centro Histó-
rico como Patrimonio Nacional, lamentablemente, no se han efec-
tuado evaluaciones sistemáticas del estado de conservación de las 
edificaciones. No obstante, ha sido considerado como referencia 
un Plan desarrollado en 1994 por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Cuenca. En este Plan, se deter-
mina la necesidad de incorporar bajo la protección de la Ley a un 
importante número de edificaciones, con valor arquitectónico y 
de conjunto que no fueron incluidas en el inventario de 1982. Si 
en este año las edificaciones inventariadas del Centro Histórico 
de Cuenca llegaban a ser 1088, en 1994 su número asciende a 
1425. La importante diferencia que se observa, es atribuible a la 
maduración de conceptos y a la ampliación de criterios de con-
servación, fortalecidos en el sentido de reconocer el valor de la 
arquitectura más humilde y su rol dentro de una visión más amplia 
de la ciudad. 

En 1997, la Municipalidad de Cuenca inicia el desarrollo de un 
Plan de Gestión de las Áreas Históricas de Cuenca en el que se 
incluye la elaboración de un Diagnóstico, que entre otras cosas 
comprende la actualización del inventario. Este inventario estará 
terminado a fines de 1998, y aquí se dejará establecido un proceso 
de evaluación sistemático.

Las variables de evaluación que se han manejado usualmente son 
el estado de conservación de las edificaciones. Esta variable será 
prioritaria en el informe de 1998.

Disposiciones administrativas
concernientes al seguimiento del Bien

Durante los años subsiguientes al Plan de 1982 no se ha imple- 
mentado un proceso sistemático de seguimiento del Bien, según 
los conceptos planteados por la UNESCO en el punto 6.3 del 
instructivo. Consecuentemente no existen informes específicos 
al respecto.  Debe anotarse sin embargo, que la actuación de la 
Comisión de Centro Histórico, guiada por la política de conser-
var el Patrimonio Edificado de la manera más fidedigna respecto 
al recibido en ese año, involucra un proceso de seguimiento 
mediante propia observación, recogiendo las inquietudes de sus 
miembros, de la ciudadanía y los reportes de los inspectores de la 
I. Municipalidad, pues ninguna edificación inventariada puede ser 
intervenida sin el visto bueno de la Comisión. Los resultados de 
la gestión en este sentido, pueden verificarse en las casi 500 actas 
que reposan en los archivos de la Comisión.
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Resultados de los ejercicios 
precedentes de presentación de informes

El Plan de Ordenamiento Territorial del Centro Histórico de 
Cuenca realizado por la Facultad de Arquitectura, incluyó nuevas 
categorías de valoración de las edificaciones, que son:

Edificaciones de Valor Monumental
Edificaciones de Valor Arquitectónico I
Edificaciones de Valor Arquitectónico II
Edificaciones de Valor Ambiental

En el Plan señalado se ha registrado la existencia de las siguientes
edificaciones en el área definida en 1994:

Edificaciones de valor Monumental 26
Edificaciones de Valor Arquitectónico I  179
Edificaciones de Valor Arquitectónico II  423
Edificaciones de Valor Ambiental  830
Total  1458

El Plan que desarrolla en 1998 la I. Municipalidad, entregará a fines 
de año un nuevo informe actualizado sobre el estado de conserva-
ción del Centro Histórico de Cuenca. 

cSEIS
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Fotos, Diapositivas, y en caso de ser necesario, video

Lista de fotografías enviadas en transparencias formato 35 mm 

Fotografías Panorámicas

A1.-LA CIUDAD EN SU MARCO NATURAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A2.-LA CIUDAD EN SU MARCO NATURAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A3.- VISTA DEL CENTRO HISTÓRICO DESDE LA COLINA DE TURI 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso
A4.- VISTA DEL CENTRO HISTÓRICO DESDE LA COLINA DE Cullca 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso
A6.-VISTA AÉREA DEL CENTRO HISTÓRICO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A7.-VISTA AÉREA DEL CENTRO HISTÓRICO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A8.-VISTA AÉREA DEL CENTRO HISTÓRICO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A9.-VISTA AÉREA DEL CENTRO HISTÓRICO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
A10.- VISTA AÉREA DEL RÍO TOMEBAMBA A TRAVÉS DE LA CIUDAD 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso
A11.- VISTA AÉREA DEL RÍO TOMEBAMBA A TRAVÉS DE LA CIUDAD 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso
A12.- VISTA AÉREA DEL RÍO TOMEBAMBA A TRAVÉS DE LA CIUDAD 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso

Imágenes Urbanas

B13.-PANORAMICA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B14.-PANORAMICA - 1998
Autor: Galo Carrión
B15.-PANORAMICA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B16.-PANORAMICA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B17.-AVENIDA LOJA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B18.-CALLE BENIGNO MALO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B19.-CALLE BOLIVAR (SAN BLAS) - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B20.-EL SEMINARIO Y LA CATEDRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B21.-EL SEMINARIO Y LA CATEDRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
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B22.-EL SEMINARIO Y LA CATEDRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B23.-CALLE PIO BRAVO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B24.-CALLE GRAN COLOMBIA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
B25.-BARRIO DE EL VADO - 1998
Autor: Fausto Cardoso

Arquitectura Civil

C26.-EL SEMINARIO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C27.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C28.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C29.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C30.-CASA Y PUENTE ROTO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C31.-CASAS DEL BARRIO DE EL VADO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C32.-HOTEL INTERNACIONAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C33.-CASA CENTRAL (BIENAL DE PINTURA) - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C34.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C35.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C36.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
C37.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
Arquitectura Popular y de valor Ambiental D38.-CASA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D39.-CASAS EN EL BARRIO DE TODOS SANTOS - 1998
Autor: Galo Carrión
D40.-CASAS EN EL BARRIO DE EL VADO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D41.-CASAS EN EL BARRIO DE TODOS SANTOS - 1998
Autor: Galo Carrión
D42.-CASAS EN LA CALLE RAFAEL MARIA ARIZAGA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D43.-PUENTE SOBRE LA AVENIDA LOJA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D44.-CASAS EN EL BARRIO DE EL VADO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D45.-CASAS EN EL BARRANCO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D46.-DETALLE - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D47.-DETALLE - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D48.-DETALLE - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D49.-DETALLE - 1998
Autor: Fausto Cardoso
D50.-DETALLE DE CASA EN REPARACION - 1998
Autor: Fausto Cardoso
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El Barranco del Río Tomebamba

E51.-EL RIO Y SU TEXTURA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E52.-VISTA PANORAMICA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E53.-CASA JUNTO AL RIO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E54.-CASA JUNTO AL RIO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E55.-CASAS POPULARES - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E56.-VISTA PANORAMICA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E57-CASAS POPULARES - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E58.-CASAS POPULARES - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E59.-DETALLE - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E60.-EL RIO LA ARQUITECTURA Y LA NATURALEZA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E61.-LA CASA REDONDA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E62.-EL RIO Y TODOS SANTOS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E63.-EL RIO Y EL PUENTE DE EL CENTENARIO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
E64.-EL MOLINO DE EL BATAN - 1998
Autor: Fausto Cardoso

Arquitectura Religiosa

F65.-LA CATEDRAL VIEJA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F66.-CAMPANARIO - 1998
Autor: Galo Carrión
F67.-VISTA INTERIOR - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F68.-VISTA INTERIOR - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F69.-EL PULPITO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F70.-CAPITEL JONICO -1998
Autor: Fausto Cardoso
F71.-EL ORGANO DE TUBOS -1998
Autor: Fausto Cardoso
F72.-DETALLE DEL ORGANO DE TUBOS -1998
Autor: Fausto Cardoso
F73.-CATEDRAL NUEVA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F74.-DETALLE DE FACHADA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F75.- DETALLE DE FACHADA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F76.-DETALLE DE SANTA ANA Y DE LAS CUPULAS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F77.-CAPITELES DE LA ARCADA CENTRAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
F78.-BIFORA DE LA FACHADA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
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F79.-VISTA HACIA EL CONVENTO DE EL CARMEN - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G80.-BALDAQUINO DEL ALTAR PRINCIPAL - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G81.-DETALLE DEL BALDAQUINO E IMAGEN DE CRISTO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G82.-VITRALES - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G83.-IGLESIA DE SANTO DOMINGO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G84.-INTERIOR DE SANTO DOMINGO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G85.-IGLESIA DE EL CENACULO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G86.-IGLESIA DE LAS MARIANITAS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G87.-IGLESIA DE SAN SEBASTIAN - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G88.-VITRAL DE LA IGLESIA DE SAN ALFONSO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G89.-VITRAL DE LA IGLESIA DE SAN ALFONSO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G90.-VITRAL DE LA IGLESIA DE SAN ALFONSO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
G91.-CRISTO REY - 1996
Autor: Fausto Cardoso
H92.-IGLESIA DE EL CARMEN - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H93.-DETALLES DEL PORTAL BARROCO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H94.-DETALLES DEL PORTAL BARROCO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H95.-DETALLES DEL PORTAL BARROCO - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H96.-CLAUSTRO DE LAS CONCEPTAS - 1996
Autor: Fausto Cardoso
H97.-ENFERMERIA DE LAS CONCEPTAS (MUSEO) - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H98.-MAUSOLEO DE LAS CONCEPTAS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H99.-CLAUSTRO DE LAS CONCEPTAS - 1996
Autor: Fausto Cardoso
H100.-PUERTA DE LA IGLESIA DE LAS CONCEPTAS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H101.-TALLADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H102.-TALLADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H103.-TALLADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H104.-TALLADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H105.-TALLADOS DE LAS PUERTAS DE MADERA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
H106.-IMAGEN DE SANTO DOMINGO EN EL ALTAR MAYOR - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I107.-DETALLE DE LA VIRGEN EN EL ALTAR MAYOR - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I108.-PINTURA MURAL DEL REFECTORIO - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I109.-DETALLE DE PINTURA MURAL DEL REFECTORIO - 1996
Autor: Fausto Cardoso
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I110.-CORREDOR LATERAL A LA IGLESIA - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I111.-PINTURA MURAL (LA ULTIMA CENA) - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I112.-PINTURA MURAL (DOMINICO) - 1996
Autor: Fausto Cardoso
I113.-PINTURA MURAL (DOMINICO) - 1996
Autor: Fausto Cardoso

Barrios y costumbres populares

J114.-LAS HERRERIAS, CASA DE CHAGUARCHIMBANA - 1998
Autor: Fausto Cardoso
J115.-CALLE DE LAS HERRERIAS - 1998
Autor: Fausto Cardoso
J116.-TALLER DE HERREROS - 1997
Autor: Fausto Cardoso
J117.-MONUMENTO AL HERRERO, CASA DE CHAGUARCHIMBANA 
- 1998
Autor: Fausto Cardoso
J118.-EL PASE DEL NIÑO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO 
- 1997
Autor: Fausto Cardoso
J119.-EL PASE DEL NIÑO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO
Autor: Fausto Cardoso
J120.-DOMINGO DE RAMOS JUNTO A LA CATEDRAL
Autor: Fausto Cardoso
J121.-MIERCOLES DE CENIZA JUNTO A LA CATEDRAL
Autor: Fausto Cardoso
J122.-LUSTRABOTAS AL PIE DEL SEMINARIO
Autor: Fausto Cardoso
J123.-LUSTRABOTAS AL PIE DEL SEMINARIO (DETALLE)
Autor: Fausto Cardoso
J124.-PARQUE CENTRAL
Autor: Fausto Cardoso
Sitio Arqueológico de Pumapungo K125.-PANELES INDICATIVOS - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K126.-PANELES INDICATIVOS - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K127.-PANELES INDICATIVOS - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K128.-PANELES INDICATIVOS - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K129.-VISTA DESDE EL RIO TOMEBAMBA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K130.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K131.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K132.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K133.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K134.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K135.-ESTRUCTURA DIDACTICA RECONSTRUIDA- 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K136.-VISTA DE LA TERRAZA ALTA - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K137.-MUROS DE CONTENCION DEL DESNIVEL - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
K138.-MUROS DE CONTENCION DEL DESNIVEL - 1998
Autor: Rómulo Cabrera
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Copias del Plan de gestión del bien 
y extractos de otros pla- nos relativos al bien

Como se indicó anteriormente, está en proceso de realización el Plan de 
Gestión de las Areas Históricas de la Ciudad de Cuenca, el cual se aspira 
concluir a fines de 1998. Sin embargo, se anexa a este documento, algunos 
planes que ha servido como guías de intervención en el Centro Histórico.

-CUENCA DEL SIGLO XXI
1996 l. Municipalidad de Cuenca
-PROYECTO DE REPAVIMENTACION DEL CENTRO HISTORICO DE 
LA CIUDAD DE CUENCA
1995 l. Municipalidad de Cuenca. Vol. III
-PLAN DE INVERSIONES PARA EL CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA
1995 l. Municipalidad de Cuenca. Documento preliminar
-TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PLANES DE ORDE- NA-
MIENTO TERRITORIAL, CANTONAL, URBANO Y PARROQUI- ALES
1996 l. Municipalidad de Cuenca
-PLAN DE DESARROLLO DEL CANTON CUENCA 1997 - 2000
1996 l. Municipalidad de Cuenca. Plan de Inversión con- junto
-PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE CUENCA
1982 Consulplan. Volúmen Xll. Diagnóstico
-SUBPROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA CUENCA Y 
LA REGION AUSTRAL
1991 Universidad de Cuenca. Consejo de Programación de
Obras Emergentes
-PLAN DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CUENCA
1997 l. Municipalidad de Cuenca. Planificación estratégica
de su formulación y Evaluación
-ESTUDIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AREA CENTRAL DE 
CUENCA
1997 l. Municipalidad de Cuenca
-PROYECTO DE REORDENAMIENTO DE LAS RUTAS DE TRANS- 
PORTE URBANO PUBLICO DE LA CIUDAD DE CUENCA
1997 l. Municipalidad de Cuenca
-PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON CUEN-
CA: ORDENANZA QUE SANCIONA . Determinaciones para el
Uso de Ocupación del Suelo Urbano.
1998 l. Municipalidad de Cuenca.
-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSERVACION DEL 
CENTRO HISTORICO DE CUENCA
1982 Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador- Subdirección del 
Austro, Banco Central del Ecuador. Tomo l. Y II
-RESEÑA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA MET- 
ROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CUENCA
1982 Consulplan.
-CENTRO HISTORICO DE CUENCA
1983Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-Subdirección del Austro- 
Subsecretaria de Cultura. Ordenanza para el Con- trol y Administración
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 VEGA DE CORDOVA, Margarita,
1997 El Río Tomebamba en la historia de Cuenca.
XEROX DEL ECUADOR
1980 Cuenca del ayer, Xerox del Ecuador, Quito.



98

7  DOCUMENTACIÓN

Dirección donde se conserva 
el inventario, los expedientes y los archivos.

I. Municipio de Cuenca.  Benigno Malo y Sucre
 Telf. 593 7 845 499 
 Fax 593 7 834359

Subdirección de 
Patrimonio Cultural.
 Benigno Malo 640  
 Telf. 593 7 831685
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Anexos varios

Bibliografía consultada

Preámbulo:
El Centro Histórico de Cuenca ha sido objeto de investigación y propuestas 
para mejorar la imagen.

La Universidad de Cuenca, a través del desarrollo de Tesis de Graduación ha 
propuesto un sinnúmero de trabajos respecto a análisis históricos y propues-
tas de diseños tendentes a elevar la calidad de vida del Bien. Las Facultades 
de Arquitectura, Filosofía y Letras son las que han llevado a cabo este tipo de 
trabajos.

De igual manera existen otros documentos producidos en los últimos años y 
que tienen relación directa con el Bien. Estos importantes materiales, disponi-
bles en diversas bibliotecas de la ciudad, se enumeran en el listado adjunto.

El abundante número de documentos existentes, demuestra el interés que ha 
existido en los diferentes ambientes intelectuales de la ciudad, por la lectura y 
las propuestas de intervención del Centro Histórico de Cuenca.

ASTUDILLO, Jaime y otros.
1995 Diseño de Políticas Generales, estrategias y acciones para el desarrollo 
cultural de Cuenca y la Región, Universidad de Cuenca-Ecuador.

CETUR,
1996 Inventarios de Atractivos Turísticos del Azuay.

FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE CUENCA,
1994 Proyecto de Repavimentación del Centro Histórico de la
ciudad de Cuenca.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL,
1989 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la
protección del Patrimonio Cultural.

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR,
1993 Restitución Aerofotogramétrico, Ciudad de Cuenca.

JARA IDROVO, Efraín.
1989 Cuenca: Paisaje, Hombre y Ciudad, en el libro «Cuenca
de los Andes».

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1998 Archivos, Secretaria General de Planificación y Oficina de
Centro Histórico.

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1998 Los proyectos de la Nueva Ciudad.

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1983 Ordenanza para el Control y Administración del Centro
Histórico de la Ciudad de Cuenca.
 
MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1998 Proyecto de Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento terri-
torial del Cantón Cuenca: Determinantes para el Uso y Ocupación del Suelo, 
Tercera Versión.

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1997 Plan de Desarrollo del Cantón Cuenca 1997-2000.
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MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1983 Plan de Desarrollo Urbano del área Metropolitana de la
Ciudad de Cuenca. Varios Volúmenes.

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
1998 Sistema Catastral Urbano Multifinalitario.

TRONCOSO, Carlos y otros.
1993 Centro Infantil de Artes, Tesis profesional de Arquitectura, Universidad 
de Cuenca.

UNIVERSIDAD DE CUENCA,
1997 XVII CLEFA; Tema Central: Arquitectura y Urbanismo Sustentables: 
Ciudades Sustentables: Preservación Histórica y Sustentabilidad Social, Arqui-
tectura y Naturaleza
¿Pugna o Integración?, Nuevas herramientas y Tecnológicas para la Sustenta-
bilidad.

VARIOS AUTORES,
s/f Ponencias a diferentes Seminarios realizados en la Ciudad de Cuenca, so-
bre temas relativos a la Conservación y preser- vación del Centro Histórico 
de la Ciudad de Cuenca.
VEGA, Gustavo.
s/f Migración y nueva identidad: un ensayo teorético para explicar el tema en 
el mundo Andino.

Relación documental 

Preámbulo.
Los datos que se consignan en la reseña sintetizan una rápida visión de la 
historia de Cuenca, desde su fundación hasta la actualidad. La referencia a 
las fuentes, señalas en clave, per- mite verificar los hechos que se enuncian. 
La bibliografía final indica la procedencia de la información.

A pesar que la Reseña tiene la forma de un elenco de sucesos, existe un 
hilo conductor de fondo que permite distinguir los aspectos geográficos, 
económicos, sociales, políticos y cul- turales de la vida histórica de la ciudad.

De la lectura de los datos se evidencia la importancia de Cuenca y su 
región, en el ámbito del virreinato durante la colonia y en el contexto de 
la república. En Cuenca se generaron iniciativas tan importantes como las 
referentes a la minería y su trabajo por el sistema de amalgación: las minas 
de Cuenca fueron las primeras en importancia en el ámbito de todo el 
virreinato, antes de la prosperidad generada por Potosí y Huancavelica.

En el S. XIX, Cuenca se hace acreedora al apelativo Atenas del Ecuador, por la 
brillantez del cultivo de las letras. 

Cuenca ha manifestado, desde el S. XVI, un ritmo de crecimiento constan-
te. Desde su identificación con el campo y el paisaje, ha sabido desarrollar 
el conocimiento de las ciencias y la manifestación estética, por el arte, de 
manera apasionada. La calidad moral de los cuencanos se ha formado por la 
insistencia en el cultivo de los valores de la religión, participado por todos los 
sectores de la sociedad.

1.- Acta de Fundación de la ciudad (12-IV-1557). (l Cab.4)
2.- Las armas de la ciudad, concedidas a Cuenca por el Virrey
Hurtado de Mendoza (1557). (l Cab.48)
3.- Primer repartimiento de solares a los vecinos de Cuenca
(1557). (l Cab.18)
4.- Presencia de la población mestiza en Cuenca. (Levil-
lier V, 284)
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5.- Primera relación de la Ciudad hecha por Hernando Pablos
(1582): (RGl, lll,9)
6.- Se inicia el repartimiento Indígena, para el servicio de los
españoles. (l Cab.25)
7.- Se establece un índice de salarios que pagar a los indios mitayos por su 
trabajo, (l Cab. 209 -210)
8.- Los indios realizan, por el sistema de mita, las obras públicas de la 
ciudad (l Cab. 227 - 228)
9.- Primer repartimiento de indios para dedicarlos a la minería de Cuenca. 
(l Cab. / Q, 230 - 231)
10.- Los caciques piden eximirse del trabajo de la mita (Cab. 1591 - 1603 
Fol. 15 - 15v)
11.- Los mineros de Zaruma sacan indios de la jurisdicción de Cuenca, 
para la labor de las minas de aquel cerro. (Cab. 1606 - 1614 fol. 4 - 4v)
12.-Salario del concierto Diego Chembe, por su anual trabajo, (ANH/C, 
Not lll, 5 fol 31)
13 Seguimiento de precarismo, por el yanaconaje. (Cab. V, 193)
14.-Los primeros encomenderos de la región cañari (1549). (l Cab. / Q, ll, 
389)
15.-Pedro de Vergara explora el Oriente con indios cañaris (1540) (l Cab. 
/ Q, ll, 110 - 112)
16.-Los cañaris colaboraron con los españoles, en la conquista de la tierra 
de Quito (1534) (l Cab. / Q, ll, 110 - 112)
17.- Los encomenderos conmutaban el tributo indígena por trabajo 
personal. (Cab lV, fol 147v)
18.-Los cañaris se organizaban por el sistema de cacicazgos (1557). (AN-
H/Q, Cacicazgos, 1723)
19.-La región cañari se dividía en hanan y hurin (1557) (l Cab., 10)
20.-Los conquistadores incas implantaron mitimáes en la región cañari. 
(Cab., 1579 - 1577, fol 89)
21.-Los cascicazgos se regían por el sistema señorial (1723) (ANH/Q, 
cacicazgos, 1723)
22.-Los caciques se incorporaron al sistema de vida de los españoles 
(1611). (ANH/C, Not. lll, fols 709 - 713)
23.-Se fundaron los pueblos de indios (1570). (Cab., 1591 - 1603, Fol. 378)
24.-Repartimiento de tierras a los indígenas (1584). (Cab. V, f 167v)
25.-Los indígenas aprenden los oficios menestrales (1579). (Cab., 1579 - 
1577, fol 152)
26.-Constitución del Cabildo cuencano (1557). (l Cab., 25) 
27.-Nombramiento de guarda mayor de la ciudad (1557), a Gil
Ramírez Dávalos. (l Cab., 25)
28.-Se inicia el reparto de tierras a los vecinos españoles (1557). (l Cab., 
46v)
29.-Prospera la ganadería en la región (l Cab., 176)
30.-Se establece la costumbre de herrar al ganado (1586). (Cab. 1606 - 
1614, fol 150v - 151)
31.- El ganado de Cuenca es objeto de comercialización fuera de la región 
(1585). (Cab. V, 187 v)
32.-Se establece el aprovisionamiento de carne a la ciudad, por el sistema 
de remate entre los criadores de ganado (1590), (Cab.1587 - 1591, fol. 
122v - 123v)
33.-Se inicia en Cuenca el método de amalgamación del oro por el descu-
brimiento de la mina del Azoge. (ANH/C, Not. lll, l, Fol 721v - 722)
34.-Decae la minería en Cuenca (1565). (ANH/C. Not lll, l, 837
- 840v)
35.-Las minas de Santa Barbola son las primeras en explotarse
en la jurisdicción de Cuenca, (1557). (l Cab. 25)
36.-El marcader Manuel de Modaya pretende utilizar 200 indios mitayos 
en minas de Santa Barbola (1562). (l Cab. 365). 37.-Los jíbaros destruyen 
Sevilla de Oro (1606) ocasionando la crisis definitiva de las minas de Santa 
Barbola. (Cuenca a través, l 161)
38.-Gil Ramírez Dávalos inicia la explotación de las minas de Espíritu 
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Santo (1557). (RGl, l, 37)
39.-Las minas de Espíritu Santo garantizan la supervivi- encia poblacio-
nal de la ciudad de Cuenca. (1562). (l Cab. 364) 40.-Juan de Salazar de 
Villasante, corregidor de Quito, cree que Cuenca podía ser sede de la 
Audiencia (1563). (l Cab., 39) 41.-Hernando de Santillán, presidente de 
Quito, suprime la mita minera, para Cuenca, ocasionando el decaimiento 
del asiento de Espíritu Santo (1564). (González Suárez, lll 122) 42.- Los 
mineros de Cañaribamba introducen 36 esclavos negros (1598). (ANH/C, 
Not. lll, lll, 352v - 356)
43.-Se inicia la explotación de las minas de Malal (1575). (Cab lV, 16)
44.-A los curas y hacendados inculcan a los indios desertar del trabajo 
de las minas de Malal (1684). (ANH/Q, Min, 28.lV.1683) 45.-Cuenca se 
convierte en centro de gran actividad comercial (1563). (ANH/C, Not. lll, 
l, 275v - 277)
46.-En Cuenca se estableció, por merced del Virrey Hurtado de Mendoza, 
la correduría de bolsa (1557)., (Cab lV, 63)
47.-El primer molino que sirvió a Cuenca fue el Rodrigo Nuñez de Boni-
lla (1557). (l Cab. 193)
48.-En Cuenca se consumía mucho vino de Castilla (1609). (Cab. 1606 - 
1614, 47)
49.-El Cabildo prohíbe que los artesanos ejerzan sus oficios fuera de la 
traza de la ciudad (1584). (Cab.V 158v - 159) 50.-Gil Ramírez Dávalos 
fundó un batán en el barrio de San Roque (1557). (Cab. lV 65v)
51.-El tejado de tocuyos (jergas de algodón) era obra femenil (1767) 
(Cab. 1760 - 1763, fol 188 - 189)
52.-La destilación de aguardiente de caña se inicia en los valles calientes 
del Azuay en el siglo XVlll (1716). (Cab. 1707 - 1724, fol 126v)
53.-Se inicia la explotación de cascarilla en las montañas de la jurisdic-
ción de Cuenca (1777). (ANH/Q, Cascarilla,10. Xll. 1777) 54.-Las monjas 
Conceptas tenían 100 indios de servicio. 
(1724) (Cab. 1724 - 1746, fol 292)
55.-Los hidalgos de Cuenca eran preferidos en los cargos
públicos (1579) (Cab. 1591 - 1603, fol 249v - 252)
56.-La casta aristocrática era celosa de su privilegio (1758). (Cab. 1751 - 
1759, fol 253)
57.-La élite Cuencana fundó capillanías en los templos de la
ciudad (1615). (ANH/C, Not. lll, 489, fol 355 - 364v)   
58.- Algunos vecinos rumbosos compraron a la Corona
el título de idalganía (1614) (Cab. 1751 - 1759, fols 253 - 253v) 
59.-Los vecinos ricos controlaban las elecciones del Cabildo sobre los 
hidalgos.  (1614) (Cab. 1606 - 1614, fol 163 - 164v) 
60.-Las estirpes señoriales de la sociedad cuencana eran rivales entre sí 
(1727). (Corregimiento, 230)
61.-La arbitrariedad de señorío cuencano propició el clima de violencia 
entre los vecinos cuencanos (1727) (Corregimiento, 230)
62.-En Cuenca se celebraban las fiestas en honor del Rey, mucha pompa 
(1598) (Cab. 1591 - 1603, fol. 320)
63.-En Cuenca se apreciaba el arte teatral (1760). (Cab. 1760- 1773)
64.-Los mestizos se dedicaban al comercio (1765) (ANH/C, Not lll, 499, 
fol.189)
65.-La instrucción humanística fue impartida desde muy temprano, en 
Cuenca (1594). (Cab.1591-1603, fol.171)
66.-El General Ignacio Escandón fue el primero que se distinguió en el 
cultivo de las letras.  (Corregimiento, 262)
67.-El primer Corregidor de Cuenca fue don Hernando de Barahona 
(1579). (Cab.1579 - 1587, fol.13)
68.-Antonio Bello Gayoso escribió su “Relación que envió a mandar 
su Majestad se hiciese desta ciudad de Cuenca y de toda su provincia”. 
(1584) (RGl, lll, 155-196)
69.-El Cabildo Cuenca apoyó al de Quito, en la revolución de las alcabalas 
(1592) (Cab.1591-1603, fol.36v-37)
70.-El Cabildo de Cuenca organizaba la defensa del puerto de Guayaquil, 
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cuando esta ciudad era amenazada por los corsa- rios (1594). (Cab.1591-
1603, fol.161-61v)
71.-En Cuenca se organizaban las expediciones militares para controlar la 
amenaza de los jibaros (1574) (Cab.lV, fol 118 - 119)
72.-En el siglo XVlll, la milicia de Cuenca estaba conformada por caballería 
e infantería, debidamente organizada y provista (1712). (Cab. 1701 - 1724, 
fol 116 - 118v)
73.-Los indios arreglaban los caminos de acceso a la ciudad
(1549). (Cab 1591 - 1603, fol. 407v 410)
74.-Los corregidores de Cuenca abusaban de los indios, echando mano 
de los fondos de las cajas de comunidad (1663).  (Cab. 1670 - 1680. fol 
4 - 13)
75.-En Cuenca, la población indígena estaba atenta a los
sucesos del levantamiento de Tupac-Amaru (1667). (Cab. 1696 - 1697, fol 
264 - 270)
76.-La Misión Geodésica Francesa realizó sus trabajos de medición, en 
Cuenca, en 1737. (Corregimiento, 231)
77.-Juan Senierges, médico de la Misión Geodésica, fue asesinado en 
Cuenca, por desafiar a la aristocracia local (1739). (Corregimiento, 231)
78.-El Corregidor Joachin de Merisalde y Santiesteban escribio su “Rela-
ción Histórica, Política y Moral de la ciudad de Cuenca (1763). (Cab. 1760 
- 1773, fol 18 - 22)
79.-El Corregidor Francisco Trellez y Valdepares fue procesado por el 
Santo Oficio de Lima y absuelto (1765) (Cab. 1760 - 1773, fol 184 - 187v)
80.-En Cuenca se empezaron a vender las cargas públicas (1589). (Cab. 
1591 - 1603, fol 50 - 53)
81.-La Caja Real se trasladó de Cuenca a Loja, por decaimiento de las 
minas (1595). (Cab. 1670 - 1680, fol 36 - 40v)
82.-La ciudad hizo fabricar un estandarte que tenía a un lado la imagen 
del apóstol Santiago, y por otro las armas de la ciudad (1592). (Cab. 1591 
- 1603, fol 31 - 31v)
83.-El primer Alfirez real de Cuenca fue Juan Coronel de Rosa (1592). 
(Cab. 1591 - 1603, fol 31 - 31v)
84.-La ciudad tomó posesión del puerto de Bola (1655). (Cab.ll, 74)
85.-Francisco de San Miguel fue el primer alarife de la ciudad. (Corregi-
miento, 105)
86.-La ciudad de Cuenca tenía a través del puerto de Bola, salida directa al 
mar (1557). (Corregimiento, 100)
87.-La Santa Hermandad (policía rural) se estableció en Cuenca, para 
controlar la seguridad de los vecinos (1590) (Cab. 1587 - 1591, fol 133v 
- 135)
88.-La ciudad empezó a rematar los ejidos, desde el siglo XVl para finan-
ciar los gastos propios de la administración (1560) (Cab.l, 431)
89.-El Cabildo ordenó venderse las calles de Santa Ana, desde la plaza 
central hacia el este (1580). (Cab.lV , fol 96v )
90.-El Marqués de Cañete fue designado patrono del Hospital de la Cari-
dad de la ciudad (1557). (Cab. l, 43)
91.-Los viruelas y el sarampión azotaban a la población indígena(1584). 
(Cab. V, fol 169)
92.-El cacique Hernando Burguan prestó su servicio de curandero, durante 
las epidemias (1586). (Cab. 1587 - 1591, fol 43 - 43v)
93.-La población cuencana fue presa de la tifoidea (1588). (Cab. 1587 - 
1591, fol 43 - 43v)
94.-Los religiosos betlemitas regentaron el Hospital de la Cari- dad (1599). 
(Cab. 1670 - 1680, fol 104v)
95.- El gobernador Juan de Salinas Loyola fundó el Hospital de Naturales 
de San Salvador De Cañaribamba (1581) (ANH/Q, Hospital, 30, l, 1750)
96.-Un aspecto importante de la vialidad era la construcción y manteni-
miento de los puentes de la ciudad. (Cab. V, Fol 13) 
97.-Diego Alonso Marquez construyó el primer puente de cal   y canto 
sobre el río Tomebamba (1588). (Cab. 1587 - 1591, fol 44 - 46)
98.-El Cabildo cuencano cobraba derechos de pontazgo, en los puentes de 
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la ciudad (1591). (Cab. 1587 - 1591, fol 160 - 160v)
99.-Una de las acequias construidas por los incas que atravesaban la ciudad 
de Cuenca era la calle de Santa Ana. (1564). (Cab. ll, 158)
100.-Los vecinos invadían las calles de ciudad y construían sobre ellas 
(1599). (Cab. 1591 - 1603, fol 30v)
101.-El Cabildo dispuso la expulsión de los indios, de la traza de la ciudad, 
para que no se mezclaran con los españoles (1580). (Cab.V, fol 97)
102.-La ciudad de Cuenca estuvo presente en la sublevación de los estan-
cos (1765). (ANH/Q, Est. 29. lV. 1767)
103.-El primer Alcalde de la ciudad fue Gonzalo de las Peñas (1557). (Cab. 
l, 7)
104.-El primer escribano de la ciudad fue Diego Gonzalez del Barco 
(1557). (Cab. l, 4)
105.-El Cabildo instaló una pileta en el centro de la Plaza Central (1586). 
(Cab. V, fol 215v)
106.-Los vecinos de la ciudad se hacían enterrar en el piso de la Iglesia 
Mayor. (ACE/C. Cap. l, 2 - 10v)
107.-Las religiosas Agustinos establecieron en la ciudad el primer centro 
de enseñanza para los jóvenes (1575). (Cab. lV, fol 16v).
108.-Rodrigo Nuñez de Bonilla fue el dueño del primer molino en el 
barrio de Todos Santos (1557). (Corregimiento, 471) 109.-El Monasterio 
de las Conceptas prestaba dinero, a censo, a los vecinos de Cuenca (1712). 
(Corregimiento, 476)
110.-Las abadesas del Monasterio de las Conceptas eran hijas de familias 
linajudas de la ciudad (1596). (Cab. 1591 - 1603, fol 236v)
111.-Las Monjas Conceptas erán dueñas de encomienda que perteneció a 
Rodrigo Nuñez de Bonilla (1600). (Corregimiento, 471)
112.-El primer Obispo de Cuenca fue Josef Carrión y Marfil
(Terán)
113.-El barrio de San Sebastián fue de mestizos (1779)
(ANH/C. censo de Vallejo)
114.-En la nobleza hidalga de Cuenca no existía la institución del mayoraz-
go (1777). (Gob., 16)
115.-La mayor parte de la propiedad territorial de los vecinos de Cuenca 
era de mediana extensión (1777). (Gob., 17)
116.-La disposición Urbana de la ciudad respondía a la ubicación por zonas 
(barrios) de los sectores sociales (1777). (Gob., 36)
117.- La economía precapitalista de Cuenca obligaba a las personas ricas al 
atesoramiento, antes que a la inversión (1777). (Gob., 37)
118.-La vida de salón no era el rasgo sobresaliente de la sociedad cuenca-
na (1777). (Gob., 39)
119.-Las personas de calidad invertían sus dineros en ropa, joyas y vajilla 
fina (1777). (Gob., 37 - 58)
120.-Cuenca mantuvo la mayor parte de su relación comercial con Guaya-
quil (1777). (Gob., 76)
121.-Las relaciones de Cuenca con el Perú eran menos importantes que 
las que mantenía con Quito (1777). (Gob., 77) 122.-Cuenca se elevó a 
rango de gobernación en (1777).  (Gob., 81)
123.-El autoritarismo del gobernador Josef Antonio de Vallejo es sím-
bolo del despotismo borbónico (1777). (Gob., 82) 124.-El grupo criollo 
cuencano simpatizó con la revolución quiteña del 10 de Agosto de 1809. 
(Gob., 89)
125.-En 1812, Cuenca se convirtió en capital de la Audiencia. (Gob., 91)
126.-El Cabildo controlaba la actividad de los gremios y oficios designando 
a los maestros mayores (1777). (Gob., 97)
127.-La carrera militar era una oportunidad de ascenso social y de mayor 
economía (1777). (Gob., 98)
128.-Los altos mandos de la milicia eran ocupados por la élite social cuen-
cana (1777). (Gob., 98)
129.-Los patriotas criollos se adhirieron al movimiento de independencia 
política el 3 de noviembre de 1820. (Gob., 100) 130.-Cuenca, al independizar-
se, emitió un escudo nuevo, con los símbolos de la libertad (1820). (Gob., 101)



105

DOCUMENTACIÓN  7

131.- La austeridad final de la época borbónica evidenció la corrupción adminis-
trativa de la burocracia (1777). (Gob., 105) 
132.-El contador Marcos de Lamar denunció la deficiencia administrativa de los 
funcionarios de la Real Audiencia (1778). (Gob., 105)
133.-La Real Audiencia obligó a pagar a los deudores al Fisco, confiscándoles las 
propiedades (1777). (Gob., 111)
134.-El Gobernador Vallejo dio importancia al desarrollo de la vialidad, para faci-
litar el movimiento comercial y la percepción de impuestos (1777). (Gob., 85)
135.-El Gobernador Vallejo demostró, en la muerte del espadachín Zabala, el 
estilo de autoritarismo que caracterizaba el gobierno colonial (1794). (Gob., 86)
136.-El comercio de Cuenca a Quito se hacía por medio del grupo de min-
daláes, indios mercaderes (1783). (Gob., 117) 137.-La cascarilla sacada de las 
montañas cuencanas era controlaba por la real hacienda y era enviada a España 
(1777). (Gob., 121)
138.-En la Colonia, los vecinos gustaban mucho de las peleas de gallos (1777). 
(Gob., 123)
139.-El sector aristocrático de Cuenca preservó su poder económico y político, 
mediante las redes de parentesco (1777). (Gob., 141)
140.-La mujer cuencana manifestó capacidad empresarial (1777). (Gob., 141)
141.-Los indígenas sintiéndose protegidos por la Corona, contra curas y 
hacendados, recurrieron al recurso legal para defenderse de sus arbitrariedades 
(1789). (Gob., 207)
142.-El servicio personal de los indígenas se redujo al concer- taje (1777). (Gob., 
185)
143.-Sólo los cuencanos ricos eran propietarios de esclavos (1777). (Gob., 186)
144.-Los curas gozaban de poder económico y social, durante la colonia (1777). 
(Gob.,193)
145.-A los indios se les imponía la obligación de ser cristianos (1777). (Gob., 
209)
146.-Los curas y hacendados ejercían la autoridad sobre los indios con crueldad 
(1777). (Gob., 204)
147.-El criollismo se estructuró sobre el principio aristocrático (1777). (Gob., 
212)
148.-Con frecuencia los curas eran apedreados físicamente, en represalia por su 
prepotencia contra los criollos (1777). (Gob., 206)
149.-Cuenca ameritó ser elevada a sede de la Gobernación civil y del Obispado 
por su importancia económica y demográfica. (1777). (Gob., 191)
150.-Durante la gobernación colonial, Cuenca se benefició de un impuesto al 
cacao de Guayaquil, para la construcción del Colegio Seminario (1777). (Gob., 
192)
151.-En 1568 se inició la construcción de la iglesia mayor.
(Cab. ll 223)
152.-En la iglesia mayor, los sectores populares se hacían enterrar en el ayaco-
rral, fuera del templo (1613) (ACE/C, Cap.01,120)
153.-En 1737 las cofradías costearon el órgano de la iglesia mayor. (ACE/C, 
Cap.03,116)
154.-Según opinión del primer obispo de Cuenca, esta ciudad estaba muy atra-
sada en cultura y comodidades (1793) (ACE/C, Cap.63,5v) 
155.-La torre de la catedral que da a la plaza central fue obra de Francisco 
Eugenio Tamaríz (1867) (ACE/C, Econ. 97, 118,57) 
156.-La arquitectura de estilo neoclásico se introduce en Cuenca a mediados 
del siglo XIX. (ACE/C, Econ. 159,185,7) 
157.-La construcción de la catedral nueva de Cuenca se inició en 1869. (ACE/C, 
Econ 147, 170,9)
158.-La Universidad de Cuenca se fundó en 1867 (Min., 92) 
159.-La educación técnica empieza a desarrollare en Cuenca en siglo XX hacia 
los años treinta, con la fundación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Cuenca. (Min., 102) 
160.-La escuela superior de minas se fundó en Cuenca en 1930, para el desarro-
llo de la economía minera del austro. (Min., 96)
161.-La cultura de Cuenca en el siglo XIX es humanística y literaria. (Min., 92)
162.-El geólogo Teodoro Wolf llegó a Cuenca en 1878 e hizo la exploración del 
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potencial minero del Austro. (Min., 95)
163.-Teodoro Wolf es autor de la obra “Relación de un viaje geognóstico 
de la provincia del Azuay” (Guayaquil, 1879). (Min., 95)
164.-El sistema de enseñanza tradicional se apoyaba en el respeto al 
principio de autoridad y obediencia a las normas morales cristianas. (1803) 
(ACA/C Juicios 97, 1780)
165.-Durante las crisis económicas del austro, la población se dedicaba a 
solventar su economía durante el siglo XIX, en la actividad minera. (Min., 
96)
166.-El 27 de febrero de 1829 el General Sucre derrotó al ejército peruano 
en Tarqui. (Sesquicentenario)
167.-El General Juan José Flores fue ascendido de rango, por Sucre, luego 
de la victoria de Tarqui 1829 (Sesquicentenario) 
168.-El General La Mar presidente del Perú en 1829, nació en Cuenca 
(Sesquicentenario)
169.-El primer periódico de Cuenca fue el Eco del Azuay (1828). (Solano)
170.-Fray Vicente Solano inicia el «renacimiento» de la cultura de Cuenca 
en el siglo XIX (1828). (Solano)
171.-Una de las grandes fortunas de Cuenca fue la de Hortensia Mata, 
dueña de grandes haciendas y de hermosas casas en la ciudad (1895) (La 
Hacienda, 215)
172.-En el Austro la propiedad territorial, acrecentada por la herencia y 
compra, tenía un comportamiento cíclico, con tendencia a desintegrarse a 
la muerte del jefe de familia (1824), (La Hacienda 215)
173.-Las fortunas del siglo XIX se generaron por la exportación de la 
cascarilla (1840) (La Hacienda 215)
174.-Miguel Ordóñez Lasso era dueño de las montañas cascarilleras de la 
Cola de San Pablo, en Paute (1895). (La Hacienda,215)
175.-El comercio con Guayaquil se hacía por el sistema de recuas por la 
ruta Cuenca - Molleturo - Naranjal (1900) (La Hacienda,208)
176.-El ganado caballar que utilizaban los comerciantes, procedía de las 
valles de Girón y Yunguilla. (1900) (La Hacienda 208)
177.-Uno de los rasgos de la cultura literaria de Cuenca se manifestaba en 
el mes de mayo, en honor de la Virgen (1862) (Terán,25)
178.-El surgimiento de intelectuales cuencanos se debe a la
acción de mecenas como el Obispo Remigio Estévez de Toral
(1861) (Terán,21)
179.-En el Colegio - Seminario de Cuenca se formaron los primeros profe-
sionales de la ciudad (1816) (Terán,70) 
180.-La parroquia de la Iglesia mayor era exclusiva de los españoles y mesti-
zos (1600) (Terán 79)
181.-José Miguel Vélez es uno de los escultores de cristos más notables de 
Cuenca. (1896). (Artistas 2,5)
182.-En 1902, Honorato Vázquez fundó la Escuela de Bellas
Artes de Cuenca (Artistas, 5)
183.-El Sr. de Girón es considerado por los cuencanos, el portador de las 
lluvias (Terán, 260)
184.-La artesanía del sombrero de paja toquilla se introdujo en Cuenca 
hacia 1860. (Vázquez, 1989, 189)
185.-Luis Cordero escribió la Obra «Enumeración Botánica de las principa-
les plantas de la República del Ecuador». (Madrid, 1950)
186.-El Libertador Simón Bolívar llegó a Cuenca el 8 de Septiembre de 
1822 (Monografía, 190)
187.-Pase de Niño, en Navidad, es una de las expresiones más sentidas del 
folklore cuencano. (Vázquez, 1988, 307)
188.-En 1925, el pueblo se sublevó contra el estanco de la sal (Vázquez, 
1989, 238)
189.-Los actuales movimientos migratorios de la gente joven de Cuenca 
y su región se dirigen al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos de 
Norteamérica (Vázquez, 1991, 156)
190.-Uno de los rasgos de la Cultura cuencana es la religiosidad, presente 
desde inicios de la vida colonial (1602) (La Simbología 15)
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191.-En el marco de la religiosidad se manifestó, también la dominación 
propia de la colonia, identificando a los indios como gentiles e idólatras (La 
Simbología 15)
192.-La devoción a la Virgen Inmaculada es una de las principales de la 
religiosidad cuencana (La Simbología, 16)
193.-El arte comenzó a desarrollarse, en Cuenca, bajo el Canon en de la 
escuela clásica, dirigida por el español Tomás de Povedano y Arcos (1892). 
(Artistas, ll, 4)
194.-En la población indígena de la región existe una tradición alfarera que 
continúa la habilidad de las culturas precolombinas (Corregimiento, 43)
195.-Los salesianos se establecieron en Cuenca en 1893, promoviendo la 
educación artesanal y técnica de la juventud. (Presencia, 35)
196.- Desde Cuenca se organizó el proceso de evangelización y coloniza-
ción de los jíbaros de la región Oriental, a partir del siglo XVlll (Presencia, 8)
197.- En Cuenca se ensayó en el siglo XVlll (1779), la fabricación artesanal 
de la porcelana, utilizando el fino material de la región (La porcelana, 8)
198.- En la cultura cuencana, la presencia de los ríos es fundamental: 
durante la colonia, bautizaron el río Tomebamba con el nombre de “Julián 
Matadero” por la furia destructora de las aguas (Cab., 1701 - 1724, 200v - 
201)
199.- La ciudad incásica de Tomebamba tenía la pompa de capital del impe-
rio. La ciudad de Cuenca no se fundó sobre sus ruinas, sino en el eje de la 
acequia que correspondió a la calle de Santa Ana (Corregimiento, 80)
200.-La ciudad de Cuenca se levanta en el valle de Guapdondeleg que 
significa “Campo Florido”. Los españoles sabían que se ubicaba “En la mejor 
comarca de toda la provincia......”.

Todo esto ayuda a ponderar la belleza del paisaje que rodea a la ciudad. 
(Cab., l, 10).
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    Cuenca (Ecuador)

    No 863

Identification

Nomination Historic Centre of Santa Ana de los
Rios de Cuenca

Location Province of Azuay

State Party Ecuador

Date 30 June 1998

Justification by State Party

Cuenca is an outstanding example of an entroterra
city built on an open space in the rough terrain of the
Andes, away from an Inca settlement. It is based on
town-planning precepts laid down by Charles the
Fifth in 1526.     Criterion ii

It is the embodiment of the ideal urban model of a
colonial town "in the interior,” built as an
administrative centre for the large Indian
communities and intended for agriculture.

   Criterion iii

Its exceptional value is due not so much to the
monumental concept of the constructions but to its
capacity to absorb the different architectural styles of
the past while retaining its basic character as a
colonial town. The town has many adobe buildings,
the result of adapting traditional European
architecture to local conditions.    Criterion iv

The city, founded by the Spanish, has produced a
synthesis in the layout of its space and in the social
relations between the Indians and newly arrived
Spaniards.           Criterion v

[Note: This text is an abbreviated version of that in
the nomination dossier.]

Category of Property

In terms of the categories of cultural property set out
in Article 1 of the 1972 World Heritage Convention,
the historic centre of Santa Ana of the Rivers of
Cuenca is a group of buildings.Cuenca is a group of buildings.Cuenca is a

agricultural centre, since the conditions of the
surrounding plains were favourable for farming and
stock raising. The aim was also to establish an
administrative centre for the numerous Indian
populations in this Andean region.

The town of Cuenca developed slowly, because it
was hampered for a long time by its initial layout,
and remained a centre for agricultural production. It
incorporated a succession of architectural
contributions, in keeping with its urban fabric and
character as a colonial town. This situation continued
until political independence from the Spanish Crown
in 1820. At the same time, the various populations
and cultures intermingled.

During the second half of the 19th century, the town
went through a manufacturing phase, particularly the
production of quinine and straw hats. This
development enabled it to become relatively richer,
and it was accompanied by the construction of some
more important buildings, including the University of
Cuenca in 1867.

Owing to its geographical isolation, Cuenca had a
coherent urban profile until 1950. However, this was
followed by the threats of urban expansion and
transformations resulting from pressure exerted by
real-estate promotion and new social requirements.
An Urban Development Plan for the Metropolitan
Area of Cuenca was adopted in 1982 to safeguard the
image of the town and to restore several buildings.

Description

The town of Cuenca is situated in a valley
surrounded by Andean mountains chains, which have
enabled it to maintain close contact with its natural
environment over a long period.

The town is laid out on a strict grid of perpendicular
streets stretching from the Main Square, the Abdón
Calderón Park, to form a total of 200 blocks. The seat
of the Town Council, the Office of the Governor, two
cathedrals, and the Law Courts are ranged around the
Main Square. The paved streets are wide and sunlit.
The urban fabric is noteworthy for the presence of
parks, squares, church cloisters, and other public
areas.

Many of the simple colonial houses have been
converted into more important residences, especially
during the period of relative expansion due to the
production of quinine and hats. The result is an
unusual architecture incorporating various
influences, both local and European.

A few important edifices are worthy of mention, such
as the New Cathedral, begun in 1880, the Old
Cathedral, the Carmelite Monastery, and the Church
of Santo Domingo.

Management and Protection
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of an Emergency Fund for Cultural Heritage, are in
force.

At regional level, there are several statutory
measures:

• the 1982 Act on the Designation of the Historic
Centre of the Town of Cuenca;

• the 1983 Edict on the Control and Administration
of the Historic Centre;

• the 1989 Edict on the Establishment of a
Directorate for the Historic Centre;

• the 1992 Edict on Signs and Publicity;

• the Edict on the Exemption from Property Tax
for Owners of Property declared to be part of the
National Cultural Heritage.

These statutory regulations apply to the perimeter of
the historic centre but make no similar provisions for
the buffer zone, which is very narrow.

Management

The Commission for the Historic Centre is
responsible for its supervision and management. The
Commission is assisted in technical matters by the
General Secretariat for Town Planning, which comes
under the Municipal Government of Cuenca.

The municipal authorities are also responsible for
actions relating to the management of the historic
centre, in particular the Town Council and the Mayor
of Cuenca.

Conservation and Authenticity

Conservation history

Concern for conservation issues intensified in the
1970s, leading to effective protective measures
starting in 1982.

Inventories have been drawn up and a study has been
undertaken on the areas forming the historic centre.

The buildings in the historic centre are very fragile as
they are not made of very durable materials,
especially when built of mud brick. The authorities
consider that regular maintenance by owners should
be a priority protective measure, and they are
encouraging this approach in different ways.

In 1995, the completion of the Master Plan for
drinking water and sewers ensured the provision of
an essential drainage system for the old dwelling
houses.

A few blocks of houses in the historic centre have
undergone major alterations which do not fit into the
form and typology of the historic fabric.

Authenticity

Evaluation

Action by ICOMOS

An ICOMOS expert mission visited Cuenca in
February 1999. It observed that the buffer zone
needed to be reconsidered in terms of its regulations
or its extension, for it permits building at a scale
which could disrupt the perspectives of the historic
centre. ICOMOS also consulted its International
Scientific Committee on Historic Towns and
Villages.

Qualities

The special value of Cuenca relates to the history,
town planning, architecture, and landscape of the
ensemble. Its historical evolution is reflected in the
different phases of its urban development. Each
phase is like a chapter in an open book which can be
consulted to analyse, research, and acquire
knowledge of the region's successive civilizations -
the Cañari period, Inca rule, and the Spanish
conquest and colonization.

Comparative analysis

In contrast with the many colonial harbour towns,
Cuenca is a historic town of the interior. It also
differs from Quito or Cusco in that it was established
on a green-field site and not built on top of an
existing settlement.

In a comparative study carried out by ICOMOS,
Cuenca appears on the list of cultural property which
should be given priority.

ICOMOS recommendations for future action

ICOMOS requested that the buffer zone should re-
examined in relation to its extension and to town-
planning regulations which should be applied to it,
especially with respect to the scale of constructions.

To be able to exercise its control more effectively, the
authorities should carry out a full inventory of the
buildings of the historic centre, especially the more
vulnerable areas, such as those engaged in
distribution and commercial activities.

Additional documentation was provided to ICOMOS
at the meeting of the Bureau in July 1999. This has
been studied and is considered by ICOMOS to meet
the requirements of the Committee.

Brief Description

The historic centre of Cuenca is typical of a colonial
town of the interior, set in a valley surrounded by
Andean chains. Dedicated to agriculture, it became a
melting pot for local and immigrant populations.

Recommendation
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Criterion iv   The successful fusion of differentCriterion iv   The successful fusion of differentCriterion iv
societies and cultures in Latin America is vividly
symbolized by the layout and townscape of
Cuenca.

Criterion v   Cuenca is an outstanding example ofv   Cuenca is an outstanding example ofv
a planned inland Spanish colonial city.

ICOMOS, September 1999
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