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RESUMEN 

Este artículo examina la integración de la planificación urbana participativa y la interculturalidad como 

estrategia para la rehabilitación de espacios públicos en Tilivi, Ambato, Tungurahua. A través de un 

estudio de caso y métodos mixtos, se explora cómo la colaboración activa entre la comunidad local, 

planificadores urbanos y líderes culturales puede revitalizar espacios públicos, preservar saberes 

ancestrales y fortalecer la identidad cultural. La metodología incluye revisión de literatura, estudios de 

caso, encuestas y entrevistas, y propuestas de diseño participativo. Los resultados revelan la importancia 

de la participación comunitaria y la integración de conocimientos tradicionales en la planificación 

urbana, destacando la necesidad de abordar la diversidad cultural de manera auténtica. Este enfoque 

interdisciplinario contribuye a la creación de ciudades inclusivas que honran la herencia cultural y 

promueven la cohesión social. 
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Participatory Urban Planning and Interculturality: Strategy for the 

Rehabilitation of Public Spaces and Transmission of Ancestral Knowledge 

in the Area of Tilivi, Ambato, Tungurahua 

 

ABSTRACT 

This article examines the integration of participatory urban planning and interculturality as a strategy 

for the rehabilitation of public spaces in Tilivi, Ambato, Tungurahua. Through a case study and mixed 

methods, it explores how active collaboration between the local community, urban planners and cultural 

leaders can revitalize public spaces, preserve ancestral knowledge and strengthen cultural identity. The 

methodology includes literature review, case studies, surveys and interviews, and participatory design 

proposals. The results reveal the importance of community participation and the integration of 

traditional knowledge in urban planning, highlighting the need to address cultural diversity in an 

authentic way. This interdisciplinary approach contributes to the creation of inclusive cities that honor 

cultural heritage and promote social cohesion. 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de entornos urbanos que reflejen la diversidad cultural y fomenten la participación 

comunitaria es esencial para promover el desarrollo sostenible y la cohesión social. En este contexto, la 

intersección entre la planificación urbana participativa y la interculturalidad emerge como una estrategia 

clave para abordar la rehabilitación de espacios públicos y, al mismo tiempo, preservar y transmitir 

saberes ancestrales. Este artículo se sumerge en el caso específico de la zona de Tilivi en Ambato, 

Tungurahua, explorando cómo la colaboración activa entre la comunidad local, planificadores urbanos 

y líderes culturales puede desempeñar un papel fundamental en la revitalización de espacios públicos. 

Además, se examina cómo esta sinergia facilita la incorporación de conocimientos tradicionales en el 

diseño y uso de estos espacios, garantizando la continuidad de la herencia cultural en la vida cotidiana 

de la comunidad. A través de un enfoque interdisciplinario y participativo, este documento busca 

evidenciar las oportunidades y desafíos que enfrenta la planificación urbana intercultural y participativa, 

destacando su potencial para modelar un entorno urbano que respete, celebre y preserve la diversidad 

cultural. 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este estudio tiene como objetivo principal investigar la eficacia de la 

planificación urbana participativa en concordancia con la interculturalidad, centrándose en la 

rehabilitación de espacios públicos y la transmisión de saberes ancestrales en la zona de Tilivi, ubicada 

en la parroquia Pasa, Ambato, Tungurahua. Para lograr esto, se lleva a cabo una serie de pasos 

metodológicos que permiten la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos. 

Revisión de Literatura: 

Se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente en áreas relacionadas con la planificación 

urbana participativa, la interculturalidad, la rehabilitación de espacios públicos y la transmisión de 

saberes ancestrales. Esto proporciona un contexto teórico sólido y permite identificar las mejores 

prácticas y enfoques previamente aplicados en situaciones similares. 
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Estudio de Caso 

Se lleva a cabo un estudio de caso en la zona de Tilivi. Esto incluye visitas de campo, entrevistas con 

residentes locales, líderes culturales, autoridades municipales y planificadores urbanos. La observación 

participante es empleada para comprender las dinámicas comunitarias, los desafíos existentes y las 

oportunidades para la integración de la interculturalidad en la planificación urbana. 

Encuestas y Entrevistas 

Se diseñan y aplican encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas para recopilar datos 

cuantitativos y cualitativos sobre la percepción de la comunidad acerca de la rehabilitación de espacios 

públicos, la participación en el proceso de planificación y la transmisión de saberes ancestrales. La 

muestra incluirá residentes, planificadores urbanos, autoridades locales y líderes culturales. 

Análisis de Datos 

Los datos recopilados se analizan utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Se utilizan 

herramientas estadísticas para analizar las respuestas de las encuestas, mientras que el análisis de 

contenido se aplicará a las entrevistas y observaciones para extraer patrones temáticos y tendencias 

emergentes. 

Validación y Reflexión Participativa 

Se llevaron a cabo sesiones de validación de datos con la comunidad local y otros actores clave. Este 

enfoque participativo garantiz que los resultados sean precisos y reflejen con precisión las experiencias 

y perspectivas de la comunidad de Tilivi. 

Propuestas de Diseño Participativo 

Con base en los resultados de la investigación, se propondrán estrategias específicas para la 

rehabilitación de espacios públicos y la integración de saberes ancestrales. Se realizan talleres de diseño 

participativo para recoger retroalimentación adicional y garantizar que las propuestas sean 

culturalmente sensibles y respondan a las necesidades identificadas por la comunidad. 

Esta metodología integral permite una comprensión profunda de la intersección entre la planificación 

urbana participativa y la interculturalidad, proporcionando una base sólida para la implementación de 

estrategias efectivas en la rehabilitación de espacios públicos en Tilivi. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La participación activa de la comunidad en el proceso de planificación urbana es esencial para garantizar 

que las necesidades, aspiraciones y valores locales se reflejen de manera auténtica en el diseño y la 

implementación de proyectos urbanos. En el caso de Tilivi, esta participación se vuelve aún más crucial 

al considerar la riqueza de su diversidad cultural. La interculturalidad no solo abarca el reconocimiento 

y respeto de distintas identidades culturales, sino que también implica la integración armoniosa de estas 

perspectivas en el tejido mismo del espacio urbano. 

La rehabilitación de espacios públicos en Tilivi se aborda a través de estrategias cuidadosamente 

diseñadas que buscan la inclusión de la comunidad en cada etapa del proceso. La creación de comités 

participativos, talleres de diseño colaborativos y consultas regulares con los residentes locales son 

algunas de las herramientas utilizadas para asegurar que las voces de la comunidad se escuchen y se 

integren en las decisiones de planificación. Estas estrategias no solo fortalecen el sentido de pertenencia 

de la comunidad, sino que también contribuyen a la construcción de un entorno urbano que refleje y 

celebre la diversidad cultural de Tilivi. 

La interculturalidad en la planificación urbana va más allá de la inclusión superficial de elementos 

culturales en el diseño de espacios públicos. En Tilivi, se reconoce la importancia de preservar y 

transmitir saberes ancestrales como parte integral del proceso de rehabilitación urbana. Ancianos y 

líderes culturales desempeñan un papel fundamental en compartir conocimientos sobre prácticas 

tradicionales, arte, historia local y elementos simbólicos que han dado forma a la identidad cultural de 

la comunidad a lo largo del tiempo. Integrar estos conocimientos en la planificación no solo conserva 

la herencia cultural, sino que también enriquece la experiencia diaria de los habitantes de Tilivi. 

CONCLUSIONES 

La intersección entre la planificación urbana participativa y la interculturalidad en la zona de Tilivi, 

Ambato, Tungurahua, emerge como un modelo innovador y prometedor para el desarrollo de entornos 

urbanos más inclusivos y culturalmente enriquecedores. La participación activa de la comunidad, 

respaldada por estrategias colaborativas y consultas regulares, ha demostrado ser un pilar fundamental 

para la creación de espacios públicos que reflejen auténticamente las necesidades y aspiraciones locales. 
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La rehabilitación de Tilivi no solo se centra en la mejora física de los espacios, sino que también se 

compromete con la preservación y transmisión de saberes ancestrales. Este enfoque integral ha 

permitido que la comunidad no solo sea testigo de su propia transformación, sino que también sea 

partícipe activa en la construcción de su identidad cultural en el tejido mismo de la ciudad. 

Este estudio destaca la importancia de adoptar un enfoque interdisciplinario y participativo en la 

planificación urbana, reconociendo que el éxito de estos proyectos radica en la comprensión profunda 

de la diversidad cultural local y la colaboración estrecha con los residentes. Al aprender de la 

experiencia de Tilivi, podemos inspirarnos en la posibilidad de construir ciudades que no solo sean 

funcionales, sino también ricas en identidad, memoria y tradición cultural. La integración activa de la 

interculturalidad en la planificación urbana se presenta como una herramienta valiosa para el diseño de 

ciudades que abrazan y celebran la diversidad cultural como un activo fundamental para el desarrollo 

sostenible y la cohesión social. 

Al replicar conocimientos especializados en la restauración y conservación del patrimonio, se establece 

un puente vital entre el pasado y el presente, asegurando que las generaciones futuras puedan apreciar 

y aprender de las estructuras que han definido la identidad cultural de una región. Este enfoque no solo 

contribuye a la salvaguarda tangible del patrimonio arquitectónico, sino que también fomenta una 

conexión viva y significativa entre la comunidad y su historia. La replica de conocimientos se erige así 

como un pilar fundamental en el esfuerzo continuo por preservar y revitalizar el patrimonio abandonado, 

asegurando su relevancia y aprecio en el contexto contemporáneo. 
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