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Resumen: La incorporación del modelo sostenible en la gestión
del Patrimonio Mundial implica un enfoque participativo
en la identificación, protección, conservación, presentación y
transmisión de los valores universales excepcionales para las
generaciones futuras. La ciudadanía, como actor social relevante,
aporta una percepción del patrimonio que informa sobre
cuestiones clave para lograr una gestión sostenible del mismo. La
carencia de metodologías para comprender la relación entre la
sociedad y el patrimonio desde el enfoque sostenible, sin embargo,
supone una limitación para la participación de la ciudadanía en la
gestión patrimonial. Este artículo proporciona evidencia empírica
sobre el nivel de sostenibilidad que existe en el centro histórico
Patrimonio Mundial de Cuenca (Ecuador), desde la percepción
ciudadana. Los resultados estadísticos revelan que la sostenibilidad
del patrimonio depende de una reputación que se construye en
torno a múltiples fenómenos interconectados que determinan
unos patrones actitudinales positivos o negativos. El artículo
contribuye así a la comprensión de la relación entre ciudadanía
y patrimonio, haciendo hincapié en los aspectos que deben ser
trabajados metodológicamente para lograr una gestión sostenible
del centro histórico de Cuenca.

Palabras clave: Ciudadanía, gestión, metodología participativa,
Patrimonio Mundial, UNESCO.

Abstract: e incorporation of the sustainable model in World
Heritage Sites management implies a participatory approach
in the identification, protection, conservation, presentation and
transmission of the outstanding universal values (OUV) for future
generations (UNESCO, 2017). Citizens, as relevant social actors,
provide a reputation regarding cultural heritage that informs on
key issues in order to achieve its sustainable management. e
lack of methodologies to comprehend the relationship between

http://portal.amelica.org/ameli/journal/761/7613846008/


Pensamiento Americano, 2019, vol. 12, núm. 24, Julio-Diciembre, ISSN: 2027-2448 / 2745-1402

PDF generado a partir de XML-JATS4R 80

society and cultural heritage from a sustainable approach is a
limitation to achieve a participatory management. is article
provides empirical evidence on the level of sustainability that
exists in the World Heritage site of Cuenca (Ecuador), from
the citizen`s point of view. e statistical results reveal that
its sustainability relies on a reputation that is built around
multiple interconnected phenomena that determine positive or
negative attitudinal patterns. e article thus contributes to
the understanding of the relationship between citizenship and
heritage, with emphasis on the aspects that must be addressed in
order to achieve a sustainable management in the historic centre
of Cuenca.

Keywords: Citizenship, management, participatory
methodology, UNESCO, World Heritage.
Resumo: A incorporação do modelo sustentável na gestão
do Patrimônio Mundial, implica uma ênfase participativa na
identificação, proteção, conservação, apresentação e transmissão
dos valores universais excepcionais para as gerações futuras. A
cidadania, como ator social relevante, traz uma percepção do
patrimônio que indica sobre questões chave para conseguir uma
gestão sustentável. A falta de metodologias para compreender
a relação entre a sociedade e o patrimônio desde um enfoque
sustentável, todavia, supõe uma limitação para a participação da
cidadania na gestão patrimonial. O artigo proporciona evidencia
empírica sobre o nível de sustentabilidade que existe no centro
histórico Patrimônio Mundial de Cuenca (Equador), desde
a percepção cidadã. Os resultados estatísticos revelam que a
sustentabilidade do patrimônio depende de uma reputação que se
construa ao redor de múltiplos fenômenos interconectados que
determinam padrões atitudinais positivos ou negativos. O artigo
contribui assim para a compreensão da relação entre a cidadania e o
patrimônio, tendo ênfase nos aspectos que devem ser trabalhados
metodologicamente para obter uma gestão sustentável do centro
histórico de Cuenca.

Palavras-chave:  Cidadania, Gestão, Metodologia participativa,
Patrimônio Mundial.

Introducción

La sostenibilidad, como modelo de desarrollo humano, establece que los recursos
del presente deben ser utilizados racionalmente para asegurar su disponibilidad
para las generaciones futuras (Brundtland, 1987, ONU, 1992). Desde el enfoque
sostenible, el patrimonio mundial, al ser considerado un recurso finito (rosby,
2017), representa un fenómeno complejo, especialmente en lo que respecta
a la participación social en los procesos de gestión. Esta es precisamente
la problemática de la que se ocupa este artículo, puesto que se necesitan
metodologías efectivas para afrontar tal complejidad, principalmente en los
centros históricos considerados Patrimonio Mundial, ya que el estudio de
sus relaciones socioculturales y dinámicas es aún más complicado debido a la
amplitud del contexto (Carrión, 2008; Landorf, 2011). El análisis de estas
relaciones requiere el desarrollo de metodologías concretas para identificar,
comprender y adoptar en la gestión las diferentes necesidades, percepciones
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y actitudes de los distintos actores sociales para asegurar la continuidad
del patrimonio. Diversos autores han argumentado que si no se permite la
participación y no se negocia eficazmente en la toma de decisiones, hay pocas
posibilidades de que la comunidad local apoye la gestión patrimonial (Condon,
2012; Landorf, 2011; Monteiro Painho y Vaz, 2015; Nicholas, apa y Ko,
2009; Rasoolimanesh, Roldán, Jaafar, y Ramayah, 2017). El reconocimiento
de la diversidad de visiones en la toma de decisiones relativas a los bienes
patrimoniales depende de la voluntad política, la apertura, la transparencia y el
poder de negociación de los entes gestores, así como del nivel de conocimiento,
el empoderamiento, el nivel de participación social y el compromiso cívico
(Auclair y Fairclough, 2015; Harrison, 2013; Landorf, 2011; Ripp y Rodwell,
2018; Smith, 2006). En este contexto, el análisis de la percepción ciudadana es
clave porque aporta información que permite cartografiar las relaciones entre
las comunidades, el paisaje patrimonial y las instituciones que lo gestionan,
facilitando el diseño e implementación de políticas de planificación urbana y
regional que inciden en el patrimonio, en el territorio y en la calidad de vida de
la comunidad (Monteiro et al., 2015).

La percepción ciudadana sobre los centros históricos depende de una serie de
factores relacionados con la accesibilidad, el bienestar y la percepción positiva
cuya interacción influencia el apoyo hacia el patrimonio que es determinante
para lograr la sostenibilidad (Pickard, 2013). La accesibilidad se entiende
como la capacidad de conversión de los centros históricos para solventar
los requerimientos de la actualidad (Levi y Kocher, 2013; Trimarchi, 2004).
Esto implica la habilitación de infraestructuras físicas y urbanas, la existencia
de bienes, productos y servicios, la presencia de atracciones en la zona, la
movilidad, la seguridad, un medioambiente saludable, así como la disponibilidad
de información y la existencia de una comunidad activa (Tajani y Morano,
2016; Tira, 2016; Rotondo, Selicato, Marin y Galdeano, 2016). La accesibilidad
depende de la apertura al cambio que suele estar condicionada por una gestión
por conservación sobre una por apropiación social (Harrison, 2013; Mišetić y
Ursić, 2015; Ramo, 2012; Rodwell, 2007; Smith, 2006; Soini y Dessein, 2016;
Tweed y Sutherland, 2007).

La resistencia al cambio es una desventaja para la sostenibilidad en tanto
que un centro histórico es un entramado de diferentes aspectos en interacción:
urbano, cultural, socioeconómico, medioambiental entre otros como el resultado
de diferentes externalidades donde la conservación es solo una de tantas
(Brown y Meczynski, 2009; Carrión, 2008; Cervelló-Royo, Garrido-Yserte y
del Río, 2012). Asimismo, cuando las demandas de la modernidad superan
las capacidades del patrimonio para acogerlas, entonces tampoco habría
sostenibilidad. Por lo tanto, hablamos de un equilibrio entre la preservación del
componente histórico, pero también el desarrollo de infraestructuras, servicios
y nuevos estratos patrimoniales (Mišetić y Ursić, 2015) que garanticen la
satisfacción de las necesidades contemporáneas y la continuidad de la herencia
patrimonial (Dessein, Soini, Fairclough y Horlings, 2015; Tweed y Sutherland,
2007; Bandarin y Van Oers, 2014; van Oers y Pereira Roders, 2012).

El segundo factor asociado a la percepción ciudadana es el bienestar. Sobre
este debemos señalar que es determinante al momento de establecer el valor
que las personas dan al patrimonio. El bienestar se asocia con las experiencias
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positivas que definen la memoria y la identidad que justifican la naturaleza de
las interacciones sociales de las que depende la sostenibilidad (Bitner, 1992;
Carbone y Haeckel; 1994; Agapito, Mendes, Valle, 2013). Las circunstancias
que determinan la percepción de bienestar en el espacio patrimonial son, entre
otros, la apertura y el uso del espacio público, la criminalidad, la calidad de
los recursos y servicios básicos, así como las infraestructuras. Particularmente
relevante es la calidad del medioambiente y, en general, la capacidad del lugar
para garantizar el acceso a espacios saludables, seguros y democráticos. Al ser el
bienestar un objetivo universal para el desarrollo sostenible (ONU, 2015, obj.
3), su medición y estudio debe realizarse considerando la perspectiva ciudadana
ya que este conocimiento contribuye al diseño de políticas e inversiones
(Licciardi y Amirtahmasebi, 2012) lo que aumenta las posibilidades de lograr la
sostenibilidad.

El bienestar junto con la accesibilidad determinan a su vez el tercer factor que
es la percepción positiva del entorno patrimonial, lo que permite el desarrollo
de un sentido de pertenencia, orgullo e identidad que aumenta la conciencia
cívica y el compromiso con el patrimonio cultural (Borowiecki, Forbes y
Fresa, 2016; Grimwade y Carter, 2000; Iacono y Brown, 2016; Jimura, 2011;
Mišetić y Ursić, 2015; Monteiro et al., 2015; Rasoolimanesh et al., 2017).
Lograr un comportamiento cívico depende de la vitalidad percibida del entorno
patrimonial, que es fundamental para comprender el impacto que el patrimonio y
sus cambios tienen en la ciudadanía (Carrión, 2008; Galla, 2012; Monteiro et al.,
2015; Rodwell, 2007). En el caso de las ciudades históricas, la vitalidad necesita
de las dinámicas ambientales, socioculturales y económicas que responden a
un complejo proceso de apropiación del espacio a través de la revitalización
del pasado histórico basado en los valores culturales actuales que constituyen
la base de las actividades y políticas aplicadas en el territorio (Bandarin y Van
Oers, 2014; Rodwell, 2007; Trimarchi, 2004). Esto exige comprender en los
procesos históricos que han definido el carácter del patrimonio, las claves, que,
desde la visión ciudadana, son necesarias para solucionar problemas, satisfacer
necesidades y producir nuevos valores y productos culturales (Harrison, 2015;
Mišetić y Ursić, 2015; Molina Neira, 2018). Como se ha mencionado, la
interacción de los factores de percepción relativos a la accesibilidad, bienestar y
percepción positiva del entorno determinan un cuarto que sería el apoyo que es
fundamental para garantizar la gestión sostenible del patrimonio.

Los factores de percepción, como acabamos de ver, son conocidos, pero, sin
embargo, existe un vacío empírico sobre cómo analizarlos para que sean útiles a la
gestión sostenible del Patrimonio Mundial (Nicholas et al., 2009; Rachao, Matos
y Silva, 2014), ya que los estudios son escasos y muy descriptivos, ocupándose
principalmente del turismo y menos en el contexto de la gestión del Patrimonio
Mundial (Nicholas et al., 2009). Varios autores sugieren que, para trabajar la
percepción ciudadana en la complejidad de los sitios patrimoniales, la encuesta
sería la técnica de recolección de información más eficaz, ya que a partir de
una muestra es posible disponer de información estadística representativa de
toda la población. Por ejemplo, Nicholas et al. (2009) la utilizan para establecer
los factores que influyen en el apoyo de los residentes a la gestión sostenible
del área de Pitons en la isla de Santa Lucía en el Caribe. De manera similar,
Bakri, Ibrahim, Ahmad y Zaman (2015) usan la encuesta para comprender la
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percepción pública sobre los edificios patrimoniales y así establecer estrategias
de conservación sostenibles del patrimonio construido en Kuala Lumpur. Por
su parte, Terzić, Jovičić y Simeunović-Bajić (2014) aplican encuestas en la
evaluación de las percepciones de los residentes sobre el estado del patrimonio
en la región del Danubio Serbio, y Tweed y Sutherland (2007) analizan las
percepciones y actitudes de las personas aplicando encuestas en Belfast para
examinar el rol del patrimonio en la calidad de vida. Del mismo modo, el
objetivo de este trabajo es, a través de una encuesta, generar evidencias que
permitan comprender la percepción ciudadana sobre la sostenibilidad de los
centros históricos. Como caso de estudio se ha escogido al centro histórico
de Cuenca (Ecuador), declarado patrimonio mundial por la UNESCO en la
sesión 23 del Comité de Patrimonio Mundial en diciembre de 1999 bajo los
criterios II, IV y V que hacen referencia a su traza urbana renacentista, su
posición geográfica particular de centro colonial agrícola de altura y su mestizaje
de técnicas arquitectónicas (WHC-99/CONF.209/22, 2000).

Desde su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial, la ciudad de Cuenca
ha sido objeto de múltiples transformaciones de carácter urbano-arquitectónico
sin un plan rector, lo que ha afectado a las dinámicas socioculturales, económicas
y ambientales de este espacio. Como consecuencia, incluso oficialmente, se han
identificado varios agentes de degradación en este espacio como la gentrificación
y particularmente el tráfico vehicular, que durante dieciocho años continúa
siendo el principal problema que enfrenta este espacio (GAD Cuenca, 1998:
49, 51; PMEP, 2015). Al respecto, varios estudios municipales a lo largo
de los años mencionan la necesidad de recuperar los espacios del centro
histórico para el peatón y para el aprovechamiento socioeconómico y cultural,
pero contrariamente, cada intervención realizada en el espacio patrimonial ha
aumentado exponencialmente los parqueaderos en este espacio. De 770 espacios
privados de parqueo, 1.650 públicos y 8.000 vehículos de circulación diaria
registrados en 1998, ha pasado a 24.000 vehículos diarios, 1.471 espacios de
aparcamiento público y 6.588 en edificios privados que representan el 54% del
total del cantón (GAD Cuenca, 1998:89, 47; 2015a:50; 2015b:124). Esto quiere
decir que para crear nuevas zonas de parqueo en el centro histórico se han debido
alterar las estructuras originales con las consecuencias negativas que esto tiene
para la integridad del conjunto patrimonial, su vitalidad, accesibilidad y la calidad
medioambiental.

Con el fin de comprender cómo afectan las cuestiones detalladas en el párrafo
anterior en la relación entre la ciudadanía y el patrimonio, el artículo presenta la
metodología empleada en el desarrollo de la encuesta y en el análisis de los datos
obtenidos para generar una escala de medición de los niveles de sostenibilidad
del centro histórico desde la visión ciudadana. El trabajo se fundamenta en los
principios teóricos sobre la transversalidad entre la dimensión medioambiental,
social, económica y cultural que conforman el modelo sostenible (Weiler, 2017),
las fuentes primarias y secundarias del contexto local y la producción académica
sobre el tema. De este modo, el trabajo aporta argumentos sobre la importancia
de la visión ciudadana como referente para la gestión del patrimonio mundial
contribuyendo de este modo a la escasa producción académica y metodológica
sobre el tema.
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Metodología

El estudio de la percepción ciudadana sobre la sostenibilidad en el centro
histórico de Santa Ana de Cuenca se desarrolló a partir de una muestra
probabilística aleatoria con base en la población de las parroquias urbanas del
cantón Cuenca (fig. 1). El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a partir
de la fórmula clásica del total de la población del cantón, que fue de 603.269
habitantes (INEC, 2017), con un 95 % de confianza obteniendo una muestra de
400 casos. Al existir parroquias con mayor densidad poblacional (INEC, 2010)
se optó por estratificar la muestra para equilibrarla (fig. 1). Es importante resaltar
que el cálculo para la muestra se realizó con base en la estimación estadística actual
del total de habitantes en el cantón Cuenca realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos del Ecuador en 2017, sin embargo, al no existir datos
actualizados del número de habitantes por parroquias urbanas se ha seguido la
tendencia marcada por los resultados del Censo de Población de 2010.

El cuestionario para la encuesta se construyó a partir de veinte preguntas
cuyas respuestas se estructuraron en escalas de Likert de 10 puntos con una
discriminación por pares donde 1-2 representaron un criterio de muy en
desacuerdo, 3-4 en desacuerdo, 5-6 neutral, 7-8 de acuerdo, 9-10 muy de acuerdo.
El planteamiento de las preguntas se hizo con base en la información del
contexto local generado a partir de entrevistas a actores clave y otras fuentes
primarias como presupuestos, programas y proyectos de todas las instituciones
con atribuciones en la gestión del patrimonio a nivel local. Asimismo, se tomaron
como principales referencias las encuestas sobre la percepción ciudadana del
patrimonio realizadas en Edimburgo (Edinburgh Council, Edinburgh World
Heritage Site, Historic Environment Scotland, Steering Group, 2011) y en
Victoria (Australia) (e Heritage Council of Victoria, 2014). Con el fin de
generar información suplementaria para el análisis, se realizaron cuatro preguntas
abiertas sobre el conocimiento de la ciudadanía en torno a los Valores Universales
Excepcionales (VUE), los elementos del centro histórico de Cuenca con los que
las personas se identifican, y los aspectos positivos y negativos que desde su visión
benefician y afectan al mismo.

Antes de recoger la información se realizó un estudio piloto para evaluar la
fiabilidad y validar la herramienta. Con base en la retroalimentación obtenida se
realizaron correcciones y se ajustaron los contenidos estableciendo un promedio
de cinco minutos para la realización de cada encuesta. En consideración al
tamaño de la muestra, su estratificación por densidad poblacional y el tiempo
necesario para la elaboración del estudio, se procedió a capacitar a un grupo de
cincuenta encuestadores (fig. 1) con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la
Hospitalidad de la Universidad de Cuenca. Para garantizar la aleatoriedad de la
muestra, la información fue recogida durante las dos primeras semanas de abril
de 2017 en lugares públicos con intenso tráfico peatonal en un período inferior
a dos horas fragmentadas durante un total de dos semanas en diferentes días y
horas, incluyendo un día de fin de semana, y separados en grupos matutinos y
vespertinos.
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Figura 1.
Distribución de las encuestas en las parroquias urbanas del cantón Cuenca por número de habitantes.

INEC, 2010. Elaboración propia.

Análisis de datos
El análisis de los datos cuantitativos se realizó con el programa estadístico

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que se utilizó para codificar
las preguntas y someterlas a un análisis factorial de reducción de los datos
para la generación de unidades denominadas constructos que establecen un
patrón de relación entre los ítems de la encuesta que explican la máxima
información común contenida (López-Roldán y Fachelli, 2015). La fiabilidad
de cada uno de estos se estableció a partir de los resultados del Alfa de
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Cronbach (Cronbach, 1951) por ser el método más apropiado para medir su
consistencia interna en cuanto suponemos que los ítems en ellos contenidos
están altamente correlacionados. Los constructos que denominamos Apoyo al
patrimonio, Accesibilidad del patrimonio, Bienestar y Percepción Positiva del
entorno se establecieron según la lógica de correlación de los ítems con base
en la teoría académica sobre percepción ciudadana y su relación transversal con
el patrimonio y la dimensión económica, social, cultural y medioambiental del

modelo sostenible
[2]

. A partir de estos, y con el fin de obtener un único valor para
cada uno, se generaron unas variables lineales que también fueron sometidas al
Alfa de Cronbach. Una vez establecida su fiabilidad, estas posibilitaron establecer
una escala de puntuación de alto, medio y bajo (tabla 2), a partir de la lectura
gráfica de los estadísticos obtenidos en cada una (figura 2) para así identificar,
desde la perspectiva ciudadana, en qué nivel se encuentra cada variable en relación
con la sostenibilidad. Para comprobar la existencia de correlaciones significativas
entre las variables se realizó la prueba del coeficiente de Pearson que permite
medir el nivel de asociación lineal entre ellas y de este modo poder interpretar los
datos en su conjunto (tabla 3).

En lo referente a los datos cualitativos, su codificación y estudio empezó con
la transcripción de las respuestas a una base de datos generada en Qiqqa, un
soware gratuito de investigación que permite la creación de categorías de análisis
con base a una jerarquía porcentual que muestra la frecuencia de los términos
más utilizados con sus sinónimos. Esto permitió discriminar la información
para establecer desde la individualidad de las respuestas de los encuestados las
temáticas generales más relevantes a partir de las cuales se obtuvo información
fundamental para contrastar con los datos cuantitativos.

Resultados

El análisis factorial realizado a partir de los ítems de la encuesta generó una matriz
de estructura con seis constructos bien definidos al contener cada uno al menos
tres ítems con pesos superiores a 0.30 (Kim y Mueller, 1994; Costello y Osborne,
2005). De acuerdo con los resultados del Alfa de Cronbach, del total, tres de ellos
obtuvieron valores superiores a 0.6 demostrando consistencia (Hair, Tatham y
Black, 2006), y uno, cuyo valor fue mayor que 0,5, también fue incluido por
su fiabilidad moderada (Hinton, McMurray y Brownlow, 2004) descartando el
resto por su falta de consistencia. Como ya hemos mencionado, los constructos
denominados Apoyo al patrimonio, Accesibilidad del patrimonio, Bienestar y
Percepción Positiva del entorno

Sobre las intercorrelaciones, sabemos que para que sea significativa la
oscilación de los valores del índice de Coeficiente de Pearson entre 0 y 1 debe
aproximarse más hacia este último (Díaz y Fernández, 2001). Se observa en la
tabla 3, los valores obtenidos, considerando el tamaño de la muestra, apuntan a
una correlación significativa y positiva entre cada una de las variables, siendo la
mayor entre Apoyo al patrimonio y Percepción positiva del entorno.

En lo que respecta a los datos cualitativos, al analizar las preguntas abiertas del
cuestionario sobre el conocimiento de los VUE del centro histórico de Cuenca
encontramos que la ciudadanía utiliza categorías genéricas como la arquitectura
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(68%), la cultura y la tradición (41%) y otras múltiples razones (38%) para
referirse a ellos. En relación a los aspectos patrimoniales con los que la ciudadanía
se identifica, vemos que el entorno urbano arquitectónico (72%) específicamente
las iglesias, los parques y las plazas son los principales elementos de identificación
por el placer estético que les proporciona y porque asocian estos espacios con
la memoria, la socialización, y la ritualidad religiosa. El entorno natural del
territorio sobre todo ríos y montañas también son referentes con los que la
ciudadanía se identifica (28%) refiriendo como principales razones a la nostalgia y
el bienestar que les generan estos espacios. Sobre los aspectos positivos y negativos
del centro histórico, el 74% de la ciudadanía ve como positivo y motivo de orgullo
el vivir en una ciudad patrimonial, por el contrario, el 82% desaprueba el tráfico
y sus consecuencias negativas.

Tabla 1
Matriz de extracción de componentes y resultados del Alfa de Cronbach

Encuesta de percepción ciudadana sobre la sostenibilidad del centro histórico de Cuenca. Elaboración propia.

* . < ,01
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser.
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Figura 2
Histogramas de las variables lineales generadas a partir de los componentes del análisis factorial

Encuesta de percepción ciudadana sobre la sostenibilidad del centro histórico de Cuenca. Elaboración propia.
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Tabla 2
Variables lineales generadas a partir de los componentes del análisis factorial

Encuesta de percepción ciudadana sobre la sostenibilidad del centro histórico de Cuenca.

* La escala se basa en la lectura de los histogramas de cada variable (fig.2)

Tabla 3
Correlaciones entre variables (Pearson)

Encuesta de percepción ciudadana sobre la sostenibilidad del centro histórico de Cuenca. Elaboración propia

** . < ,001
El análisis factorial realizado a partir de los ítems de la encuesta generó una

matriz de estructura con seis constructos bien definidos al contener cada uno al
menos tres ítems con pesos superiores a 0.30 (Kim y Mueller, 1994; Costello y
Osborne, 2005). De acuerdo con los resultados del Alfa de Cronbach, del total,
tres de ellos obtuvieron valores superiores a 0.6 demostrando consistencia (Hair,
Tatham y Black, 2006), y uno, cuyo valor fue mayor que 0,5, también fue incluido
por su fiabilidad moderada (Hinton, McMurray y Brownlow, 2004) descartando
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el resto por su falta de consistencia. Como ya hemos mencionado, los constructos
denominados Apoyo al patrimonio, Accesibilidad del patrimonio, Bienestar y
Percepción Positiva del entorno fueron transformados en variables lineales, cuyos
estadísticos (tabla 2, fig.2) muestran que la primera variable se ubicaría en un nivel
alto en relación con la sostenibilidad, pues los valores superiores se concentran
alrededor de la media. En cuanto al resto de variables (tabla 2, fig. 2), ocurre lo
contrario pues las frecuencias se agrupan más cerca del 0, lo cual nos indica que
desde la visión ciudadana estas se encuentran en un punto medio para alcanzar
la sostenibilidad.

Discusión

La interpretación de los histogramas (figura 2) nos señala que existe un
importante apoyo al patrimonio por parte de la ciudadanía y que este se relaciona
con la percepción positiva del entorno (tabla 3). Este resultado se fundamenta
en los supuestos teóricos sobre la influencia que tienen las creencias y actitudes
ciudadanas en las intenciones y comportamientos hacia los valores patrimoniales
(Mišetić y Ursić, 2015; Monteiro et al., 2015). Sin embargo, los resultados
también muestran que la variable percepción positiva no obtuvo un nivel alto
en la escala de sostenibilidad (tabla 2), y que la ciudadanía no conoce y no se
identifica, con lo que en la declaratoria de Cuenca se ha categorizado como
VUE, de manera que necesitamos de un análisis más atento para entender esta
correlación.

Los estudios patrimoniales críticos sugieren que las diferentes visiones del
patrimonio dependen de las experiencias de los diversos actores con el espacio
patrimonial (Smith, 2006; Harrison, 2013) y en el caso de Cuenca, la evidencia
muestra precisamente esta situación. El apoyo es alto porque hay un sentimiento
de orgullo que responde específicamente al hecho de que la ciudad es Patrimonio
Mundial, lo cual afecta a la percepción positiva del centro histórico, sin embargo,
la gente desconoce las causas que justifican la declaratoria. Este resultado es
contrario a los objetivos de La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que buscan hacer del
conocimiento y reconocimiento de los valores excepcionales algo trascendental
para la ciudad, el país y en última instancia de la humanidad (Makuvaza, 2017)
ya que, en la instancia más directa, que sería la local, no se estarían reconociendo.
De acuerdo con las directrices operacionales de la UNESCO, esta situación pone
en riesgo la integridad y/o autenticidad del centro histórico (UNESCO, 2017:
pto I.B, 7, 9; II.D, 78; II.F, 96; VI.A, d; I.C, 12; párr.114; 137.c).

Las razones que explican por qué los cuencanos no conocen los criterios de
excepcionalidad patrimonial son, por una parte, que la valoración no surgió
desde una significación comunitaria, sino desde una reflexión técnica con un
claro propósito político. Por otra parte, y como reconoce Pablo Barzallo, director
de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAD Cuenca, no existen narrativas
en torno a estos (P. Barzallo, comunicación personal, 20 de abril de 2017)
porque la gestión se ha enfocado en la conservación de las estructuras urbano-
arquitectónicas, pero no en el componente inmaterial asociado a ellas. Esto
nos permite concluir que este es precisamente el punto de inflexión entre lo
que se ha catalogado como patrimonio oficial y el percibido por la ciudadanía,
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pues aunque las personas se identifican con determinados aspectos del VUE,
no lo hacen porque reconozcan que, por ejemplo; las plazas pertenezcan a un
modelo específico de urbanismo (relativo al criterio II) o porque prefieran una
determinada arquitectura por su técnica de construcción (referente al criterio
V), sino por las relaciones inmateriales que tienen con estos espacios (Carrión,
2008). Se trata de escenarios en los que la discriminación basada en criterios de
materialidad, naturaleza o inmaterialidad no existen desde el punto de vista de
la ciudadanía. Para esta, son espacios donde satisfacen sus necesidades sociales
e identitarias relacionadas con aspectos del propio ser, la comunidad, la cultura
y el entorno con los que cada individuo asocia el concepto de patrimonio y
que condicionan la percepción positiva del entorno (Cowell, 2004; Harrison,
2013; Smith, 2006; Carrión, 2008). En este sentido, aunque el apoyo hacia
el patrimonio sea alto, la identificación y el valor que la sociedad le otorga
no se corresponde con los valores que justifican la designación de Patrimonio
Mundial. A nuestro entender esto significa que, para cumplir con los objetivos
de la UNESCO, se hace necesario compaginar los VUE con las diversas visiones
del patrimonio para así asegurar una consciencia colectiva que proteja el sitio
patrimonial a largo plazo.

Una vez analizada la variable Apoyo pasamos a examinar la de Accesibilidad,
Bienestar y Percepción positiva del entorno. Como vemos, además de estar
relacionadas (tabla 3), estas variables también obtuvieron una calificación media
de sostenibilidad (tabla 2). Al considerar estos resultados desde el punto de
vista de la transversalidad de los procesos del modelo sostenible, vemos que
existe un agente de deterioro del centro histórico reconocido tanto en la teoría
académica, como en el contexto local y en la encuesta de percepción que es el
tráfico vehicular. De acuerdo con la evidencia que hemos generado, el 82% de
los cuencanos identifica este problema como el causante de las repercusiones
negativas en términos de seguridad, movilidad, acceso al espacio y contaminación
(medioambiental, visual, auditiva) que afectan a la accesibilidad, el bienestar y
por tanto a la percepción positiva del entorno. Por lo tanto, podemos concluir
que para el caso de Cuenca las consecuencias derivadas del privilegio por la
movilización vehicular sobre la peatonal afectan las relaciones transversales entre
las dimensiones económica, medioambiental, social y cultural que amenaza la
calidad de vida y limita el desarrollo sostenible del centro histórico. La percepción
del problema tiene por tanto una relación directa con el nivel medio obtenido
en la escala de medición de la sostenibilidad. Es importante, por tanto, que
los entes gestores solucionen esta situación desde una lógica coherente con las
necesidades y posturas ciudadanas. Esta última afirmación subraya la importancia
de comprender la percepción pues desde el enfoque integral del modelo, mientras
exista un conflicto para la comunidad local, este no puede ser gestionado
eficazmente (UNESCO 2013: 137).

Conclusiones

El estudio presentado ha explicado la importancia de la percepción ciudadana
para la comprensión de sus relaciones con los sitios Patrimonio Mundial y
como herramienta en la identificación de las limitaciones que impiden alcanzar
una gestión patrimonial sostenible. Se ha argumentado que la sostenibilidad de
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los centros históricos patrimoniales está determinada por varios factores que
interactúan de manera transversal entre las diferentes dimensiones del modelo
sostenible donde la voluntad y apertura política, el empoderamiento cívico y
la consideración de la visión ciudadana son determinantes en los procesos de
gestión patrimonial.

Se ha afirmado que la percepción ciudadana informa a la gestión sobre sus
necesidades más urgentes en relación con el patrimonio, y, por tanto, son
fundamentales investigaciones y metodologías que permitan estudiar cómo se
entiende al fenómeno patrimonial desde criterios externos a la institucionalidad.
Con este fin hemos realizado una encuesta ciudadana en el centro histórico de
Cuenca del Ecuador lo que nos ha permitido contrastar la teoría con los datos
cuantitativos y cualitativos obtenidos, las fuentes primarias del contexto local y
los supuestos teóricos sobre la interdependencia de los fenómenos en el contexto
de la sostenibilidad (Lawton & Weaver, 2015; Tweed & Sutherland, 2007) para
concluir una serie de cuestiones. La primera de ellas sería que las variables apoyo
al patrimonio, accesibilidad del patrimonio, bienestar y percepción positiva del
entorno generadas a partir del análisis estadístico están relacionadas, lo que
demuestra que los fenómenos que ocurren en el centro histórico deben trabajarse
desde un enfoque integral. En segundo lugar, concluimos que la ciudadanía
no conoce y no se identifica con los valores universales excepcionales de la
declaratoria de Cuenca lo que, de acuerdo con la UNESCO, supone un riego
para la sostenibilidad del sitio patrimonio mundial. A la vez, sin embargo, queda
confirmado que el patrimonio percibido, aunque no oficial, también es relevante
porque informa sobre las verdaderas necesidades de las personas con relación al
patrimonio. En este sentido creemos que es vital diversificar las narrativas en
torno al patrimonio para garantizar una coexistencia de visiones en torno a este
donde cada actor reconozca su aporte y de este modo se reconozca en su legado
patrimonial. Finalmente, concluimos que el tráfico vehicular, identificado como
uno de los mayores agentes de degradación del centro histórico, es un obstáculo
que debe solucionarse considerando la percepción ciudadana pues al hacerlo, los
patrones actitudinales se modificarían hacia una percepción más positiva lo que
ayudaría a la implementación de estrategias de gestión patrimonial basadas en
las necesidades sociales en coherencia y en equilibrio con aquellas propias del
centro histórico. Proponemos, por último, que la metodología desarrollada en
este artículo no es solo válida para la ciudad de Cuenca, sino que es extrapolable
a otros centros históricos del Patrimonio Mundial.
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