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En el actual contexto mundia l, caracterizado por la 
globalización, el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y el conocimiento, las innovaciones 
científicas, tecnológicas, humanísticas y sobre todo 
la pertinencia social; demanda de las instituciones 
de educación superior cambios profundos en los 
criterios o dimensiones del modelo para la evalua
ción: pertinencia, currículo, academia, entorno, ser
vicios y actividad estudiantil. Ello implica replantear 
los diferentes indicadores para generar profundos 
cambios en un proceso de análisis crítico, reflexivo, 
participativo y de compromiso de todos los actores 
académicos para mejorar la calidad y alcanzar la 
excelencia; en función de los postulados filosóficos 
de la universidad; así como de su v isión y m isión 
que constituyen la base fundamental de integración 
a nivel nacional e internacional; considerando pri
mordialmente las disposiciones establecidas en la 
Constitución y la Ley Orgánica de Educación Supe
rior (LOES) en sus artículos 93 y 107; de los princi
pios de calidad y pertinencia respectivamente.1 

Los documentos,"Declaración mundial sobre la edu
cación superior en el siglo XXI, visión y acción" y 
tv1arco de acción prioritaria para el cambio y el 
aesarrollo de la educación superior", instituyen los 
aesafíos que se le presentan a la educación supe
... or en el mundo de la globalización y sociedad del 
conocimiento y se proponen acciones de mejora e 
nnovación académica en las instituciones de edu
cación superior (IES) como, formar profesionales al
-amente cualificados; formar, realizar y difundir in
,;estigaciones; aprendizaje permanente, difundir las 
culturales nacionales y regionales, internacionales 
e históricas; consolidar los valores de la sociedad y 
'""1ejorar la capacitación docente. 

:J<Jsten otras acciones que recomiendan estos documen
·os como, fortalecimiento de la participación y promoción 
del acceso de las mujeres; función ética, autonomía, res
ponsabilidad y prospectiva; métodos educativos innova
dores; etc. 

En este marco, los desafíos que enfren
ta nuestra universidad son complejos; sin 
embargo, muchas acciones están ya re
flejadas en la formación de profesionales 
e investigadores; mejora de la calidad en 
los programas académicos de pregra
do y posgrado; capacitación continua en 
docencia universitaria; adopción de las 
nuevas tecnologías de información y el 
conocimiento corno herramientas y me
dios para la difusión de los saberes; ac
tualización y modernización del marco 
jurídico universitario; difusión de la cultu
ra y saberes ancestrales; administración 
transparente; mejora y construcción de 
una infraestructura arquitectónica y equi
pamiento urbano; nuevos equipamientos 
de salas y aulas de clase e implementa
ción de aulas virtuales; gestión de la res
ponsabilidad social e interrelación entre 
las funciones básicas de la universidad 
(docencia, investigación, pertinencia social 
y gestión). 

La F acuitad de Arquitectura y Urbanismo, 
creada el 6 de octubre de 1959, ha sido 
protagonista en generar cambios trans
cendentales en la educación frente a las 
necesidades sociales y consciente de la 
responsabilidad que tiene en la forma
ción de profesionales con capacidad para 
transformar en relación a las demandas 
de la sociedad; con esa m isma perspec
tiva, se desarrolla y aplica procesos inte
grales para el cambio de paradigmas en 
los aprendizajes, de un paradigma de la 
simplificación a un paradigma prospecti
vo o de la complejidad; donde estén los 
principios de distinción, conjunción e im
plicación; como son, formación por logros 
de aprendizajes (integración de diferentes 
saberes en el desempeño, como el saber 

1 Art. 93 - Principio de calidad - '8 principio de calidad conSiste en la búsqueda constante y Sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión 
del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente". 
Art. 107.- Principio de pertinencia. - "El principio consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 
nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vmculación con la estructura productiva actual y potenoal de la provincia y 
la región, y a las pollticas nacionales de ciencia y tecnologia.' ~ 
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ser, el saber hacer saber y el saber con
vivir); flexibilidad curricular en el plan de 
estudios (movilidad estudiantil, itinerarios 
curriculares), formación holística; educa
ción basada en problemas, estudios de 
casos; exámenes únicos; formación multi 
e interdisciplinaria; concepción curricular 
vinculada a los sectores productivos y ser 
c1ales; construcción del conocimiento sig
nificativo; educación continua en técnicas 
pedagSgicas, disciplinares e investigat-vas 
y sistemas de créditos; todos ellos bajo los 
principios de calidad, pertinencia y soste
nibilidad ambiental. 

Estos nuevos procesos de cambio que se 
están originando en la miversidad y por 
lo tanto en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo harán posible la formación in
tegral de profesionales con alto im pacto 
social; prevaleciendo valores corno son, 
planeación estratégica, rendición de cuen-
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tas, evaluación y mejoramiento; valores en los que están 
implícitos otros que actúan corno f acilitadores, pensamien
to crítico, transparencia, ética, cumplimiento y respa-isabili 
clad, corrprO"Y'1so soaal y respeto. 

Lo antes expuesto, establece que el objetivo de la edu
cación en la carrera de Arquitectura es la interacción de 
la docencia, la investigación formativa y la pertinencia 
social, que permite a los estudiantes construir aprendiza
jes significativos con capacidad de interpretar problemas 
complejos; por lo tanto, la Facultad de Arquitectura y Ur
banismo está comprometida con la meJora de la calidad 
de vida de la sociedad y asume un rol protagónico en 
el cumplimiento de su misión 'Formar profesionales en 
los campos del diser\o arquitectónico, urbano, construc
ción edilicia, conservación y rehabilitación del patrimonio 
material, inmaterial y natural y el ordenamiento del te
rritorio; con ma sólida base científica, técnica, estética, 
ambiental y humanística; en la teoría y en la práctica, 
con una estructura instrumental flex ible que permita ac
tualizar permanente y dinámicamente el conocimiento 
arquitectónico y urbano, diversificar la actividad profesio-

• 



• 

nal y adaptarla a los procesos de cambio 
de acuerdo a las demandas presentes y 
futuras de la sociedad". 

Toda transform ación enfrenta confluen
cias dialógicas de lo divergente y con
vergente, prospectiva y retroprospectiva, 
construcción y deconstrucción; que son 
caracterizadas por un contexto antropo
social (cambios culturales, económicos, 
legales, am bientales, laborales, políticos}; 
que inciden como determ inantes en los 
sistemas educativos y de los que no po
demos aislarnos; sino pensar y repen
sar para enfrentarlos y hacer efectiva la 
transformación; relaciones dialógicas de 
certeza e incertidumbre como las que 
enfrentamos con la Ley de Educación 
Superior(LOES); cuyas normas transfor
man el sistema de educación en sus for
mas de gestión, organización, financiación 
y competencias. Muy pronto se expedirá 

Editorial 
el reglamento a la LOES; cuyo objetivo será regular los 
principales procesos académicos de las instituciones de 
educación superior. Las autoridades, docentes, discentes 
y personal administrativo; deberemos adaptarnos al nue
vo modelo y orientar nuestros esfuerzos en esta nueva 
etapa para la transformación y aprender de los errores. 

La nueva universidad y su Facultad de Arquitectura y Ur
banismo se apoyan en una respuesta prospectiva, en un 
tránsito hacia la producción del conocimiento, de la inves
tigación y pertinencia social; con niveles de ex~~lencia. 
Lo anterior implica desarrollar modelos de dlfus,on, en los 
cuales la producción docunental se convierta en un criterio 
orientador y de conexión del espacio universitario con el 
contexto social. 

Con este número, la revista ARQUITECTURA Y SOCIEDAD, 
inicia una etapa diferente, deja de publicarse exclusiva
mente en papel para incorporarse a un nuevo modo de 
edición on line y codificada ISSN - lnternational Standard 
Serial Number. 

Por lo tanto, es un privilegio presentarles el número 18 de la 
revista ARQUITECTURA Y SOCIEDAD de la Facultad de Ar
quitectura y UrbaniS('T'l) de la Universidad Central del Ecua
dor e invitarles a considerar el contenido de los artículos, 
que están relacionados con las flriciones sustantivas de la 
educación superior como son= la promoción y fortalecimiento 
de la interculturalidad, la investigación, la vinculación con la 
sociedad y la formación profesional; desarrollando el debate 
académico como vna posibilidad de generar espacios de 
análisis y reflexión intra-asignaturas e inter -carreras hacia 
la construcción social del conocimiento y experiencias del 
aprendizaje significativo. 

Este número recoge contribuciones de exdocentes, docen
tes e investigadores; que dan a conocer el pensamien
to universitario en la resolución a las demandas sociales, 
culturales, artísticas, económicas, estéticas, ambientales; 
problemas del hábitat, la recuperación del patrimonio edi
ficado y ambiente construido; en un contexto académi
co libre, innovador y cooperativo; por lo que expreso m is 
agradecimientos a los autores y autoras de los artículos por 
su tiempo, dedicación, esfuerzo, disponibilidad; por hacer 
posible la concreción de la revista. 

Además, quiero hacer un agradecim iento especial a la 
Arq Blanca Proaño, por aceptar la invitación a coordinar 
este trabajo de difusión; que constituye el principal medio 
de transmisión del conocim iento. 

ARQUITECTURA Y SOCIEDAD es una revista anual, 
dirigida a la comunidad académica y profesional de las 
áreas afines a la carrera de Arquitectura; certificada por 
la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; con el código ISSN 1390 - 8235; publica trabajos 
sobre temas relacionados con el territorio, la arquitectura y 
el urbanismo. Se nutre además con las investigaciones de
rivadas de tesis de posgrado vinculadas a los programas 
académicos. Está abierta también a la contribución de pro
fesionales de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
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ENTREVISTA 
POR: ARQ. BLANCA PROAÑO MRAHONA. MSc. 

Docente FAU. 
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"EL ESPACIO ES CORTO PARA 
ENUMERAR EL TRAr,AJO REALIZADO 
EN ESTA MATERIA, PERO LA 
TAREA HACIA DELANTE ES AÚN 
MAYOR Y COMPLEJA, EL RETO LO 
ASUMIMOS CON COMPROMISO, 
RESPONSAr,IUDAD Y ALEGRÍA". . 



1. ¿QUÉ EVALUACIÓN HACE DE ESTOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS COMO REC
TOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR: EN DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD Y GESTIÓN, Y QUÉ LE 
FALTÓ POR HACER? 

Las condiciones precarias que en materia 
de docencia e investigación recibí al inicio 
de mi mandato, hemos carrbiado en for
ma radical en este lapso mlfy' corto: ele
vamos sig,ificativamente el sueldo a los 
docentes, dictamos el Reglamento de Es
calafón, hemos al.JTlentado el rú"nero de 
partidas a tiempo completo, hemos deri
vado un 10% del presLpUesto Institucional 
para crear más partidas docentes. Mejo
ramos los aportes al Seg.Jro que antes se 
venían haciendo sobre el sueldo básico y 
que t"oy se hacen sobre el sueldo general 
para mejorar la jubilación, revisamos toda 
,a malla curricular conJL.ntamente con la 
sociedad general, semestralizamos la acti
vidad curricular. Creamos ruevas carreras, 
nuevas facultades, reubicamos carreras y 
S4Jrimirnos otras. Crearnos el f\rJdeo de 
Investigadores con docentes que están de
dicados a tierrpo corrpleto y dedicación 
exdusiva, hemos iniciado cursos semi-pre
senciales con la U.ivers1dad de Salaman
ca para optar por el grado de Doctor. Te
nemas la mejor biblioteca universitaria de 
Latinoamérica, están en realización cua
renta proyectos de investigación, hemos 

adquirido decenas de laboratorios tanto 
para docencia cuanto para investigación, 
se han indexado varias revistas universi
tarias, hemos adquirido decenas de aulas 
virtuales. EXiste un Reglamento que de
mocratiza la evaluación estudiantil, hemos 
iniciado la evaluación de los docentes. El 
espacio es corto para enumerar el trabajo 
realizado en esta materia. pero la tarea 
hacia delante es aún mayor y compleja, 
el reto lo asunirnos con ccrnprorn1so. res
ponsabilidad y alegría 

Édgor Somoniego 

2. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS QUE TIENE 
PROGRAMADOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS DE SU 
MANDATO, EN CASO DE UNA REELECCIÓN? 

Debernos mantener la Acreditación de nuestra U.iversi
dad en categoría ''A''. hay que revisar en su integridad los 
programas y metodología de los cursos de postgrado. Se 
construirán los siguientes edificios inteligentes con aulas vir
tuales y laboratoriOS: Psicología, Administración, Arquitectu
ra, ,Jurisprudencia, Comunicación Social Sede Galápa<J)S, 
continuaremos modernizando los laboratorios, se rehabili
tará el Estadio Universitario. Es también larga y trascen
dente la tarea por ClXnplir. 

3. EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ LÍNEAS 
SE TRABAJAN ACTUALMENTE Y QUÉ PROYECTOS 
NUEVOS SE PLANTEAN? 

Las líneas de mayor impacto en investigación L.niversita
ria, tienen relación con Ciencias Biológicas, Ciencias de la 
Salud, Genética, Ciencias QJímicas e Ingeniería. Destacan 
trabajos que se encuentran en ejecución y que ya han 
realizado algvnas p..blicaciones internacionales: Biología 
Molecular, Genética, Parasitología, Biología Celular, Epide
miología Molecular, Matemática, Hidrología y otros. 
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4. ¿CON QUÉ FUENTES DE 
FINANCIACIÓN SE CUENTA PARA 
EL DESARROLLO DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES 
CARRERAS? 

De conformidad con la Ley, hemos reser

vado el 6% del preS1.puesto para tareas de 
investigación. 

5. ¿EXISTE UN PLAN MAESTRO 
QUE INTEGRE LAS NUEVAS EDI
FICACIONES, LOS EDIFICIOS PATRI
MONIALES, EL PAISAJE, EL ESPACIO 
PÚBLICO, LA CONECTIVIDAD Y EL 
CONTEXTO? 

A través del Portal, estamos contratan

do asesoramiento para levantar el plan 

maestro que integre y delimite el Cam

pus. Con el Concejo Metropolitano tenemos 

un convenio para legitimar y escriturar los 

edificios patrimoniales y las nuevas edifi

caciones que por desventura se han man

tenido a lo largo del tien,po, sin este esen
cial requisito. 

6. ¿SEHAPREVISTOALGUNASOLUCIÓN 
PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA 
UNIVERSIDAD QUE ATENTA CON SU 
IMAGEN URBANA? 

El problema no es de falta de espacios 

para el parqueo de los vehículos, sino de 

disciplina y falta de colaboración de los 

usuarios. En el subsuelo del Edificio "Centro 

de Servicios" todos los parqueaderos están 
desocupados. 

7. SEÑOR RECTOR, NOS GUSTARÍA QUE 
NOS CONTARA, ESPECIALMENTE 
PARA LOS QUE NO LO CONOCEN 
AÚN: DOCENTES JÓVENES Y 
ESTUDIANTES, UN POCO DE SU PASO 
POR LA UNIVERSIDAD, CUÁNTO 
TIEMPO LLEVA EN LA MISMA, SU 
CARRERA PROFESIONAL Y DE 
INVESTIGADOR. 

Tengo 45 años de docencia en la cátedra 

de Farmacología de la F acuitad de Ciencias 

Médicas, mis trabajos de investigación se 

encuentran en el área de Fárm aco Epide-

tal. Evolucioné desde la ayudantía de cátedra, hasta el 

Rectorado, pasando por todas las escalas gerenciales y 

académicas que existen en nuestra Institución; he publica

do doce libros científicos y tres de ensayos y conferencias 

He recibido múltiples condecoraciones y reconocim ientos 

nacionales e internacionales y he ocupado los cargos aca

démicos más altos dentro de m i especialidad corro son 

Vicepresidente de la Asociación Mundial de Farmacología, 

Presidente de la Asociación Latinoamericana de F arma

cología, Fundador y Primer Presidente de la Asociación de 

Farmacología, Presidente de la Academia Ecuatoriana de 

Medicina y soy miembro de varias sociedades científicas 
nacionales y extranjeras. 

8. ¿PODRÍA DAR UN MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO Y 
QUÉ PROYECTOS TIENE PARA LA MISMA? 

Saludo con elevada consideración a los compañeros do

centes, a los seFiores estudiantes y a los señores errplea

dos de esta importante Institución, y les invito a solidari

zarse con este abigarrado proceso de transformación que 

vive nuestra universidad. Nuestras fuerzas y dedicación 

siempre estarán orientadas a elevar los símbolos y destino 
de la Central. 

m iología y Fármaco Dinámica Experimen- Un cordial abrazo a todos. 
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POR: ECON. LUCAS PACHECO PRADO. 

LUCAS PACHECO PRADO es Economista por la Universidad de Cuenca, Especialista en 
Planificación por la CEPAL, Máster en Economfa por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Diplomado por el Colegio de México. Ha formado parte de los siguientes 
directorios: del CONACYT de Ecuador, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
del COLAM, de la Organización Universitaria lnteramerlcana. Ha sido profesor de las uni
versidades de Cuenca, de la Pontificia Universidad Cátóllca del Ecuador, de la Universidad 
Central del Ecuador, de la Escuela Politécnica Nacional y de la UNAM. Se ha desempeñado 
como Decano de la Facultad de Economfa, Director General de Investigación y Coordinador 
de Post-grados de la Universidad Católica. Es autor de varios libros sobre Polrtica Económi
ca y Gestión Académica Universitaria. 
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Ser\or Rector de la Universidad Central del 
Ecuador doctor Edgar Saman1ego, serio-

res Vicerrectores, ser\or Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Profesores 
doctor Carlos Sánchez, seflores miembros 

de la Mesa Directiva, ser\ores profesores, 
sefiores estudiantes, señores funcionarios, 
invitados todos: 

Es para mr un alto y muy grato honor ha
blar en este auditorio, y lo hago por invita
ción de nuestro gremio, la Federación de 
Asociaciones de Profesores de la Universi
dad Central del Ecuador. 

Deseo fervientemente que lo que diga, 
interprete de algún modo el sentimien
to de gratitud que seguramente a todos 
nos embarga. Considero que la mejor 
forma de hacerlo es compartiendo al

gunas reflexiones precisamente sobre la 
universidad. 

La universidad es antes que nada un 
concepto 

En un informe de investigación presenta
do en determinada oportunidad, hemos 
sostenido que la universidad es la institu
aón que procesa la aencia, la educación 

y la cultura, conforme con las exigencias 
de las sociedades en la historia Pero la 
universidad, no es solo una institución que 
existe desde determinada época, sino 
que es ante todo, un anhelo superior per
manente de perfeccionamiento hLXnano 
Este amelo, que es un atributo espiritual 

consustancial al ser humano, no es otra 
cosa que una búsqueda permanente de 
convivir con la naturaleza y con nuestros 
semejantes superardo debilidades y for
taleciendo el espTritu, todo en aras del bien 
común. 

Si la universidad es un anhelo superior, la 
educación que procesa es también supe

rior, no por su complejidad en términos 
científicos, sino porque es superior en el 
orden humano. Lo superior no es la cien
cia, ni la institución que la procesa; lo su-
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perior pertenece al mundo espiritual del ser hlmano. La 
ciencia hace el bien o hace el mal; por sT sola nada puede 
hacer por lo superior, puesto que es el espfritu humano a 
través de sus atributos, el que define la conducta hl.Xnana 

y, por tanto, el que hace buenos o malos los deserrpeflos 
de la ciencia. La llamada formación profesional -que es 
posible a través de la ciencia- solo rinde frutos superiores 
en términos hlmanos, si tiene lugar dentro de una forma
ción humana de calidad superior. 

Tenemos que admitir en consecuencia, que la universi

dad corno concepto, no penetra precisamente en todos 
los seres humanos que han transitado por ella. 

La universidad como Institución. Pero la universidad 

no es solo un amelo superior, porque desde determinada 
época es también una institución que tiene como objetivo 
el desarrollo de la ciencia. Y como tal se pertenece a la 
sociedad, se debe a ella, es su expresión y su resultado. 
Corno expresión institucional, la universidad está com

prometida con la sociedad a señalarle los caminos de su 
desarrollo material y espiritual, a través de la ciencia, de 
la política, del poder, de la cultura; pero también en los 
campos del mercado y del capital. ¿Cuál es la naturaleza 
de estos compromisos? 

Antes que sus laboratorios, sus edificaciones y sus aulas, 
la universidad es un conjunto de seres pensantes, inves
tigadores, educadores, all.Xnnos y, en general, todos quie

nes desarrollan la ciencia y demuestran sus utilizaciones. 
Como entidad de la ciencia, la universidad cuenta con 
un elemento esencial que son sus profesores, es decir, 
quienes crean, recrean y difunden la ciencia. El profesor, 

que es el sustento del desarrollo académico, no surge 
por generación espontánea, sino que es el resultado de 
la preparación teórica y práctica que la propia institución 
un1vers1tana lo predispone 

La universidad está constituida también por sus estudian

tes: su calidad humana y académica está condicionada 
por las mismas calidades de sus profesores. 

La universidad debe ser la institución que g.,ía los anhe
los y discusiones en la tarea de diseñar el futuro del ser 
humano, y por tanto de los proyectos de desarrollo de los 
pueblos, conforme a sus particulares condiciones políticas, 

soaales, económicas y culturales. Su misión por excelen
cia es la búsqueda de la verdad, poniendo al descubierto 
la más clara y transparente conciencia de la época, so
bre la sociedad a la que se pertenece, para lo cual debe 



ir superando la situación de claustro que 
todavía la arrincona en varios lugares del 
mundo. Uno de los más caros propósitos 
de la universidad ecuatoriana debe ser el 

de liderar -por ejemplo- los estudios en 
tocia su profundidad de un proyecto nacio
nal de desarrollo para nuestro país. 

En América Latina en general, sostiene 
Francisco Encina, que las universidades 
no han resuelto en debida forma los pro
blemas de sus pueblos, porque se han li
mitado a asim ilar las soluciones de la cul
tura europea o norteamericana y no han 

llegado a establecer el verdadero ajuste 
entre esa lejana cultura y nuestra realidad 
social. Entre la enseñanza que nos hemos 
dado y nuestra sociedad -sostiene- hay 
absoluta falta de adecuación. 

La universidad y la ciencia. Al igual que 
la filosofía, la ciencia históricamente es 
anterior a la universidad. La ciencia y la 
filosofía dieron pasos decisivos ya en la 
antigua Grecia, mientras que la universi
dad comienza a caminar, al menos en 
el mundo occidental, solo trescientos años 

DISCURSO 

antes del nacimiento del capitalismo en Europa, esto es 
por allá por 1212. 

Si así ha ocurrido, podría sostenerse que la universidad 

es de la ciencia, y no la ciencia de la universidad. Desde 
siempre, el conocimiento y en particular el conocim iento 
científico, fue un requerim iento social, que con el paso del 
tiempo exigía el soporte de una organización institucional, 
para que la cultive, la proteja y le ayude en la solución de 
los problemas sociales, esa organización insti tucional es 
la universidad. La ciencia siNe para resolver problemas. 
Ciencia que no resuelve problemas no es ciencia. 

La universidad y el mercado. El mercado es la relación 
económica que tiene lugar entre oferentes y demandan
tes de bienes y servicios que se cambian por dinero. Hay 
dos tipos de mercados, el mercado libre y el mercado ca

pitalista. El mercado libre es la relación entre productores 
que son a la vez propietarios. El mercado capitalista es 
aquella relación en la cual, los productores de los bienes 
y seNicios, es decir, los trabajadores son unos, mientras 

que los propietarios privados de esos m ismos bienes y 
servicios son otros. 

En las sociedades en las que rige la economía de mer
cado, la ciencia se v iene procesando en diferentes ins

tituciones para fines de diverso orden, pero cuando es 
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procesada en la universidad, su finalidad 

esencial debe ser la de servir a la socie
dad en la satisfacción de sus necesidades 
materiales y espirituales. Especialmente 
en la actualidad, el desarrollo de la cien
cia rebasa los linderos institucionales de 
la universidad y se está creando y re
creando también fuera de ella, en gran

des corporaciones capitalistas que tienden 
a controlar el desarrollo científico para fi 
nes particulares, lo cual ocurre porque la 
universidad se ve imposibilitada de pro
cesar todo el conocimiento científico que 
requieren las sociedades modernas. Este 

fenómeno está llegando a un punto en el 
que los compromisos universitarios con la 
ciencia se van debilitando, a la vez que se 
van fortaleciendo sus compromisos con el 
capital y con el m ercado, Se trata de la 
mercantilización de la educación superior. 

Y si la universidad no asume en debida 
forma estos desafíos, la actividad acadé
m ica universitaria está en peligro de redu

cirse en una fácil instancia de aplicación 
tecnológica de la ciencia, o lo que puede 
ser peor, en una entidad de simple co
mercialización de la ciencia. Al respecto, 
suele sostenerse que primero es la ciencia 

y luego sus aplicaciones tecnológicas En 
principio y en términos de la simple lógica 
formal, esto es verdad, pero en los hechos 
históricamente, y a la altura del desarrollo 

de las ciencias y de sus aplicaciones, en 
m uchos casos, la tecnología precede a la 
ciencia, le abre derroteros; aún más, en 
ocasiones es su componente más activo. 
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Por estas y otras razones, más que hablar de ciencia 
básica y ciencia aplicada (o tecnología), es más apro
piado hablar de niveles básicos y niveles aplicados de la 
ciencia. 

Por lo demás, tal corno están las cosas, el conocimiento y 
la ciencia son el resultado de la acción de m illones de se
res humanos, cuyos actos cuotidianos dentro de los pro
cesos de trabajo son sistematizados en el laboratorio por 

expertos y científicos que trabajan predominantemente al 
servicio de grandes corporaciones y capitales que luego 
de descubrir nuevos métodos y procedim ientos del tra
tamiento de las cosas, crean el conocim iento científico, lo 

patentan y lo convierten en un bien de capital de propie
dad privada del dueño de la inversión. Y a esto venimos 
llamando "sociedad del conocimiento", cuando en realidad 
se trata de una economía capitalista del conocim iento. Si 
en verdad estuviéramos viviendo en la sociedad delco

nocimiento -como se sostiene- entonces la ciencia ape
nas creada estuviera en manos y al servicio de toda la 
sociedad y no al servicio de intereses lucrativos. 

Es a esta situación a la que se están enfrentando cons
ciente o inconscientemente las universidades en el mun
do porque -especialmente las universidades públicas- son 
instituciones a las que los intereses privados, la política y 
el poder les han negado los recursos materiales y finan

cieros en la magnitud que sí los tienen las corporaciones 
mercantiles. 

La universidad y la polftica. La política es la acción de 
los seres humanos puesta al servicio de sus semejan
tes. La universidad es una entidad política, en la medida 

que está constituida por seres políticos. Sus directivos, sus 
profesores, funcionarios y estudiantes ejercen labores po
líticas. La m isma universidad es una institución que está 



articulada con el sistema político de cualquier país, 

porque es y debe ser una entidad líder en cual

quier sociedad; su acción diaria está condicionada 

por diversidad de elementos políticos; las acciones 

que desarrolla en el campo de la profesionallza

ción y en el campo de la inveshgaaón, en tanto 

están orientadas al servicio de la sociedad son 

de naturaleza po1~tica Por tanto, la mivers1dad es 

y debe ser una entidad política. Y educar es un 

acto político de la mayor trascerdenoa h.mana 

y social 

La universidad y el poder. El hecho de que la 

un1vers1dad sea una entdad política le hace vul

nerable a las contingencias de la acción de sec

tas y de partidos Cuando la política es ejercida 

a través de un partido político, entonces la políti

ca deviene en política partidista. E par+1do polít -

co es el camino para el ejercicio de una parcela 

de poder desde el Estado, cuando penetra en la 

universidad, pone a la institución en permanen

te riesg:> de ser instn.mentalizada para fines del 

poder. Todo poder en la universidad que surja de 

m ámbito ajeno al de la acaderri1a es m poder 

ilegítimo. El único poder de la universidad es aquel 

que surge de las potencialidades académicas de 

la ciencia y de la razón que están al servicio de 

la verdad. Por estos motivos, la universidad debe 

ser autónoma frente a todo poder 

El poder, como fenómeno humano y social. tiene 

por lo menos tres nstancias fundamentales, la 

instancia económica que se basa en la propiedad 

material de la que se dispone y en las relaciones 

sociales que se derivan de dicha propiedad, la 

instancia política que se basa en los nexos que 

establecen los seres humanos con el Estado y las 

demás instituciones de dirección de la sociedad; 

y, la instancia cultural e ideológica que se basa en 

los sistemas de valores que se hayan desarrolla

do como guías de la vida espiritual Si algJn poder 

debe tener la universidad debe ser aquel que se 

rige por los sistemas de valores. 

A lo largo de la historia, la l.X')iversidad en el mm

do ha pasado del poder de las Iglesias al poder 

del Estado. Y en la actualidad podría sostenerse 

que el poder que más influye sobre la universidad 

DISCURSO 

es el poder económico del capital, seguido del po

der del Estado. 

La autonomía miversitaria ru.ca fue ni debe ser 

frente a la sociedad, sino frente al poder. Abbag

nano y Visalber<j"l1 sostienen que las vicisitudes 

de la Universidad de París en su nacimiento, dan 

cuenta del proceso por e1 cual las l.X')ivers1dades 

adquirieron su autonomía defendiéndose de la in

tromisión de autoridades de diverso orden Y lo 

lograron, a base del desarrollo de la ciencia y del 

prestigio de 1a nst tuc16n que gradualmente fue 
legitimándose a través del servicio a la sociedad 

Más tarde, con el advenimiento del Racionalis

mo y del 1ndividuahsmo de la Revolución Fran

cesa, se refunda la universidad, y la autonomía 

asume una nueva forma a través de su n

dependencia institucional frente al Estado, aue 

con el paso del tiempo, ciertos poderes públicos 

y privados, pretenden convertirle en un meca

nismo de a1slam1ento. 

En la actualidad se vislumbra un nuevo concepto 

de autonomía, que no debe signifcar divorcio de 

la universidad y la sociedad, sino al contrario, ser

vicio a las más altas causas hLXt1anas Su organi

zación inst1tuc1onal debe significar independencia 

frente a los poderes del mercado, del capital y del 

Estado, y su actividad académica debe constituir 

un servicio a la verdad a través de ,a cienaa. 

La universidad y la cultura. Si la cultura se ma

nifiesta especialmente a través de los comporta

mientos del hombre, la universidad debe ser la 

instancia, más que ninguna otra de la sociedad, 

empeñada en constituirse en modeladora de lo 

humano. En este contexto, si alguna particula

ridad debe tener el maestro de cualquier nivel 

académico, es el de ser educador y no solamente 

instructor. El verdadero maestro universitario, dice 

Máximo Pacheco, es el mensajero de valores hu

manos La miversidad como promotora del de

sarrollo espiritual, que observa valores y los de

sarrolla no solo en la jwentud, sino en la totalidad 

social. tiene a la ética y a la moral como sustentos 

de su acción. La ética y la moral ciertamente son 

atributos humanos y no institucionales. La ética es 
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l, .. la parte de la filosofía que se ocupa del es

tudio de la moral; y, la moral es el conjunto 

de facultades del espíritu que rige la con

ducta de los seres humanos. No obstante, 

el núcleo esencial y más visible de la ins

titución universitaria está dado de manera 

especia l por la conducta y el comporta

miento de sus seres integrantes, es decir, 

de sus directivos, profesores y estudiantes. 

La universidad es también y por cierto una 

entidad crítica. Galo Gómez Oyarzún, ex

v icerrector de la Universidad de Concep

ción de Chile, dice, La universidad debe 

tener una conciencia clara de su funciona

miento y un cuadro definido de sus acier

tos y de sus yerros; los d iferentes estados 

integrales de la universidad necesitan aus

cultarse recíprocamente para conocerse y 

comprenderse mejor en beneficio de sus 

propósitos comunes. Es preciso entonces 

formar en los estudiantes, un espíritu de 

crítica constructiva y de reflexión sobre los 

problemas de la universidad y de la so

ciedad, como una manera de prepararlos 

para la vida colectiva 

La universidad debe ser una entidad res

petuosa de lo diverso, como diversos son 

los seres humanos. Dentro de ella, sus 

profesores y estudiantes reflejan reali 

dades muy diversas en todo orden. Y lo 

más diverso en el orden espiritual es la 

diversidad ideológica; por tanto, la univer-

16 

sidad no puede ser sino una entidad plura lista en térm i

nos ideológicos, como fiel reflejo de la totalidad social. El 

pluralism o en las concepciones sobre el mundo, sobre la 

sociedad, sobre el ser humano enriquece el pensamiento, 

y estimula los desafíos en la búsqueda de la verdad La 

universidad como parte de la sociedad -que es un mundo 

diverso- debe ser su expresión más cabal en tanto pro

motora del desarrollo espiritual. 

Finalmente, el desarrollo de la ciencia, que es el objetivo 

esencial de la universidad, no es patrimonio de ningún 

continente, región o país alguno; es un cometido del gé

nero humano. En consecuencia, cualquier control, apro

piación privada o supervisión del conocimiento científico 

es ilegítimo, por mucha legalidad que se pretenda dar 

a estos hechos desde ciertos órganos del poder. Alfon

so Borrero Cabal, eminente académico sostiene con todo 

fundamento, que no hay una universidad colombiana, ni 

una universidad ecuatoriana, ni universidad francesa; sino 

la universidad en Colombia, en Ecuador, en Francia, en 

el m undo. 

Interpretando el sentir mayoritario de quienes forma

mos parte de esta ilustre Institución, expresamos nuestra 

completa adhesión al justo y merecido homenaje que la 

Federación de Profesores ha hecho a nuestro Rector el 

doctor Edgar Samaniego Rojas, Su liderazgo institucional 

y académico ha logrado que nuestra universidad afiance 

sus mejores compromisos y los anhelos de siempre con 

el pueblo del Ecuador y en particular con su jwentud es

tudiosa. 

Muchas gracias. 
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RESUMEN: Este artículo estudia desde u.a perspectiva 1nvest1gativa arquitectónica el caso del Programa 
de Vivienda de la Misión Solidaria Manuela Espejo. Este programa evidenció perspectivas para la in
vestigación y el desarrollo del conocimiento de varias temáticas de índole arquitecmica, er:i reste airtínu!o 
mencionarnos las cuatro temáticas principales de m entorno arquitectónico 1nclusrvo. accesibilidad miver
sal, planeamien·o territorial, nnovación tecnológica, y gestión y políticas p(.bllcas Más que u.a narración 
de resultados, este artículo hace un llamado a la investigación y el apoderamiento por parte de actores 
públicos y privados influyentes en las temáticas mencionadas para su exitoso desarrollo en el Ecuador. 
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Solidaria Manuela EspeJo. 

ABSTRACT: This artide studies from an arch1tectonic perspective the f-busing Program of the Sol1dary 
Mssion Mar-L'ela EspeJO The f-busing Program sh:>ws perspectives for research and krowledge develop
ment of severa! topics In th1s article we focus on the four principal topícs of inclusive architecton1c contextS: 
universal accessibility, land planning technological innovation and management and public policy More 
than an account of results, this artide maKes a call for research and ernpowerment by p.blic and prrvate 
stakeholders influentia on the 1ssues mentioned above for 1ts successful developrnent n Ecuador 

KEYWORDS: Accessibility, planning technology, innovation, management, public policy, Solidary Mission 
Manuela Espejo. 

Introducción 

Resulta pertinente 1n1aar este artículo ha
ciendo mención a las palabras del ex Vice
presidente de la República del Ecuador, Le
nín Moreno, quien hizo el siguiente llamado 
en iavor de las personas con discapacidad 
1-a discapacidad no es un problema; todo 
lo contrario, es parte de la extraordinaria 
diversidad que tiene el Ecuador Diversidad 
en áreas tales como ,a soaal, cultura~ re
creativo, deportivo y también en lo produc
tivo. Es hora, entonces, de integrar a las 
personas con discapacidad al desarrollo 
naaonal " 

Efectivamente, las enseñanzas de la Mi
sión Solidaria Manuela Espejo confirman 
las palabras del ex V1cepres1dente, Lenín 
Moreno. Las perspectivas de 1nvestigac1ón 
y producción que se han abierto a partir 
del inicio de la Misión son muchas y de 
diferente índole. El aspecto más motivador 
de todas estas perspectvas de investiga· 
ción es la amplitud de su aplicación y su 
ambiciosa capacidad de desarrollo y cre
cimiento. 

Para entender la temática y tener una idea 
m ás clara de su escala, conviene plantear
se u.a preg.nta fundamenta!· ¿Cuál es el 
rol que deben desarrollar los profesionales 
de la industria de la arquitectura y cons· 
trucción para convertirse en agentes de la 
transformación del Ecuador en m país in-
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elusivo? La respuesta no es fácil. Para empezar, se pueden 
proyectar algmas líneas de acción y de 1nvestigaaón. En 
este sentido, este art1CUlo abordará 4 temáticas primor
diales de índole arquitectónica Los 4 retos de un entorno 
arquitectónico inclusivo. 

1. Accesibilidad universal 

Erróneamente, lo primero que imaginarnos al oír la ter
minología ·accesibilidad universa es m enfoque de dise
ño arqu1tectón1co para personas con discapacidad, el cual 
incluye rampas, elevadores, circulaciones y puertas am
plias. En realidad, las investigaciones realizadas a nivel 
internacional afirman que la accesbilidad un versa rrplica 
m..x:ho más que alg.,ros parámetros de d seño; involLX:ra 
desde m cambio de concepción, enfocado no únicamente 
en el diseño para personas con discapacidad, sino en un 
diseño para todos Con este enfoque, cualquier producto o 
serviao que se desarrolle con estándares de accesibilidad 
universal tendrá meJor acogida por todos los ciudadanos, 
tengan o no alguna discapacidad Estos estándares f acili
tarán su uso, incrementarán su fmaonalidad y permitirán 
el desenvo!Vlmiento 1ndeperd1ente de todas las personas 
en todas sus actividades diarias 

Analicemos el caso del Programa de Vivienda Manuela 
EspeJO El presL.pUesto para la constru:dón de ,as Vivien
das incluía un bono de$ 1200 por aspectos de acces1b1li
dad construcción de rampas, eliminación de barreras, di
mensionamiento de circulaciones y puertas St,pongamos 
que con a rrplementaaón de estas medidas la persona 
con discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad que 
tenga, pueda vivir cómoda e independientemente en la 
vivienda asig-iada Ahora, preguntén1onos lo siguiente ¿Po
dría la misma persona desenvolverse de la misma ma-



nera cómoda e independiente en el en
torno construido a partir de la salida de su 
vivienda:> 

Para responder esto deberíamos hacer un 
ejeraao de experimentaaón y obserVac1órl 
de barreras en el entorno que nos rodea 
Por ejemplo, ¿podría ma persona ciega 
navegar por ntemet y acceder a toda la 
información disponible de una manera in
dependiente? ¿Podría ma persona sorda, 
en caso de emerger-da, captar el mensaJe 
de que en el edificio en donde se encuentra 
se ha producido un incendio? ¿Podría ma 
persona ero discapacidad motriz movili
zarse por sí sola desde su vivienda hasta 2. 
su lugar de trabajo en transporte p(blico? 

Planeamiento territorial 

Las investigaciones de esta problemática 
han llegado a niveles mvy altos de inl'"'i<r 
vaaón y detalle en otros países. La Fun
dación ONCE ( Organización Nacional de 
Ciegos de Espafu) tiene c.crno U"lO de sus 
objetivos fu.damentales la promoción de 
la accesibilidad universal y la aplicación del 
disef\o para todos en los entornos, bienes, 
produ:tos y servicios que la sociedad ofrece 
a los ciudadanos (Hernández Galán, 2011). 
En Estados Unidos, la ley exige que todas 
las nuevas edificaciones cumplan con los 
estándares de accesibilidad establecidos 
en sus estándares de disef\o accesible 
(Standards for Accessible Design - ADA). 
En Uruguay, se ha desarrollado incluso una 
agenda de ca--npíCITIISO con la accesibili
dad, donde se detallan todos los eventos 
y acciones a realizar en torno al tema. Y 
asr, podñamos citar cientos de 1ntdaJivas 
desarrolladas en todos los continentes. 

En EOJador, ,a Secretaría T écntca de Dis
capacidades, SETEDIS, ha tomado el lide
razgo del Proyecto Nacional de Accesibi
lidad Universal, el cual abarca acaooes 
como la actualización de las normas de 
accesibilidad, programas de capacitaaón, 
desarrollo de tecrdog· as de la informaciórl 
y comunicación, 1ntegrac1ón de la temática 
en los planes de estud"o m1versitano, crea
aón de ma marca nacional de acces b1, -
dad, entre otras. El proyecto es ambicioso 
y prevé un panorama de competitividad 
1nternaaonal exportaaón de conocrn1ento 
y tecnologías, así como el crecimiento de 
otros sectores productivos c.crno el h.K1srno. 
O.KY'iplir con estos objetivos no será fácil, 
se requiere la cooperación de instituciones 
educativas, entidades públicas, empresas 
privadas y, en general, de la voluntad de 
todos los ciudadanos. 

En gobiernos anteriores el Planeamiento Urbano y Territorial 
no fue tema prioritario, por lo que se generaron ciudades 
caóticas, exduyentes, sin serviaos adecuados, con m siste
ma de transporte ineficiente y nada accesible 

En este erotexto, el <?d::>1erno Nacional mediante el Plan Na
cional del Buen Vivir del Gobierno del Ecuador para el 2013-
2017, ha incorporado tres revoluciones la Urbana, la Cultural 
y la del Coooamiento Dentro de la RevolUJón Urbana se 
enfocan temas de regulación de uso de suelo, generación y 
construcción de espacios públicos y el fortalecimiento a los 
gobiernos autÓ("'C("("O.S descentralizados en ternas de plan!
ficación. 

En la Estratega 6.11 del Plan Nacional del Buen Vivir 20CR-
2013, 'Desarrollo y Ordenamiento Territorial" y en los Objeti
vos 1 y 7, se menciona la integración social y territorial en la 
diversidad y la construcaórl de espacios pCblicos, ntercultv
rales y de encuentro común. 

El planeamento urbano y territorial está directamente ligado 
a la demanda de v1v1enda social y al acceso a espacios 
públicos y corrunitarios dentro de m asentamiento runano, 
factores determinantes en 1a capaadad de un asentamiento 
para ser indusivo o exclusivo. En la ejecución del Programa 
de Vivienda Manuela Espejo (a través de la Vicepresidencia 
de la Rep(.blica y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien
da}, dentro de los territorios se evidenciaron problemas de 
servicios básicos, infraPstruch..ra ~ b lidad lega.1zación 
de lotes, entre otros Gracias a la cooperación entre vanas 
entidades del Estado, se lograron solucionar algunos de estos 
problemas ero el fn de viabl1zar el Programa 

Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Au
toran'as y Descentralzación (COOTAD), los gobemos au
tórornos descentralizados tienen la porestad de regular el 
uso del suelo y tienen la competencia de planificación de 
sus territorios En este contexto, se ve claramente la necesi

dad de reforzar y capacitar a los gobiernos locales en esas 
temáticas, así corno de la inclusión del tema dentro de los 
planes de estudios y de investigación en las 1..nivers1dades 
a fin de contar con profesionales especializados en planea
miento urbano y territorial. 

19 



3. Innovación 
tecnológica 

Una de las características con las que se 
ha iniciado la mayoría de los proyectos 
durante el último G:lbierno ha sido su ca
rácter emergente. El programa de vivien
da Manuela Espejo no fue la excepción Al 
imaginar la situación de una persona con 
un alto grado de discapacidad y viviendo 
en condiciones de pobreza extrema, se 
entiende rápidamente el porqué del carác
ter emergente de estos temas. Lo que sí 
resultó difícil fue el a.mplir con los plazos 
ideales para la entrega de las viviendas; 
las dos razones principales de este proble
ma fueron el tiempo para el proceso de 
contratación de obras y el bajo grado de 
innovación tecnológica en la industria de la 
construcción ecuatoriana. 

En este artículo nos enfocamos solamente 
en la segunda razón anotada. La innova
ción tecnológica es el resultado de la acción 
conjunta de empresas privadas, universi
dades y, en general, entidades de inves
tigación. En Estados Unidos, en los países 
europeos, e induso en algunos países lati
noamericanos como Venezuela y Brasil, la 
industria de la construcción ha emprendido 
un desarrollo orientado a la innovación y a 
la competitividad. 

Dentro del Ecuador los proyectos de inno
vación tecnológica en la construcción se 
ven normalmente frustrados por justifica
tivos culturales como la aceptación única 
del sistema constru::tivo 'tradicional" como 
válido para tocio tipo de proyectos. Lastimo
samente, el sistema constructivo tradicional 

Impacto 
(inclusivo) Accesibilidad y 

dentro de los 
educación. 
Accesibilidad a la 
comunicación. 

no satisface muchas de las necesidades a las cuales sí 
prestan atención las tendencias actuales de la industria de 
la construcción a nivel global. Las principales tendencias 
actuales se enfocan en la incorporación de medidas am
bientales para el ahorro de energía, agua, y reducción de 
residuos; medidas de ahorro de tiempo para la reducción 
de procesos y plazos de construcción; medidas de flexibili
dad para permitir la adecuación de cambios de acuerdo a 
las variaciones funcionales que puede sufrir una edificación; 
y, por último, medidas funcionales que permitan cumplir 
con estándares de confort del ser humano, como aisla
miento térmico, acústico, seguridad ocupacional, entre otros. 

Estudiantes, profesores y empresarios de la industria de la 
arquitectura y la construcción ecuatoriana, es nuestro deber 
tomar el liderazgo de las políticas de cambio e innovación. 
Las razones para el cambio son claras, y las oportunida
des de producción, exportación y crecimiento de la indus
tria son innumerables. 

4. Gestión y políticas públicas 

Es responsabilidad de todos los ciudadanos el unir esfuer
zos para modificar el entorno en que vivimos y que llegue 
incluso a ser un modelo a seguir en las áreas propuestas 
para investigación en este artículo. Claramente, no basta 
con la voluntad de los ciudadanos; por ello, es imperioso 
hacer un llamado a la asunción de responsabilidades a 
los poderes públicos, empresas privadas y universidades, 
para que con su liderazgo se puedan gestionar e imple
mentar proyectos en todas las temáticas planteadas. 

El primer paso de la estrategia es la definición de roles y de 
las acciones a tomar en el corto, mediano y largo plazos 
por parte de todas las entidades públicas, lo cual incluye la 
implementación de incentivos y sanciones en sus modelos 
de gestión. Sin voluntad política no se harán los cambios 
necesarios, y es justamente ahora el momento de apro
vechar la voluntad y apoyo del Gobierno nacional para 
emprenderlos. 

planeamiento 
planes de 

información y 

" Accesibilidad a1 entorno urbano, 
indwendo sistemas de transporte 
público. 

Gestión pública: Incentivos para 
implementación de proyectos. 

- Planeamiento urbano y ten-ltonal. 
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Accesibilidad a_ edificaciones. 
- Accesibilidad a servicios. 
- Gestión pública: Sanciones por 

negligencia para implementación 
de proyectos. 

- Innovación de tecnologías de la 
construcción. 

Accesibilidad a productos. 

Implementación (tiempo) 

Figura 1: Impacto e implementación de los 4 retos de un entorno arquitectónico inclusivo. 



Para finalizar, en la Figura 1 se clasifican las 
temáticas abordadas en este artículo en 
dos ejes, implementación e impacto. Esta 
clasificación no implica un nivel de impor
tancia mayor o menor de cada ma de las 
temáticas; solamente trata de entenderlas 
desde los dos ejes de análisis para la pos
terior toma de decisiones y desarrollo de 
estrategias para su implementación 
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'loquito, ya tengo toda la información para ha

cer la tesis. Podernos hacer sobre el Convento de 

San Dieg:>''. ''No me interesa", le respondí a Car

los. Entonces me había picado el mosquito de la 

curiosidad sobre la teoría de la arquitectura y del 

espacio arquitectónico. Intuía, pero sabía poco y 

no me resultaba fácil encontrar información en la 

escuálida biblioteca de la Facultad, que no tenía 

más de mil libros, si no recuerdo mal. "Jorge, yo 

me ~rgo de hacer la presentación y la ma

queta. ¿Sabes? q.Jiero casarme. Hagamos juntos 

la tesis". 

Con Carlos Londoño habíamos sido corrpar\eros 

y hecho 'Proyectos· en grupo, junto con Marcelo 

Coba, Eduardo Romero y el querido "Sapo" Lasso. 

Yo generalmente trabajaba solo porque los com

pañeros del curso no me invitaban a formar gru

po y tampoco yo me interesaba en ello. Suponía 

u, esfuerzo adicional. La formación era intensa, 

cada semana teníamos que hacer un 'esquicio'' 

en un día, cada mes UíO en dos días, un proyecto 

menor (individual) cada trimestre y LnO mayor 

(en grupo) al finalizar el año. La emisión del tema 

y, sobre todo la entrega del trabajo, tenían una 

puntualidad suiza impuesta sin concesiones por 

Galo cazar, que era et funcionario encargado de 

esa fl..nción. 

Con el "flaco'', riobarnbeño, éramos buenos ami

gos, complementarios. Él, m.Jy hábil para las 

maquetas, y yo, reflexivo, inquieto, curioso y más 

tímido frente al dibujo que ante los libros. También 

a él seguramente le había llamado la atención mi 

comportamiento con los profesores. Con frecuen

cia les pedía explicaciones. Cuando lo hice frente 

a Ag.,stín Patiño acerca de porqué debía poner la 

entrada a u,a discoteca hacia la calle Amazo

nas y no, de manera más discreta, hacia la calle 

transversal, pues hacía esquina, me apabulló y 

despectivamente me mandó a estudiar T eorfa. 

No encontré libros y en las pocas revistas, tampo

co hallé lo que buscaba. Hice rna encuesta entre 

otros profesores y las opiniones no reforzaban 

ning.,na de las dos alternativas. Además, no era 

una cuestión teórica sino funcional. Hubiese basta

do que me enseñara a reflexionar y argumentar 

sobre dicho asunto. En la siguiente corrección de 

Proyectos le hice conocer al profesor los resultados 

de mi encuesta y él se incomodó mucho. Al terminar, los corrpa

ñeros me dijeron, "loco, te vas a tirar el año". Sin chistar palabra se 

acostumbraba a darle gusto a cada profesor. Carlos segxamente 

también habrá visto que, al justificar mi proyecto para un pueblo in

dustrial en Pornasq.Ji ante el temido profesor pero buen proyectista 

Milton Barragán, protesté porque él no me daba las explicaciones 

satisfactorias para haber tenido baja nota. 

El proyecto lo había hecho apoyándome en libro de Azuelle y pocas 

pú:llicaciones más porque Mario Arias Z., especializado en Francia, 

mencionaba a Lavedan, cuyo libro no había forma de consultarlo. 

Enseñaba menos de lo que presumía. Y como no me satisficieron 

la explicaciones, me neg.,é a corregir mi proyecto; sin embargo, 

obtuve un aprobado alto. l'lJnca perdí el año en Proyectos, como era 

muy frecuente. Algu,a vez le recordé a Milton esta anécdota, pero 

no la recordaba. Seguramente tarrpoco recordarán mis compañe

ros. O quizá sr. Ecuador también está dentro del límite cultural de 

Macondo. Los hechos se olvidan y se los reemplaza con el mito, con 

las explicaciones mágicas o simplemente se los borra de la mente. 

¡Quién recuerda 1-a toma del Centro Histórico" que organicé y realicé 

en 1988! Con mis cien estudiantes de quinto año, paralizérrios la 

ciudad d.Jrante ocho horas y convertimos el Centro Histórico en un 

espacio total de arte y cultura. El ahora Arq Narváez lo hizo posible 

gracias a su padre, -.Jefe General de la Policía. Ni corto ni perezoso 

se apropió de la idea y la puso en práctica el alcalde Paz. El detalle 

de lo acontecido queda en un libro que, ¡oh sorpresa!, lo encontré en 

la Biblioteca de Austin, Texas. ¡Cómo no, si es la segrnda mejor del 

mlX'ldo sobre temas hispanoamericanos! 

Tampoco mis corrpañeros y profesores recordarán que me negué a 

jurar la defensa de la C<:nstitución y de las leyes antes de ponerme 

la m.x:eta y terminar la ceremonia de graduación como Arquitecto. 

Resulta que una vez terminado el trámite, el Secretario me entregó 

un texto para que leyera dicho jurérriento. 'No veo razón porque no 

está relacionado con los estudios en la Universidad', dije. Y como 

no leí, no se asentó el acta. Mientras tanto, seguían graduándose 

otros arquitectos, pero en el libro correspondiente no se podía dejar 

en blanco el espacio que correspondía a mi g-aduación Me llamó 

el Dr. Ponce, Secretario de la Facultad, y me dijo: "Jorge, el Decano 

Luis Oleas q..,iere hablar con usted'. Fui. 'Pasa me dijo. Quiero pedirte 

un favor, aquí tenerros un fotógrafo y al Secretario. Para superar el 

irrpase que has ocasionado, quiero llevar al Consejo Universitario 

la fotografía tuya leyendo el impreso de jurérriento. Cógelo en tus 

manos y si q.Jieres lo lees o no. M solucionaremos el problemaº, 

concluyó. Acepté y al enterarse, mi corrpañero carios saltaba de 

felicitad porque ya podía solicitar su lftulo. Se había casado. En cam

bio, yo, consideraba que mis jweniles ideas habfan quedado a salvo. 

Si todos los profesores supieran entender la fogosidad y el idealismo 

de sus alumnos, el proceso de enseñanza aprendizaje sería mejor. 
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El proyecto de restauración del Convento de San 

Diego en Quito hecoo como tema de Proyecto de 

Fin de Carrera, marcó el inicio del proceso por el 

cual, poco a poco me iña interesando cada día 

más en el patrimonio rultural. Sin embargo, no 

habña sucedido así, si por el dicho tema no hu

biese sido invitado a trabajar en el Primer Plan de 

Preservación del Centro Histórico de Quito, dirigi

do por el experto español Arq Maruel González 

Valcárcel. El Plan se hizo gracias a que como Se

cretario General de la Organización de Estados 

Americanos estaba Galo Plaza Lasso, ex Presi

dente de Eruador e hijo del ex Presidente General 

Leonidas Plaza, liberal bien intencionado, que a 

la vez desarrolló el rultivo del banano para la 

exportación, llevó desde Kenia, con la intención 

de evitar la erooión, la mala hierba denominada 

kikuyo, mote atribuido a loo burócratas en aquelloo 

años. A propósito, Kenia y otroo países podñan 

llamarse Eruador, pues por allí tarrbién pasa la 

línea imaginaria con cuyo norrbre loo próceres de 

la Patria, reemplazaron el de Quito. Forma extra

ña de esconder lo indio y reru.ciar a la Historia. 

Valdña la pena revisar las actas sobre el debate 

de la primera Constitución. Allí deben constar las 

razones para haber escogido el nombre actual 

de la República. 

González Valcárcel incluyó el proyecto de San 

Diego en la propuesta final y en el libro que pu

blicó al finalizar el Plan Quito, dentro del rual yo 

habla hecoo también loo proyectoo de restaura

ción de la Casa de la Academia de la Lengua, 

de la Casa de Sucre y de un hotel en el antig.x:> 

Hoopicio. Con ese motivo se hizo el levantamiento 

de las fachadas de todas las calles del Centro 

Histórico de Quito y los planos de las casas que 

debían ser restauradas. La dowmentación hasta 

loo añoo ochenta estaba en el archivo del De-

partamento de Planificación Municipal. Qué interesante seña verloo 

publlcadoo o escaneados y puestoo en la Red a disposición pública. 

Al terminar el Plan, Valcárcel nos invitó a ...A.Jan Fernando Pérez, 

Andrés Peñaherrera y a mf, a seg.,ir un rurso de restauración en 

Madrid it"Tl)artido en el lnstiMo de Cultura Hispánica durante seis 

meses. Fuimoo loo primeroo arquitectoo ec.uatorianoo especializados 

en Restauración de Monumentoo jrnto con -.Javier Villalobos de Mé

xico, Carloo Arbeleche de Urug.,ay, María Cristina Silva de Colombia 

y Gladys -..Jiménez de Paraguay. Durante estoo meses aproveché 

para iniciar el doctorado en la Escuela Técnica Slperior de Madrid, 

bajo la dirección precisamente de Manuel González Valcárcel. Es

ruchar al profesor Arq Adolfo González Amézqueta fue una grata 

y estimulante experiencia. También fue enriquecedora la presencia 

de loo profesores Gratiniano Nieto y .José lbáñez. Franco todavía 

vivía. La crisis del petróleo de 1973 la viví fuera de Eruador. 

Meses antes de trabajar en el Plan Quito, yo había solicitado una 

beca para ir a Italia. Loo arquitectoo solamente podíamos benefi

ciamos si lbamoo a estudiar restauración de morunentoo. La grata 

noticia de aceptación, me llegó mientras estaba en el Colegio Mayor 

Nuestra Señora de Guadalt.pe de Madrid; pero como tenía el billete 

de vuelta, regresé a Quito y desde allí, después de un mes, viajé 

a Roma. Coincidimos con Rubén Moreira en el CIVIS (Residencia 

rniversitaria) y con lrving Zapater, funcionario del Banco Central 

que no me conocía, pero se sorprendió ante la detallada informa

ción del arrbiente rultural e intelectual que yo tenía, pese a que ro 
pertenecía ni pertenezco a ningún círrulo de intelectuales afectoo 

al poder, acostumbradoo a loo afectoo mutuoo. Dicha residencia 

estaba situada cerca del Ministerio de Asuntoo Exteriores, dentro del 

Foro Itálico construido por Mussolini. Ahora veo que se ha cmvertido 

en una biblioteca. Rubén asistía a ciases de Bruno Zevi y yo a las 

del ICCROM ubicado en el antig.x:> convento de San Michele en el 

T rastevere. La administración y la biblioteca estaban rnicadas en 

Vía Cavour y su Director era un señor mvy culto, !talo Cario Angle. 

Se sorprendió gratamente al verme todas las tardes estudiando; 

por tal motivo, me firmó un certificado. Seguir el rurso en el Centro 

de la UNESCO daba la pooibilidad de complementar loo estudioo 

de especialización en la Universita degli Studi di Roma i_a Sapien-



za" , oero era necesario rratr cularse dos años. 

Así lo hice. Ta'nbén asistí a las magnífcas por 

estimu.a,,tes clases de Bruno Zev y del presti

gioso soció.ogo de zqu erda, Frarco Ferrarotti er, 

la Escuela oe Sociología ,unto a las Termas de 

D1oclez1ano. 

Es·udiar en Esparia e Italia me ha dado la po

s1oilidad oe valorar .a formación obtenda e,, .a 

FacJltad de Arquitectura de Qu ·o. No era mala, 

pero no llegaba a la atura de ,os compar,eros de 

Argenrina, vruguay o México, países de amp.ia 

1nmgrac1ón e0ropea Me sertía falto de mundo y 

de conoc m ientos acerca oe la - ecría, de la H s

tor a ce la ArqJ1tectJra y ne se diga de H1sroria 

oel Arte, aunque recordaba las estimJlantes cla

ses oe Osw aldo V1ter en .as qL,e mer¡c1onaba a 

los artistas un versales y nos los hacía conocer 

Pero si rasta yo pueoo d bujar mejor que P cas

so, ccómo le gJsta a V ter ?" me decía rri tocayo 

__,orge T. Tampoco yo lo tería claro, sir embargo 

'nás ooaa la cJrios1dad Por algo es "an fa'noso, 

oensaba, pero tampoco -ermnaba de digerirlo. 

IQué e,,orme diferencia cesoués de haber visto 

mvchas obras suyas er rumerosos m useosI 

El primer -raba,o er¡ el 1ccqof'v1 ÍJe racer e re 

.evamiento oe ,a sede del Cen-ro, San M1crele 

Para m· era pan COM do Para .os compareros 

de m ás de doce países, no Me parecía raro. El 

progra"Yla de los centros donde habían estvdla

do, ro 1nc1u·a topografa. En cambio yo recordaoa 

la ex1ge'lcia extrema y ,a r,guros dad imouesta 

ocr el pro"esor l'lg Porti lla Por su parte, la de

",c1enc,a y los erormes vacíos de conocirY' ento, 

sobre -odo de H,stona y de Arte, se conv1rt1eron 

e,, un inte'lso est''líu.o oara devorar con la vista 

.as arqu ·ecturas, las cudades, los m,.,secs y -odo 

cJanto encc'ltraoa o con fa"Yl1liandad esc_,chaoa 

""'enciorar En cuanto a. arte y los "Yluseos la me

-or or en-ac ón me dio, sir, saberlo, J'la oro'esor a 

c~e. a los becarios reciér llegaoos a l·al a, 'los 

g~ ó durar,te un rres F Je el corrienzo oe m i e'lri

::~ec Mierto emociora. a través del arte, que me 

cer"Yl,te rescatar de 'or'lía a·errporal, con l1oer

-ao ,a diMensión intensa de la vioa. 

:: ' e evam1er¡to hicimos Fe,icitas Buch, alemana, y 

:: v '"' día me pidió a,'lJda para hacer un trabajo 

VIVENCIA 

eouiva,ente Lo n ce con m ucho gusto. Al f r¡al ,zar, con su pronJncIa

do acento alemán me d~o OL-e cuél'lto le iba a coor ar. Me desccr,

ceré e 1ncomooé m ucho Si so'líos compañeros y amigos, ¡cómo 

te voy a cobrar, estás loca , le respondí Evitando discusiones, a. 

próximo día me entregó una cartilla ce anorros Haz lo oue quieras 

con tu direro, me diJO serenarrer¡te Felicitas De vna 1nteligenca 

extraordinaria, "en'a un arrpl o cor,oc1rr1er,to oe la H,stor,a europea 

y de músca. Le gustaba escucrar aquella estadOL,nidense de la 

época de la SegJnda Guerra Murd1a .. Además rre invitó para ir a 

1raba_ar en Berlín Occiden,al, en ese en-onces v itrina de Owdente, 

y me llevó al nst -uto Archeo.og co Germár1co, en ese entonces en 

'a calle Ce-deFia \ 0 4 para substitu ria en e. traoajo, oues el.a ur¡a 

vez termiraoo el curso volvía a s.., res1denc1a en )arrrstaot T celos 

los -rabaJadores eran a emanes, segCn e: tópico en Sudar,,érica 

a:os guapos y rubios Yo, toco .o contrario. Me sentí inseguro. Al 

m ismo tie'llpo a' loró rr a"Ylor propio "Claro que sé r .acer,o, Fel citas 

os habrá correntado resoc'ldí a la primera pregunta A partir de 

ese 'líomen'o comencé a 'armar parte del equipo de arqc.eólogos 

investigadores de los períodos clásicos griego y rorrano H ce los 

planes de la Cape!la dei sete prrnI papI y oel Cónsul Co:ta en la vía 

Appia, de .as caracurrbas de Sari·a Ceo.a en el Vaticano, del Nin

feo de vfa Livenza en Ro'lía; en Cass1no, de Jnas turrbas griegas. 

e-e Fue e'ltor,ces c0ando supe de su ex1ste'"lcia y probé el garum, 

comida preferioa ce los rorranos y rre er,eré que los cristianos 

comenzaron a L--I1Izar ,as catacurrbas oara evadir el oago de ·asas 

al gob erro: San Pedro fL-e sacrif cado donde arora está .a Basíl ca 

de San ºedro; la lih,r91a cató! ca nab'a adoptado aq0ella mitr'aca, el 

pagan,smo ro era s "º vra ooc1ón nurrana aceptada socialmerte 

oara crear y tener los dioses deseados y no mpuesros Aprenoí 

muchas cosas taMbié'l er la bib ,1oteca en .os escasos libros er¡ 

cas·ellaro del arqueó,ogo Garc·a :?>ellido, de 0 oete, etc E,, fin 

Salir del país había s,do 'Y'li asp racié'I desde el últ,rro año en e. 

Colegio Particular San Gaoriel de _esuitas (Q,.,ito) er el que estuve 

oesde los quirce años, cvar,do me h ce am go de José Miguel Ló

pez, un compañero espa"'ioL I\Jo me encor-raba a gvsto e" Ecuador, 

pues m is 1nqJ1e~Jdes de todo Tipo sie'Y'lp'e se frvstraban cua-,oo 

t0ataoa de sat s'acerlas fuera oe los parad gmas racionales v gen

tes, l gaoos a prestigos socales o 'amas gratu;tas, vacuas ::ri el 

hs·ituto oe CuJJra Hsoánica de Quito, cuando era esTUdiante, haoía 

escJchado a Bonet Correa rabiar sob'e la arqu1-ectura barroca en 

España y a Gasparni sobre la aroutectL-ra colonia en :>erú: por otra 

pare le escvchaoa a Valcárcel hacer re'erenc a cor, 'amuaridad 

sobre res·avración, a s;rios y autores. Me despertaba la cur osioao. 

Cuanoo n ce la tesis sobre San Diego twe que Ir a ouscar pL-bl -

caciones y revistas sobre el tema en Co,ombia, donde el referente 

era Carlos Arbeláez Camacno, en Perú, Víctor .:>imentel Grumenoi 

firmante de la Carta de Venecia y en Venezuela Graziano Gas

panni orolífico autor que dirigía el Boletín del Centro de Investiga-
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dones Históricas y Estéticas de la Universidad de 

Venezuela. En México destacaba Flores Marini. 

A dichos arquitectos y a otros investigadores que 

trabajaban sobre arte, arquitectura y urbanismo 

americanos: Kubler, Hart T erré, Marco Dorta, Bus

chiazzo, Velarde, etc, los mencionaba periódica

mente González Valcárcel. Me desesperaba, no 

habfa biblioteca para consultarlos. Tenía la impre

sión de que entre ellos se cmocían y formaban un 

círculo cerrado distante y a la vez de difícil acceso. 

Por esos años, los profesores nos enseñaban a 

despreciar la arquitectura tradicional. i_uciano 

Andrade Marfn y los Amig:,s de Quito quieren 

proteger hasta el sitio donde había meado el ca

ballo de Bolívar", nos decfa Boanerges Navarrete, 

profesor de Teoría mientras los otros profesores 

se dejaban llevar por la ola de los maestros de 

la arquitectura moderna. Las únicas revistas in

ternacionales que recuerdo en la biblioteca eran 

L'architecture daujourd hui, American Record, 

American Architecture. Más revistas era posible 

consultar en la biblioteca del Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, que de El Ejido se había trasla

dado al edificio, ahora ocupado por la Universidad 
Central en ta avenida América, proyectado por 

Oswaldo de la Torre, riguroso profesor entonces 

egresado y posteriormente Decano. Obtuvo la for

malidad del tftulo después de un curso diseñado 

ex profeso, dedicado a los nLmerosos y antiguos 

egresados, muchos de ellos profesores. Extrao

ficialmente, se lo llamó speed writing debido al 

nombre de los rursillos cortos ofrecidos por OAS, 

una conocida academia ubicada frente al antiguo 

edificio del correo. 

La asignatura de Historia se aprobaba dibujando 

algún edificio importante y, el bueno de Carlos 

Maldonado, nunca tomaba examen. Claro, la His

toria había cardo en desgracia por la influencia del 

Bauhaus y del Movimiento Moderno de la Arqui

tectura que despreciaba el Centro Histórico. En Eu

ropa sucedía lo mismo. Recuérdense tos proyectos 

de Le Corbusier en Paris y la influencia de los 

bloques aislados y de las vras. Solamente Ramiro 

Pérez Martínez, hijo del Director del Banco Central 

que apoyarfa la creación del Museo del mismo 

nombre, tenra la preocupación por los centros his

tóricos. Había estudiado en México y tenra mucha 

sensibilidad artística. Escribió una novela y disfru

taba con la poesía. Ahf está et Banco Popular, uno 
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de tos edificios con lenguaje moderno mejor í'regra~ '= -=

histórico de Quito. Fue el resultado de la responsao e ·¡;;-.:. 

y sensible, hecha después del proyecto del Banco oe C·é---

tado donde estaba el Pasaje Royal. 

Todo esto casualmente he comenzado a escrb • er 

raíz del mensaje recibido del Arq. Miguel Hernández :e 
ciudad, a Cáceres, a Medina saharo y a Sevilla nos e- ~ :. 

a ver las ooras de restauración que él y otros profesicró'-:5 

hecho. Fue rn viaje deslu-nbrante. Cuando se v ene :,e - ~ 

significado de la palabra antigüedad cambia racca"'e_ -

patrimonio rultural europeo de hace miles oe a"cs '"'"-....,._....,__ 

Quito, no estamos acostumbrados. El tiempo de .es X=S :. 

tiguo. Aquí correspondería al periodo del Renac,¡¡-r, ~-: 

Al llegar a España, también se hace imperar 'O e -=.. 
cado y el uso de las palabras y el modo de nao!:::· =. =. 
forma imperativa se usa de manera excepcicna _- -

la grosería, a la falta de delicadeza. Somos más 

al hablar, dicen sobre todo los españoles de re,¡;; -

india sanos más delicados, decimos dame :-iac.'2!"0: 

en castellano) en lugar de decir haz. Usarrcs ~~ -

España es bien distinto. 

La casualidad del mensaje del Decano {Her:,árx::~= ::.cr
tras estaba en Plasencia, ha sido extraorc ~¿~::: 

mulo de pronto reanimado porque en e, ec =- - :x 
he visto una placa en la que, en Stxna, dice Ef'I 9óc :: 

Valcárcel hizo la reconstrucción neoclásica de este edificio a pa-

del proyecto original del siglo XVI. Fue ruando se agolparon mu:hos, 

e innumerables recuerdos. 

En esos años para una familia de ingresos medios, llegar desoe 

Ecuador a Europa, si no era imposible, resultaba difícil. Para viaJa' 

hxíamos nuestro mejor vestido. Menos mal que daban becas. La 

dificultad no era solamente económica. También era rultural. Una 

cosa es haber estudiado la Historia Universal, Literatura, y saber 

dónde está España e Italia con los magnfficos profesores del Cole

gio San Gabriel (.Juan Espinosa Polit, de Psicologfa, Ética y Filosofía, 

Joaquín Flor, de Historia, hermano del distinguido político conserva

dor Manuel Elido Flor, Jorge Enríquez de Historia Moderna, Alejando 

Gómez de Literatura, etc.), por ejerrplo, pero otra era la confronta

ción directa de la experiencia vivencia!. Sierrpre me gustó España, 

quizá porque a mi padre le gustaba las corridas de toros y a mi 

amigo de infancia Guido Obando N., té'l"l"bién el flamenco. Durante 

los primeros años de la Facultad, iba a la biblioteca del Instituto 

de Cultura Hispánica que se encontraba en el Convento de santo 

Domingo y era atendido por rna señora adusta y seria de apellioo 

Plasencia. Ahí imaginaba el paisaje de España, sus ciudades, sus 

costumbres, las plazas de toros. Pero llegué a Madrid en invierno 

Iba preparado para el frfo, pero por la ventana vi un delo azl.A, 



límpido y u, sol brillante. Al abrirse la puerta del 

avión, instintivamente me quité el abrigo. La ex

periencia vital tenía registrado el comportamiento, 

sol brillante, igual a calor. En el Ecuador sí. En Eu

ropa no. Claro que lo sabía, el Arq. César Arroyo 

C)OS había machacado con el estudio y análisis del 

asoleamiento; pero la experiencia vivencia! era 

otra. En Quito los días y las noches son iguales y 

el sol sieni:>re está sobre la cabeza. En Europa no, 

por eso orientarse es más difícil que en Ecuador. 

En el Colegio Mayor Guadalupe me encontré 

con otros esludiantes españoles e hispanoame

ricanos. Una noche fuimos a la Cueva de Luis 

Candelas en la Plaza Mayor, y con la natura

lidad acostumbrada en Ecuador, incluso durante 

el gobierno de la -.Junta Militar, hice algu,os co

mentarios con contenido político. Un español me 

cogió del brazo, me apartó del grupo y me dijo, 

"Aquf en España es prooibido hablar de política". 

A partir de entonces comencé a diferenciar entre 

una verdadera dictaáJra como la franquista y las 

del Ecuador, en realidad, "dictablandas". En alguna 

parte constataba que Manuel Agustín Aguirre, ilus

tre dirigente socialista y otros dirigentes comunis

tas, habían sido apresados más por los gobiernos 

civiles, sobre todo de Velasco !barra, cinco veces 

presidente, destituido cuatro veces. En Buenos Ai

res encontré una placa en la casa donde había 

residido como refugiado político. Sabía bien dón

de residir. Esta es una ciudad europea construida 

en otro continente con emigrantes europeos que 

abandonaban sus países como ahora lo hacen los 

hispanoamericanos que han originado lo que yo 

llamo el exilio económico post-moderno. 

POSTAL DE MADRID. 

porcentaje estaban editados en Argentina y en México. Arn así 

el horizonte resultaba mucho más amplio, más todavía al ver lo 

que se diseñaba y construía en Madrid. Por ejemplo, las Torres 

Blancas de Sainz de Oiza, el Museo de Arte Moderno en la dudad 

rniversitaria, el Colegio Mayor del Brasil proyectado por Niemeyer, 

etc. Una cosa es ver en revistas y otra hacerlo directamente. No 

estaba acostumbrado al tamaño ni al intenso tráfico de una dudad 

europea. Quito seguramente en esos años no superaba los 500.()(X) 

habitantes. Ahora tiene más de dos millones. Había 14 líneas de au

tobuses urbanos, aCn existía la "quebrada" de el Tejar donde llegaba 

el Expreso Tulcán con mercancía de Colombia, origen del nombre 

del actual centro comercial. A nadie se le hLbiese ocurrido que este 

llegara a ocupar la huerta del Convento de la Merced. 

Cuando volví a Quito para preparar el viaje de \/Uelta a Italia, ya 

tenía otra forma de mirar las cosas. Ese desprecio por lo antiguo, 

por el Quito Colonial, se transformó en todo lo contrario. Gradas 

a la pobreza y a su difícil acceso, la ciudad se había conservado 

Durante los primeros seis meses en España cons- como ninguna otra; sin mayores alteraciones por ello resultaba fácil 

taté que no era fácil ser ecuatoriano. Pocos cono- el reconocimiento y la constatación de similitudes y parecidos a las 

cían el país, la moneda no se cambiaba en ningu- arquitecturas de España y a los pueblos extremeños. 

na parte aunque cada .st.cre equivalía a más de 

dos pesetas. En Madrid había pocos ecuatorianos Italia era y es otra cosa. Es el balcón de Europa hacia el Medite-

residentes. Recuerdo tres un arquitecto costeño, rráneo. Bella por todas partes. Hasta en el último rincón mítico y 

William Tapia, otra arquitecta y una hermana del antiguo. Cargada de laurel, flor y olivo. La naturaleza se regodea en 

Arq. René Torres. un paisaje amable para que los humanos convivan con los dioses 

y en este entorno encuentren el placer de la vida, de la carne y del 

En la lJniversidad, el ambiente era otro, absolu- espíritu. Después de las breves referencias señaladas, hablar sobre 

tamente distinto. Entonces dejé de quejarme de mis vivencias en ella, bien puede quedar para otra ocasión. 

las bibliotecas. Podía consultar todos los libros que 

en Quito no lo había podido hacer a pesar de que Deáa que sin pensarlo, de pronto había llegado a Plasencia con la 

en cuanto a la arquitectura moderna, en mayor mochila llena de recuerdos, vivencias y emociones. 
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Exrremadura todavía mame""le la pátina de la 

España pobre con olor a franquismo, no po' el 

comportamiento de la gel"lte sino por cuanto se 

ve tiendas a la ar,t1gua costurrbre, gJsto todavía 

1ngem.,amente pretencioso, ambien·es con o or a 

na:tal r,a, pero, precisame"lte por ello, oróx1ma, 

entrañab,e Remite a os rewerdos de aquellos 

·1erv',pos oe la r ñez. 

PLASENCIA. 

oel resto de .as provincias andinas de Ec0ador, oejaron de ser 1nd os 

por impos1c1ón y por superv vencia Dejaron de hablar su idioma, 

abandonaron sus dioses y se entregaror, al cristianismo nace más 

de tresc1en·os años. - ooos fuerol"I obligados a vestir corno campe

sinos españoles, tal como se cons·ara e"I los museos etnográficos 

de Esoaña. Pero el poder se coris~rvye con irnpos c1mes. La nuel a 

oejaoa por los españo es además de irma-er al io1oma, costum

bres y relig1én, ramo1én está en la construcc óri del caser'o, en .a 

orgal"l1zacón urbana, oesconocda por la sociedad prehispánica, 

A esta parte de Esoaña es a la que, aunque nací poroue su organizac1ól"I productiva era dilerenre a .a occ1oental y 

er, Quito, más se parece m i oueblo, San Gabriel, cristiana. San Gabr el bie"I podría pasar por un oJeblo extremeño 

y a provincia del Carch1 l:.I callejón andino en s no fuera por el ·razado on:xpnal y la ub1cac1én excénTrica de .a 

el norte oe, Ecuador, está separado de mare- 1gles1a De cuanto reci_,e'do, la rratanza es extrerr-eria. la ' isonom·a 

ra radical por .a cuenca del río Chota que luego de ,a gente es extremeña, la forma de gJ1sar se oarece mucho a 

se hace Mira Una Ct.,enca también su'cada por la extrerr.eña. También aguna forma de ce,ebrar, corno el "torneo 

preop c os de d 'ícli tránsito como .a 0Lebrada de de cintas" er, Chután, ool1ga al Jinete a ensartar la cin·a (la argolla) 

Duendes A oropós1to, la carretera fue construida a tooa velocdad para ob·ener el premio. e Todavía se rea11zará? 

ccn 'h,1ngas" en 1905, m an testación de1 oarrimo-

n10 cultural prehispá'íico q...,e debería conservarse Plasencia, digo, tiene U"la d1mens1ór hogareña En el hogar se re-

O;ro clima, otra geog'af'a, o·ra cullu'a que la de fugiari ,as 1moerfeccones, 1os gntos y los comportamien·os descu1-

los val.es del sur El testimonio está rnarcaoo en dados del refinamento Claro, no en los hogares nooles o ar sro-

la arqueología y en la historia La gente del norte, crát cos Aquí qJeoan los aoellidos. los escudos y los em olerv1as en 

más que a os puentos (jefes pre"I spán1cos oe la los palacios 

región de Caynmbe), es·á próxma a la parte sur 

de Colomb a, cor, simi ar historia y geografía. cDor 

eso el" el Ecuador a la gw1te de esta regón les 

llaman Pastusos::> 

Los límites administrativos son demarcaciones 

ficticias y a veces reñidas con el sentido común 

En esta región, el poder religioso español h17o pro

clive ,a elirninación física y de las co.<m;mbres de 

numerosa población. Los carchenses, a diferencia 
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f- l"I ArY'énca, en el Carch1, en Ecuador no hay nobles. Los fundadores 

de la república fueron mestizos españoles que para conso.1dar su 

poder tuvieron hijos con nob1es abor'genes. Se hicieron criollos Es lo 

que pasa en ·oda conquista Tarnbén en Andah..x::a cuando los ca

tólicos se ernparentaoan con la nobleza musulmana dcxn 1nante en 

los reinos del sur de Esparia dur arite siete siglos. Es o que pasaba 

con los romanos Consotidaban su poder empar·en,áridose con los 

aborígenes dominados. Así es la historia 



En fin, aqu' me s ento corno en casa Pero soy 

cc'1sc1ente q,Je en un pueblo oebe ser d1fíc11 v1w 

El modo de vida t,ene 'Yl.Jchas distarc.ias próx1-

rY'as que e" la gra'"l c1ucao se hacen -a,1 gran

des que desaparecen, le decía a un colega oel 

Ayurtamier-i-o rri1ertras hacía'Ylos •efe•erca a 

la evoluc1ór y ,a protecc1ór del Centro Hdér co, 

tomáoamos un cafecito y .e comentaba que oa 

carr, no oe C:áceres porqLe -eriía interés en ver 

córro r1ab'a quedado un hotel en el centro ns

tónco, score el OLR. había pub.1cado U'"l artículo. y 

la Colección Helga de Alvea·, hace poco tempo 

inaugt,rada 

c-ui a. hotel Atrio (2 est•ellas Mid'elin), la encar

gada rY'e djo que a esa hora no pod'a hacerrre 

oasar porque estaoan haciendo la limpieza, pe•o 

que cuando terminaran podía volve', o mientras 

tan·o pooía torna• t,ra cerveza en el bar Así lo 

h ce y desoe mi s llé" come'1cé a desplazarrre 

por todo lado, estmulaoo por la gemleza de una 

cam arera. Después oe ve- ,a coc ria cont1nuarrios 

al patio. A ab'1r a puerta repentinamente sentí 

.Jn sut1 soplo de aire pe•fumado que agradaole

mente de..spe-tó mi curios dad Me detuve. "cQué 

pasa,· me d JO a chica 'S ento ur, o.or agradaole 

AquT, esta es la planta que huele. Acércate" El 

patio/Jardín verde es bonito, sin erY'bargo, aunqLe 

f'ay rumor oe ag~a. ésta se encuentra escondi

da No se la Vf:. 1- 1 sor,1do gr abado en un CD '16-

b(a dado el mismo resultado. Aqu' falta el agua 

pa•a m1,arla, para escucharla, para tocara, para 

oegt,star a Falta ur'a mani"estac1ón estét w del 

agua "T ene razón", me d~o la chica, y más tarde 

el apareJador y dos señores rY'áS que v1s1taban el 

hotel proyectado oor Turíóny Mans I a, que en su 

momento uit1oué t\o me había eq1..;1vocado 

1 laca atuera esrá muy O1en, correcta·nente •nte 

grado con el entorno. r-iaca dentro t ene el gusto 

de un eJE..>cullvo el espac o tr anspare'1te, las st,

perficies ,isas, los co.ores blancos, negros y paste

les. La solería de •nármol obscuro brillante Todo 

hecho con buena e1ecución pero sin emoción. 

Funcional como un reloj suizo, da la riora exacta 

pero que no es bello n1 ernociona 0agué los seis 

euros por una caña de ceNeza y un plat,to de 

frutos secos. Tenían un sabor especial logrado, 

pienso, con alguna esencia. Guardé unos cuantos 

\/NENCIA 

granos de rY'uesrra para "°"' arios en 'Yll casa y sal' a ver .a co.ec 

c1ón de a•te confe'Tpcráneo 

Se ercuen-ra er d"i ed f1c o de alrededcr oe pr nop os del siglo XX 

con una tac'1ada pétrea s ,·nétnca b er propo'c1onada Había sido 

res1oenc1a particular, luego refo•r--aca para furcones urversta,1as 

Gracias a un convenio fLe re"lab htaao -arY'o1é'1 por - uñan y Mar 

s lla p,:ira exporer esta colección. o noté ' ir-nedlatarre'lte. Er w!i 

museo, que todo sea liso y que .a rn rada 'lo se de'erga sine en 

les CL,adros es lógico Que los de-al es construct•ves y .a eJeC,JClén 

sean rY'in ma1 s-as. se CO'n¡:yer'de, pe'o en U'l hotel bier' puede y 

debería ser d1'ere•1;e Basta vis tar el Parador ::>ero cla'O, hay ove 

oart,• de .a sensib lioac persora. de oroyectista o oe los gustos de. 

consurí' dar de recu·sos que viene a paga' rnás de dosc1erros euros 

oor noche y ouiere librarse de los espacios recargaoos con m,Jebles 

ant1g.Jos y retratos de Sus a'itepasados, o de aquel consurridor 

ejecu,No que trata de no distraer su mente en cosas inút1.es para 

hacer negocio o no prag.,,á•icas. 

PLAZA MAYO, CÁCERES, 
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Tiene un subsuelo y dos plantas altas organiza

das en fom,a simétrica alrededor de un tucerna

rio, supongo, del tamaño de un antiguo patio. 'la 

exposición puede descargarla en Android, me 

advirtió una de las gentiles y guapas chicas que 

custodiaban la colección. riacemos prácticas de 

turismo· me dijo uno de tos chicos. "No sabemos 

de arte contemporáneo·. Para escuchar música 

(oído) no se necesita estudiar (inteligencia). Te 

emociona o no (corazón, intuición, simpatra). Te 

sirve para actos protocolarios. Para otros asuntos hay que buscar 

las entradas laterales. A turismo se ingresa por rna de las tres 

existentes. 

Como pensaba que et señor que buscaba era m.,y conocido, pre

gunté en información general. 'Vaya a turismo en la segunda planta 

me dijo·. El acceso para Uí visitante es un laberinto. De pronto tef: 

"Grt.pOS Polfticos del Ayuntamiento''. Como era lógico me dirigí al 

socialista. 'Vaya al rectorado y seguramente ahí pueden informarle". 

llama ta atención o no. Lo interiorizas o no. Así Lo hice. Qué gentil es toda la gente a la que me he dirigido en 

el arte (vista) contemporáneo (última genera- Extremadura. En esta ocasión, la señora que me atendió buscó en 

ción). 'Es verdad", me respondieron. "¿Qué cuadro ta base de datos y no encontró información. Consultó por teléfono 

de los que están aquí te llevarías a tu casa?" y te dijeron que hace muchos años había sido Director del Centro 

'Ese cuadro me ha llamado ta atención. Sí me de Coq:)eración con et Exterior de la .Junta de Extremadura. 'Venga 

lo llevaría a casa". 'Ya ves. No has necesitado conmigo·, me dijo rn señor a quien le consultó ta señorita que me 

estudiar", concluí. atendía. 'Me acaba de llamar el Rector pero, María te dijo a su se-

Miré de rna en una tas ciento cincuenta obras que 

se exponfan. Me llevaría a casa pocas aunque 

todos tos autores son de reconocido prestigio. Una 

de Manolo Millares (siempre), otra de Uí brasileño: 

una composición hecha con papeles de envolto

rio coloridos con gusto mexicano aunque también 

con ta alegría del carnaval y de ta selva, y otra 

de un coreano (composición hecha con franjas 

de sobres que tienen decoraciones lineares en su 

interior. Y conste que había obras de Picasso, Miró, 

.Julio González y otros famosos. Pero resulta que 

de ellos ya tengo suficientes obras en mi cabeza 

y en mi corazón. 

l'l!evamente et arte me ha emocionado. Necesito 

disfrutar con el arte música, poesía, teatro. 

El aparejador que también visitaba el hotel Atrio 

me dijo que Rojas Mix viVÍa en Cáceres. No re

cuerdo porqué salió el norrore del seror de origen 

chileno muy amigo de Rodríguez lbarra (ex Pre

sidente de la .Junta de Extremadura) cuyo libro 

La Plaza Mayor me había llamado ta atención 

cretaria, haz et favor de atenderte a este seror". "Si ya he llamado 

al Centro pero no me dan razón·. 'Ponga en Internet: Rojas Mix 

Cáceres teléfono". No dio resultado. Después de varios m inutos te 

llamaron por teléfono, claro respondían a rna preg.nta originada 

en et rectorado. Él vive en Francia. Este señor doctor en filosofía, 

tiene otro trabajo titulado 'los cien norrores de América". Me habría 

encantado charlar con él. 

Luego fui al Museo Mmicipat y al Museo Etnográfico. Los dos co

rrectamente rehabilitados a partir de su estado ruinoso y antiguo 

uso residencial. 

Conozco prácticamente todas ta comunidades autónomas de Es

paña pero pienso que en Extremadura, como en ninguna otra, no 

sé si por generación espontánea, por enriquecedora rivalidad local 

o como consecuencia de una polrtica cultural de Rodríguez !barra, 

runerosos ayu-itamientos han inaugurado sendos museos etno

gráficos. La mayoría son de nueva generación: Villanueva de ta 

Serena, Plasencia, Cáceres, Villafranca de tos Barros, Don Benito, et 

más popular y visitado, etc. 

De pronto he recordado el de ta Casa de la Cultura en Quito, iniciado 

por tos esposos Costales cuando tenían su oficina en et Pasaje Royal. 

hace muchos años. 'Es un señor ancho de ani:>lia Septiembre 2013. 

barba canosa. Yo he hablado con él. Lo encuo.,tra 

en et centro de Cáceres''. me dijo. Al día siguiente 

fui al Ayu-itamiento. La puerta principal solamente 
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Introducción 

E.s·e proyecto nace en el árrbito del curso de post-grado en 'Hab •ar - ecnología y Desarrollo' del Politécnico oe To
rino ( tal a) en colaborac1ó'1 con el D strito Metropolitano de Q1.; -o DfVQ ¡ Ia Facultad de Arouitectura y uroan1smo 
(F AU) oe la ur vers oad Central del Ecuador. El trabajo pa--e d -ecrarr-e" -e de wna pe-,ciór del DMQ de recual fica
cIo'l del área sur de la ciudad (Zona Administratva de Qv -u,y,oe para con_ie\ .var escenarios de rrar,sformación 
del área, según las Í"eas gJas de plan estra-ég1co del D'v1Q pa-a e 2022. qve proyecta un oesarrollo sosten o.e 
ba, o la óot1ca del buen vivir, de la promoción de a eqv oaa y ce a ne us ón soc,a ._a e aooracón del proyecto 
oreveía dos "ases, la primera en Tonno y la segunoa e'"' 0 0 to es oo_e-vos oe a exoerienc,a son ar"iculados sobre 
diferentes planos pcr un lado es crucial el rol formar vo y prores ona oo' e're adose apunta a la producción de una 
propuesta proyecual oe ca idad en v irtud de ura fecunda 'e ac Ó" er-,-re os o 'ere"-es actores en Juego E. trabap 
r a in ciado con oos wor.~shop en taha, duran-e les c0aIes a l'Y1 c1" e oa cae nos ,...,a peo oo estuo ar tres barros en 
a periferia sur, después de haber env ado e. rra-er a ' "'orrra- ve - e rr:cs ,.! ' aná sis ampliado en -oda el área 
adm1niStrat,va de Qu1tumbe para -ener una vs1ón conJur,ta A.v"Ove a os·a"ca nabíamos 1ndvoual zado como 
oroblerrát cas ura expansión u'bana descon-rolaoa y u"a carene a ae e:::- oa'Y' en-os en la zo'la sur de Quito y 
reconocimos un sistema de áreas verdes como posible ooor,un :::ad ca'a es·, ve' ,/ 6 ' e te•r rono Desoe este arálisis 
nemos elaborado un plan masa que prevea un sistema de ",a,..._as , e'des >' eou oal'"f' er;os. por ur, lado cortener 
a expans1ór, u•bana y oor otro valo•1zar la periferia rrás M arg "ª :::e a e uoao 

Le segwnda tase ha empezado con la presentación de la prcoves-a prcyec\.Ja a os e11tes locales, que nos ran pe
dido concen"rar r,ues'ra a-ención sobre las polít cas ae gesr ór ce ·e" ·or o _as Cves-ones fundame" tales estaban 
ce"-radas sobre los aser,tarr entos informales y soore los "~en-os ae ccr-e'"'e' a exoans1ón uroana Desoués de 
es;a confrontación, hemos hecho numerosas oonderac1ones ae "erre'."'tó curan-e los ovales fue cosible .legar a un 
corse"so mayor de los fer,ómeno que han llevado a la conf19urac1ór esoa::. a ac.7ual de .a ciuoad hemos podido 
ve' " car corro la mayor'a de los 'Oarrios perifé•1cos del sur preser"a" O'Oblernár cas ligadas a .a in'orrnal:oad (falta 
ce "'raes-r•ve,uras básicas) y como es-os asen·arr entos tiene" un cornoonen-e r u•al r,uy marcaoo =>ara com
O'enoe' rne_o' los orocesos de regularizac1ó'l hemos co'1tactaoo a los respcnsab1es de. l.Jnidad 'Regula tu Barro" 
y de a ges; ó" oartic oawa de la zor,a administr ahva ae Qut umbe As" rernos podido comprender a fondo .as 
prob ennát cas y las pol't1cas acrua.es de la municipal dad 

Políticas actuales para el 
desarrollo del sur de Quito 

Los asentamientos informales 

E '"'i e sur oe Qui-o se oueden reconocer prob.e
rrát cas I gadas al régirv,en de P'CO edao del s..,e-
1O, decidas a la d1" usión oe oarr es inforr,,a.es o 
sea asen'am1entos q._,e se nar, oesarro1,ado sir la 
previa 1nstalaciór de las r'raes-r_¡c,..,ras báscas 
y sin que los prop etarios es-Jv eser er posesión 
de un docurrento formal oe prop eoao de. Sl-e,o 
~sto sucede porol-e la pob.a:::: ór o..,e se <:S·a.a 
en estas áreas d fíci 'Yler-e es;a er caoac aad oe 
acceder a. mercado de 1a v v e.,aa a -ravés de 
s s·emas ce "inanciam en-o .ega es se ae;a er
torces a los lor zadores r,forrra.es ·ra-ca"·es de 
tierras; a los cL..a.es pagar e, va or oe a - e"a y 
nunca ob· enen los documer·os oe O'OP eoao 

En-onces en el caso de Ov -o "º se pueoe 0a
b.ar de nvasIores CC'YlO e'l otras '"Y"le-róoo s de' 
sJr del munoo, s no de ,o· zacIores rregl, ares E. 
DMQ oesde el 2010 a través de .a un dad esoe
c1al "regJla tu barro ha dado Ir cio a Jn proceso 
de regular zac ón de los asenrarv, eNos "'ór'"Y"la
les apoyándose tamb én en nuevos 1ns;rurre'"'ITos 
leg slativos. Una de las consecuerc-as oe ra,es 
dinám cas de asentam ento resultó ser .a des-
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con;ro.aoa o fusión de la oudad r asta .as áreas oer 'ér cas y ru
ra.es. OCL..pando terrenos m._,y a rre'"'iuoo SJJe·ados po' vírculos de 
oro·ecc ón ecológ ca y agrícola oeso'ov s;os oe equ oamientos y, a 
es·e pun·o. '"ílprooos para hao,tar 
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l.as diferenciar> entre e} norte y el sur 

L.a oportunidad de) cinturon verde 

La valonzación de area agrícola 

Las políticas participativas 

Cada Administración Zonal del Distrito Metropoli
tano promueve la participación de la ciudadanfa 
seg..,ido de la ordenanza de regularización de 
los barrios. La relación entre ciudadanos y admi
nistración zonal está fundado en una forma de 
corresponsabilidad que prevé un desempeño re
dproco, la m..nicipalidad proporciona los medios 
necesarios para la constnx.ción de las infraestruc
turas básicas y los habitantes se comprometen a 

QUITO SUR 

El sistema de equip.i.rnicnlo~ 

participar de su realización por medio de formas de trabajo co
m..nitario (mingas). Los instrumentos participativos ro se limitan a 
las mingas, además existen otras formas de decisión colectiva en 
las cuales los habitantes discuten las problemáticas de los barrios 
y proponen posibles soluciones. Para determinar la prioridad de las 
propuestas la municipalidad adopta el instn.mento del presupuesto 
participativ0: la valoración ocurrida a través de la asignación de un 
puntaje según una serie de criterios (año de regularización, año del 
último financiamiento recibido, porcentaje de acuerdo, etc.). Hemos 
podido verificar, por medio de algunas entrevistas a los habitantes, 
que la participación es realmente percibida como un verdadero 
instrumento de poder de decisión de los habitantes . 

o .. o o 
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La propuesta proyectual 

El método 

Lna vez aprovechados los procesos y las polí
ticas territoriales locales, hemos elaborado Lna 

propuesta de un proyecto de recualificación del 
sector Camal Metropolitano en la parroquia de 
Guamaní. Esta propuesta procura representar un 
proyecto piloto para el desarrollo de todo el sur 
de Quito, si por un lado la elección de un sector 

m +Eq [ ~pt l 
ZlisNr 
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esoecífico ha sido aidaaa por la necesidad de estudiar temáticas y 
d·námicas peculiares de u-- terntono determinado, por otro lado el 
estudio a detalle ha es·ado accx-rpañado por la elección de temas 
daves, q.Je perm ten a proyecto piloto representar una referencia 
y u, modelo para la plal')Jflcación de todo el sur. Se ha decidido 
estudiar el sector desde diversos pu,tos de vista y, sobre todo, en 
su manera de re adonarse con un contexto más arrplio. Los temas 
daves q.Je han sido aprovechados son los sig.,ientes, 

22ia)l;r @ =1111 
_ G:J 

~ Z1 

7.2 - cu 
- Zl 

Las relaciones con el límite urbano, con el área ecológica y con 
el sistema de quebradas. 
La relación con los otros sectores; 
La relación entre el sistema de equipamientos a escala zonal 
y metropolitana; 
La participación de los habitantes 

Donde ha sido posible, se ha buscado dar continuidad a las políticas 
ya en vigencia, para insertarse en un contexto ya consolidado como 
es el de Quito. El estudio de las pollticas urbanas nos ha permitido 
elaborar una propuesta proyectual considerando reglas y norma
tivas ya existentes, modificándolas en donde resultaba necesario. 
Además, el desenvolvimiento de los habitantes a través de entre
vistas, ha sido u, componente fundamental, sea en el hallazgo de 
informaciones o en la corrprensión de las necesidades del barrio. 

-·----¡ 
·7 
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El proyecto 

La proovesta elaborada prevé a nivel general la 
1ncfvidualidad de zonas especiales al interior de 
las áreas de protección ecológicas, y por tanto no 
eo1f1cables, ocupadas por asentamientos informa
les. El instrumento de las ZEIS tiene corno enfoq.¡e 
orientar la planificación de estas áreas segJn cri
terios de valorización del paisaje periurbano y de 
recualificadón de los barrios. Por esto proponernos 
la introducción de instrumentos y reglas diferen
tes de aquellas actuales, porque se considera ne
cesario preservar las áreas ecológicas e impedir 
que se sigan edificando. Vista la complejidad de 
los posibles casos hemos elaborado u; abanico 
de posibilidades que asocia reglas a las diferen
tes zonas según su localización, el estado de la 
propiedad y de los procesos de regularización. Es
pecíficamente hemos diferenciado cuatro casos: 

Z1isR barrios regularizados alrededor de áreas 
urbanas. 
ZlisNr, barrios no regularizados alrededor de 
áreas urbanas. 
Z2iaR: barrios regularizados fuera del límite ur
bano. 
Z2iaNr, barrios no regularizados fuera del lfmite 
urbano. 

Las ZI son den::,rninadas de interés social por
que el enfoques es la revitalización de los barrios 
a través de la introdtx:ción de equipamientos de 
calidad para la p::blación y la respuesta al pro
blema de vivienda por medio de la construcción 
de viviendas sociales; las Z2 llamadas de interés 
agrfcola porque el fin es la contención de la ex
pansión urbana y la valorización de la vocación 
agrícola del territorio. En casos de barrios regula
rizados hemos querido mantener una continuidad 
con la condición existente proponiendo interven
ciones solo sobre predios no construidos, para 
los barrios no regularizados el espacio de acción 
es el barrio entero. El instrumento de adquisición 
del terreno de parte de la mmicipalidad para la 
realización de las intervenciones programadas 
en caso de predios en barrios irregularizados es 
la contratación con el propietario: a estos vendrá 
ofrecida un alojamiento en las viviendas sociales 
o un intercambio de terreno con más lotes en Z2, 
en la eventualidad que el dueño quisiera efectuar 
u;a actividad agrícola. En el caso de lotes no re
gularizados, el proceso de apropiación del terreno 
será doble, la expropiación especial instrumento 
ya adoptado por la municipalidad en la regula
rización de asentamientos informales y la asig
nación de un mayor puntaje en el monto partici
pativo para incentivar a los habitantes a destinar 
un mayor porcentaje, respecto a lo previsto en la 
normativa vigente, a eq.iipamientos y espacios 
públicos. En Z2nr están previstas reglamentacio
nes especiales para Melar las áreas de protec
ción ecológica e incentivar la actMdad agrícola. 
De hecho, vendrán impuestas unas comu;idades 
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agrfcolas autónomas, que serán las (nicas propietarias de los te
rrenos; cada familia, au;que no tenga la propiedad de su m ismo 
lote, tendrá el derecho de construir su propia habitación y el deber 
de utilizar el suelo para el desarrollo agrícola y forestal apoyándose 
en los incentivos del programa AGRlJ'AA, proyecto de agricultura 
urbana participativo promovido por la Agencia Municipal de Desa
rrollo Urbano, CONQUITO. Al interior de las comunidades agrfcolas 
vendrán especificados unos lotes en posición estratégica sobre los 
cuales se realizaran equipamientos de sector referidos al desarrollo 
agrícola del territorio. En fin, vendrá reservada u;a especial atención 
a todas aquellas áreas próximas a las quebradas. El enfoque es 
la preservación del aspecto natural ecológico y la creación de u; 
sistema de espacios públicos alrededor de las quebradas y de esta 
manera se constituirá rn área capaz de estructurar la dudad 

A nivel específico, en el sector del Camal Metropolitano hemos iden
tificado las zonas espec1ales anteriormente explicadaS. En la Zl1s 
hemos impulsado la realizaoón de intervenciones caracter;zadas 
por un mix funciC!1al que preverán la realización de Viviendas so
ciales para la poblaciélí' ae bajos recursos y equipam'entos que 
estén al seMcio de los nao tantes, como los espacios recreativos 
para los niños f el comerc:o a esca a barría~ en rn radio más am
plio como rn certro de sa ua y oarooes p(blicos. Er, las Z2 la única 
intervención será la rea rzaoón ae rn centro escolar destinado a 
una carrera de too profes1ona en'ocado a la agricultura. En su inte
rior se preverán esoacios rnu,tifu,c.1onaies que podrán ser utilizados 
por la población ael sector y tarrb én por usuarios provenientes de 
otras zonas ae Qu,to. por esa razón el servido se ubica en posición 
estratégica cerca del eje de movilidad principal. En realidad, se pro
cura la extensión del transporte público hasta el servicio proyectado 
de manera que mejore las conexiones entre la periferia y el centro. 
Además en las conexiones sur-centro el enfoque es crear ejes
transversales para poner en relación sectores cercanos pero dividos 
por quebradas. Por eso se proyectaron agraviamientos peatonales y 
vehiculares, áreas de esparcimiento y espacios colectivos a lo largo 
de la quebrada. La ciudad así funcionará manteniendo las relacio
nes entre sectores periféricos y no solo entre estos con el centro. Se 
delinea de esa manera un verdadero sistema de relaciones entre 
espacios y equipamientos públieos: las casas barriales existentes no 
serán más el Cnico punto de referencia dentro del sector, sin em
bargo, estarán relacionados con los servidos existentes en los otros 
sectores y con aquellos proyectados en el Carnal Metropolitano. La 
quebrada que inicialmente estuvo considerada corno rn obstáculo 
se vuelve un recurso para el barrio que puede redescubrir como 
vitales las zonas que ahora no tienen una caracterización propia. 

Un proyecto 
participativo 

Las lógicas que han trafdo la proyección de estos espacios com
binan pedidos de planificación a nivel general y requerimientos es
pecíficos por los habitantes del Camal Metropolitano si por rn lado 
se ha buscado frenar la expansión urbana a través de reglamen
taciones rígidas, por otro lado han sido escuchadas las exigencias 
de la población, se ha buscado adoptar instrumentos no coerci
tivos y sobre todo se ha querido valorizar una parte de territorio 
marginal que presenta m.JChas problemáticas. La participación de 
los habitantes en este proceso resulta fundamental desde la fase 
proyectual hasta aquella constructiva y de sucesiva gestión. Los es-
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pados proyectados, además de responder a las 
exigencias directas de la población, son pensados 
por ser, al menos en parte, autoconstruidos por 
los habitantes con la convocación de mingas que 
implica uno o més sectores, en modo de servirse 
de instnrnentos de participación ya consolidados. 

Asociaciones y gn.,pos locales proveerán a la ges
tión de estos lugares en modo que la municipali
dad no tenga que invertir en la actninistración de 
estos espacios y, sobre todo, para aumentar el 
sentido de pertenencia de la población al sector 
y a sus equipamientos. Se delinea así una re
cualificación participativa el sector que poorá ser 
un ejemplo de políticas sociales para retomar er, 
todo el sur. 

Conclusiones 

El trabajo proyectual y de investigación realizado 
durante estos meses ha tenido como resultado 
una propuesta estratégica de pollticas urbanas y 
de propiedad del suelo y ha delineado, a través 
de un proyecto piloto, posibles hipótesis de recua
lificación urbana para los barrios localizados en 

aéreas marginales de la ciudad de Quito, proponiendo principios 
replicables y también reaclaptables en otros contextos periféricos 
de la capital. 

El proceso de ,ndMdJalización de las zonas especiales deberá estar 
soportado por las presrnpciones del futuro plan regulatorio de Quito 
y conjuntamente de un aparato normativo de referencia. Ademés, 
será necesano definir las m::x::lalidades a través de las cuales acon
tecerán las contrataciones y los intercambios de terreno entre los 
propietarios. Deberán estar definidos de manera rigurosa los crite
r os y as,g,aoones de las Viviendas sociales y también deberá ser 
maneJad<) de 'orma transparente el proceso de constitución de la 
ci\Xlad agrícola' 

_os resu.+aoos ooten,aos hasta ahora, a nivel proyectual han sido 
oos.oles g-aoas a ,a continua confrontación e intercambio entre 
los a 'erertes sujetos rYnersos en el proyecto y entre los diversos 
en'oq..,es a a orob emática urbana. La cooperación entre varias 
1nsrt1..oones na permmdo potenciar la contribución de las experien
aas persona es y profesionales y de enriquecer la cualidad urbana 
y arqui·ectónlca de ,a propuesta elaborada. Entonces, la coopera
ción, ha sido Ln corrµ,nente fundamental para el buen resultado 
del proyecto y ha aporrado a la experiencia personal un gran valor 
agregado, que se ve re'lejado cmcretamente en la calidad urbana 
y arquitectónica 

Los instrumentos participativos no se 
limitan a las mingas, .. además existen 
otras formas de decisión colectiva en 
las cuales los habita~tes discuten las 
problemáticas de los 1barrios y propo
nen posibles soluciones. Para determi
nar la prioridad de las propuestas la 
municipalidad adopta el instrumento 
del presupuesto participativo: La va
loración ocurrida a través de la asig
nación de un puntaje según una serie 
de criterios ( año de regularización, 
año del último financiamiento recibi
do, porcentaje de acuerdo, etc.). 
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1. Antecedentes 

Luego de la Reforma de Córdova de 1916 y los 
eserdales procesos académicos que de ella se 
desprendieron, a partir de la rewelta de mayo 68 
en París, en lo académico, el mundo y América 
iniciaron cualitativos procesos de cani:>io en las 
u,iversidades. 

cas· en simultaneidad, en la Autónoma de México 
se creaba la Facultad de Arquitectura del Autogo
::: erro y er Quito, en noviembre de 1973, el 'Ta-
er de Investigación Social, Dlsei"io y Comunl
~· TISDYC corr,o I.T)a unidad experimental 

:1 'yn'-'5Cl.5r de arqv tectos y urbanistas. 

en el concurso denominado "Estar sin - ecno en 
elMLndo". 
1994: Quito, Premio Universidad Central Proyecto 
Comité del Pueblo desarrollado en el libro 'La Ca
lle, La Universidad y El Urbanismo·. 
1994: Cuenca, Premio al Proyecto "San .Jacinto 
de Atucucho". 
1996, Conferencia Mundial Hábitat 11, 2 Menciones 
de 1-bnor en el Concurso Estudiantil organizado 
por la UIA a los proyectos "Centro Cfvlco" e "In
tegración de Patios" en la Calle de La Ronda. 
1997: Quito, Segundo lugar en el concurso estu
diantil organizado por el Colegio de Arquitectos, 
al Proyecto 'Puesta en Valor del Complejo Ar
queológico de Punttachil'. 
2003: Proyecto 'El Yavlrac•, en la Maestría en 
Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad 
Internacional de Andalucia - España, recibiendo 
la calificación de Sobresaliente por Unanimidad. 
2006, MEDALLA DE ORO al ME.JOR INNO
VADOR UNIVERSITARIO, VIII Feria de Ciencia y 
Tecnología e Innovación, al Complejo de Turis
mo Ozogoche. 

2. El enfoque académico 
TISDYC 

El Taller de Investigación Social, Diseño y Comu
nicación (TISDYC), ha trabajado vinculado a las 
poblaciones menos favorecidas de campos y 
ciudades del país, en las áreas de Diseño Urba
no, Arquitectónico y Tecnologías para consolidar 
la articulación de la teorfa y la prácttca acadé
micas, a través del desarrollo de la 'Extensión 
Universitaria". 

Sin la "pr6ctica profesional", cualquier disquisi
ción conduce a un academicismo in.sustardal. 

38 

Esra orác.T;ea tran.sd scipllnarla se na cimentado en el conoci
rr,ier,·o ce e sodedod y su :-r:e·a na sido el "DESARROLLO 
SOSTENlBLE" 

El desar-o!lo aca<Jév.,co se na ma·er a zado en tres ejes principa
les vivienda y h6bltat popular, sitios patrimoniales y, turismo 
cultural y natural ~ esas rres a ·emahvas, la participación de 
las comunidades na sdo \naarner Tal desde las instancias de la 
investigación hasta aque las de las soluciones. 

Uno de los fu,damentales objetivos del T alter, aparte de la forma
ción Integral del estudiantado, ha sido la transferencia tecnoló
glca y la repllcabllldad de lo eserdal de sus propuestas, para así 
contribuir a un desarrollo humano sostenible y al mejoramiento 
de la calidad de vida de las poblaciones a las cuales ha atendido. 

2.1. Sobre el desarrollo sostenible 

Las propuestas del Taller han procurado ese desarrollo tanto en la 
sociedad (sitios de trabajo) cuanto en la universidad. 

a. En la sociedad. - Delineando estrategias y abriendo frentes de 
esr gaoón en los rnúlholes ámbitos relacionados con arquitectv--

• :r srno planificación, ciencia y tecnología. Implementando 
-ce::1 ·écnfca mediante la planificación y el diseño urbano

..c y eventualmente la construcción; también a través 
presertación de alternativas en temas cruciales 
ei pa's Participando en el universo de las artes, 

po!ftlca Ccnst1tuyéndose en un •enlace• entre el 
.a- 2.acia,es PoPulares. 

b. En la universidad. - :. ::>esarrcx:o SOS"erlible casa adentro se 
lo ha realizado mediante contenidos rnovaaores en construcción 
e implementación instrumental, potenciando cualitativamente los 
recursos humanos, académicos, científicos, artísticos y técnicos; sus 
propuestas se han basado en una sólida base conceptual y meto
dológica que ha permitido enfrentar eficazmente, la práctica. 

La multiplicidad de las relaciones académicas, tecnológicas y so
ciales obtenidas a través de la vinculación con la realidad, ha per
mitido a los estudiantes desarrollar sostenida y progresivamente 
sus destrezas y corr-l)etencias, brindándole mayores fortalezas y 
oportunidades en el futuro ejercicio de la profesión. 

Adicionalmente, su actividad se consolidó a través de convenios de 
cooperación con organizaciones y entidades g.t,ernamentales y no 
gubernamentales y mediante la participación en concursos en los 
cuales se han obtenido reconocim ientos y en ocasiones recursos 
económicos. 

2.2. Aspectos conceptuales 

El enfoque pedagógico utilizado en su larga trayectoria parte de la 
premisa de que es indispensable ºCONOCERº para poder "propo
ner'' y "TRANSFORMARº. Ese conocimiento solo es posible a través 
de la INVESTIGACIÓN CIENTfFICA de fenómenos urbano- arqui
tectónicos, tecnológicos, sociales, estéticos, etc. En el enfoque 
TISDYC, el estudiante no se ha dedicado a delinear hipotéticas tipo
logfas arquitectónicas; el futuro arquitecto ha aprendido a plantear, 
Interpretar y resolver 'PROBLEMAS" de la realidad nacional con
cretos, prioritarios y de ccrnplejidades diversas. 

En el tratamiento de los problemas siempre se han considerado las 
tres áreas del conocimiento, Humanidades, T ecnologfas y Dise
ño Urbano - Arquitectónico. En humanidades, se abordaron con 
fuerza esferas teóricas, históricas y socioeconórnicas. En dlsei"io se 
recurrió al desarrollo de varias alternativas segJn los requerimientos 
de solución del problema, abordándolo siempre desde lo urbano y 
definiendo el tipo de inteNención arquitectónica, desarrollando ar
quitectura de obra nueva, pero también proyectos de rehabilitación, 



restauración, renovaoór. .,roana a'quiedura de 
la ciudad, paisaJe y Jª'ª nes, y arqv;tectura interior. 

Entonces, a partir de casos de estudio, suficien
temente 'problemáticos' y 'problematlzables' 
extraídos de la 'realidad nacional', la mayoría 
de veces originados en requerimientos directos de 
las organizaciones populares, de entidades de la 
sociedad civil pero también del Estado, los estu
diantes han profundizado las COl"'l1)etencias ge
nerales y específicas de la profesión priorizando a 
los actores más desatendidos, con más ag.,dos 
problemas y con mayores dificultades ... el Ecua
dor profundolll urbano y rural. 

2.3. Aspectos metodológicos 

El abordaje de los ternas de estudio fueron desa
rrollados metodológicamente con alta sisternatici
dad. La razón de ser de los trabajos TISDYC ha 
sido el 'desarrollo sostenible' y a él se han ar
ticulado las 'investigaciones', 'programaciones' 
y 'proyectaclones'. 

2.3.1. LA INVESTIGACIÓN.- Ha tratado los ám
bitos del conocimiento, abordando diag,ósticos y 
prospectivas operacionales y soclopolftlccs de 
la realidad, pero también de los procesos cualita
tivos de transformación. Se ha realizado investi
gación humanística, tecnológica y de condicionan
tes de diseño. 

2.3.2. SOBRE LA PROGRAMACIÓN.- Metodoló
gicamente, la fase de programación ha permitido 
iniciar las propuestas de transformación y me
diante la formulación de políticas (calibradas en el 
tiempo), planes (generales y de acción inmedia
ta) y programas propiamente dichos se concreta 
la propuesta conceptual. Esas políticas, planes y 
programas, a través de propuestas estratégicas y 
tácticas deben inducir un desarrollo sostenible de 
la ciudad, de los barrios, de los sitios, de los pobla
dos y de todos sus elementos singulares. 

2.3.3. SOBRE LA PROYECTACIÓN.- De la mis
ma manera que en el mundo de la investigación, 
la proyectación se ha trabajado por una parte lo 
'operacional', es decir, diseños urbano-arquitec
tónicos y, por otra, lo 'soclopotftico'... De acom
pañamiento a las propuestas técnicas que han 
dado factibilidad y sostenibilidad a la planificación 
urbana y arquitectónica. 

2.4. Aspectos pedagógicos 

El TISDYC durante su vigencia en la FAU ha 
centrado sus esfuerzos pedagógicos en una 'for
mación Integral' y en la producción de un nuevo 
tipo de arquitecto, que tenga una visión integral en 
cuanto sepa intervenir en política, que tenga una 
visión integral, en cuanto técnico; pero un técni
co de alto nivel, que conozca la tecnología que 
Ecuador necesita para inducir procesos transfor
madores en su vida material y, un arquitecto de 
formación integral, con sensibilidad artística; que 
sea cuidadoso y motivado frente al tema de la 
belleza. Su modelo pedagógico sig.¡iendo los li-

EXPERIENCIAS 

neamientos de Paulo Freire rechazó siempre la educación 'banca
ria', propug,ó la pedagogía crítica y la educación liberadora en la 
que el "aprendiz" sea el protagonista de su aprendizaje, aprendizaje 
en el que, el entorno educativo y el contacto social sean determi
nantes como lo señalan las teorías de Vygotsky. 

Se plantearon siempre acciones de 'largo aliento' y de múltiples 
'coherencias' que garantizaban el CUl11)1imiento de estrategias 
académicas, sociales y operacionales. Coherencia entre urbanismo, 
ambiente, arquitectura, cultura y dld6ctlca. 

Elementos fundcrnentales de la operattvlzaclón pedagógica fue
ron desde su origen los "TALLERES VERTICALES' en el caso de 
dlset'lo urbano y "TALLERES HORIZONTALES' (por nivel) en el 
caso de dlse~ arquitectónico. 

Los talleres verticales en los que el TISDYC fue el pionero, contaban 
con la participación simultánea de estudiantes de diversos cursos; 
eran conformados por una estructura piramidal con la participación 
de un estudiante de quinto curso, dos de cuarto y tres de tercero, 
etc.; de ser r1ecesario, esos núneros podían duplicarse o multiplicar
se de acuerdo con la extensión territorial abarcada y a la COl11)1e
jidad de los ternas. El objetivo académico de esta estructura de 
taller era multiplicar los procesos de comunicación inter-estudiantil 
ejercitando continuamente el trabajo colaborativo y en equipo, otor
gando responsabilidades de coordinación desde quinto hasta tercer 
curso contribuyendo en esta línea a lo que Vigostky denomina "la 
zona de desarrollo próximo'. De manera concertada en cada taller 
se establecía el nivel y el alcance de los resultados esperados 
siendo el docente el director y facilitador del proceso de trabajo
aprendizaje y no el centro del mismo. 

Cada taller vertical u horizontal se constituía en torno a un proble
ma social, técnico, urbano-arquitectónico específico, utilizando a va
rias disciplinas y conocimientos para el análisis y para las solucio
nes. Los estudios y los trabajos así realizados han tenido impactos 
múltiples en el medio y entre las organizaciones sociales. Cada 
año los programas académicos fueron cuidadosamente construidos 
sopesando problemáticas en base a los planteamientos llegados de 
los cuatro puntos cardinales y las informaciones de los principales 
procesos y conflictos nacionales e internacionales que interpelan a 
la práctica de la arquitectura y el urbanismo. Así su base pedagógi
ca se cimentó de manera permanente, el aprendizaje colaborativo 
y el aprendizaje basado en problemas. 

Ese enfoque desarrollado por el TISDYC ha dado paso a una 'co
munidad clentrflca y tecnológlcc ampliada'. Ampliada conside
rando que los universitarios se apropian de los 'saberes popula
res' y que las organizaciones de base toman en cuenta el 'saber 
universitario'. 

3. Estudios de caso relevantes 

La práctica académica del taller solo puede y podrá ser analizada 
y entendida a partir de la vinculación con el país, con la sociedad 
De esa vinculación han surgido prácticamente todas las programa
ciones académicas y científicas que se han desarrollado a lo largo 
de cuarenta años de trabajo y formación profesional. 

Anualmente, en promedio el taller ha atendido diez demandas po
blacionales de las cuatro regiones del país, a continuación se pre
sentan algunas síntesis, 
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3.1. El programa Comité del Pueblo (1973-1976) 

Fue y es uno de los más importantes trabajos realizados por el 
TISDYC; allf nació la filosofía y las líneas de acción que perduraron 
dJrante 40 años de labor académica. Los resultados de esta in
tervención han recorrido al menos ruatro continentes ( excepción 
de Australia), a través del libro 'La calle, la universidad y el ur
banismo', múltiples otras publicaciones, ponencias, conferencias 
exposiciones y visitas guiadas. 

Era la época de la dictadura militar y simultáneamente de eclo
sión de movimientos sociales urbanos a nivel nacional, que de
mandaban suelo urbano para la construcción de vivienda Se 
trató de la primera experiencia de cbtación masiva de suelo, 
asentada en ejemplares organizaciones socio-políticas y de pla
nificación urbana-arquitectónica para 4.500 familias de escasos 
recursos que habitaban los tugurios del centro histórico de Quito y 
sus irrnediatos alredecbres (150 hectáreas cerca de implantacio
nes de sectores de pequeña burguesía). 

Es un proyecto técnico-social constituicb por una doble organiza
ción; polrtica y operacicnal mediante la conformación de células, 
zonas y redes ceiulares con equipamientos de nivel "m icrd', 
"meso' y "macro'. Cada célula formada por 6 manzanas de 
84 lotes (9 x 21 m2) cada una. De los 84 lotes, cuatro estratégi
camente fueron reservados para equipamientos m icro y, cada 
conjunto celular (4 células) cuenta de otros ocho lotes para equi
pamiento meso. El proyecto total, por razones topográficas cuenta 
con 2 grandes •zonas' y equipamientos macro zonales y otro 
general para las 4.500 familias. Cada célula está constituida por 
un nivel de organización territorial y social. 

3.2. Renovación urbana de La Ronda 
( 1993-1996) 

La Ronda es uno de los sitios más pintorescos y de virtudes 
espaciales y plásticas en el Centro histórico de Quito, desde su 
conformación ha sido asentamiento de muchos artesanos y co
merciantes de artesanías, artistas y bohemios. 

De acuercb al diagnóstico y prlorizaclón de problemas rea
lizado por el TISDYC, la situación de este barrio no era ajena a 
los grandes problemas de la ciudad histórica; en lo social exis
tía desarrollo de la prostitución, delincuencia y alcoholismo, de
terioro general de las edificaciones y de las infraestructuras 
e introducción del hormigón armacb de manera indiscriminada; 
hacinamiento, insalubridad, falta de organización social, escasa 
participación en actividades socio-culturales y actividad artesanal 
insostenible. 

Como respuesta a los diferentes problemas, se planteó un PLAN 
DE RENOVAClON INTEGRAL con polftlcos, planes, programas 
y proyectos de desarrollo eca'i6rnico - comunitario, basados en 
la producción artesanal, para propiciar actividades turrstlcos de 
tipo cultural ejecutadas a través de procesos autogestionarios 
que permitiesen la conservación del patrimonio cultural tangi
ble e Intangible , el mejoramiento del clima social y la calidad 
de vida de los vecinos. 

Contrariamente a lo usual en las operaciones autogestionarias de 
desarrollo urbano, este proyecto parte tácticamente de la dimen
sión urbanfstlca y concluye con la arquitectónica, al plantear 
como elemento de arranque la construcción de un CENTRO Cf
VICO, en la intersección de las calles La Ronda y Guayaquil con el 
fin de constituirlo en punto de encuentro del vecindario, asf como 
de atractivo cultural para los visitantes. 



Paralelamente, rea.,perando la riq...ieza inte
rior de la arcµtechxa vemécula mediante t..na 
iNTEGRACION DE PATIOS", se propuso la re
habilitación de cinco casas contig.,as, formal y 
funcionalmente articuladas, en el ct>jetivo de im
plementar equipamientos turtsticos (rostaL res
tai.xonte), a.Ati.xales (café, galer1a, m.,seo) y de 
servicios (correos, telecaTIX1icaciones, barco). La 
integración consideró ig.,almente los espacios ur
banos {calles y encru:ijadas) logrando itinerarios 
turtstico.s q...ie permiten recorrer la calle y la ar
cµtechxa. La propuesta se corrplementó con 4 
accesos, rn centro de prodJcdón y comercializa
ción artesanal, la rehabilitación integral de las vi
viendas y diseño de equipamientos canunitarios. 

Alrededor de diez aros weron q...ie transoxrir 
para q...ie el Mrnidpio de Quito, apliq...ie las lfneas 
generales y criterios de este Plan y recupere tan 
preciada joya de la convivialidad quiteña 

3.3. Puesta en valor del Yavirac 
(1997-2000) 

El Yavirac es u;a col,na de notables prqx,rciones 
(3016 m.s.n.m), sitio prMleg,ado de ct>servación 
del centro histórico de Quito; con caracter1sticas 
naturales y soaales muy singulares. Sin errbargo, 
desde med ados del siglo XX. las 70 hectáreas 
q...ie la conforman, han estado "congeladas' por 
ordenanza rn.nicipal, para impedir rn Irregular 
proceso de instalación pct>lacional; proceso que 
"de facto" se ha producido, provocando t.n de
sordenado creomiento, con carencia de ecµpa
mientos e ,nfraestn..duras b&sicas y graves pro
blemas sociales. 

Para dar solución a los múltiples conflictos e in
teg-ar a este sector con la ciudad, el TISDYC ha 
desarrollado t.na planificación q...ie consldera las 
virtudes ecológicas, culturales, escénicas y de pai
saje, pero a partir de una doble óptica, la de la 
población nativa del sitio y acp.Jella de la dudad 
en su conjll"\to, ten endo eP a mira su desarrollo 
integral en términos de SOSTENIBILIDAD. 

El Plan de Desarrollo Sosten'ble plantea una 
or~nizaoón socio-esoaoa la d'stribuoón ra
oonal de los usos de sue o y eGVPén)Jento, re
ordenamiento v,al y renab ·aoón ae VMenda 
y agricultura urbana en el sector, med ante la 
creación de "células· que oodas entre si, for
mar"\ •zonas• y en ~to 'redes" q...ie esrnx
turan rn sistema urbano ~ ,;.o y · exb e en e 
que se articulan 1as prácticas sociales con as 
estructuras espaciales. 

El prirdpal d:>jeM es et mejoramiento de la ca
lidad de vida de la población local je QJ.:r~ 
habitan en Quito a través de la p.,ies·a er- o :r 
cultural de la colina y su articulación ~!Ce ccr, 
el resto de la ciudad, introd..dendo aoernés oc:: -
vidades de turismo natural y cultura para ::2'(' 

disfrutadas ft.rdamentalmente 'a ple'. 

Se trata de una planificación integra ·écrt<:.c
mente solvente y participativa Lha p,cn.·:coc ::r 
I.Kbanfstica detallada a través de la esin.C -Ke
ción de 'células' y "redes' de produ:ci61"\ ce ~-
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tercambio, de con.suno, de simbolismo y de gestión que benefician 
a la gente 

En los últimos diez afíos, la municipalidad ha desarrollado un Plan 
Piloto q...ie forma parte del Plan Maestro de Protección del Centro 
Histórico de Quito Dicho plan tiene cerno eje flrdamenta la trans
tormaaón de la co1·na en rn parque dlstrltal a través de la decla
ratoria de utilidad pública de gran parte de las zonas residenoales, 
desconociendo los derechos de los históricos pci:>ladores del sector 
q...ie después de soportar más de circo décadas de marginación, 
arora tendrán q...ie abandonar definitivamente su hábitat Otra de 
las propuestas m.n10pales es la integ-adón del sector a rn turismo 
de tipo comercial con la presencia de dos teleféricos que serán 
concesionados a la empresa privada, con los consiguientes riesgos 
referentes a imagen urbana y paisaje y nueva marginación de la 
pd:>laoón loca de los reaxsos ec.m6micos a ootenerse de esta 
adviciad 

E cJeba+e técnico, social, econórrlico y polftico contirúa; pci:>lado
res, :::,ro'esiona es y u-wersitarios sig..,ien presionancb para que se 
a·enJc con prct..naiaad la problemá'ica del Yawac. 70 hectáreas 
·~·ene corazón de Qu'to 

3.-l Cornplejo de turismo eco-antropológico 
Ozogoche (2001-2003 

Es U'1 :::.r:'.,)ec.O rea zaao en apoyo a las pct>lac,ones ,ndfgenas y 
~~,as de a región de Zula, provincia de Chirrborazo, las cua
es deb<-x a a ·o índk:e de pct>reza. han centraao expectativas de 
d?:sorr:i..c en e, ao•o,1ec.rwniento de enorme potencial ecológico, 
aJ;Ma l y ;urtshco que posee la región, ya que su territorio fOIT"'IO 
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parte de u, área natural protegida, el "Parque 
Nacional Sengay", además se beneficia de ma
nifestaciones culturales tradicionales de los pue
blos quichuas andinos. 

La partlclpeción de la universidad se originó a 
partir de 2001, en el pedido de las a:rnunidades 
indígenas organizadas en la Corporación Zula, 
con la colaboración de una fundación local. 

Las condiciones socioeconórnicas de la población 
indígena y las especialísimas características na
turales y culturales del sitio, fueron las determinan
tes del proyecto. A través de las diferentes investi
gaciones se diagnosticó las deficitarias condiciones 
de habitabilidad, sah.t>ridad y durabilidad de las 
construcciones tradicionales de tapial y paja; debi
do al uso inadecuado de los materiales y técnica 
constructiva, la vida útil de u,a choza no sobre
pasaba los 3 años, obligando a sus propietarios a 
reemplazar su vivienda periódicamente e irrl.J
ciendo a cambiar las construcciones tradicionales 
por otras de bloque y zinc que, además de no 
ofrecer condiciones térmicas para los 4000 m de 
altura, atentan contra el paisaje natural y encare
cen significativamente los costos. 

La propuesta se basó en una sistemática investi
gación humana, cultural, ambiental arquitectónica 
y tecnológica a partir de la cual se logró, median
te un proceso de planlflceclón partlclpatlve, una 
solución arquitectónica y organizativa que pone 
en valor la arquitectura retomando los concep
tos, espacialidades y virtudes paisajísticas de la 
arquitectura tradicional indígena, materiales y 
tecnologfas locales. 

El proyecto fue concebido en etapas de ejecución 
con alcances de corto, mediano y largo plazos, 
cuyos resultados pueden estudiarse bajo perspec
tivas diferentes. En primer término, muestra una 
manera alternativa de impulsar procesos de con
servación de la arquitectura del sitio y de la 
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pr6ctlca constructiva del tapial; en segu,do lugar, pone de relieve 
mejoras e Innovaciones tecnológicas enfatizando los corrponen
tes del diseño slsmorreslstente para los muros de tapial, diseño 
con características térmicas, impermeables, amigables con el am
biente etc. que permiten u, sustancial mejoramiento de la habitabili
dad y durabilidad; y, en tercer lugar, revela los efectos concretos de 
una efectiva extensión universitaria. 

La con.stru:ción de la primera etc:pa se realizó desde junio del 2002 
hasta marzo del 2003, al m:mento se han ccrduido circo elementos, 
clistrirucbs en tomo a un "cráter". que constilvye el corazón del proyecto, 
se trata de tres "crozas' de alojamiento, otra para canecbr y cocina y, 
una más para venta de Gie&Vias. Están pendientes de constn.Jcciá1 
tres "crozas' de alqjamiento, un centro de interpretación ecológca y oJ
tural Ln restaurante par,orámico que sustituirá al actual; admhislradón, 
un nú:.leo botánico y la implantación del centro cererronial en el cráter. 

En la misma rrnea se han realizado eshxflOS en los andes centrales 
(provirda de Tung.x&ua), en las parroc:µas de Pllahufn y Yatzaput
zán, Qulsaplncha y Pasa. 

3.5. Un centro cfvico contemporáneo para la 
histórica ciudad de Quito (2007- 2008) 

Los objetivos del proyecto de renovación urbana integral desa
rrollado en alrededor de 200 hectáreas en el centro-norte de Qui
to contemplan, a partir del estudio de su 'genlus- locl", establecer 
nuevas funciones y espacialidades. Poner en valor la considerable 
riqueza patrimonial 'histórica' y moderna del sector; diseñando 
equipamientos inductores de revltallzeclones. 

El estudio TISDYC se planteó por u, lado, para encontrar un solu
ción arquitectónica al debate nacional- Internacional en relación 
con un proyecto de construcción de dos torres de oficinas para 100 
diputados, que no teniendo cabida en el histórico Paleclo Legislati
vo, rehabilitado recientemente luego de un irrportante incendio; se 
pretendió edificarlas dentro del mismo predio; contraviniendo leyes, 
ordenanzas nacionales y normas internacionales y; por otro lado, 
demostrar que el debate se encuentra incorrectamente plantea
do, puesto que no se trata de u, tema estrictamente arquitectónico 
sino de concepción urbanfstica y ambiental; en el marco de la 
imperiosa necesidad de la ciudad de constituir un Centro Cfvico 
Contemporáneo, en el mismo que se Lbique no solamente esas 
oficinas sino una amplia gama de equipamientos culturales y natu
rales que constilvyan una polivalente centralidad que reestructure 
la lógica general de la urbe. 

El CCCHCQ es una propuesta que articula pasado, presente y por
venir, la que está recibiendo aplausos de las sociedades política y 
civil. 

Se trata de un proceso de trabajo en el cual inicialmente prima la 
dimensión urbanística y de ella dialécticamente se desprenden múl
tiples desarrollos arquitectónicos 

A nivel urbano se realizaron diagnósticos y prospectivas socio-po
lfticas y operacionales, se construyó u,a visión a mediano y largo 
plazos concretada u, anteproyecto y proyecto definitivo. 

En el ámbito arquitectónico, táctica y estratégicamente se definen 
proyectos de escalas y contenidos diversos, mediante intervenciones 
de restauración, rehabilitación y arquitectura de vanguardia. 
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Lo renovación urbano con 

----

adecuado, uno alternativo 
real de desarrollo territorial 

POR: EDUARDO PAUTA CALLE. 

Arquitecto Urbanista - Plon'ficodor Territorial, Universidad de 
Alcalá de Henares - Madrid - Espol'io, 1988- 1992; Especialista en 
Catastros Municipales, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Haciendo, Madrid-España; Consultor del Banco del Estado; Asesor 
de Ordenamiento Territorial en el MIDUVI; Subdirector de Avolúos y 
Catastros, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Consultor 
individual y como director en más de 100 proyectos. 

Presidente Eiecutivo de lo Corporación de Desarrollo Territorial, 
Estudios Urbano - Regionales de Gestión y Catastros Municipales, 
CODURBAM; docente de los cátedras de Proyectos Urbanos, Teoría 
Urbano y Diseño Urbano en lo Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de lo Universidad Central del Ecuador. 

---- Modelo: Parque Santa Bárbara 
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El presente artículo y a pedido de la coordinación 
de ta revista de nuestra Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de ta Universidad Central, tiene 
como propósito formular un diag,óstico ejecutivo 
sobre la proolemática socio económica pero 
ftndamentalmente físico - espacial, de nuestros 
asentamientos htmanos, destacar a partir de 
la experiencia profesional, en varios proyectos 
de planificación territorial, algunos conceptos 
metodológicos sobre ta planificación, sus diferentes 
escalas y de renovación urbana en et contexto del 
ordenamiento territorial, como alternativa válida 
para el desarrollo integral del territorio. 

Situación actual de nuestros 
asentamientos huma nos 

Más de una ocasión, y a lo largo de 25 aF\os 
de vida profesional, y por m is propios trabajos 
multisectoriales, se ha palpado y comprendido la 
verdadera realidad física de nuestras ciudades 
del Ecuador, de las pequeñas, intermedias y 
grandes, en calidad de consultor individual o 
director de proyectos, compartir el dolor ajeno 
de grandes sectores sociales, ta realidad de la 
gente, de esa población de recursos económicos 
bajos que no tienen acceso a los servidos básicas 
de agua potable y alcantarillado, la dotación 
de equipamientos comunitarios de educación, 
salud, recreación, asistencia social, seguridad, 
abastecimiento, etc., la falta de vivienda y otras 
necesidades más. 

Siendo la vivienda uno de tos componentes 
prioritarios inmerso en el conjunto de prootemas 
urbanísticos en nuestro país, resulta importante 
destacar en síntesis algunas características del 
prootema habitacional; esto es reconocer que 
el problema de la vivienda no es solamente 
cuantitativo, sino fundamentalmente cualitativo, 
y que esta situación se ve reflejada con mayor 
incidencia en varias ciudades marginales 
existentes fundamentalmente en ta Costa y 
Oriente de ruestro país, sin decir que no exista en 
menor grado en algunas de la Sierra ecuatorial. 
De hecho, inclusive en algunos centros históricos 
como en Cuenca, Riobamba, Loja, lbarra incluido 
Quito, las condiciones de inhabitabilidad es una 
constante. Es decir, esta marginalidad de servicios 
al interior de una vivienda, un déficit de área, 
r(rriero de cuartos, dormitorios, o carencia de 
baF\os o duchas, tas familias viven en condiciones 
de inhabitabilidad 
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Por otro lado, es notorio et déficit de equipamiento comunitario 
en un sinnúmero de asentamientos humanos en et Ecuador, no 
cabe duda que muchos de ellos se encuentran en mal estado, 
adolecen del equipamiento necesario, no tienen mantenimiento, 
mala ubicación, o tienen prootemas de saturación como en et caso 
de tos mercados, etc. 

En cuanto se refiere al uso y ocupación del suelo urbano, diremos 
que ta disperSlón en el crecimiento urbano, el irracional proceso de 
fraccionamiento del rueto urbaro, la anarquía en la configuración de 
las fachadas y el mal estado de conservación de tas edificaciones, 
los ~ramientos en S1Uelos no urbanizables, ta inadecuada 
implantaaón de usos vinculados con tas actividades productivas, 
o el surgimiento de asentamientos tugurizados, son todos estos 
problemas mJY comunes presentes en nuestras ciudades. 

PROYECTOS DE EQUIPAMl~O COMUNITARIO EN PARQUES, RETEN Y AULAS 

BARRIO NOMBRE 

Lucha de los Fbbres Parque Barrial con Retén 
Argelia Alta Parque Infantil 

Parque Infantil 
Santa Bárbara Parque Ecológico 

Aulas 
San José de 11/orán Parque Eni::>lerrático 

TOTAL 

A más de los diferentes proolemas de ta vivienda ya citados, 
debernos sumar la carencia de infraestructuras de agua potable, 
el alcantarillado, energfa eléctrica en el espacio público, la escasa 
cooertura y deficiente servicio de recolección de basura, la ausencia 
de mobiliario urbano, el pésimo estado de las vías, temas que 
pude exponer hace días atrás en el Seminario Internacional de 
Conservación e Inventario de Ciudades Patrimoniales, organizado 
por el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, entre el 23 y 25 
de octubre del 2013, encuentro de la ciudades de Quito y Cracovia. 
La calidad del espacio público de nuestras ciudades constituye U10 

de tos principales desafíos de ta autoridad municipal. 

No podríamos dejar de lado los serios problemas que presentan 
un sinnúmero de asentamientos, con proolemas de inundaciones 
que sufren tas áreas urbanas, en sectores adyacentes a ríos y 
quebradas, y ante la falta de una planificación, pero sobre todo de 
un verdadero control, hace que los problemas se agraven aún más. 

La carencia en LrOS casos y un inadecuado y mal servicio en 
otros de transporte pGbtico, afectan en forma directa a ta población, 
ftndamentalmente a tos que habitan en los asentamientos y barrios 
pedéncos de las ciudades. Si a estos proolemas le incorporamos 
ta dispersión de las terminales de transporte y si se tiene, la 

SUPERFICIE 

m2 

70.270 

2.250 

872 

9.635 

165 
1.950 

85,142 
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improvisación de las paradas de buses en las 
diferentes rutas, o los atascos de vehículos en 
las grandes ciudades como Quito y Guayaquil 
especialmente en las horas pico, complican la 
situación. convirtiérdose en serios problemas de 
transporte, incomodidad y decepción ciudadana. 
lg;almente, a nivel general se debe señalar la 
ausencia de señalización vial en las ciudades del 
Ecuador, una nomenclatura inadecuada, en las 
vías intercantonales y la ausencia casi total de 
estaciones de servicios en las vías interprovinciales. 
El cumplir o atender las necesidades biológicas 
descendentemente en un viaje largo, sigue siendo 
lX\a vergüenza para propios y extraños. 

El alarmante deterioro de las márgenes y 
causes de los ríos (que genera la paulatina 
pérdida de los elementos naturales q.,e actúan 
como integradores del paisaje), la inexistencia 
de procesos técnicos de recolección de basuras, 
almacenamiento y disposición final de desechos 
sólidos (contaminación por descomposición), 
la contaminación del aire generado por las 
industrias (fundamentalmente en las ciudades de 
Quito y Guayaquil), la deforestación de las colinas 
adyacentes a las ciudades, etc., son factores que 
deterioran el ambiente. 

El deterioro y destrucción del patrimonio cultural 
edificado constituyen también otros de los 
problemas. La constante renovación urbana a la 
cual está sometida la mayorfa de ciudades y sin 
un modelo de gestión y de modo poco participativo 
de todos los actores sociales, no garantiza una 
ciudad ordenada y calidad del espacio p(blico. El 
mal estado de las edificaciones en lX10S casos 
la carencia de un control adecuado municipal ~ 
la incorporación de nuevas, y el derrocamiento 
de otras de modo irreverente, por decirlo menos, 
ha permitido q.,e paulatinamente se vaya 
deteriorando este it11)0rtante valor patrimonial 
nacional y de la runanidad. 

Por último, diremos que la falta de organización 
y participación social en el q.,ehacer ciudadano, 
en su mayorfa, esta falta de concientización, ha 
impedido también avanzar en un proceso de 
solución y de mejoramiento a los problemas del 
territorio y de la población. La falta de observación, 
en rigor las disposiciones expresas de la propia 
Constitución Política de la República del Ecuador 
en el Título IV Participación y Organización del 
Poder, en la parte pertinente al Caprtulo Quinto de 
la Fu,ción de Transparencia y Control Social en 
su Sección Seg.inda del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, particularmente en 
los Artículos 204, 206, 207, 208, 200 y 210. 

Las escalas de la planificación y 
renovación urbana 

Todos estos problemas citados vinculados con el 
territorio urbano fundamentalmente, y regional, 
deben ser resueltos de modo eficiente y oportuno, 
muchos de ellos y por las distintas instancias 
municipales que tienen la responsabilidad de 

RENOVACIÓN URBC\NA 

Santa Bárbara 

CORTE TRANSVERSAL PARQUE BARRIO SANTA BARBARA 
Corporación CODURBAM 2007 

PROYECTO DESPUES DE LA INTERVENCION 

DETALLES GENERALES DEL PROYECTO 
Corporación CODURBAM 2007 

actuar legalmente, pero scbre todo pensando en mejorar la calidad 
de vida de la población, de todos los ciudadanos, de los niños y de 
los ancianos que reclaman servicios de calidad y en un contexto de 
participación con la com.,nidad 

Esto será posible si revisamos y técnicamente mantenernos latentes 
algunos aspectos conceptuales de partida, sobre la necesidad de 
planificar adecuadamente. UrK> de los retos más importantes que 
ha enfrentado el país hasta finales del siglo pasado e inicios del 
presente, ha sido por responder, con estrategias y alternativas 
idóneas, a los complejos problemas socio-espaciales, en el contexto 
de un acelerado proceso de urbanización. Sin embargo, parecería 
q.,e es insuficiente. 

En la múltiple problemática que este fenómeno origina, dos aspectos 
debemos destacar y poner mayor énfasis por su trascendencia, la 
necesidad de racionalizar social y técnicamente el uso y ocupación del 
territorio que está descuidado en la mayorfa de sus manifestaciones. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
BASICA EN VIAS 

BARRIO 
LONGITUD 

Km 

Lucha de los Pobres 2,42 

A rgelia Alta 1,34 

Santa Bárbara 2,50 

Colinas del Valle 0,79 

Luz y V ida 1,51 

Puertas del Sol 1,83 

San José de fvbrán 1,43 

TOTAL 11,82 

IMÁGENES DESPUES DE LA INTERVENCION 
CORTE LONGITUDINAL PARQUE SANTA 
BARBARA 
Corporación CODURBAM 2007 
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Las ciudades han crecido de rnx:b caótico y s.n 
m verdadero controt. EJerrplos de lo señalado 
y con las mejores intenciones lo decimos, lo 
tenemos aquí mismo en nuestra ciudad de Quito, 
m sinnúmero de barrios totalmente desatendidos, 
sin servidos de calidad. m Mbtat descudado, 
con ausencia de planificación y control urbanístico, 
con serios problemas de movilidad y falta de 
seguridad no resueltos. 

En este contexto, debernos reoxrir a revisar las 
escalas de la planificaci6n, desde el Plan Nacional 
de Ordenación del Territorio, que define las 
grandes directrices de la ordenación del territorio, 
el Plan de Desarrollo Regional que define las 
áreas estratégicas, así corno el Plan de Desarrollo 
cantonal que precisa las áreas con bordades 
agrfcolas y el sistema vial intercantonal, el Plan 
de Ordenamiento Urbano que precisa el sistema 
integ-al de uso y oa.paa6n del suelo; y, el Plan 
Parcial de Urbanismo que espeofica en detalle las 
normas urbanísticas de actuación; en todos ellos, 
la participación ciudadana es vital en el contexto 
de U"l8 planificación estratégica, seg:ín lo manda 
el prq:>io C6d go Orgánico de Organización 
T erritor1at Autora-nía y Descentralización, 
COOT AD, en los artículos del 302 al 305. Es decir, 
la participación ciudadana en forma individual o 
colectiva, podré participar de manera protagxuca 
en la terna de decisicnes, la planificación y ges'ión 
de los asU"ltos p(t:>licos y en el control SOCJa de 
las instituciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y de sus representantes, en m 
permanente proceso de construcción del poder 
ciudadéro. 

En este ámbito, la elaboración de estudios de 
planificación urbana y rajonal, la formulación de 
planes de ordenamiento l.Xbaro, la elaboración de 
Planes de l'Jejoramiento Hab,tocionat y Proyectos 
de Mejoramiento Integral de Barrios, constitvyen m 
verdadero hito en el proceso de institucionalización 
de la planificación, corno alternativa cientffica para 
la solución de los problemas tXbaro y urbaro 
marginales de nuestras ciudades del Ecuador. 

Especial connotación tiene, en este proceso 
histórico, la notable evolución y transformación 
que han sufrido las ca--cepdones de Planificación 
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- err •or; a ouesrv que se ha pasado de la época de los planes 
reg.Jlaaores rea 2:ooos en base a modelos eurq,eos y de 'espaldas 
a la rea 1ciad' a la búsqueda de PROCESOS DE PI.ANIFICACION 
terntor a fuertemente articulados a la compleja realidad de nuestros 
asentam:er·os ~yen los que, cada vez m6s, se intenta 
ca.seg.,, os MAYORES beneficios sociales con los ~s costos 
pos bes en oase a a oentiflCación objetiva y témica de programas 
y proyectos de desarrollo, de corto, mediano y largo plazos. En este 
contexto, el constn.J r el sistema integral de planificación territorial del 
Ecuador se•á Vita 

A 1n1oos del rYJevo Siglo XX: que ya está marcando nuevas 
tendencias SOCJales y económicas, y en sintonra con la incorporación 
de nuevas tecnotogfas constructivas, la incorporación de nuevos 
procesos de urban zaoón nos hace reflexionar desde el pmto 
de Vista de la plarrocadón urbana, que en particular los procesos 
de renovación urbana para nuestras ciudades del Ecuador, con 
participación ciudadana y un nuevo modelo de gestión municipal 
se convierte en una alternativa real de desarrollo territorial. 

Esta alternativa plantea tna serie de retos al esfuerzo y a la 
imaginación de quienes han recibido el encargo de gobernar y 
orientar los destinos de la sociedad. Sin lugar a dudas, los procesos 
de concentración de población urbana, élU"I una fuerte mig-ación 
y aeomiento constante en los <}'andes ciudades, el sil'Y'Ú'nero de 
problemas ya atados y no resueltos, son ternas irrportantes entre 
las preoa.f)aciones de los gobernantes, amenaza con rebasar las 
capacidades de reacción de las organizaciones e instituciones que 
hoy disponen-os 

Los esqJemaS y estru:tu-as 1nshiu:.lcnales, los marcos legales vigentes, 
y las formas de actuación social tienen que t..n1rse férreamente, en t..n 
proceso de COl'\Ser\SO rn.Jh.x:>, y encaminar acciones y estrategias en 
tna msrna direcciá'\ ~ de egJisrros ymezq.,ndades, con 
respeto y oap m rrode!o de desarrollo verdadera-riente democrático 

No se puede hablar de demoaaoa si no se consulta a la ciudadanía 
al que le do el voto eiectora es m tema de delicadeza y respeto 
oudadano; tos cab4 cbs deben ser re·omados a participación de las 
instaroas de la SOCJeciad es m rema que debe ser tomado m.,¡ en 
cuenta La part,c poción y organización ciudadana está consagrada 
en la acluol Constitución Políhca de la Rep(blica del Ecuador, es decir 
el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder p(t:>lico. 

El ConseJO de Parhcipadón Ciudadana y Conrrol Social tiene la 
facultad de impulsar estos procesos de partieipación, en busca del 
bien cornú, y bienestar de sus miembros, estimular procesos de 
deliberación p(t:>lica y propioar la formación en ciudadanía, valores, 
transparencia, etc. 



PROYECTOS OE EQUPAM 000 COMUNTARIO EN PARQUES, CASAS 
~ES Y COMUMLES. CENTROS OE SALUD, AlA.AS Y GUARDERIAS 

lft<ANTILES 

SUPERFICIE 
BARRIO NOMBRE 

m2 
Area Recrea:iv a 1 933,36 

AtucuchO 
Area Recreativa 2 841,72 

Area Recreatrva 3 8.024,64 

Mepramento de casa 0:>m.mal 185,59 
Ruperto Alarcon Area Recreativa 1 1.201,30 

Rancho Ba,o Area Recreatrva 1 5.904,38 

~'epramento de casa 0:>rrunal Vista t,larrrosa 613,62 

~'epramento de casa 0:>rrunal 8 Manantial 265,27 

~'epramento de casa 0:>rrunal La Aanada 205.18 

casa Taller La Aanada y Area Recreativa 1 5.509,04 

Escuela Fiscal Pablo 76,94 
O:>línas del llbrte Escuela Diego Abad 116,05 

Centro de Oesarrolkl y Area Recreativa 2 Los 
Condorrtos 4.276,65 

l.kldad educativa carios QJeva 310,48 

Me,orarriento de casa O:>rrunal Los Jóvenes 214,90 

Quebrada 8 Rancho 17.213,56 

r-lJeva Aurora 
Area Recreativa 1 1.549,90 

Area Recreativa 2 9.372,99 

San Bias 
Area Recreativa 1 18.446,81 

Mejorarriento de Guarderla 378,74 

Area Recreativa 1 3.907,58 
r-lJevos ftlnzontes Mejoramento de la casa Barrial Quebrada Monjas 240,08 

Quebrada Monjas 18.086,10 

Area Recreativa 1 6.104,96 

Matilde Alvarez 
Mejoramento de la casa Barnal para Guardería 236,33 

Mejorall'iento del Centro de Salud 391,73 

Quebrada Guarraní 23.840,88 

Area Recreativa 1 2.645.97 
San Fernando de 

Area Recreativa 2 9.554.00 Gua!Tllni 
Mejorall'iento de la casa Barrial 223.47 

Area Recreativa 1 6.965.66 

Venecia 1 
Area Recreativa 2 6.745,41 

Adecuacón de Guardería 511,55 

Rehabilitación de casa O:>rrunal 107.22 

TOTAL 155.202,06 

DETALLE DE PISO 
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PROYECTOS OE INFRAESTRUCTURA 
BASICA EN VIAS 

LOHGITUD 
BARRIO 

Km 

Atucucho 7.105,00 

Ruperto Alarcón 374,00 

Rancho Bajo 450,00 

O:>inasdel llbrte 3.989,00 

San Pedro de Monjas 1.273,00 

r-lJeva Aurora 778,00 

San Bias 948.00 

r-lJevos ftlnzontes 2169,00 

Matilde Alvarez 1.686,00 

San Fernando de Guall'8nl 1 405,00 

Venecia 1 1 842.00 

TOTAL 22.019,00 
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En este contexto, los procesos de renovación 
urbana deben fomentar y propiciar la organización 
y funcionam iento de diversas instancias 
representativas de la población; todos los actores 
públicos y privados son fundamentales, desde una 
gestión mrnicipal moderna, hacia los beneficiaros 
directos, la población; coordinadores, presidentes 
barriales, directores, etc., demostrando con ello el 
interés que tienen por aportar desde diferentes 
aristas u, proceso concertado y de democracia, 
garantiza un futuro promisorio de su gobierro 
local. 

Algunas experiencias exitosas desde 
la experiencia profesional privada 

La critica constructiva siempre será bienvenida 
para solucionar cualquier problema, y que 
hablando de aquellas experiencias ligadas al 
urbanismo y la planificación del territorio, vale 
citar al ex INNOV AA del Municipio Metropolitano 
de Quito, que con acierto impulsó un 'Programa 
de Mejoramiento de Barrios", y que con una visión 
de aporte conceptual, en calidad de Director de 
dos paquetes de proyectos de consultoría, se tuvo 
la satisfacción de trabajar con 18 barrios de Quito, 
productos entregados a satisfacción por la m isma 
población beneficiaria. 

Me place citar aquellos procesos metodológicos, 
entre todos los actores, esto es consultando con la 
gente sus verdaderas necesidades y decidiendo 
con sus representantes barriales y su población, 
sus prioridades, el mejoramiento de aquellos 
equipamientos comrnitarios, su escuela, su centro 
de salud, su parque, sus canchas, la dotación de 
vías, su nuevo pavimento, el mejoramiento de 
la fachada de sus casas, etc Esto es renovación 
urbana con participación de la población. 

Estos macro proyectos que fueron elaborados 
con rna concepción interdisciplinaria, se aplicó 
en los barrios, Luz y Vida, san .José de Moran, 
Colinas del Valle, Puertas del Sol Argelia Alta, 
Santa Bárbara, Lucha de los Pobres, Atucucho, 
Ruperto Alarcón, Rancho Bajo, Colinas del Norte, 
San Pedro de Monjas, Nueva Aurora, San Bias, 
Nuevos Horizontes, Matilde Alvarez, san Fernando 
de Guamanf y Venecia 1, con una población 
beneficiaria superior a 100.CXX) habitantes. 

Entre sus principales productos podemos citar, 
Informes de consultoría de diagnóstico físico _ 
espacial, circuitos de transporte público, recorrido 
de basuras, jerarquización del sistema vial y 
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circuitos de movilidad; propuestas globales, intervención con cálculos 
de pres..puestos correspondientes en función del número de familias 
asignadas en el programa; desarrollo de programas, subprogram as 
y proyectos definitivos, proyectos urbano - arq.iitectónicos de 
parques, plazas y equipamientos existentes, (35,52 ha), incluidos 
rea.,peración de quebradas; diseños de vras a nivel horizontal y 
vertical (45,02 km); diseños de pavimentos con sus respectivos 
estudios de geología y geotecnia. 

Esta experiencia de consultoría especializada v ivida nos ha 
permitido asegurar que los procesos de mejoramiento de barrios, 
son instrumentos urbanísticos que coadyuvan indiscutiblemente al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población más necesitada, 
preservando el patrimonio natural y mitigando aquellos impactos 
ambientales que son ineludibles al efectuar los proyectos de 
desarrollo, convirtiendo ':l todos los asentamientos ~anos -desde 
el punto de vista urbanístico- en potenciales territorios confortables, 
dotados de servicios democráticos para todos sus habitantes. Estas 
experiencias se pueden aplicar a otras esferas del territorio, me 
refiero aquellos otros sectores de medianos recursos económicos. 

Este esfuerzo exitoso en lo académico es trasmitido en las cátedras 
de Diseño Urbano, Teoría Urbana, Proyectos Urbanos y Optativa de 
Ordenamiento Territorial, en la FAU-C 

Una reflexión final, "Si los gobernantes no consultan a sus mandantes 
pero no en la retórica, sino en la práctica, más tarde que nunca la 
ciudadanía se levantará y exigirá u, cambio de timón." 
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QUITO YA NO TIENE 
A DONDE CRECER 
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Resumen: 
Se dice que Quito ya no tiene a donde crecer, que por ello hay que poblar los valles y que, 
por lo tanto, es inevitable este crecimiento. Este artículo pretende demostrar que eso es un 
mito y que, al contrario, sf es posible evitar ese crecimiento desmesurado si se realizan 
ciertas acciones que dependen de decisión política y que tienen que ver con el ordenamiento 
del territorio urbano. 

Abstract: 
People says that Quito does not have \11/here to grow, this is the reason \11/hich we must 
popúlate the valleys and therefore this growth is inevitable; this article aims to demónstrate 
that this is a myth and that on the contrary, it is possible to avoid the excessive growth, if 
are taken certain actions that depend on political decisión, that have relation with urban land 
managen,ent. 

Palabras clave, Crecimiento urbano, movilidad, reordenamiento territorial, equilibrio usos y 
actividades. 

Keywords, Urban growth, mobility, territorial reorganization, balance uses and activities. 



Uno de los mayores problemas de los habitantes 
de las ciudades actuales, es tener que recorrer 
grandes distancias para ir del hogar hacia las 
diferentes actividades de la vida cotidiana. Qui
to tiene este problema. Su topografía, rodeada de 
montañas, ha hecho que la dudad crezca de nor
te a sur, alargándose considerablemente por más 
de 40 km de largo y apenas 4 km de ancoo en 
promedio, agravándose afu más en los últimos 
años, debido al crecimiento de la dudad hacia los 
valles orientales. Se dice que Quito ya no tiene 
a donde crecer, que por ello hay que poblar los 
valles y que por lo tanto es inevitable este creci
m iento. Este arh'culo pretende demostrar que eso 
es un mito y que al contrario, sí es posible evitar 
ese crecimiento desmesurado si se realizan cier
tas acciones que dependen de decisión política. 

Quito, una ciudad de bala densidad, 
centralizada y en expansión 

Según la proyección de población para el año 
2010 que maneja la Secretarra de Territorio, Habi
tat y Vivienda del Distrito Metropolitano, en Quito 
vivimos 1736.541 habitantes en el área urbana y 
649.064 habitantes en las zonas suburbanas, con 
un total de 2'385.605 habitantes en todo el Distrito 
(2'239.191 según el censo del 2010) La densidad 
poblacional promedio en la zona urbana es de 
92 habitantes por hectárea, lo que viene a ser 
un indicador de ciudad extensa de baja densidad 
De las cinco zonas administrativas en la que se 
divide el área urbana de la ciudad, la zona de
nominada Eloy Alfaro, que corresponde al sector 
centro sur de la dudad, es la que mayor densidad 
poblacional tiene, 154 habitantes por hectárea, cu
riosamente en esta zona casi no existen edificios 
en altura siendo que la mayoría de edificaciones 
son menores a cuatro pisos; luego le sigue Manue
la Sáenz, que corresponde al Centro Histórico con 
115 habitantes por hectárea; La Delicia con 104 ha
bitantes por hectárea que corresponde a la zona 
norte de Quito; Eugenio Espejo con 75 habitantes 
por hectárea que corresponde a la zona centro 
norte; y finalmente Quitumbe con 54 habitantes 
por hectárea, que corresponde al sector sur de la 
ciudad (Secretaría de Territorio, DMQ, 2010) Como 
se puede apreciar en los datos anteriormente ci
tados, fuera de Quitumbe, que es una zona relati
vamente nueva de la ciudad y prácticamente en 
proceso de poblamiento, la zona Eugenio Espejo 
es la de menor densidad poblacional, siendo a 
su vez el sector urbano en donde se localizan la 
mayor cantidad de edificaciones en altura. ¿Hay 
alguna explicación para que en el sector en donde 
hay más edificios en altura sea la menos poblada 
y en cambio en la zona en donde casi no hay 
edificaciones en altura sea la más poblada? Pues 
sí y tiene que ver con los usos de suelo, la OCLpa
ción del mismo y la distribu:.ión del equipamiento 
urbano. 

En la zona centro norte de la ciudad, justamente 
la de menor densidad descontado Quitumbe, es 
la zona en donde se localizan la mayor canti
dad de actividades urbanas. Centros comerciales, 
centros de negocios, el sector financiero, edificios 
de oficinas de profesionales, la mayor cantidad 
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de universidades. hospitales, dínicas, consultorios médicos, varios 
ministerios. er-rp-esas m.,n1cipales, empresas privadas, centros 
educativos, la gran oferta turfstica y hotelera, lugares de diversión, 
parques U'banos, ere., están localizados en esta zona. Es por ello 
que la ma)IO( cantidad de viajes urbanos, alrededor de la mitad, son 
a esta zona de la dudad segú, datos de la Secretaría de Movilidad 
del Distrito Merr0001,raro. En cambio hacia el sur de la ciudad, asf 
como hacia la zona nore, existe un predominio del uso residencial, 
con algún equpamento de 'ndole sectorial y cierto comercio barrial. 
Otro dato que es mportante conocer es la tasa de crecimiento de 
la ciudad y la de sus diferentes zonas. En el área urbana, la tasa de 
crecimienro enrre el 2001 y el 2010 se l.bicó en el 2,03% siendo las 
zonas de ma)IO( crecimiento relativo las de La Delicia con el 2,95% 
y la de Quitu'rbe con el 2,88% ubicadas al extremo norte y sur de la 
ciudad, mientras que la tasa de crecimiento en las áreas suburba
nas estuvo en el 4,3% siendo la zona de Tt.mbaco la de mayor tasa 
de crecimiento con el 5,18% (Secretaría de Territorio, DMQ, 2010). 

En definitiva, estos datos nos indican claramente que tenemos una 
ciudad extensa de baja densidad, con una gran concentración de 
actividades en la zona centro norte en donde la densidad pobla
cional es más baJa a(n, con una fuerte tendencia de crecimiento 
hacia las zonas SLburbanas y hacia la periferia, lo cual genera en 
gran medida los actuales problemas de movilidad, y que pueden 
agravarse exponencialmente si no hacen los correctivos necesarios. 

¿Cuáles serían los correctivos necesarios? 

Que más gente venga a vivir en la zona centro norte que es donde 
más actividades se concentran y tenemos una de las densidades 
más bajas. Esto es posible hacerlo ya que aún existen muchos sec
tores sin consolidar, la mayor parte de instituciones públicas. 

Prácticamente hay un gran sector de la ciudad conocido como lña
quito, el cual está sin consolidar. Este sector está ubicado entre la Av. 
AJnérica y calle Veracruz al occidente, Av. República y Atahualpa 
al sur, Av. AJnazonas y calle Japón al Oriente y la Av. Gaspar de 
Villarroel al Norte, y que junto al sector de la Pradera constituyen una 
amplia zona de la urbe. Este sector que se localiza en gran parte 
alrededor del Parque de La Carolina, posiblemente es uno de los 
mejores l.bicados de la ciudad, en donde cualquier proyecto inmo
biliario sería un éxito y constituye una excelente oportunidad para 
ofertar vivienda y densificar la zona en el lugar preciso en donde se 
concentra la mayor cantidad de actividades ciudadanas, por lo que 
bien manejado, tendría el potencial de reducir en buen núnero la 
cantidad de desplazamientos motorizados. 

En esta propuesta urbana se debe considerar la vinculación de las 
nuevas edificaciones con los barrios aledaños, creando itinerarios 
peatonales y verdes, conformados por aceras generosas arbori
zadas, calles locales, calles comerciales y peatonales nuevas y o 
existentes, que faciliten e incentiven la caminata. Que en su trayecto 
se encuentren pequeñas plazas, parques y sitios de encuentro, que 
a su vez permitan la realización de múltiples actividades, de tal 
forma de crear redes continuas de espacio público de dominio pea
tonal, verde y diverso, que tendrían su confluencia en el parque de 
La Carolina y que se expandan en la ciudad a manera de ramales 
o afluentes, tanto en sentido este-oeste, como norte-sur. De la m is
ma manera se debe considerar la creación de pequeñas centrali
dades barriales o fortalecim iento de algunas existentes, que estén 
vinculados por la red de espacio p(.blico anteriormente descrita, y 
que las edificaciones tengan a su vez m a fuerte integración con 
el espacio público. Como el gran objetivo de esta propuesta sería 
reducir la necesidad de traslados en vehículos motorizados, para las 
edificaciones de la propuesta seria suficiente con exigir un máximo 
de un espacio de parqueadero por cada dos unidades habitaoona
les, complementado con un sistema de carro compartido. Su uso 
mayoritario serta el residencial para compensar la gran oferta de 
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servicios que existe en el sector, aunque se po
dria plantear comercios en la planta baja y ciertos 
servidos o un mfnimo de equipamientos a escala 
barrial según lo que determine el análisis de cada 
sector a consolidar, sin perder de vista el oojetivo 
principal, convirtiéndose de esta manera en u, 
proyecto gestor de ma reestructuración urbana 
en la zona desde el punto de vista del peatón y 
que recupere la escala humana. Esto permitirfa 
que gran cantidad de gente que trabaja o realiza 
actividades en la zona, venga a vivir cerca, de 
tal manera de simplemente caminar hacia sus 
sitios de actividades. Lo mejor de este proyecto es 
que la mmicipalidad no tendría que invertir nada 
en hacerlo, es cuestión de dejar a los promotores 
inmobiliarios que inviertan de acuerdo a los crite
rios enunciados. Conversando con algunos ami
gos inmobiliarios me decían que existe una gran 
demanda de vivienda de gente que quiere vivir 
cerca de su trabajo. Esto lo corrobora el hecho de 
que u, proyecto realizado por Quito Vivienda en 
el sector de La Larrea, ( entidad municipal dedi
cada a la vivienda}, se lo haya vendido en pla
nos en tiel"fl)O récord. Otros sectores en donde se 
pueden realizar proyectos semejantes en la zona 
centro norte, están alrededor de la Selva Alegre y 
Parrbad"4:>a en la Belisario Quevedo, y el sector 
alrededor de la estación de la Rfo Coca, con lo cual 
se puede repoblar y aumentar densidades en esta 
zona, sin necesidad de invadir barrios que tienen 
alto valor morfológico e inclusive patrimonial y que 
requieren de tratamiento especial como es el caso 
de La Floresta. 

Por otra parte y como ya existe u,a gran oferta 
de edificios de oficinas, o:nsultorios, centros de ne
gocios y centros comerciales, se debería restringir 
nuevas edificaciones para estos usos en la zona 
centro norte, a menos que exista u, buen estu
dio que justifique ese uso, y solo en los casos en 
donde se vea que el moacto en la zona puede 
ser positivo para equilibrar 1as adMdades y re
dJdr movilidades. En todo caso. manteniendo los 
mismos criterios, se debe fortalecer mero cen
tralidades a escala barrial, con comerao local y 
equipamiento que sirva a distancia de caminata. 
Hada la zona centro sur, en cambio, se deberfa 
incentivar la constru:ción de edificaciones para ofi
cinas, servidos profesionales, consultorios médicos, 

fortaleciendo cierta:, centralidades barriales y sectoriales equilibrando 
actividades. De igual manera, se deberfa incentivar la irrplantación 
de nuevos equipamientos urbanos, como equipamientos de salud, 
educativos, administrativos y de gestión de tal manera de reducir 
movilidades. Desde este punto de vista es muy buena la idea del Pre
sidente Correa de trasladar las dependencias del Gobierno al cuartel 
Eplicachima. A su vez, u, proyecto de esta envergadura, se com
plementaría con una regeneración urbana de los sectores aledaños, 
siguiendo los mismos criterios expuestos para la zona centro norte 
en cuanto a la creación de redes de espacios p(blico verdes y de 
dominio peatonal, en cknde se prcmueva la creación de edificaciones 
para usos complementarios, sin descuidar para nada la predominan
cia del uso residencial y la vida de barrio, tan rica en este sector de 
la ciudad. 

En cuanto a la zona norte, la salida del aeropuerto constituye una 
gran oportunidad para en base a los mismos criterios, descentrali
zar actividades, aumentar densidades y crear un sistema de redes 
de espacio público verde y de dominio peatonal, que en este caso 
confluyan en el gran parque Bicentenario, vinculando a todos los 
sectores de la zona. 

Otra de las medidas que se debe hacer, es rehabilitar zonas urba
nas que se encuentran en proceso de deterioro y volverlas atrac
tivas para que la gente welva a vMr en ellos y evite irse a vivir 
a la periferia. Barrios como La Mariscal, Santa Clara, La Larrea, 
pueden reo.,perar su carácter residencial y aumentar su población 
si se invierte en redes de espacio público verdes y de dominio pea
~ se~~~ usos de~ a~ del uso~~~~ 
las ~vas edificaciones y se reduce el tráfico contaminante. Esto 
aumentará la población que viva en el sector, que por su ubicación 
cercana a los parques de El Ejido y de La Alameda y tener cerca 
las troncales del sistema masivo que pasan por ahf, Trole, Ecovfa 
y Metro Bus, lo hacen de fácil conectividad sin necesidad del uso 
de auto privado, por lo mismo no debería dejarse mayor espa
cio de parqueo. Se debe, para completar este proyecto y tener un 
mejor efecto, crear redes de espado p(blico con énfasis peatonal, 
vinculándolo con los barrios aledaños y con una gran confluencia 
de estas redes en los Parques de El Ejido y La Alameda. Como se 
puede apreciar en los párrafos anteriores, si se toman este tipo de 
medidas, podemos equilibrar las actividades y reducir movilidades. 
Los constructores pueden seguir haciendo buenos negocios puesto 
que la gente va a preferir vivir cerca de donde hacen sus activida
des con lo cual se evitaría en gran manera la expansión urbana. 

De la misma manera que se puede promover la consolidación, 
rehabilitación, regeneración y densificación urbana, se puede y se 
debe evitar la expansión urbana desmesurada. 
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Poner freno a la expansión urbana 

Hasta hace pocos aros, a las zonas de Tl.rnba
co, Na'y(>n y Los Chillos se las consideraba como 
zmas residenciales agícolas de baja densidad, 
en donde los lotes mínimos eran de g-an exten
sión, los coeficientes de OCt.,pación del suelo (COS), 
eran muy bajos y las alturas permitidas no pasa
ban de dos pi.sos Actualmente los lotes mfnim:,s 
han carrbiado, se han a.mentado densidades, 
coeficientes de oa..pación de suelos y alturas de 
edificación. Es por ello que ahora vemos la proli
feración de conjuntos habitadonales y edificios de 
departamentos Con esto, se está expandiendo 
aceleradamente la urbe empeorardo cada día 
más los problemas de roovilidad Los valles se 
han convertido en ciudades dormitorio, en don
de gran parte de la población viaja hacia la urbe 
q.,iteña d.Jrante las pnmeras horas de la maFlana 
y reg-esa a sus casas d.xMte las últimas horas 
de la tarde. 

Se debe volver urgentemente a la zonificación an
terior para todas las parroq.,ias sú:Ju'banas, con 
planes espeoales para cada parroquia, en donde 
se prevea tan solo un crecimiento programado 
alrededor de los centros poblados, y el fortaleci
miento de centralidades sectoriales con la dota
ción de cierto equipamiento necesario que permi
ta eq.,ilibrar las actividades en la zona. Hay que 
evitar que se sigan implantando en estos sectores 
grandes equipamientos urbanos, como centros 
comerciales de influencia urbana, más colegios o 
centros edx:ativos partiaJares, y o uwersldades. 
Con los que existen hay suficientes para la zona 
y generan gran cantidad de viajes rN:>torizados. 

Evitar de la misma manera la creación de megavfas y o autopistas 
que se term.'"ICY"l conVlrc:endo en gere•adoras de expansión urbana 
y facMaaoras para a r:-cianraoór de <;rancies proyectos irvnobilia
nos mucno más cuanao eo:nodenremente o no, la zonificación se 
ha ~mbiado, incrementando densidades, alturas y COS, alrededor 
del trazado de estas vías Pcogo como eJerrplo el de la Ruta Viva 
Esta ruta se a JJS. ~ica O'Oendo Q.Je se la hace porque el tráfico 
desde el va e de T l...froélCO ha colapsado y es necesaria la crea
ción de esta vra para ªdescongestionar" siendo que además servirá 
como ruta de conexión hacia el nuevo aeropuerto. De acuerdo a la 
zonificación actual alrededor del trazado de esta vra. en un lugar 
en donde antes vivfa u.a farrwa en 2 000 m2 de terreno, ara-a 
se pueoe hacer hasra ses pisos de altura y doce departamentos 
S1 eso se produce, estaríamos incrementando la población en doce 
veces y cano las familias que vienen a vivir en este sector son las 
que más automóviles tienen per cápita, estaríamos incrementando 
el trá'ico actual en doce veces o más, teniendo como resultado 
U"\ empeori:m ento expor-ieroal de la situaoór\ tanto para el valle 
como para Quito y no habría vra o vras que lo ag;anten 

Ng:> que se debe tener m.iy daro, es que los actuales problemas en 
la m:Nilidad en ruestras ciu:lades, sen el resutado de crear citdades 
basadas en la •solu:.ión' que SLpOnfa el automóvil para trasladamos. 
Si se sigue pensando, planificando y gastando en obras con la misma 
lógica del automóvil tan solo se estará empeorando las cosas. Desde 
este p.nto de vista se debe repensar el plM vial de la actual admi
ristradón m.mpal. La terdercia actual en el m...r,oo es a la crea
oón de ciudades corrpactas y con rr(Jttiples centralidades. Se trata 
de revertir la situación creada y que se está volviendo insostenible, 
por u,a que nos permita dividir a la ciudad en mJttiples CO"Y"IJlidades 
autosustentables Ccrrulidades en donde vivam:,s cerca de donde 
trabapros, que sean zmas efioentes energéticarnente, y que nos 
permita redxir la huella ecológica para llegar a tener L..r.a vida urba
na sostenible. Mientras más rápido se lo haga mejor. 
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Antecedentes e identificación del 
objeto de estudio 

Cuenta la leyenda que Qu,to. c Ldad líder de la 
confederación de los Shyns, o Re no de Quito, una 
vez hecha capital de 1os neas, por matrirronio de 
Huayna Capac y la princesa qviteña Duchicela, 
deviene en posible cao,tal alterna del T ahuan
tinsvyo. 

En medio de la disputa entre los herederos, de 
Quito y el Cuzco, Atahualpa y Huáscar, llegan los 
españoles a imponer su dominio político, econó
mico, cultural, que acaba en mestizaje 

En Quito, sobre el Palacio del Inca se erige el Con
vento de San Francisco, clara irrponencia de su 
dominio en el imaginario indígena. 

La Plaza del Palacio del Inca. De su Templo ahora 
contempla un nuevo Dios el Católico. 

Pero sobrevive en su tradición sirrbólica y en su 
quehacer cotidiano, su función prag,,ática de pla
za. Su sitio, su soporte espacial de encuentro, de 
intercambio comercial, el Tianguez (nombre ná
huatt}, tal vez mejor el Kafu<. Kitu Inca, doode se 
asentó el Templo al Rayo Catequel y la Amaru 
Kancha. Ahora convertida en dave para mediati
zar su 54)ervivencia. 

Y a través de la Colonia pervive y supervive en 
éste, su sitio de reproducción cultural, corno un 
inframundo a la luz del Sol de antar\o. 

La dominación hispánica, ejecutada en el espacio, 
a través de su red de ciudades, de su red urba
na en cada una de sus ciudades. Es resistida en 
sus misrros espacios simbólicos irTl)Uestos, con 
actitudes etéreamente auténticas, aunque mate-

'\\~~~ ~\T~. 

El equinoccio de primavera es ahora Semana 
Santa, hasta nuestro dfas. La fanesca festeJaba 
el equinoccio de primavera, agradeciendo a la 
Pacha Mama por los granos tiernos, ahora como 
una tradición del Viernes Santo, corno tarrb1én los 
es su arraigada procesión, que sale de la kJlesia 
de San Francisco. 

Alrededor de la plaza, los indígenas dieron vida 
a la ciudad. Los aguateros, el tiangues, la feria, 
el mercado. 

En el período Republicano la cosa se radicaliza. 
Este sitio valorado ya como eje de desarrollo eco-

nómico y de organización social se convierte en centro de interés 
para la clase dominante. 

La familia Gangotena, una de las más acaudaladas de la ciudad, 
construye en los 1880 su residencia, de estilo humildemente colonial, 
frente a la fortaleza de la humilde resistencia indígena, su sitio de 
intercambio y socialización. El ahora mercado de San Francisco da 
origen al de San Roque, corno mecanismo de desalojo de la activi
dad comercial en la plaza. 

La casa Gangotena se incendia en 1914, en pleno período de expan
sión y acumulación del capitalismo mercantil. 

Cuando ya se había iniciado un proceso de expulsión de la pobla
ción indígena dominante en el sector a través de transformar urba
nísticamente la plaza en un parque estilo francés, donde no cabía 
la actividad de intercambio. 

Dotándoles, a cambio, en primera instancia el mercado de San 
Roque y ahora el mercado ae Las Flores, una cuadra al sur de la 
morunental Plaza de San Francisco, frente a ,a iglesia de Santa 
Clara. en la Plaza de La Victoria En la fotograf'a tomada desde la 
casa Gangotena er, pr Mer plaro se ve la iglesia de Santa Clara y 
a su 1zqu erda (Este), la actua paza La Victoria recuperada recien-

~~. 'í1~ ~ ti~'1~dftí~ D ~ mrtMb ~ \_~ )-\tirM, Wya 
estrudura me·á ca de or gen francés, fue rab!Cada en el parque 
1ch rN::i'a y actualmente se reva oriza hstóncamente como el Pala
ao de Cristal de1 Cen+ro cu~..xa. 

Una décaaa desPVés e kq ·a ano Russo oroponía e pa1acete en 
reemplazo de la casa ncerd aaa en e 14 En a secuencia fotográfi
ca se pudo ver e '"'Cend o de a casa color al en esta como a n ·cios 
de 1os 20 a casa en aoanoono seg..,ía SJendo testigo de tradciones 
re11g1osas corno la procesión ae Semana Santa y, a continuación, la 
propuesta de1 nuevo palacete 

Estos antecedentes históricos analizados a la luz historiográfica nos 
revelan una claro rrovimiento de apropiación de los usos del suelo 
por parte de la clase dominante en el damero del ajedrez urbano. 



Antecedentes e identificación del 
objeto de estudio 

Cuenta la leyenda que Quito, etudad líder de la 
confederación de los Shyns, o Re.no de Quito, una 
vez hecha capital de los Incas, por matrimonio de 
Huayna Capac y la prircesa quiteña Duchicela, 
deviene en posible capital alterna del T ahuan
tinsuyo. 

En medio de la disp.,ta entre los herederos, de 
Quito y el Cuzco, Atahualpa y Huáscar, llegan los 
españoles a imponer su dominio político, econó
mico, cultural, que acaba en mestizaje 

En Quito, sobre el Palacio del Inca se erige el Con
vento de San Francisco, clara imponerda de su 
dominio en el imaginario indígena. 

La Plaza del Palacio del Inca. De su Templo ahora 
contempla un nuevo Dios el Católico. 

Pero sobrevive en su tradición simbólica y en su 
quehacer cotidiano, su función prag-y,ática de pla
za. Su sitio, su soporte espacial de encuentro, de 
intercambio comercial, el Tianguez (nombre ná
huatt), tal vez mejor el Kali Kitu Inca, donde se 
asentó el Templo al Rayo Catequel y la Amaru 
Kancha. Ahora convertida en clave para mediati
zar su supervivencia. 

Y a través de la Colonia pervive y S4)ervive en 
éste, su sitio de reproducción cultural, como un 
inframundo a la luz del Sol de antaño. 

La dominación hispánica, ejecutada en el espacio, 
a través de su red de ciudades, de su red urba
na en cada una de sus ciudades. Es resistida en 
sus mismos espacios simbólicos irrp.,estos, con 
actitudes etéreamente auténticas, aunque mate
rialmente mestizados. 

El equinoccio de primavera es ahora Semana 
Santa, hasta nuestro días. La fanesca festejaba 
el equinoccio de primavera, agradeciendo a la 
Pacha Mama por los gra'10S tiernos, ahora como 
una tradición del Viernes Santo, como tarroién los 
es su arraigada procesión, que sale de la Iglesia 
de San Frardsco. 

Alrededor de la plaza, los ind!genas dieron vida 
a la ciudad Los aguateros, el tiangues, la feria, 
el mercado. 

En el perfodo Republicano la cosa se radicaliza. 
Este sitio valorado ya como eje de desarrollo eco-
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nómico y de organización social se convierte en centro de interés 
para la clase dominante. 

La familia Gangotena, una de las más acaudaladas de la dudad, 
construye en los 1880 su residencia, de estilo humildemente colonial, 
frente a la fortaleza de la hunilde resistencia indígena, su sitio de 
intercambio y socialización. El ahora mercado de San Francisco da 
origen al de San Roq.Je, como mecanismo de desalojo de la activi
dad comercial en la plaza. 

La casa Gangotena se incendia en 1914, en pleno período de expan
sión y aa.mulación del capitalismo mercantil. 

Cuando ya se había iniciado un proceso de expulsión de la pobla
ción indígena dominante en el sector a través de transformar urba
nfsticamente la plaza en un parque estilo francés, donde no cabfa 
la actividad de intercambio. 

Dotándoles, a cambio, en primera instarda el mercado de San 
Roque y ahora el mercado de Las Flores, una cuadra al sur de la 
monumental Plaza de San Francisco, frente a la Iglesia de Santa 
Clara, en la Plaza de La Victoria. En la fotografía tornada desde la 
casa Gangotena, en primer plano se ve la iglesia de Santa Clara y 
a su izquierda (Este), la actual plaza La Victoria recuperada recien
temente, tras el desmantelamiento del mercado de Las Flores, cuya 
estructura metálica, de origen francés, fue reubicada en el parq..,e 
ltchimbfa y actualmente se revaloriza históricamente como el Pala
cio de Cristal del Centro Cultural. 

Una década después el Arq Italiano Russo proponía el palacete en 
reemplazo de la casa incendiada en el 14. En la secuencia fotográfi
ca se pudo ver el incendio de la casa colonial, en esta como a inicios 
de los 20 la casa en abandono segura siendo testigo de tradiciones 
religiosas como la procesión de Semana Santa y, a continuación, la 
propuesta del nuevo palacete, 

Estos antecedentes históricos analizados a la luz historiográfica nos 
revelan una claro movimiento de apropiación de los usos del suelo 
por parte de la clase dominante en el damero del ajedrez urbano. 



Las :x .-..e-as ~...aoas del Siglo XXI traen consi
gJ ::YOCBSCS :;.::ir-raodorios, enfrentados, que se 
'es...e! e-' ""'és rue política y jurfdicamente, en la 
oré,c¡-,ca 

I\Jo es s."O er, ,as últimas décadas, luego de atra
vesar a ciudad, Latinoamérica y el mundo u, 
proceso de conceptualización y asignación de 
n;evos valores a lo entendido por monumento, 
mon.xnento histórico y sobre todo lo que conlleva 
el corceoto de Patrimonio, que se vislumbra da
rarnente el papel que debe jugar el accionar de 
la práctica interdisciplinaria en las intervenciones 
en estos estos sensibles ámbitos, ya no solo a ni
vel urbanfstico, arquitectónico, sino niveles mucho 
más etéreos y sensibles, no por ello menos reales 
e importantes, como son los sociales, etrográficos, 
culturales e históricos. 

Regresando a nuestro caso de estudio, estas con
creciones en la práctica se visualizan daramente 
décadas después. La designación de uso de aquel 
edificio de la élite de los años !/J, atravesando por 
procesos de migración de las ciases altas hacia 
zonas de mayor prestigio y status social al norte 
de la ciudad, y la calidad de la edificación venida 
a menos por su natural deterioro, ya en la últi
ma década del Siglo XX hacen que sea revalo
rizado por las políticas de rescate del patrimonio, 
llevados a cabo desde posturas internacionales y 
locales del manejo de ése nuevo concepto de Pa
trimonio, llevándolo a ser cotizado como u,a joya 
dentro del cofre del área de San Frardsco, ahora 
ya en un Quito Patrimonio de la Humanidad, ava
lado mundialmente por la lltSCO. 

Con estos antecedentes, podemos identificar al
gunos aspectos del problema urbano y del mane
jo del uso del suelo que desencadena una serie de 
efectos, particularmente en este sector del Centro 
Histórico de Quito ( CHQ), los podemos reSLrnir en 
La pervria en que se desenvuelven las activida
des de habitación por parte de los sectores tra
dicionales y populares de la población principal
mente corri:iuestos por indfgenas y mestizos de 
clase baja, producto de migraciones temporales 
desde el agro y ciudades del interior de la Región 
Andina, llevados a condiciones de hacinamiento, 
insalubridad, promiscuidad en esos espacios de 
casas antig.Jas destinadas a vivienda. Las habi
tan en condiciones de renta, donde comparten 
espacios fraccionados (cuartos) entre varias fami
lias. Las actividades de este sector de la población 
del CHQ son principalmente destinadas al comer-

cio informal, que cohabitan con las del sector formal, dedicadas a 
comercio formal, gestión y turismo. 

El estado precario de estas viviendas en alquiler, convertidas en 
conventillos al primar el interés de lucrar de las rentas sin realizar 
ninguna inversión en mantenimiento ni mejoras de sus edificacio
nes, lo que a mediano plazo les permitirá apropiarse de la plusvalía 
generada por las múltiples inversiones tanto por parte del municipio, 
como de carácter privado, como ha sido la restauración del conven
to de San Francisco, ejecutado en la década de los 90, la restaura
ción de la Iglesia, realizada en la década pasada, la recuperación 
de la plaza La Victoria, donde se había situado el mercado de Las 
Flores, ya mencionado anteriormente, y últimamente la rehabilita
ción de la Casa Gangotena realizado por inversión privada, y ahora 
convertida en el Hotel Boutique Casa Gangotena, un hotel 5 estrellas 
que constituye el mayor centro de interés junto a nuestro bien Pa
trimonial más importante, la plaza y convento de San Francisco. 

Es paradójico que por la misma presencia de estas intervenciones 
de primer orden, se produzca este efecto de tugJrización con el 
propósito de apropiarse de la pllk>valía generada, de la manera 
más elemental y sin corrpromiso con el proceso de revalorización 
de todo el CHQ 

Como consecuencia de este fenómeno, se constata el efecto en los 
habitantes de estos conventillos en una falta de identificación con 
el entorno, una falta de sentido de pertenencia de los habitantes 
con su espacio y acuerdos con la institucionalidad. Los arrendata
rios no han mejorado sus condiciones de habitabilidad a pesar de 
los cambios emprendidos por la mu,icipalidad como la retbicación 
del comercio informal y otros servicios; para arri:los (propietario/ 
arrendatario) la propuesta de patrimonio y sus discursos no han sido 
interiorizados a pesar de las políticas patrimoniales il'Yl)lementadas 
debido a la centralidad y al interés de la plusvatra de las obras 
realizadas. A pesar de las ordenanzas de usos de suelo y Ley de 
Inquilinato no existe una respuesta favorable del dueño de la casa 
vinculada al CHQ 

¿Cuél es la contribución y naturaleza del objeto? 

La problemática de acceso a la vivienda, en la mayoría de los 
casos, ha sido abordada en términos arquitectónicos y económicos 
exclusivamente, dejando a u, lado el enfoque social y antropológico. 

Por lo tanto es il'Yl)rescindible generar un imaginario colectivo posi
tivo en propietarios y arrendatarios relacionando las formas y ma
neras de habitar el patrimonio como respuesta a la problemática 
planteada. Con ello se puede evitar que los sujetos abandonen el 
patrimonio edificado y mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

Para ello, será necesario fomentar políticas atractivas para habi
tabilidad de las casas actualmente destinadas para bodegas por 
parte de los pequeños comerciantes; promover planes integrales 
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zonales, barriales, que integren servicios sociales 
y de recreación para la población existente. Ello 
es factible si se considera la posibilidad de se
cularizar el uso de ciertas áreas del convento de 
San Francisco. 

Finalmente, dar iíll)Ortancia al fomento de las 
memorias colectivas del patrirronio edificado, 
para generar 'v'ínculos de pertenencia y valoración 
del bien patrirronial. 

Con estas estrategias se pretenderá, en sfntesis, 
aportar en un manejo de esta problemática social, 
urbana, económica, antropológica, de manera or
gánica y equilibrada en este sector escogido, una 
visión holística que no fragmente y atomice inter
verdones particulares, sino que ayude a la actual 
población a permanecer habitando en ella, que se 
apropien de su ciudad, de su centro histórico, que 
sean conscientes que son parte de este patrimo
nio, que se integren en este proceso de desarrollo 
de nuestra identidad El patrimonio, no solo son 
las casas, coexisten tradiciones, valores, formas 
de vida, etc., y es imprescindible se revitalice este 
proceso cultural, social y urbano, por el que atra
viesa la ciudad en el Siglo XXI. 

¿Cómo abordar de forma multidiscipli
naria e Identificar disciplinas y aportes 
para la Investigación? 

Desde lo soclologf a y ontropologf o, 

Una de las contribuciones será transversalizar los 
sistemas de participación desde las diversidades 
(caso de adquisiciones colectivas o compras co
m.initarias de casas patrirroniales desde las roo
perativas y asociaciones indígenas). 

Consolidar procesos de apropiación del espacio comunitario dentro 
de la vivienda (patio central de la casa), vinculándolo con el espacio 
p(.blico (calle) a través de actividades comerciales, culturales, comu
nitarias y/o de interés colectivo. 

Implementar programas en los centros de desarrollo comu,itario 
que prcrnuevan el valcr y uso de las m emorias colectivas rela
cionadas con el bien edificado y con los habitantes permanentes 
de la edificaaón patrimonial. Talleres de artesanía, baile y música 
nacional, de gastroncrnía que se pueden complementar con las 
actividades de cornerao y turísticas en los espacios comerciales y 
com.riales de las viviendas. 

Socializar los beneficios, alcances y gratificaciones de planes y pro
gramas patrimoniales en el sector, pcr ejemplo, normativas, leyes, 
ordenanzas y otras. 

Desde la arquitectura 

Promover alternativas de intervención arquitectónica en la funciona
lidad de la vivienda considerando el número de fami lias y dotándole 
de servicios básicos para contrarrestar la tugJrización e insalubridad 
y, por ende, mejorar la calidad de vida de las familias. 

Respetar las características de restauración pertinentes tecnológicas 
constructivas, estilos adecuados. 

Proponer criterios de conservaciones factibles, acordes con las polf
ticas patrimoniales. 

Diseñar centros de desarrollo comunitario que promuevan el valor y 
uso de las merrorias colectivas relacionadas con el bien edificado y 
con los habitantes permanentes de la edificación patrimonial En ello 
viabilizar la secularización de ciertos espacios del convento de San 
Francisco para dar cabida a estas actividades. 

En conclusión, hacer del CHQ, desde el accionar interdisciplinario, 
un patrimonio vivo, de cara al futuro de nuestra ciudad y su gente. 



POR: ARQ. ILEANA ALMEIDA. 
MSC. EN FILOLOGÍA, EX DOCENTE FAU. 

La correlación entre la arquitectura y el m ito 
incluye un amplio círculo de cuestiones que 
tienen que ver con el origen de esta, con sus 
particularidades como lenguaje específico 
y con el v'nculo que se crea entre la arqui
tectura y otros sistemas sígnicos. Desde las 
primeras épocas de la existencia cultural, el 
pensamiento mihco ha relacionado el cosmos 
con las construcciones Pero solo en la época 
de las Grandes Civ1l1zaciones Antiguas la ar
qu,tectura y el m1º0 logran un vínculo acabado, 
puesto que las edi;icac1ones de ese período 
respondían a las deas prevalecientes sobre 
el cosmos Los sgnos ~eomé'ricos con su 
simolic1dad garan- zaban una modelización 
precisa E oa's la ciudad, la aldea, el tem
plo, el oa ac o e, sepulcro encarnaban la idea 
del cosmos adoptaban formas geométricas 
como e1 eJe del mundo, el círculo, el cuadrado. 
Este art·cuo roma dos obras arquitectónicas 
especialmente representativas para mos
trar la 'unc1ó0 m·t1co-religiosa que cumplían, 
Chavín de Húantar y sus niveles del Árbol del 
Mundo, e inga P1rka, templo y observatorio so
lar incás1co. 
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Abstract 

The correlation between architedure and myih 
includes a wide circte of issues lhat has to do 
with !he origin of architecture, with its peculiari
ties and spedffc language and !he bood created 
between architecture and olher sign systems. 
From !he ear!y decades of !he cultural existence, 
mylhical thinking has linked the Cosmos with the 
construdions. Nevertheless, only at the time of the 
Great Ancient Civilizations mylh and architecture 
achieved a finished linkage, since that period buil
dings responded to the prevailing ideas about !he 
Cosmos. The geometrrc signs with their simplicity 
guaranteed accurate modeling. The country, the 
city, !he village, the temple, !he palace, the torrb 
embodied !he idea of !he Cosmos; geometrfc 
shapes were adopted as the axis of the world, 
the circte, the square. This articte takes two ar
chitectura.J works particuJarly representative to 
show !he mylhical-re.Jigious fiínction ~ lhey 
met, Chavín de Huantár and its levéis of the Tree 
of the World, and Inga Pirka, !he lncan temple and 
solar observatory. 

Introducción 

El vínculo de la arquitectura con el mito plan
tea algunas cuestiones teóricas que tienen que 
ver con la génesis del espacio habitado, con las 
particularidades del lenguaje arquitectónico y su 
capacidad para trasmitir contenidos míticos y, 
además, con la relación que adquiere con otros 
lenguajes con los q.ie se complementa (pintura, 
escultura, glifos, entre otros) 

Ya en las cavernas paleolíticas se puede cons
tatar la función mágico- religiosa que o.mplfa 
et espacio. El pensamiento mítico, con su lógica 
clasificatoria, simbolizaba no solo determinadas 
caracterfsticas del relieve de las cuevas, sino 
tarrbién las pinturas rupestres. Se pensaba, de 
acuerdo al pensamiento mágico, que el animal 
perfectamente dibujado, estaba ya capturado. 
Más tarde en la época neolftica, santuarios como 

et de Gobekl. Tepe, er terrtor10 de la actual Turquía (11000 a.C), y 
et de Stonenenge (pa's de Gales, 2.000 a.e), presentan estnxturas 
arquitectónicas que revelar creencias mllico-religiosas tempranas y 
reflejan cor,ocirn entos cósmicos evidentes. 

Sin embargo, solo e. las altas cMlizaciones antiguas -&rneria, 
Egipto, la Grecia creto-mtcénica, Harappa, ta China y las de Meso 
y Sud .A.rnérica- la re!aoón de la arquitectura con el mito alcanza 
Ln carácter acabado En e las la creación responde a una estricta 
codificación de s'rri:x:llos que refleja la visión mito poética de aque
llas épocas, es dear, en Lna forma de conocimiento basado en la 
imaginación, en ·Mágenes ontológ camente estéticas. Por to visto los 
mitos se expresaron nic1amente en lenguaje verbal, pero ta arqui
tectura como enguaJe espacial as mismo fue capaz de trasmitir 
adecuadamente los contenidos cósmicos. (luri Lotman, 2000) 

Las figxas y los cuerpos ge<XY)étr,cos se utilizaron profusamente 
en el campo m ·otóg co. E código geométrico servfa como medio 
para crear esq;ernas a.:ie Slbrayan la unidad del universo. Orien
taba, idea izaba y rn"caoa los cbJetos reates, creando esquemas 
generales que Slbrayar¡ a u.idad de tas diferentes esferas del ser. 
Los signos geométr,cos aescr oran la estructura del cosmos en tos 
planos espacial y r~a. y lo refleJaban encarnándolo en el pla
neta, el país, ta ouaad la a aea el palacio, el templo, el sepulcro, 
(Shcrutskl, ILK, 2002) 

En la base de esta concepci6n fT'íhca está, en primer lugar, la ima
gen del Árbol de1 MU"'do, llamado tarribién eje, pilar o montaña 
del mU'ido (Kagarov EG, 2002 Esta imagen deseni:,eñó un rol 
importantísimo en ta organ zaoón de los parámetros fundamenta
les del universo, con sus niveles alto, medio y bajo, representados 
una y otra vez en la arquitectura y en et urbanismo. El árbol está 
en el centro y permite estructurar tanto el espacio vertical como 
el horizontal; introduce, en el sentido vertical, tas oposiciones bina
rias -alto-bajo, cielo-tierra, tierra-mundo slbterráneo; en cambio, la 
estructura horizontal del árbol permite diferenciar entre adelante
atrás, derecha-izquierda. Estas ideas impulsaron ta creación de ele
mentos y objetos arquitectónicos en diversas culturas en distintas 
épocas históricas. La imagen del Árbol del Mundo reaparece en 
arcos triunfales, coh.mnas, estelas, obeliscos, tronos, palacios, tem
plos. (Kagarov EG, 2002). 

El rol del mito en la arquitectura se entiende también a partir del 
uso de los dos símbolos geométricos fundamentales, el círculo y 
el cuadrado. El círculo -y sus variantes, como la elipse- es uno 
de los elementos más utilizados en el simbolismo arquitectónico 



E. círculo, con tcx::los los puntos le la circunfe
reroa Ofientados de modo equidistante hacia 
el centro, expresa la idea de lo limitado y de 
lo ilimitado, a la vez. De otra parte, el movi
miento c:rcular diano y arual del sol unifica el 
carácter ddico del tiempo y el espacio, lo que 
a partir del Neolftico se reflejó en la estn.dura 
de constru::ciones megalíticas que cumplían el 
papel de observatorios astronórl"licos. Era muy 
frecuente representar al cosmos con la forma 
de círculo o de esfera y asimilar estas formas 
a la deidad suprema -el Sol- no solo por su 
apariencia, sino POf el carácter circular de sus 
movimientos en el curso de los dfas y los años. 
El movimiento anual del sol ( en realidad de la 
Tierra alrededor del astro) en relación con el 
eje del mundo, conforma un espacio circular 
en el plano horizontal, mientras que el movi
miento circular diario (en realidad de la Tierra 
alrededor del sol) define la superficie vertical 
del eje. (Bcbrinski AA, 2002). 

El cuadrado o el cuadráng.Jlo -y sus variantes 
corno el rectáng.Jlo, el rcmbo y otras figxas 
oolongas- es otro dm.ndido símbolo mitológico, 
en él se veía la imagen del cosmos. El cuadrado 
expresa la dimensión horizontal del Arbol del 
ML.rdo, los puntos cardinales, las direcciones, et 
centro. A partir de la idea del cuadrado se han 
modelado construcciones corno el zigurat, las 
pirámides, pagodas y otras. Igualmente ha ser
vido para definir la forma de ciudades y asenta
mientos poolacionales. (tvanov, VV, 2002) 

Así tenemos que el plano circular y cuadra
do de las ciudades, con cuatro puertas, es una 
proyección del cosmos con las cuatro puertas a 
través de las cuales pasan los vientos, los es
píritus, el tiempo. Esto se ooserva, POf ejemplo, 
en la ciudad circular de Al Rawda ( en lo que 
actualmente es Siria) que tiene u;a antigüedad 
de más de dos mil años; por su parte, el plano 
de la ciudad sumeria de Nipur, dibujado en u;a 
tableta de arcilla, es cuadrada y orienta sus 
cuatro puertas a las cuatro direcciones. 

La ccmparación de la simbología arquitectóni
ca de la época de las Grandes Civilizaciones 
Antiguas permite advertir una serie de coin
cidencias, a pesar del alejamiento espacial o 
tempO!"al que se dio entre ellas. Esto se debe, 
como ya se dijo, a que en el modelo mito poé
tico del mundo, imperante en aquella época, 
propició que varias ideas míticas comunes se 
encamaran en füfmas geométricas que luego 
fueron revertidas en obras arquitectónicas y 
urbanísticas. 

Veamos un ejemplo de tales coincidencias, 
Casi todas las civilizaciones construyeron pirá
mides, pues responden al modelo vertical del 
cosmos; la pirámide imita la forma de la rra,

taña sagrada en la que se distinguen el mundo 
superiOf e inferior; tcx::los los seres mitológicos 
se dividen en seres de los mu;dos superior 
e inferior, mientras el mundo de aquf y ahora 
-el presente- aparece corno mediador. Así lo 

ARQUITECTURA Y MITO 

imaginaron los antiguos egipcios, sunerios, mayas, aztecas, chinos, 
hindúes, andinos. (Potapov LP. 2002) 

Analizaremos a continuación dos casos, excepcionales por sus formas 
y contenidos, en los que se ccmprueba como el pensamiento mito 
poético se traduce al lenguaje espacial de la arquitectura. 

Chavín de Huántar: 
Los tres niveles del cosmos 

Se trata de u; corrplejo monunental impresionante que funcionó des
de el 1500 al :iXJ a.e Situado en el departamento de Ancast\ Perú, a 
3177msnm, su localización posiblemente respondió a propósitos reli
giosos puesto que la zona no es propicia para la agricultura; podría 
explicarse POf su localización en un ti~uy (confluencia de dos ríos), 
que tenía u; significado especial en las mitologías andinas. ChaVÍn de 
Huántar ha sido definido como u; lugar de peregrinación y sede de un 
famoso oráculo que congregaba a sacerdotes de diversas procedencias 
para consultar el destino. (Kauffman Doig, Federico, 1983) 

La cosmogonía es el modelo de todas las constru::ciones Cada ciu
dad, cada habitación imitan una vez más y en cierto sentido repiten 
la creación del mundo. (Mírcea ENade, 1972). Chavín de Huántar no es 
la excepción. Los niveles de sus estructuras, construidas en piedra con 
esmerada laboriosidad, responden al esquema del m.A1do, a una co
dificación geométrico-mítica pirámides, plazas circulares y cuadradas, 
pórticos y escalinatas para representar los niveles medio y superior del 
cosmos, en tanto que el inframundo está simbolizado POf u; laberin
to de galerías subterráneas que presentan rasgos del caos primitivo, 
vinculado con el elemento acuático. En la escultura y los glifos juegan 
u; papel muy irrportante los animales míticos, que se distribuyen en 
correspondencia. 

Con la división tripartita del esquema del mundo, están presentes las 
aves, tcx::los los halcones, simbolizando la parte de arriba; los felinos 
aSLmen la representación de la parte intermedia; y, las serpientes y las 
ranas, la del inframundo. 

Lo que más llama la atención en ChaVÍn de Huántar son las galerías 
laberínticas Slbterráneas, que permanece en ooscuridad absoluta, ocul
tas a los ojos humanos. lha sola vez al año se iluminan y dejan ver 
divinidades ctónicas monstruosas que se ocultan en el seno de la tierra. 
Poseen características propias de muchos animales reales: alas, garras, 
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picos. Solo hay una pequeña ventana al costado 
de uno de los corredores, como rn ojo que mira a 
la pen...rnbra. Por esta oqJedad se contestaba a 
las interrogaciones de los peregrinos que aguar
daban en el exterior. También se escuchaban los 
ruidos del agua que corría por canales construidos 
ex profeso, asf como silbidos de pájaros. Se logra
ban, de este modo, efectos acústicos misteriosos 
y atemorizantes (Lumbreras, Luis Guillermo, 6). 

Una de las figuras talladas en el obelisco Tello re
presenta a rna divinidad bisexual con cabeza de 
felino, relacionada con la idea de la fecundidad; se 
trata de rn hito que señala rn lugar de concep
ción. otra deidad aparece en la estela Raimondi; 
está esculpida en el paralelepípedo de granito y 
representa a un personaje antropomórfico con 
rasgos de ave y de jag.¡ar; sostiene con sus dos 
manos una especie de báculo. La tercera divini
dad aparece en el llamado Lanz6Q;. tiene forma 
de cruz y se considera que simboliza el eje sobre 
el cual gira el univer.so; muestra rasgos runa
nos y zoomórficos un rostro fiero y una cabeza 
gigantesca de la cual se desprenden serpientes 

'De todas las culturas antiguas la que más admiro 
es la de Chavín; es la que más me asombra. De 
hecho en ella están inspiradas muchas de mis 
obras', fue la rotunda afirmación de Pablo Picas.so, 
(Chavín de Huántar 002,34 Youtube). 

Inga Pirka, templo y 
observatorio solar 

Inga Pirka es la más importante construcción ar
queológica levantada en territorio del actual Ecua
dor. Se encuentra cerca de la ciudad de Cañar, 
a 3.160 msm,. Las investigaciones del sitio avan
zan lentamente, pero ya se conoce lo suficiente 
como para afirmar que fue edificado para marcar 
un espacio sagrado (Gaspanni y Margolies, 1977). 

Toda ciudad, toda habitación se Lbican en el cen
tro del universo y, por tanto, para construirlos se 
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tuvo que abo! r el espacio y el tiempo profanos e instaurar el espacio 
y el tierfl)O sagrados E 1ade Mircea, 1972). En Inga Pirka volvemos 
a encontrar el centro y los tres niveles del universo pasando el 
vano y en el descanso de donde parten dos escaleras, hay una 
gruta se1Iada que cµere ocultar rn espacio ini:,enetrable, rernión 
de elementos caóTICOS, el ~u Pacha (rnundo inferior en quichua). 
Los elementos consT11.Jldos a nivel de la superficie, los largos corre
dores, Slbrayan el sirrbolismo del Kay Pacha (mundo intermedio, 
rru-.clo de aqJ. e! ·erraplén Svperior evidentemente simboliza el 
Hanan PélC[)él mu,do de arriba, rru-.clo superior) donde se mueve 
la dMnidad SL.prema el Sol. Las escaleras unen los tres niveles del 
rnIverso. 

Es sabido O.Je e1 s rrbol1smo solar es típico de los templos incas; 
de esta manera. la intención del terraplén es mostrar el cielo y el 
recorrido del Sol ruante el año. (Bogdanov V.V, 2202). El terraplén 
está sostenido por Lrla rruralla de sillares mvy bien labrados, lo que 
expresa la 1rrportancia de la constru::ción; la forma del terraplén 
representa la 'ínea elíptica que describe el sol en su recorrido anual. 

El calerdaío nea ya d Yldía el termo en partes ig.¡ales y simétricas 
10 que re:':eJa e, a ·o g:aoo de conoc miento astronómico. En la parte 
scpenor det ·errao én se Lbca Lr1a habitación de dos espacios sin 
c.orTI.nlCOCIÓí errre e os, pues los seoara rn muro medianero Lbi
caoo er, el e,e tonglJO "\él OJe a vele al 'centro del mundo". En este 
caso, 1a ar0v ·ectu-a ;<.lega "'°' oaoe mvy destacado porque desde 
aqi se vig a'1 y •a..,.aoar 'OS rayos del sol durante los solsticios y 
los equinoccios En los .so1s-oos -21 de JLnio y 21 de diciembre- los 
rayos del sol penetran por a Gnica p..¡erta, se alinean con la jamba 
formando m camino de luz e UT> nan la pared oriental, adornada 
con nichos que contenían ObJe·os de oro que reludan y aumenta
ban el resplandor solar. En cambio, durante los equinoccios, el 21 de 
marzo y el 21 septiembre, los rayos solares entran por la misma y 
única p..¡erta, pero iluminan la pared occidental también adornada 
con hornacinas con figuras de oro que produdan m gran resplan
dor. El lenguaje de la luz unía a la divinidad con los seres hlxnanos. 
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Inicio el presente artfculo con una afirmación que constituye la pla
taforma base sobre la que siempre se ha producido la verdadera y 
auténtica arquitectura, La arquitectura ante todo es u, arte; el arte 
de diseñar y ordenar espacios en beneficio humano. 

El gran maestro artista, ingeniero y arquitecto Santiag::> Calatrava 
dice, 

"Si consideramos que la ingeniería es un arte -y creo que lo es- y si 
retrocedemos hasta u, tien'l)O en que no existra ning,na diferencia 
entre el arte de la arquitectura y el arte de la ingeniería, podemos 
considerar que depende de nosotros, y especialmente de las nue
vas generaciones, el que se produzca u, renacimiento del arte.' 

"Diablos bru'\idos ángeles parecen", decía mi padre, gran artesano 
orfebre, heredero de la maestría y secretos del arte quiter"\o. 
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Para explicar esta idea, dirigida a ilustrar el pre
sente arifrulo sobre Diseño, voy a describir lo que 
sig,ifica el concepto de bruñido en la maravillosa 
actividad del manejo del fuego, los metales y las 
piedras preciosas , ambiente en el que recibí mis 
primeras impresiones arifsticas. 

En la construcción de una obra de platería o jo
yería, se modela la pieza con martillos, cinceles, 
sueldas y estiramientos al fuego, para lueg:> pasar 
al proceso del limado, que perfecciona las formas, 
las limita y las define, para ello emplea una varie
dad de limas grandes, medianas y pequeñas, de 
dientes gruesos o finos, limas planas, medias ca
ñas, cilíndricas llamadas limatones, herramientas 
que permiten llegar hasta los más finos rincones 
de las piezas, para darles la debida forma; lueg:> 
del limado comienza la etapa del l~ado a mano 
que igualmente va puliendo y eliminando las hue
llas que dejaron las limas en la superficie de las 
piezas metálicas, este proceso avanza hasta lle
gar al uso de lijas de grano casi imperceptible y 
aue para mejor aplicación se las maneja frotán
oolas con agua. 

- :.Je':F ae esta etapa que aparentemente sería 
s.:- - er-e se pasa al gratado que es un trabajo 
::>,:i.:, e '!'\ás "'."lO y que consiste en sacar brillo a 
.;J -e.za de rri.~·e. precioso mediante un cepillo de 
...:.'":laS :r-: :: cn:2, ~ ae gadaS que el cabello 

=rn :,;x- es5 -;re·a ao: canao Ji agua ex
--::.:x:. .:E! ~ 0= e::.::_ e bléYlCa y esounosa, 

s.:,:.¿ e ...z e ·i:XR.rn :xop a de 
'1"'€3.-='- _ -?- :is:is a~ o ::..a·a ::JJe rooeo"l y 

sqxr-Br ':ros -""Cé ~ :e socs r~aoos o 
ics e:-DoS·.;;s oe as p:¿-~55 :xeoosas C-e'O e: :ria 

·a•ec Óe ::ier.ec.c.icr> x ::,~ a s x a.>e oasa 
a, más exrusto oroceso de ::efer--0tn aue se 
oenorr, na bn..ñldO, a aue .--.OC:a •eferenoa m pa
dre; el bn.ñ1aor es una herram enta faorcaoa por 
el propio orfebre, que consiste en una varilla del 
más duro acero, pulidO en sus extremos hasta el 
cansancio, hasta que dichas puntas se conviertan 
en los más brillantes espejos reflectantes y lisos, 
a los wales se les afina en su brillo, frotándolos 
sobre u, canal de madera en el cual se ha colo
cado polvo de diamante, entonces el bruñidor se 
encuentra listo para pasarlo por la superficie de 
plata u oro, presionándolo con firmeza y orden y 
proporcionando ese brillo final dencminado bru
ñido, que hace que los destellos de las piezas en 
contacto con la luz, derramen chispas de todos 
los colores y que le vuelven tan apreciados a los 
objetos de orfebrería. 

Con esta metáfora de los ''Diablos bn.ñidos", que
remos explicar que la belleza de la forma y los 
encantos de la arquitectura, labrados y 'bn.ñidosº 
con fina sensibilidad del arquitecto que ha logrado 
expresar armonías de luz, color, texturas, propor
ciones, escalas, dinamismos y ritmos, se empa
rejan a los contenidos del objeto arquitectónico 
para que wmpliendo sus fl..nciones, ennoblezca 
y recree el espíritu de los usuarios . 

Esta breve introducción trata de vincular todas 
aquellas finas manifestaciones de la sensibilidad 
del artista, del orfebre, y del arquitecto, sobre los 
materiales con el adecuado y magistral manejo 
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de las herramientas; es justan.ente este afecto y entrega al objeto 
en el proceso de producción, que le dota de dimensión arifstica, 
que le vuelve original y lo eleva c1l plano de la trascendencia 
histórica. 

En arquitectura los procesos son diversos y complejos, por ruanto 
ingresan en confrontación elementos matéricos, técnicos, cons
tructivos, estructurales, sociales y funcionales, ecológicos, simbó
licos pero en la simbiosis de todos ellos, en última instancia la 
arquitectura se debe manifestar como obra arifstica, original y 
trascendente, renovadora, inventada, desatadora de sentimientos 
y emociones, cuajada de verdades . 

Peter Zunthor al respecto nos dice '\.Jna obra de arquitectura 
ouede a1sponer de calidades arifsticas si sus variadas formas y 
cortenidos confluyen en una fuerte atmósfera capaz de conmo
vel:lOS A. la arquitectura se le presenta el desafío de config.Jrar 
u, rodó a partir de un sinfín de detalles integrantes que se dife
rencian entre si en su fl..nción y en su forma en su material y en 
sus dimensiones. 

Los detalles cuando salen bien, no son decoración. No distraen, no 
entretienen, si no que conducen a la comprensión del todo, a cuya 
esencia necesariamente pertenecen·. 

La materia de Diseño Básico así pensada constituye la cimenta
ción del diseño arquitectónico en etapas ulteriores, dotándole al 
estudiante de sensibles destrezas y fundamentados conocimien
tos que le permitirán en rualquier situación, estructurar las formas 
arquitectónicas o urbanas de manera bella, útil y seg.ira 

Creatividad y forma 

AqUl debemos anotar que en el proceso pedag>gico de la materia 
coexiste permanentemente la dialéctica entre la creatividad del 
diseñador (estudiante y docente) y los resultados estructurados en 
las composiciones formales. 

La creatividad del ser humaro en genera' es consecuencia del 
contacto con la naturaleza y con la soaeoaa, en dicha dicotomía, 
la realidad aporta con los estímulos ferornenotóg1cos múltiples y 
el horrbre con todas sus capaodacies conscientes e inconscientes, 
El potencial intelectivo, el emotivo, e vol • vo y el psicomotriz le 
permiten abstraer los fenómenos oe a rea. aad sentirlos, com
pararlos, valorarlos, jerarquizarlos y tral'\S'O<rnarlos con armonía 
y utilidad para sf y para soluoón oe ,as "eeeS1dades sociales, 
respetando los valores de la •eaiJOOO esoec.'.fica en la que se está 
inmerso. 



De otro lado, las formas ( entiéndase obras, com
posiciones, arquitectura) no pueden ser el resultado 
de la casualidad, de la intuición, de la subjetividad 
gratuita, si no que en su interior coexisten daros 
principiOS: racionales, lógicos, científicos, geométri
cos, matemáticos, sobre los cuales se establecen 
los primeros embriones y luego el crecimiento, 
desarrollo y sfntesis de los ordenamientos. 

Debemos recordar en este pu.to que las leyes 
cientfficas de todo orden y carrpo tienen su gé
nesis en la naturaleza, por ello es perfecto el 
mensaje heredado en el testamento de Aug..isto 
Rodin sobre la valoración de la naturaleza frente 
a la obra de arte, 'Guardaos de imitar a westros 
mayores. Respetuosos de la tradición, sabed dis
cernir lo que ella contiene eternamente, el amor 
a la naturaleza y la sinceridad. Estas son las dos 
fuertes pasiones de los genios. Todos adoraron la 
naturaleza y no mintieron jamás. Que la natura
leza sea vuestra única diosa". 

'Sed verfdicos, jóvenes. Pero esto no significa ser 
vulgarmente exactos. Hay una deleznable exac
titud: la de la fotograffa y del calco. El arte solo 
comienza con la verdad interior. Que westros 
colores y vuestras formas traduzcan siempre 
sentimientos· 

En Diseño comenzamos conociendo la aplicación 
de los elementos básicos en la composición de 
las formas, El punto con su energía espacial y 
ubicación, las lfneas con su capacidad de limi
tacfon de espacios y determinación del carácter 
y dirección, las superficies conformadoras de es
pacios bidimensionales conjugados, integradoras 
de volCmenes, los volúmenes sólidos, orgánicos y 
geométricos en sus diferentes relaciones geomé
tricas y el espacio, continente y contenido, limi
tante y limitado en sus infinitas relaciones y usos 
arquitectónicos. 

El segundo nivel conceptual de la forma está in
tegrada por conceptos cualificadores de la obra 
compositiva y de cada u,o de los elementos 
básicos integradores, así debemos anotar estas 
categorías que con.stituyen verdaderos reflejos de 
la naturaleza y que son utilizados para conseguir 
armonías que den calidad a nuestras obras arqui
tectónicaS: la luz, el color, las texturas, las dimen
siones, las proporciones, las escalas, las orienta
ciones, los dinamismos, los ritmos y las simetrras. 

Todos estos elementos y categorfas, ordenados 
consciente y creativamente, tomando en cuenta 
principios ordenadores, tales como los de seme
janza y diferencia; proximidad y distancia; conti
nuidad y puntualidad; forma y entorno; jerarquía y 
subordinación; simplicidad y complejidad; unidad 
y diversidad. 

Toda esta estructura maravillosa de elementos 
categorías y principios ordenadores constituy~ 
nuestro taller de experimentación arffstica y cien
tffica, del cual han salido preciosas obras de com
posición que nos permitimos adju.tar al presente 
artículo compendiado en síntesis. 

DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

Coordinación modular 

Cuando tenemos plena conciencia de cada una de estas valiosas 
herramientas conceptuales y las combinamos entre sf creativa
mente, nos elevamos al misterioso plano de la catarsis artísti
ca, construyendo ordenamientos únicos, arffsticos, • bn.i'iidos' y al 
mismo tiel'l1)0 scportados lógicamente por principios cientfficos 
de ordenamiento. 

Un e)emplo de lo que hemos podido conseguir al combinar 
creativamente Los tamaños, las prcporciones en función de los 
principios de semejanza y continuidad, son los ordenamientos 
modulares, geométricos u orgánicos, tan útiles y fu.cionales a la 
arquitectura y que los podemos con.statar desde las dimensiones 
microscópicas y fractales, hasta el uso en la arquitectura y afu en 
la escala de las ciudades. 

Las interrelaciones dinámicas y dialécticas entre las st.,perficies y 
los volúmenes, así corno entre los volúmenes y espacios, cuan
do son administrados conscientemente en base a principios de 
ordenamiento, permiten conseguir muy hermosos ejemplares de 
formas bellas casi inconcebibles en sus diversidades, tal como se 
observan en las formas presentadas a continuación. 

Estos mismos procesos aplicados con la metodología de la disec
ción geométrica de las &.perficies, nos permiten construir ordena
m_ient°:' bidimensionales y tridimensionales de una hermosura y 
onginahdad sorprendentes, que podrían aplicarse con facilidad ar
tfstica a nuestras necesidades de diseño arquitectónico, tal como 
se admiran en los prodx:tos que mostrarnos a continuación. 

El proceso de disección bidimensional y tridimensional comienza 
analizando y descubriendo las relaciones geométricas internas de 
una forma, de un espacio, de un volumen, en base a la valoración 
de dichas relaciones virtuales, trazamos una estructura, un esque
leto subyacente a la forma y la descomponemos en sus partes 
y, con ellas, que constituyen las partes del cuerpo, rearmamos 
corrposiciones utilizando los principios de ordenamiento, hay que 
ver la riqueza de dichas posibilidades plásticas, cuando impera el 
orden y la racionalidad, se recrean verdaderas obras de arte; las 
que mostramos fueron desarrolladas por estudiantes de segundo 
semestre en nuestra materia de Diseño básico. Las fotograffas 
comprueban lo dicho, 

Ojalá ese d.Jende encontrado les acompañe durante toda su ca
rrera y su vida profesional. 
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Resumen 

El presente c:lc:x:u-T"lento explica y sustenta un método para enseñar y aprender 
arquitectura que utiliza como herramienta esencial la representación gráfica abs
tracta desde la génesis del proyecto. Pues el proceso de abstracción implica la 
interpretación, una lectura interior de la realidad que requiere la construcoón ae 
un concepto o una idea para ser entendidas y asimiladas. De esta forma se pone 
en marcha 1.n proceso creativo abierto que enfatiza la autogeneraaón de nsm.r 
mentos para conocer. Entorces, se aprende a través de la experiencia senoo m 
sujeto activo que busca generar teorfas explicativas de la realidad 
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ABSTRACT 

This paper explains and supports a meihod to teach and to learn architedure lhat uses abstract graphic representation 
as a fundamental tool since lhe genesis of lhe project. lndeed, 1he abstraction process implies an interpretation, an inner 
lectur_e of reality lhat requires 1he construction of a concept or idea to be Ulderstood and assimilated. By doing so, an open 
creahve process starts lhat ernphasize self-generated insfn.ments to discover or learn. In condusion, we learn lhrough our 
own experience, becoming active lhinkers in quest of generating lheories to explain reality. 

Tensión entre lo ideal 
y lo real 

Existe una búsq.Jeda fundamental del ser huna
no, Comprender el mundo en el que se desen
vuelve, hacerlo aprehensible, ordenarlo, controlar
lo. Esta inquietud hace que el cometido primordial 
de la arquitectura sea convertirse en " ... el instru
mento principal de nuestra relación con el tiem
po y el espacio y de nuestra forma de dar una 
medida humana a esas dimensiones; domestica 
el espacio eterno y el tiempo infinito para que la 
hunanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda·~ 
Entonces hacer arquitectura implica un proceso de 
reflexión que busca en principio leer el interior de 
la realidad de las cosas, buscar su esencia y así 
hacerlas comprensibles a través de conceptos o 
ideas. De esta forma nosotros somos el media
dor que está continuamente moviéndose entre el 
mundo ideal y el real, ámbitos que se retroali
mentan mutuamente en busca de RELACIONAR, 
MEDIAR Y PROYECT AA Sl0'JIFICA.DOS. 

Como el entendimiento transita entre lo ideal y lo 
real, actuar sobre la realidad implica interpretarla, 
reconstruirla continuamente, ir definiendo sus pro
piedades y características a través de ESQUEMAS 
que nos permitan comprenderla para posterior
mente actuar sobre ella de manera más comple
ja. Lo importante de esta posición es que genera 
individuos AUTóNOMOS capaces de comprender 
e interpretar la realidad asf como de definirse a 
sí mismos. 

Es interesante la relación del sig,ificado de la pa
labra aprender con el proceso intelectual. Apren
der significa apoderarse, volverse a prender, lo 
que implica que el aprendizaje conlleva la gene
ración de reflexiones, ideas, pensamientos propios 
que construyen mi mente y constituyen la base 
de mi desarrollo intelectual. Entonces aprender es 
interpretar, generar nuestros propios conceptos y 
apoderarnos de estos para construir nuestro pro
pio pensamiento. 

Para Platón el intelecto es la intuición de las FOR
MAS IDEALES, es decir es la búsq.Jeda de lo per
fecto, lo abstracto, la reconstrucción de la realidad 
bajo un orden. Pero habla de que esta es intuitiva. 
Si intuir es mirar hacia adentro, es encontrar el 
conocim iento directo sin pasar por la deducción 
o el razonamiento, entonces la comprensión no 
solo se da a través de la lógica, sino incorpora 
nuestra capacidad de percibir la realidad como 
elementos significativos y coherentes. Esto quiere 
decir que el ser hunano tiene la sensibilidad para 
abstraer y percibir los componentes esenciales de 
forma innata. 

1 Juhani Pallasmaa, Los OJOS de la piel: la arquitectura y los sentidos 
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Por otro lado, para Aristóteles el intelecto era la capacidad de 
'leer dentro', de captar la sustancia, de definir lo que las cosas 
son en esencia. Si bien la visión de Platón va en busca del ideal 
de la ley universal, mientras que para Aristóteles el intelecto tiene 
que ver con ma búsqueda interior, más ligada con lo terreno, con 
el m.ndo real en lo que concuerdan estas dos concepciones es 
que ambas tienen implícito el proceso de ABSTRACClóN que se 
produce como resultado de la tensión constante entre lo ideal y lo 
real. Esta tensión constituye en realidad el proceso de búsqueda 
del ser hL.rnano por comprender el mundo. 

La diferencia entre la concepcíón platónica y aristotélica no soto 
define dos distintas maneras de actuar en el mundo, sino también 
distintos procesos de búsqueda. Mientras Platón busca el orden 
ideal, las formas ideales traducidas en los sólidos platónicos que 
se organizan a través de la geometría y establecen leyes univer
sales; por su parte, la búsqueda aristotélica está más ligada a una 
lecivra interior con referencia más próxima a la realidad. 

Este documento parte de esta contextualización pues el método 
que plantea intenta integrar arroos procesos de búsqueda (plató
nica y aristotélica) y definir la pertinencia de cada uno dependien
do de la etapa del proceso proyectual. 

Sentimiento y razón 

Peter Zumlhor en su libro "Pensar la Arquitectura' dice 'la fuerza 
de un buen proyecto reside en nosotros mismos y en nuestra 
capacidad de percibir el m.ndo con sentimiento y razón. U. buen 
proyecto arquitectónico es sensorial. Uí buen proyecto arquitec
tónico es racional.' Si bien aquí el sentimiento está relacionado 
directamente con nuestra percepción de la realidad, con las sen
saciones que hemos tenido a lo largo de la vida y el objetivo es 
integrarlo con la razón, es trabajar conscientemente con nuestra 
memoria espacial. El momento en que unimos el sentimiento y la 
razón, en el que se une el corazón con la cabeza ... Aparece la IN
TUIClóN. Y ese es el mecanismo a través del cual desarrollamos 
nuestra creatividad, haciendo tangible lo intangible. 

El proceso proyectual 

1. CONCEPCIÓN 

Una vez que se pone sobre la mesa el tema del proyecto arqui
tectónico a desarrollar en clase, la primera inquietud que salta a 
m i mente es cómo hacer para que cada alumno encuentre su 
propio camino, para que cada uno busque dentro de sí la manera 
de dar en el blanco. 

Generalmente, partimos del análisis del tema a tratar, desmem
brándolo en la mayor cantidad de partes posibles para luego 
sintetizarlas y finalmente concluir. Sin embargo, este sistema se 
vuelve demasiado lineal, no contempla la complejidad de las po
sibles interrelaciones entre las partes y además generalmente 
usa solo el lenguaje verbal para organizar las ideas y pensa
m ientos. 



I 

ANALISIS 

GENERAR UN ESPACIO DE AISLAMIENTO 
(PROTECCION) QUE $ERAN LOS REMATES 

DEL RECORRIDO. 

1 1 1 1 

MARCAR UNA DIRECCION GENERANDO 
CONTINUIDAD CON POCOS PLANOS. 

MARCAR EL RECORRIDO CON LA LUZ. 
GENERANDO PENUMBRA EN LAS ESQUINAS. 

DEFINIR UNA RELACION INTERIOR EXTERIOR 
FLUIDA UTILIZANDO EL CAMBIO DE ESCALA. 

OBJETIVO 

LOS ESPACIOS DE PROTECCION VAN A SER 
CUALIFICADOS POR LA LUZ. POR LA ESCALA 

Y POR SU RELACION CON EL PLANO 
HORIZONTAL (SUSPENDIDO+ ENTERRADO). 

GENERAR ESPACIO PERMEABLE QUE NOS 
INDIQUE UNA DIRECCION. UTILIZAR ESTOS 

LIMITES PARA SOPORTAR EL ESPACIO 
SUSPENDIDO. 

LOS REMATES (ESQUINAS) ESTARAN 
MARCADOS POR LA PENUMBRA, MIENTRAS 
LA CIRCULACION VERTICAL ESTA MARCADA 

POR LA LUZ. 

<---- - - ~ .. .... 

EVIDENCIAR EL CAMBIO DE ESCALA 
ENTERRANDO UN ESPACIO Y 

SUSPENDIENDO OTRO, MANTENIENDO LA 
CONTINUIDAD DEL ESPACIO (INTERIOR 

EXTERIOR). 

ESTRATEGIA 

ENMARCAR LOS REMATES COMO ESPACIOS 
SUSPENDIDOS Y ENTERRADOS. LA 

VINCULACION ENTRE AMBOS SE REALIZA A 
TRAVES DE MUROS DONDE SE ENCUENTRA 

LA CIRCULACION. 

ESTOS LIMITES SE CONVIERTEN EN MUROS 
QUE DEFINEN EL ACCESO Y GENERAN LA 

TRANSICION HACIA LOS ESPACIOS DE 
AISLAMIENTO (REMATES). 

LOS REMATES ESTAN MARCADOS POR LA 
PENUMBRA AL SER ESPACIOS MAS 

DELIMITADOS: EL SUSPENDIDO POR ESTAR 
ENCAPSULADO Y EL ENTERRADO A TRAVES 

DE LA SOMBRA GENERADA POR LOS 
VOLUMENES SUSPENDIDOS. 

LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEL ESPACIO 
SUSPENDIDO SON LIGEROS PARA NO 

INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO 
PROPUESTA. 
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Corno describimos anteriormente, el conocimiento 
se gesta a través de la tensión entre lo ideal y lo 
real, entre el concepto definido y establecido y la 
realidad indómita. En arquitectura, la representa
ción del ideal usa como herramienta la GEOME
TRfA que ordena nuestra visión del mundo. Pero 
qué herramienta debemos utilizar en la etapa en 
la que el ideal está indeterminado, todaVía difuso, 
a pesar de que muy al interior intuimos su con
figuración, su forma y su estn.x:tura. ¿Qué méto
do utilizamos para que se ponga en movimiento 
todo el bagaje de conocimientos previos? 

Si la GEOMETRfA es el ideal y nosotros dentro del 
taller estamos en un proceso de búsqueda de la 
idea, lo que utilizaremos es la PARAGEOMETRfA 
entendida como el proceso de abstracción gráfica 
que tiene como objetivo acotar y comprender las 
condiciones específicas del tema a desarrollar. El 
estudiante entonces utiliza esta abstracción intui
tiva a través de ESQUEMAS que tratan de sinte
tizar la interpretación de la realidad o la idea in
tangible que está en su mente. Este es t.n ejercicio 
eminentemente reiterativo, pues en los primeros 
bocetos solo está la simiente, la intención todaVía 
está indefinida y conforme se va proftndizando 
se va aclarando el objetivo final. Para describir 
este proceso utilizo el término parageometría por
que en este caso no es relevante la precisión del 
orden geométrico sino el proceso de abstracción 
gráfico de carácter intuitivo que en t.na etapa pos
terior madurará, relacionará todos los elementos, 
y constituirá el hilo conductor del proyecto. 

Ahora bien, hace falta definir por qué es importan
te la abstracción gráfica dentro del proceso cog
nitivo. Corno se precisó al inicio del docLrriento, el 
conocer no se puede disociar del interpretar y la 
síntesis de la interpretación se hace a través de 
ESQU:MAS que me permiten trabajar de manera 
más compleja sobre la realidad y sus conceptos 
Esto quiere decir que cada vez que hacemos un 
esquema gráfico ya hemos realizado el proceso 
de análisis, síntesis e interpretación y evitamos 
que nuestra lectura se convierta simplemente en 
una descripción. Esto nos permite trabajar de ma
nera más proftnda no solo porque cada esquema 
implica una reflexión, sino también porque la con
cepción del proyecto se está sustentando sobre la 
interpretación clara y consciente de cada aspecto 
analizado. 

Otra ventaja de la utilización del lenguaje gráfico 
desde la etapa inicial de concepción del proyecto, 
es que la forma abstracta por sí sola configura un 
sistema en el cual se hacen evidentes las relacio
nes entre las partes, haciendo que la comprensión 
no se convierta en algo estático, lineal o prefigu
rado. Además, la visión con que nos enfrentamos 
al proyecto incluye todos los aspectos como par
tes interrelacionadas e interdependientes entre sí, 
donde "el todo es más que la suma de las partes". 
Esto significa que el proyectista es por un lado 
consciente desde el inicio de la COl11)1ejidad que 
tiene que abordar, y por otro lado la percepción de 
la totalidad le permite ver la integralidad y encon
trar soluciones al margen de las prefiguraciones. 

En realidad, este análisis gráfico abstracto busca 
lo esencial (el arquetipo), es un proceso de bús-
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queda de orden, un proceso paralelo que no parte de la IDEA PRE
FIGU¼DA que nos permite clarificar y ordenar nuestro discurso, 
evaluar su coherencia y pertinencia. Es un proceso de búsqueda 
del patrón ejemplar porque la idea está todavía INDETERMINADA 
no parte de la perfección, del ideal, sino es la búsqueda del mo
delo propio con su propio sistema, con sus propias leyes. 

Esta etapa de concepción del proyecto incluye el análisis del tema 
a tratar, la búsqueda de significados y relaciones y la definición de 
conclusiones y objetivos. 

1. 1 6ÚSQUEDA DE SIGNIFICADOS: 
ANALIZAR E INTERPRETAR 

Esta es la parte analítica, que no bu.sea un análisis descriptivo, sino 
reflexivo. Busca una interpretación, una lectura interior profunda, 
busca la esencia, no solo del objeto o tema analizado, sino la fu
sión del objeto con el sujeto, del texto con el intérprete Pues es su 
propia lectura de la realidad, es la manera de hacer aprehensible 
el mundo, el tiempo y el espacio. 

Partiendo del hecho de que enfrentarnos al papel en blanco al 
momento de proyectar está marcado por la incertici.rnbre, por 
la indefinición, la manera de comprender y acotar el tema de 
estudio debe estar dirigida a la búsqueda de la integración e inte
rrelación entre los elementos que marquen la pauta que permita 
determinar la intención de diseño corno conclusión de todo este 
proceso. Por esta razón, esta manera de aproximarse a la ar
quitectura parte de la elaboración de esquemas abstractos que 
permiten la comprensión integral del tema a abordar porque al 
dibujar siempre pensamos en la totalidad, en la configuración de 
las partes como un conjunto integrado. 

En este contexto, se abordan los temas de COMPOSIClóN no 
desde la explicación externa del docente de sus categorías, signifi
cados e irl1)1icaciones; sino más bien induce a que la composición 
con su orden implícito se utilice para CLARIFICAR, COMUNICAR 



Y CONCRETAR las ideas que están en la mente 
del proyectista. De esta forma, la concepción del 
proyecto se produce en el interior y cada uno en
cuentra su propia gufa, su propio norte. 

Si INTERPRETAR es la forma de la realización de 
la corrprensión y la comprensión se realiza a 
través del leng.,aje, considerando además que 
el leng.,aje de la arquitectura es primordialmente 
gráfico (forma-espacio-orden}, entonces nuestra 
aproximación a la lectura del tema a afrontar 
debe ser eminentemente gráfica. Porque de esta 
forma, el acercamiento al entendimiento de lo in
tangible (IDEA} o lo incomprensible (REALIDAD}, al 
inicio tenderá a centrarse en su esencia. Incluso 
las primeras representaciones gráficas estarán 
trabajando en un proceso de síntesis no enten
dido como red\.X:.dón sino como búsqueda de la 
sustancia. De esta forma, la aproximación a la so
lución está más próxima, pues están claramente 
determinadas y jerarquizadas las reflexiones del 
autor. Así es mucho más fácil y claro seguir con 
el siguiente paso. 

Ahora bien, esta interpretación nace de la obser
vación atenta tanto de la realidad especffica como 
de las inclinaciones, prioridades e intereses de 
cada uno. Entonces, la aproximación al proyecto 
se realiza a través de una serie de esquemas 
gráficos que analizan e interpretan todos los as
pectos que influyen en la determinación y acota
ción del tema. Esta fase inicial busca comprender 
la situación de partida (statu quo) a través de un 
análisis profundo, en el cual se elaboran fichas 
gráficas independientes por cada tema analizado. 
Lo importante en esta etapa es que el proceso de 
reflexión sintetizado en estos esquemas gráficos, 
ya arroja configuraciones formales que permiten 
primero entender el tema analizado y además 
tienen implfcito en su estructura la posible sohxión. 

De esta forma el proyectista tiene todas las cartas 
posibles abiertas sobre la mesa, representadas 
por los esquemas gráficos que guardan ya un 
proceso de reflexión y sfntesis. Así es más fá
ci l definir los objetivos especfficos del proyecto y . 
posteriormente relacionarlos en un todo articulado. 
Entonces, estas fichas que analizan cada aspec
to relevante, de a poco van estructurándose casi 
como u,a historieta que va contando la génesis 
del proyecto. Esencialmente, así se hace explícito 
y evidente para el proyectista cómo se va estruc
turando el arg.mento del proyecto, cómo se va 
construyendo su pensamiento. 

1 .2. DEFINICIÓN DE 06JETIVOS 

Con lo explicado anteriormente, es evidente que 
la definición de objetivos será la consecuencia 
natural de esta. Lo que se busca es definir qué 
líneas de acción arroja el análisis previo. Entonces 
la conclusión de cada elemento analizado define 
u, objetivo. Así se va construyendo el argumento 
del proyecto, pero todavfa lo que tenemos en esta 
etapa son varios objetivos que am no se integran 
en un todo coherente. Sin embargo, el argumento 
del proyecto ya está definido y ya están determi
nadas las líneas de acción sobre las cuales traba-

EL PROYECTO 

jar. En esta etapa se define qué es lo que quiero que genere m i 
proyecto y se lo sigue haciendo de manera gráfica completando 
la historieta que acota el guión del proyecto. 

En la concepción del proyecto, la búsqueda primordial es hacia 
adentro, intenta descubrir el orden del mundo, es la concepción 
aristotélica del intelecto. 

2. Concretar: búsqueda de 
estrategias 

Aquí es el momento de definir cómo alcanzamos los objetivos a 
través de u,a constante reconstrucción del IDEAL. Esta es la etapa 
de INTEGRAClóN, es el tiempo de interrelacionar, de sintetizar. Es 
el momento en que '1a intuición de las formas ideales" se revela. 
Aquí vemos hacia arriba, vamos en busca del orden superior. 

Sin embargo, este proceso no es inmediato. De igual forma que 
en la etapa anterior, se utiliza el dibujo abstracto para explorar 
alternativas de solución y se busca una estrategia independiente 
por cada objetivo trazado. Es similar a la búsqueda de oro en 
el lecho de un río. Donde es necesario primero filtrar, tamizar y 
luego decantar, para finalmente encontrar el objeto de nuestra 
búsqueda. Considerando la condición de la abstracción que hace 
posible que en los primeros esquemas de análisis e interpretación 
esté implícita la solución; ahora es el tiempo en que esta madure 
y termine siendo evidente. De esta forma, todos los gráficos rea
lizados en la etapa de concepción del proyecto sirven de guía y 
referente constante para no olvidar su origen. La ventaja es que 
si cada uno tiene muy claro qué es lo quiere y de dónde vino, la 
búsqueda de la estrategia integradora de todas las variables del 
sistema es abierta. Esto quiere decir que la LIBERTAD CREATIVA 
no implica reaccionar a todos los estímulos, sino decidir conscie 
temente frente a cuál reacciono, cuándo y por qué. 

PARA CONCLUIR ... 
Es primordial aclarar que este método no pretende ser un sistema 
rígido, sino más bien flexible y abierto. Que en lugar de reducir 
una idea a u, solo esquema, lo que intenta es darle más valor a 
la concepción y gestación del proyecto, a través de la construcción 
de m mundo propio con sus propias leyes, mecanismos y lógicas 
que permiten que el estudiante tenga la claridad suficiente para 
discernir y evaluar sus propias decisiones de proyecto. Entonces 
es evidente que la crítica y la evaluación se enmarcan en las 
concepciones fundamentadas del mu,do propio del proyecto. Y 
aquí también entra la relación del proyecto con la teorfa. Porque 
lo que hace el proyecto es generar su propia teoría, no como u,a 
invención nueva que viene de la nada, sino que los conocimientos 
teóricos de cada u,o siempre van a constituir el filtro a través del 
cual interpretamos y comprendemos el mundo, base flndamen
tal de la concepción del proyecto. 
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La formación de los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura y Urbani.srno, es una tarea que 
requiere de iniciativas para abordar temas que 
correspondan con las políticas actuales sobre la 
planificación, la proyección arquitectónica, urbana 
y del territorio nacional a fin de responder a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, den
tro del carrpo científico, humanístico, tecnológico 
y cultural. 

Las propuestas académicas están planteadas 
para que los y las estudiantes estén provistos de 
una sólida sustentación de las materias en pla
nificación y diseño con v iabilidad social técnica y 
am::,iental para aportar con soluciones de calidad 
trente a problemas y dinámicas de desarrollo so
cial en el hábitat construido. 

Las universidades deben ser conscientes que la 
mayoría de sus egresados no harán investigación 
como su actividad principal; sin em::,argo, deben 
tener la capacidad de hacer investigación y rea
lizarla cuando sea necesaria en su actividad la
boral. 

La investigación en la universidad no puede 
circunscribirse a la modalidad formativa, con
siderando su misión, la construcción de nuevos 
conocimientos, es necesario el desarrollo de la in
vestigación generadora de conocimiento y de su 
aplicación en contextos reales. 

En el ámbito institucional, el principal desaffo de la 
universidad está relacionado con la eficacia de sus 
acciones, es decir, con su compromiso social y/o 
político frente a la comunidad, ya que contriblJy'e 
a salvaguardar su rol de prestación de servicios 
para el desarrollo del conocim iento y la ciencia, en 
todas sus manifestaciones. Es asf que, su organi
zación y gestión deberán estar ajustadas en esos 
aspectos para pranover el permanente debate 
de ideas, en Ln ámbito de respeto a todas las 
personas sin distinción de credo, género o raza. 

FORMACIÓN 

Paralelamente, la institución deberá velar por el desarrollo intelec
tual de sus miembros a través de la formación continua de sus 
docentes y administrativos. 

Para la Facultad, el reto más importante será el fomentar la in
troversión continua en torno al quehacer académico y su relación 
con el medio social, económico y ambiental en el cual desarrolla 
su actividad; por lo tanto, su principal preoo.,pación deberé estar 
centrada en el aspecto curricular y en el diseño de procesos aca
démicos, pedagógicos y didécticos que promuevan la concreción 
de los ideales de formación que se proponga para beneficio de 
sus educandos y la población localizada en su área de influencia. 

Las anteriores premisas implican generar una gestión concerta
da para alcanzar una articulación eficiente y satisfactoria de las 
funciones de docencia, investigación y extensión que promueva 
la formación continua de sus miembros y la oferta de opciones 
de formación variada y eficaz para la comunidad local, regional 
y nacional. 

Además, la institución ccmo las facultades y las escuelas, deberán 
esforzarse para continuar fomentando redes en torno al conoci
miento científico, mediante el intercam::,io académico con otras 
facultades o instituciones, del mi.srno nivel o de niveles &.periores. 

En el programa para la F acuitad de Arquitectura y Urbani.srno, 
específicamente, será necesario fortalecer aquellos aspectos 
relacionados con la reflexión teórica y la formación integral de 
los educandos, a fin de lograr que los procesos de enseñanza 
- aprendizaje, como los resultados del aprendizaje, evidencien 
la formación del futuro arquitecto, acorde con los cambios cons
tantes de la sociedad del conocimiento y las ruevas demandas 
en las relaciones entre tecnología, comu.icación y educación. Es 
necesario un cam::,io de paradigma, es decir, proponerse la cons
trucción de procesos de investigación que estructuren los progra
mas para faci litar el desarrollo y la creación de nuevas comuni
dades académicas. 

'Lo esponténeo ru,ca cae del cielo, es més bien Ln ensam::,laje 
de la informacion y del conocimiento, consciente o subconsciente ... 
Cada experiencia proyectual se acumula para formar parte de la 
proxima solucion" (Alvaro Siza en Revista El Croquis 68-69). 
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En arquiteclvra, un edificio significa colaborar con 
la interminable y participativa obra de arte que 
es una dudad, cada construccion desempeña un 
sinnúnero de caminos al lugar urbaro, como una 
unidad Cünl)leja expresando su propia nalvrale
za y su lugar en la urbe, o en el paisaje. Todo 
sistema es la simple suma de sus partes. En tres 
categorias o componenteS: lo fisico, concreto o 
material lo humano o vivencial y los significados, 
que no estan aislados sino que se conjugan entre 
ellos a través de multiples relaciones donde las 
estru::lvras, sitios o el lugar se fijan en un tiempo 
determinado. 

í odo lo que deseamos crear tiene su principio, 
exclusivamente, en el sentimiento. Esto que es 
verdad para el científico, lo es igualmente para 
el artista'. Louis Kahn del Libro Forma y Diseño, 
Colección Diagonal, Ed Español, nov. 1996. 

Los procesos de diseño relacionan ideas en torro 
a la relacion de lo construido y la nalvraleza, el 
clima, la geografia, costumbres, todas son carac
terísticas del lugar. Analizar, interpretar y concep
lvalizar sobre m tema de arquiteclvra implica, 
realizar ejercicios sobre conocimiento o reconoci
miento de lugares, desct.brir el espacio, con espe
cial atención a lo que sentimos dentro del m ismo, 
vivenciando las calidades o cualidades que nos 
comunica el lugar. 

Además,necesitamos conocer sobre esos espa
cios, sus caracrerísticas de, funcionalidad, acti
vidades, lugares que las contiene, equipos para 
su desarrollo, dimensiones, modos de uso, áreas, 
equipamiento, orden, distribucion, morfologia, de
finiciones geométricas, planas y volLIT1étricas, 
composidon, leyes de organización, color, texlv
ra, tecnologías, tipos de estructura, clasificación de 
materiales, así como el manejo de la luz nalvral 
y artificial, o las condiciones atmosféricas que los 
caracterizan. El análisis requiere de observación 
detenida del lugar para encontrar valores posi
tivos y negativos a fin de elaborar conclusiones 
sobre las relaciones espaciales, para poder deter
minar cómo intervenir en el espacio. 

La finalidad de la investigación es enseñar sobre 
información existente y favorecer que el estu
diante la incorpore a sus conocimientos, es decir, 
desarrollar las capacidades necesarias para el 
aprendizaje permanente, necesario para la ac
lvalización del conocimiento y habilidades de los 
fulvros profesionales. 

La investigación será dirigida y orientada por los 
docentes y los agentes investigadores serán los y 
las estudiantes quienes desarrollarán los progra
mas académicos con formación básica en meto
dologías de investigación. 

El método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP), sigue la lógica de la investigación científi
ca. Esta estrategia permite que el/la eslvdiante 
aprenda a aprender, aprenda a pensar de ma
nera crítica y analítica, y a utilizar los recursos 
apropiados para aprender. Así, los y las estudian
tes lograrán una formación en la cual posibiliten 
la adquisición de capacidades de interpretación, 
de análisis y de síntesis de la información, de la 
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búsqueda de problemas ro resueltos, el pensamiento crítico, y 
otras capacidades como la observación, descripción y compa
ración, todas directamente relacionadas también a la formación 
para la investigación 

La inveshgación es un asmto de carácter social y, aclvalmente, 
se plantea la construcción colectiva del conocimiento. La inter
vención de 9í4)0S donde se propician debates que posibilitan la 
interdisciplinandad en la investigación y permiten además la con
formación de programas y proyectos relacionados con problemas 
reales de la sociedad. Estos criterios fortalecen la investigación 
científica rigurosa esperada de la universidad de acuerdo con la 
misión que ella ha establecido y que la sociedad demanda; ade
más, permite que los y las estudiantes agreguen a su aprendizaje 
conocimientos para desarrollar actividades donde se forme un 
pensamiento crítico, con capacidad de indagación permanente 
para la búsqueda de problemas no resueltos y de plantear solu
ciones en su labor cotidiana. Para esto, los docentes deben investi
gar, indagar, comprender y adelantar investigación cientffica para 
formar personas en capacidad de crear proyectos de investiga
ción, con ~vos pensamientos e ideas. 

La técnica de la investigación-acción plantea que a partir de m 
problema, los y las estudiantes examinan, exploran situaciones 
similares, revisan literalvra relacionada, recogen datos, los or
ganizan, interpretan y formulan soluciones, lo cual contribuye a 
vincular la educación superior a las necesidades de la sociedad. 

La misión de proyección social de la educación miversitaria es 
ma oportunidad para la docencia, para a través de programas y 
proyectos de investigación facilitar la interdisciplinariedad de ma
nera flexible, con el manejo de problemas desde distintos puntos 
de vista y desarrollando habilidades que potencien la actividad de 
los fulvros profesionales. 

Los logros de aprendizaje de los y las estudiantes deberán de
mostrar lo que ellos y ellas serán capaces de hacer con las des
trezas adquiridas durante su período de formación, para aplicar 
dichos conoclmientos en su vida real fulvra, como profesionales 
responsables y éticos. 



FORMACIÓN 

El 'modelo'' de desarrollo urbano para consolidar una propuesta 
en función de la conservaciór\ protección y uso sustentable del 
patrimonio no solo cultural sino natural del territorio, es lo que 
actualmente propone el Gobierno del Ecuador, restableciendo 
la planificación estatal como estrategia de desarrollo, donde la 
participación ciudadana es necesaria para lograr los cbjetivos 
del Plan del Buen Vivir. Por tanto, la formación de profesionales 
en materia de ordenamiento territorial, o de los aspectos de las 
on:entraciones urbanas y rurales, debe enfocarse en proveer 
a los y las estudiantes de las herramientas indispensables para 
que estén aptos a diversificar su actividad profesional adaptán
dose a los cambios para mejorar las condiciones de vida de la 
pcbtación a la cual prestaran sus servicios. Así podrán lograr 
mejoras paulatinas que beneficien su entorno inmediato y las 
urbes en forma total. 

La ciudad, el barrio, el espacio público, deberán ser diseñados 
en forma participativa, para lo cual es necesario tener concep
tos claros y herramientas para que los futuros profesionales 
influyan en forma adecuada en su entorno y puedan lograr los 
cbjetivos de \X'I buen desarrollo comunitario, logrando entonces 
ct.mplir con la MISIÓN y VISIÓN de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de nuestra Universidad Central. 
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CASA DE LOS ABUELOS 
1800 - SANTA ANA - MANABT 
FUENTE: INPC. 

AUTOR DE LA MAQUETA: CARLOS HERNANDEZ. 
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DIRECTOR DEL TRAMJO: ARQ. ALFONSO RODRÍGUEZ. 

Docente de lo FAU desde 1970 de: 
Geometría Descriptivo, Diseno Bósico, Fotoorafío, Maqueterío; 

Jefe de Toller 5; 
Varios exposiciones de pintura en acuarela. 

Presentación del lugar de estudio 

La provincia de Manabí estó situada 
en el centro de la Costa ecuatoriana; 
limitada al Norte con la provincia de 

Esmeraldas, al Sur con el Guayas, al Este 
con Pichincha y Guayas y al Oeste con 
el Océano Pacífico. Tiene una superficie 

de 18.831 Km2. 



Manabí es la tercera provirda del pafs. Su desarrollo constante 
y mantenido, ha permitido también el desarrollo de todas las 
manifestaciones culturales, poesía, literatura, teatro, pintura y 
arquitectura. 

En materia de arquitectura ha desarrollado muestras de reco
nocido valor, desde el precolombino, colonial, republicano, has
ta llegar a las muestras modernas más recientes, persistiendo 
también lo VERNAClA..AR CAMPESINO. 

Una práctica habitacional que no se ha fundamentado en una 
teorfa y peor en un análisis crrtico, sino que históricamente ha 
ido transmitiendo un conocimiento empírico, en una perma
nente continuidad de la tradición y el buen oficio, del monh.bio 
o campesino Manabita. 

U1o de los mayores problemas es la falta de bibliograña exis
tente, que nos de un entendimiento más claro del buen fl.ncio
namiento de esta vivienda. 

Lo único en lo que nos podemos valer queda en fotograñas, y 
en pequeños estudios realizados por estudiantes y catedráti
cos de la universidad local y también con el contacto con la 
realidad. 

Como comentario vale mencionar el agradecimiento al Arq 
Miguel Camino, por su colaboración, por el aporte e inter
cambio de esta documentación desarrollada por su persona, 
y que nos muestra claramente el desarrollo de la vivienda 
en Manabí. 
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Planta-vivienda de tres volt'Jmenes. Escala 1 :50 

l 

Altillo.- Plataforma 
ontenor que colocada a 
media altura sirve para 
dormir y guardar 
objetos. 

ANTECEDENTE HISTÓRICO 

Período Precolombino 

Algunos investigadores definen al período Forma
tivo como aquel en que algunos poblados se inte
graron en el aspecto socio - económico, logrando 
vivir en sociedades organizadas. 

Seg:n relatos dejados por historiadores, nos 
m.JeSlran claramente como las culturas asenta
das en este territorio ya tenían la cosh.mbre y uso 
de la caña y del cade. 

En iguales condiciones que las culturas analizadas 
con anterioridad, tenerros como referencia que 
los únicos vestigios sobre las antiguas viviendas 
son las maquetas de las casas o teríl)los, reali
zadas en cerámica. 

Cieza de León dice que 'las casas que tienen son 
de madera, y por cobertura paja, unas pequeñas 
y otras mayores y como tiene la posibi lidad del 
seFK>r". 
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Tabladillo.· 
Plataforma 
donde 
descansa la 
base de la 
escalera. 

vernácula 
manabota 

-- --~ 

1 -
vanos serv1c1os 
En la vivienda 
manab,ta es una 
plataforma anexa 
a as viviendas. 
descubierta y 
ubicada ,unto a a 
coc,na 

Espaldar.• 
Plancha de caña 
picada situada 
en el fondo de 
las escaleras. 

EXCAVACIÓN QUE 
DEMUESTRA LA 
PLANTA DE UNA CHOZA. 

Era.• Pequeña 
plataforma 
elevada para 
semillas y 
cultivo de 
plantas 
medoconales y 
deCOC1na Se 
encuer"'-a 
ubica' , en la 
azo' a 

BOSQUEJO EN PERSPECTIVA 
DE UNA VIVIENDA VALDIVIA. 

BOSQUEJO EN PERSPECTIVA 
DE UNA VIVIENDA VALDIVIA. 



Análisis tecnológico 

La cimentación en las construcciones precolom
binas, sufre variaciones con el tiempo, pues las 
culturas del período Precerámico y Formativo 
construyen con postes hincados directamente en 
el suelo, en tanto que en el período de Desarrollo 
Regional y en el de Integración, a más de la pla
taforma se utiliza la piedra para la cimentación. 

La técnica más antigua que se desarrolla en el 
Ecuador para la construcción de paredes es un 
sistema que utilizó un armazón de caña o made
ra, unidos en una hilera compacta y luego empa
ñetados con barro. Esto ratifica el uso del bahere
que, técnica que hasta hace pocos años aún era 
utilizada en nuestras construcciones 

A las cubiertas se las ha dividido tipológicamente 
en cuatro clases: rectas y cuNadas, pudiendo ser 
de dos y cuatro aguas. Cuando el cumbrero es 
recto, tanto de dos a cuatro faldas, presenta una 
corrpleja estructura para sostener esas cubiertas. 

En el caso de la vivienda sd:>re pilotes, en el perío
do de Integración, su disposición palafítica permite 
ante un clima cálido y húmedo una mayor y me
jor aireación. Además de su carácter ecológico se 
constituyó con el tiempo en una tradición cultural 
al punto de mantenerse y seguirse construyendo, 
incluso hasta nuestros días. 

La vivienda en la época 
Colonial 

VIVIENDA UR&ANA 

Vivienda comercio unifamiliar de dos 
plantas (del espanol) 

Su atractivo y núcleo fu.cional era precisamente 
el patio interior, alrededor del cual se centraban 
las actividades a desarrollarse en la edificación, 
tanto en planta baja como en planta alta, des
tacándose notablemente el cruce de ventilación 
que se prodxe por el carácter abierto y en franca 
relación con el exterior. 

Vivienda unlfamlllar unlespaclal 
cuadrangular (del mestizo o Indígena) 

Pocos son los datos que nos ayudan a hablar so
bre esta tipología de vivienda durante la Colonia; 
sin embargo, la existencia de los denominados 
'chalets· en ruestras ciudades manabitas hasta 
las primeras décadas del Siglo XX. nos permiten 
suponer la evolución que sufrió una de las últimas 
v iv iendas precolcrrbinas -cuadrangular sobre 
pilotes-, que durante la época Colonial, era una 
v ivienda elevada mínimamente del suelo, a ma
nera de entresuelo. 

RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS SOf>RE MSAMENTO. 

CULTURA MANTEÑA. 

- ~ 
~~ 

TIPOS DE CUf>IERTAS 
REALIZADAS. 

VIVIENDA 

I 

DIFERENCIAMIENTO DE DOS 
MANERAS DESARROLLADAS 
PARA EL HINCAMIENTO DE 

HORCONES O PILOTES. 

REPRESENTACIÓN DE 
VIVIENDA SOf>RE PILOTES. 

REPRESENTACIÓN DE UNA IMPORTANTE VIVIENDA 
MANAf>ITA URMNA, CARACTERISTICA DEL PERÍODO 
COLONIAL, MSADA EN Dlf>UJO DE MSALÓN TOLA. 
FUENTE: MACÍAS, PALMA Y ZAMf>RANO, 1997: 102. 

RECONSTRUCCIÓN FUNCIONAL DE LA VIVIENDA 
COLONIAL DEL ESPAÑOL. 
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SECCIÓN 

---

RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR UNIESPACIAL CON ENTRESUELO. 

PLANTA 

• •o . 
VIVIENDA RURAL 

-q.· 
,-, 
...... 

;,.~ 
r·~ 

En la época Colonial la única flndación consi
derada urbana fue la de Puerto Viejo; las demás 
eran llamadas tierras rurales o "pueblos de indios''. 
Por lo tanto, las tipologías que se ex.ponen a con
tinuación bien pudieron encontrarse en .Jipijapa, 
Montecristi, Charapotó o en el interior de la mon
taña donde mu:hos nativos huyeron para no ser 
sometidos. 

Vivienda unifamiliar unlespacial 
sobre pilotes 

Las migraciones mencionadas trajeron corno 
consecuencia la construcción de viviendas autóc
tonas, sin ningún tipo de influencia, tal como se lo 
venía haciendo desde la época Precolombina, y 
que respondían a las reales necesidades de sus 
habitantes. La persistencia de modelos arquitec
tónicos a través de 500 años, son atribuibles tam
bién a factores ambientales como la topograña, 
d ima y entorno. 

Los relatos de algunos cronistas, entre ellos los 
de Girolamo Benzoni, resultan poco confiables, al 
decir que, " ... todo a lo largo de la Costa de tierra 
firme los habitantes tienen mucho oro y constru
yen sus casas encima de los árboles .. .' 
A nuestro criterio, más bien debió tratarse de vi
viendas que confundidas entre la abundante ve
getación y elevadas sobre pilotes de tronco de 
árboles, daban esa impresión. 

Construida sobre pi lotes de troncos de árboles, 
con la finalidad de protegerse de animales fe
roces e iru.daciones, esta vivienda nos muestra 
su adaptación al medio natural y la utilización de 
materiales ligeros y principalmente de la zona 
(caña, maderas y hojas); además que el hecho 
de estar elevada del suelo, permitía condiciones 
de gran aireación y ventilación, contrarrestando el 
clima cálido y la alta humedad que se daba en la 
zona, logrando situaciones climáticas agradables. 

lb 
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RECONSTRUCCIÓN 
HIPOTÉTICA DE 
UNA VIVIENDA 
UNIESPACIAL SOBRE 
PILOTES EN LA 
COLONIA, BASADO 
EN EL DIBUJO DE 
BENZONI, 1547 -
1550. 

REPRESENTACIÓN 
DE LA DESCRIPCIÓN 
DE UNA VIVIENDA, 
SEGÚN LAS 
CRÓNICAS DE 
BENZONI. 
FUENTE: RADICATI DI 
PRIMEGLIO, 
1985: 16. 

VIVIENDA VERNÁCULA 
DE "TRES ESPACIOS" 
VISTA POR JORGE 
JUAN Y ANTONIO DE 
ULLOA, EN EL AÑO 
1748. 
FUENTE: NURMBERG, 
ESTRADA Y HOLM, 
1982: 49. 

Vivienda unlfamlllar (tres espacios) sobre pilotes 

Construida sobre altos y gruesos pilotes, esta vivienda a la que se 
accede por ma escalera angosta, constituye u, claro ejemplo de 
v iv ienda vernácula, cuyo programa arquitectónico se manifiesta 
funcionalmente siguiendo actividades claramente identificables, 
habitar, descansar, circular, cocinar; m ientras que las necesidades 
fisiológicas o higiénicas, al igual que en el Precolombino, se desa
rrollan fuera de la vivienda. 



~'\ a :-na 'Of'Ía de los casos, las plantas bajas de 
es as ll'Vlendas quedaban libres debido al peligro 
oe ru.daclones, amque en los sitios altos, donde 
ro l,egaba el agua de las inundaciones, les cerra
ban las paredes con las mismas cañas, y servían 
corno bodegas, donde se guardaba el cacao, fru
tos y mercandas. 

A su vez, el juego volumétrico conjuga perfecta
mente con las actividades que se desarrollan en 
la vivienda. 

En un volumen mayor se encuentran los am
bientes de estar y descansar y en un segundo 
vollxnen de menores dimensiones se aloja la co
cina, quedando entre estos dos, un tercer espacio, 
a manera de corredor descubierto, que siNe de 
tránsito entre ambos módulos y separa para pro
teger de un eventval incendio. 

Análisis formal y funcional 

Las tipologías de vivienda del indígena no some
tido, al incorporar u, elemento funcional nuevo, 
convierte la vivienda u,iespacial sobre pilotes pre
colombina en un cuerpo ligeramente mayor, pero 
seccionado por u, corredor, que a partir de aquí, 
irá evolucionando hacia la vivienda de los tres es
pacios o tres volúmenes. 

Análisis tecnológico 

Corno a inicios del período Colonial el indígena 
no corocía el clavo, sus edificaciones de caña se 
unían estructuralmente a través de ensambles y 
los amarres constructivos se realizaban con lia
nas. Fue el espar.ol que con su llegada introdujo 
este nuevo elemento para la construcción. 

En cordU-Sión, la vivienda del colonizado irá in
corporando lentamente conceptos y elementos 
que potenciarían LnaS condiciones de confort que 
el habitante autóctono ya había logrado desde su 
etapa Precolombina, con la vivienda u,iespacial 
sobre pilotes. 

AIREACIOII A TRAVES DE 
EIHREPISO V PAREDES 

VIVIENDA 

PILOTES DE 
PROTECCIOII COIHRA 
IIIUIIDACIOIIES 

RECONSTRUCCIÓN 
FUNCIONAL DE LA VIVIENDA 
DE LOS "TRES ESPACIOS", 
BASADA EN EL DIBUJO DE 
JORGE JUAN Y ANTONIO 
DE ULLOA ( 1 7 48). 
AUTOR: TESIS DOCTORAL. 

VIVIENDA "A" SOBRE PILOTES CON PLANTA BAJA LIBRE. 
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La vivienda en la época 
Republicana 

Vivienda rural 

En la zona rural durante la época Republicana en
contramos la persistencia de cosh.rnbres e idio
sincrasias, y por ende, de tipologías de viviendas 
que manh.Nieron las características constructivas 
anteriores, en alTT")(X)fa con su entorno natural. 

Vivienda unlfamlllar sobre pilotes 
(un volumen) 

Cano si el tiempo no hl,biera pasado por los 
parajes manabitas, aCn encontrarnos viviendas 
que responden a este planteamiento, pero para 
nuestro análisis hemos tomado corno referencia, 
las viviendas del sitio Merri:>rillat del cantón _..Jipi
japa -zona sur-, que datan de aproximadamente 
100 años, y au,que en su mayoría aún están ha
bitadas, en la actualidad algunas se encuentran 
abandonadas, debido principalmente a los proce
sos migratorios campo-dudad. 

Vivienda unlfamtltar sobre pilotes 
(tres volómenes ) 

Presentarnos a continuación u,a tipologfa de vi
vienda rural que se ha convertido a través del 
tiempo en símbolo de la arquitectura vernácula 
manabita, la que encontrarnos en el interior de 
la provincia, desde la zona norte hasta la zona 
sur, con ciertas variantes, determinadas princi
palmente por el uso de los materiales, las varie
dades del dima y la actividad prod..Jciiva de los 
usuarios, pero siempre bajo el mismo esquema 
fUícional, el q.Je se refleja claramente en su con
cepción volumétrica. 

E
~l. 
~ - _: e 

1. 
-111 

VIVIENDA "A" SOf>RE PILOTES (UN VOLUMEN) QUE CONSERVA 
LA PLANTA MJA Llf>RE SUPERFICIE: 30 m2-

14111 C::cA.'~TA ALTA 

" 

" 

• ,, 

1411 [ ~, D . .. " 

VIVIENDA "f>" SOBRE PILOTES (UN VOLUMEN) CON LA PLANTA 
MJA SEMI-Llf>RE SUPERFICIE: 1 18 m2. 

. . . 

PLANTA BAJA 

AREASOCW. 

PLANTA ALTA 

ESQUEMA 
FUNCIONAL DE LA 
VIVIENDA "A" DE 
TRES VOLÚMENES 
(CON CORREDOR). 

VIVIENDA ·r,· SOf>RE PILOTES (TRES VOLÚMENES) QUE 
CONVIERTE EL VOLUMEN INTERMEDIO EN CORREDOR 
COMUNICADOR COMEDOR. 

VIVIENDA "B" SOBRE PILOTES DE TRES VOLÚMENES CON EL COMEDOR EN EL VOLUMEN INTERMEDIO. 

80 



PROCESO DE LA MAQUETA DE LA VIVIENDA DE TRES ESPACIOS 

RECUBRIMIENTOS 
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POR: ARQ. HÉCTOR PAREDES LASCANO 

MÁSTER EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
DOCENTE FAU/UCE 

TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
ANÁLISIS Y CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. 

Del muro nace la columna. 
El muro hizo bien al hombre. 
Con su grosor y su fuerza lo protegió de la 
destrucción. 
Pero pronto, la voluntad de mirar hacia fuera hizo 
que el hombre agujereara el muro, y al muro le 
dolió mucho, y diio: 
• ¿Por qué me haces esto? Yo te protegí; te hice 
sentir seguro, ¡y ahora me atraviesas con un 
agujero!" Y el hombre le respondió, "¡Pero ahora 
veré el exterior! Veo cosas maravillosas ahí 
afuera, y quiero mirarlas." 
Y el muro continuó sintiéndose muy triste. 
Más tarde, el hombre dejó de agujerear el muro, 
e hizo una abertura más perspicaz, adornada 
con piedras delicadas, y puso un dintel sobre 
la abertura. Y pronto el muro se sintió bastante 
bien ... 

Louis l. Kahn 
1968 



Resumen 
La forma del objeto arquitectónico se convierte 
en la expresión de las decisiones tomadas por 
el arquitecto para la resolución del problema en
frentado; desde este pu,to de vista es ilflX)rtante 
corrprender lo que condiciona la forma arquitec
tónica, condiciones que provienen del contexto, 
es decir, de la realidad sobre la cual el objeto se 
asiente y dentro del cual existe; por lo que se crea 
vria inevitable concordancia entre forma y rea
lidad, concordancia que no siempre se expresa 
en sentido de diálog:> entre estos dos aspectos 
propios de todo objeto arquitectónico, por lo que el 
presente documento intenta poner en evidencia 
esta relación entre forma y realidad Además, se 
explora la relación directa entre forma y estruc
tura, mediante el uso de u, elemento geométrico, 
formal y arquitectónico como es el plano, el muro 
a fin de permitir u,a correcta contextualización 
de la forma en nuestro medio y propiciar la elimi
nación de la separación entre forma y estructura. 

Abstroct 

The shape of the architectural object becomes the 
expression of the decisions made by the architect 
to solve the problem faced, from this point of view 
it is ilflX)rtant to understand what determines the 
architectural form, coming from the context con
ditions, ie the reality which the subject is seated 
and within which there is, for what it creates an 
inevitable correlation between form and reality, 
concordance is not always expressed in the sense 
of dialog,e between these two aspects irherent 
in any architectural object, so this paper tries to 
highlig,t the relationship between form and reali
ty. Furthermore, we explore the direct relationship 
between form and structure, by using a geometric 
element, formal and architectural as the plane, 
the wall to allow proper contextualization of how 
our envirorment and prorrote the elimination of 
separation between 
form and structure. 

Palabras claves 
Forma, realidad, estructura, contexto, plani, 
muro, modernidad, Le corbusier, Louis Kahn, 
sismo resistencia. 

Key words 
Form, reality, structure, context, plane, wall, mo
dernism, Le orbusier, Louis Kahn, earthquake re
sistence 

En arquitectura, el término ESTRUCTURA tiene 
una importancia singular, para el arquitecto la es
tructura no es Cnicamente el sistema constructivo 
portante que sustenta a la edificación, la estruc
tura se conceptualiza y se utiliza también como 
' ... principio intrínseco, determinante y perfectivo de 
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la existencia de alguna esencia determinada". 1 De esta forma, la 
estructura es el elemento que ordena y configura al objeto arqui
tectónico, por lo tanto, se convierte en la directriz que genera el 
nacimiento y desarrollo del objeto arquitectónico. Por lo tanto, en la 
ESTRUCTURA entendida como m etaconcepto, es en donde radica 
la idea general del arquitecto, la cual se expresará lueg:> en el 
sistema constructivo, en la imagen externa, en la tu.cionalidad, 
es decir, en todos los aspectos del objeto arquitectónico. Esto se 
expresa en el poema del Muro de Louis Kahn, el reconocido ar
quitecto estadou,idense, que contribuyó tanto para el desarrollo 
de la arquitectura con sus obras realizadas en ese país, la India 
y Bangladesh; en dicho poema se entiende el surgimiento de la 
arquitectura desde la relación entre tres elementos importantes: 
HOMBRE, CONTEXTO y ESTRUCTURA además, se infiere la ilflX)r
tancia del muro como elemento estructural arquetípico y simbólico 
de la construcción. 

Este entendimiento del concepto de estructura y de la ilflX)rtancia 
del muro como elemento estructural primigenio, pocas veces es 
explicada de manera consciente a los estudiantes de arquitectura, 
lo cual implica que estos entenderán a la estructura únicamente 
como u, elemento utilitario, divorciada de los objetivos estéticos y 
fu.cionales que como arquitecto buscará a futuro. 

A pesar de esto, dentro de la enseñanza de arquitectura2 el papel 
del muro, de manera abstracta y conceptual, separado del en
tendimiento estructural y ligado Cnicamente a su representación 
formal, siempre ha sido enseñado; de esta manera, para el ar
quitecto, dentro de su "inconsciente colectivo" la arquitectura como 
FORMA surge de la interrelación entre tres elementos primarios, 
PUNTO, LfNEA y PLANO. En esta concepción, únicamente de ma
nera formal, se observa cómo por medio de desplazamientos, el 
punto origina la línea, esta desarrolla el plano y la conjunción de 
varios planos crea el voh.rnen, el espacio, es decir la arquitectura; 
por lo tanto, punto, lfnea y plano se constituyen en el LENGJAJE 
BÁSICO DE LA CON.STRUCCIÓN FORMAL DE LA ARQUITECTURA 
formal, más no estructural, lo que se constituye en un problema 
en ciernes para el desempei'Kl práctico del arquitecto, sobre todo 
cuando se ve enfrentado al problema de relacionar forma con es
truch.xa, algo que él ha concebido por formación como elementos 
separados. 

Una PRIMERA CONCLUSIÓN: El plano es un elemento importante 
en el desarrollo del objeto arquitectónico. Y el plano de forma cons
tructiva y estructural se denomina pared o muro. 

otras razones más para la concepción de la separación entre 
estructura y forma se expresan en las concepciones históricas de 
la arquitectura del MOVIMIENTO MODERN03 a manera de PARA
DIGMAS, sobretodo en dos, los más importantes, 

A 

1. 

2. 

Los cinco puntos para una nueva arquitectura, promul
gados por el arquitecto suizo Le Corbusier en Francia, como 
características tipo que toda nueva y 'moderna" arquitec
tura debería poseer, para enfrentar los retos de la con
telflX)raneidad y abandonar los sistemas arquitectónicos 
'caducos" del Siglo XIX, estos son: 

Estructura Independiente de los muros, en base a 
pórticos. 
Fachada libre: Debido a la independencia de la estructura, 
los muros, tanto de la fachada como del interior pueden 

- --- ---- ------ - - - - -------
1 Dagobert Runes, Diccionario de Rlosofía, 1990, Barcelona. 
2 Los programas de eslud1os en arquitecrura se basan, en su mayor'ía. en 'os desarrollados por las escuelas europeas, sobre todo de inicios y mediados del Siglo XX. 
3 El Movim ento Moderno fue una corriente arqurrectónica que provocó y materializó el cambo en la concepeión de la obra arqu lectónica a inicios del Siglo XX y de la cual 

la arquitectura contemporánea, por me<lio de critlcas y cont.nuidades, aún se nutre. 
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ser colocados indistintamente según los 
requerimientos funcionales o formales . 

.3. Ventana corrida, U"ia sola franja de ven
tana se extiende a tcx:lo lo larg:> de las fa
chadas, para permitir soleamiento y visua
les máximas. Debido a la independencia 
de la estn.x:tura las paredes ya ro sen por
tantes y por lo tanto pueden ser perforadas 
de cualquier forma y dimensión. 

4. Planta Libre, La edificación se levanta 
sobre pilotes, lo q.,e permite liberar el te
rreno sobre el cual de manera tradicional 
se habrfa asentado la edificación. 

5. Cubierta ajardinad, En la cubierta, gra
cias a la losa de hormigón armado que 
hace inotil a la cubierta inclinada, se insta
la rna azotea-jardín. 

Esta expresión formal se constituyó en el hilo con
d.dor de toda la arquitectura de Le Corbusier, 
los esquemas de la época que ejemplifican estos 
cinco puntos, se indican a continuación: 

Una SEGUNDA CONCLUSlóN: En el esquema 1 
se observa la gran ligereza y claridad que la nue
va arquitectura de pilares adquiere a diferencia 
de la pesadez y solidez de la antigua arquitectura 
sustentada por una estructura de muros portan
tes. Estos aspectos teóricos se sintetizaron en un 
sistema de construcción concebido para facilitar 
la labor edificatoria en la Europa de la postguerra 
(de la Primera Guerra Mundial), el cual se dero
minó ESTRUCTWA TIPO DOMINÓ, la que consistía 
en cimentación de plintos aislados, colum.as de 
hormigón armado, losa plana con nervios centra
les o vigas banda. 

Los cinco puntos de la nueva arquitectura se sin
tetizaron en una casa emblemática para la his
toria de la arquitectura y cvya imagen se ha con
vertido en ICONO arquitectónico, La Villa Saboya, 
de 1923, localizada en París. 

U"ia TERCERA CONCLUSlóN: Se debe observar 
que el sistema DOMINÓ es el más aplicado en la 
construcción 'tradicional" de hormigón armado en 
el Ecuador urbano y rural. 

B. 

84 

La descomposición de la caja, Este 
concepto fue estructurado por el arqui
tecto estadoUlidense Frank LLoyd Wright 
también a inicios del Siglo XX con el cual 
intentaba contrarrestar a la arquitectura 
tradicional basada en estn.x:turas sólidas 
tipo caja (debido a los muros portantes), 
por medio de la destrucción de esta "caja', 
utilizando para este fin al PLANO como 
elemento principal de la descomposición. 
El objetivo ulterior de este concepto con
sistía en establecer una fuerte conexión 
entre el espacio interior del objeto arqui
tectónico y el contexto exterior, algo que 
en la construcción antigua solo podía ser 
realizado de forma parcial por la venta
nas de las edificaciones, las cuales eran 
de dimensiones redu::idas debido a las 
caracterfsticas del sistema constructivo 
tradicional. Este concepto fue en gran me
dida permitido por la utilización del hor
migón armado y del vidrio plano, mate-

1 • ESQUEMA QUE EJEMPLIFICA LA DIFERENCIA ENTRE LA ANTIGUAÚZQ.) 

Y LA MODERNA ARQUITECTURA (DERJ. 

(,\, 

rrC-1 
L,_,L2,, 

;v-r;:~ ¡ 
,,.,, . ..,/,¡ ~ ·!-; 2. ESQUEMA EN 

3. ESTRUCTURA DOMINÓ, Le COReUSIER, 191 4. 

SECCIÓN QUE 

EJEMPLIFICA LOS 5 
PUNTOS DE UNA NUEVA 

ARQUITECTURA. 

LE COR6USIER. 
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~a es ooco desarrollados antes del Siglo 
XX Oov amente, este concepto cambió la 
'C)('T"l'"'o en la que se podía percibir el espa
oo a nterior del objeto arquitectónico, lo 
que motiVó su adopción por parte de todo 
el auehacer arquitectónico a nivel mundial 
1rduso hasta la actualidad. 

Esta corxepción arquitectónica que destaca el 
PLANO sobre el volumen y permite la ruptura de 
la caja, fue más evidente en la obra desarrollada 
en la década de 1920 por dos arquitectos euro
peos, el alemán Ludwig Mies van der Rohe y el 
holandés Theo van Doesberg otros fconos de la 
enseñanza de la arquitectura en vida y después 
de muertos. 

Estos dos paradignas, A y B, se trasladaron a la 
edu::ación formal de arquitectura durante todo el 
Siglo XX llegando a establecerse como norma y 
lenguaje, lo cual se produjo en el mundo entero. 

... 

EL MURO 

5. ANDREA PALLADIO, LA 

V ILLA ROTONDA, EJEMPLO 

DE ESPACIO Y O~JETO TIPO 

"cAJA", s1cLo XVII. 

Ó. MIES VAN DER ROHE, PLANTA DE LA CASA DE LADRILLO, 1923 EJEMPLO DE LA DISOLUCIÓN DE LA "CAJA". 

A mediados de los años setenta del Siglo XX, se 
establece u, criterio para el desarrollo de la ar
quitectura, de manos del arquitecto inglés Kenneth 
Frampton, el cual se denomina REGIONALISMO 
CRTTICO. Este asegura que todas las formas, es
tructuras, teorías e intenciones en arquitectura, no 
pueden trasladarse de manera inmediata desde 
el contexto en el cual se originaron y simplemente 
implantarse en otro medio, no; por el contrario, 
debería reflexionarse críticamente sobre ellas y 
adaptarlas o modificarlas se<fa'1 las condicio
nantes culturales, históricas, técnicas, industria
les, topográficas, tectónicas, sísmicas del nuevo 
contexto o región, obteniendo de esta forma el 
regionales crítico. Seg:in Frampton, los países que 
más han desarrollado este corxepto en relación 
con los preceptos y paradignas de la arquitectura 
moderna, son, España, Portugal Noruega, Finlan
dia, _!apón y Chile. 

Esto nos conduce a establecer una CUAR
TA CONCLUSlóN: Los dos paradigmas antes 
mencionados fueron trasladados a la práctica 
arquitectónica de todo el mlndo sin reflexionar 
de forma crítica sobre su origen, por lo tanto y 
limitándonos a las consecuencias estructurales de 
estos paradigmas, podemos inferir que para las 
zonas de alta peligrosidad sísmica la adopción 
LITERAL de estos sistemas estructurales conlleva-

ron el incremento del riesgo en los objetos arquitectónicos debido a 
la fuerza lateral propia de los sismos y que estos sistemas estruc
turales no contemplaron por cuanto se originaron en zonas en las 
cuales la ü,ica solicitación de importancia es la carga vertical Esto 
se comprueba al CONTEXTUALIZAR estos sistemas estructurales 
en un medio de riesgo sísmico, con lo que se obtienen las siguien
tes características inconvenientes para un buen comportamiento 
sismo resistente, 

Paradigma A: 

1. La estructura independiente de los muros propicia que 
estos no actúen en conjunto ante las diversas solicitacio
nes, por lo tanto, dependiendo del tipo de material de la 
mampostería y si no han sido aisladas convenientemente 
del resto de la estructura, su mayor rigidez respecto de la 
estructura porticada, produce altas derivas y afectaciones 
ante la presencia de la fuerza lateral del sismo. 

2. Las grandes aperturas realizadas en las fachadas evitan 
que estas colaboren a la estructura como elementos rigidi
zadores. 

3. La planta libre crea u, extenso piso blando que en zonas 
de alto peligro sísmico incrementa notablemente la vul
nerabilidad de la edificación y, por lo tanto, el riesgo Una 
carácterística formal y estructural que la carga vertical ex
clusivamente no posee problemas mayores. 

4. La estructura Dcminó, el sistema más utilizado en et Ecua
dor en edificaciones bajas y de altura, implica varas v.Jl
nerabilidades sobre todo porque este s1sterr'o se ongné 
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corno andamiaje estruclural para vivien
das unifamiliares de dos pisos y no para 
edificaciones de 4, 5 o 10 pisos ccrno suele 
suceder en nuestra realidad. La estructura 
independiente posee poca rigidez debido 
a la escasa sección de las colu-nnas para 
sistemas de pórticos, a lo cual contribuye 
la losa de nervio central, carente de vigas, 
lo cual en solicitaciones sísmicas, podría 
ocasionar problemas de p..nzonamiento 
en la losa; además, la rigidez de las pa
redes, afectaría a la estruclura de pórticos. 
Es decir, no se pensó en las consecuen
cias contextuales de la adopción de estos 
sistemas estructurales. 

Paradigma B: 

1. 

2. 

La búsqueda de la disolución de la "caja" 
intenta hacer más permeable hacia el ex
terior al objeto arquitectónico; por lo tanto, 
"disuelve· a los muros, separándolos entre 
sí, provocando la disminución de la rigi
dez que implica una estructura monolítica 
corno la "caja". 
Al separar las mamposterías para lograr 
el efecto de disolución, estas son sujeta
das únicamente por las losas de entrepiso 
o cubierta, lo cual en esfuerzos de carga 
vertical no presenta ning(n inconveniente, 
pero ante la presencia de fuerzas latera
les estas mamposterías presentan wlne
rabilidades sobre todo cuando la fuerza no 
actúa de forma paralela al eje del muro, 
provocando el volteo y el arrastre del resto 
de la mampostería por medio del ancla
je de estas a las losas. Por lo tanto este 
sistema, estéticamente interesante y pre
positivo, no es apto para zonas diferentes 
al contexto en el cual se originó, la Europa 
centro-«cidental. 

Pero no se pueden descartar los logros alcanza
dos para la arquitectura por parte de estas dos 
expresiones (A y B) formales y espaciales, con 
ellas llegaron nuevas experiencias sensoriales 

7. TADAO ANDO, CASA 4X4, 2002, INTERIOR. 
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enlazadas con los espacios amplios, con la luz con sus beneficios 
lumínicos y sanitarios y la relación con el exterior fue fundamental 
para alcanzar la sensibilidad ante las visuales del entorno; descu
briendo que la arquitectura a más de lo utilitario o funcional, tiene 
por objetivo alcanzar la BELLEZA expresada en estética para el 
disfrute diano del ser hu-nano, contribuyendo a mejorar de esta 
manera su vida práctica y espiritual. 

Estos fueron a1cances importantes que nos alejaron de la oscuri
dad, hLmedad. insalubridad y aislamiento que caracterizaron la 
mayor parte de la arquitectura civil del Siglo XX hacia atrás. En 
estos avances, fue de alta importancia el protagonismo que tomó 
el piare sobre el volu-nen. Por lo tanto, es importante buscar al
ternativas técnicas y tecnológicas que permitan apropiamos de 
estos beneficios a la par de disminuir la wlnerabilidad de nuestras 
edificaciones, contextualizándolas de esta forma a nuestro medio, 
cultural y geográfico. 

Por lo tanto, obtenemos una QUINTA CONCLUSIÓN: El plano 
expresado en el muro se constituye en un elemento estético de 
importancia para alcanzar los logros de la arquiteclura moderna; 
por lo tanto, para contextualizar al muro y poder aprovecharlo con 
REAL LIBERTAD en arquitectura, es necesario adoptarlo consciente
mente corno sistema estruclural, resolviendo de forma técnica sus 
wlnerabilidades a los esfuerzos laterales. 

En este punto nos enlazarros con el subtítulo del presente ensayo, 
FORMA Y REALIDAD, por cuanto el problema actual de la arquitec
tura en nuestro medio es la incompatibilidad entre las búsquedas 
estéticas de la FORMA y las necesidades de la estru:.tura que sos
tiene a la edificación sobre una REALIDAD de alto peligro sísmico. 
Entendemos que los sistemas porticados no poseen buen des
empeño sismo resistente (los grandes desastres sísmicos lo han 
probado) y por el contrario los sistemas de muros de corte, muros 
de mampostería enchapados, mampostería con refuerzo interior 

8. TADAO ANDO, CASA 4X4, 2002, EXTERIOR. 



o ~.arrr,ostería confinada que soportan de forma 
e:c- er:-e os esfverzos de corte provocados por la 
acoón sísmica sobre las estructuras. Estos muros 
y memposterías se traducen conceptualmente en 
e Dt.....ANO, U)() de los elementos que constituyen 
e LENGUAJE BÁSICO DE LA CONSTRUCCIÓN 
=ORMAL DE LA ARQUITECTURA Por lo tanto, el 
olaro puede convertirse hoy en el elemento de 
eq.,ilibrio entre las necesidades estéticas y estruc
turales de la arquitectura, sobre todo para zonas 
sísmicas como la del Ecuador. Una propuesta que 
incluso haría más efectiva y estrecha la colabo
ración entre ingeniero y arquitecto, resultando en 
provecho de la arquitectura como disciplina y de 
la seg.,ridad de poblaciones enteras sometidas a 
la cuenta regresiva en la espera del gran sismo 
por tanto tiempo retrasado. De ahí la importan
cia del poema al muro escrito por un arquitecto 
que consagró su obra a los valores més altos de 
la arquitectura, una obra que se ejecutó tanto en 
zonas de baja y alta peligrosidad sísmica, la obra 
de Louis Kahn. 

Kam nos da la pauta para una correcta actua
ción respecto del muro, es decir, actuar sobre él 
de forma perspicaz, introchxiendo en él 'piedras 
preciosas' que lo refvercen y lo hagan 'sentirse 
bien' como el acero o la madera a manera de 
refverzo y confinamiento y perforándolo de forma 
'sutil' (cuidadosa). 

Dentro de las reflexiones del regionalismo crítico, 
se debe citar la obra del arquitecto japonés Ta
dao Ando, quien desde 197 4 diseña y construye 
en relación con el contexto japonés de alta pe
ligrosidad sísmica, sin sacrificar todos los valores 
arquitectónicos como luz, funcionalidad y espacio, 
desarrollando el objeto arquitectónico en total co
herencia con la estructura {el muro), ejerciendo 
una TOTALIDAD CONCRETA transformando al 
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elemento estructural en el único configurador de la forma y el 
espacio arquitectónico. 

De esta manera, la c.orYl)rensión de un elemento tan arquetípi
co para la arquitectura, como lo es el muro, que desde sierrpre 
ha protegido al ser humano, puede volver a ser protag::inista de 
una arquitectura moo coherente con su lugar de asentamiento, 
recordándonos de esta forma la importancia de comprender de 
manera correcta y profunda los conceptos y los elementos prcpios 
de la disciplina arquitectónica como en este caso los conceptos de 
forma, estructura y el elemento MLRO 

Recordando también los estudios, lamentablemente olvidados, que 
llevaron a Christcpher Alexander a definir en su libro 'Ensayo sobre 
la Síntesis de la Forma', que, 

" Si el mundo fvera absolutamente regular y homogéneo no habría 
fuerzas y no habría formas. Todo sería amorfo. Pero, un rru.do 
irregular trata de ccmpen.sar sus prcpias irregularidades ajustán
dose a ellas y, de este modo, asume una forma', expresando con 
estas conceptualizaciones la indisoluble simetría entre FORMA y 
REALIDAD, simetría que el arquitecto intenta dominar en cada pro
yecto que elabora, convirtiendo de esta forma, a esta relación entre 
forma y realidad en un objetivo disciplinar de la ARQUITECRRA y 
que le imprime carácter prcpio. 
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:>esunen: 
~ ~ e á'-rb to rniversitario, el término movilidad 
se oOi!ca en tres aspectos, la movilidad geográ
-ca, o.Je es el desplazamiento de los estudiantes 
ruando regresan a su lugar de origen; la movi-
cao pendular que se genera desde la vivienda 

"loS·a la universidad; y, por último, la movilidad 
:Yema de los campus. 

::>or lo tanto, constituyen un interesante centro de 
atracaón de desplazamientos en las ciudades; 
desde esta concepción, es necesaria la imple
mentación de nuevas estrategias para alcanzar 
..x.a movilidad sustentable. 

~- presente artíwlo es el resultado de la inves
~gación que se desarrolló en el Campus de la 
u-i versidad Central del Ewador, con el propósito 
de establecer un método que aporte con instru
mentos y herramientas, para lograr rna movili
dad nterna sustentable, vinculada directamente 
con las modificaciones de patrones actuales de 
moVl.idad. Es decir, el enfoque es lograr Ln trabajo 
mu11disciplinario en los ámbitos sociales, institu
cicnales, polfticos y técnicos. 

Palabras claves: 
Carrpus rniversitarios, movilidad sustentable y 
oa':rones de movilidad. 

Abstract: 
A: rn,versitytevel, thetermmobilityisapplied in 
"'Yeeways, geographicalmobility, whichisthedis
o!acement of thestudentswhentheyreturntotheir 
o!ace of origin, mobilitypenduh.mthatisgenerate
cfrarhousingtocollege and finallymobilityinternal 
c.arrpus. 

So, are aninterestingattraction center displa
cements in thecities, fromthisview, itisneces
sarytoimplement new strategiestoachievesustai
nablemobility. 

Thisarticleistheresult of researchwhichdevelo
pedonthe campus of the Central University of 
Ewador, in ordertoestablish a melhodtoprovi
deinstruments and tools, toachieve a sustaina
bleinternalmobility, linkeddirectlytochanges in pat
ternscurrentmobility. Thatis, thefowsistoachieve a 
multidisciplinarywork in social, instiMional, political 
and technical. 

Keywords: collegecarrpuses, sustainablemobili
ty, mobilitypatterns. 

MOVILIDAD INTERNA 

Introducción 

La Universidad Central del Ewador es una institución de educación 
pública, que oct..pa el segundo lugar de envergadura en el pafs, 
por el número de estudiantes a los que prepara, asf como por la 
diversidad de sus programas académicos. 

Por lo tanto, la atracción de los viajes es interesante, tiene una 
relación directa con la población rniversitaria Seg:n información 
emitida por la revista Cifras del 2011 de la Universidad Central, los 
usuarios son 38.547, entre estudiantes, docentes y personal admi
nistrativo; esta cifra no considera el número de personal de servi
cios, visitas, entre otros . 

otro aspecto importante son los modos de desplazamientos inter
nos, los datos obtenidos en la encuesta Origen/ Destino determinan 
que el porcentaje de los modos de trasporte y modos no motoriza
dos utilizados por la población rniversitaria son, caminando el 87%, 
vehfrulo privado 12%, entre bicicleta, taxi y moto el 8%, es decir, 
el modo no motorizado es el más utilizado dentro del Campus 
Universitario. 1 

A nivel de infraestrucfvra ofertada por el CéV"í'pUs Universitario, en 
el modo de desplazamiento más utilizado (a pie), se identificaron 
algunos aspectos, por ejemplo, la presencia de barreras arqui
tectónicas en los circuitos peatonales, largos recorridos sin zonas 
cubiertas, senderos con pendientes pronunciadas, presencia de ve
hírulos en las aceras, no existe continuidad de la acera en algu,os 
tramos, entre otros. 

En relación a los desplazamientos internos en vehículo privado, 
existe un espacio destinado para este tipo de desplazamientos, 
aparentemente no existe dificultad en las conexiones, el problema 
es obtener un lugar para estacionarse en ciertas horas de fUício
namiento. 

En el caso de los desplazamientos en bicicleta, en las visitas rea
lizadas se identificó pocos usuarios de este modo no motorizado, 
es posible que entre los varios motivos, esto suceda porque actual
mente la universidad no ha designado un espacio en su infraes
tructura para este tipo de movilidad. 

El servicio de taxi, también es otro modo de desplazamiento den
tro del Campus Universitario. Su ingreso es controlado por la calle 
Leyton. Los problemas causados por este tipo de transporte se 
relacionan más por aspectos de funcionalidad del Campus. Ciertos 
conductores no respetan los lfmites de velocidad, se exceden en la 
utilización del claxon, entre otros.2 

A nivel general la movilidad interna del Campus Universitario, 
preocupa por las limitaciones que tienen el 87% de la población 
universitaria que camina para desplazarse, la presencia marcada 
del 12% de la población que utiliza el vehírulo privado y provoca los 
conflidos de circulación actuales. Esto conlleva a emitir el siguien
te criterio, Si no existe una inmediata intervención, los niveles de 
deterioro de la movilidad alcanzarán tal magnitud que afectaran 
directamente a la calidad de vida de la población universitaria, esto 
implica que en u, futuro inmediato se tendrán que implementar 
políticas institucionales drásticas, como restricción de ciertos modos 
de trasportes; por lo tanto, tendrán mayor difirultad de aplicación y 
un mayor costo en todos los niveles. 

1 Datos obtenidos en la encuesta Origen/Destino reali¿ada a una muestra de la población un,versitaria en el año 201 2 
2 Información obtenida en varias visitas de campo en diferentes días y horas en el Campus Universitario y de datos obtenidos en talleres realizados en el 

año 2012. 
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Aspectos teóricos y 
metodológicos 

La movilidad es una variable cuantitativa, es la 
relación entre números de viajes/día, pasajeros/ 
km/día, tiempo medio de viaje, que mide la can
tidad de desplazamientos que las personas reali
zan en un determinado sistema o ámbito socioe
conómico, que incluye alg.¡nas variables, por citar 
ejemplos El espacio y tiempo en que se producen 
los desplazamientos, los motivos por los cuales se 
producen o el modo utilizado. 

Por otro lado, la movilidad es una necesidad in
dispensable desde el pu.to de vista económico y 
social. Es una condición clave en la vida cotidiana, 
para el desarrollo de las actividades como, el tra
bajo, la educación, la cultura, el ocio, entre otras. 

Es decir, es un Derecho Social, entendiendo corno 
derecho lo citado en la Constitución Política del 
Ecuador en el Capílulo primero, Artículo diez 'Las 
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 
y colectivos son titulares, y gozarán de los de
rechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales'' ( Constitución Polftica 
del Ecuador, 2008, pág. 4). 

Este derecho se ha involucrado en todos los ám
bitos, inclusive en el campo de la ingenierfa; se 
evidencia, en el libro escrito por un ingeniero en 
caminos en el que manifiesta, 'Reconocer que la 
movilidad urbana es un derecho, ha sido una gran 
conquista social", esta realidad conlleva a plantear 
a la movilidad desde un enfoque interdisciplinario. 
(HERCE, 2009, pág. 12). 

Actualmente, no es posible enfrentar los proble
mas de la movilidad simplemente desde una 
perspectiva de la rnorfologla y el funcionamiento 
netamente técriico, tampoco es suficiente desde 
un enfoque de ingeniería; esto involucra un traba
jo en el ámbito social técriico e institucional, que 
permita dar respuestas al nuevo paradigma de la 
sostenibilidad. 

Aspectos metodológicos 

La metodología prepuesta involucra el ámbito téc
nico a nivel de aportes cuantitativos, el ámbito 
social con la participación (cualitativa y cuantita
tiva) y el ámbito institucional con su apoyo en el 
contexto político. 

Consta de una etapa de diagnóstico, su contenido 
está construido en base a un componente objetivo 
(ámbito técf'lico), y por otro lado el subjetivo (ám
bito social), esta base se direcciona a establecer 
objetivos y acciones concretas hacia la movilidad 
sustentable, que necesariamente se sujetan a un 
seg.iimiento y una medición permanente, con el 
fin de evaluar los avances. 

FIGURA No. Ü I DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONCIENCIACIÓN 

AM~IENTAL 

FUENTE: TESIS PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ALCANZAR UNA MOVILIDAD 

SUSTENTMLE EN ENTIDADES EDUCATIVAS. 

La sig.¡iente etapa es una propuesta participativa inclusiva, esto 
significa que aquellos cálculos realizados en laboratorio por los ex
pertos técf'licos, se fusionan con las alternativas identificadas por 
los actores sociales del Campus Universitario, para lograr resulta
dos que permitan establecer un Plan de Acción. 

En la Figura 11 se detallan los pasos del método. Este ciclo está 
delimitado por, 1) la participación de la población universitaria, 2) 
concienciación ambiental, y 3) la difusión cierra la conexión. En el 
centro están las etapas del método; es evidente la voluntad ins
titucional como inicio del proceso, vinculada directamente con el 
diagnóstico de situación de todos los actores. La siguiente etapa es 
el análisis de la información de responsabilidad directa del equipo 
técriico; finalmente, la etapa de prepuestas a nivel de diseño de 
la estructura ñsica y la implementación de un Plan de Movilidad 
Sustentable y Plan de Seguimiento y Evaluación. Las flechas hori
zontales vinculan las etapas del método con el marco de herra
mientas cualitativas. 

Apllcaclón del método en el Campus de la Universidad 
Central del Ecuador 

En la etapa de diagnóstico participativo se obtuvieron los sig.¡ientes 
dates: 

La tabla J\fO 1 contiene los resultados de la tabulación de la pregun
ta realizada en la encuesta subjetiva. En la primera columna los 
accesos cuantificados, en la seg.nda la lista de problemas iden
tificados por el colectivo universitario, y en la última las veces de 
incidencia de los problemas. Los mayores problemas se presentan 
por las siguientes razones: parqueaderos insuficientes, áreas ver
des sin tratamiento, entre otros.3 

3 La en;uesta subjetiva está direccionada a recopilar información de los actores sociales universitarios en relación a: problemas identificados de moVllidad, 
1nteres sobre el proyecto, recursos con los que participaría y el poder en la toma de decisiones. 
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MOVILIDAD !NTERNA 

T MlA N- 1. IDE!fl F CAC ÓN DE PR06LEMAS RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD 

PROBLEMAS A B e o E F G % 

SC5 dact 3'> 48 40 18 1S 27 11 ID 
Po~a T ll .,ac on 11 38 18 12 7 18 10 12:-1 
!.c1se,c a de zonas cubiertas en los recorridos 4 Ll 15 21 16 18 1 11,6 
Estado inadecuado de aceras 13 10 17 38 5 il 7 96 
Rutas largas 38 17 ¡q 7 24 6 3 9,C 
Señal i1acion, nadecuda 3 15 37 12 2 8,1 
Circu lación vehicu ar sin respeto de l a ve locidad establecida 2 10 29 11 2 6,4 
Identi ficación de Obstáculos en las aceras 5 28 15 5,7 
La capacidad de estacionamientos inadecuados 10 18 6 6 5 10 5,3 
Barreras arquitectónicas en los recorri dos peatonales 8 24 5 2 10 4,8 
Dificultad para desplazarse 7 3 18 2 3,5 
Exceso número de vehículos 21 2,5 
Inexistencia espacios para bi cicletas 7 2 1,1 
Inexistencia de Aceras 5 0,6 
Presencia de roedores 4 1 0,6 
Tratamiento de zonas verdes inadecuadas 1 1 1 0,4 
Rutas no utilizadas 1 0,1 

FUENTE: TESIS PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ALCANZAR UNA MOVILIDAD SUSTENTA6LE EN ENTIDADES EDUCATIVAS. 

El gráfico Nº 1 representa la población rniversitaria 
del Campus UCE; el 92% del total corresponde al 
grupo que en su mayorfa son jóvenes, y por sus 
características son muy móviles, esto se debe a 
que se encuentran en etapa de formación, por lo 
que son más susceptibles en el cambio de esque
mas; el 8% restante involucra al personal actni
nistrativo y docentes, este último grupo pertenece 
al rango de edad en su mayoría adulta y adulta 
mayor. 

Información de 
fuentes primarias: 
encuestas y conteo 

Con el propósito de construir el escenario actual 
de la movilidad dentro del campus, se elaboró 
891 encuestas Origen / Destino, el 70% se desa
rrollaron en aulas seleccionadas de forma alea
toria, en cada rna de las zonas; y coordinadas 
directamente por personal capacitado en el tema; 
el 30% restante, se aplicó en distintos espacios de 
encuentro en las zonas correspondientes. 

Análisis de resultados 

La tabla NO 2 representa la relación de la Oferta 
-Demanda de la movilidad interna del campus 
UCE en los diferentes modos de desplazamiento. 
En relación a la movilidad vehicular, el 12% de 
la población total en horas pico (en la mañana) 
ingresan según datos del conteo 1700 vehículos 
por los tres accesos, necesitan un área de 24 m2 
(área de estacionamiento y circulación), es decir 
existe un déficit. La movilidad peatonal representa 
al 87% de la población, en horas pico seg.:n datos 
del conteo ingresan 8828 estudiantes por los siete 

GRÁFICO Nq, 1. Poeuc1óN UNIVERSITARIA DEL CAMPUS UCE 

Población universitaria UCE 

P.Admínistrativo 

Docentes 

Estudiantes 
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o 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 

FUENTE: Tesis PROPUESTA M ETODOLÓCICA PARA ALCANZAR UNA MOVILIDAD 

SUSTENTA&LE EN ENTIDADES EDUCATIVAS. 

accesos, necesitan un área de 4 m2 para lograr un flujo adecuado, 
es decir, también existe rn déficit. La movilidad en bicicleta no 
representa cifras interesantes, sin embargo, es un modo de trans
porte sustentable, por lo que es necesario potenciarlo, representa 
el 1% de la población, necesita un área destinada para el circuito y 
espacio para el estacionamiento, actualmente el campus no oferta 
este servicio, por lo tanto, existe rn déficit. 

Indudablemente la oferta no cubre la demanda, de acuerdo con los 
resultados de las superficies que se encuentran con signo negativo. 

Propuesta para los modos de transporte (vehículo privado, 
transporte interno y transporte para el personal actninistrativo) 

Es necesario optimizar el espacio universitario para que procure 
ser sostenible, por lo tanto, el planteamiento es disminuir el uso del 
vehículo privado dentro del Campus. Por este motivo la propues
ta no se orienta al mejoramiento de la infraestructura física para 
este tipo de movilidad, el propósito es incentivar el uso de otros 
modos de desplazamiento, además de generar en la población 
universitaria una sensación de equidad en la movilidad interna del 
CampusUCE. 
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T MLA N'21 2. RELACIÓN ÜFERTA - DEMANDA DE LA MOVILIDAD INTERNA DEl C AMPUS UCE DE l OS DIFERENTES MODOS DE DESPLAZAMIENTO 

Población Población Modo de Oferta Demanda Oferta/Demanda 
Total hora pico Desplazamiento Características m2 m2 m2 

Circulación Vehícular 58438,99 58438,99 
Estac1onam1ento 24228 40800 

12% 1700 Movilidad Vehicular Total 82666,99 99238,99 -16572 
4m2 

Flujo 16 -23 
87% 8828 Movilidad Peatonal peat/min/m 14778,82 35312 . ,40533;.18 

Circulación de 
Bicicletas 986,4 

Estacionamiento 240 
1% 200 Movilidad en Bicicleta Total o 1226,4 -1226,4 

FUENTE: TESIS PROPUESTA M ETODOLÓCICA PARA ALCANZAR UNA MOVILIDAD SUSTENTA&LE EN ENTIDADES EDUCATIVAS. 

Propuesta para desplazamientos en 
vehfculo privado 

La propuesta es mantener el circuito actual para 
el vehfculo privado en UN SOLO SENTIDO, los es
tacionamientos solo los que estén diseñados para 
este propósito, se ajustan a la normativa en rela
ción a las personas con movilidad reducida, ade
más de los estacionamientos de bicicletas. 

Para la adquisición de la tarjeta magnética, ten
drán prioridad los usuarios que presenten alter
nativas de uso del vehículo privado compartido. 

Propuesta para desplazamientos Internos 
en transporte público y transporte para el 
personal administrativo 

En las sugerencias establecidas por las personas 
encuestadas, el 36% planteó alternativas relacio
nadas con la implementación de un transporte 
público interno, a nivel técnico, por las característi
cas topográficas que limitan el desarrollo adecua
do de las actividades dentro del Carrµ.¡s Univer
sitario, se propone un circuito interno de transporte 
público. Este servicio tendrá que ser solicitado en 
el presupuesto anual de la lhiversidad Central. 
Estas m ismas busetas prestarán servicio tarroién 
para desplazar al personal actninistrativo. 

Propuesta para desplazamientos no 

motorizados (ple y bicicleta) 

El desplazamiento a pie es el más sensible, por 
lo tanto, es necesario establecer propuestas que 
disminuyan esta realidad, para ello en el Cam
pus Universitario se propone marcar núcleos de 
integración entre zonas, por medio de desplaza
mientos peatonales, que proporcionen m paseo 
y donde se restrinja el uso de otros modos de 
desplazamiento, irduso la bicicleta. 
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En algunas conexiones es necesaria la ampliación de las aceras, eli
minar las barreras arquitectónicas, utilizar recubrimientos permea
bles, recorridos culturales, espacios destinados para exposiciones, 
entre otros aspectos que permitan m recorrido confortable para el 
peatón. 

Además de ajustarse la propuesta planteada a ma morfologfa ade
cuada, debe o..mplir con los requerimientos mfnimos de accesibili
dad, por ello algunos tramos no serán considerados cano principa
les, por tener más del 8% de pendiente En relación a la distancia 
establecida todos los recorridos cumplen porque no son superiores 
a 3CX) metros. 

A continuación se detallan planteamientos pmtuales, cano referen
cia los accesos, 

Acceso peatonal Av. América, 

Generar una plaza de encuentro en el acceso. 
Eliminar las barreras arquitectónicas existentes. 
Establecer zonas cubiertas de acuerdo con los criterios de 
diseño. 
Ampliación de las conexiones peatonales 
Generar espacios de encuentro internos, establecer dispositi
vos de seguridad. 
Establecer mobiliario en todo el Carrµ.¡s, aumentar las h.mi
narias de varios tipos, bancas, recolectores de basura. 
Islas de información que permita tener conocimiento del 
Campus Universitario. 

Acceso calle Carvajal, 

Ampliación de la zona peatonal en el acceso (plaza de inte
gración a.bierta). 
Zonas cubiertas durante el recorrido. 
Eliminación de las barreras arquitectónicas. 
Potencializar los sitios de encuentro establecidos de manera 
espontánea por los usuarios. 
Vegetación como barrera para evitar la incidencia directa del 
ruido generado por los vehfculos. 
Mejorar las condiciones actuales de las aceras. 



Conclusión 

La 1nvestigaoón sobre la metodología para al
canzar una movilidad sustentable en entidades 
educativas superiores, es un planteamiento que 
involucra m trabajo interdisciplinario entre la po
blación miversitaria, los técnicos y los lfderes insti
tucionales. Al involucrar a los usuarios del espacio 
y a los lfderes en la construcción del escenario 
actual y futuro de la movilidad, permite que en
tiendan la realidad (problemas y efectos), por lo 
tanto, se proyecten a un futuro más sustentable. 
Por lo tanto, los resultados son planteamientos a 
nivel morfológico de la oferta de cirwitos de mo
vilidad de los carrpus miversitarios e intervención 
en los lineamientos de gestión de la demanda de 
los mismos. 

La propuesta metodológica consta de las siguien
tes etapas 

Diagnóstico participativo. 
Prognosis participativa. 
Prepuesta participativa. 
Los niveles de acción, 
Morfología de la oferta de los campus uni
versitarios. 
Gestión de la demanda de movilidad en 
los campus universitarios. 
Cambios de hábitos en el uso de modos 
de desplazamiento. 
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La mirada de la experiencia femenina sobre 
la ciudad construida, una mirada crítica 

que tiende a una adecuación del entorno 
para mejorar la igualdad de oportunidades 
en el uso y disfrute de la ciudad, tiene que 

ver con una primera aproximación de hacer 
visibles las necesidades de todas y todos 

los que no han sido tomados en cuenta en el 
pensamiento dominante. 

Zaida Muxi 



.. -

Resumen 
Los estu:l1os urt>aros usualmente caracterizan a la población de manera cuantitativa y cualitativa enfocándose funda
mentalmente en la edad, condiciones socioeconómicas, educativas y de clase social; analizan las actividades urbanas 
de manera general soslayando las diferencias étnicas, generacionales y de género, lo cual puede llevar a conclusiones y 
prqx.,estas sesgadas o erróneas sobre el uso y apropiación de los espacios por parte de sus usuarios y usuarias. 

El género es una categoría de análisis que introduce una nueva perspectiva en el proceso de conocimiento y compren
sión de la realidad social que no es genérica sino diversa. 

El presente estu:lio pretende propiciar la discusión desde una perspectiva académica, sobre cómo la dimen.sión de 
género influye en uno de los ámbitos más importantes de la cotidianidad, la ciudad. Para lograrlo, se ha realizado una 
investigación documental y una aplicación práctica con los estudiantes de la cátedra de Diseño Urbano en un sitio em
blemático de la ciudad de Quito, contribuyendo en esta lfnea también a mostrar cómo tran.sversalizar la visión de género 
en los contenidos educativos, generando otras perspectivas y otras herramientas de análisis de los problemas espaciales 
y funcionales de la ciudad. 

1. Algunos apuntes sobre género 

La perspectiva de género analiza las característi
cas, roles, prácticas, valores y sfmbolos que confor
man el 'deber ser" de cada sexo, pone en eviden
cia que las características femeninas o masculinas 
son adquiridas mediante procesos sociales y no se 
derivan Griicamente de su sexo'. Es una categoría 
que describe las relaciones significantes de poder 
entre los sexos, el carrpo donde se articulan las 
relaciones de poder y SL.bordinación y se propone 
carrbiar la realidad, muchas veces desventajosa 
de las mujeres (Villagórnez. 2012). 

Los modos de ser de hombres y mujeres, lo fe
menino y masculino se aprenden desde que se 
nace, en procesos de socialización y constitu
yen la identidad de género (Huamán, 1999); estos 
procesos sociales tienen especificidad temporal y 
espacial y, por tanto, la construcción de la mascu
linidad y feminidad tendrá modos diversos según 
contextos históricos, geográficos y culturales don
de se ubiquen y obviamente, tarrbién se eviden
ciarán en los modos de habitar y usar el espacio 
tanto urbano como arquitectónico. 

La problemática abordada por los estu:lios de gé
nero gira en torno a estereotipos que discriminan 
a la mujer, sirve para explicar las relaciones so
ciales patriarcales, jerárquicas y dominantes que 

invisibilizan y SL.bordinan la vida, la actMdad y la capacidad de 
decisión de las mujeres frente a los hombres. 

Las mujeres han tenido sierrpre por su naturaleza biológica un rol2 

reprodu:tivo3; sin embargo, también ha sido activa su participación 
en el mundo produ:tivo4, lo que ha sucedido es que su trabajo 
produ:tivo ha sido invisibi lizado. Las mujeres estadísticamente tra
bajan más que los hombres, sin embargo mu:has de esas horas 
corresponden al trabajo reproductivo y comunitario, no visible y no 
remunerado, esto repercute a su vez en meno.s acceso a dinero, 
menos independencia económica y, por tanto, mayor subordina
ción que mu:has veces deriva en situaciones de violencia. 

Esto demuestra que las relaciones sociales y de poder entre los 
géneros han sido de desigualdad y de dominación del hombre 
frente a la mujer; en ellas ha existido una diferente valoración 
social de los roles y un desigual acceso, distribu:ión y control de 
recursos y posibilidades de participación en la toma de decisiones, 
no ha existido complementariedad sino subordinación lo cual ha 
tomado dichas relaciones en conflictivas. 

Uno de los objetivos de la perspectiva de género es superar los 
conflictos entendiendo que hombres y mujeres a partir de los rotes 
atribuidos a ellos tienen necesidades, intereses y visiones diferentes, 
y que solo tornando en cuenta las diferencias, se podrán validar las 
características hL.manas y scbre todo los derechos como expresio
nes del mismo sustrato, no exclusivas de alg..r.o de los sexos siro 
necesarias para la felicidad y la supervivencia humana. 

1 El sexo se refiere a las caracterísLicas biológicas, naturales que diferencian a hombres y mujeres y que están asociadas al proceso de reproducción. 
2 Los roles de género son el resultado de comportamientos adquiridos en la sociedad que definen las acüvidades, tareas y responsabil;dades asignadas a hombres 

y mujeres Estos roles se aprenden de manera diferente en cada cultura y están condicionados por factores como la edad, la clase social, la rehg ón la etnia, etc. 
3 El rol reproductivo incluye la reproduooón biológica, la reproduooón de la fuerza de trabajo y la reproducción social, recae predominantemente en la mujer al 

asumir esta, la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos, la organización y mantenimiento del hogar y el trabajo doméstico en general. 
4 El rol producLivo se refiere a la generación de ingresos para el mantenimiento del hogar a parLir del trabajo remunerado en algún sector de la economía tradi

cionalmente ha sido asumido por el hombre, en la actualidad muchas mu,eres han incursionado en este ámbito. 
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2. Género y ciudad 

La desig.¡aldad de derechos y oportunidades en
tre los géneros, como se ha dicho, ha lim itado 
a las mujeres para participar plenamente en la 
educación, en el mercado laboral y en la vida 
pública, reflejándose esta problemática también 
a nivel espacial en cuanto al uso y disfrute del 
territorio y la ciu::lad. 

El hábitat hu-nano es un producto construido social 
e históricamente, y por tanto los espacios ffsicos 
donde se desarrolla la cotidianidad, su configura
ción y caracterfsticas tienen un papel importante 
en cómo hombres y mujeres perciben, acceden y 
usan el espacio de manera diferencial. Al hablar 
de espacio y hábitat humano, no solo se hace re
ferencia exclusivamente a la vMenda, sino tam
bién al territorio con sus connotaciones físicas, 
históricas, culturales, etc. 

La división social del trabajo según los géneros, 
donde tradicionalmente, la mujer ha sido res
ponsable de la reproducción y el hombre de la 
producción; ha contribuido a que la mujer esté 
relegada al espacio privado y que el hombre se 
desenvuelva en el espacio de lo públieo; que la 
mujer permanezca por lo general en el espacio 
de lo doméstico, más ampliamente en el espacio 
de la comunidad y el hombre en el espacio del 
poder (Huamán,1999). 

Mientras que el trabajo productivo sigue siendo 
considerado principalmente trabajo de hombres 
en muchas sociedades alrededor del mundo, el 
trabajo reproductivo y el cuidado de la familia 
y el hogar se han considerado tradicionalmente 
bajo la responsabilidad de las mujeres, inclusive 
cuando aquellas han incursionado también en lo 
productivo. Los espacios urbanos se han diseñado 
para valorar la producción y menospreciar la re
producción (Martínez, 2009). 
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Michelle Perro• ef' su libro 'fv1UJeres en la Ciudad' explica de ma
nera rruy ustranva las C0í'l10taciones del concepto de lo público 
en base a los roles de género 

'Depravada. pero,oa /Cbnca, venal la mujer públlca es i.na "cria
hxa'. u-ia ~er caYlÚ1 que pertenece a todos ... El hombre pabllco, 
sujeto eminen:e oe a audad, debe encamar el honor y la virtud.· 

El texto exphca o que lo p(blico puede significar para uno y otro 
género y los estereot pos que se generan, la mujer que sale mu
cho de su nogar y que abandona el espacio de intimidad puede 
poner en duda su integridad moral, si por el contrario el hombre 
permanece m.x:ro tiempo en la casa podría ser cuestionada su 
masculin'dad. 

Existe cierto consenso entre distintas autoras al señalar que hcrrl
bres y mujeres experimentan la ciu::lad, el barrio, el espacio p(bli
co y la casa de distintas maneras, no solo por el hecho de desem
peñar distintos roles y obligaciones y tener distintas posibilidades 
de acceso a los recursos, sino también porque sus experiencias 
cotidianas son cualitativamente diferentes. Hcmbres y mujeres en 
la ciu::lad y en territorio ponen en marcha diversos m ecanismos, 
posibilidades y encuentran limitaciones de diferente índole para 
enfrentar sus necesidades de vivienda, equipamiento, trabajo y 
servicios públicos 

Los espacios masculinos están asociados a ' lo abierto'' y aparecen 
como espacios de libertad en los cuales se puede entrar y salir, 
transitarlos. 'lo cerrado', en cambio, se asocia a lo interior, a lo 
pequeño y seguro, lo femenino. Es predominante la permanen
cia femenina en la vivienda y sus espacios públicos inmediatos en 
el barrio, y la mayoría de hcrrlbres permanecen en sus lugares de 
trabajo movilizándose desde el barrio por diferentes espacios de 
la ciu::lad, por ese motivo tienen recorridos y horarios diferencia
dos (Segovia y Saborido, 1997) 

lh análisis profl.ndo a nivel urbano debe considerar las diferen
cias de uso y apropiación de los espacios públicos y privados don
de se desenvuelven los géneros para comprender en su totalidad 
las necesidades particulares de las mujeres y de los hombres a la 
hora de ejercer su derecho a la ciu::lad y al hábitat dig',O 

Si el espacio ñ.ndamental donde se desarrolla la vida de las mu
jeres es la casa donde realiza actividades reproductivas y si adi
cionalmente realiza al<JJn tipo de trabajo productivo, la lógica de 
implantación de estas dos actividades urbanas debe contribuir a 
su bienestar. No obstante, para las mujeres de barrios periféricos, 
se ha corrl)robado que existe rna disociación espacial entre el 
lugar que viven y el trabajo asalariado cuando lo tienen. Esta in
adecuación entre la localización de las necesidades y la localiza
ción de las actividades urbanas st,pone a u, elevado porcentaje 
de mujeres especialmente en América Latina, largos y tediosos 
desplazamientos, con inversión de mayor tiempo, mayor esfuer
zo físico lo cual repercute a su vez en u, mayor costo económico. 
(Huamán, 1999). 

En cuanto al uso de los espacios p(blicos por m ujeres, estos ge
neralmente son los circundantes a la casa y al barrio y el uso y 
disfrute de estos lo hacen en función de sus hijos, requiriendo por 
tanto elementos de visibilidad, de control que aseguren el bienes
tar para ellos y su adecuada calidad de vida. Au,que las m ujeres 
participan más de la gestión del espado público del barrio, hacen 
u, uso más escaso y restringido. Su presencia es menos diversa 
en cuanto a las actividades que realizan y menos flexible según 
el día y la hora (Segovia &. Saborido, 1997). 

Zaida Muxi, arquitecta y urbanista, señala que las mujeres por su 
vivencia, frecuentemente de acompañantes, cuidadoras, nutrido
ras de la familia, asignación ligada al género, suelen destacar las 
dificultades y necesidades de otros y otras; aceras insuficientes 



pa•a ac.a-roañar a a g..J en que necesita ayuda, 
con oostáakls y 1'4)1uras o cambios de nivel que 
rr-p1aer- e, paso de coches de bebé o de la com
pra ,a ilu-n naaón de las calles privilegian iluni
nar las calzadas en detrimento de la luz en el 
espacio pearona., cuando los autos tienen luces 
propias, los caminos escolares estén llenos de 
obstáculos y peligros. Los tran.sportes y sistemas 
de movilidad cmectan predominantemente los 
sitios de res,dercia y los de trabajo o estudio, sin 
considerar los traslados más complejos y más 
diñciles que realizan las mujeres para optimizar 
el tiempo que actualmente deberi combinar entre 
lo productivo y lo reproductivo, estos desplaza
mientos no son nunca de punto a punto fijos, sino 
en zigzag, aprovechando el espacio entre .unas 
actividades para hacer otras. Las percepciones 
de espacio, de seguridad, de proximidad, son muy 
diferentes a nivel de género y generacional. 

Muxi expresa que nos hemos acostumbrado a 
aSLJnir que existe un cuerpo de conocimiento 
urbano-arquitectónico neutral que se asocia con 
saberes técnicos, y sin embargo, esta afirmación 
esté lejos de la realidad, vivimos en una sociedad 
que se ha forjado bajo una visión masculina do
minante y un sistema simbólico patriarcal. Hacer 
visible que existen diferencias y exclusiones, es 
el primer paso para construir un orden simbólico 
diferente. Usos, límites, transparencias, visibilidad, 
proximidad, iluminación, seguridad y libertad de 
movimiento, son variables a tener en cuenta se
gún la experiencia de las mujeres. 

Debe evitarse el sesgo de las políticas urbanas 
para que la ciudad se manifieste como una es
tructura favorable a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre todos y todas. 

3. El diseño del espacio 
públ ico y el derecho 
a la ciudad 

Según Oiga Segovla 2002: 

El espacio público tiene dimensiones trs/cas, 
socia/es, cu/tura/es y poffticas. Es un lugar de 
re/ación y de identificación, de manifestaciones 
polfHcas, de contacto entre las gentes, de an(
mación urbana, a veces de expresión comun,
tar/a, cumple funciones materia/es y tangibles, 

GÉNERO 

Es el soporte trslco de las acHv/dades cuyo fi:1 es "satisfac~r 
las necesidades urbanas colectivas que trascienden /os /fm,
tes de los intereses individuales: /as cuales cumple desde y 
dentro de /as /6g/cas económica, socia/ y polrtlca >:' amble1;tal
mente predominantes. Y, además de estas funciones trs,cas, 
el espacio público configura el ámbito para el despliegue de 
/a /mag/nación y la creatividad, el lugar de /a fiesta ( donde se 
recupera /a comun/cac/6n de todos con todos/, del sfmbo!o (de 
/a posibilidad de reconocemos a nosotros mismos}, del JUego, 
del monumento, de /a religión. 

A escala de barrio se da una mayor y frecuente comunicación 
social, el espacio urbano esté compuesto por el entorno de las 
residencias, recodos, pequeños espacios abiertos. Se trata de 1.n 

espacio familiar, de pequeña dimensión urbana, que tiene un. va
lor simbólico, ya que evidencia la identidad del SUJeto (o la SUJeta) 
con su comunidad En rVJestras ciudades, caracterizadas por la 
diversidad social y cultural, con elevados niveles de desigual.dad, 
existen diferencias importantews en la forma en que los d1st1ntos 
grupos sociales v iven la ciudad El horario y las actividades <:°~i
cionan el tipo de uso. Las diferentes formas de uso y aprop1aaón 
del espacio p(t>lico barrial incluyen a menudo conflictos y temores 
pero también los elementos de identidad y sociabilidad femenina 
más alié de lo privado (Segovia, 1996). 
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La calidad del espacio público se podrá evaluar 
por la intensidad y la calidad de las relaciones 
sociales, por su capacidad de acoger distintos gru
pos y comportamientos, y por su capacidad de 
estimular la identificación simbólica, la expresión 
y la integración cultural (Segovia &. Dascal, 2000) 

.Jordi Borja señala que 'En los espacios pCblicos 
que se expresa la diversidad, se procltx;e el in
tercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, 
la multiplicación y la accesibilidad de los espacios 
p(b/icos definirán en buena medida el progreso 
de la ciudadanía~ 

Hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, tien
den a un patrón fijo de uso del espacio público de 
cada barrio, las mujeres conversan y acompañan 
a los hijos menores, los niños juegan, los jóvenes 
están en pequeños gn,pos; los hombres adultos 
desarrollan una gama más diversa de activ ida
des estar solos, conversar, jugar, etc. 
SegJn sea el día y el horario se producen va
riaciones en cuanto a la ocupación de los espa
cios públicos por parte de mujeres y hombres, así 
como las características vinculadas al tamaño, la 
forma, el material, la coherencia y regularidad de 
lo construido puede determinar un espacio que 
motiva y calma, o u,o que propicia la agresión y 
la v iolencia. 

La vegetación y el mobiliario urbano son ele
mentos prioritarios para mejorar la calidad de 
los espacios públicos. Posee un papel primordial 
el diseño de los bordes con la localización de 
las viviendas y otras ftnciones, ya que facilitan el 
contacto entre el interior de la casa y el espaoo 
público 

Cuando el diseño del barrio obstaculiza el uso del 
espacio público con muros, se afecta negativa
mente el contacto visual y ñsico. Si los bordes del 
espacio público no propician el contacto, este será 
solo un lugar de tránsito, perdiendo su valor como 
lugar de encuentro. 

Diseñar propuestas orientadas a meJorar la ca
lidad de vida implica no solo considerar a la vi
vienda, sino incorporar la construcción del espa
cio público. Aquí resulta fundamental reconocer y 
acoger los requisitos específicos de los hombres y 
mujeres de edades distintas (Segovia, 1994). 
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Hacer ciudad es construir espacios para la gente, lugares para 
recorrer y encontrarse, espacios identificables y referencias ñsicas 
y simbólicas. La baja calidad del disefu y la carencia de mobi
liario urbano influye en el aumento de la exclusión de género y 
generacional. 

El diseño de los espacios públicos debe acoger los requisitos que 
los habitantes demandan para un adecuado desarrollo de su vida 
social, de esa manera ejercen su derecho a la ciudad A mayor 
apropiación colectiva del espacio público, mayor es la seguridad 
de los habitantes. La desconfianza desaparece cuando la gente 
se conoce y comparte. 

Para un verdadero ejercicio de derechos en la dudad se debe 
educar en un desarrollo urbanístico ordenado que asegure una 
relación armoniosa entre el hábitat, los servicios públicos, los equi
pamientos, los espacios verdes y las estructuras destinadas a 
los usos colectivos incluyentes. Si se logra rea,perar y fortalecer 
aquellos espacios públicos que presentan v ida comunitaria, se 
recuperará parte importante del espíritu de las ciudades. (SEDE
SOL, 2007) 

4. Aplicación práctica: 
Caso antiguo Hospital Militar, 
barrio San Juan 

Como parte de los procesos de investigación y aprendizaje desa
rrollados por los alumros de la cátedra de Diseño Urbano, durante 
dos semestres se realizó una pequeña investigación de campo 
para demostrar el uso diferencial de los espacios públicos desde 
la perspectiva de género. 

El estudio se centró en el barrio San .Juan específicamente, en 
el espacio público situado en torno al edificio del antiguo Hospital 
Militar, el que durante el proceso de rehabilitación llevado a cabo 
en 2007 se transformó en el Centro Nacional de Arte Contempo
ráneo. Como antecedente es importante señalar que la población 
del barrio San .Juan, antes de la rehabilitación se beneficiaba 
del espado en torno a la edificación para realizar actividades 
de integración en comunidad, entre estas, la adecuación de una 
cancha de fútbol, el uso de un parque infantil y el entorno del 
edificio empleado como circuito de caminata, espacio de reunión 
e interacción social de los vecinos de diversas edades y géneros; 
sin embargo, después de la rehabi litación del edificio por parte del 
Instituto Metropolitano de Patrimonio (ex FONSAL), la población 
del barrio se ha sentido excluida del uso del edificio y su entorno 
y ha reivindicado a las autoridades municipales y del CNAC la 
posibilidad de continuar utilizando estos espacios para sus activi
dades recreativas y comunitarias. 



Para e1 estudio se aplicaron varios tipos de méto
dos y técnicas de investigación: 

· Reu.iones comLnales y talleres participativos 
realizados con los moradores del sector, repre
sentantes del CNAC y estudiantes de arq.,itedura, 
para detectar prcblemas espaciales existentes en 
el entorno urbano del CNAC 
· Recorrido al sector para identificar visualmente 
los posibles problemas ffsicos de diseño urbano 
que afecten la libre accesibilidad y movilidad de 
las personas 
· Observación estructurada del uso del espacio 
público en el entorro del CNAC, para determinar 
que sitios son más conrurridos por los moradores 
según su edad, género, horario, y q.,e actividades 
realizan. 

El cbjetivo del estudio fue explorar el uso diferen
ciado del espacio p(blico entorno al Centro Nacio
nal de Arte Contemporáneo, conocer de manera 
fundamentada las causas para su uso inadecua
do y plantear alternativas de solución q.,e contri
buyan a la inclusión de la población. 

Desde el punto de vista académico el estudio 
de espacios públicos inclusivos pretendió aportar 
nuevos conocimientos a una temática q.,e ha sido 
poco tratada y contextualizada en nuestro país, 
como es, el diseño de la ciudad con perspectiva 
de género y derechos ~anos, el derecho a la 
ciudad, el derecho al espacio p(blico y a su libre 
accesibilidad 

El proceso de acercamiento entre los vecinos del 
barrio y los estudiantes se pudo llevar a cabo gra
cias a la iniciativa emprendida por el Departa
mento de Cultura del CNAC, el cual contactó a los 
representantes y moradores del barrio San -.Juan 
y sectores aledal'bs para tratar la prcblemática 
de exclusión social que se estaba produciendo en 
el espacio público. 

GÉNERO 

GRÁFICO N<ll 1 . MAPA DE UMCACIÓN DE PRO6LEMAS Y 6ENEFICIOS DE LA REHA61LITACIÓN DEL 
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El gráfico Nº 1 rest.me las características espaciales identificadas 
por los moradores del barrio San -.Juan después de la rehabili
tación del edificio, algunos prcblemas en el espacio p(blico q.,e 
debían ser atendidos, pero tarroién identificaron espacios q.,e no 
favorecían el uso de los moradores y podían ser potencializados. 

Para establecer un patrón de uso del espacio p(blico por grupos 
de edad, por género y por actividad se estableció Lna ficha de 
cbservación. El espacio delimitado para la aplicación de este estu
dio fue la parte frontal del Centro de Arte Contemporáneo, debido 
a que el espacio público de la parte posterior del edificio se en
cuentra restringido con cerramiento de malla y es utilizado como 
estacionamiento privado. La aplicación del instrumento se realizó 

DEMUESTRAN LA FALTA DE ACCESl6ILIDAD Y DIFICULTADES DE MOVILIDAD. 

LAS FOTOGRAFÍAS 4, 5 Y 6 DEMUESTRAN EL A6ANDONO CASI A6SOLUTO DEL ESPACIO PÚ6LICO DE61DO A LA FALTA DE M061LIARIO UR6ANO y ESCASEZ 

DE ILUMINACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
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considerancb las actividades por gn.,pos de edad y género en un 
periodo de 60 minutos durante la mañana, la tarde, y la ncx:he, 
ya que el flup de usuarios y las actividades en el espado p(blico 
pueden variar segCn la hora del dfa. 

La ubicación de los usuarios en el espacio se realizó a través de 
mapas para determinar las áreas de mayor utilización y de ma
yor abancbno, lo cual es relevante para la investigación y para la 
estrategia de intervención. 

El espacio p(blico es mayoritariamente usado por horrores, inde
pendientemente de la ra-a del dfa. 

La ncx:he es el ra-ario en el cual más población ocupa el espacio 
público, después está la tarde y finalmente la mañana. 

El espacio p(blico que es usado con mayor frecuencia en la tarde 
y ncx:he, principalmente por adolescentes, jóvenes y ad.Jites. El 
uso es limitado para niro.s adultos mayores y mujeres en la ncx:he. 

La adMdad prirdpal desarrollada en el espacio p(blico es la de 
aminar, eso significa q..ie este espacio es prioritariamente de tránsito 
para llegar a otros lugares del barrio, las demás actividades de per
manerda se ven rctablemente limitadas por la falta de m:biliario 
urbaro, ccrdicicnes de seguridad y protección requeridas especial
mente por los segmentos poblacionales más wlnerables. 

Ver-oír-hablar, es la segunda actividad importante en este es
pacio, que se lleva a cabo en grupo, no obstante de las condicio
nes existentes; la actividad de estar de pie se realiza individual
mente y tiene relación principalmente con el mirador existente 
en el lado norte; la actividad de sentarse, se realiza en el piso y 
en las gradas de acceso porque no existen bancas y finalmente 
está la actividad de jugar, que se ejecuta mínimamente por falta 
de juegos infantiles y únicamente en la tarde. 

El mapeo reveló que el sector de mayor abandono es el jardfn 
ornamental construido durante la rehabilitación en remplazo del 
parque infantil que existfa antes de la rehabilitación y el de mayor 
uso, no obstante su difícil configuración topográfica, accesibilidad 
y condiciones de seguridad, es el lado norte donde se ubica la 
muralla. 

GRÁFICO No. 5. M APA DE UMCACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR GÉNERO 
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5. Cuáles son los desafíos 

Los diferentes foros de discusión que constituye
ron la "Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad6 

tratan este derecho en el Articulo I el cual declara 

"Todas las personas tienen derecho a la ciudad 
sin discriminaciones de género, edad, condiciones 
de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición 
migratoria, orientación polffica, religiosa o sexual, 
asf corno a preservar la memoria y la identidad 
cu/tura/ en conformidad con los principios y nor
mas que se establecen en esta Carta.· 

Mientras que el Artfculo 11. Principios y FUídamen
tos Estratégicos del Derecho a la Ciudad, Sección 
2. Fu,ción Social de la Ciudad y de la Propiedad 
Urbana, hace referencia al espacio pwlico enfa
tizando que 

'los espacios y bienes públicos y privados de la 
ciudad y de los(asJ ciudadanos(asJ deben ser 
utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. Todos los(as) dudadanos(as) tienen 
derecho a participar en la propiedad del territorio 
urbano dentro de parámetros democráticos, de 
justicia social y de condiciones ambienta/es sus
tentables. En /a formulación e implementación de 
/as polfficas urbanas se debe promover e/ uso so
cialmente justo y ambientalmente equilibrado del 
espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras 
y con equidad entre /os géneros." 

En la Constitución Polftica del Ecuador de 2008 
se han recogido las discusiones tratadas mundial
mente acerca del derecho a la ciudad y se ha 
incluido en el Título 11 - Derechos, Capftulo Segundo 
- Derecho del Buen Vivir, Sección Sexta - Hábitat y 
Vivienda; el artrculo que cita lo siguiente, 

M. 31.- t as personas tienen derecho al disfrute 
pleno de la ciudad y de sus espacios pCb/icos, bajo 
los principios de sustentabi/idad, justicia socia/, res
peto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 
entre lo urbano y lo rural. El ejercido del derecho 
a /a ciudad se basa en la gestión democrática de 
esta, en /a función socia/ y ambiental de /a pro
piedad y de /a ciudad, y en el ejercicio pleno de 
la ciudadanía." 

También en el mismo Capítulo Seg.roo, Sección 
Cuarta - Cultura y Ciencia se trata el derecho al 
espacio público, señalando que, 

M . 23.- tas personas tienen derecho a acceder 
y participar del espacio público corno ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social 
y premoción de la igualdad en la diversidad. El 
derecho a difundir en e/ espacio pCblico /as pro
pias expresiones cu/tura/es se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con su
jeción a los principios constitucionales." 

No obstante que el marco constitucional y legal en 
Ecuador se ha puesto a tono con lo más avan
zado de los derechos hlmanos y el derecho a la 

5 Foro Social de las Américas - Quito, julio 2004. 
Foro Mundial Urbano - Barcelona, octubre 2004. 
Foro Social Mund,al - Porto Alegre, enero 2005. 
Pev1s ón previa a Barcelona, sepbembre 2005. 

ciudad, hacen falta los mecanismos operativos que permitan pasar 
del papel a la práctica y la universidad tiene en sus manos el más 
potente, la educación. 

Se pone en evidencia entonces, la necesidad de una educación h.J
manista, emancipadora y liberadora comprometida con la supera
ción de las desigualdades sociales de todo tipo, con la construcción 
de una nueva ciudadanía, de nuevas formas de democracia, de 
nuevas y alternativas formas de representación y de participación. 

La masa a1tica de académicos del Alma Mater por antonomasia 
del Ecuador, debe gestar una verdadera revolución cultural a tra
vés de la discusión científica de estos temas y más aún a través 
de la formación de los fuh.Jros profesionales, de los investigadores, 
del acercamiento con la sociedad. Solo de este modo seremos 
no solo espectadores sino artrfices de la construcción de un pafs 
mejor. 

Debemos pasar de la teoría a la práctica, de la declaración al 
ejercicio de los derechos; la universidad tiene en este ámbito una 
responsabilidad histórica. 
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Los países de América del Sur y, particularmente, 
Ecuador son naciones que se caracterizan por ser 
una zona de inequidades sociales y económicas, 
pues seg:n las estadísticas de los países, una 
parte importante de la población se encuentra en 
extrema pobreza y en exclusión social, especial
mente en la zonas rurales. 

Uno de los derechos fu,damentales del ser hu
mano es tener acceso a una vivienda dig,a; sin 
embargo, en esta zona geográfica el problema es 
de enorme complejidad por el acentuado déficit 
habitacional; en ccnsecuencia, un gran porcenta
je de la población en Ecuador, aproximadamente 
1.000.000 familias, no puede alcanzar y superar 
las necesidades vitales de supervivencia. En mu
chos casos los pobladores disponen de pse\Xb
viviendas que tienen grandes deficiencias físicas 
y de infraestructura y, además, no superan los 
parámetros de una vivienda saludable. 

Objetivos de la 
investigación 

El presente trabajo de investigación intenta dar 
una resp.Jesta de cómo resolver el problema fuí
damental del déficit de vivienda, que se produce 
en el territorio de la República del Ecuador, pu,
tualmente en la región tropical nxal de la Costa 
ecuatoriana. 

Para ello, se propone desarrollar un modelo de 
vivienda sostenible adaptado a la zona geográ
fica a la realidad socioeconómica de las fami
lias' del sector rural y que suponga además un 
bajo impacto ambiental. La investigación se inicia 
con !Xla justificación del bambú para usarlo como 
material primario en la solución de viviendas de 
carácter sostenible. Esto mediante la inclusión de 
un modelo de participación comunitaria que con-

EL BAMBÚ 

siste en la inclusión ciudadana en los procesos de producción del 
hábitat enlazado a la sostenibilidad, es decir, en base a los aspec
tos sociales, económicos y ambientales. 

Justificación para uso del bambú 
(variedad angustifolia) en zonas 
tropicales del ecuador 

Es irrportante recalcar que cuando se realiza el planteamiento de 
utilización del bambú como el principal material constructivo de las 
viviendas, se debe hacer énfasis a su bajo costo, a la repercusión 
ambiental favorable y a su calidad técnica, prod.x:to de la inno
vación tecnológica que se ha dado en los últimos aFK:ls en torno a 
este material. De manera que puede beneficiar abrumadoramente 
a los estratos económicamente más vulnerables de la sociedad en 
la solución habitacional en los países en vfas de desarrollo. 

Para la justificación de la elección del bambú como material prin
cipal de construcción se han analizado aspectos ambientales, so
cioeconómicos, arquitectónicos y técnicos que se exponen a con
tinuación, 

Aspectos ambientales 

La Guadua anfustifolia es endémica en Ecuador y por ello se de
sarrolla de forma eficaz sin alterar el ecosistema. Su uso puede 
reemplazar a la madera de bosques primarios tropicales y sub
tropicales. También es capaz de procesar gran cantidad de COz 
superando a los bosques tropicales. 

La energía que requiere para su procesado es muy baja en com
paración con otros materiales habituales en construcción, siendo la 
del bambú de '!IJ /VU/m3 por N/mm2 y la de la madera, hormigón 
y acero, 80,240 y 1500 /VU/m3 por N/mm2, respectivamente. 



Aspectos socioeconómicos 

Es un material de mvy fécil acceso y de bajo costo 
que está al alcance de todoo los sectores. Es im
portante aclarar que et precio bajo no sig,iflca que 
modifica su calidad ni d.xabilidad, es decir la re
lación calidad costo es extraordinaria. No se pre
cisa de herramientas o equipos sofisticados para 
poder trabajarla como material de constn.x:.dón, 
factor determinante a tornar en cuenta. 

El uso de bambú Guadla puede ser U"l8 fuente de 
sustento económico, si se desarrolla u. manejo de 
explotación c:orru.itaria, por lo que podría servir 
como U"l8 fuente de ingresos, elevando su débil 
economía, derivado de la generación de err'4)1eos. 
Otra de sus ventajas relacionadas cm su OJltivo 
es que puede ser implantado en zonas de topo
graffa irreg.¡lar, no disminvyendo el espacio culti
vable de los prod.xios agrícolas y proporaonando 
U"l8 estabilizaaón del suelo gracias a sus rafees. 

Aspectos arquitectónicos y 
técnicos 

E: barnbú Guadla an<JJShfo/ia es U"l8 variedad 
que puede ser aprovechada integralmente, es de
ar que no se producen desperdiaos y se ophmiza 
al máximo todo el material. Es u. material ad' -
mensicnal por lo que tiene q.,oe tornarse en cuenra 
que las propiedades mecánicas no son ~ 
neas, esto debe ser tornado en cuenta paro rea
lizar cálculos estructurales. Así, la ceoa y a basa 
por su gran resistencia tienen que ser u• zaaos 
en elementos de mayor carga estrucnxat ,¡ la so
brebasa y el varillón para estructuras de menor 
importancia y revestimientos Tiene u. bajo peso 
específico, f:IXJ kg/~ y U"l8 a ta resistenaa a la 
flexión, 1,800 kg/an2 

El bambú está expuesto principalmente al dete
rioro de agentes bióticos y abióticos, de mane
ra que tiene que ser sometido a tratamientos de 
inmunización de forma ng;roso y efectiva para 
aumentar considerablemente su durabilidad Para 
obtener mejores res.Atados en los tratam entos se 
tiene que usar métodoo qu'micos 
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Las uniones en las piezas de barnbú son la parte más crítica de la 
estructu-a. por lo tanto, se debe tener u. mayor OJidado en cado 
u.o de los elementos para resolverlos adecuadamente. 

Condiciones generales de la Costa 
ecuatoriana 

La situación dimática en el Litoral ecuatoriano es mvy peculiar, por 
esta razón es importante tenerlo en especial consideración dada la 
complejidad de estos feN'5rneros y darle u. tratamiento adecuado 
en a.Jalquier propuesta que se forrnJ!e y que corrpraneta et hábi
tat de los pobladores de la zona 

Las aperturas de la vivienda juegan u. papel primordial en el con
fort de la casa. así es ,rrportante analizar su posici6r\ orientaciá"\ 
dimensión, proporción, para finalmente reg.¡lar la entrada de luz, 
sol y aire, los cuales bien definidos se traducirán en espacios agra
dables para los usuarios 

Para elaborar u.a propuesta arquitectónica coherente y que sa
tisfaga las necesidades de los habitantes efe las zonas rurales del 
Litoral ecuatoriano, se tienen que establecer tres zonas daramente 
definidas las a.Jales son zona íntima para c:lesca-.sar, zona social 
zona de servicios que corresponde al baño y cocina. 

La zona social es la de mayor jerarquf a p...,es aquí se desarrolla lo 
mayor parte de las actMOades de la vida de los habitantes de la 
zona. por lo tanto las condiciones dimáhcas y sociales tienen que 
ser favorables, es decir aptas para realizar u. buen desempeño 
de sus actMdades cohd anas. La zona de servidos baro y coana 
t ene o:..,e colocarse a U"l8 distancia pruderdal del bloque prtnCipal 
de la VIVlenda, por temas de seguridad, asepsia, malos olores que 
se producen en los climas cálidos. La implantación y localización 
de la vivienda debe favorecer la flexibilidad y creamíento futuro 
debido a1 ncrernento familiar, basados en lo tasa de natalidad de 
las fam, 1as en las zonas rurales de la Costa ecuatoriana 

La vivienda planteada tiene que ser de fácil ejeOJción, por lo tanto 
no se pueden incorporar soluciones cm formas geométricas diffd
les ni procesos ergorrosos T arrbién hay que tener en cuenta que 
se va a desarrollar en el sector rural donde escasean la maquina
ria y ciertos servidos. 

Basado en el análisis de las andidones climáticas, de entorno, 
sociales, económicas, arquitectónicas y técnicas, se desarrolló una 
definición tipológica arquitectónica ciara y ancreta de vivienda 
tipo, que intenta responder a las expectativas de la población y al 
entorno objeto de estudio. 
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Definición tipológica 
y justificación 
diseño planta tipo 

En el diseño arquitectónico se tiene que apli
car la proporción andina para obtener óptimos 
resultados, estéticos, económicos y de calidad, 
además de rescatar un método que las culturas 
prehispánicas ya utilizaron para resolver pro
cesos creativos. 

Para bajar costos es fundamental implementar 
una forma de estandarización, la cual se tiene 
que realizar en base a la construcción de módulos 
y cerchas tipo, que se deben produ:ir in sifu. 

En la zona ecuatorial es mejor colocar la casa 
en sentido longitudinal horizontal este-oeste y las 
aperturas en lo posible tienen que estas dirigidas 

• 

• 

íl 
• 
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hacia el norre y sur pues en las fachadas este y oeste es donde 
hay mayor rad'aoón solar. Esta posición favorece también a la 
venti lación. La estn.d ura de la vivienda tiene que estar elevada 
sobre pilotes y p 1ares para protegerse de las inundaciones y del 
acceso ~ an mates hacia el interior, además permitirfa un flujo de 
vent1laaón nfenor que ayudaría a la termorregulación. 

En el diseño de la vivienda de bambú se tiene que considerar 
un alero en ·odo su perímetro para proteger el cerramiento 
exterior de la v1v,enda tanto de la incidencia solar, como de las 
lluvias existen'es en el trópico. En este sentido se tiene que co
locar estratégicamente la vegetación para m itigar la incidencia 
solar alrededor de la edificación. 

Como alternativa a las cubiertas de placas de zinc, se propone 
una cubierta ventilada, la cual puede ser u.a solución creativa 
para modificar la temperatura interior de la v iv ienda. Se puede 
desarrollar si los usuarios disponen de mayor tiempo para la eje
cución, pues el costo no representa mucha diferencia respecto a la 
cubierta de placas de zinc. 

-
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Conclusiones 

La propuesta se ha desarrollado en un marcado 
compromiso con la zona rural de la Costa ecua
toriana, donde se han determinado soluciones 
espaciales en la arquitectura y donde se han 
plasmado los valores y necesidades colectivas. 

La utilización del bambú Guadua angustifolia es 
definitivamente una alternativa viable en tér
m inos de sostenibilidad para los pobladores de 
estratos bajos de las zonas rurales del trópico 
ecuatoriano, porque es un material tecnológico 
y coherente para resolver el déficit habitacional. 

Se tiene que realizar indeclinablemente un mo
delo de participación comunitaria como la mejor 
alternativa para que los pobladores de estratos 
bajos de las zonas rurales puedan reducir con
siderablemente costos de operación, de forma 
que obtengan viviendas de menor costo deriva
do del ahorro en la mano de obra. 

Como resultado de la investigación realizada 
respecto al bambú Guadua angustifolia, se ha 
creído conveniente hacer un llamado al Go
bierno del Ecuador para que active procesos de 
investigación del material conjuntamente con 
las universidades y centros de investigación del 
país, de manera que en el Muro se incluya en 
sus programas habitacionales y de otras tipolo
gías a la Guadua como una alternativa para la 
construcción sostenible, para resolver el déficit 
de vivienda y de otras infraestructuras en las 
zonas cálidas del país. 
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Toe dimate change and the negative effects of the hl.man ac
t1V1ties based on a model of not sustainable development; they 
demand to look for measures to diminish the quantity of resi
dues that produce the above rnentioned activities. This artide has 
as intention, announce, the constructive application of a project 
taken with the students of the Faculty of Architectvre, concer
ning a fundamental topic The reutilization of material waste with 
constructive ends. 

Keywords 
Aquitectura, Sustentable, Constn.Jccion, Madera, Pallets, Architec
tvre, Sustainable, Constructive applicaction, Wood 

El cambio d imático y los efectos negativos de las actividades 
hl.manas basadas en U"'! modelo de desarrollo no sustentable; 
exigen buscar medidas para disminuir la cantidad de residuos 
que producen dichas actividades. 

La industria de la construcción genera actualmente u.a mayor 
demanda y uso inconsciente de materiales que a corto o largo 
plazos dejarén su 1-vJella contaminante en el planeta. 

Este artículo tiene como propósito dar a conocer todo un mo
vimiento impulsado por profesionales, cuyas obras han ido 
transformado la manera construir, así como tam bién mostrar 
la aplicación constructiva de un proyecto llevado con los es
tudiantes de la Facultad de Arquitectura, en torno a un tema 
fundamental La reutilización de materiales desechos con 
fines constructivos. 



Caso de estudio: 

La industria de la construcción se encuentra en 
el tercer lugar de las actividades que más con
taminan el planeta Esra situación ha provoca
do estudios de impacto ambiental a partir de 
la producción de residuos y la explotación de 
recursos naturales necesarios para la fabrica
ción de materiales, acelerando el calentamiento 
global. 

En este sentido, se estima que la industria de la 
construcción requiere el 40% de los materiales y 
genera el 40% de los residuos, siendo responsa
ble de más del 40% del consumo de energía to
tal (considerando los costes energéticos directos 
e indirectos), volviéndose una de las principales 
causas emisoras de C02, gases de efecto inver
nadero y, por tanto, del cambio climático. 

Los esfuerzos por "enverdecer" el medio cons
truido están enfocándose principalmente en 
mejorar el uso de energía y adoptar estrategias 
para ser más eficientes en la utilización y reuti 
lización de materiales. 

Puesto que la basura se ha convertido en un 
gran problema por estar asoc ada COI" Ia nut -
dad y a nrnuna c a 'rOf en día hay av enes la 
marup an y nas·a usa't su nger, o para con
ve ... 'a ;1 eva'ner.·e en a go úT I e nnovador.1 

n e emo o ae e o. es la ampliación de la Bi
o o·eca Mun cipal de Azko1ta (España), a car
go ael arquitecto ,Juan Beldarrain Saltos, donde 
aprovechó para la conformación de fachadas 
del proyecto, el roble envejecido extraido de las 
durmientes que sostenían las rieles antiguas del 
tren; estas maderas fueron estrictamente selec
cionadas y curadas empleando un bajo nivel de 
aceite de creosota. Dicha medida hizo posible 
reciclar un material con seguridad y durabilidad, 
prolongando así, su vida útil sin necesidad de 
consumir nuevos recursos. 

otro proyecto que se puede mencionar es la re
conversión de t.n antig,o barco carg_Jero a un des
pacho para arquitectos; diseñado por el estudio 
evr-Architecten (Bélgica), cuyo objetivo primordial 
tue convertirlo en una oficina cómoda causando el 
menor impacto energético y ambiental. 

El equipo de arquitectos reutilizó por completo 
la estructura metálica del barco, mientras que 
el interior fue remodelado y equipado. Dicho di
seño y construcción pretende demostrar, como 
siguiendo técnicas de ahorro, reducir el gasto 
energético en un 8% y eliminar por completo el 
uso de aire acondicionado. 

Los materiales para la reconstrucción del pro
yecto fueron seleccionados sigu endo las re
comendac ones de BE nsr tuto I\Jeertandés 
para la Consrrucoón y Ecolog'a] oerrri riendo 
as' 1denr fcar con c!andaa los oroducros menos 
conram.nanres 
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F1c. 3: CORTE DEL ESPACIO INTERIOR. 

Diseño y técnica 
constructiva: 
Zona de lectura de la 
biblioteca de la FAU 

Con esta premisa y en busca de una técnica 
contractiva amigable, se pidió a cada estudian
te trabajar en el diseño de la zona de lectura 
mediante la utilización de "pallets de segunda 
mano', cumpliendo no solo con las expectativas 
constructivas, sino también armonizando dicho 
marterial con la parte formal y el entorno de 
su proyecto. 

El pallet ya no solo es considerado como pla
taforma de almacenamiento y de transporte; 
actualmente por su bajo costo, por la materia 
prima del que esta hecho y por su versatilidad, 
se lo está introduciendo en la arquitectura, ya 
que permite la creación de espacios que pue
den regular la iluminación y ventilación según 
la época del año. 

El diseño que cumplió con el desaffo fue reali
zado por Diego Quintana, alumno de Sistemas 
Constructivos 111, donde en un mes de trabajo 
se solucionó (mediante utilización de módulos 
y bisagras) de manera efectiva, la vinculación 
y fijación con otros pallets, la estabilidad de la 
estructura y la utilización de este en la parte 
compositiva del proyecto. 

La zona a intervenir está situada en la pequeña 
área verde que queda junto a la biblioreca de 
la Facultad de Arquitectura, razón por la cual 
el alumno en su proyecto, juega con la idea de 
llevar la naturaleza a la cultura de la lectura. 

La ·zona de lectura" se ha montado a partir de 
un módulo básico predefinido por las medidas 
normalizadas de los "pallets' de madera para 
uso industrial. 
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Tanto la envolvente, piso, cubierta y paredes 
laterales, asf como también las divisiones in
teriores se han construido con este elemento, 
utilizando un total de 230 unidades para un es
pacio de 20 m 2. 

El carácter temporal del espacio justifica el uso 
de elementos reutilizables, como los pallets de 
madera, con los que no solo se han resuelto 
los aspectos formales y de estructura, si no que 
también el mobiliario interior, como bancas y 
mesas de estudio. 

Este trabajo de estudio permitió descubrir q.Je el 
pallet de madera sirve cerno elemento modular 
resistente, tiene un bajo impacto ambiental es 
económico y transformable con facilidad. Por esta 
razón, la construcción con materiales desechables, 
no solo trata de promover una técnica más de 
construcción, sino más bien, busca establecer un 
cambio de actitud de los proyectistas y constru:
tores para que exista una verdadera integración 
entre energía, ambiente y edificación. 
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Resumen 

POR: ARQ. FRANCISCO NARANJO LALAMA 

Arquitecto de la FAU, 1968. 
Especialista en Rehabilitación Urbana y 
Arquitectónica, Instituto de Post-orado FAU. 
Especialista en Preservación y Restauración 
de Monumentos, curso de la UNESCO y el 
Instituto Nacional de Cultura de Perú, 1975. 
Staoe sobre Rehabilitación Urbana y 
Arquitectónica, Universidad Libre de 
Brucelas (ULB), 1997, Bélgica. 

La enseñanza de la arquitectura, como disciplina que se orienta a satisfacer las necesidades materiales e irrriateriales 
del hombre, debe partir de comprender su objeto de estudio y trabajo y explicar sobre qué componente de la realidad 
trabajarnos los arquitectos, entender que la producción de edificaciones formalizan un sistema global de vida y constituyen 
por lo tanto expresión cultural de la historia material del hombre. 

Los arquitectos trabajamos sobre arquitectura y ciudad corno objetos construidos, y la arquitectura se constituye en com
ponente fundamental de la producción cultural de una colectividad Entender que la ciudad y la arquitectura conforman 
u.a unidad dialéctica y que teorfa, proyectacion y metodologfa constituyen correlativamente u.a totalidad 

La enseñanza se ha orientado a generar arquitecturas aisladas, descontextualizadas, proyección de la visión funcionalista 
que constituye el magma gris de la produxión arquitectónica común, en una realídad donde la ciudad ya no la hace la 
sociedad, sino que la construyen los operadores y especuladores urbanos, 

Contrariamente, en las últimas décadas se despliega una práctica, que orienta sus proyectos a establecer las relaciones 
entre la ciudad y la arquitedtxa y el papel de la ciudad en la época Contemporánea. Dentro de esta visión, la relación entre 
arquitectura y ciudad se concreta y define a través de la noción de territorio, como componente esencial y permite compren
der las diferencias y partirularidades de cada terreno, fragmento, barrio y ciudad; plantea operar desde la ciudad existente, 
su historia, topograffa y lugar, como tradición y continuidad, una n.Jeva forma de proyectar, construir y operar, entender la 
relación entre arquitectura y ciudad que permite mostrar et vínculo urbano entre el objeto arquitectónico y el lugar. 
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Abstract 
-...e ·eac"' ..g o· a•Cf' ·ect\.,re as a discipline that aims to meet the material and in-material needs of man must begin to 
Lnde:sa'"lC :!le oo;ec d sTUdy ard work and explain about that cornponent of architects work realily , understand that 
rr-.e orClO.CilOO o' 0v a "9S formalize a cornprehensive system of life ard they are therefore cultural expression of man's 
rncrn..- a nis·ory 

The ara- •eos WóíKed on arch1tecture and city as constnx:ted objects, and architecture is a fundamental cornponent of the 
a.,/ua proau:non of a CCXTIT'U'"'ily. Understand that the cily and architecture form a dialectical unily and Theory, Desig, 
ano me7hxlo!ogy conshVie a totalily consecutively 

T each1ng has orienred to generate isolated architectures, decontextualized projection functionalist vision is the gray magma 
corrmon architectural production , in a realily where the cily no longer makes the sodety but the traders and speculators 
built urban. 

lhlike in recent decades unfolds a practice that guides their projects to establish the relationship between the cily , the 
architecture and the role of the cily in modern times. In this v iew , the relationship between architecture and cily specific 
ard defined fhrc,ug, the mtion of territory as an essential cornponent and to understand the differences and particularities 
of each field , fragment , neig,borhood and city poses operate from the existing city , its history , topography and place, as 
tradition and continuity , a new way to design , build and operate , understand the relationship between architecture and 
dty to display the urban relation between the architectural object and place. 

En el proceso que vive la Facultad de Arquitec
tura, ante los ineludibles cambios que el pars 
dem anda, es necesario teflexionar sobre los 
contenidos de la enseñanza C!é la arquitectura 
en sus aspectos esenciales. 

Los temas más trascendentales son los que se 
refieren a los contenidos - la teoría, las prácticas, 
la proyectación, las metodologías y los proce
sos- en sus interrelaciones y jerarquías, y cuyo 
conocimiento está basado en la historia como 
sustento. 

Ha sido notorio en los procesos que ha v ivido la 
Facultad, incluido el actual, la desvinculación en
tre estos cuatro componentes; la departamen
talización y segmentación del conocim iento ha 
prevalecido desde la década de los setenta y se 
ha consolidado en el presente, como resultado 
de la falta de un debate permanente sobre los 
temas esenciales que definen el oficio. 

La arquitectura y su objeto 
de trabajo 

Considero personalmente que para intentar su
perar este problema es necesario inicialmente 
conocer y entender la disciplina a través de 
definir sv objeto de estudio y trabajo1, es decir 
sobre qué componente de la realidad trabaja
mos los arquitectos, y así como los médicos tie
ne como objeto de estudio el cuerpo humano, 
los sociólogos la sociedad y sus procesos, los 
antropólogos la cultura, los economistas las di
námicas mercantiles y financieras, los ambien
talistas los temas de sostenibilidad, los arqvitec-

tos y todas las artes plásticas como la escultura, la pintura, las 
artesanras, trabajamos sobre objetos construidos y elaborados 
por el ser humano para satisfacer svs necesidades materiales 
e inmateriales; consecuentemente, el estudio, análisis y praxis 
de estas disciplinas se basa en el conocimiento, evolución y 
transformación de los objetos materiales a través de la historia. 

1 En ontología, una cosa, objeto concreto u objeto material es un individuo sustancial. 
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Y estos objetos materiales formalizan un sistema global de 
vida y consecuentemente nos permiten acceder a la hstor1a 
a través de sus manifestaciones concretas y al pensam,enro 
que las produjo. 

¿Cuáles son los objetos sobre los que trabajamos los arquitec
tos? La respuesta es clara, trabajamos sobre arquitectura y 
ciudad como objetos construidos, y desde este punto de vista la 
arquitectura se constituye en el componente fundamental de la 
producción cultural de una colectividad, es decir de la histor,a 
material del hombre. 

Implica consecuentemente que para entenderla es necesario 
abordar las relaciones entre los objetos materiales y la cultura 
como expresiones de la vida colectiva, es decir, •... entender 
el conjunto de artefactos materiales producidos en una cultura 
con la trama significante que esta determina, sin desatender 
a su propia y especifica materialidad y lenguaje'2; la arqui
tectura entonces en sus particularidades debe ser concebida 
como producto de una cultura y una organización social y como 
expresión de un modo de vida, de pensamiento, de desarrollo 
científico, tecnológico y estético. 

Desde luego este tema ha sido abordado desde diferentes vi
siones generalmente románticas -residuos de los procesos 
generados sobre el tema en el siglo XIX- que han priorizado 
la valoración de la apariencia, e imposibilitado una lectura de la 
realidad de manera integral, es decir enfocada casi exclusiva
mente, al tratamiento de la forma, a la descripción y clasifica
ción y usualmente a narraciones del proceso creativo. 

Dentro de esta visión quizás podemos comprender los enfo
ques que se observan en la F acuitad con más claridad, y cuyas 
variantes son, Por una parte la tendencia que da autonomfa 
a la forma para posteriormente incorporar valores e inter
pretaciones de la realidad y las segundas que niegan toda 
autonomfa de la forma, prestando atención al contexto que 
rodea al objeto de proyecto, condiciones sociales, económicas 
e ideológicas, es decir el contenido social de la obra. En ambas 
visiones el objeto aparece parcialmente como producto de una 
cultura y una organización social. 

Sin embargo, por la estructura académica vigente, basada en 
conocimientos parcelados y estancos, en las dos tendenc,as, al 
tratar de vincular programáticamente sus prácticas proyectua
les en la operatividad del proceso, se expresan contradicciones 
fundamentales como la anulación de todo conflicto histórico en 
el objeto de estudio, el desconocimiento de los contenidos esen
ciales de la arquitectura como práctica y la ausencia de una 
visión integradora que garantice la calidad del producto final. 

Se desconoce además el hecho de que los objetos materiales 
aparecieron como una fuente alternativa de conocimiento de 
la producción material de la especie, garantizando como dice 
Walter Benjamín la necesidad de contemplar la cultura como 
"producción" sin contraponer forma a contenida3, y entender 
que de todos los artefactos producidos, "la arquitectura es la 
más eficiente guía hacia la cultura por su carácter de universa
lidad, complej idad y permanencia en el tiempo''4. 

2 Liemur Jorge Francisco. Arquitectura en Teoría. Pg. 31 Ed. Nobuco. 201 O. 
3 Discurso pronunciado en Pans el 27 /4/34 sobre el autor como productor. 
4 Glassie Henri, Folk Housing in middle Virg,nia. 1975. 
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Correlativamente, cuando hablamos de la cultura material ha
blamos en nuestro caso de la arquitectura y la ciudad como 
objetos construidos y para su análisis entendemos en cada 
caso particular, la trama cultural que enlaza transversalmente 
el objeto de trabajo, y posibilita la comprensión de las diversas 
prácticas que inciden en el objeto por medio de la variedad de 
instrumentos para abordarlas. 

Implica entonces el analizar y procesar la interacción Intima 
e indisoluble que se manifiesta entre el artefacto material y 
la trama cultural en que se produce, a lo que se incorporan 
los campos de producción que tienen relación con el objeto 
de trabajo: disciplinas, tradiciones constructivas y producción 
industrial, que constituyen el triángulo de relaciones del objeto 
de estudio. 

El enfoque así planteado nos conduce a considerar la historia 
de la cultura material como la herramienta que nos permite 
descubrir la necesidad de articular objetivos disciplinares diver
sos, a fin de comprender la realidad sobre la que trabajamo:s. 
Así el proyecto de una vivienda, por ejemplo, nos conduce 
a determinar los modos de vida, la organización familiar y 
sus relaciones y las formas de resignificación de elementos 
simbólicos de la cotidianidad. El estudio del espacio urbano 
y su conformación a través de la arquitectura nos sugiere las 
formas de relación del habitante con el trabajo, con los lugares 
de encuentro, con los modos de apropiación del espacio público, 
es decir en los dos casos implica establecer una visión integra 
entre el ser social en su realidad individual y en su realidad 
colectiva • ... estos artefactos nos hablan de un lugar en la com
prensión de un campo de la producción disciplinar (Arquitectura 
y Ciudad), de unas técnicas con las cuales se construyeron, 
de los materiales que los constituyen, y de la cantidad de tra
bajo que permitieron su construcción en el tiempo"5, es decir 
la cultura material establecida en una circunstancia espacio 
temporal delimitada y concreta y particularmente a su especi
fico lenguaje y a la historia de sus condiciones de producción. 
Y esta producción no es solamente imagen, es el producto de 
lo que una colectividad puede hacer en un momento histórico 
determinado, en posesión de técnicas precisas y en diálogo 
con el pensamiento de los movimientos y tendencias de su 
propia disciplina. 

De esta manera y definido el ámbito general, el objeto de tra
bajo del arquitecto, pueden formularse las modalidades de 
abordaje del campo de producción de los objetos materiales 'y 
los mecanismos por los cuales la forma puede ser interpretada 
la topología, el lenguaje, la técnica, el sistema físico"6. 

La ciudad y la arquitectura 

Si hemos establecido el objeto de trabajo del arquitecto, es ne
cesario considerar la visión sobre los objetos materiales sobre 
los cuales actuamos, es decir esencialmente la arquitectura 
y la ciudad; en este sentido, consideramos que la ciudad y 
la arquitectura conforman una unidad dialéctica y que conse
cuentemente no pueden ser consideradas aisladamente y por 
separado, es decir entender 'que la ciudad es arquitectura y 
que la arquitectura es construcción'.7 

5 Liernur Jorge Francisco. Arquitectura en Teoría. Pg. 31 Ed. Nobuco 201 O XI los objetos materiales. 
7 lbíd. Pg. 36. 
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8 Rossi Aldo La arqu.tectura de la ciudad. 
9 lbíd. pg. 
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Desee e S g o XV León Batista Alberti ya expresó que 'la casa 
era e 'Y' crocosmos de la ciudad: e igualmente Vitrubio, da por 
supuesro aue a 'orma de los edificios y la forma de la ciudad, 
cafT'oamer·o o asentamiento, están estrechamente relacio
nadas ,1 aue ranto las edificaciones monumentales, como 
los gra:10es esoac os públicos contienen una gran intencionali
dad urba'"\8 conJugan entonces la relación entre arquitectura y 
espacio púo co conforman una unidad indisoluble 'en ambas 
realidades a cona c1ón espacial por un lado y la vocación de 
escenario de a v da humana, por otro parecen encontrarse en 
una misma a 'ecc 6n ,a Sin embargo, esta visión se pierde a 
partir de pr ne 01os del Siglo XX con la irrupción de las vanguar
dias y posrer ormente el movimiento moderno, Los conceptos 
de arquitectura y ciudad se han vuelto inciertos en su definición 
y contenidos y difícilmente pueden ser entendidos como una 
unidad por buena parte de los arquitectos y urbanistas. 

A pesar de que las condiciones del presente están orienta
das en la Facultad a generar arquitecturas aisladas y descon
textualizadas, objetos que responden a los condicionamientos 
culturales, establecidos por el sistema, la globalización y el 
individualismo pregonado como la meta de las sociedades ac
tuales por una parte y, por otra, la producción de una arqui
tectura repetitiva e indeterminada, proyección de las visiones 
funcionalistas que constituyen "el magma gris de la producción 
arquitectónica común'9 en una realidad donde la ciudad ya no 
la hace la sociedad, la colectividad, sino que la construyen los 
operadores y especuladores urbanos, a través de estas edifi
caciones singulares, sin contenido social - los conjuntos residen
ciales, monótonos y descontextualizados- y la contra cara de 
ese escenario, la arquitectura de la pobreza que se expreSo en 
todas nuestras ciudades. 

No toda la arquitectura marcha por ese camino, hay una prác
tica importante que orienta sus proyectos a establecer las rela
ciones entre la ciudad y la arquitectura y el papel de la ciudad 
en la época contemporánea, ya que en los últimos años han 
surgido perspectivas y enfoques que intentan recuperar las no
ciones elaboradas a través de la historia para asimilarlas den
tro de las concepciones y el pensamiento y desarrollo presente. 

Dentro de esta línea de pensamiento, la relación entre ciudad 
y arquitectura se concreta y define a través de la noción de 
territorio, como componente esencial pues permite compren
der las diferencias y particularidades de cada fragmento, de 
cada barrio y de cada ciudad; territorio entendido no solamente 
como topografía, espacio habitado, contenido histórico y social, 
sino como lugar de encuentro y materialización de las activi
dades humanas expresadas a través de la arquitectura y el 
espacio público. 

Como resultado de este enfoque, conceptos y nociones de ar
quitectura urbana y de proyecto urbano han desarrollado desde 
una problemática más representativa planteamientos teóricos 
y metodológicos orientados al desarrollo de proyectos para pro
ducir partes de la ciudad. 

Esta visión de proyecto urbano implica comprender que la ar -
quitectura parte de considerar que la ciudad en su esencia con
tiene fragmentos, restos, memorias, imaginarios que permiten 
la articulación del proyecto a una realidad concreta y que pa
ralelamente se convierte en un componente de transformación 
y correlativamente de simbiosis de esa realidad. 



~ - :r se :r e--a a rechazar los efectos 
~=-"s:i:" :::_ e \,ncona srno y racionalismo 
:·: -:S-os ;.x· e M: ::i emo Moderno en la 

_','.lo: --,..-3"""J: 6"..ea c~e han generado efec
-:_ =~r--: e :re-~ e'.":-: exoansIvo, la zonifica

s.. cr,s¿-__ ?"'·e seg•egac1ón social y de 
Y.:- ,:;=-:r...s e :::·e·~.cer Cl-e a construcción de 
a __ J..::: s¿ a -.a:e :::on ro·mas y regulaciones, 

- _ : - - es a ~-é- y :,o la evolución de la 
- -IOcC 

::::x-a· a---e:--e o a"-ea oue se debe operar 
:~e a ouc:ac eX1s·erte, su historia, su to
DOQ a0·a y uga· corno referentes innegables, 
:::cc.-;- -oc c 6n y conrnuidad, especialmente en 
: -'Caces corno as de nuestro país y América 
_a- -.a :::•ooues·as que, como resultado de las 
exne· ex as ooteri1das, permiten recoger, orde
-.a- e n-eg•ar lo nuevo con lo existente, integrar 
a C(YV'ID e, oad y la nnovación como recursos 
"-..;noa'Y1er>ra.es para su transformación, para su 
vigex.ia en la contemporaneidad. 

;1vo JCra desarrollar una arquitectura que se en
'rerira con la ciudad, negocia con ella, la inter
orera representa y manipula y permite mostrar 
e. v'xulo urbano entre el objeto arquitectónico y 
e vgar En los últimos años se ha incorporado 
er, e o scurso de la arquitectura en su relación 
con 1a ciudad, componentes que definen su pa
oel como referente privilegiado para el proyecto 
de la urbe contemporánea, la comprensión de 
la arquitectura urbana, como recurso para en
·ender que tanto la arquitectura como la ciudad 
se encuentran sometidas a profundos cambios 
y mutaciones. 

Las nociones incorporadas permiten establecer 
variantes importantes en el análisis y el proyec
ro urbano, como, 

La escala de los problemas de nuestras ciuda
oes. que plantean soluciones alrededor de ar
qu1recturas e infraestructuras de dimensiones di
'erentes a las que convencionalmente estamos 
acostumbrados, y que implican no solamente 
moa ficaciones cuantitativas sino y fundamen
-a.mente cualitativas, es decir a una nueva for
rria de proyectar, construir y operar, una forma 
o 'erente de entender la relación entre arquitec
ura y ciudad. 

_a comprensión de la especificidad de cada ciu
cac y cada parte de la misma -piezas urba
-,as- como unidades con su propio desarrollo, 
"")()r70logía y materialidad, y consecuentemente 
e o·oyecto debe responder a esas condiciones 
e.soec·• e.as, manteniendo una línea de innova
:::iór' coe·ánea con el desarrollo conceptual y tec
;i()jóg e.o del presente 

::::coa~yo con la frase de Saskia Sassen que 
::.:e ,_a condición estratégica de la ciudad del 
-_ -_ : oasará a través de sus arquitecturas.· 

A '<QUITECTURA Y CIUDAD 
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EL MODELO V 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN - PLANEACIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

POR: ARQ. MANUEL RAMÍREZ CASTRO. 

Arquitecto, graduado en la Universidad Central del Ecuador. 
Post-grado en Gerencia Educativa Universitaria: ISTP, Cuba. 
2003 - 2009: Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Central 
del Ecuador. 
1999 - 2003: Vicedecano FAU. 
201 O - 201 4: Miembro de la Comisión de Evaluación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Capacitación en Coordinación de Autoevaluación, Evaluación Externa, Acreditación e 
Internacionalización de Instituciones de Educación Superior: UNAM, UDUAL RIEY. 
Miembro de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV). 

Antecedentes 

La Universidad Central del Ecuador, al igual que 
todas las universidades del país, se encuentra 
desarrollando un proceso de Autoevaluación y 
Evaluación por mandato de la Ley Orgánica 
de Educación Superior emitida el 12 de octubre 
del 2010. El propósito de este proceso no es 
necesariamente la Acreditación sino la mejora 
continua. La Acreditación es una consecuencia. 

Estoy firmemente convencido de la importan
cia de la capacitación. El TALLER LA TINOAME
RICANO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
COORDINADORES DE AUTOEVALUACIÓN reci
bido en Santo Domingo, República Dominicana, 
hace poco tiempo, me resultó por tanto suma
mente oportuno y pertinente. 

Acudí a este Taller lleno de expectativas Tenía 
la inquietud de comprobar si el trabajo que es
tamos realizando en la Comisión de Evaluación 
de la Universidad Central del Ecuador estaba 
bien enfocado. Debo decir que al finalizar el Ta
ller se cumplieron todas mis expectativas. El tra
bajo resultó por demás orientador y clarificador. 

Sobre el taller 

Como profesional de la arquitectura y luego de 
haber desempeñado varias funciones directi
vas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
creo que la planificación es la mejor estrategia 
para lograr los resultados deseados. El Mode
lo V, magnlficamente planteado, desarrollado y 
aplicado en este Taller, atribuye una muy parti
cular importancia a la investigación en los pro-
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cesos de autoevaluación. Plantea además un ciclo continuo y 
sistematizado de Planeación- Acción- Evaluación y apunta no 
solamente a la mejora de la calidad de la educación en los 
términos del "Ser", del "Qué hacer", del "Deber Ser "y del 'Querer 
hacer" sino, y lo que es más importante, a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

Este modelo, creado por el doctor .Jorge González González, 
catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 
es integral porque involucra a todos quienes forman parte 
del proceso educativo, desde el individuo hasta la institución. 
Es integrativo porque involucra a todos quienes conforman el 
proceso educativo como profesores, estudiantes, empleados y 
trabajadores, cuerpos académicos, programas educativos, y al 
sistema de educación en general. Es diseñado particularmente 
para la educación superior y adecuado para América Latina y 
el Caribe. Parte de conocer la intencionalidad de la institución 
expresada en la visión y en la misión y termina en la confron
tación con el producto final que es el egresado. 

Es muy interesante la manera cómo diferencia a la Escuela de 
la Universidad, adjudicándole a esta cuatro funciones sustanti
vas que le dan carácter, relevancia y pertinencia, La Docencia, 
expresada en la ejecución del curñculo; la Investigación, en la 
medida en que aborda la evaluación de las entidades y pro
cesos educativos concebidos como complejos y en constante 
cambio por la afectación recíproca de factores de diferente 
índole e intensidad; la Extensión y Vinculación, como uno de 
los medios más efectivos de comprobación de la pertinencia 
y la calidad de la formación del egresado y como aporte a la 
colectividad; y la Difusión, como un elemento importante para 
mantener informada a la comunidad sobre todo el acontecer 
de la institución. 

Otro aspecto importante que caracteriza al Modelo V es el 
hecho de no ser punitivo, de no clasificar ni calificar a las ins
tituciones, de no pretender aplicar sanciones , proponiendo al
ternativas que consoliden el proyecto. Es un modelo integrador, 
sistemático, analítico y participativo, innovador y transformador. 



La autoevaluación 

Es la primera de as cua"ro modalidades sis
tematizadas en eI celo :':va1uac1ón- Planeación, 
Autoevaluac1ón Evaluacón Externa, Acredita
ción y Certificación. Cons" luye una metodologfa 
de reconocimiento de la rea 1dad asociado al 
diagnóstico, que expresa la congruencia entre 
la intencionalidad y los resultados. En caso de 
detectar diferencia entre los dos, deberá elabo
rarse y ejecutarse un Plan de Mejoras. De no 
comprobarse ninguna diferencia, deberán plan
tearse metas más altas. Se caracteriza porque 
es ejecutada, evaluada por los mismos actores 
involucrados en el sistema de educación supe
rior. Constituye el punto de partida, de referen
cia de las otras modalidades establecidas en la 
Evaluación - Planeación. Característica principal 
de la Autoevaluación es la honestidad, sin la 
cual la realidad se desvirtuaría. 

El proceso de Autoevaluación debe ser iniciado 
por los actores mismos de la entidad a evaluar 
mediante un autoestudio que concentre y siste
matice la información, un análisis de los resul
tados que nos permita diagnosticar la situación 
y finalmente implementar un plan de meJoras 
como parte del proceso de autoregulación. 

La información debe sistematizarse sobre tres 
niveles estructurales importantes, La SUPER
ESTRUCTURA, plasmada en la misión, v isión, 
concepciones y modelos educativos, perfiles de 
egreso y académicos y resultados; la ESTRUC
TURA, manifestada a través de la organización 
de la investigación, la docencia, la difusión, la 
vinculación y los sujetos que se desempeñan en 
dichas actividades; y la INFRAESTRUCTURA., en 

la medida en que m ce os •ecu•sos m a-e· a es MOO ar o, 
equipos, servicio. lo ·C\a"C e•o Y as cona ocres ce -raoaJo. Aqu· 
se evalúan la ciar daa ce..- ne'JC a y v cer-c a ae a nrencio
nalidad asf como el graoo ce Cur"D ~ e;'.,·o o resu rados. En el 
caso de haber encorrrado o•oo err.as el"' cua.qu1era de los tres 
niveles estructurales. se aeoerá ae manera inmediata, elabo
rar y ejecutar el Plan de MeJOras correctivo o proyectivo para 
lograr congruencia enrre os n veles estructurales y coherencia 
y consistencia en la enndad educativa. 

En esta etapa se hace indispensable la definición del autore
ferente, en la medida en que sintetiza los cuatro referentes, 
institucional, disciplinario, profesional y social, evidenciando asf 
el sello institucional que marcará a los profesionales. Se debe 
elaborar un cuadro de elementos del autoreferente con pre
guntas orientadoras y relevantes que nos darán el diagnóstico 
parcial de cada variable y de cada factor con el cual se elabo
rará la síntesis de cada nivel estructural. Luego se integrarán 
las sfntesis parciales y se obtendrá el diagnóstico general de 
la institución. 

Dentro de todo este proceso es necesario destacar la presencia 
de la unidad básica de trabaJo universitario que es la UV ADI en 
1a medida en que v ncula la evaluación con la investigación, los 
profesores con los estudiantes. generando resultados de acuer
do a la ntenc onai1dad 

Conclusión 

El proceso de Autoevaluación - Planeación- Evaluación, plan
teado en el Modelo V, es pertinente, relevante y oportuno es
pecialmente para el proceso de Acreditación en el que estamos 
empeñados en la Universidad Central del Ecuador. Al involu
crar la investigación - docencia - estudiante en las UV ADIS se 
fundamenta el proceso en términos de la realidad, que deberá 
ser tratada con la honestidad que la formación del ser humano 
requiere. 
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