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EDITORIAL 

SE CUMPLIERON 65 AÑOS DE CREACIÓN COMO ESCUELA DE ARQUITECTURA, 
QUE MAS TARDE SE TRANSFORMARIA EN FACULTAD. CU,i\NTO HEMOS 
RECORRIDO DESDE ESE ENTONCES. CUÁNTO HAN HECHO HOMBRES PRECLAROS 
Y VISIONARIOS QUE VIERON LA NECESIDAD DE CREAR UN CENTRO DE ESTUDIOS 
DONDE SE ENSEÑE Y SE APRENDA A HACER ARQUITECTURA, ALLÁ POR EL AÑO 
1948. LA HISTORIA ESTÁ LLENA DE INSTANTES ESPECÍFICOS, DE COYUNTURAS, 
QUE MARCAN HECHOS TRASCENDENTES DE VOLUNTAD HUMANA QUE DAN 
ORIGEN A REALIZACIONES IMPORTANTES, COMO LA CREACIÓN DE LA 
ESCUELA DE ARQUITECTURA QUE TANTA FALTA LE HACÍA A LA CIUDAD DE 
QUITO. Uf~A COINCIDENCIA CIRCUNSTANCIAL COMO LA PERMANENCIA EN 

QUITO DEL ARQUITECTO URUGUAYO 



EDITORA 

C bert ) 0atto Sobra!, q..J1en, conJun 
ta'! -~' te con vn grupo pequeño de 
fa,r- ar +es a'qLJ1•ectos. formados en el 

ntegr ación de var os 
ar• stas. dieron nIcio al 

de la ::scuela 

prod.Jcido a Un1versdad cor a - acuitad 
de Arqu1tedura I año 7010 se nizo vn 
merecido reconoc mien·o a dislingv1dos 
arq..J tectos, maestros de esta - acuitad 
corr,o Oswaldo oe la I orre,C") y LL, s 
Oleas Casl1 o, y en el año 2011, al arqu 
tec·o ,Ja1rre Dávalos, primer Decano de 
la Facultad de Arquitectura. y a os arquI

[.,Lrsr · 2 ,,s~,., :--.,,')erta y cinco ar'\os, se tectos Carlos Ma:donado, César Arroyo 
ra, '::ir.,, dJ ar as promocones de Carlos Velasco. Muchos otros arquitecos 

ar s1d:J actores en su deo eron ser obJe·o de este homenaJe se 
momen·o ª'"' es ,:amo os a través de consideró que 10s ncmbrados son repre 
a uroL "ecc.;r"'; d'=' a ~ udao de Quito sententes de una generacór de va osos 
pnnc pa me, te r.Ji: \,:iras 'eg ones docentes q..,e mpart1eron svs enser~ar 
del país. S .. s aoor PS s gr r cat1vos en zas a va,Ias promociones ae acqJ ·ec s::s 
este of1c,o oue se n,s deca· ::Jo entre En este "Úmero de .a rev s·a se hac.e ,_/ a 
el arte y la recnolog'a- - eren '!Cor shtess a usiva de estos r ,aestros 
ooranao, en esenc,a os coa ;¡os del 
mooernismo a a a'qvtectvra s:11xeña. 
o r giéndola progresIvamen·e a es· lo 
1nter'lac1onal De ma"era para1ela 10s 
or meros profesionales arqu tectos, sus 
respectivos profesores y vanos inte 
lect0ales de a épcx-,a fveron constru 
yendo el discurso del respeto y preser
vación de. patrimonio ea f1cado de la 
zona central o casco histórico ae a 
cudad de Quito y, de esa manera, se 
p de cortro ar y oroteger e. cor~unto 
q e a esa fecna ya había suf,ido ar
l: - ·ar as 1nk~'venc1ones que ponían en 
' esqc Su va or arqu tectónico y uroano 
Le (- mente cobró conc1encIa co
·- t ~j C"'"' la dec arator a de Palnmo-

,e a Hur-1an1dad por parte de la 
:. _.-:o e:. e año 1978 

Contamos en es·a edlc ór corY) · ::r -
trev slado centra .. con las pa1abras r:Jp 
arqu tecto 1Vi.tcn Barragár' Dvmet 1lus rP 
ex profesor de es·a Facultad ae A.rqu -
tc~dur a. que fue Subdecano de a m1srra 
y m,e. lamentaolemen·e. se rd 'º de la 
docenc,a en esta Facu1tad por cIrcL,ns
tanc1as persona es. en una época poco 
a,,adém1ca que v v1ó la l)n vers,oad 
C::e:.tr al r,ace a gL,nos ar os. v\ ton Ba
rragán es v:i referer··e d(~ a arou tectura 
ecuator ana y su pa abra s empre será 
un mensaje de 'e y ensenanza para 
las gene'iX o es presentes y -,.,t xas 
~a ertre :,6 'E'i':l z ada oor os docentes 
P atr c o 5 2rr ar ~ v\:rue )ur án, pre

eri :,; r-v,aneJO de SG 

,.,8cd y a a ristona 

C,or,·amos en es•e número 
va osa contr b ..JC ón del arqu, te: 
=i.ubén Morera Velásquez. ex pro·
svr ex Decano oe esta =-acuitad. q 
aoor•a con un TabaJO ri1srónco 
VA'~GvARDA ARQlrECT()\IICA ~ 
~OS S::.SENTA' Es vr' repaso e 
,., stor a de a arqu tectur a rnode 
/"J, teA3 rea ,zada e0 su mayor'a 
0s pr;'Y'leros docenh~s y estl,dlar 
,:ie a ·larr- a'1te [ scue1a y después 
e ki,: de Aro~ ted0ra de la Uri1ve 
o sd :::·eri·ral rn~1 cuador; es s n l, -
s cL:Jss _n valioso aporte a ar:· 
r el ,:Je a a q_, ·ec ura ecuatoriana 

Je os t errioos v ve la Un1ver s 

2:.0·:-r a0a desde octubre de 
, CJ= -é' (º oa s la nL,eva Ley eje 
Ci'L r S cer or LOES, que ncorr 
ca··d I s ranscender·ales ,~n la 
de as r vers1dades E orcx::.e~ 
acred rac1ó·"' le ub có a la Ce0tr3 
a categoría A ::sto sigr~1t ca U"3 _ 
s ma respcnsabli1oad oe man·e,· 2 

as dre··e,.tes facu taoes que irte: 
mos la Casona en el n1ve1 y Je 
quía rn.,e r stóncamen•e na cx:L: 
en e cortexto rkic1ona e r ·er,· .: 
nal _a F ac tad de Arqu tech.. : 
parte de es·e proceso y hene y 
acreditarse corro Carrera. p,y:: 

cual se trabaja en lé) re+orma a - -
mica. eri cor e Ia, lé) eriseña·,zó 
orácca de a arqu1tec ura y e 
01smo dentro oel marco de la r 

:.rrporareo ._ey organizar el penslAY' acacJP 
F:' -=·: ·e ,notVo a racutao de Arqu -
tec a er sus sesiones so ernnes de L · " 
o.:, ::, ~Js 201C y 2011, rindió vn home ·=5 _ 
na_¡e .-,,,"', ffnot1vo a vanos docer·es 
aro . ·e,:· Js oue tcJeron os 1n1c1adores ,:-::L _ 
ae -?s:e proceso de ·orrrac1ón q0e t· a · ~ 

al régimen ser-nestr a1 q.Je es 
:-'l -.:c.. 'q. ·ectura acualmerYe se imparte la forrr -

·"'" " a0 ,o ente en la Central quP ten'a hastó 
e'- ? no- dos años vn régimen anual 

::1 : _dad 

.J 
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a +rave::tu ó ~ 1stóriu1 de a ~ac.tad 
de l\··qvitechA d In ccmprO',-·ete cada 
dí,s er ser 1...,n referente de os erfc 
ª'"es c.onceotua es de as te"denc as 
arau1tedó,..,1uj:, y rba,..·as en nues
•ro r<'edio L a revista número ,..., cJe 
A ~01JITEC- URA Y '30C EDAD oreser 1-
•,3 los resv taoos oel conc~'sc anua, 
fv1edo1 a de Oro 2011", os ter dex: ,:is 
y os P'Oyec c-is oue &Y real zados 
por los est0diar•es er sus resoedvos 
tal.eres y e /SO ::->reprofes1cnal con .a 
:::lirecc éri de s JS respectivos docen
tes son drua ~er,-e se Ieee o'lados 
por Jr', ,,Jrado externo a li:i ac.,Jtud. 
c.onvir- éndose e" el refere' te ,scadé 
•neo d,~ a -ormac1ér- de los futuros 
profes1ona es. bu, o .a ccxYdinac,én de 
1,J aroun':c! a 3lanca Froañc y a serio 
rita Eisa Cárder as, secetana del SL.b 
decanato Por es-e motivo. la 'ev1s·a 
pL.b. e.a esbs oroyectos qJe orgul osa
mer te ()OS represent¿:irán er lo Bienal 
de A.rq,J tectura Panar,,er cana que se 
realvé,rá er-- Outo e"l noverrbre de1 
oresente año. 

f sta revista Arqu11ectura y Sociedad 
aspiramos rr,onlerga la cornnu1oad 
dnLJal qL.e .e perm1-a crecer en cal -
dad y conten1oos, qL,e sea e rc~flep de 
a rrayectoria académica de nuestra 
F aet.A·ad í n rn e.al dad de Decano de 
la m srna es muy placerYe'o orese'1-

EDITORIAL 

ar este I.JfY prn er i) 2:ipf'r dr ':) q e 
,:i prnk. 1:.Yi • n d:-ce,.. te y esk J ant er 
es¡: _1x1rn. t rr-·erc.s la furta1,~~can y 
- ,-. er-ar :-i ;a j r·- .srrc3 er j '["j ce a 
fe 3 . de o rJ c1::: de A.re¡ t~c '3 

de-de te g--ir cat1da todas as m,3' -
fest,3c ore~ n ··-ldén- er:1::; r·-e ec\ ¿-,les y 
,y+ ::Jeas oue hdr car::,cer z soc a v')
d e.e en mm tec "'lr CD 

Nt_ estro '1nhPI or nema! es logr,:J' q Je 
er1 e. OrÓX MO nlirrero <...O"tPmO'> ccn 
rr avor par 1c parnSn coce' te pero t r 
:irn-r-ier ,-alrY'P"te de esh..1a1ar tes ::>ebo 
acyaoer:er a las persu a~ qJe vo1 _,r, 

"ar arner•e ,,an cor'tribl1 d0 ccr sus 
r::irtcu es y er,trev1stas y a e, '°'orr1s ón 
de F Jb car ór de a Rev sla. espec cJ . 

,, e,1· (~ er las perso"dS oe .os arqu1 
-ecos ~ :inca ::iroaño y f)aTc e se, r d 

' c1, docentes oe es a ac,..., tad 

* ste " 1:irnt:r . .J deb16 sa. r mpresu er 
e1 rnes de dlCl(~rnbre de1 2011. Ra¿ones 
cpemtvas oe ,::, i:-acv1tao y Jn1vers1 -
dao iJ r..,.._ar't1ener todav·a en proce
so de ed c.ón l:.n esros d' as as1st r,cs 
·3 do Or')SO tallecim1e'1tO del rraes-ro 
Oswa1do de a Torre, a o e" Jr 30c 
arn2s 10 f acul"od d(~ .A.rq te::Lr::i (~ 
había rero1do un rrerer do ~:,y€ "J p 

l,0 artü 10 específico oe "' trJ 2 _. ~ ~! 

o real ¿ó en esa ·echa a n-e 'Jrarl~ 
y está presentado Pt> es•3:: páq r as 

A los f,3~1 mes del Arq Oswa100 de a 
- orre nues-ra conooer : u y OE~recede
ro recveroo. pa/ en su tJmoc 

Ara /1LE,:.=co VITER VEl ASQlJEZ. 
)E:.CAf'D 

Qvto mar 7 0 2012 



O LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 
Por: Arq. Jaime Androde Heymonn 

QUITO, 25 DE OCTUBRE DE 201( 



)E 2C 

-(as tanto la memoria de 
- seres, oue de una u otra tor-
-os luminaron el camino, ha 
Jo y como s1 fuer a un árbol 
--o nos perrn1t rá ret0giarnos 
SJ follaje en días tormento
-ª mernoria se va cimen
: con el t empo, se decanta, 
: rnando pa(te de nosotros 
:s. de nuestra iaentidad 

o que ha OCL,rr do, con ese 
- :J comoañero y amgo que 

a1do de la - orre, quien nos 
son extraord naria su-1leza 

-nde debíamos panr, qu en 
.:.:_ -;;mplo ce vida nos dio ex

- :is valederas, ou1en L,n1ó en 
• :a a, aroui-ecto menta za
:i arquitecto constructor. en 
ser numano. 

.;;rs1dad oue recordamos 
::s c!diantes, está hecha de 
"-S recios, es eso más que 

: ón, lo que ha trascendido 
--·ra vda, la concepcón del 
- :omo un ser que ha ten1-
señar como un don 1nma-

e se ha desprendido del 
'= a propia sabiouría como 
s go que no le pertenece, 
esprende, que se riega, 
ssunta en los otros, que 

:i esa voracioad perma
:- es el saber y el saber 

- - a esa urwersal dad en 
.,_ - oad, a ,a que a,0dimos 

.:.:rid mos este cálioo ho-
3 Oswaldo de la Torre 

- oesde el año 1945, pn-
3 Facultad de Ingeniería 

~ oor dos años, luego en 
so de Arouitectura de la 
- ersioad, fue q.J1zá eso 
J :, una v1s1ón de la cons 
:. - acendrada, conjunta 

2 trabajo temprano en 
: = Arquitectura ARQUIN, 

: ="trenamiento ad ciona, 
_ -a eres de arqutecrura 

- ·~ -:los Unidos. Fue profe-
~')s arios en la f acuitad 

c.:-_ra y Urbanismo de la 
- :- Centra del Ecuador, 
:. : 2r su Decano en el pe-

: 2nd do entre los años 
_ ~ y Coordinador de la 

: e:· ) seno Arqu tectón co, 
_ : e Consejo Acaaém co 

-= - J1orano, culminando 
- sra su "ranscurso ori 

liante corno maeslro uni
versita,10 

En su vida profes onal des
colló como excelente arqui
tecto y constructo', conser
vando la unidad de carácter 
y de buena factura en las 
dos actividades; edificios 
emb.emáticos como la =-a
cullad oe Ingeniería Mecá
nica, el edificio de Adminis
tración y e Auo1torium de la 
Escuela Politécnica Nacional 
(qué diferencia cor, el ed fi 
cio que ahora mismo cons 
truye la Escuela Politécn ca, 
en las calles Toledo y Ma 
drid) o el edificio de ,a - un 
dac1ón Dérez Palla(es, en 
donoe aplcó la planta ba,a 
libre, de1ar,do al (~dik10 so
bre pilotes (caracerística 
que no se conserva), se 
cuentan entre sus m eJores 
realizaciones como diseña
dor y constructor, al igual 
que la casa Chérrez, donde 
magistralmenle aol1có sus 
conocimientos en la cons
trucc ón de cubiertas l va-

OSWALDO 
tE LA TMIE 

nas, solamente reo.bertas con tela bituminosa y con 
gr av la, con la ·écnica de .Johns and Manville, según é 
mismo nos cL.enta ahora. 

Como constructor, oeJa in qualados ejemp os de o que 
significa ser un buen hacedor de edif cios en e Ho
tel Qu to, en la primera etapa del iotel Co ón, en a 
primera etapa oe la sede del Coleg o de Arquitectos 
y en muchas 00°m oons-ru1das en la modernidad de 
nuestra c,udao 

Así, es-e querido maestro, corrpañero y amigo, que es 
Oswaldo de ,a Torre, recbe en estos d'as, el hornenaJe 
cálido y emocionado de esta =-acul-ad, y nuestro com
promiso de hacer que sus obras perrnanezcan par a 
siempre y oon su propia d gn dad en la ciudad. enalte
ciendo su nombre y no confiados so amente a la oéb1 
memoria o que él es, ha s do y será por s empre 



HOMENAJE DE LA FACULTAD DE 
11"<0LJiíE CíLJ"</1 ~ LJ"<311NISMO 

Por: Arq. Paco Naranjo. 

JAIME DÁVALOS NACIÓ EN EL A 
1925. REALIZÓ SUS ESTUDIOS 

LA UNIVERSIDAD JE COLUM 
(NUEVA YORK 1945 - 1949) Y L 
DE POST GRADO EN GRAN BRETA! 
( 1956, ' 972) Y DINAMARCA ( 197 

--



EL A 
DIOS 

OLUM 
9) Y L 
BRETA1 
( 197 

JAIME DÁVALOS PROAÑO 

Su prád ca propuso un a"tes y un desou2s en nueslro medo debido a .a nfluenc,a que alcanzó como 
=-oucador y diseñador, romo1ó cor, el cor,fo,n ,smo ex1sten•e Jv:ito a SL, prác•1ca profesional e1erc1ó a 
dcx::e~c1a en la Facultao de Arquitectura de la Un1versdad Cen-ral del ícuaoor e~tre los años 19'.:JG y 
'975. fue el pr me, i)(~cano de a Facultad de 19::i9 nasta 1961, udernás el pnMe' ::>residente de Colegio 
1e Arqu tectos d(~ P chncha en el año '967. 

n su obm 1ntroclJJ0 cambios formues, tecnológicos y espac a.es en la rnanera de conceo1r ,a arqu1tech 'ª· 
Sv oom scbr a y sencilla s1rv ó de eJer0plo para los fLJu-os arqu tedos en donde ap1 có principios 
-vnc analistas. Sus primeras obras van 01ngidas al campo res1denc,al espec a r:iente en el sector de La 

1ariscal, en 19:-/ ganó e concurso para el ed f1c10 del Quito Tenn1s, otro (~Jemplo de su trabajo es la casa 
Chorrn' (1957) (Colón y Cumnaño;, edl•1co de v 1v1endas el cua pose(~ un engJaJe 'ac1onalis-a al 1gua 
:¡Je les dE~oar•amentos E. _Jard'n (197') 



HOMENAJE DE LA FACULTAD DE 
ll<OlJifECflJ<ll ~ lJ<311NISMO 

Por: Arq. Clímaco Bastidas. 
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Genuinas expres O"es suyas fueron conectar y 
proyecar en el escenario universitario, y fuer a de 
él, ciencia, tecnología y culrura, aquellas pasiones 
irreductibles propias de su temperamen-o, su enorme 
sensibilidad humana de la que damos cuenta 
compañeros de docencia. dlscípu os y amigos, y vn 
cor0orornIso social, en donde el arte, el teatro, la 
terakra y el pensam enro cr't1co contaron y siguen 

~or•ando con un gran susci-ador 

~ sto ac v dad de Carlos Velasco. preocupada por la 
recL.perac1ón física, cultural y s1mból ca del patnmon o 
del país, lo convirtió en fur1dado' del Comité de 
Defensa del P atr monio Natura y Cut ur al ce 
Ch1mborazo, y en un actor cu1tural que ha brindado 
a. país una significativa contr bución -éc'.n ca en el 
marco de la puesta en valor ce monumentos de 
dis· ntas regiones del país, entre ellas rnemorab es 
1ntervenc1ones real zadas en las ca•edrales oe 
RiobarY1ba y Latacunga, cuyos aportes se extendieron 
a propuestas de rehabilitación arou1tectón ca de escala 
urbana en Quito, y a desarrollo de estud os, eventos 
académicos, encuentros y publicaciones nu-r dos por 
su contribución c1entíf1ca, que formaron par-e del 
corverIO de cooperación establecido en los años 90 
entre Ecuador y Bélgica, y entre nues-ra U'"' versidad y 
la vn1vers dad L bre de 3ruselas, y que alcanzaran un 
s gr '1cativo reconocimien,o académico en ese país. 

CARLOS VELASC 
IIAUA 

No podemos deJar de des·acar la condición ae hornbre ~ 
urwer .sal de Carlos Velasco, sensIO.e, profundo, mu t,f acético, 
que supo conJugar en el aula un humanismo t,asceden•e y 
un profunco conocimien-o de las disc plinas físicas y oe las 
cene as exactas aplicadas a las estrucuras arquitedóri1cas 
y sistemas constructivos modernos y convencionales como 
el horm1gór- armado, y a las tecnologías tradicionales que 
le merecieron oart1cular atención por sus virtudes bio-
amb1entales y climá-cas. 

Su preocupación por la tectónica de placas o l1tosfénca 
y la conoción s'srn1ca y vulnerable del país, nan sdo 
una constante en su ejerc1c o acadér,,ico teór co y 
prcoositivo _a necesidao eje responder e.-. a arquitectura 
nacional con estructuras sismo res ste:1tes. conced endo 
oe berada mportanoa a la geometría arou1-edónica, a la 
con' g,xación es-ructur al, a la opt rnIzac1ón de .as sotuc ones 
constructivas, a la atenc ón y aorovecham1ento sensible e 
1nteligen-e de los contex+os amo entales y físicos. y a dotar 
a las nvers ones socia es de J'a responsable r ac onalldad 

Er sent do alegórico e ngen1O innovativo de a domus 
aurea, s transforrv1amos sus propósitos ongirales, 
desvanal Zá'ldo o y hacendo trascenoer su ir,,pronta 
creativa. merece ser rescatado baJO el mpeno oe impJlsar 
el esp'rtu y a acción nvestiqaoora, c1enW1ca y creativa. 
que es obJehvo fundamenta de a actua adm1n strac1ón y 
gob erno académico oe nues-ra wrwers dao, ,o que siq,if ca 
en la práctica académ ca de la arq,J1tectura sumar a su 
natura.eza forma esoac1al y estél1ca, el valor agregaoo de 
a raciona. dad cienM ca. ae la nnovac ón técnica y de la 
sustentab11idad. que son aq.Jellos ingred entes trar0sm • dos 
con extraordinaria sabiduría oor Carlos Velasco. y qve 
estamos convocados a potenc1allzar · 

Hao ar oe su huella es reafirmar la vigencia de la ..,. ríada 
de Virrubio f1rmitas, u, itas. venus-as -firmeza estructural, 
utilidad y oe eza-. leyéndola como expresión es-ética y 
cultura de la arqutectura pero ncorporándole dentro 
de su actual dimensión ambiental de ciudad y rerntono 
e compromiso ético de contribuir a elevar .a calioad 
del r1áb1· at social. lo que concurre a hacer de la adua 
declaratoria const tuc1onal del buen vivir, un propósito 
pos ble 

[- sta base filosófica Junto a .os objetivos científicos de 
la unIvers dad que ahora estamos oreocuoados por 
consolidar, nos lleva a reconocer y oestacar aquella 
siembra de ca,n nos de forJadores de oensamIen-o y 
v sión universitaria como Carlos Ve asco. a quien rendimos 
el Justo hornenaJe que reclama nuestra concencIa 
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<)ViENAJE AL ARQUITECTO CARLOS 
.. LFREDO MALDONADO PAREDES 

Por: Arq. Andrés Peñaherrera. 

- ~ - - · e "oncr ccrler do a rr oe' sona pa··a hace, .a presert ac ón de 
_ _ e ,:irrn,1teco y Maestro Car 1os Altreoo fv1a.dorad::; P,·y-ecJes ouen 

.. , ~ to e~ 19T Obtuvo 51,_., bach1 .er,:rn er, e1 Co egio \:acor,-=:,1 'v1eJía 
0 

" : -::le '916 y de n~,ed ato se rra-r culó er ,"l ' amante ::so,eia oe 
· _-" a qJe dt:perd'a Je a r ac1._¡ ·oc de Cienc,as - 'su:is y 'v1atemá· c,ss 

º 3Cual ao_.ltad de ,-,ge:11e''o ce a vn vers1dad C:er,r··a 081 :.c...Ja:.:Jor 
· :::s::res 'Lercr. ent,e o~ros G oe•-to Gatb ;Scor::i. OL en "Le el O",-,.' ,er 

::ie a : sce.,-=:,, S xtc )u á" ~al é" Cy os Kohr Serg o GJa'ce' as. 
. -=:,er Vo-e01te Jame Dáva os, W1 sor· (3arcés al en ' Je Lr. ,,roar, sta 

e: \11es ;,-=:,n der Rohe :.(;resé de la f scJe a en ·95· y orn, o el Prem o 
::s0 ,~entra pcr 'laoer s do e me,ior egresado de ese ar,c er :J1cr'i:-I 
- r2-va .a obtencór' de r·,,.o de "Arqu1"ec o se oeL'a 'v:i" er prác c,-=:, 

= -o e,, alolr'a ofc",?J orvada o pjt. ca ºº'ª e1 efecto e Aro Sxto 
: :i ér ,e o~ooJsc oue se "'Corpore a a, ~,urta de Recon.str ._¡cc,ér- ::le 
= - _a e,-, v,1én de ~oa"erqes '\o 'ar-ere y de ~cree Rova. orna ' e 

- . . J ,e se erccnh:ibo en p1er~a res·i'JuíóC ;')r ,, E~go de. ·er'e'Y'icto de f.KJOStO 
::l,-c cua quedó esa e ud,sd y o-ros e _ 2b os rn.., 1 a",:ctados a · oasó año 

por1endo er O'i'.id ca sus concc mientes , aoql neroo e.xperie"'c a 
-= "J , becado oor .a CJEA a ~/,éx co bao e ausp ::,10 del ::ianco ~ ootecano 

8bras P:Jo11cos oe fv'1éxcc oa-a q:Je siga adqJ1riendo experenc,a 01 
= -,r, o d o Bance e~ e. rv-un e 010 ae Méx1,_o er· e lnsr L ·,J ~,1ex ca~,o de 

oo Social y en el rv• r' s·er o oe Cb•os Públicas rv•,ex cano ·ota pasó E:'r' 

aro espec a1,zároose pr r"'Ci¡:.Jd1~ente er pan f cae :ir, de o cqJes de 
er•os ce vvenca o.Je e~, esa éocca era" ro;edad , emoeza,cn a 

~~.,cha v genc1a. 

=- ··eqresó a. país y se oedicé a rea 76' a ·es s boJO .a d1-ecc,ó" de 
. r,--é Dá /6105 Proañc, gr acJL,ár· dese oe arq.., recto e1 2G ,::Je rravo ce 

. .r -"' ' ·e-y1a Fa1aco fV\_,nopa1 de P' 'larc su tess CLbr:a ne sólo e carnuo 
-~ _· :,n co sino ·arv-b én e de a 1noer er'o ce•, e cé'.i1c, o es·rLcL;ra y el 
• • º J :ic ones ºªJº e1 Códig-J Ecuótor a",o ce la Cor,s·r ".cc,ó"' aorcoaoo oor 

_ eso ",ac,o,,a er '95' solo oara as pro, 1nc,cis de Ch moer azo. T .Jn
- Cotooax1 OL e ve'on las afe:::taoas por aqJe, terremoto de 1949. 
= s sterc1a pó' par·e oe os crc·es,ora es para ap ,car e cóc go cet)1co 

- º' SC0'1oc1rr er·o Ya de a'qL: .Ledo Ca-.os ',1aldcr adc oasó a rabaJar 
~9 eopo do Moreno F ,. 19':l9 cJanoo a Esc,1ela ae .l..'ol "ec,.xa pasó 

=: ::,_, tad y s1er.clo su pr Mer oecanc e ,Lrq. Ja1~,e rxiva1os te nv1tad8 
· _ '3r e C-Jerpo doce·- te para qLe o'gance .a Cátedra ce - stcna de la 
·:-:· Aa pues se ver 'a danoo a -i1s·or a de .Arte ,a cua e'd 'Y'UY amola 
- ,~nfas1s a la arm, tec.,ra y a. Jrbar srY)O l .::.rq '!]anonado ser 5 1as 

s s-err',at zó e. es Jdic de a LJ1stor1a oe a Arqc., tectJra y de urbar srno 
= - De a ruestra rea dad CO" grar er,dicó,.. 9rac as a su arrp. a cult.Jn:i 
- :ir a nves· oar e t1car y sa~_ar cene us10",es Conocer tos factorE~s qle 
= - ~.-. 1a cr eaé ór ce as · oo.og' as arquibanas los amb ertes. SJ corre1a
- e ona 1a ·orma ' 's ca. tarnaño ¡ tra-ar.,..,1e' b (je uio,-=:, Lro oe e.,os y cel 
-· .:. .a estr xtura Fs ca para s,Js·enrar y rr'Cloea,· al espac o con-er·,eoo' y 

. x:, cor' s0s re.ac o·,es arrb e~·ó1es de rredic. - ue e 1,::n1co pro:escr de 
':J·er a en a Fac._¡ tac has·a el año de '970 =n es·e apo pLb có SL, oro. 

- · ~. TlC v '?A = EL lCLJL)CJ·¿ qJe es et pr 'l',er r,::xtc ce aooyo para 
. · . :Jo y consí1·~ye ,~r valioso enfoqle de anós.s oe Lr ecla·o-anc para 

· -~ ;:1nos. Su ded cae ón a a cá·eora tL,e ejemp ar er toCJo asoecto dot'Y'1-
,- -·:.; n·)1ento esiírrdo par a toaos qu1er' es tuvimos a suP-n~ oe ser 5JS 
'.:s Se re· ré de .a cá·edm er e1 2005 oeJ5ndo _.r~ va,;'o o fíe, ae le·,ar· 

-r: aoo. oe 956 a 19ó2 trabajó er el lnstt,,to '-Jaccna. de a .1\ er'Co 
. =-jº pasó a n·e9'0' e. Banrn =cuatonano de a Vvenoa c..', 1963 oasó 
::·r ..cc10 )es esca ares dentro de1 Mir,1sh"'r10 oe E..ducac1ón. ::;e 965 a 1968 

. ~ er el MLr cipo oe Qdo en a O· e r'a de T r arisacc cr es de 0 rop eaad 
- - - E:':nas que no corYaba e.o,-, los e:;ild1os y :.:Joc_r,--ertac ó,r, adecv3ü.JS 
_ :::iJe co abo-0 en OO"fü a oe la reg1ameryflc,ór oás Có que luego se a1-

- ' ::.or- e 1 catas•'o. cornen¿ó ex g endo panos co~o e\:s :-)ara ¿is e· zac,o 

res orovocandc reól.corE:s acversas por 
,71., e,...,es se deo cacar. ,s es,:, acr v1dad .v 

c1..ia1 "í'd1vó s, sa1 ad oe o cha depe,den
c a our ores ones pi)!'º cas Pasé we90 a 
laborar en a o· era de ,...,ge:1 e··-a de s._, 
,-ermano Gu1 er,,· -¡ ::r '9 ü se creó e rs
tLi o Ec1~ffC' ano de ,orma zacó' ba,c 
lo drecc ó·, de 19 Ra:, Estr aaa qi., e:1 1e 
contrat-:) para rorrra Zélr os 'Y1ater a.es 
e ns._¡rros -:Je la cv str .,cc,ó~ eqar· do a 
de~ar"ol ar as ·' cr·,-v-,1a:-:. ·· .... , oL.e se·-· as 
q.Je r :3er e a aCuol dad y 'Jet.::rr rar 
las c0no c1O..--,es rr .. ,..) l'Y\9S ~:.on as q._.:.. cc;,
ber c1.,rno r aqJe os pma s _,e, . JY o 

.::-1 arq..,tec e CarlDs ·~,:i ocr :d: s•? de:,: 5 e 
e OuJO a rrsno a!Zaca cor erar Je:_· , ?_s 
walmer~·e toca a u -º"ª "º a -- ro,:-.'.,r' 
EXP,.ISC SLS CIOv os e0 e ,- :: ~,, '= are 2::Cé 

Grac as orqJ -ectc Car ..,s ' · a d::,rado po' 
0 ,aoe" er "regad~ cor vocac. ón .:Je ver -
(lacero maes;ro "l,S r"'portartes ense
"'ianzas· ·ve maest'o de maes.L'os. supe 
ncw.carnos ta,--nbié') vs .o'es ce ética rY)O 
ra1 e,-1 srr J > de cle,·ao va.ores ~o-es
C1'do1es qJe oeoer ser no, CóOOs er. .a 
. lJVE:' ·Gd par a ·er'e' Jr1a soc1edao sar a y 
p-ogres sta 1~par· ó Lna eCJL:_ac ón n-e
gra, e· ~·e~radéi 

Aprec aoo por · :x.ios t-,rq. C:ar'o:~ rv· alco
rado. q1,e Dos ,e lXOdtgue MLchos a·~os 
y con salLd p:,ra oue cort1núc, dardo sus 
Va IOS(S frJ OS q've a11rrerüan d 1a JJVen
t~10 espec a1~er te Jn ve's ·ar a 

G,ae,as. 

Ar .:Jrés Per'lar errera 1v1ateLs 2::' oct 2C11 -
F A , - JC Ses ón So emr' e 
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HOMENAJE DE LA FACULTAD DE 
ll""<OLJiíECílJ""</l ~ LJ""<311NISMO 

La aroi__, -ec".Jra trans"' te 
emoc ones y sent m1ertos 
ar'non'as y cor,-r ac cc,or,es 
pe0 rn t e"JdO CO" e O ''°'SpIrar 
a rnucnos '10'1,bres / íY'U, eres 
de O°ar se"s b1 daca re' exIO 
na' sobre el cercano contex·c 
qJe nos codea 

r r este r,.,t..,ndo q.Je "JOY v v rros 
tan vo_er-o y agi ado, er e. 
caI a" oran a fal•a de vaicres, 
a ,:icum Jlac Ó" de e nero / e 
vJO nos da.,,os cue"'ta oue no 
nav Jgar oara d alogar sobre 
as cosas que vaIe"' ae a vaa. 
)oc eso ¿3f ora e ser- rr,1ento de 
a eg(a erg," O y Sff sfacc1ór 
qc,e exper1r0ento en este 
mor--ento v como a,u'lino que 
- , de1 Aro CÉSAR P=i_OYO 
a ::.oríloa-tr y presentar 
es-e rv1erec1do r'oTenaJe 
que .e otorga .a Fao ... !ad oe 
Aro1_.,1tecLra y vrbcr smo oe 
la 0,,., vws1dad Centra a quien 
aedcó Jna oare rrportarte de 
SG vida para serv ria 

ac do e" GLa:/aou1 1927 , 
llegc a G)u to oara realizar si. ... s 
est\JO es sec.JnJar· os en es co
_eg ,:;s a Salle y San C~ab0 1e1 
donde además se destacó 
como _..,r excelente deport s-a 

Por: Arq. Roberto Noboa. 

en e1 fúrbo oásque- y sobre -odo er' ten,s de 
mesa deporte er, e aue eq:'.l a ser carrpeón 
nacional erm '°'aoos sus es"ud os sec.Jndar os 
se tras,adó a la Rep(.b ca Aéged1na. a Ia Fac,_.., -
tad de Arq,, tec ura -1 vrban srno de ,a vn1ver
s1dao de Buenos ,AJ res oo,,de obuvo su ¡--Jlo 
oe ;.rqvitecto 1953 

- " es·a ur vers1dad as,s, 1ó a vanos semina
r os d cacos por connotados profes1ora es de 
Jera'ql:a ir-ecr-1aconal como Anton o Torro a 
Richard e1 • .,!ca y D er _uIg \Je0 vI lleqando Ir,
c 0so a ser ay1.,cante de cátedra ce k'J rr,ater·a 
de Cons·0 ucc or'es :.spec aizaoas dictada r,er eI 
ng ::>1z=e,1 ayLdarte o rece de1 lng Nerv 

r<ealizó es-0cJIos de post-qrado er, Desar0 0.lo 
v"bano en a CEPAL ;:.,lar1f1cac ór Regiona. en 
Pacfs y PrefatY1cac Óí"' e"' e Bau'n Ce0-e-· de 
Ccpec,f,agL.e 

Vov ó a oa:s oonde comervó a t0 abaJar corro 
cro;escr l,'°' versitano dlctanoo cursos de - eo
ría de a ,Atqv lectura. Geometr1a Descriptiva y 
Expres ór T écr1ca por más ce veinte años en 
nuest'a i::acc.ltao formando arqvitectos, mxhos 
de los cua.es ya han demos-rado grandes lo
g-os eri si.~ vida pro!es1onal =-,__,e Subuecano ce 
a F ac" tad ;, durar e cinco años rnemb'o del 
ConseJO =)irectivo 

P0 ec samen-e sIenoo Subdecano en 1975 y 
cor,untarv1ente con .es arqu,-ectos Ro1ando 
fV!oya ve1,a Peral·a G0100 )íaz y el lng Car 
los I arrea. Lnca•on el T aler Integra. de la 
~ élCJI ' ad vn dad acaoém1ca ns1 tu1oa CO"' eI 

propós,-o de desarrollar una pr 
- ca doce-,te r0ult1disc.oli·"'a' a er' 
"crrnac1ón de os arqu1tecos 

Por lo tarto, 1Os in-egranres ce 
1 er nregr al oro"esores y est uo ar· 
q__,e'e;('OS vr rnos a este merec 
~'omenaJe y .,acer es co00cer 
_-s, años deso0és es·án vigentes 
propós tos ,..., ciales de una per 
nen te re"lex ón concep·ual. de -
r,ves- gac1ón y exoerrr,enta' 
rr,e·odo.ógica sistema- zaca y 
encuen-rc con una m:u.tipl1c1oao 
escenarios y actores. 

:.n esta éooca rec be e. ore 
l,rwers,dad Ce"tr a." 00° a pub 
c1ór ael lioro EXPRf-S Óf\l Te O\ 
e"' este -exto de cá"edra se sir
t za U"'a ser e de nuevas técr 
y conocn,1entos comerY'porá' 
para la e"sena'"',Za de la arqu . 
t0ra Este premio oto0ga la 
versdad paca reconocer a los 
cernes q,Je cons-iruye"J Jn eJe 
oaca a co:r,t_.n1oad urwecs ·aria 
su entrega y oedlcació0 a 
-ica doce"'te 



::Jtrás, César me decía la Facul
Arquitecura de la Central ha sido 
esenc al en mi v da y en m1 ser, 

,:;n .a vida profesional su auténti
:>5 ón "ue la vivienda y el hábi'at, 
.:::mpre estuvo vinculado a gene-
:ngresos, sernnanos y tal.eres 
:J es e 1r1ternacionales sobre la 

- _ cción de v1v1enda de bajo cos
o Director del lnstikJto oe nves 

: es de V v enda de la F acuitad, 
=ó cursos de post-grado sobre el 
~0 colaboración con nstitucones 

::s y privadas como e. IESS, n-1u 
-:.s y cooperativas 

- Y'bén profesor oe 1nstalac ones 
: ::is y sanitarias, acGst ca y lum -

::1 en a ::scuela Poi técnica de 

servidor oúbilco demostró su 
je largo plazo, cuando como 

- aoor de Vvenda y Desarrollo 
: oe la ,Junta t\Jaconal de P an1-
. tr abaJó con eficac a y v sión oe 
-,ansformando radicalrY'en·e as 

-= .. -vas y potencialidades de a vi-
- ac1ona y del desffrollo urbano, 
.. s de proyectos a nivel nacional 

: .. s ad,vidaoes más mportantes, 
_ ~- gac1ón vinculada con sistemas 

:-vos es la que mayor tiempo 
- ó en su actividad profesional, 
::i te tarea fue la rehabilitación y 
=c:1c ón del SISTEMA OJBICUL/\R, 
X>Oración con el inventor de este 
=: el lng Car os Larrea Utilizaoo 
:onstrucción de varios edificios, 

: --ó sobre todo que era un siste
- - o"recía una muy bGena solidez 
-_ a y segundad sismo resistente. 

se dad de aprendizaJe e innova
:;.. ganaron el respeto y el aprecio 
:nas generaciones de arquitectos 

-:: de las investigaciones que so
enda realizó durante su viaa 

.. .nal y la compilación analítica 
_ -rabajos le permitió publicar su 
~ ibro LA VIVIENDA EN EL DESA

__ ,) el que recibió mención de ho-

nor en la Conferencia Panarrer cana 
de Arquitectura 

Más que nada, hay que amar la 
profesión me decía cuando compar
timos vn diálogo hace pocos días, 
ésta no es solo el medio para ganar 
dinero y sobrevivir. Hay que amar lo 
que uno hace y hay que enfrentay 
con hones,1dad la responsabil dao 
oue tenemos ante la sociedad, quien 
nos oa su conf1anLa para nosotros 
poder crear los espacios donde vivi 
rán y desarrollarán adecuadamente 
todas sus ac1v dades diarias. 

Entre las obras realizadas por el Ara. 
César Arroyo y que han quedado 
para la posteridad, se encuentra la 
dirección del proyecto y construcción 
del Instituto Geográfico Mili,ar, proyec
to de la Urbanización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, obteniendo el 
primer premio en el cmcurso, proyec
to del Colegio La Salle de Cartagena-

RAfCE5 

Colombia, y, sobre tocb, los proyectos 
del edificio de la Casa de la Cul;ura y 
el Cdegio T adeo Torres de Cuenca, 
ejecutados en colaboración con el Aro. 
Gilberto C''Ji':ltto Sobra y mu:has resid(~n
cias pr vadas realizadas en colabora
cim con &JS h~os 

Homore de insti"uc1ones, hombre que 
h zo oe la arqu,tectura la esencia mis
ma oe su v oa. Eso es César Arroyo, 
un hombre con una amo .a trayec-oria 
y extraordinarias reailLaciones. 

Hoy a sus hijos, a sus nietos, a su es
posa doña Edelina Pérez Patiño, hija 
del ilustre Rector de la Universidad 
Central, Dr Alfredo Pérez Guerrero, a 
sus amigos y compañeros de la vida, 
les hacemos exrensivo este recono
cimiento a un hombre que nos de
mostró cómo incidir desde el desarro
llo uroano y la arquitectura en la v da 
de la sociedad 



Por: Arq. Rubén Moreira. 



=i? requiere, por lo tanto, nacer un poco de historia para 
-c,'COrdar que la década de los cincuenta fue muy pró
: ?ª en mportantes obras de arquitectura rY'oderna, 
-a ¿adas por eS"os poneros extrar~eros como los 

_ ecos Carlos Korn (su casa taller y Banco de Des 
ento oe Guayaouil) y Otto Glass (casa ta.ler de Oiga 

- ;ch), los uruguayos Gilberto Gatro Sobral (Un vers1dad 
-~r-ral y Escue.a Sucre) y Gu llermo .Janes Odriozola 
ssa Tous), e i¡_al ano Giovanni Rotta (Ca,a de Pen
-nes), e austriaco Osear Edwan1ck (Casa Baca 2 y 

---adio Olímpico), el su zo Max EJ,rensberger [Escuela 
_ s- Francisco de Sales e glesia _uterana) 

~ :! os se unen unos pocos arqui,ectos nacionales edu
-:Dos en e. exrerior, como son los casos de Sixto Du
=i· r~a,lén (eoific10s Guerrero Mora y Bolívar) y ,Jaime 

= =:Valos (Tenis Club y casa Chanta), ambos gradua
- : s en la universidad de Columbia de NY Los nge

~ros Leonaroo Arcos Córdova (casa I:iérez Pallares), 
~ ·.:nso Calderón Moreno (Casa de la Cultura) y Luis 
:. __ ez (Mon,e de Piedad); realizaron una obra variada 

=clédica que oscilaba entre los estilos neocolonial y el 
-= orano racionalismo, pasando por ciertos sesgos 'Art 
= = _o', como se evidencia en algunas obras del primero 
:. _ -Js ed ficios importantes construidos en Qui-o y Gua-

:. :ul, durante la oécada de los cincuenta, son apena~, 
s m uestra de un co~unto mayor oe ooras, a rra

= s de las cuales se testimonian los rasgos caracterís
- : : s del movimiento moderno 'une onalismo, formas 

-= :rrétncas ouras, exentas de oecoración, racionalidad 
e_-, xtural y construchva 

_ - r,fluencia de las obras modernistas de estos pI0-
c: os fue muy importante para que la soc1eoad de 

~ __ el momento, especialmente las clases media y 
:. -~ comprenoieran y aceotaran la arqu,tectura y el 

_ 5', SrY'O como nuevas profesiones, irdependlen-es 
= a Ingen ería y necesarias para la plan,ficación de 

.,dao y oar a un nuevo enfoque del diseño ar qui 
-- _ -ón1co Es así como los estamentos estatales y la 
~ g Jesía ecuatoriana vieron la necesidao de cornar 

os arou teclas para la planificación de las ciudadc~s 
3 ' a la r'í'plantac ón de una arou teclva moderna, 

rro se estaba dando, con muct'a an¡_e'iondad, en 
-s oa'ses de /\ménca Latina, no se diga de Europa 

_.;; I0s Es•ados Unidos. 

~atto Sobral le debemos su preocupación por fundar 
- =arrera de Arq,, tectura en a UC de Quito, aspiración 
_ = se concreta en 19~6 cor la creación de la I scuela 

_-= - "qu1tectura al interior de la F acu tad de Ingeniería 
:is tarde, en 1%9, durante (~I decanato de ,Jarne Dá

:i JS, se convierte esta Escuela en F aculrad 
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Giovonni Ro-to: Coio d e Pensiones. Quito. 

Otto Gloss, coso Oig o Fisch, 1952. 

Mox Ehrensberger- Iglesia Luterano, 1956. 
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E:.n 1951 egresa la primera promoción de 
arau1tectos, entre ellos están Boaneroes 
Navarrete y Car os Maldonado, quie~es 
se vincular'an sobre todo a inst1h.x:ones 
públicas, a la enseñanza y a a fl,ndir y 
promocionar la arquitectura a través de 
la ,pre,,sa. La d fusión de la arquitectura 
con,o una nueva profesión atrae a al
gunos Jóveres a estLJdiar esta carrera, 
corro son los casos de los hermanos 
Luis y Santiag:> Oleas; I=" abián y Agustín 
Pahro; L1one y Enr que Ledesrna. M1lton 
3a'ragán, Canos Velasco, Mano Arias, 
Oswa10::> de la Torre, para mencionar 
solamente a los que tendrán, en adelan
te, la posb1 idad de 1nc1dir con éxito en la 
práctica arquitectónica 

Sixlo Durón Bollén: Edificio Guerrero Moro, 1952. 

En 1960 Ecuador adquere el CCTY'orom1so de Jevar a cabo, la X Conferen
cia Panamericana de Naciones q.Je nv,ca se realizó por no convenir a 
los inrereses pol'tlcos de los EstadoS vndos y por esta coyuntura y daoo 
que el país con,aba con lf)a situación PO ít ca y económica relativamente 
estab e, el Gobierno ConseNador de Camio Ponce E. baJO la oatuta de su 
Minis·ro de Obras Públicas. Sixto Curán Bal.én, emprende en ,a ardua ta
rea de diseñar y construir, en tiempo réco'd. mpor.antes cor as urbanas y 
arquitectónicas, para aouel tiempo de gran envergadura, que permitirá que 
algunos arquitectos ya consagrados de 10s cincuenta, así como otros, que 
en ese momento eran egresados y que se habían hecho conocer al inte,ior 
de la oficina "Arquin' creada con anterio'1dad por Durán Bal én- -engan la 
oportunidad de acometer 1mportantes diseños. Así, a Alfredo León, g0aduado 
en Uruguay, se le confió los diseños oe los oalacos Legislativo y de ,Justicia, 
a Miltm Barragán el edifcio de la nueva Cancillería, cuyo anteproyecto había 
sido su tes s de grado. Oswaldo de la Torre, siendo muy joven, se enfrentó 
al gran reto de ser e, residente de la construcción del Hotel Quito, Mano Arias 
diseñó la Res der,c1a tstud1antil de la UC, an·eoroyecto ganado en concurso 
e.">TUd anti de la escuela 'Gadumag', con Gatto y Dur án Ballén, a la cabeza, 
nizo los diseños del edifcio oe la CaJa oel Seguro (hoy IESS} 

Todas estas construcciones se enmarcaban en la comente de la arqui
tectura 1nternac1onal un respeto 1rrestricto a las normas oel func onalis
mo y la -ecnología, con las lógicas diferencias del enfoque particular ae 
sus autores en cuanto a una necesaria adapración a nuestro medio físico 
y la exores1ón formal era el producto de las nfluencias del racionalismo 
europeo y de la tecnología de1 vidr o, más concretamente en la util za
ción de la "courtain wall", proveniente de los Estaoos vn1dos de América 
(ejemplo edifico La Drevisora No,te, de _j Dávalos) 

~sas 'ueron, en general, las nfluenoas aue recibieron las promociones de 
la décaoa de los sesenta Sin embargo, en este período se evdenciarán 
di'erenc1as sustancia es. a ,a hora de aná.,s1s particular 7ado de la ob~a 
de algunos de los miembros de esta vanguardia. Así, en .os d seños re
sidenciales de Luis O.eas se puede encontrar, a la par una preocuoac1én 
por la solución func onal de os esoacios, una asept1c dad en el Mane o 
de los volúmenes y de las formas, muy rara ve7 Oleas renunció a Ía 

1 
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Luis O leos: Coso Oleos Serrano. 
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Agustín Potiño: Ex gosolinero Ferri, El Eiido. Quito . 

forma cub ca, llegando su obra a tener una ciar a identidad, por más rn tadores qve ,wo Algo 
paree do se puede decir de la obra de Agustín Pat1ño, aunque en el caso de este se ooserve un 
giro hacia las búsquedas estructurales, como se aprecia en la Gasolinera Ferri (hoy abandonada 
en el parque de E.l Ejido) donde aplica por prmera vez sus conocimientos sobre los paraboloides 
r1perbólicos, solidarizándose con una clara tendenc a por la arqu tedura estructural oe la cual 
part1cipaoan, con el mismo interés, otros colegas suyos como Carlos Velasco y Mario Arias. 

En Alfredo León se evidencia la claridad con que diferencia la expresión formal, segJn la tipolo 
gía funcional· en el Palacio Legislativo, recientemente rahabili tado por Milton Barragán, se hacía 
necesario aplicar los conceptos de 1a recnología internacional y dotar, al mismo tiempo, de una 
necesaria monumentalidad a un edficio tan representatvo, y ciertamente que lo logra, avnque 
algunos detalles, como el encuentro de la base de la torre con el bloque ciego de la grar, sa.a 
del Congreso no logra "soloarse" del todo En sus viviendas, en cambio, León renuncia al cuoo y 
busca una mayor mimetización con el paisaje, con el uso de los tecnos ncl nados oe madera y 
el aprovechamien,o de la accidentada topogra"ía qu1teña aplicando la estrategia de ,os medios 
niveles que, por otro lado, se convertirá en una constante de la arouitectura res1denc1al de este 
períooo. 

Los conceptos de la plasticidad en la arqui-ectura, provenientes de la cultura arqu.tectónica euro
pea, proaucto de un largo proceso teór,co y de nte.ectuali7ación de ,as artes plásticas, encontrará 
un referente claro en Milton Barragán Dumet, cuya obra denota una coherencia absoluta en 
cualquiera de las tipologas, y son muchas, a las que ha tenioo que enfrentarse. Barragán impuso 
un sello muy panicular a sus obras, caracterizadas por una fuerte carga 'ormal util zando como 
recursos su sens bilidad por .o táct 1, su amor por los materiales en bruto, como el hormigón y el 
ladr,llo vistos, como se puede constatar en muchas de las viviendas diseñadas en la década de 
los sesenta (la casa Muller es quizá la más significativa). El mensaje expresivo de tos volúmenes 
viene tamb én de su actividad paralela como escultor (iglesia La Dolorosa, Templo de la Patria, 
edificio Arrigas, entre otras obras) 

Alfredo León: Polocio Legislativo (sin lo remodeloción 
último), 1957. 

Palacio Legislativo rehabilitado por Milton !>orrogon, 2007. 



LA VANGUARDIA 
ARQUITECTONICA 

c.n 1962 se había creado el Colegio de 
Arquitectos, independ 7ándose la prác 
tica arquitectónica del -utelaje de los 
ingenieros y al interior de la Facultad 
de Arqu1tech,ra de la UC se estaban 
produciendo carr,bios y rransformaco
nes sustancia.es con la incorporación 
al cuerpo docente de la nueva van
guardia, corno los mencionados antes 
y las subsiguientes promociones, entre 
las cuales cabe aestacar la incidencia 
del "Gn..,po 6' ( C Cordova, J Espino 
sa, F Garcés, F. -..Jaramillo; R More1ra, 
R Sa'l'laniego y M So1ís), lo cual daba 
más motivac ón y fuerza a la labor de 
los Jóvenes arou1tectos. Guardando la 
escala y las proporciones, Quito era, 
en la oécada de los sesenta, un ver
dadero laboratorio de expenrnentación 
de la arquitectura moderna Las dife 
ren-es corr entes de la arquitectura in
ternacional encontraban eco entre las 
nuevas generaciones y el retorno de 
profesionales ecua-orianos estudiados 
en el exterior ampliaba la visión de la 
nueva arqui-edura 

Así, Ramiro Pérez Marrre7 y Oswaldo 
Muñoz Mariño. reg•esan ,mpregnados 
del organicismo de la arqu tectura 
rr,exicana (ejemplo barro 'el 0 edre
gal"). Es probable que las mansiones 
orgánicas a lo Wnght o a lo Neutra, 
influenciaron. sobre todo en el pr me
ro, como se pueoe desprender de al
gunas residencias para la burguesía 
ou1teña que two la oportun dad de 
o seña' Ramiro Pérez, como la casa 
Andrade Ochoa, donde plasma espa
c os muy transparentes y envueJos 
en rea vegetacón Por esos años re 
gresan ta:<'ib én de Uruguay los her-

Fernando Jaramillo: casa del arquitecto 
(calle Granda Centeno), 1969. 

manos D ego y Fausto Banoeras Vela, 
que traen consigo la influencia de la 
cultura arqu tectónica europea me
diatizada por la Escuela Rioplatense. 
fuertemente influenc1aoa por los prin
cipios de I e Corbusier, pero matizada 
por la obra de Eladio D1este y por la 
Escuela de Cravoto y V1lamajó Los 
Banderas aporrarán también con su 
sello de resoeto al funcionalismo y la 
expresividad plástica del ladrillo a la 
vista. 

Corno vemos. en este período tienen 
caoida la pureza racionalista, repre
sentada por el cubo en sus d ferertes 
versiones y sierr,pre bajo la sombra 
de Le Corbus er y el rn1metismo or
gánico ("wrightiano", para ser más 
concretos), como también los r,uevos 
giros expres1on stas de los materiales 
desnudos ('brutalismo', lo llamaron 
algunos) o las formas generadas por 
la p.ást1ca de as estructuras, como la 
1ncl nación por las cáscaras y parabo
loides hiperbólicos. 

En la segunda mitad de la década 
oe los sesenta surge un movimien
to que emoieza a cues~ionar os 
esquemas de la arquitectura inter
nacional y reflexiona acerca de la 
necesidad de buscar una dentidad 
para nuestra arquitectura (aclare
mos que esta era una preocupación 
generalizada oe la cultura latinoa
mericana) Surgen nuevos nom
bres y nuevas teorías, la problemá
tica social es un tema recurrente 
Entre ellos están los miembros del 
"Grupo 6 ', ouienes, inmersos en la 

Oswaldo de la Torre: casa Cherrez, 196.3. 

enseñanza transmiten a sus est 
diantes la necesidad de acomeL 
el diseño como un proceso dialé 
-ico desterrando el empir smo 
en la oráchca profes onal, busca, 
plasmar su arquitectura. paneno 
de referentes propios de nuest 
particular medio físico y social ~ 
entiende, entonces, su pasión p 
los materiales propios: teja, oiedr 
ladrillo, madera, pero sin renur 
ciar a un lenguaje conterY'poránE 
y respetando las teorías serias 
los pioneros de la arqui-ectura m'.1 
cierna 

Alrededor de este grupo hay m 
chos jóvenes que respaloan est 
tesis y logran continuarlas Ce 
contemporáneamente vendrán 
v1e'"ltos de la arqu tectura bras ler 
mediante el regreso de arouitect
graduados en d ferentes escuel -
de ese vasto país Algunos e.ayer 
en un formalismo sin sus,ento 
querer implantar, mecánicame 
-e, las formas plásticas de Bras1 
con e lógico desajuste a un rY'
dlo tan diferente como el nuest 
En cambio, Henry Camón y Altre 
Ribadeneira, quizá 10s más dest
cados, adaptaron ,nte1igentemen 
sus d señas a nuestra real1daa 
consiguieron gr andes aportes a 
arquitectura moderria qu teña e 
obras caracterizadas por su l í'"' 
pieza geométr ca y neoraoona1 
ta, como se ev ciencia en el ed f ~ 
'Seguros Equinocc al". 

Ovidio Wappenstein: Hotel Colón. 1967. 

( 
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Rubén Mo reiro: Multifomiliores Mo r.osco. 1967_ 

Mario Arios, Residenc io Estudia ntil, u_ C. 1958. 

La década de os setenta fue sinónrno de las dictadu 
, as mil tares en casi toda América L atina En Ecuador 
fue, además, la década del "boom' petrolero, que -ra1O 
como consecuenc a fa sas expectativas de desarrollo 
y bienestar en el conJun-o de nuestra socieaad e hizo 
que la ofer-a de profes ona,es en general y, concreta
'l)ente en la arquitectura, crezca en <orma despropor 
cionada, causando la masif1cac1ór) de las 0n1vers da
des, en perJuic1O de una buena 'ormación académica. 
L a codificación de los conceotos de la arquitectura 
moderna que, oe alguna manera, estaba perfilándose 
a t na es de la década de los sesenta sufre, a partir 
de este momento, una confusión y dispersión, como 
consecuencia también de la crisis de la arqu1rectura 
nternaoona1 que dio oor muertos los pos-ulados de la 
arquitectura moderna y con ello el advenimiento de 
un panorama caótico patentizado por las mooas del 
postmodern smo y el deconstructiv smo que entor
pecían las propuestas serias y valiernes del llamado 
'rugl- tech" (eJempo Centro Pompidou, Par's, de Piano 
y Rogers) Evidentemente todas esms posturas de la 
expresión formal arquitectónica fueron moortadas a 
nuestra región. 

LA VANGUARDIA 
ARQUITECTONICA 

S n embargo, a "ina es de. siglo oasado 
el panorama ~,e desoeJó con las obras de 
la vanguardia oel nuevo siglo (y mllen o) 
que re-orrkiror, e v eJO lengJaJe raciona-
1,sta, pero esta vez remozado y baJo un 
nuevo 'sr,)o" el m1n1malismo, dentro del 
cual las ,,uevas vanguardias, al parecer, 
siguen 1r,mersas 

La ref ex1ón oo 1gada es, entonces ¿dón 
ele quedaron .os postulados teóricos y las 
real1/ac1ones de la arquitectura moaer
na oe a década de os sesenta? . ¿Qué 
grado de inf uenc1a tuvieron en las tres 
Óécadas poster ores .. ::> Son pregun-as d -
fíciles de contestar Lo más probable es 
que se d luyeron en a 'hojarasca" de la 
cnss de la é:lnod na arquitectura 1nterna
cio"lal Sin embargo hay algo oue es res
cataole y que se puede evioenc ar en el 
pensaM1ento y en las obras de las nue
vas generaciones Tengo la percepcón 
qJe é:lS actua.es vangJardias reconocen, 
por lo menos en el contexto de nuesrra 
reg ón, y por tanto de nu(~stro país, oue la 
arou tectura que se h zo hace cuarenta 
años, caracter zada por la limpieza fun
cional, pureza, transparencia, veracidad 
y ét ca de la forma, así como e1 respe
ro a lo conslsé:lnc1a de los mater ates 
y a su uso apropiado, son referentes a 
tornar en cuenta a la hora de sus dise
ños y es-o ~e oarece que ya es un buen 
camino que libra a los jóvenes actuales 
de r,o caer en el vacío ni en la trarrpa 
del formalismo gratL,1to, porque, después 
oe todo, la arquitectura, como todo hecho 
cultural, es cíclica en el mejor sen-ido de 
la palaora, es decir, sr perder de vista 
los conceptos de tiempo y lugar 

Manta. septiembre de 2011 
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CONCURSO ANUAL DE TALLE;RES DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO URBANO 

Por, Arq. Blanca Proaño B. 

MEDIANTE EL INSTRUCTIVO RESPECTIVO, 
FUERON COMUNICADOS LOS DOCENTES 
Y JEFES DE TALLER DE PROYECTOS PARA.EL 

CONCURSO "MEDALLA DE ORO" ANO 
LECTIVO 2010 - 2011 Y SEMESTRE JULIO 

2011, DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE 6RQUITECTURA,Y URBANISMO, EN 

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO. 

La entrega de trabajos para dcho concur
so 'ue el 23 de septiembre del 7011 des
de las 15h00 en la Sala de Exposiciones de 
la Facultad y, por pedido de profesores y 
bajo la autor zac1ón del Arq Alberto Vite
n, Decano de la F AU, se extendió hasra el 
lunes 26 del mismo mes, a las 08h00. Al 
presentar sus proyectos los estud antes de 
bíar- adJuntar una certificación frmada por 
el -..Jefe del Taller en la que se indique que 
se trata de un trabajo académico elabora
do en el año/semestre, o fin de carrera, y 
que se ha curY'pl1do con el programa aca
démico. Luego se procedió a cod ficar los 
trabajos en presencia de cada 0no de los 
participantes y cuyo código en sobre cerra
do fue entregado por la Arq Blanca Proaño, 
Coordinadora del Concurso, en presencia de 
algunos participantes, al Secretario Aboga
do de la Facultad, de tal manera que ni el 
Jurado calificador externo ni las autoridades 
podían saber el nombre de tos autores, solo 
el año o semestre y el código. 

Se codificó de la siguiente manera pr 
número del año o semestre al que -
ce el estudiante, luego la letra S (serr 
A (año) y, finalmente, el número in~ 
quedando el código por ejemolo 6A3-
1oa en el sobre cerrado y otro igual se _ 
ba al estudiante para aue con este 1d 
su proyecto en la parte inferior de las 
y maquetas 

el armado de la exposición fue el día 
y desde el 2/ al 30 de septiembre el J'
lificador, conformado por los arquirec 
Samaniego, Pablo Moreira y C(ony :
trabajó oeliberando los resultados o~ 
leídos en presencia de los par-icipar-
las autoridades, y el Secretario Abog
cedió a la apertura de los sobres resr-

l a entrega de las rí'edallas de oro y 
de Mención de Honor se real zó e0 : 
Solemne por el Aniversario de la Fa: 

EDA 
o ese 

---
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MEDALLA DE ORO: Ramírez Alulema Lisseth, tercer semestre. 
Profesor: Arq. Wilmer Yacelga. 

1 ·.' 
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TEMA: 
/IVIENDA ESQUINERA, 
/\ANEJO ESPACIAL 

:.NTRE LINDERO Y 
/OLUMEN (PATIO) 

Proyecto 3S07 (veredicto) 

Por su franca y sensible adaptación al 
contexto urbano. 
Lenguaje arquitectónico contemporáneo 
y coherente. Solución funcional eficiente y 
flexible . 

• Por el uso de conceptos que son de clara 

lectura en el diseño final. 



• MEDALLA D<E ORO 

MEDALLA DE ORO: Pancho Polo Juan Francisco, cuarto año. 
Profesor: Arq. Fabián Gómez. 

Lo construcción de uno sociedad 
más comunitario y consciente con el 
ambiente, nos ha llevado o pensar 
en su célula principal que es lo 
familia, lo cual requiere de un espacio 
indispensable poro su desarrollo y 
crecimiento (lo viviendo); planteado 
osi en un conjunto de viviendas 
ligados con lo producción agrícola 
y con lo conservación de energías, 
logrando un equilibrio entre los 
necesidades actuales de hábitat y 
los procesos de cultivo integrados 
directamente con lo naturaleza. 
El proyecto se formo como nodo 
estructuronte del planteamiento 
urbano, haciéndose porte del sector 
rurrol- productivo de lo centralidad 
dePomosqui 

TEMA: 
CONJUNTO DE VIVIENDA , 
BIOCLIMATICA 
POMASQUI 

Proyecto 4A01 (veredicto) 
El proyecto presenta un proceso de diseño 
coherente y sólido desde el origen de la 
propuesta, toma de partido y desarrollo. 
La propuesta reconoce una problemática 
real y el producto da una respuesta 
fundamentada y sistemática, mostrando 
un respeto al entorno y preocupación del 

ambiente. 

----
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MEDALLA DE ORO: Solazar Valle Morco Hernán, quinto año. 
Profesor: Arq. Alfredo Novillo. 

TEMA: 
I 

CENTRO DE FORMACION E 
I 

INTERPRETACION MUSICAL 
ENTUMBACO 

Proyecto 5A40 (veredicto} 

Por la adecuada adaptación del proyecto 

a l entorno natural, y la propuesta creativa 

de generar nuevas formas de ocupación 

del espacio público. 

=-cer la identidad cultural 
·,er,- torio metropolitano 

:z :)...,1to, como porte del 
-.rol latinoamericano, 
:::omplementondo los 

-CO"les existentes en el 
_:: J'bono actual con los 
:>= 'o nuevo centralidad, 
?:. -oo un equipamiento 
- e de polinúcleo que 

- :>e o los habitantes de 
: • ·o 10 oportunidad de 
:er relaciones sociales n 

- e-cambio cultural en ~ [_; m 

<> <.,, 
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MEDALLA DE ORO: Calderón Albán Edwinjavier, quinto año. 
Profesor: Arq. Francisco Naranjo. 

TEMA: 
I 

CENTROS DE ARTES VISUALES Y ANIMACION DIGITAL 

Destinado al desarrollo de la percepción por medio de la capacidad de asombro, la curiosidad, la creatividad y la imaginación pcra 
comprender, experimentar y descubrir las ciencias, las artes y la tecnología. 

El proyecto se desarrolla bajo el mismo concepto de la teoría de nudos y la articulación mediante la vinculación de elementos 
esenciales del lugar. 

Proyecto 6A35 (veredicto) 
Hay una buena síntesis de los sistemas 
espaciales, estructurales, materiales y 
programáticos. 
La sensibilidad en el manejo del espacio 
público dentro del conjunto y hacia la 
ciudad, no como espacio residual sino con-
protagonista del proyecto. 

Muy buena expresión gráfica. 
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EDALLA DE ORO: Molino Rivera Teressa Alexandra, sexto año. 
rofesor: Arq. Francisco Naranjo. 

I 

EMA: MOVILIDAD, ESPACIO PUBLICO Y ARQUITECTURA, 
:. -CTOR GASPAR DE VILLARROEL 

-o cualidad que posee uno substancio de absorber o otro, sucede 
-oo los fuerzas intermoleculores entre el líquido y el sólido son mayores 

= os fuerzas cohesivos del líquido. Propiedad físico del aguo por lo que 
-=-:>e avanzar o través de un canal minúsculo siempre y cuando esto se 
::....eritre en contacto con ambos paredes del mismo y estos paredes se 
__ entren suficientemente juntos. 

Proyecto 6A37 (veredicto) 
El proyecta define claramente una franja de 
intervención en la ciudad que propone un sistema 
de estructuración urbana transversal, dinámica y 
permeable. 
Los nodos de equipamiento responden de una manera 
adecuada a las demandas sectoriales. 
La vinculación de los dos macizos verdes como polos 

residenciales, turísticos y recreativos. 
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CONVERSACION CON MILTON BARRAGAN DUMET 
Por Arq. Patricio Serrano 

y Arq Manuel Durán. 



a INICIO DE LA CARRERA: LA CANCILLERÍA 

COMENCEMOS POR EL INICIO. 
MILTON BARRAGAN TUVO LA 

OPORTUNIDAD QUE NINGUNO O 
MUY POCOS ARO0ITECTOS TIENEN: 
MATERIALIZAR SU TRABAJO DE FIN DE 

CARRERA. 

-=· :es sí lograr materializarse esos proyectos 
caso, era muy joven, recién salido del 

: :::;rón. La ilus ón estaoa fijada en visitar é.uropa, 
-:: se forjaban los orígenes del mov miento 
a arquitectura moderna la Bauhaus en 

-an a, el movimien;o del Arr Noweau, y la 
s arquitectura de Francia, Gran Bretaña, 

::. í'·iolanda, etc; sin embargo, aouella lusión 
:iea por terminar la universidad y graduarse. 
~ año 1957 y ya como estud,ante rrabaJaba 

::. e estudio "Arquin" -arquitectos e ingenieros-
JO por Durán Ba lén Por aquella época el 

J00r fue designado para organizar la Undécima 
·-?renc1a lnteramericana en Quito, y el Gobierno 
= residente ?once Fnríquez se emoeñó en el 

-=. - o y cons-rucción de toda la nfraestructura que 
sndaba la organ zación de un acontecimiento 

_ ::iras proporciones Este compromiso perm1t1ó 
ar proyectos de una envergadura que el país 

so'a visto hasta entonces el Palacio Legislativo, 
snc,llería, renovación del Pa acio de Carondelet, 
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Edificio Artigas, Quito. 

las terminales de los aeropuertos de Quito y 
Guayaquil, las residencias para estudiarnes en 
la Universidad Central y la Universidad Catól ca 
de Qui;o, el Hotel Qui;o, el edficio matrz del lt SS 
Obras que se planificaron y construyeron -odas a 
m srno tiempo y, obviamente, ,ransformaron la 
imagen de la capital del país 

Se creó entonces la Ofic ra de Planificación de la 
Conferencia lnteramericana, drigida por el joven 
arquitecto Alfredo León T we la suerte de ser 
escogido, aún siendo estudiante, para <ormar par'e 
de ese equipo, al que se encomendó diseñar el 
Palacio Leg,slativo y la Cancillería. Se me encargó 
personalmente el d seño de la Cancillería y, preva 
autorización de la F acuitad de Arquitectura, se lo 
aceptó como mi trabajo de fin de carrera. Me 
gradué con este proyecto en el año de 1958 y dirig' 
su construcción durante casi 10 meses Luego partí 
hacia Europa. 
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Edificio Atrium, Quito. 

EL ENFRENTAMIENTO CON EL PROYECTO: 
LA FORMACIÓN 

¿Cómo fue la formación que recibió Milton 
Barragán en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Central? Cómo estuvo 
preparado para enfrentar el proyecto? 

En lo profesiona, para comenzar, la 
colaboración con varias oficinas de diseño me 
dotaron de prácrica y exoeriencia, luego me 
mpulsaba el inrerés por estudiar las obras de 
los grandes maestros de la arquitectura como 
Le Corbus er y Mies van Der Rohe, quienes 
eJercieron su 1nfluenc1a en todo el mundo, y 
por supuesto en América -con propuestas 
urbanísticas par a Bogotá, Buenos Aires, Río 
de -..!aneiro, Santiago- Para terminar, tenía 
mucho empeño por resolver hasta los más 
elementa1es detalles construcrivos y la práctca 
como as1srente constructor, me do las bases 
necesarias para ejecutar con solvencia 10s 
primeros encargos de responsabilidad 

En los años ~O exist' an apenas ,1 escuelas 
de arquitectura en el Ecuador, siendo la oe la 
Universidad Central la m ás antigua y numerosa. 
Cuando inicié estudios en esa Facultad, éramos 
apenas 150 alumnos y al terminar m s estud-os, 
pasábamos de 200. 

Algunos profesores formados en el exterior 
como Durán Ballén, Gafo Sobra ,Jaime 
Dávalos, "Cucho" Moreno "Jercn oar·e ce m1 
formación en la Un vers da:J Cer·ro 

EL SALTO: EUROPA 
¿La llegada a la fuente debió ha~ 
producido un cambio en el novel M -.J//JJA.1:ar--.= 
Barragán, el paso de la imagen a ••IIC""'!II""'~..,, 
experiencia directa de la arquitectura· .. _.,..,.,... 

Fue una experiencia muy valiosa Los serí' 
de p an1flcación reg onal -qcJe formabar 
de mis estudios europeos- dejaban a · 
femoo libre, que aproveché para cor,oc
·alleres de arquitecios europeos y e~ 

traoaJOS oe práctica pro'esional e interc 
ideas; sobre todo en París y Roma Sin err _ 
las exoenencias profesionales preve 
perm1t eron abrirme ca,-rpo y trabar:
tarde de manera remunerada Puoe , 
tranqu lamente e incluso comprar un : 
lo que me permitió emprender much:: 
facilitando m1 movilidad por Europa. 

De aquella época, merece menc1on.3 
estancia en el Atelier' (taller) del : : 
arquirecto parisino Alain Bourborí'c 
quien en 1959 formamos el equipo OL 

de ganar el concurso para el Gran - .,, · 
Ducado de Luxemourgo; igualmente s 
al ganar el concurso del Palacio de 
de Lecce, Italia, colaborando con el e 
Cesare Ligini en 1961 

El'T esos tiempos me fue perm1t do - 6 

asist r a todas las conferencias y s:: 
qve dictaban personal•dades de la e -
visitar los meJores ejemplos de ar 
moderna que ofrecía París la sede 
UI\ESCO, el Coniunto de la Défense = 
casas de Le Corbus1er, la Cité Un1ver::: ·: 
sus nuevos edificios y cientos de otro~ 
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MILTON BARRACA\ ) 

: a condecoración "ORDEN NACIONAL AL MÉRITO" otorgada por el Presidente de Francia, Francois Mitterrand. 

EUROPA: EL CAMBIO 

:,ociemos entonces decir que el beber 
: ·ectamente de la fuente, que esta nueva 
= · oeriencia, produjo una transformación en 
_ arquitecto? 

- ::noo de m is es·uo os previos y de una cierta 
· 011dad artística. pude valorar la capacidad q-1e 
¿2n los grandes maestros para sacar part do 
:; • o y su entorno FU(~ para mí una experienc a 
· sensorial el acarrpar en l~onchamo y observar 
=::"'losa "Chapelle' oe Le Corbus1er, aqJel!a 

. ·ecura lum nosa que se integra al paisa.,e 
: comolemenro natural 

· ::utecto hende a ser un artista cornp eto Es 
_ .......:Jl tor de obras para ser habitadas - odo su 
-::·s estético y sensor 1al, la orientación, el módulo, 
- o, la perspectiva, el material, las rexturas, el 

o, la luz, el vo umen, el oaisaJe y la posibilidad 
· 2grar su obra a la estét ca urbana y al paisaje 

_ ,s .::.s la misión de la arquitectura y es así como 
do el sent do de esta profesión 

·ARTIDO O IDEA FUERZA 

emplo oe la Patria ta idea fuerza se basó en 
r la pendiente narural de la montaña a través 

Jas de hormigón que recrean la pendiente de 
- : " ·aña, en el templo de La Dolorosa es el juego 

: 0menes que recrea el paisaje telúr ico del 
_ha, una persoectiva que se repite como un 

J2 la montaña qJe la envuelve, en el edificio 
se desecha la posibi.1dad de atacar el boroe 

orecipicio con un volumen vertical, en su lugar 
- Jna propuesta que prolonga la pendiente 
:'l'ranco de Guápulo en un plano nclinado 

y aterrazado. Son eJemplos de cómo buscar la 
integración con el entorno pa1saJíst1co 

La m eJür arquitectura se plantea siempre a través 
de U" respeto míst co hacia el pa1sa,e circundante. 
Sin embargo el arqu tecto, en más de una ocasión, 
puede convienrse en de"ormador cultura , debioo 
al carácter oerrnanente de sus obras, que en 
ocasiones terrn1nan por convert1,se en exper encías 
estéticas negativas oara los ciudadanos q . .,e tiener 
q.Je convvir con entuertos arqu1tectón1cos durante 
decenios o cenlunas ::s lo que sucede er Qu to 
donde es lamentable la anarq.Jía impuesta por ,os 
arqui-ectos a los r tmos, alturas, co ores, materia es, 
y texturas Predomina en e los una actitud 
individualista que, a lo meJOr sin preponerse, crea un 
caos La historia nos dice lo contrario Los mepres 
eJemplos, urbanísticos a lo largo de la historia -Y 
Europa es un excelente eJemplo- man1f1es+an un 
resoeto enorme por la unidad estética, el estilo y el 
ritmo Sin errbargo no se sacr fica el individualismo 
en cuanto se refiere a las propuestas estéticas. 
Sin deJar de ser indiv1aual es oosible mantenerse 
siempre denrro de unos cánones de observancia 
y respeto por el pa¡saJe arquitectónico y urbaníst co 
circundante 
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EL REGRESO: 
LA ESCULTURA 

¿A su regreso de Europa Milton 
Barragán regresa convertido en un 
"ser estético"? 

Diría qcJe a expene:ic a ecJ<opea rne 
sens b Lzó e:iorrnernente 

Ha tocado temas como el dibujo 
y la escultura. ¿Es entonces, en 
ese momento, en que la escultura 
toma fuerza y se mezcla en la 
arquitectura de Milton Barragán? 

Me pa'ece importante aclarar este 
concepto Siempre tuve una 1nc inac1ón 
muy fuerte nac1a el diOUJO y la esculrur a 
Cuando estuve en Europa, hacia igual 
que los artistas oe la ca.le _aquellos 
que p ntaoar; con tiza sobre las aceras 
y que e'"' cualquier lugar se nstakm ¿1 

dioujar y p ntar a a acuarela- Tengo 
aún rt"is cuaoernos de dlbup y acuarela 
realizados duré-inte esos aros :.sta 
actividad y as constantes visitas a os 
magníficos museos q,Je ex sten er todos 
los oaíses me atrajeron inevitablemente 
al a'nbiente art'st co, me interesé 
part1cu armente en la escu1tura gr ega, 
etrusca, asina, fXJlpcia y del renacimiento. 
T amoién tuve contacto con ceram stas 
de prestigio que me involucraron con 
la cerámca moderna Aoemás, recién 
1nciali¿1 mi e,erc1c1O profesional acá y 
dispon' a de t1errpo No tenía aún los 
clientes que esruv erar dispuestos a 
corre.se riesgos contratando u•, JOVen 
profesona. de la arqutectura. Salvar ese 
escol.o torna tempo 

Aventureros y Amazona, 2004, 
Plaza de la Bienvenida, Aeropuerto de Quito. 

¿En parte el ser estético y en parte el tiempo 
libre impulsaron esta mezcla? 

)or suouesto, ''eces laba dar r enaa suelta a a 
capacidad creat va 

CoMencé a trabaJar seriamente en cerám1cei La 
ce'árnica ' f)ouiere un proceso largo y len o, sobre 
todos se aprer·,de 1a técn ca de a rueda de altarero. 
el torneddo, no solamente experimentar modelando 
piezas. sino también la técn ca del horr,f,ado - e 
bizcocho y luego el erY'pleo de óx dos y barnices para, 
en un norneado posterior oar al obJe-o cerámico 0n 
acabado 'iral- Así puae deformar a vasija, sacm a 
de su simetría natural y ootarle de un '1uevo mensa,e 
es1ét1co Mi irt"pac enc1a me impulsó a ouscar 
o-ras técnicas y meaos que rnoslrarar resu,tados 
rmed1atos. en cierta m anera, obv ar el vaciado, el 
modelado y cincelado, tradlc1ona es Es así como 
me aprox mé a las técnicas de la escult,Ya de la 
vanguardia evropea, a maestros COMO P casso, ,Ju,1O 
Gonzales y David Smitr. quienes ert"pleaoan hierro y 
material de desecno con suelaa de arco o autógma 
Es una técnica que me mpulsnba a deso.;or r 
otras formas de construir e espacio escultórico con 
nrfferiales corno e, hierro y el acero. [ s por ese 
entonces, ai'\o 1971, cuard) se preser-a la pos1bilidao 
de m orrne, a exposición escu rónca en Quito 

Sienpre busqué parangones er"re lo que es el espacio 
arqui·ectónico y el es¡:xx1O escul·onco El gran protagonista 
de la escultura y ae la arou1-ectura f~S normalmente e. 
espacio, más a.lá del 'nateria. o de .a forma Entonces 
son e~'ltos estudios espaciales, re~'>ultantes de las 
be.lsqueoas escultóncas, 1os que han formado tdrnbién 
parte de mis orev1os procesos de disei''-o arquitectónico 
y me han ayudado a liberarlo, a veces con osadas 
orocx.Jes•as estructurales y espac alf,s 
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MILTON BARRAGÁN D. 

EXPO CENTRO CULTURAL PUCE 201 1. 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

LOS OPUESTOS 
HABLAMOS DE UNA SUERTE 
DE OPUESTOS EN CUANTO 

A LA ESCULTURA: POR 
UNA,- PARTE SE BUSCA UNA 

TECNICA QUE ~NTREGUE 
RESULTADOS RAPIDOS, A 

TRAVES DEL USO DE LA 
SUELDA Y EL METAL; SIN 

EMBARGO, CUANDO VEMOS 
EL EDIFICIO ARTIGAS, SU 

CUIDADQ SU TRABAJO, LO 
ASEMEJA MAS A LA T,ECNICA 

DE LA CERAMICA ... 

Una observac ón rn.Jy a punto. oorque m e permite nclarar aue no 
son procesos similares 

S1 debo explicar mi arqu1ted.J' d, e1 tefT'a pasa por otros parárY1Enos. 
la adopcón y filiación 1nconoc1ona a un le•1guaJe expresivo 
conocido como bntalismo' Fue el resu tante de rni expenenc1n 
europE-,a y del c.onoc miento de la obra dE-, Le Corbus1e•. ""I orinc1p10 
oue lo rigE-,. es poner en evidencia el mntena y la ·écnica de 
construcción oue se los exoonE! a la vista del obse-vador con sus 
téc0 cas constructivas expuestas ( en orvto) A léls rna!T'posterías 
y hormigones v stos -denom nac ón oe horm1g6r, armado s n 
'ecubr rniento- la piedra, la made'a, los herraJeS y todos los 
sistefT'as construct vos. se los presenra é-J desnudo rrxlsl r ando 
toda su fuerzn tectónica. esto fncll ta la nterorelación de la parte 
es·ructural y oe la arquitectura 

ALGUNOS EJEMPLOS 
í l edif cio Artigas es ur eJemplo oe fachada portante - ·éc.nca 
rr uy apreciada en los años /0-. Se trata oe ur1a s'-'erte de panel 
estructural -a manera de celosíd- rn,e actúa como vna SL.per•1cie 
ponante que permite el1m1nar la columna 

Otros eJernplos dignos de m encionar, el E-,dif c10 CIESPAL. el 
1 E-,m p o de la Patria en la Cima 0E-, la Libertad; el Templo I\Jaciona l 
La Dolorosa y el edificio AtriL.m . 

La técnica oe ho'm1gó0 E-,strucural dif1E-)re de .a técn ca de 
est' vch.iras en acero, pues es1a es armada con oernos y 
tl,ercas o con sue1da e.éc.tnca y, por lo tanto, es L,n proceso 
mé'ls rápioo. t:.I proceso del norrn1gón visto es lento, artesaral, 
demanaa la planif cae ón cuidadosa oe encofrados; oe su 
c.onsrrucc1ón, su armado y desarmado, para luego ser vaciado 
ewarido dE-)formac1ones y fa.las. Se cuida al extremo el detalle, 
las per"orac1onE-!s donde se colocmán ternplado'es, separadores, 
elerrentos de amarre, apuntalarn entos, etc Por lo quE:, atañe a la 
escultura en acero, el proceso se asemeJa rnás a la técnica oe las 
estructuras oe ace'o. pues busca obterier resultados relativamente 
rápidos para dd 1n r una intención voll,métnco-esoac1a 
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EL PROTAGONISTA: 
EL ESPACIO 
¿Cómo enfrenta Milton Barragán el problema 
del espacio arguitectónlco y el espacio 
escultórico. Podnamos decir que se trata 
de un problema entre el vaciamiento y la 
contención? 

: concuerdo con ese criterio. Considero al espac o 
cr-mo el protagonista Evidentemen-e no son los 
"'smos pro-agónistas espac o escultórico y espacio 
arqu1tecónico 

En la arqu tecura se trata de espacio hab tado 
por el ser humano, mientras que er- a escultura, 
e1 ser r1umano no siempre puede 'ingresar' 
Lo que se oretende es crear en e observador 
conc1eneia del hecho que el espac o es lo qJe 
hay que aescubr r, ntu1r, nterpretar, recorrer, en 
otras pa abras, comprender cómo f uye. Esto es 
par+1cu armente perceptible en ciertos protot pos 
esoac1ales, como ser auditorios, g.es1as, museos 
y sa as de exoosic1ores. el espac o debe ser 
ser,- do y present do, algo que no es aescr pt1b1e ni 
rarrab1e Deoe ser vivdo movéndose a través de 
é recorr éndo o en el Tiempo 

~n a escultura el espacio, al no ser penetrable 
excepto en a de tipo monumental- es vacado 

envuelto, o lioerado por la estructura envo ven-e 
Para Eduardo Ch ll1da, genial escultor vasc
e espacio, tiempo, geometría, vacío t err :1 

Edificio de CIESPAL, 1980, Quito . 
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LA DOLOROSA 
En el Templo de La Dolorosa, ¿existe 
primero el espacio o la lámina? 

espacio existió primero, la permanencia del 
a sa, e ntocado Viere luego a ncorporación 
e objeto arou tecón1co al pa1saJe El obje-o oue 
01cado en lJn entorno (,nico establece una relac1ó', 
e comnuioad con él La perceoc1ón sensorial 
e emplazam ento y la comp1ementac1ón 
-:; nuestra creación con lo que le rodea Es un 

;-.. e;0plo de -ntegración volumétrico espacial en 
e se produce la 'simb osis' de que nablamos en 

c. caso Ch llida. 

MILTON BARRAGÁN D. 

Templo La Dolorosa, 1970, Quito . 
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UNA NECESIDAD 
LA DOCENCIA 

¿Qué es la docencia para Milton Barr-

c..s renovar la te en la human dao o 
de contado con a juventud y .as 
generaciones Es fundamenta el estab ec 
del contado, el entaolam ento del 
y la discusión, a transm sión de CJ-: 

cuestionarri1ento soore .a vigencia 
pensamiento y la renovación oe este ó -

oel juicio cr'hco y el debtrn Son los _ 
impulsados por su entus asmo ou ene 
contr buyen a la renovac1ór de las ar--
ciencia 

Lamen-ablemenre. ,~n el oaís no ex 
docene,a universitaria como profes1ór 
permit ría una -otal ded cae ór del profes -
temas de 1r~ves- gac: ón co'I los estuoiantes 
no mencionar sino Jnos eJemp os e carr· : 
las estructuras, los rriater ales de constr -
técnicas construcr vas, 1'1veshgac enes se _ 
esoacio orgánico, e•c 

Los rnur1crp1os de oa·s pnncipalmen-e los 
rnetróool s- oeben trabajar eri conjunto e_ 

fac ta8es de aro tecura y planearn1er· ~ 
os ,:o eg10s ¡::-r~·es onales y co0 los arqJ • 
en bre 8JWC copara ograr 0ne1ores resu • 
y u" 'T'eJO' ccnoc r,,ien·o de los prob e: 
rea.es ql,e a-ror•an rues·ras c,udades 
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Templo de la Patria (acceso sur), 1975. 

¿Podriamos decir que en la cúspide de la obra de 
Milton Barragán, su arquitectura está hecha para 
permanecer? 

Quisiera responder afirma·1varnente, pero creo que eso es algo 
que un creador no está en capacidad de responder. Será la 
historia quien resoonda, las generaciones por venir decidirán si 
.a obra es digna de ncorporarse como par-e de un patrimonio 
que merece ser conservado con orgullo y como parte oe 
nuestra cul;ura. 

Sobre este tema, actualmente vivo un conflicto con una de mis 
obras, la Casa Muller, construida en 1963 y que fuera escogida 
oara ilustrar el libro "La Casa Ecuatoriana", se encuentra en 
grave peligro de total destrucc ón por decisión de sus actuales 
propietarios, quienes han decidido amoliarla 1rrespe+ando su 
valor patrimonial Actualmente la casa ha sido in-ervenida 
sin que se hayan aprobado siquiera os planos, y se trata de 
una obra patrimon al inventar ada, seleccionada para formar 
parte del lbro "Casa Ecuatoriana" publicado en el 2003 por el 
Municip o del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa de 
Desarrollo del Cento Histórico y la ~undación Caspicara 

MILTON BARRAGÁN D. 

La ciudad de Quito desde 
el Templo de la Patria. 

Corte transversal. 



EL PROPÓSITO 
EXPEIIMEMTAL 
DE LAS COSAS 

EL ARQUITECTO Y SU PROPUESTA: 

EL CLIENTE 
Nos parece importante tocar este tema. La 
relación entre un arquitecto que propone y 
el cliente. 

Es verdad. La postura del arquitecto deoería 
ser 1nclus1ve oecl,nar un encargo si no está de 
acuerdo con sus preceptos. y me voy a referir 
a vna anécdota orecisamente sobre la Casa 
Muller 

El Sr. Kurt Muller. quie'"' fuera propie'ano oe la 
empresa La Química", me hace el encargo oe 
su residencia Sus premisas bás cas fueron las 
de una casa que no tenga gradas n1 obstáculos, 
debía solucionarse en una sola planta, y disponer 
de amplias superficies de paredes para exooner 
una importante colección de arte. El terreno 
disponible, de pendiente considerable. no 
permi-ía desarrollar en una sola planra una casa 
tan extensa como la requerida, y si la vivienda 
no se elevaba sobre los niveles na-urales del 
terreno se habrían desaprovechado las visuales 
sobre un paisaje excepcional. El proyecto "ue 
propuesto en dos planras. so uoonando med ante 
vna rampa el oroblema de .as escaleras, así 
corno la neces oad de con·ar con una superficie 
de muros de exposición, lum10ados por luz cen tal 
'::l arquitecto pla",teó una propuesta diferente a 
las deas preconcebidas del el ente, quien sin 
embargo la aprobó totalmente pLes reconoció 
que la misma cumplía con sus espectarvas. 

Palacio Legislativo recuperado según proyecto dirig 
Milton Barragán luego del incendio en el 2003. 

HOY: EL AHORA 
¿Cómo es el arquitecto Mllton Barragán 
ahora? 

Viep (risas) 1Nol Igualmente v ital, dispuesto a 
crear, a ,raba,ar, a proponer. a experimentar, 
con deseos de hacer, y de plantear nuevas 
propuestas. También desde lo escultórico, ya 
oue s, bien el trabajo corv,o arquitecto se redujo 
consideraolemente, persisre la voluntao existencial 
del nacer y del pensar; es lo que mant ene vital al 
ser humano, en que la volun-ad de v v1r no termina 
sino cuando se dejó de reso1rar 



1án 

o 

5S 

5 

EL FINAL, UN AGRADECIMIENTO: 
I 

Y UNA OMISION 
QLieríamos agradecer el -1erí'po de M .to0 e>arragán por lo 
er'r1quecedor de esTa conversacón ... 

Para rr'í fue q..JalmerYe sa-isfacoria Sus planteamientos fueron 
'Y)uy ObJet vos y bien concebidos, confierí'os en que seré'Jn 
va.orados por los estudian-es. 

So amente nos olvioamos ce hablar soore el Ordenamiento 
Territorial y el Ordenamiento Urbano Ay Qurn Ese Quito 
~an pauoémmo ccnceo1do desde e. Viun1cip10 .. con un espacio 
pt!blico ta') mezquino en sus so uciones que hoy se encue0tra casi 
colapsado, s n que se vislumbre una conaucc1ón vis onaria que nos 
permita esperar nuevas oosibllidades y 0n meJOr futuro Somos los 
arqu1tecos qu enes debemos afrontar estos oesafíos para el futvro 
de esta ciudad Recuperar el ro de ordenadores del -err torio 

MILTON BARRAGÁN D 

B . .,: t 



EMBAJADOR de lo REPÚBLICA DE ITALIA 

EMANUELLE 
PIGNATELLI 

ENTREVISTA AL EXCELENTÍSIMO 
SEÑOR EMBAJADOR DE LA 

REPUBLICA DE ITALIA, EMANUELLE 
PIGNATELLI. CONVERSAMOS 

SOBRE SU GESTIÓN PARA CON 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR Y EN ESPECIAL CON LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO. 

[ stuvo acompañado oor el profesor 
Rosario Arnone, lector de la FmbaJada, 
y nos comentó lo siguiente 

¿Cómo es la gestión del Embajador 
de Italia en el Ecuador con la 
educación superior? 

La actividad de un Embajador en un 
país extranJero no es solamente hacer 
política o negocios, es también conocer 
en el orofundo lo de la cultura del país 
y promocionar las relaciones y contac;os 
culturales en·re los dos países y también, 
obviamente, a través oe los jóvenes. 
Esto es el pun,o básico, el punto más 
operacional, es que ya estoy aquí hace 
más de tres años y, efect vamente, en 
noviembre terminaré mi mandato para 
regresar a Italia Entonces es·e es un 
buen momento para tentar un resumen 
de la s tuación, sea con el lector actual, 
profesor Arnone, sea con el Rector actual, 
he tenido ocasión de acercarme al 
mundo universi·ario ecuatoriano y ver la 
oiterencia entre universidades pC:bl1cas, 

privadas, pequeñas y grarides. En real cJad no es que 
los problemas sean ciernas ado diferentes a lo oue son 
en Italia La universidad con una pu da adm n1stra1ón en 
general sufre por un incrementó de dema,,da y por una 
baja de recursos, y esros dos e ementos cond cionan la 
vida de las urwers1dades y tamb1é,..., las re,aciones, pero 
nosotros estamos aquí para promocionar e incrementar 
y p enso, volv endo atrás, que algo hemos hecho junros 

¿Qué convenios tiene la Embajada con la Facultad 
de Arquitectura? 

Hablamos de ·res cosas d1"erentes con a F acuitad de 
Arquitectura oue es una de ,as más ad vas aquí en la 
Central. La primera cosa e'ec'Vamente sor las becas 
que son las que interesan más a os Jóvenes estudiantes, 
especialmente en una materia como la arquitectura, en 
la cual Ita ia ha teniao en el pasado h1stór co grandes 
ejemplos, hablo de Roma, del Renacimiento, pero 
hablo también de la Modernidad, contamos docenas 
de arquitectos italianos que TraoaJaron en el Ecuador 
Quito, Guayaquil, Cuenca, R1obamba, los Durin, los 
Russo, etc Las becas nteresan a los jóvenes, Ita 1a 
concede becas en el límite de sus posibilidades y hay 
un programa que el profesor Arnone sigue, además 
con esto existe u!" universo de contaciOs entre las 
universidades que se dan becas la una con la otra La 
Universidad Central está conectada con la de Verana, 
con Roma, T orino, Nápoles y en los convenios directos 
que no son tsamitados por el Estado _a Un1vers1dao 
Central del Ecuador tiene la posibilidad de solicitar 
becas a las universidades en Italia, de solidar cursos, 
profesores visitantes y esto se deJa pasar y muchas 
veces me doy cuenta que hay profesores que dan una 
clase o talleres en el Ecuador y oienso que tarr:b én 
hay ecuator anos que pueden ir a Italia La segunda 
ocasión de contad o es la Red Alvar, una Red de 16 



universidades, tres en ::uropa Barcelona, Verana, 
• errara, y las demás en América I atina México, 
(:iualemala, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, 
que se ocupa especialmente de est,Jdiar, evaluar, 
promover la restauración de centros h stóricos Hay 
profesores tal.anos muy activos. en esto gracias 
a a experiencia oue tenemos, construir un metro 
en Roma es corno construirlo en Quito, superar la 
orog0atía y preservar os monumenros his·óricos. 
Entcrces la Red Alvar es una 1rnportante ocasión de 
ntercambio directo entre especialistas 'ormadores 
y es1udiantes de arquitec;ura muy sof sticados, 
pero muy 1mportanies para la continuidad h stórica 
de las ciudaoes. La tercera ocasión de contacto 
y en esto estarnos ahora trabaJando, es de 
Gob erno a (iob erno, para renovar un protocolo 
de colaboración cultural científica y ·écnica entre 
·alla y el Ecuador El primer protocolo fue en el 
2003- 2008 y que ha sido prorrogaoo, a'lora 
estamos buscando hacerlo por cinco años, esto es 
1mportan~e, no porque provea recursos o fondos 
'rescos s,no para animar, sugerir y promover los 
contactos entre universidades, proponienoo centros 
de 1nvestigac1ón y poniéndolos en un marco 
de coooeración general en la cual la autoridad 
oúbllca, el Min sterio de Cultura, colabore con las 
entidades autónomas, como son la universidades, 
en sugerir campos de traoajo común, por ejemplo 
ahora uno de estos campos muy importante para 
Ecuador y para Italia es la protección del Patrrnwio 
Histórico Cultural Protección quiere decir descubrir 
y proteger mientras se tr abaJa para sacar a la lu¿ 
sitos históricos, organizar museos, luchar contra el 
contrabando, luchar contra la venta ilegal, luchar 
para reet.,perar de un pa's a otro restos históricos 
importantes, en este campo e. trabajo de la 
un1vers1dad es in,porrante como aporte técnico 
científico, pero tarrbién es importante el traoajo de 
la adminisirac1ón pública, en e caso ecuator ano el 
Ministerio Cooroinador de1 Patrimonio, para a'mar. 

controlar y emoujar una red de actores oue lucner 
contra el contrabanoo de repertorios de arte, para 
la protección de sit os históricos. Estuve hace poco 
er Tulipe, es un s1t10 periférico mportantís1mo para 
la civ 1zac1ón yurnba que t ene cas m I años de 
actividad, lo descubierto es una déc ma oane de o 
que está bajo t erra y con esto hay problemas de 
salvaguardia, de conservación, de manten1rn1ento, 
de lucha contra Ia lluvia; todo esto es ur, trabajo que 
arquitectos y facu tades de arquitectura, Juntos con 
otras disciplinas, pueden hacer de mejor manera 

Señor Embajador, ¿cuántos años en el cuerpo 
diplomático italiano? 

(Sonríe) Es una pregunra bastante rr1a a ·erg: 
cuarenta años en el cuerpo diplomático v es ? a os 
tres rr,eses oara "erminarlo, entonces cor ·• e:,.:: 
de satisfacción por lo hecho y un poco de ~os·a.::¡ 6 

con un poco de reproche por tooo o qve PvO é'o 

haber hecho y no hice. <'.lJsted ha estado oor rod0 
el mundo ? Usted ve en esta rresa rec:.Jeraos 
de mi carrera, objetos de Nigeria oue son vasos de 
ofrendas, dos soldados de la milicia colcr1a. -a Iana 
que son de las antiguas colonias ta anas, ahí hay 
un coral del tiempo que estuve en f\11,éxico y un bro 
sobre Roma, las bellezas de una ciudad que ha 
sabloo mantenerse viva por más de 2 (X)() años, 
y no son muchas las ciudades que puedan contar 
esta vivacidad cultural y han tenido la caoacidad de 
mantenerse al o·a, gracias talT'bién a la inteligenca 
de muchos arquitectos Esta es la segunda vez que 
estoy en América, antes esilNe en México y ahora 
en Ecuador, estwe dos veces en África, en 1\ ger,a, 
Eritrea, y en tres opor·un1dades en Europa París, 
Bruse.as y Suiza 



cMANJELL'.:: 
PIGNATELLI 

¿Dónde se ha sentido más cómodo? 

S empre en el pues,o actual, siemore en el puesto actual (son(e), pero 
rr1 exper encía ta'Ylbién la tiene el profesor Arnone corno lector de 
Italiano en diferen·es países conoc endo estudiantes de una lat iud y 
de otra pudienoo hacer confrortac ones y pa•angones. 

Estas confrontaciones y parangones que usted menciona ¿en 
qué sentido se dan, la relación de universidades africanas, 
europeas y americanas, tienen algo en común? 

Aouí el nesgo de hab1ar de oolítica es más sensible y debemos -e
ner cuidado porque no se pueden hacer generalidades, pero me está 
l amando la a-ención en estos días o que está pasando en Chile y 
veo algo con todas las diferencias de una n stor,a que nosotros he
mos v v1do en [uropa, en dor)de hubo la Segunda Guerra Mur)dal, L,n 
período de destrucción -o-al, rs1ca, de ciudades de culturas, de ét ca. 
T erm nada la guerra un período de gran fervor de reconstrucción, 
especia1.Mente en 1-alia y en Europa, gr andes amistades internacio
nales, grandes redes de contacto, recreación de un teJ1do 1ndusirial 
y cultura. muy 1mpor-ante que se fue de los años cincuenta hacia 
los años sesenta digamos En los años setenta se cues-1onó si es-e 
rnode.o valía la pena seguirlo o h(3oía a,go que carnbiar. F,Jeron .os 
Jóvenes de las universidades, el Mayo Francés , el Mayo -arnbién er) 
Italia, ahora en Chile, hemos asistido a un período muy osco de a 
d ctadura, terminado el cual una se( e de gobiernos muy inteliger-tes 
han promov100 .a despegada económica, social y cu ·ur al de ese país. 
Después de algunos años de este vuelo haca el alto er, a sociedad 
chilena, cuando nadie se lo esperaba aparecer) las man1tes-aciones 
universitarias una vez más a oie/ m l r<.itómetros de distancia en una 
cultura lmnoarnericana diferente de la Eurooea Los jóvenes univer
sitarios estár, cuestiona<ído el modelo de desarro.lo, la mis'Yla cosa he 
vis-o cor, dimensiones menores en África, donde las universidades son 
centros de empuje po ~tico para la transfomación de a nación, y en 
t.uropa oonde las un1vers1dades tienen la d gnioaa soc al, polít ca, de 
desarrollo cu -ural autónomo y, defin -ivamen-e, rnuy 1moortan-e para 
asegurar el caMblo generacional, pero en esto una persona como el 
profesor Arnont\ que está más en contacto de las un vers1daoes y 
univers tanos, nos puede comentar 

IN. 



INSTITUTO DE,, 
INVESTIGACION 
Y POST-GRADO IIP 

CONVENIOS 

:or: Arq. Clímaco Bastidas. 

LA CITADA RELACIÓN SE 
INSCRIBE DENTRO DEL 

CONVENIO MARCO 
EXISTENTE ENTRE LAS DOS 

UNIVERSIDADES. 

-:invenio general que fue suscri-
:i "ines del año 2010 por los rec
"'-5 de la l;niversdad Central del 
sdor (UCF ), Dr Edgar Sarnaniego 

:,s y de la Universidad oe Buenos 
-:.s UBA), Dr Rubén Hallú, prevé 

nmeoiato concretar un conve
-?specífico entre las facu taoes oe 

·ectura y Urbanismo y sus res-
os inst1tu·os de rwest1gac1ón y 

Jraoo (í AU-UCC: y F ADU-vBA) 
---"1C.uent, a basado en una orev a 
'"'s,t1va relación mantenida con 
~rno de rvest gac ón, Hábfot y 
]' a '. CIHE) de la Un vers1dad de 

Este curso dirigido y dictado, jGrno 
a otros investigadores, por el oro
"esor Arq PhD ,John Martir Evans 
y la profesora Arq PhD Silvia de 
Schiller, co-directores del ClrE, 
será convalidado con la Maestría 
de Qu,to 

1 2 Asesor amento de las Tesis de 
Maestría. 

13 Asesoramiento oel Taller de pro
yec os sobre el tema. 'La c1udao 
de la C enc1a Sustentab e', centro 
de 1nveshgac ón ciennica con
cebido por nuestra Un1vers1dad, 
para aoortar al desarrollo susten
table del país, cuya primer a fase 
de propuesta urbano _ arquitectó
nica se halla en curso. 

y sir:iulación de apl cac1ón en los 
programas de pregrado y post
grado y en procesos de investi
gacó0 medloarno1enta, aplicados 
a la arau tectva E:.1 LAS esrará 
provisto de ur, e e1O ar- fe al, de 
un he, Odón s1mGlado, de1 movi
miento aparente de so y de un 
tGne de viento Este oroyeco fue 
pcesenrado y registrado para su 
evaluación y aprobación por la 
SEf\.ESCYT. La capaci,ac1ón re
ferida a e~,te laboratorio contem
plará 

3 L Caoacitac1ón oara su ooeración 
técnica y e entífica 

3 2 Ensayos y expenment ac ón en el 
labor atoro 

-s Aires, oaJO cuya 11;1c1at1va se 2. 
'ea. zado en la UCE varios cur-

Co.aboración cie"'tífica y docen-e 
en el nuevo Programa oe Pos-
grado en Arquitectura Sustenta-

3 . .3. Colaboracón en prácticas de pro
yectos de pregr aoo y postgrado 

penores sobre diseño bioclimá
o oarv1b1ental, proyectando ac

-ente su fortalecimiento a través 
programa de ad vidaaes aca

:as y cenW1cas en-re las cuales 
-"'-cen destacarse las s1gu1entes 

'SO de Maestría del Programa 
:.. D seño Arqu1tectón1co _ IIP/FAU, 
-·"tro de cual, por gestión oel IP 

.1, se han previsto las sigu entes 
º - - v1dades de co.abor ación aca 
-?mica y c1entíf ca de a F N)U 
:A 

so en Buenos Aires a cargo del 
_ ~E y de la Secretaría de Post-

ado de la =-ADU-UBJ\, oesa,ro
:do entre el 01 y el 21 081' por los 
..ho rnaestr anoos del orogr arna 

-? Quito, sobre Sustentab1 dao 3. 
·quitecón1ca y Urbana, í str ate-

- ss de Diseño Biocln'1a y Meto-
- : ogía oe a lnvest1gac1ón en Di-
-:-•"io. y Taller de T es1s. 

ble, a ser tramitado por e IIP/FAu 4. 
par a su aprobac ón oor parte de 

Asesoramiento en orograrnas de 
formación de nvest gaoores en 
temas ae sustentabilioad arqui
tectónica y urbana 

la Secretaría Nacional oe Educa 
ción Superior, Ciencia, T ecno ogí a 
e lnr-iovacón {SEf\JSCYT), y que 
en coordinación con a Dirección 
General de rwestigac ón y Post
grado (DGIP UCf ), con•erY'plará a 
opc,ór al doctorado Éste rev ste 

'.':> Capacitación oocen\~ en las nue
vas materias de pregr ado Eco 
urbanismo y Eco-arquitectura: y, 

gran interés para el desé':1rrollo 6. Dfusón y puolicacones impresas 
sustentab e oel país oor involucrar y oigita,es de invest gacones y 
temas de racionalidad y ef1c en- estudios desarrollados por .as dos 
ca energética, estrategias bioam- nsthx:. cnes 
bien-ales oe diseño en la arquitec
tura y e0 el háoitat cons-ru do, con 
énfas s en el tema ae v1vienda 
soc al, y 'educción de 1rrpactos en 
atención a los ca•rb os climáticos 

Colaboración ciennica en el ¡:yo

ceso de creaciór del I aborato,10 
de .Arquitectura Sustentable (LAS), 
dir g do a or entar estrategias 
b1oamb1en-ales de d seno arqui
tectón co y de v1v1endo mediante 
procesos de rriooel1zac1ón 

Actualrrente el IIP F AU se encue'1-
tra trarn11ando un •inanciamiento del 
Programa Prometeo eje la SENc.SCYT 
cuyos recursos contribuirán a viab1 -
lizar este conven o por a contar con 
la co aboración científica de los men
cionados ocofesores - 1 "Vestigadores. 



CONVENIOS 

AM!SlAD ¡DIVINO TESORO! 
LOS MILAGROS QUE SE PUEDEN HACER 

Por: Prof. Blanco Ottolenghi, 
Secretorio Eiecutivo de lo Red ALVAR. 

MILANO [talio) 
Marina Molín, arqu ted a de gran ralante y docente del 
Politécnico de Milano l:.n 1998 estaba en Guayaquil con 
un grupo ae sus estud antes y se trasladó a Quito para 
conocer a la cap tal Su vista se fiJó en el 9 anecillo ... Lo 
encontró muy inte'esante desde el punto de v ista arau· 
tectónico y oensó en un sem nano con nuestra Un1vers 
oad y lo propuso. 

Un v aJe mío a Milano para visitar a mi famil.a fue prop1 
c10 para una visita al Pol1técn1co. 

Rec:Lierdo Marina estaoa en un grado. me h /o recibir por 
un estudiante de Comité f studianTil, una ta¿a de café 
rompió el nielo. 

Se habló de todo vn poco del edificio, de los estudios de 
Marina, que estaba ocupaaa pero que me invitaba a subir 
donde se ercontraba formando parte de la com s1ón de 
grados Allí se rompió el nielo y se habló de la posibilidad 
de un acuerdo oe intercambio oe alur,,nos y profesores 
Yo, simple profesora de italiano, 'u la oortaoora de este 
mensaje 

200?. El Primer SerY' nano ltalo-Ecuatoriano sobre el Pa
necillo ¡Sueño oorado de Marina1 Con ella vinieron (s1 
bien recuerdo) otros tres profesores entre ellos Eleonora 
Bersan1, Joven docente, y aproximadamente unos veinte 
estudiantes a los que se unieron otros tantos de nuestra 
f- acultad, y es"e seminario no 'ue el pr mero. Los mila
neses siguieron viniendo también en peoueños grupos, 
todos atraídos por el Panecillo, hasta ahora pesadilla / 
sueño de Mar na. 

Y nació el ACUERDO QUE FU[ RíT R[NDA)O 1:. "l
DOS INSTITUCIONES f ~ 1:.L 7005 QUI:., CON e 
OBTENIDO, SIGUF I IASTA LA FECHA CON RENC 
AU- OMÁTICA Nuestros estud antes, en número 
cada ar)O van a una pasantía de seis meses par: 
rar la tesis, pero v mos que no era posible que le 
andos pudieran realizar los trámtes para prese 
los exámenes de tesis el mismo año, razón por 
Marina, MUJer de armas tomar, vino a Quito e 
propuesta que como ensayo fue aceptada, y dio 
tados esperados 



: muchachos fueron por todo el período de 
-?oaración de la tesis, la d scut eron en Mlla-

rec bieron su cal ficación que desde luego fue 
__ oa,ada por los colegas ecuatorianos, y fueron 
_ jpor ados según las normas ecuatorianas Los 
_ -_di antes van allá, realizan sus estudios y sus 
"'-dicas y regresan, el acuerdo es,á por ser reno
do formalmente 

AMISTAD. DIVINO TESORO 

FERRARA [Italia) 
Y aquí también la amistad Mi sueño era que si nos había 
ido oien con el Pol,técnico para Arquitectura nos podía ir 
bien para cualquier otra Facultad Era el momento oe in
tentar con la Universidad "Degli Stud' de Ferrara, pero en 
Econornía oorque el Decano de esa í acultad era amigo 
de mi hermano Piero 

Hablé de :a posibilidad de un acuerdo de ntercamb10 con 
el entonces Decano de nuestra ~Jniversidad Preparé e 
acueroo sobre las bases de anterior, pero no hubo nterés 
de parte de las autoridades de Quito Un últ mo intento 
hice con Ferrara, y cuando tuve la oportunidad de 1r allá 
solicité cita con el Decano italiano 

Me recioió muy o en, hablamos de todo un poco y luego 
fui al gr ano. 

En ese momento Patnz10 Bianchi se levantó de improviso, 
marcó un número al teléfono y regresó a verme y 'aquí 
está el Decano de Arquitectura. a él le inreresa", dijo. 

Me puse al teléforo 'habla Paolo Ceccarell1.. en ocho d'as 
estoy en Quito" estas fueron sus oalabr as. Tornó nota de 
la dirección de mi casa y empezamos a haolar. 

Con el :::>rof. CeccarelU no t,ay t1ernpo para peroer 1:.1 tier e 
sus deas claras y además de aceptar la proouesta det 
acuero de intercambio de esrudiantes, profesores y em
oleados de ambas lnvers1dades en general, traJO otra 
idea que venía Madurando... La Red AL V AA v con el 
tiempo que se nos ven'a enem a hasta taroías horas de 
la noche se redactó el documento que two el nombre de 
"DECLA~ACIÓN DE PROPÓSITOS", la propuesta de función 
de la Red AL V AR Los que apadrinamos esta dea Prof 
Paolo Ceccarell., el idealista, en la actualidad ya :ihD , Arq 
E' mannuela De Menna, en este entonces la secretar a del 
profesor; el Arq Paco Vera y yo. 

en el 2005 con toda solemnidad en el Hotel Pat o Andaluz, 
cedido gentilmente por el FONSAL, los rniernoros ae las 
catorce facultades representantes de sus respectivas un -
vers1dades firmaron, conformando es-a entidad dest nada 
a defender el patrimonio construido y natural del mundo. 

La Universidad de ~errara s1gu1ó rec b1endo a nuestros 
alumnos (las primeras tres fueron muJeres Fliana, Mar:a 
Isabel y Gaby) 



EL ORKSHOP 
UN VIA E POR LUGARES NUEVOS, 
DISPARADOR DE IDEAS Y APORTES 

Por, Arq. Manuel Ramírez Castro. 
Información y material fotográfico, Arq. Blanca Proaño B. 

_a Red A V N~ ag ut na a 12 faculta
aes de Arqu1tecrura de la comunidad 
europea y de atinoamé•ica E,,tre 
sus obje- vos más 1mpor-antes está 
el errprender 1n c at vas oe colaba 
ración 1nterun1vers1taria nterr,ac10-
na, con el '1n de favorecer orocesos 
de 1nteg•ac1ón cultural en el camoo 
de la futela. valorac1ór"', rescate y 
conservación del parrimon10 CL.,.tur a1 
a través de la 1rwestigació"' c1en-íf ca 
co'ljun·a y de expw1enc1as de rY10 
vlidao de profesores y es·u01antes. 

::iara el currpl M1en-o d,~ este obJe
t'Vo una vez al año se organizan 
encuentros en as sedes de cada 
r acu tad Estos encL.,entros se mate
r 1al1 zar en sernna-1os, expos c,ones 
y workshops 

Del 1 al 6 de r,ov embre de 7010 se 
.levó a cobo el V' Encuentro de la 
Red AL VAR, esta vez en la e uood 
de Rosar o, Argent na Fue organiza
do por la Facultad de Arq0itectura 

de ,a vn1vers dad Nacional de Rosar o 
vna de .as act v1dades organ Ladas 
-ue 0r workshop sobre el lema -~E:. -
C:UP:J~ACIÓN Dí LAS RIBERAS Df rr o 
PARANÁ al cua1 as st1ero0 60 estua1an
tes oer1e"'ec eri+es a os f- acultaaes d,~ 
ArqJitedur a ae las l,n1vers daaes de 
Rosario y Córdooa. Argentina la UNAM 
oe Méx co, la Pon· f c1a lnvws dao Ca 
tó ica de Ch e y a Facultad de Arqu -
lectura y vmanismc oe la vn vers1cao 
Central del Ecuaaor Como tuto,es es
tuv eron presenk~s en primer lugar, a 
Arq l)rof sabel Martínez de Sar, Vi
cente de la Un1vws dad Nac1ona de 
Rosar o, el Arq Marcos Massar de la 
l í\AM, el Arq ,)uan Camilo Pardo de 
Chile y var os arou tectos pro"esores de 
las L.,n1vers1daoes oe Rosar o y Córdo
ba Pcr la F AU, as st rros e, Aro. Miguel 
rerr,ández, Svbdecano y ,os profeso
res Arq Maruel RarY'l'rez, Asesor de la 
Red, arqu1•ectas Blanca .Jroaño y María 
lsaoel Bení•ez Además as1st ó, la ::iro• 
Sra 3.anca Oltolengh con-10 Secrerar a 
~JecJtva. 



DESARROLLO DEL WORKSHOP 

Se conforrnaron cinco equipos mixtos con 10 estu 
dantes de las dforentes facultades El área de n
tervención, previamente selecc1or,ada fue un frag
mento de la Costa Central de a ciudao de Rosar o 
que demanda de una es-rategia de 1nnovac1ón de 
las 1nstalac1ones del ant guo Puerto Nacional cons
-ru1do por la emoresa Hersent er 1912 :.sía área se 
encuentra acrua,mente ocupada por la Zona Franca, 
de la República de Bolivia. que no la u· i11za. y en ella 
se desarrollan otras var as actividades 

El problema princ,pal lo constituye la falta de ntegra
ción de la ciudad de Rosario al puerto por la existen
cia de una barranca de altura bastante considerable 
al lado de la malla urbana, y la Av. Belgrano que 
separa a dicha barranca del puerto Esta avenida 
es de circulación veh1cular rápida y no tiene semá
foros ni reductores de velocidad Otros problemas lo 
constituyen la inaccesibilidad a los galpones existen 
tes, veredas angostas, fa ta de alumbrado público, 
inaccesibilidao desde la Av. Belgrano a la Av De la 
Libertad y la excusión de las vidas. 

Previo al desarrollo de las propuestas los estuoian
tes asist,eron a conferencias sobre temas pertinen
tes al sector, dictadas por personeros del Mvnicipio 
de Kosario y otros profesionales Realizaron además 
varias visitas de campo al s1t o a intervenirse y a los 
sectores a edaños a f n de familiarizarse y concep
tual izar el problema 



ELWORKSHOP 

PROPUESTAS 

G~UPO # 1 

Iniciaron el trabajo def niendo las fortalezas, opor-uni
dades y deb1 1dades y amena/ as del sector, encon
trando como uno de los más graves problemas la 
inaccesibilidad entre la ciudad y el puerto por la pre
sencia de la Av Belgrano Su propuesta, por tanto se 
basa en la creación de puentes de conexión sobre la 
avenida, la conformación oel muelle, la definición de 
un sector oe pescadores. de un mercado de frutas, 
verduras y flores, la creació" de un sector gastronó
mico con restauran"es y bares. Además presen-an 
un estudio paisaFsbco para recorridos peatonales y 
en b1cicleras , así como espacios oara la cultura. 

GRUPO# 2 

En su propuesta cons1oeraron los valores pa1sa,'sti
cos y la importancia de la conexión barranca - ave
nida + río, problema que lo reso vieron meo1ante la 
creación oe tres rarr-pas y varios caminos que co
nectan tres nive1es , bajo e .ema 'La barranca al río 
y e río a la ciudad' 

Gl~UPO # 3 

Su oropuesta se basa en po-enc ar lo ex1siente 
creando una ruptura que bordee la costa. Fortalecie
ron las actividades prooias de. sector como son la 
náutica. la pesca deportiva y el deporte en general, 
baJo la premisa deporte + reciclaje + recorr do con
t nuo, procurando crear el menor impacto Regene
rwon os galpones existentes baJO el concepto de 
recic aJe y crearon espacios de permanencia en la 
barranca 

GRUPO# 4 

Preservaron la barranca como memoria del territo
rio Mantuvieron las estructuras edificadas ge"eran 
do una especie de plataforma de ta ciudad hacia el 
río. Parte importante de esta propuesta fue la articu
lación de la natur ateza con la avenida y la creación 
de espacios para actividades acordes al carácter del 
sector. Reutil zaron los edificios construidos 

GRUPO# 5 

Como iaea general plantearon la cont.nuidad de 
existencias, pero procurando meJorar la cal dad de 
vida bajo el concepto de la sustenrabilldad 

F 

PEA 
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ELWORKSHOP 

CONCLUSIONES 
Vivimos tiempos de mundialización, 
tiempos en los cuales la coopera
ción y las interrelaciones nacionales 
e internacionales son una magnífica 
alternativa dentro del campo de la 
educación, en la medida en que nos 
perm iten conocer la realidad, incre
mentar el conocimiento y adquirir 
buenas experiencias de vida para 
un mejor desarrollo de la sociedad. 
Ha llegado el momento de adoptar 
nuevas estrategias que integren a 
los jóvenes estudiantes y a sus pro
fesores a la internacionalización del 
conocimiento, de la ciencia, del arte 
y de la tecnología. 

Los workshops nacionales e inter
nacionales constituyen un magní
fico espacio para alcanzar estos 
objetivos, espacio que debemos ha
cer todos los esfuerzos posibles por 
mantenerlo, pues además de las ra
zones antes expuestas, nos dan la 
oportunidad de autoevaluar nuestro 
trabajo como docentes a través de 
los resultados obtenidos en nuestros 
estudiantes y la posibilidad de una 
mejora continua de la educación. 

Al decir de uno de los grupos de es
tudiantes participantes en el works
hop, • ... el T alter es una experiencia 
comparada con un viaje por lugares 
y temas nuevos, con compañeros 
de ruta también nuevos, pero unidos 
por intereses y objetivos comunes, 
donde lo más importante no es el 
punto de llegada ... sino el trayecto, 
el itinerario y la mochila repleta de 
experiencias, imágenes y futuros re
cuerdos ... " 

1 



HACIA LA AUTOEVALUACIÓN 
DE LA CARRERA 
DE ARQUITECTURA 

Por: Arq. Miguel Hernóndez Carrión, Subdecono. 

La Constitución de la República del Ecuador 
de 2008, en su Art. 353, numeral 2 estable
ce que, El Sistema de Educación Superior se 
regirá por, 

"Un organismo público técnico de acredita
ción y aseguramiento de la calidad de las 
instituciones, carreras o programas, que no 
podrá conformarse por representantes de 
las instituciones objeto de regulación". 

La Disposición Transitoria Vigésima en el 
párrafo tercero expresa lo siguiente, " ... .. .En 
el plazo de cinco años a partir de la entra
da en vigencia de esta Constitución, todas 
las instituciones de educación superior; así 
como sus carreras, programas y post-gra
dos deberán ser evaluados y acreditados 
conforme a la ley. En caso de no superar 
la evaluación y acreditación, quedarán fuera 
del sistema de educación superior". 

Bajo este contexto la Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo, inicia el proceso de au
toevaluación con la presentación del pro
yecto, que tiene como finalidad conocer y 
comprender en qué situación nos encontra
mos sobre la base de cri terios, indicadores, 
evidencias y actividades previamente de
finidas que ha establecido la Comisión de 
Evaluación Interna de la Universidad Central 
del Ecuador, mediante las guías de autoeva
luación, para una mejora continua y enca
minada a fortalecer la capacidad de gestión 
de la carrera; por lo cual, todo proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de 
la carrera y cultura de la calidad, fortalece
rá el compromiso institucional de mejorar la 
calidad académica, la gestión, la investiga
ción y la vinculación con la sociedad. 

Por consiguiente, la autoevaluación parte de 
un compromiso interno, constructivo, parti
cipativo, consensuado, de dedicación per
manente de docentes, dicentes, empleados 
y trabajadores y egresados para enfrentar 
los retos que establece la globalización, la 
innovación educativa, científica y tecnológi-

ca, la internacionalización del conocimiento, 
la educación transnacional, el desarrollo sos
tenible y las nuevas tecnologías de la infor
mación y la comunicación (NTIC); así como, 
las nuevas demandas sociales, estudianti
les, económicas, políticas y nuevas reformas 
en la educación superior establecidas en la 
LOES y su reglamento. 

Los procesos de autoevaluación se transcri
ben en la formulación de planes de mejora
miento continuo y en importantes acciones 
de autorregulación; por lo tanto, la autoeva
luación, los procesos de mejora continua ins
pirada en los principios de eficacia, eficien
cia, efectividad y equidad y la acreditación, 
constituyen el reto en la que todos los actores 
involucrados, debemos asumir con respon
sabilidad y patriotismo ciudadano y acadé
m ico, superando con tolerancia las diversas 
debilidades presentadas en todo proceso de 
transición y las derivadas de la Ley Orgánica 
de Educación Superior; e impulsar con una 
crítica proactiva y proposit iva las diferentes 
etapas que establece la evaluación con fines 
de acreditación de la carrera; consecuente
mente, la transparencia y la integralidad y la 
rendición de cuentas son factores esenciales 
en la información suministrada, la verifica
ción , el procesamiento y el análisis de con
sistencia, en un clima institucional adecuado. 

La carrera de arquitectura plantea como ob
jetivos para la autoevaluación los siguientes, 

OBJETIVO GENERAL 

Planificar y ejecutar la autoevaluación 
de la carrera de arquitectura, con el propósito 
de detectar sus debilidades y elaborar, apli
car y monitorear un plan de mejora continua 
en sus procesos para su acreditación, en fun
ción del modelo propuesto por la Comisión de 
Evaluación Interna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer una cultura de evaluaciór 
permanente entre docentes, estudiantes, tra-



bajadores y empleados y egresados de la carre
ra de arquitectura e identificar y aplicar estrate
gias para la consecución de la mejora continua. 

Promover la organización de comisiones 
o grupos de trabajo para implementar el proce
so de autoevaluación. 

Organizar procesos permanentes de 
evaluación con pertinencia y calidad académica 
y de gestión. 

Comprometer la participación activa y 
reflexiva de las autoridades, docentes, estudian
tes, administrativos y egresados de la facultad 
en el desarrollo del proceso de autoevaluación. 

Promover la organización de los acto
res académicos en comisiones de trabajo para 
implementar el proceso de autoevaluación con 
transparencia, pertinencia, eficiencia y eficacia. 

Elaborar, aplicar y validar los instrumen
tos de recolección de información. 

Analizar y procesar la información reco
pilada y formular planes de mejora. 

Difundir en la facultad, la universidad y 
la sociedad las fortalezas alcanzadas. 

Por lo tanto, la autoevaluación es un esfuerzo 
sistemático en determinar mediante un diag
nóstico situacional las fragmentaciones o ruptu
ras detectadas en, 

CRITERIO A: Objetivos educacionales; 

CRITERIO B: Currículo; 

CRITERIO C: Infraestructura y equipamiento; 

CRITERIO D, Cuerpo docente; 

CRITERIO E, Gestión académica estudiantil; 

CRITERIO F, Resultados o logros del aprendizaje; 

CRITERIO G, Ambiente institucional; 

CRITERIO H, Investigación formativa; y, 

CRITERIO 1, Vinculación con la sociedad. 

Estos cri terios perm itirán superar paulatina
mente los modelos tradicionales de forma
ción académica por nuevas modalidades 
educativas; así como, demostrar las fortale
zas que son aportes trascendentales en la 
formación de los estudiantes. 

Dada la complej idad del sistema en el que 
se desarrolla la educación superior, sujeto a 
incertidumbres y turbulencias; es en las in
certidumbres y no en las certezas donde se 
deberán ejecutar proyectos de mejora conti
nua de acuerdo a las exigencias académicas, 
tecnológicas, humanísticas, culturales, artísti
cas y científicas, acordes con los principios de 
pertinencia y de calidad establecidos por la 
LOES, Art. 107. 

"El principio de pertinencia consiste en que la 
educación superior responda a las expectati
vas y necesidades de la sociedad, a la plani
ficación nacional, y al régimen de desarrollo, 
a la prospectiva de desarrollo científico, hu
manístico y tecnológico mundial, y a la diver
sidad cultural". 

"El principio de calidad consiste en la búsque
da constante y sistemática de la excelencia, 
la pertinencia, producción óptima, transmisión 
del conocim iento y desarrollo del pensam ien
to mediante la autocrítica, la crítica externa 
y el mejoramiento permanente. Para ello, las 
instituciones de educación superior articula
rán su oferta docente, de investigación y ac
tiv idades de v inculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional .... . ". 

1 



LA FACULli\D DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
VINCULADA CON LA SOCIEDAD 

ARQ. EDUARDO BÁEZ A 
Profesor Principal FAU 
DIRECTOR GENERAL DEL CONVENIO UC-FAU-IMP 
Marzo 201 2. 



No es casual que lo FAU - UC busque de 
manero permanente proyectos de real ejecución, 

poro formar y preparar o sus estudiantes 
en cosos concretos que deberón enfrentar 
en su vida profesional. Tonto los programas 
académicos, como los materias impartidos, 

tienden o este objetivo y propenden vincularse 
con instituciones oficiales o privados para 

realizar convenios de cooperación. 

_e, IACtUJJ DF 

AAQUITECTURA Y U~ SMO 
\/1NOJLADA CON lA 5lX]:DAD 



_A fi',,],UAD JE 
ARQUlTECURA v Uf<eAN.SMO 
VINOJLADA CON lA ~EDAD 

------

Este es el caso del Contrato suscrito entre la F AU-UC 
y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Munici
pio Metropolitano de Quito (ex FONSAL), para reali
zar el "Levantamiento y registro de bienes patrimo
niales de la arquitectura del Distrito Metropolitano", 
consistente en catalogar en fichas especializadas, 
todos los edificios, inmuebles privados y públicos, 
casas de arquitectura vernácula y tradicional, para 
de esta manera, conservar el legado de historia que 
dejaron nuestros antepasados. 

Para sellar este compromiso entre las dos institucio
nes, se firmó un contrato entre el IMP y la UCE- F AU, 
donde se estipula que se deberá formar un equipo de 
expertos, directores y coordinadores del trabajo, con 
el apoyo de estudiantes del último año de Arquitec
tura, quienes recibirían directrices precisas de cómo 
ejecutar la catalogación. Con este fin, la Facultad de 
Arquitectura organizó un concurso interno y escogió 
a un grupo de siete profesores, seleccionados por su 
calificación y experiencia en el campo de las áreas 
Históricas, Patrimonio y Conservación. 



Formado este equipo de técnicos especialistas, se hizo un 
llamado público a estudiantes de último año. Ciento siete 
estudiantes fueron escogidos para trabajar en siete grupos, 
a los cuales se distribuyó equitativamente igual número de 
códigos y fichas catastrales, para que puedan iniciar el in
ventario. Durante cinco meses, profesores y estudiantes se 
han desplazado por los barrios de Quito y por las parroquias 
del Distrito, dialogando con los propietarios, explicando la 
importancia del registro y llenando las fichas de inventario. 

Barrios como Cotocollao, la Floresta, Chillogallo o Guápulo; 
parroquias como Yaruquf, Nono o Nanegalito, han visto a 
los personeros de la Facultad, haciendo responsablemente 
esta labor. Está por culminar el trabajo y se ha entregado al 
IMP cerca del 70% de fichas de catalogación, debidamente 
elaboradas. En los próximos dos meses habrá concluido el 
Convenio. 

Esta labor y otras sim ilares comprueban el compromiso que 
la Universidad Central y la Facultad de Arquitectura y Ur
banismo mantienen con la sociedad ecuatoriana. La v isión 
con la que se ha trabajado antes, y hoy más que nunca, es 
llegar, beneficiar y trabajar junto al pueblo. La Facultad de 
Arquitectura está todaVía empeñada en esta tarea, pronto 
la ciudad de Quito podrá contar con un registro técnico y 
profesionalmente ejecutado de los Bienes Patrimoniales del 
Distrito, que al ser entregado al Municipio de Quito,constituirá 
una herramienta invalorable para proteger nuestra heren
cia. Otro ejemplo más de la relación dialéctica Universidad 
vs. Sociedad. 

LA FACU!Jil.D JE 
ARQUITECTURA Y URBI\NSMO 
VNCIJLADA CON lMOCIEDAD 
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LA PLANIFICACION 
TERRITORIAL 

Se trata de abordar brevemente el marco 
legal vigente para los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial en el país, un acer
camiento a la conceptualización y objetivos 
y finalmente plantear algunas reflexiones 
a manera de retos que debe enfrentar la 
planificación territorial. 

Por: Arq. Juan Carlos Sondovol. 

favorece; sin embargo, se debe tener claro 
las particularidades de cada plan. En ade
lante, y para efectos de esta presentación, 
nos referiremos a la planificación del terri torio 
más que a la planificación del desarrollo. 

Según el COOT AD el "ordenamiento territo
rial tiene por objeto complementar la plani

Los planes de desarrollo y ordenamiento te- ficación económica, social y ambiental con 
rritorial son hoy instrumentos previstos por dimensión territorial; racionalizar las inter
la ley que permiten a los Gobiernos Autóno- venciones sobre el territorio; y, orientar su 
mos Descentralizados, GADs (de las regio- desarrollo y aprovechamiento sostenible, a 
nes; de las provincias; de los cantones o través de los siguientes objetivos, 
distritos metropolitanos; y, de las parroquias a) 
rurales) planificar el desarrollo concertado 
de sus territorios. 

Actualmente existe un marco legal en el que 
la planificación cobra especial importancia b) 
en la conducción de la organización territo
rial, los GADs tienen la obligación de realizar 

La definición de las estrategias territoria
les de uso, ocupación y manejo del suelo 
en función de los objetivos económicos, 
sociales, ambientales y urbanísticos; 

El diseño y adopción de los instrumentos 
y procedimientos de gestión que permitan 
ejecutar actuaciones integrales y articular 
las actuaciones sectoriales que afectan la 
estructura del territorio; y, 

los planes de desarrollo y ordenamiento te
rri torial enmarcados dentro de los objetivos 

La definición de los programas y proyec
tos que concreten estos propósitos". 

del Plan Nacional del Buen Vivir, el Código 
Orgánico de Planificación territorial ( COO- c) 
T AD), el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas y la Ley de Participación 
Ciudadana. Considero que el Plan de Ordenamiento Te

rritorial (POT), debe ser entendido como un 
plan de naturaleza eminentemente física. No 
es un plan estratégico, ni de desarrollo, ni un 
programa de proyectos económicos o finan
cieros, aunque se nutre de las propuestas de 
lo estratégico y considera los escenarios eco
nómicos. El POT tiene por objetivo contribuir 

Este nuevo marco legal que cobija a la pla
nificación plantea la combinación de dos 
tipos de planes, los de desarrollo y los de 
ordenamiento terri torial, de hecho existe la 
necesidad de combinarlos, pues se comple
mentan y entre ellos crean sinergias que los 



SOBRE 
LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

a ordenar el territorio con el fin de articularlo 
con una realidad ambientalmente sosteni
ble, económicamente eficiente y socialmen
te equitativa y justa. Siendo coherentes con 
esta línea de pensamiento el objetivo princi
pal del POT debe ser suministrar el soporte 
territorial básico y adecuado en el cual se 
podrá ordenar el conjunto de usos y activi
dades que sobre él se desarrollen. 

La Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), a través de la Sub
secretaría de Planificación Nacional, T errito
rial y Políticas Públicas, ha desarrollado los 
"Lineamientos generales para la planifica
ción terri torial descentralizada" que constitu
ye una guía para el desarrollo de los planes. 

Según los lineamientos generales para la 
planificación terri torial descentralizada, la 
SENPLADES plantea un análisis sistémico 
dividido en dos grandes grupos, 

1. Sistemas v inculados al desarrollo, 

a) Sistema ambiental. 

b) Sistema económico. 

c) Sistema sociocultural. 

d) Sistema político institucional. 

Trabaio con la comunidad - Plonifica ción territorio! 

2. Sistemas v inculados al ordenamiento te
rritorial, 

a) Sistema de asentamientos humanos. 

b) Sistema de movilidad, energía y conecti-
v idad. 

En relación a los sistemas vinculados al orde
namiento territorial, el que nos atañe en esta 
ocasión, considero la posibilidad de integrar 
un tercer sistema, el sistema de áreas libres, 
o podría llamarse de espacios naturales, o de 
espacios abiertos como lo llaman los españo
les. Este sistema debe ser considerado como 
el soporte físico, estructurador, sobre el cual 
se desarrolla la distribución espacial de usos 
y activ idades. 



SOBRE 
LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Esquema. sistemas vinculados al territorio 

SEA 11 

SMEC {111 
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Se puede ccnsderar al sistema de espacios abier
tos como el e emento de soporte. el contenedor, 
en e cuaI se desa0 rollan los sistemas de asenta
mIenros hL,manos y sistemas de movilidad, energía 
y conecr v dao Es-os rres elementos. oue no son 
autónomos, al conrrano es,án integrados, confor
mando un único s,s-ema, el ,err torio. 

Al defln r el s stema de espacios ab ertos, en-endi
do como todos los esoacos de un territorio que no 
sean uroanos ni urban,zables, estamos def niendo 
tamb én los asen-amentos humanos, los cuales 
son complementarios, como 10 es mmbién el s s 
tema de movilidad, ererg'a y conec,ividad que está 
al servicio de los otros oos y es el oue los conecta. 

Bajo esta visión de cons derar al territor o compues
to por esros tres sistemas, a cont nuac1ón y a mooo 
de reflexión, se selecciona una ser e de cuestiones 
planteadas a manera de retos que deberá afrontar 
el planeamiento ~erntorial, no se considera aquellos 
retos que requieren de un tratam ento estratégico 
o sectorial 

Cuestión de escala 

· S bien la ordenac ón del territorio en sentido am
plio incluye al urbanismo, en senrido esiricto es su 
pra urbanístico, es decir constituye un esfuerzo por 
ordenar al territorio a una escala mayor a la del 
planeamiento urbanísrico, en todo caso debe ser 
entendido como una pol'tica púb ica expresamen
te diferenciada del urbanismo, pero estrechamente 
articulada con él Además sugiere abanoonar po
sIc1ones miopes en donde lo rural resulta marginal 
de lo 1..,rbano; al contrar o, lo urbano es una par·e 
más del terntono en donde este y lo rural se inte
gran y comolementan 

· [ I marco jurídico vigente contempla el 
desarrollo de planes territoriales para 
los dtsrintos niveles de gobierno, sin em
bargo el nivel con capacidad de def nir 
y regular el uso y ocupac ón del suelo es 
el nivel cantonal, y/o distrita., conside(o 
que esto involucra un nesgo, el de que 
"el territorio se conv erta en un mosaico 
inconerente que pueda llevarnos a un 
caos territorial" (De leus Tomas, 2009), 
r-nás aún si considerar-nos oue esta di
visión política, la canronal, no obedece 
a criterios de unidad ierritorial, que es 
lo que debería or entar el ordenamien
-o. Se debe(a pensar enronces en el 
desarrollo de planes SL,pra :-n;n1c1pales 
con injerencia en e uso y la ocupación 
del suelo, espec1almenre en los esoacIos 
abiertos, o lo no uroan zaole. 

Retos - espacios abiertos 

·Superarla visión monumental1sta que 
considera la protección de las áreas 
naturales de elevado valor, y las man
tiene aisladas e inconexas. Se debe 
pensar en la orotecc1ón de nuevos es
pacios interconectados a los espacios 
ya proregidos por la legislación vigente, 
con el fin de estructurar y mejorar la 
funcionalidad de los grandes espacios 
ooco transformados y constituir una 
veroadera red de espacios abiertos. 

· Potenciar la cont nuidad de !os espa
cios abiertos, prote9endo !os esoacios 
de interés para la conec;ividad y evi
tando la creación de barreras. 

· E:.I mantenimiento de las áreas de im 
portante valor agrario y la preservación 
del mosaico agroforesta!, pues se debe 
considerar sus elemernos pa-rimoniales 
y valores como los natura les, producti
vos, e incluso los paisaj'sticos, subvalo
rados en nuestro medo. 

· Generar una efect va protección de los 
espacios de inierés para el ciclo hidro
lógico desde las cuencas hidrográficas 
a !as zonas de recarga de acuíferos y 
quebradas, con e! fin de mejorar la ca
lidad del agua y garantizar e! abaste
cimiento. 
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Esquema de intervención en el sistema de asentamientos humanos 
-Elaborado por el a utor. 

· Potenciar el crecimiento compacto 
de los asentamientos humanos y su 
adecuación de forma arm ónica con la 
matriz biofísica, min mizando la ocu
pación ael suelo 

· Generar adecuados espacios libres, 
narurales, dentro de los asentamien
tos humanos con el fin de minimizar 
la ruptura de lo urbano en la matriz 
oiofísica y se t enda a generar con
tinuidades con los espacios abiertos 
mayores. 

· Considerar reducir los riesgos natu
rales asociados a los espacios ab•er
tos y desarrollar modelos que los mi
nimicen. 

Retos - asentamientos humanos 

· Promover la ciudad densa frente a 
la ocupación extensiva del suelo y 
favorecer la ciudad compacta frente 
a la dispersión, pues es eviden-e er 
nuestras ciudades la ocupación ex
tensiva que existe y paralelamente a 
esto acompañado ae un oroceso de 
dispersión desconsiderando las dens,
dades adecuadas Para clarificar este 
aspecto me perm to poner un eJem
plo: 

Machachi cuenta con un área urbana de 702 heCíá'eas 
(ha) y 5.043 viviendas, con esto obtenemos una dens 
dad ae 718 viviendas/ha. Si mantenemos el moae o y 
la tendencia actual de crecimiento para el año 2025 se 
requeriría aoroximadamente 180 ha más de sue o ur 
bano, es decir una expansión del suelo urbano de1 25% 
en tan solo 13 años 

Ahora, s por el contrario se opta por consolidar y den
sificar el suelo urbano existente para el año 2025, en 
las mismas 702 ha existirían 8163 viviendas lo oue re
presenta una densidad de 11.62 viviendas/ha. AGn así 
resultará muy complicado desde la capacidad municipal 
afrontar las demandas generadas. 

Se debe considerar ser,amente el costo económico y 
social que presupone la dispersión e incorporar los crite
rios de compacidad y densiaad como elementos clave 
oara la sostenibilidad. 

· Proteger y potenciar e1 patrimonio urbanístico existente, 
y desarrollar las pautas adecuadas para los asenta
mientos existentes, además de establecer, en función 
de las circunstancias, directrices para su cree miento, 
reforma, rehabilitación o renovación 

· Favorecer la cohesión social y evitar la segregación 
espacial de las áreas urbanas, tendiendo a superar las 
inequidades en lo que se refiere a los niveles de renta 
y cons derar el desarrollo y acceso a equipamientos y 
seNicios básicos como elementos importantes para en
frentar la pobreza. 
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Esquema de intervención en el sis tema de 
espacios abiertos - Elaborado por el autor 

Actualmente los úreas protegidos estón 
aislados. atados o uno visión monumental 
del patrimonio natural. 

Plantear uno visión mós integral de lo pro
tección de lo naturaleza. Se procuro tener 
uno mayor integración y conectividad en
tre los espacios abiertos. 

· f- acihtar una po ítica de viv enda ef caz y urbar,ísticamente ntegrada, 
pues por un lado está la oferta para estratos altos y medios genera
dos básicamente por promotores pr1vados, muchos de los e.Jales con 
pretextos de la seguridaa y de la exclusividad desarrol.an conjuntos 
que dan la espalda a la ciudad, aue la niegan, generanoo barreras, 
segregación, más 1nsegur dad y fragmentación social; y por el otro .ado 
la oferta para los sectores menos favorecidos, con desarroLos a través 
de las políticas públicas, las oue de)an mucho que desear a pesar de 
las c fras, pues la ca 1dad de la vv1enda es una asignatura pendiente 
para el organismo encargado de garannzarla. 

· Fomentar la c udad cornpleJa y poli céntrica, pues es frecuente ooser
var como los usos res1denc1a'.es, productivos, comerciales, de serv cios 
y ocio se han separado entre sí, generando necesidades elevadas y 
obligadas de movilidad 

Retos - movilidad, energía y conectividad 

· Facil tar tanto como sea posible la mov11 dad de las personas y, al 
mismo tempo, hacer posible la ooc1ón oe no desolazarse lejos para r 
a estudiar, trabajar y recrearse 

· Favorecer el transporte público. y p1anfcaro de manera integrada 
con los criterios de compacidad y oens1dad de los asentamientos Por 
ejemp o en e1 caso de realizarse el metro de Quito, se generarán di
nám cas diferentes a las actuales, o cual comportaría una planificación 
más amplia que considere los criterios anteriores 

· Considerar a este sistema como fundamental para el car'Y'bio. pues 
hoy más que nunca el desarrollo económico de os territorios depende 
de su capacidad de conect1v1dad El desarrollo económico y socia. de
pende de la nteracción oe sus actores, de su capacidad de conec"ar
se, de su capacidad de organ1zac ón y de acción en rea. 

Para concluir, considero importante reflexionar, desde el punto de vista 
de la planificación territorial, la vinculación del hombre con la naturale 
za, y pensar tal vez que el capitalismo ha 'racasado, pues este modelo 
ha considerado a la naturaleza un recurso a ser explotado en beneficio 
de hombre, oeneficio muy discutible también, pues en este proceso el 
homore ha quedado atrapado al servicio del capital 

Se deberá pensar en nuevas propuestas que más allá del respeto 
a la naturaleza, abandone posiciones antropocéntricas y entienda a 
hombre como par,e de la naturaleza, la parte consciente claro, pero 
que no es ni necesaria ni indispensable para el desarrollo de la vida en 
el planeta Se deberá pensar en propuestas cuyo Objetivo sea el bien 
común de la v1da en ·odas sus expresiones 
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HOMENAJE A 

DON JAIME 
ANDRADE MOSCOSO 

Agradezco al Decano Arq 
ALBERTO VITERI por haber 

aceptado la propuesta de Jaime, 
para que sea yo quien dirija estas 

palabras en la inauguración de 
la muestra del trabajo, de este 
enorme escultor y hombre de 

la cultura ecuatoriana, maestro 
en la docencia y, sobre todo, un 
magnífico ser humano, quien fue 

Don JAIME ANDRADE MOSCOSO. 

Con este acto esperemos que 
esta sala inicie una nueva etapa, 

porque finalmente ya tiene 
un nombre, un gran nombre, 

desde hoy se llamará "Sala de 
exposiciones JAIME ANDRADE 

MOSCO SO". 

Discurso por: Arq . Fernando Flores González. 

Pero c:;quién fve estE) dis·irgu1do hombre de la academia y de la 
plástica ecJatoriana::> He aqJí vna breve cronología de su v da 
-..Ja me Ar,dr ade Moscoso fue el sexto de los nueve niJOS del. coronel 
Carlos /\ndrade Rodríguez, activo luchador de las causas .iberales 
Junto a t:. oy Alfaro, y de la serio<a María Moscoso González, hija 
Cnica ae la gran pod1sa del Segunoo Romantcismo ;:-cuatoriano, 
Mercedes Gor,zález rola. 

Nació e, 1913 en Quito, en '925 a .a edad de 12 ar\os, ingreso a la 
Escuela de Bellas ArtE!S en .a que cursó sus estJdios de fscultura 
hasta 1932, año E)n el que ob·JVo el nulo de escultor, con dis.1nción 
académica por su mura "El esfuerzo'. 

/1 .a muerte de su maestro, el escultor Italiano Lu1gu1 Cassadio y 
uegc de ganar e respedvo concurso. le sucede en la cátedra de 
Escv tura. er' a oue permanece hasta 1951 

En 19.'..' co- ene vna beca par a estua ar ccn Camilo E gas y .José de 
Cre-- e~ a sa a New School for Socia, Research en, Nueva York 
: ! ' '94e c.ontr ae 'natnmonio con Eisa Heymé)rn 

::_" 9.52 c::s :::es gnaoo co:ro profesor de DibUJO y Modelado en la 
;:-s __ e s Je -rq tecura de la Universioad Central del ~cuado' 

_ e:JP ·~=~ 3 ·:1::i6 se dese:rpeña corno Director del Departarren·o 
a=· --, -:: · e ~-,. Lou1s Crndry Day School, en St Lou s, Es·aoos 
~ J:: 

1 



A su regreso es norrbrado prdesor principal de 
D bUJO y Escultura er, la 1-acuitad de Arqu tedur a de 
.a Ur, vers1dad Central oel Ecuador. 

En 1965 es eleaoc Cecano fn 1966 es nomorado 
¡\A eMoro - undáaor ce 'v' JSe:) ', GtJlerías de Arte del 
Barco Ce· t·a oe Ec aoor ~é-úa como PresidentE-, 
de a ex,,. s ~0 Ofl'd ~·gan zar a Facultad de Ar-es 
de a Jn .1e(s -Ja::i ce.---,a1 Je F :uador 

t.n 1967 e:-, e eg1do D rector E ecut vo de lnst1turo 
Ecuato'1ano de Fo klore y 1arnb én profesor pr ne oa1 
de [ sc.u rura de la nueva Facultdd de Artes 

t.n 1968 es nombrado pro'esor pw\C oal a tiempo 
completo. aue comparte entre las Facultades de 
/\rte y Arqu tectura. 

En 1969 se e E-,rx:arga la D recc1ór, de la F acuitad 
de Artes rec1en-emente fl,naada y luego es elegido 
DE-,cano Con esta úl-1ma d gnidad conc uye su 
br,1.ante trayectoria acaoérY ca O'ec1samente er, la 
época W) que la que su pensarnen·o y su amp ia 
visión ur, vers tar a, podrían haber con-rapesado a 
.as fuE-,r /'as obscurant stas ouE-, E-,n,rumbaron a la 
Universdad Central riasta casi su coli.,pso 

1 a década de os años 60 fcJe 1a éooca en .as oue las 
m s1ones y fvndac1ones extwnJE-,r as escandalizaron 
a la opinión púol ca en su afán de tecnocrat1zar a 
la Unversdad,cuyo empeño culrr •,ó er, la pnMera 
Dictadura Mil tar, en cuya crisis oe contrao cc1onE-!s 
casi se la levó al colaoso 

S n duda, esta 'ue la etapa más nE;k,sta para la 
Universidad ecuatoriana, fue donde a través de la 
ca umnia sistemática y el empeño dictatorial se la 
oesprestigió hasta llevarle a In más profunoa en.sis, 
priMero con las reformas a ,a Ley eje [ducac1ór 
Slper or, y uego con la expedición de la nueva 
IE-,y, que por su concepción orást ca y repres va 
fue cal'ficada como a cc1rta ')eg•a oe la esclav,-ud 
un1vers1tw,a Con su aplicaciór\ se e_Jerc1e•on las más 
bru-ales ngresones se expulsaron a cen·enares de 
pro'eso•es y e-npleados por la vo urtad ornnírnooa 
de los dicacbrE,s, se invadieron los prE;dios 
l,nivers1tarios y se expulsaron a los dirigentes que 
lioerabar a protesta est._Jdi¿int ,, nasta culm nar con 
In brut¿,I invasión armada. 

Con la caída oe la D1cadur a M litar y con 
e adven1m ento oe os sucesivos gob1e•nos 
tr,.insilorios, el desnno de .a UPvers1dad parecía que 
es,aba 1nev1tab emente trazado, la rnodern1zac1ón 
un•versliar a se imponía por sobre la -es1s de la 

PAREJA, 1969. FLOR. 1981. 

rE,forrna un1w,rs1tana, se desconoc'a sistemáticamente la au-orcrr'a 
oe la Urwers dad mediante a norn1r,ac1ón de ns·1tutos Superiores a 
las Escuelas Mil tares, se orete:'ldió el car-,e oe -'tu os de Ingenieros 
Mililares oor lngen eros Civiles y se reorgar zó la adm1n1stración, 
los o ¿mE-,s y progmrnas de estudios con la as1s-enc1a técnica 
de la Universidad de P1ttsburgh acm·uando de esta manera ,a 
colonización cvlkJral oe la Un1vers1dad ecuatoriana 

a tE-,na¿ llx:ha emprendida por los docentes y estud antes que 
busrnban afanosEJrner'ltE-, devolver e a la Un vers oad su ant1gu0 
oreshg o y aurenhc1dad, cu.m nn E;n i.l segLnda refo•ma univers1tar a, 
porq.Je con el a se re1viro caron los postulados más s1gnif1cat vos, 
orocamados desde pr ne p1os del siglo por la sociedad ecuatoriana. 
cuyos alcances perseguían una Un versidao en función socia , unida 
al pueblo, errper1ad,-i en E-, debate de los problemas del oaís, 
consciente de su realidad, cimentada en la nvest oac1ón como 
mE-,canismo creador de las artes. la cienc a y la lecnología 
<Una Univers1d¿id cr't1ca, inmersa en la lucha deológ1ca permane..,-e, 
o 'usora de la cultura nac onal y oe puertas abiertas> 

Inspirada en este postulado, se establecó ta segunoa reforrna 
un1VE-!rs1tana. entre cuyos objetivos SE, oretendió in-eorar a la 
Univers1aad cor,)O un todo, reorientando los planes y programas de 
estudio hacia el conoc mimto ae los problemas del país, sustiluyenoo 

ESCULTURA VOLANTE 1, 1970. MUJER. 

DANZANTES HOTEL COLÓN, 1967. PESCADORES 11. 1972. 



la e.ase rnag1str al oor la formación teórico
p-áchca. 1mpulsanoo la formación pedagógca 
de pro"esor un1vers tario. sust1tuyw1do los 
exámenes por nuevos 'ormas de eva uac1ón del 
conoc1rY1iento, e impu.sando la espec al1zación 
mediante e post-grado Se ir-rpusó tambén la 
participación dE-: los es·udlan·es y ernpleados 
mediante el cogoo E-:rno ,;niversitano 

Todas E-:stas afanes y los más nobles 1dealE!S 
consagrados en aque la segundo re'orma, fveron 
abrupfar,,erite cor'aoos cor la ·ercE-:ra c.ausura 
de cas un año de rocJas as v , vws1dades 1aicas 
del país, a pr re p os dt= ,a década de los ar\os 
seten-a. 

Lo que viene lue90 de los años 70 ya es otra 
historia para-Jame /\ndrade Moscoso, porquE-: al 
ser oesti-uido por el ConseJO L,niversirario,a pesar 
de sv preva rw1unc a al Jecanmo de Artes, le 
conv rtió en una dE-: las víct mas prop1c oror as de 
ese manipuleo oolít1co, que envilecó a obscuros 
personajes Lnivers1tarios, que ávidos de notoriedad, 
se prestaron par a .levar a la Urwersidad a la 
erapa más oprobiosa de su historia Ek,pa que al 
menos en esra ·acu,"od corduyó en 19/1, con la 
renuncia masiva de alrededor de 40 orofesorE-:s 
que ex1gíar, .o reskuc1ón de las au·or oades 
legalmerte elegidas antes de la clausura 

r>tenc1onalmer,te no me he referido a sl, 
trayectoria corno escu1tor, oorque he pensaoo 
que las palabras oueda(a0 nsig·, f1canres frente 
a las imágenes de su magn'"1ca obra qLe se 
encL.enrr['l E-:xnib1da en esta sala. y por la cual na 
sido ca .ificado por los crít cos de la historia oe, artE-! 
ecuatoriano, corno el meJOr esculror del siglo XX. 
Pero E-:ste es un hornena,e a. acadérn"co. oor 
lo que pr mero les p100 permiso para contarles 
cómo era entonces la rec entemente ascendida 
al raC1go de Faculk,d de Arqu1-ecura allá por .os 
años 60 

MURAL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE. 1960. 

MURAL BANCO DE LA VIVIENDA, 
1986. 

JAIME ANDRADE MOSCOSO 

DOSEL CHIMENEA LA COSECHA Y COLUMNA 
DOMINGO DE RAMOS, 1946. 

El grupo con e. qL.e ingresé a prepara-orio en 
1960 estwo conformado ~x)r 60 aspirantes oe 
os cuales 8 E:r an MJ.)mt.s, una noveoad. pL es 
f,asta en·orces en esta Facu -ad de n"E-:nos oe 200 
es-udiantes. Gnicamente 2 muJeres cursdbar es 
cursos super ores. 

En e continuo transtar por el corredor ae Sl.OS~e.: o 
oe Econom'a, pron•o descubr' oue para ser 
arquitecto hao'a quE-! conocer y pracca, as AR- ES 
PLAS ICAS, caí en cuenta. observcY1do corno 
nuestros compañeros de los cursos super ores, 
practicaban con 1ncrefble rnaestr'a a pin-ura en 
E-~spec1al el dibUJ0 natL.ra. y la acuarela. desde 
uego me parecía natural que nuestros profesores 
sea•, los artistas más oror0 nentes de esa época 
el esc.vtor Don . .1aime Ancf aoe Mosc.oso, e pintor 
seno' .)uan /\.me1da, el escultor Mi ton Barragán 
Dumet, el pintor Don Ncolás De.gado, el pintor ser1or 
Sergio Guarderas. E-:l acuare 1sta /\rq Oswaldo 
Muñoz Mariño. el pintor señor Leonardo TeJada. El 
p1rto' Arq Oswaldo V1ter Paredes. y orros MlJCJ)O 
más tarde comprendí que E-:sa fue una éooca. en 
la que la ensef\¿,rza de la wouitectura esruvo 
fuertemente ,iqada al arte, habíamos sobre oasado 
,a etapa oe Cscuela de Arqu tecura. dependiente 
del hst tura de Matemáticas desde 1945 hasta 
1959, que fue E!sa época en la qde la enseñarva 
de la arqu1tecuraE-!r' cambio. es·uvo fuerternenre 
ligada a la tecnología. m parte oeb1do a a notao.e 
influencia df:I pensL.m urug Jayo con el 0UE-: Gaio 
la fundó y en otra. oor la gravitante influencia de 
los 1ngen1eros, qL:E-: wa" quienes hasta enb,ces, 
pradicüban la arou1tedur a Tengo la profunda 
conv1cc1ón desde enh1C:es que fue Don ,Jaime 
qu er. segur ¿,mente, influyó decisoriamente E-:n 
e cambio de rumoo que two a Facul~ao en la 
ensE-:r1anza de la arqL,itectura, lo digo µ)rsu 'uerte 
oersondl1oad y prestigio innegab e, oue se tr aslucia 
con el e"órme respe~o y cons1deracón con e ql,e 
tos granoes maestros oe 1,3 wcuitectura corro 
l\lldton Barragán. -J¿31rne )ávalos, Oswa do Muñoz 
Luis Oeas. Agus-ín P¿,t1ño. Oswaldo de a Torre. 
Carlos VE-!lascó. etc , se referían a é. 



M ONUM ENTO A LA MADRE, AMBATO, 1964. 

Twe e prv leoc oe ser su alumno en la 
mater a oe o Ót., o na· vra aú•1 lo recuerdo 
como s fuera ayer adJs·o seno, circunspecto 
y resoetwso cu~p dor y discip11nado, no 
recueroo que 'laya fa iado a clases. ta vez 
muy excepc,onalmerte E-a oac.er¡te y hasta 
t1err,o frente a los errores que corne·íamos 
en los dibUJ0S que nos rac1a practicar, nos 
enseñaba a dlbuJar a a naturaleza en 
paisajes seleccionados por él Más luego 
comprendimos que e, semdo oe la oroporción 
se aprende de la natura eza a través del 
dibujo, no hay o,ra meJOr cátedra par a ootener 
este importante sentido que es fundar,,ental 
para la arquitectura Se ub1caoa exactamente 
de·rás de la nuca de caoa uno de nosotros y 
cerrando un OJO, corregía con ágiles trazos el 
avance del d1buj0 y nos aco·aba con su voz 
grave, en tono muy pausado, los resoedvos 
conseJOS para captar los oetalles y nos hacía 
repetir una y otra vez los pasos previos para 
encuadrar el dlbuJO en la cartulina; "no es 
lo mismo encuadrar el dibujó venica que 
horizontalmente·, "hay que . ntegrar .a figura 
con el fondo', "no es lo 'n1smo dbuJar 
con el fonoo claro que 
en otro 

obscurd', "la fgcJra const,tuye el primer plano y el fondo 
es posterior", nos estaba enseñando la relación entre el 
fondo y la forma No sabemos cuánto aorendimos oel 
maestro, pero lo recordamos en sus poses más típ cas 
cerrando un ojo, estirando el brazo, señalando en el 
lápiz la medida vertical y luego la medida 'IOrizonta 
y ·rasladánoolas al obujo. Tamoén entrecerrando los 
ojos para captar los tonos de la luz Era muy ex gen-e 
con la calidad, n tidez, lir,,pieza y oresentac1ón Nos 
exigía dibujar con rapidógra'o y más 'recuentemente 
con esferográf co No es·aba pE-,rm1tido usar el bo•rador, 
si se corretían errores había que repet1' el d1buJ0 
Dependiendo del ·ema nos preoaraba diferentes 
escenarios para practicar los parques para dibujar 
los árboles, los espacios y la gente y así estuo1ar la 
oroporción con respecto al fonoo dE-, las lomas LOS 
pa saJes uroanos en las laderas del Machángara o en 
sectores de La Ce.mena en os que s er0ore estaban 
oresentes las const-ucc ones vernáculas, o as antiguas 
calles del Centro f-;,stónco, oretería la calie Qu roga con 
su arou1tectura espon-área es·os escenarios, cuando se 
trataba de estudiar la profundidad, los plar,os y os tonos 
de la representacón Subyace en mi percepcón que 
tambén extra curricularmente, nos es·aoa formando el 
espír tu, la sensibilidad ante la belleza, la visón oel arte, 
y la percepción del color y las texturas Otros dibujos se 
hacían en una sala con na·uraleza muerta para estudiar 
la lu7, la penumbra y las sombras. Le fascinaban las 
vasijas de barro sobre mantos con texturas de tej dos 
gruesos, ubicaba las vasijas con un extremado cuidado 
a la manera de CezannE-,, y retocaba los pliegues 
del manto para que tuvieran un r rmo sensual y una 
fuerte def r,ición de los claro-obscuros. En r,,uy pocas 
ocas ones dibujamos a mooe os desnudas para estudiar 
la oroporción del cueroo numano y su representación 
No se cuánto más aprendimos de nuestro querido 
maestro, lo que si sé. es que aprendimos a respetarlo y 
a qL,ererlo como todos, porque la facultad era como su 
gran familia. En 1963 nos informamos que Don .Jaime 
nab' a sido elegido Subdecano y en 1965 como Decano 
de Arqu tectu-a sin ser arquirecro Un hecho ,nsólito para 
quienes no sabían qu en era él 

MURAL DE LA UC. LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, 1949-54. 
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Recuerdo que desde entonces reinaba un buen amb1en·e entre es;udlantes 
y profesores, cuando había atg..:in oroblema Don -.Jaime te escuchaba con 
atenoón, eso era suf1c ente para sentmos mejor 

Hao rábamos entonces la parte ba;a de la Residencia Estudiarnl, los 
parabo,oides, un espaco más amplo que el suosuelo de ::conomia, 
estaba compuesto oor un gran taller para proyectos y unas cuantas aulas 
distnbu1das alreoedor de un pequeño patio; el Decanato y la Secretar'a a la 
er,trada y a . otro lado del correoor, la bodega de oroyedos Era ur, ambiente 
con carácter hormigones v stos y paredes de ladrillo al natural pintados 
de bla~. las tuberías de las 1nstalac1ones y las puertas er, amar llo y el 
piso erú,mentado Una rusticidad muy inspiradora para la arauitectura 
racionalista que pradicabamos Fue una época muy dinámica en las artes, 
en la investigación y en la arquitectura La elaboración del Diccionario del 
Folklor [ cuatoriano con Paulo de Carvalho l\:eto, fue un acon·eomi~~nto 
trascel"oental, que inclusive cambió temporalmente el rumbo de la 
arou1teclura, (los recnos de m adera, la teja y los balcones), en .a busqueda 
de una cierta 1dent1dad En la investigación participaron advamente grar, 
parte de los docentes y esiudiantes de la Facultad Más ;arde, Don Jaime 
fue Director [jecutivo del Instituto Ecuatoriano del Folklor También en es·a 
época se inició la investigación de la arqu1rE!dura, con la part1cipac1ón de los 
estuoantes en 1a Catedral de R1obamba y en e, Monas1erio de Tilpulo, En 
este período se dio ,r,cio a .a conformación de la Escuelt3 de Post-grado en 
Plan1t1cación, y se fu'1dó el Centro de Artes, tamb én se convocó al concurso 
de anteproyectos para el edificio de la nueva Facultad Florecieron las artes 
y las letras y con Dachionni el "ea·ro, todas estaban 'uertemente v1ncu.adas 
al quehacer de la arquitedl,ra En fin, con .a direccion de don -.Jaime, la 
enseñanza de la arquitectura y el arte tuvieron una alianza estr atég1ca y 
perdurable, cuyas raíces aún están vivas, porque están en el alma de cada 
u00 de nosotros, quenes estamos convencidos que 'la arquitectura solo es 
posible por el arte" 

Han tenido que pasar más de 40 años para recordar·e ouer do maestro, 
para rendirte este pequeño hornenaJe, que aunque tardío, quedará 
perennizado en este espacio, pero mucho m as, quererr-os dec rte que 
v 1ves entre nosotros, que estás proyec aoo en tu sooresa ente h JO -.Jaime, 
pero sobre todo, que viwas por siempre por tu oora q_e es org,J lo de la 
Un vers1dad y de la Patria 

Señor Rector, señor Vicerrector, señor Decano o~e· do .Ja me, señor as y 
señores. 

Quito, 29 de marzo de 2012. 

PIEDRA DE MAR, 1945. 
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ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LA FAU 

1. ACADÉMICO CULTURALES 

FERIA SEMINARIO DE LA 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: 
Se ha llegado a conversar con las empre
sas dedicadas a la construcción y una de 
ellas 1nc us ve dictó una conferencia por lo 
que solo debemos plan1f car fechas y logís
tica en conJunto con las autoridades. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
(FACULTAD DE ARTES): 
Se ha conversado con los a,umnos y hay 
la apertura de sus exposiciones en su Fa
cuitad o en la nuestra; constar'\temente ha
cemos la difusión de los eventos para todo 
el público 

LABORATORIO MULTIMEDIA: 
Se mantiene un plan de capacitación para 
los estudiantes y público en general oe la 
F AU en coord nación y supervisión del Di
rector de Centro de Córrputo; se neces ta 
discutir y elaboran el proyecto para sacarlo 
a flo,e. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
TRE ALUMNOS: 
Constantemente se ha tenido en cuenta 
que cor,,par- r información es necesar o 
para nuestros estudos, es por eso que 
mediante nuestra red virtual se ha man 
"enido comunicación de oferta y demanda 
de bienes y servicios el cual ha s do muy 
prodvctivo 

INTERVENCIÓN EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO: 
Proyectos a largo plazo han sido encar
gados a vanos de nuestros compañeros 
en los cuales nay visiones que permiten 
el avance y desarrollo en el campo de la 
universidad, así por eJemplo estári los pro
yectos para e Centro de Educación Física 
con planes por desarrollar. 



CURSOS DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS: 
Una vez realizado el convenio se parti
rá con ese proyecto para el beneficio de 
toda la comunidad 

2. DEL ESTUDIANTADO 

INFORMACIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES SECUNDARIAS 
POR PARTE DE LA FAU: 
Para la correcta orientación de los bachi
lleres de la República, se han dado varias 
charlas personales o en grupo de estu
diantes que han acudido al local de ASO. 

ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA: 
Con éxito se ha llevado a cabo el hraje 
de varas obras del séptimo arte y con 
gran aclamación nacional e internacional 
bajo un contexto social y arquitectónico, 
teniendo gran aceptación por los profeso
res y estudiantes. 

AGASAJO A LOS HIJOS DE 
LOS ESTUDIANTES: 
Como parte estrnulante y en un ámbito 
ne-amente social, se ofreció un pequef\o 
agasap a los hijos de nuestros compa
ñeros y sus oadres por la Navidad, en 
donde se les en-regó presentes. 

3. EN CON.JUNTO 

CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA: 
Se man~1ene el contaGo con mue.ros --
deres estudiantiles de arq.J tecrura oe o 
'erentes facultades del país, se na -2: 10 

muy complicado reunirnos tooos f:e'o 
mantenemos un víncL,IO oe oe- ::<J .s 
smoatía. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE PICHINCHA 
Contacto permar,er-e y v nw ac ór, a es
tud ante co0 1nformacón 2 e ·~s co.,....-,
la Bienal oe Arqu ,ec-ura a e a .sc:; ces-s
rrolla cada dos años. 

COLABORACIÓN CON LAS 
ESCUELAS INTEGRANTES DE ACU: 
Como parte de la comunidad de a v Ce'"'
tral, mantenemos un vínculo de coopera
ción con los líderes estudianr ,es de vanas 
facultades de nuestra Alma Máter. 

4. ADMINISTRATIVOS 

DEFENSA Y ASESORAMIENTO 
ESTUDIANTIL EN ASUNTOS DE 
COYUNTURA LEGAL: 
Median,e nuestros representantes al HCU, 
HCD y Presidente ASO Estudiantes mante
nemos nuestra ideología y priorizamos que 
las cosas se hagan de manera transpa
rente, ayudamos al estudianre siempre y 
cuando la razón lo aooye Creemos firme
mente en que qv enes narán un cambio 
somos los jóvenes y como tales vivimos 
cada d'a con ntens1dad 

1 



FUNDADORES 
=:)ES=:)E l9W9-l958 

ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

SR. SERGIO GUARDERAS 

ING . .JORGE CASARES 

ING. CÉSAR TROYA 

SR. WILSON GARCÉS 

ING . .JORGE VIERA 

ING. RICARDO SALAZAR 

ING. GIOVANNI ROTT A 

ING. GIOV ANNI ROTT A 

ING. LEOPOLDO MORENO 

1948-194 9;55-56 
1948-194 9;55-56 
1949-1950; 1951-52;52-53;53-54;55-56 
1949-1950; 1950-51;52-53;53-54;54-55 
1950-1951;54-55; 1956-57 

1948-1949 
1948-1949;52-53;54-55 
1949-1950 
1949-1950 
1949-1950; 1951-52; 52-53;53-54;54-55 
1955-56;1956-57 
1950- 1951 
1950- 1951;1951-52;53-54;55-56;56-57 
1950- 1951 

1948-1949 
1949-1950; 1950-51;51-52;52-53;53-54 
1955-56; 1956-57 
1950-1951;51-52;52-53;53-54; 1954-55; 
55-56;1956-57 
1951-1952 

1948 -1949 
1948 - 194 9;52-53;53-54;54-55 
1949-1950; 52-53;54-55;55-56 
1950-1951; 1951-52;53-54;56-57 
1950-1951; 1951-52;55-56;1956-57 
1957-1958 

1948- 1949 
1949 -1950; 1950-51 
1950- 1951 

1948-1949 
1948-1949 
1949-1950 
1949-1950 

1948-1949;52-53;54-55;55-56 
1948-1949;52-53;53-54;54-55;55-56 
1949-1950; 1951-52; 1956-57 
1949-1950; 1950-51; 51-52;56-57 
1950- 1951; 1951-52 
1950- 1951 
1951-1952 
1948-1949 
1948-1949;1951-52;53-54 
1949-1950; 1950-51 

194 9-1950; 1950-51;51-52;52-53;53-54 
1952-53 

1948-1949 
1948-1949 
1949-1950 
1949-1950 
1949-1950; 1950-51 
1950-1951 
1950-1951 
1951-1952;52-53,53-54 54-55;55-56:56-57 
1951- 1952;52-53,53-54 54-55,55-56;56-57 

ARQ. GILBERT O GA TTO SOBRP-

ING. OSWALDO ARROYO 

ING. ANTONIO PORTILLA 

SR. .JUAN MONCA YO 

ING. CÉSAR ARROYO 

DR. ANTONIO .JAEN MOREN:. 

ARQ . .JAIME DÁVALOS 

DR. .JUAN VITERI DURAND 



1948-1949 
1948-194 9;55-56 
1949-1950 
1949-1950 
1949-1950; 1950-51, 51-52;52-53;53-54 
1954- 55; 1956-57 
1950-1951;51-52;52-53;53-54;54-55; 55-56 
1956- 1957 

1949-1950 
1950- 1951 
1950- 1951;52-53;53-54;54-55;55- 56;56-57 

1949-1950;54-55 
1949-1950; 1950-51; 51-52;52-53-
1953-54;54-55;55-56; 1956-57 
1950- 1951; 1951-52;52-53;53-54 
1957-1958 

1949-1950 
1949-1950 

1949-1950; 
1949-1950; 1951-52 

1949-1950:1951-52;52-53;53-54;54-55 
1949-1950; 1950-51; 51-52;52-53;54-55 
1950-1951 
1950-1951;51-52;52-53;53-54;54-55 

1949-1950; 1950-51 
1951- 195 2;52-53,53-54;54-55;56-57 
1951-1952;52-53,53-54;54-55;56-57 
1951-1952;52- 53;53-54;54-55 
1956-57 

1949-1950 

SR. -.JAIME ANDRADE 

SR. NICOLÁS DELGADO 

DR. EDUARDO LEDESMA 

ING. LUIS PUGA 

ING. GUSTAVO CASARES 

ARQ. EDUARDO GORT AIRE 

ARQ. CÉSAR ARROYO 

SR. CARLOS GUTIÉRREZ 

SR. LUIS CORNE-.JO 

ARQ. LUiS ISCH 

ING. RAFAEL ESPÍN 

SR. VICENTE AREVALO 

ARQ. EFRAÍN TORRES 

ING. GERMÁN BARRAGÁN 

SR. DARWIN TORRES 

SR. -.JAIME ARIAS 

ARQ. MARIO ARIAS 

1950-1951.52- 53 5.:-:.! : - -S: 
1950 -195' ·9s·-5: ;s:-5-
1951-1952 5:-5: 5:~S- S- -SS ::_ ::-
1957-1958 

1950- '95' ;:·-::: s:-s: :: :- : -::: 
'950- 9:' :;.:·-:: s.:-: : ::-:-:: -:: 
~g:s-s5 

1956- '957 

1952-53;53-54;54-55;55- 56,56-57 
1955-56;1956-57 
1956-57 
1957-1958 
1957-1958 

1952-53,53-54;54-55 
1952-53;53-54;54-55;55- 56;56-57 
1956-1957 

1954-1955;55-56; 1956-57 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1954-1955;55-56; 1956-57 
1955-56; 1956-57 
1955-56 

1954-1955 

1955-56 
1955-56 

1955-1956, 56- 57 
1955-1956; 56-57 
1957-1958 

1955-56;1956-57 

1955-56; 1956-57 

1957-1958 

1957-1958 

1957-1958 

1957-1958 

1957-1958 
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