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RESUMEN  

El ejercicio del que hacer arquitectónico actual representa nuevos retos para los investigadores dedicados a esta 

actividad, la figura del arquitecto concentrado en forma exclusiva a la concepción y producción de objetos 

arquitectónicos, pierde sentido si el estudio final no es producto de un análisis contextual que comprenda y entienda 

los fenómenos espaciales, constructivos, paisajísticos, históricos, sociales, económicos, etc. del entorno al que este 

se debe. 

La falta de pertinencia entre lo producido y su correspondencia respecto a las necesidades, identidad  y 

adaptación a la realidad conlleva al presente trabajo a realizar un análisis sobre las condiciones en las que se 

encuentra la arquitectura de la ruralidad de la sierra centro del Ecuador producida a inicios y hasta mediados del siglo 

XX con rasgos comunes de pertenencia al sector reflejados en su materialidad, técnica constructiva y congruencia 

con el paisaje existente; su vigencia actual; un diagnóstico que pretende ponderar y valorar la existencia de la misma, 

sus raíces sus propósitos, entender los motivos de su precarización y abandono por nuevas técnicas y formas 

espaciales extrañas a sus orígenes. 

La cabecera parroquial de la parroquia San Lorenzo de Tanicuchí en el cantón Latacunga de la provincia de 

Cotopaxi es el entorno donde se puede apreciar este marcado desencuentro entre la vigencia de dos tipos de 

arquitectura rural popular; la que se abandona y precariza en virtud de la extraña y ajena en donde muy poco o nada 

a intervenido el arquitecto formal ajeno a esta realidad del país, lo cual conlleva adicionalmente a replantearse esta 

figura y su visión prospectiva para el siglo XXI lleno de retos de rescate, valía y respeto hacia el entorno edificado 

como patrimonio de un país y lejos de realizar un ejercicio dominado por la nostalgia hacia el pasado, plantearse 

desde lo histórico una posición vanguardista de rescate y reconstrucción de un paisaje cultural propio que reproduzca 

esa arquitectura popular con respuestas de contemporaneidad, confort, adecuadas, pertinentes e integrales a las 

formas y medios de vida actuales y de futuro inmediato.  

Palabras clave: ruralidad, identidad, confort, paisaje, medio de vida, prospectiva, contemporaneidad. Tanicuchí 
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ABSTRACT 

The current architectural exercise of what to do represents new challenges for researchers dedicated to this activity, the figure 

of the architect concentrated exclusively on the conception and production of architectural objects, loses meaning if the final study 

is not the product of a contextual analysis that includes and understand the spatial, construction, landscape, historical, social, 

economic phenomena, etc. of the environment to which this is due. 

The lack of relevance between what was produced and its correspondence with respect to needs, identity and adaptation to 

reality leads this work to carry out an analysis of the conditions in which the architecture of the rurality of the central highlands of 

Ecuador is found, produced by the beginning and until the middle of the 20th century with common characteristics of belonging to 

the sector reflected in its materiality, construction technique and congruence with the existing landscape; its current validity; a 

diagnosis that aims to weigh and value its existence, its roots, its purposes, understand the reasons for its precariousness and 

abandonment by new techniques and spatial forms alien to its origins. 

The parochial head of the San Lorenzo de Tanicuchí parish in the Latacunga canton of the Cotopaxi province is the 

environment where this marked disagreement between the validity of two types of popular rural architecture can be appreciated; 

the one that is abandoned and precarious by virtue of the strange and alien where very little or nothing has intervened the formal 

architect alien to this reality of the country, which additionally leads to rethinking this figure and its prospective vision for the 21st 

century full of challenges of rescue, worth and respect for the environment built as a country's heritage and far from carrying out 

an exercise dominated by nostalgia for the past, to consider from the historical point of view an avant-garde position of rescue and 

reconstruction of its own cultural landscape that reproduces that popular architecture with responses of contemporaneity, comfort, 

adequate, pertinent and integral to the current and immediate future ways and means of life. 

Keywords: rurality, identity, comfort, landscape, means of life, prospective, contemporaneity. Tanicuchí 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Justificación: El desuso de sistemas constructivos tradicionales de la serranía ecuatoriana 

La necesidad de los territorios y comunidades de conservar la cultura, identidad y cuidado del medio ambiente como parte de un proceso 

superior que se identifiquen con los lineamientos  de la UNESCO en su definición de paisajes rurales: “lugares que combinan el trabajo de la 

naturaleza y del ser humano y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones  físicas  y/o oportunidades 

presentadas por el medio natural  y  de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales”; que son ilustrativos de la evolución de la sociedad 

humana reconocido a nivel internacional por organismos como la UNESCO1 denominados Paisajes Culturales2 permiten identificar como parte 

de este concepto al legado de bienes inmuebles en ellos edificados con características singulares mediante la utilización de sistemas 

constructivos tradicionales vernáculos. 

 

En el caso de aquellos bienes inmuebles de esas características singulares de producción arquitectónica rural-popular localizados en la 

serranía ecuatoriana; su abandono y desuso es evidente, esta problemática en general es un fenómeno ampliamente estudiado,  entre los cuales 

podemos mencionar a la Arq. e investigadora Dora Arizaga Guzmán en su artículo de mayo del 2017 “La Conservación de la arquitectura 

vernácula, un nuevo reto para la gestión de los gobiernos locales ecuatorianos” en el cual establece la necesidad de inclusión de este tipo de 

arquitectura en los planes de  ordenamiento territorial para que amparados bajo una normativa legal las instituciones públicas pertinentes puedan 

gestionar recursos para su conservación entendiendo a la arquitectura vernácula   como un tipo de patrimonio cultural diferente, también 

mencionar producciones como la de Alfonso Calderón y su investigación sobre la arquitectura “Saraguro Huasi”   denominada la casa en la  

“tierra del maíz” que en su momento la investigación y publicación del libro fue auspiciado por el Museo del Banco Central del Ecuador en el 

año de 1985,  investigación que ilustra y documenta con  profusos gráficos y fotografías  referentes a la arquitectura vernácula de la cultura 

Saraguro.  También el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC  ha realizado esfuerzos por documentar este tipo de arquitectura en su 

herramienta SIPCE que contiene el inventario de bienes culturales patrimoniales que en el caso de la Parroquia Tanichuchi abarca en relación a 

la arquitectura vernácula a seis bienes de interés patrimonial y a once bienes inmuebles inventariados; llegando a establecer estos y otros 

                                                 
1
 (UNESCO, 2019) CRITERIO II Obras arquitectónicas del siglo XX de Frank Lloyd Wright¸” Al reaccionar contra los estilos prevalecientes en los Estados Unidos, este 

enfoque aprovechó los nuevos materiales y tecnologías, pero también se inspiró en los principios del mundo natural y se nutrió de otras culturas y épocas.” 
2
 (Galimberti, 2013) Los conceptos de paisaje cultural y región constituyen a lo largo del último siglo componentes esenciales en el estudio de la geografía, el territorio y 

la planificación  



3 

 

 

 

estudios las causas y razones en aspectos técnicos-constructivos, culturales y socio-económicos3 del abandono y de uso de los sistemas 

constructivos tradicionales. 

 

Foto  3 Volcán Cotopaxi visto desde la zona sur del área de estudio.  Fuente:  propia 

El caso específico del área de estudio de la cabecera parroquial de San Lorenzo de Tanicuchí en la provincia de Cotopaxi se toma como un 

referente válido considerando la gran cantidad de bienes inmuebles que poseen de estas características singulares y que fueran edificados en el 

período comprendido desde inicios a mediados del siglo pasado, que aún existen y que se pueden verificar e investigar.  Parte primordial 

adicionalmente de este paisaje, es la fuerte presencia de sistemas volcánicos como el Cotopaxi e Ilinizas cuya cercanía y fácil visualización los 

hacen parte del paisaje rural, y que junto a su principal componente la comunidad, plantea el reto de abordar su problemática desde un estudio 

                                                 
3
 (Arrata Ordoñez, 2011) CAUSAS PARA EL ABANDONO: por fallecimiento de los constructores, por desplazamiento de los habitantes hacia centros urbanos, por el 

mal estado de conservación de la casa. 

CAUSAS PARA LA DESTRUCCIÓN: para remplazo por una moderna, por abandono, por implementación de obras públicas 

PERDIDA DE TÉCNICAS TRADICIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS: Desaparición de sistema de mingas, ausencia de 

materiales tradicionales en el mercado, ausencia de mano de obra calificada 
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mayor. Inclusivo e integral como el del estudio del Paisaje Cultural Andino, y cuyo caso específico pueda ser de referencia para posteriores 

investigaciones de carácter ampliado en la serranía ecuatoriana. 

 

La importancia de este reconocimiento y necesidad de preservación de tipologías arquitectónicas tradicionales, así como formas distintas de 

producir arquitectura acorde al sitio en que se emplaza (Arízaga, 2017)4 se vuelve en este tiempo más vigente que nunca. La pandemia mundial 

de Coronavirus que está azotando al país y al mundo entero, desde inicios de este 2020, ha desnudado una serie de contradicciones y falencias 

de la arquitectura formal-urbana al convertir las edificaciones especialmente de vivienda en verdaderos encierros y en claustraciones que 

dificultan en gran medida un sano disfrute del objeto arquitectónico y su entorno, debido a la falta de espacios abiertos cubiertos que permitan 

atenuar los efectos de una cuarentena mundial o de un diario vivir; en absoluto contraste con la arquitectura vernácula que se encuentran en 

peligro de desuso y abandono existente en la zona ; que se puede verificar es rica en la producción de espacios de interacción interna y externa 

acorde a su entorno natural del cual se nutre aprovechando los recursos naturales con costos de producción  adecuados volviéndola sostenible. 

 

1.2 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de rehabilitación del paisaje cultural de la Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí desde la conceptualización 

arquitectónica-constructiva de rasgos, conceptos, detalles y especificidades intrínsecas de los bienes inmuebles de características singulares de 

producción arquitectónica rural-popular correspondiente a la primera parte del siglo XX, que deban ser consideradas para la planificación de 

nuevas edificaciones incorporando criterios y técnicas constructivas contemporáneas con una visión prospectiva de largo plazo que facilite la 

inserción de sus habitantes en programas de desarrollo local que preserven su cultura, identidad y legado arquitectónico constructivo. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 Documentar las características de los sistemas constructivos tradicionales de tipología mixta adobe, ladrillo, madera correspondiente a 

la primera parte del siglo XX, de la arquitectura rural de la zona de estudio de la Parroquia Tanicuchí, su estado de uso actual, que 

                                                 
4 La arquitectura vernácula en la actualidad es un tema que ha cobrado mucha importancia en su reflexión e investigación debido a las múltiples posibilidades de temas 

que presenta, desde las ambientales que la consideran como un tipo de arquitectura sostenible, a las de su producción, basada en conocimientos empíricos adaptados a las 

especificidades de su medio que han sido heredados y asumidos por generaciones, que han configurado paisajes y referentes culturales locales; por lo que al amparo de las 

nuevas concepciones y enfoques sociales sobre el patrimonio cultural, esta arquitectura es considerada como un tipo de patrimonio cultural. 
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determine condiciones de abandono, desuso, peligro de ruina y desaparición, mediante el análisis de doce bienes inmuebles, de estas 

características ubicados en la zona de estudio. 

 Identificar la red de actores que produjeron las edificaciones de tipología constructiva mixta durante la primera parte del siglo XX en 

la zona de estudio. 

 Poner en evidencia y documentar las características de implantación, arquitectónicas y de paisaje de estas edificaciones de tipología 

constructiva mixta en base a un acercamiento metodológico sistemático que arroje la información de parámetros prioritarios de 

estudio (paisaje cultural). 

 Realizar una propuesta de normativa básica para la región de estudio que contemple las características del sector.  

 Crear una guía de síntesis esquemáticas de propuesta de relaciones funcionales y técnicas constructivas contemporáneas de la 

vivienda rural. 

 

1.4 Metodología  

La metodología propuesta se desarrollará por capítulos: Análisis, síntesis, evaluación y propuesta.  

Fase de análisis, en la cual se investigarán las teorías o conceptos y parámetros, referentes, normativa específica, usuario, sitio y entorno de la 

problemática. Para este capítulo se recurrirá a fuentes bibliográficas especializadas, gira de observación, levantamiento fotográfico y referencias 

cartográficas existentes. 

Fase de síntesis, estrategias y enunciados mediante los cuales se abordará la problemática. Realizar un análisis comparativo de diferentes 

enunciados teóricos con el fin de determinar concretamente los parámetros de estudio que serán abordados por el presente Trabajo de Titulación 

para el caso de la Parroquia Tanicuchí. En este capítulo se incluye el análisis y diagnóstico del área de estudio con el fin de comprender sus 

problemáticas y potencialidades 

Fase de propuesta de las estrategias y enunciados establecidos.  En este capítulo se compila las estrategias espaciales que responden 

coherentemente como una respuesta a las necesidades detectadas en el área de estudio. 

Fase de propuesta espacial constructiva. Se concreta en una respuesta espacial esquemática de implantación rural -  arquitectónica,. Para este 

capítulo se recurrirá a la elaboración gráficos de detalle que sirvan para una mejor comprensión. 
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1.5 Delimitación y alcances  

El presente trabajo se desarrollará en la cabecera parroquial y área de influencia de la Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí del Cantón 

Latacunga de la provincia de Cotopaxi, la misma que se encuentra ubicada en la zona Nor-occidental del cantón, a 20 km al norte de la ciudad 

de Latacunga y colinda con las siguientes parroquias: al Norte con la Parroquia Pastocalle, al Sur Parroquia de Guaytacama, al Este con la 

Parroquia de Mulaló, al Oeste la Parroquia de Toacaso. 

La parroquia cuenta con una superficie de 5.4 has (GADPT, 2019), se encuentra entre los 2980 a 2200 m.s.n.m, goza de una temperatura 

promedio de 14 a 22 grados centígrados, pudiendo alcanzar durante las madrugadas hasta 2.1 5 

 

Ilustración 1 Delimitación territorial del área de estudio. Fuente: Mapas Sig.-Tierras.  

Elaboración propia 

 

El área delimitada dentro de la zona de influencia de la cabecera parroquial está definida por el polígono de la Ilustración 1 cuyos límites 

son; al Norte: vía Lasso-Sigchos, al Sur: Límite Parroquial entre Tanicuchí y Guaytacama; Este: línea férrea y eje vial Panamericana E-25, 

Oeste: vía Lasso-Saquisilí. 

                                                 
5 (INAMHI, 2019) 
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El estudio de la problemática permitirá obtener de forma documentada un inventario y análisis de los sistemas constructivos tradicionales 

mixtos adobe-ladrillo-madera del período histórico de la primera parte del siglo XX de la zona de estudio, sus  variables de estudio inherentes a 

su propia naturaleza, la identificación de parámetros, e indicadores indispensables, establecer tablas/guías esquemáticas de estrategias de 

propuesta de conservación y reproducción dentro un referente contemporáneo que establezca las bases para el posterior desarrollo de una 

normativa preliminar de desarrollo regional producto de otro estudio académico.  
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2.1 Fundamentación Teórica 

El abordaje de la problemática planteada se la realizará dentro de dos campos fundamentales : el entendimiento teórico del Paisaje Cultural y 

el de la Investigación de la Tipología de las Técnicas Constructivas  Vernáculas  que permitan aportar de forma práctica y acorde a la realidad 

existente una guía para la conservación de cultura, identidad y desarrollo local sustentable de la comunidad de la parroquia desde el ámbito de la 

producción y conservación de la arquitectura vernácula local apoyadas teóricamente y factibles de emplear con técnicas de renovación 

constructiva de lo vernáculo con conceptos de seguridad y eficiencia acordes a la vida contemporánea que permitan no solamente su 

conservación sino su nueva producción. 

Varios estudios toman en cuenta para el desarrollo y conservación del patrimonio edificado los lineamientos de acción determinados por la 

Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (ICOMOS, 1999) 6y el cuidado del ser humano como eje fundamental y de respeto a la comunidad y 

su historia y medio ambiente formando una trilogía hombre-tierra-tradición 7 . 

 

 

 

 

                                                 
6 Líneas de acción de la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido: 

1. Investigación y documentación 

2. Asentamientos y paisaje 

3. Sistemas tradicionales de construcción 

4. Sustitución de partes o elementos 

5. Adaptación 

6. Cambios y período de intervención  

7. Educación y difusión 
7 Jorge Antonio Días: “el hombre – elemento antropológico, la tierra– elemento geográfico, y la tradición – conjunto de valores culturales o históricos anteriormente 

adquiridos” 
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2.2. Definición de Parámetros 

2.2.1Parámetros de Paisaje Cultural  

 2.2.1.1Paisaje - Cultural - El ser humano 

Definición:  De acuerdo a las concepciones modernas de los paisajes culturales son aquellos donde una determinada Sociedad produce una 

interacción con el espacio circundante, lo puede modificar, conservar o degradar, las relaciones que a su interior se producen son 

exclusivas de esa Sociedad, de su identidad e idiosincrasia  

Referente:  El ser humano responde  a un estudio concreto singular y particular de cada región en específico, por tanto, de trata de una 

visión concreta de la sociedad de la parroquia Tanicuchí, la misma que pudiese tener referentes en bibliografías específicas acerca de 

costumbres, tradiciones o remembranzas de su sociedad8. 

Normativa: No existe una normativa con respecto a este parámetro, la investigación descubrirá algunas de sus características mediante el 

análisis de los resultados de sus indicadores  

Indicador:  Población por género, grupos étnico, población según el nivel de pobreza, tipo y cantidad de viviendas, promedio de personas 

por hogar, densidad poblacional y otros indicadores por provincia.   

 2.2.1.2 Paisaje - Cultural – Manifestaciones Socioculturales  

Definición: Dentro de este parámetro se logran establecer las diferentes costumbres, fiestas, celebraciones de la Sociedad de la parroquia 

Referente: Se tomarán aquellas identificadas tanto como patrimonio inmaterial por la INPC como aquellas que se producen de forma 

natural en la región. 

Normativa: No existe una normativa específica al respecto, la investigación arrojará un inventario de sitio. 

Indicador: de acuerdo a las principales actividades que se verificaran en sitio, como fiestas de celebración religiosa, fiestas de celebración 

civil, actividades deportivas, etc.  

2.2.1.3 Paisaje - Entorno de Producción agropecuaria 

Definición: Este parámetro sirve para la identificación de la vocación y uso natural del suelo, así como también del uso al que se encuentra 

destinado por parte de los pobladores de la región. 

 

                                                 
8 (GADPR SAN LORENZO DE TANICUCHI, 2016) (Lopez Freire, 2010) (Villagómez 

Lescano , 2014) 
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Referente: Se investigará la información proveniente de los principales entes rector3es de este tipo de actividades en el Ecuador. 

Normativa: No existe una normativa específica, la investigación arrojará un inventario del parámetro. 

Indicador: Datos de campo de cobertura natural, cobertura y uso de la tierra, geomorfología, geo pedología, sistemas productivos, modo 

digital del terreno, tipos de suelos. 

 

2.2.1.4. Paisaje - Entorno natural accidentes geográficos  

Definición:  El presente parámetro trata sobre los accidentes geográficos existentes en el sitio cuyas características sean relevantes  

Referente:  utilizados se basan en las guías de paisaje existentes Bolonia, Andalucía 

Normativa: No existe una normativa específica, la investigación arrojará un inventario del parámetro  

Indicador: Referencia de situación de altura, en relación de los msnm en referencia desde el sitio hacia los accidentes geográficos mas 

importantes.  

 

2.2.1.5 Paisaje – Entorno natural – vegetación  

Definición: Este parámetro visibiliza y establece la ubicación de vegetación paisajística propia o adaptada del lugar. 

Referente: Se basan en las guías de paisaje existentes Bolonia, Andalucía 

Normativa: No existe una normativa específica, la investigación arrojará un inventario del parámetro  

Indicador: este parámetro consiste en la identificación de especies de flora en el lugar.  

 

2.2.2. Parámetros del sistema constructivo - 

2.2.2.1 Refuerzo de cimentación  

Refuerzo de mampostería portante  

Definición:  Todos los refuerzos verticales de los muros estructurales deben quedar anclados de acuerdo a lo que especifica el ACI 318 en 

la parte de cimentaciones, mediante varillas de empalme que sobresalgan la longitud necesaria para realizar el traslapo.    Es la estructura 
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conformada por piezas de mampostería de perforación vertical unidas por medio de mortero, reforzada internamente con barras y alambres 

de acero. El mortero de relleno puede colocarse en todas las celdas verticales o solamente en aquellas donde está ubicado el refuerzo 

Referente: Código ecuatoriano de la construcción. 

Normativa: NEC-SE-MP: Mampostería Estructural. 

Indicador:   Existe / No existe. 

 

2.2.2.2. Porcentaje de Humedad en elementos de madera  

Definición: Por ser higroscópica y porosa la madera absorbe agua en forma líquida o de vapor. Si la humedad se acumula en la madera, 

afecta sus propiedades mecánicas, se convierte en conductora de electricidad y sobre todo, queda propensa a la putrefacción por el ataque 

de hongos. La madera puede humedecerse por capilaridad, por lluvia o por condensación, por lo que debe protegerse.   Se respetarán los 

requisitos, métodos de análisis y calculo, bien como recomendaciones del Manual de Diseño de la JUNAC.   

Referente: Criterio estructural Junta del Acuerdo de Cartagena 

Normativa: NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

Indicador:  específicos del parámetro 7/8 

*Distancia h: 200 mm del suelo   *protección con sustancias hidrófugas a superficies expuestas de madera.   *apoyo de elementos 

estructurales en barreras de anti capilaridad.     * ventilación continua y protección con recubrimientos impermeables 

La madera empleada en estructuras reunirá las siguientes condiciones: •Debe ser material clasificado como de calidad estructural, 

conforme a la sección 3.8;•Debe provenir  de  especies  maderables  correspondientes  a  cualquiera  de  los  tres  Grupos  Estructurales (A, 

B o C) definidos en la sección 5.3;•Deben ser piezas de madera dimensionadas de acuerdo a las secciones más usuales;•Usar madera seca 

con un contenido de humedad máxima del 19% o del 12% si se trata de madera laminada;•La madera  estructural  debe  ser  de  buena  

durabilidad  natural,  o,  en  su  defecto,  debe  ser  preservada adecuadamente. •Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar 

pintura anticorrosiva o en su defecto protección de zincado, si así se especifica en el diseño. Por fin, salvo casos se puede demostrar lo 

contrario, el diseño reflejará la no rigidez de las uniones 

2.2.2.3 Protección por diseño en elementos de madera  

Definición: Aquella que mediante la inclusión de diferentes elementos como volados, goteros, botaguas, etc. Ayudan a que de por si los 

elementos de madera no tengan contacto con las lluvias externas.  
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Referente: Manual de diseño de maderas del grupo andino. 

Normativa: Normativa chilena para la edificación en madera. 

Indicador:   Existe / No existe/% 

 

2.2.2.4 Madera estructural  

Definición: Se refiere al origen y dureza y propiedades de la madera para resistir cargas vertical y horizontal.   

Referente: Manual de diseño de maderas del grupo andino 

Normativa: NEC estructuras de madera, NEC-SE-MD. 

Indicador:   Existe / No existe / % 

 

2.2.2.5 Sistema de agua potable - Sistema de Aguas servidas   - Sistema de Aguas lluvias  

Definición:  Este indicador se refiere al equipamiento de servicios básicos de agua y desagües en las edificaciones. 

Referente: Manual de diseño de maderas del grupo andino. 

Normativa: Normativa hidrosanitaria NHE – AGUA/ Código ecuatoriano de la construcción parte IX obras sanitarias 

Indicador:   Existe / No existe/% 

 

2.2.2.6 Sistema eléctrico – iluminación - Sistema eléctrico – fuerza 

Definición: Para verificación del estado en el que e encuentren las diferentes instalaciones tanto de iluminación como de suministro de fuerza 

en tomas corrientes.   

Referente: No existen referentes; la verificación se realizará en sitio.   

Normativa: Norma ecuatoriana de la construcción, instalaciones eléctricas NEC –SB-IE 
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Indicador:   Existe / No existe/% 

 

2.2.2.7 Confort Térmico 

Definición: El ambiente térmico interior es el producto de los procesos que ocurren entre el medio exterior y la envolvente de la vivienda. 

Se encuentra determinado por rangos térmicos fisiológicamente necesarios para la vida del ser humano y no sólo por la temperatura 

(Figura 13 - 9). De esta forma, se plantean exigencias que son abordadas en conjunto con las ciencias biológicas y que arrojan como 

resultado rangos de habitabilidad biológica, es decir, condiciones físicas en las que el ser humano puede desenvolverse sin que se deteriore 

su salud. 

Referente: Corporación Chilena De La Madera Corma 

Normativa: Cámara de la Construcción de Chile  

Indicador:  20-26 GRADOS CENTÍGRADOS - HUMEDAD RELATIVA 20%-80% 

2.2.2.8 Patologías 

Definición:  Para verificación del estado de preservación o afectación de los diversos elementos constructivos   

Referente: No existen referentes; la verificación se realizará en sitio.   

Normativa: Norma ecuatoriana de la construcción e  

Indicador:  Se procederá a la descripción de los eventos encontrados  

 

2.2.2.9 Parámetros de Materialidad y escala  

Número de pisos – 

Altura  

Definición:  Es el número de niveles habitables existentes en la edificación.   

Referente: No existen referentes; la verificación se realizará en sitio.   
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Normativa: GAD municipal Latacunga   

Indicador:  Cantidad   

Materiales utilizados 

Definición:  Describe tipo y calidad de materiales con los que la edificación ha sido construida.   

Referente: No existen referentes; la verificación se realizará en sitio.   

Normativa: No existe normativa al respecto    

Indicador:  Descripción de los materiales  

 

2.2.2.10 Cromática 

Definición: Parámetro que identifica los rasgos de color característicos de los parámetros de ser humano, geografía y entorno edificado 

Referente:  Manual de cromática y clasificación de colores. 

Normativa: No existe una normativa específica, la investigación arrojará un catálogo de colores inherentes al paisaje. 

Indicador: Gama de colores  

 

2.2.2.11 Transformación Formal  

Definición:  Afectación por transformación de características formales de arquitectura rural.  Parámetro que identifica Grado de 

afectación e introducción de elementos representativos pertenecientes a la arquitectura moderna urbana. 

Referente: Guía del paisaje cultural de Bolonia y Andalucía 

Normativa: No existe una normativa específica, la investigación arrojará un inventario de transformaciones inherentes al paisaje 

Indicador: Inventario 
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CAPÍTULO III – SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y DIAGNÓSTICO 
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3.1 Conocimiento del Estado de la Cuestión 

La arquitectura popular vernácula no ha tenido en general una cultura de investigación apropiada en el país, mucho menos su consideración 

como parte de un patrimonio cultural (Arízaga, 2017)  9y tampoco la debida importancia a más de la producida en los grandes centros urbanos 

de las principales ciudades del Ecuador, sin embargo su estudio corresponde a un movimiento contemporáneo que en los años sesenta en pleno 

auge de la arquitectura moderna empezaba a cuestionarse sobre la importancia de la misma; un hecho fundamental como punto de inflexión 

mundial lo marca la exposición en el museo de Artes Modernos de Nueva York conocido como el MOMA la exposición mundial “Arquitectura 

sin Arquitectos llevada a cabo en el año 1964 por el arquitecto Bernard Rudofsky con conceptos sumamente críticos 10 al estado de producción 

de la arquitectura formal y el resalte de la valía de la producida de forma vernácula”. 

 “Arquitectura sin arquitectos: o más bien, arquitectos anónimos, o más bien, arquitectos con nombre y apellido, pero conocidos solamente 

por su comunidad. Son los que, durante milenios, han sabido levantar no solamente arquitecturas individuales, sino contextos construidos en 

estrecho acuerdo con las necesidades de sus habitantes” (Verea, 2019) 

 

Ilustración 2Exposición de arquitectura  – MOMA NUEVA YORK 1964 Bernard Rudofsky .  Fuente https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2459?#installation-images 

                                                 
9 las nuevas concepciones del patrimonio cultural que considera y reconoce la transmisión de las habilidades, los conocimientos, los significados, los 

símbolos, las formas de comunicación, la organización social, expresada en lo que se conoce como bienes materiales e inmateriales, características que han 
hecho que la arquitectura vernácula sea valorizada y considerada como una de las expresiones importantes de los procesos culturales de una sociedad…. 

 
10  Bernard Rudofsky “Asimismo la historia de la arquitectura, tal y como la conocemos, está igualmente polarizada por el plano social. Esta se reduce al 

quien es quien de los arquitectos que conmemoraban el poder y la riqueza, una antología de edificios por y para privilegiados”. 
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Ilustración 3 Inventario INPC BI-05-01-61-000-0211017 Fuente INPC  

Análogamente, al respecto de “arquitectura sin arquitectos” en el territorio del contexto de la parroquia Tanicuchí han sido inventariados 

mediante un levantamiento fotográfico por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC varios bienes inmuebles de arquitectura 

popular vernácula de características singulares ubicados básicamente en la zona urbana de la parroquia subdivididos en dos categorías:  

 Bienes de Interés Patrimonial (seis)  

 Bienes Inventariados (diez)  
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3.2 Reconstrucción y Entendimiento del Paisaje Cultural 

3.2.1.  El Ser Humano O Usuario 

De acuerdo a lo ya mencionado la UNESCO define  al  paisaje cultural rural como “lugares que combinan el trabajo de la naturaleza y del 

ser humano y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones  físicas  y/o oportunidades presentadas por el medio 

natural  y  de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales”, a través de lo cual el ser humano produce experiencias de vinculación  hacia 

el sitio habitado considerándolos como artefactos primarios de cultura construyendo así un sentido de lugar apego y pertenencia (Silvia, 2016). 

Las características sociales y particulares de la población y vivienda de la parroquia de Tanicuchí se definen mediante los siguientes 

indicadores: 

            

Tabla 1Características de Población y Vivienda de la parroquia Tanicuchí. Fuente: INEC censo 2010. Elaboración: Propia 
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Otros indicadores poblacionales de encuestas más recientes por provincia, totales generales Cotopaxi: 

         

Tabla 2 Encuestas ENEMDU. Fuente ICEN 2018. Elaboración: Propia 

 

3.2.2  Manifestaciones Socio-Culturales 

Las manifestaciones socio-culturales de la parroquia radican en su organización social y civil de la cual se desprenden un sinnúmero de 

instituciones que dan vida y caracterizan a los habitantes de la misma, tradiciones como la celebración de fiestas religiosas, procesiones en 

Semana Santa, liturgia del descendimiento,  festejo de Santos Inocentes, presentación de comparsas, toros de pueblo, toros de lidia,   tradiciones 

gastronómicas con preparación de platos típicos que coinciden con calendario de festividades religiosa, fanesca, pan de horno, guaguas de pan, 

colada morada, jucho de capulí, pristiños, cuyes asados, cultivos para auto alimentación y venta de excedentes, etc.  Actividades llevadas a cabo 

tanto en sus calles, plazas, al interior de viviendas y en sus unidades de producción agrícola configuran la característica especial de esta sociedad 

cultural arraigada a su entorno. 

Organizaciones Sociales de la Parroquia Tanicuchí,   La sociedad civil se organiza políticamente y socialmente mediante la estructura de la 

constitución de la república y la asociación civil agrupada en varias organizaciones que persiguen objetivos comunes de mejoramiento de sus 
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condiciones de vida, entre aquellas que están identificadas por el GAD parroquial tenemos a los barrios, instituciones públicas, fundaciones, 

juntas de agua, asociaciones, bancos comunales, organizaciones, cooperativas y ligas deportivas. 

Para el caso de la Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí históricamente celebra su fundación cada  10 de Agosto (GADPT, 2019)11,  con una 

semana de actos y eventos sociales, culturales, deportivos y religiosos. 

 

FIGURA N.- 1  Organizaciones Sociales .Fuente  y Elaboración: Captura de pantalla GAD parroquial Tanicuchí 

 

Las dos actividades culturales más concurridas de la Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí se realizan en primer lugar por el aniversario de 

fundación cada  10 de Agosto (GADPT, 2019)12,  con una semana de actos y eventos sociales, culturales, deportivos y religiosos en los cuales 

                                                 
11 En la época colonial fue fundada, como doctrina cristiana en el año del señor de 1520 por frailes españoles un 10 de agosto con el nombre de San Lorenzo de 

Tanicuchí. 
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predominan también actividades taurinas enraizadas en la zona por su pasado ganadero y permitidas con base legal mediante consulta popular en 

el cantón Latacunga y en segundo lugar por la celebración litúrgica católica de la Semana Santa, en estos dos acontecimientos principales, el 

espacio público se llena de habitantes y turistas. 

 

 

FIGURA - 2 Calendario de festividades religiosas por barrios. Fuente: GAD Parroquial Tanicuchí 

                                                                                                                                                         
12 (Tanicuchí & GAD PARROQUIAL TANICUCHÍ, 2019) En la época colonial fue fundada, como doctrina cristiana en el año del señor de 1520 por frailes españoles un 

10 de agosto con el nombre de San Lorenzo de Tanicuchí. 
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FIGURA N.- 3 Programa de fiestas patronales del año 2019.  Fuente y elaboración https://www.facebook.com/FiestasTanicuchi/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/FiestasTanicuchi/


24 

 

 

 

             

           

 

 



25 

 

 

 

          

           

Tabla 3 Actividades sociales, culturales, deportivas y costumbristas de la población. Fuente:   programa de fiestas parroquiales año 2019 comité de fiestas 
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3.3 El Territorio  

3.3.1 PAISAJE – Entorno de Producción agropecuaria 

El territorio enmarcado en el estudio es actualmente un centro de producción rural dedicado a diferentes usos cuyas parcelas se encuentran 

sub-fragmentados, como producto de ventas, herencias y reparticiones especialmente entre las familias residentes. Las zonas de menor 

fragmentación parcelaria han transformado su uso especialmente dedicado en el inicio de período de estudio al abastecimiento de forraje para la 

subsistencia de ganado productor de leche de grandes haciendas, a una etapa de asentamiento de zona fabril especialmente hacia los costados de 

la vía E-25 o Panamericana Norte y finalmente en la actualidad como zonas productoras de granjas tecnificadas dedicadas a la producción 

especialmente de brócoli, pasto cultivado, rosas y una pequeña parte a cultivos marginales de maíz suave e invernaderos de tomate de árbol. 
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Ilustración 4 Mapa de cobertura natural del suelo. Fuente Mapa SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa 

Digital, Órdenes de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador. 

De acuerdo a la figura representada, no existe en la zona de estudio una cobertura natural del suelo de forma cercana, las mismas están ubicadas 

hacia el lindero oriental fuera del área hacia la zona del Parque nacional Cotopaxi. 
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Ilustración 5 Mapa de Cobertura y uso de la tierra – cultivos Fuente: Mapa SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica 

(2017). Mapa Digital, Órdenes de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador  

Cobertura y uso de la tierra:  para las grandes extensiones zonas de pasto cultivado, para la industria lechera, brócoli y plantaciones de rosas, 

para pequeñas y medianas maíz suave, alfalfa. 
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Ilustración 6 Mapa de Geomorfología.   Fuente: SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa Digital, Órdenes 

de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador 

     Todo el territorio en estudio tiene un origen volcánico fruto de su cercanía al volcán Cotopaxi durante sus cinco periodos eruptivos . 

(Geofísico, 2015)13  

 

                                                 
13 Las erupciones históricas del volcán Cotopaxi: 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854, 1877-1880 
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Ilustración 7 Mapa de Geo pedología. SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa Digital, Órdenes de Suelos 

del Ecuador. Quito, Ecuador. 

 

La zona en investigación presenta de acuerdo al mapa de geo pedología suelos húmedos (Humic Ustivitrands) en la zona este. Y suelos 

derivados de cenizas volcánicas (Vitrandic Dystrustepts) en la zona oeste.   
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Ilustración 8 Mapa de sistemas productivos.  Fuente: SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa Digital, 

Órdenes de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador 

     Aproximadamente más del 60% del área en estudio tiene una forma de producción empresarial, dedicada a la producción de pasto forrajero 

para la industria láctea afincada en la zona así como también para la producción de rosas de exportación y brócoli  en fincas industriales para el 

mercado nacional, seguida de un 25 % mercantil correspondiente a pequeños agricultores dueños de las parcelas producto del desmembramiento 

de las grandes haciendas dedicadas a maíz dulce, tomate de árbol en invernaderos y alfalfa forrajera  y un 5% de producción marginal de varias 

especies como huertos de autoconsumo. 
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Ilustración 9 Modelo digital del terreno. Fuente: SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa Digital, Órdenes 

de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador e 

El área de estudio consiste en una planicie ubicada aproximadamente a 2000 msnm donde no se tiene la figura de sombras provocadas por 

accidentes geográficos como montañas o nevados por encontrarse distante de ellos.  
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Ilustración 10 Mapa de dificultad de labranza. Fuente: SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales Infraestructura Tecnológica (2017). Mapa Digital, 

Órdenes de Suelos del Ecuador. Quito, Ecuador. 

El territorio en estudio posee gráficamente 75% de dificultad media. 20% baja y 5% alta. La zona de la cabecera cantonal catalogada como 

urbana se encuentra dentro del área de dificultad baja. 
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3.3.2  Paisaje –  Entorno Natural – Accidentes Geográficos.  

 

Ilustración 11 Mapa de volcanes cercanos. Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional https://www.igepn.edu.ec/red-de-observatorios-vulcanologicos-rovig 

La capacidad escénica alrededor de la Parroquia Tanicuchí ubicada aproximadamente a 2000 m.s.n.mm está dada por su cercanía a dos 

volcanes y diferencia de altura hacia ellos, hecho particular que hace de la zona de estudio generalmente plana un mirador de vista excepcional 

hacia la cabecera Norte el volcán Iliniza sur (potencialmente activo) ubicado a 5195 m.s.n.m y hacia el lado Este con el Cotopaxi (activo) a 5872 

m.s.n.m.,  esta potente visión escénica  crea una condición de paisaje excepcional que debe ser aprovechada y valorada como tal de forma 
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natural de tal manera que la intervención del ser humano debe contribuir a exaltar esta condición mas no a distorsionarla, lo producido por el ser 

humano como la arquitectura  debe encajar entorno del contexto de la naturaleza que lo rodea (WRIGHT, 2017)14 

                     

 

 

Ilustración 12 Perfil de elevación hacia volcán Cotopaxi.  Fuente Google Earth, elaboración propia 

                                                 
14 La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. 
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Ilustración 13 Perfil de elevación hacia volcán Iliniza. Fuente: Google Earth,  

3.3.3  Paisaje – Entorno Natural – Vegetación  

Este parámetro visibiliza y establece la ubicación de vegetación paisajística propia o adaptada del lugar, de acuerdo a la investigación 

realizada se pudieron establecer especies vistas en el sector como: arboles de capulí, arboles de álamo plateado, eucalipto, especies menores 

como pencos, sigses, tilo entre otros, cabe destacar también la presencia natural de chamba o de pasto kicuyo. 
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3.4   LA GEOGRAFÍA HUMANA – RED DE ACTORES 

PRIMER ENSAMBLE DE ESTABILIDAD PRODUCTOR DE ARQUITECTURA VERNÁCULA DURANTE EL PERÍODO EN 

ESTUDIO 

Red de actores que representa y esquematiza el entorno en el que se produjeron y construyeron las edificaciones correspondientes a los 

edificaciones de tipología constructiva mixta, adobe, ladrillo, madera correspondiente al periodo de la primera parte del siglo XX, que determina 

una fuerte dependencia de la figura de la gran hacienda regentadas por las familias Plaza y Lasso en el inicio del periodo de desmembramiento 

de sus propiedades, cuyas parcelas fueron paulatinamente adquiridas tanto por huasipungueros, peones libres, yanaperos, así como también por 

trabajadores semi especializados  (BARSKY, 1983) 15 con directa relación laboral empleando elementos constructivos propios del sitio como el 

ladrillo, adobe, la teja de barro cocido, piedra molón y basal extraída de canteras cercanas a la  zona y madera extraída de un bosque implantado 

en la zona denominado santa clara perteneciente a la hacienda La Avelina.  (Gustavo, 2020)16. 

Esta sociedad tanicuchense produce arquitectura vernácula utilizando sobre manera el sistema constructivo mixto de madera y combinación 

con mampostería portante de ladrillo en su gran mayoría con un desarrollo de dos plantas, situación que se replica y se puede evidenciar tanto en 

los bienes del sector inventariados por el INPC como los presentados en este estudio, técnica constructiva y de materialidad que tienen especial 

apreciación por tratarse de una innovación tecnológica a medida de las circunstancias  

                                                 
15 Capitulo III Las haciendas serranas hacia comienzos de la década de 1960 especializados “de un sector relativamente especializado: a) el sector de administrativos, 

retribuidos en dinero y parte en especie; b) los mayordomos y ciertos ayudantes encargados de control de proceso de trabajo, quienes recibían acceso a recursos (tierra, 

pastos, etc., y en menor medida dinero) 
16 Profesor Gustavo Cueva, habitante de la parroquia. 
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Ilustración 14 Red de Actores parroquial años 1920-1960. Fuente: entrevistas pobladoras de la parroquia. 

 

Mediante entrevistas realizadas a los pobladores más antiguos de la parroquia se logró realizar la reconstrucción de la red de actores 

existentes del período en estudio, de la cual se pudo llegar a establecer un periodo de tiempo durante la primera parte del siglo XX segmento 

durante el cual surgieron este tipo de edificaciones.  

En este período de estabilidad de la sociedad y la economía también corresponde a una etapa de producción y transformación de la 

arquitectura popular vernácula del sector.  Los cambios y transformaciones de las grandes haciendas promovidas por períodos de cambio, 

modernización, evolución y especialización de producción de bienes, servicios, alimentos, etc. 
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En el caso de la parroquia Tanicuchí y sus zonas aledañas de la provincia de Cotopaxi este gran periodo corresponde a un reemplazo de los 

tipos de cultivo (Larrea Maldonado, y otros, 2007) por grandes zonas dedicadas a pastos y forrajes 17 a fin de proveer los insumos necesarios 

para una producción ganadera a gran escala dedicada a la producción de leche y sus derivados18, la antigua hacienda se tecnifica y especializa su 

mano de obra para el efecto, así tenemos de acuerdo a la gráfica de los actores las figuras de los diferentes departamentos : la oficina, 

veterinaria, carpintería, caballerizas, bosques propios, mecánica  lo que ocasionó la necesidad de contar con más mano de obra especializada y 

seleccionada para cubrir las áreas técnicas de las nuevas haciendas. 

Esta nueva especialización y modernización de las grandes haciendas tiene lugar también por el impulso y determinación de una figura 

humana decidora en la zona que es la familia Plaza-Lasso y sus principales gestores , Galo Plaza Lasso y su hermano Leónidas que tienen 

especial relevancia luego de fraccionar la principal hacienda La Avelina el Mayor Leónidas Plaza se convierte en benefactor al donar tierras, 

para el desarrollo de espacios de diversión y entretenimiento taurino muy propio del sector (Gustavo, 2020). 

De esta manera, la sociedad tanicuchense mantiene sus lazos de trabajo y comercio con las nuevas tareas de la hacienda modernizada y 

experimenta períodos de estabilidad económica y excedentes (Grijalva, 1985)19, los mismos que promueven el emprendimiento de un nuevo tipo 

de arquitectura, vivienda especialmente para esta nueva clase media mestiza que gira alrededor de la producción de la moderna hacienda, 

mientras la clase indígena se ocupa de labores de labranza y explotación precaria de baja escala productiva. 

El mestizaje de la vivienda (Calderón , 1985)20, fenómeno recurrente en otros sectores de la serranía ecuatoriana se ve reflejado en el cambio 

de preferencia de la población de los sistemas constructivos andinos utilizados en ese entonces en la primera parte del período de estudio, si bien 

se conserva el sistema de paredes portantes de tapial o bahareque , los nuevos constructores populares entre los cuales existen hábiles 

carpinteros entrenados dentro y fuera de las secciones de carpintería de la hacienda moderna establecen un nuevo “estilo” que de forma 

repetitiva podremos ver en las viviendas construidas . 

                                                 
17 A nivel de la unidad productiva, el desplazamiento de los cultivos tradicionales por los forrajes se operó por dos vías:  la expansión de las superficies dedicadas a los 

pastos y con la siembra de alfalfa, producto que requiere abundante riego (Breuer, 1993:8). También las grandes fincas realizaron una importante mejora genética del ganado 

e introdujeron nuevas prácticas:  inseminación artificial, control veterinario, adición de alimentos minerales concentrados. 

 
18 la zona de mayor desarrollo capitalista (A): integrada por el valle interandino norte (parroquias Guaytacama, Tanicuchi, Pastocalle y Mulalo).  Su producción 

dominante es la lechera y las agroindustrias.  Tiene riego de ríos Punacunchi y Cutuchi; dispone de vías de comunicación (carretera panamericana y ferrocarril; y una 

copiosa red de caminos vecinales); tiene electricidad; parque industrial (tuercas, Ecuatubex, Compac, Necchi) y empresas de madera. Junto a ellos hay un sector de 

campesinos minifundistas que ofrecen mano de obra barata a las empresas, pero no todos encuentran trabajo en la zona, deben migrar. Predominan las relaciones salariales; 

casi no se habla kichwa, es zona de fuerte mestización 
19 La formación de la empresa lechera no es un proceso automático que se opera a partir de la reforma agraria de la zona  
20 Considerando la evolución de la casa Saraguro cronológicamente, ésta pasó por la etapa en que tenía techo de paja y paredes de bahareque con similares características 

a las de la casa actual ……Observando el proceso se detecta un paralelismo entre el cambio de medida y la variación cultural en la vivienda. Se da un salto muy grande en la 

expresión formal de la casa. Con sólo levantar las paredes y cambiar la paja por la teja en la cubierta, en gran medida se elimina el aspecto indígena y aparece una gran 

semejanza con la habitación del blanco-mestizo 
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Este primer cambio y sustitución de sistemas constructivos andinos es amparado por la dotación de material y en muchos de los casos de 

mano de obra desde las mismas haciendas (Cueva & Gallardo Gross, 2020)21 provenientes de recursos de bosques propios en el caso de madera 

de eucalipto sobre todo, situación que fue aprovechada para con la ayuda de los nuevos técnicos carpinteros edificar viviendas de uno y dos 

pisos de amplia extensión, alternando de forma mixta por diferencia de niveles o tratamientos de fachada incluyendo siempre este que pasaría a 

ser un rasgo distintivo de la arquitectura del sector . 

 

Foto  4 Vista parajes andinos. Fuente propia 

 

------De la investigación de la presente tesis de titulación se pudieron identificar doce bienes inmuebles de características especiales, sobre los 

cuales se realizaron levantamientos plan métricos y fotográficos apoyados en las herramientas de medición de la página web del  SIG tierras 

(http://mapas.sigtierras.gob.ec/ortofoto/#) ortofoto del Ecuador, así como también en la página del Geoportal del GAD municipal de Latacunga 

(https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# ); bienes inmuebles ubicados esencialmente en la zona rural del área de estudio a 

excepción de uno de ellos que se encontró ya derrocado; los mismos no han sido tomados en cuenta por el INPC pero cuyas características 

especiales y singulares precisan de su detalle y son considerados en el presente estudio.   

 

 

 

                                                 
21 La Hacienda La Avelina tenía bosque propio en el sector denominado Santa Clara desde el cual se proveía de madera de eucalipto tanto para la hacienda para la 

elaboración de trinquetes, puertas, cubiertas, así como también para la construcción de las casas de algunos de sus empleados 

http://mapas.sigtierras.gob.ec/ortofoto/
https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural
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3.4.1 La Arquitectura Popular y Vernácula 

UBICACIÓN 

 

Ilustración 15 Mapa de localización de arquitectura popular vernácula.  Fuente Google earth, elaboración propia 
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3.4.1.1 Inventario de Bienes Inmuebles 

 

 

MAPI - 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  5 Inventario de bienes inmuebles MAPI 001, Fuente: Propia 
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Tabla 4 Ficha inventario de bienes: MAPI001.Elaboración:Propia 

 

 

Ilustración 16 Ortofoto. MAPI001Fuente https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 5 Detalle constructivo MAPI 001. Elaboración: Propia 

 

       

 

Tabla 6  Detalle constructivo II  MAPI 001.Elaboración:: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 7Levantamiento fotográfico  MAPI 001. Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 8 Materialidad y escala. MAPI001. Elaboración: Propia 
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MAPI - 002 

 

 

Foto  6  Inventario de bienes inmuebles MAPI002, Fuente: Propia 
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Tabla 9 Ficha inventario de bienes: MAPI002. Elaboración: Propia 

 

Ilustración 17 Ortofoto. MAPI002Fuente https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 

 

 

 

 

https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural
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Tabla 10  Detalle constructivo MAPI 002. Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 11 Detalle constructivo II  MAPI 002. Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 12 7Levantamiento fotográfico  MAPI 002. Elaboración Propia 

 

Tabla 13 Materialidad  y escala MAPI002. Elaboración: Propia 
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MAPI – 003 

 

 

 

 

Foto  7 Inventario de bienes inmuebles MAPI003. Fuente: Propia 
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Tabla 14 Ficha inventario de bienes: MAPI003. Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 18 Ortofoto MAPI003 Fuente:https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 15 Análisis constructivo MAPI003  Elaboración: Propia 

 

Tabla 16 Análisis constructivo MAPI003 II  Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 17 Levantamiento fotográfico MAPI003  Elaboración: Propia 

 

Tabla 18 Materialidad y escala MAPI003. Elaboración: Propia 
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MAPI – 004 

 

 

Foto  8 Inventario de bienes inmuebles MAPI004, Fuente: Propia 
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Tabla 19 Ficha inventario de bienes: MAPI 004. Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 19 Ortofoto MAPI004 Fuente:https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 20 Sistema constructivo MAPI004.  Elaboración: Propia 

 

Tabla 21 Sistema constructivo MAPI004. II Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 22 Levantamiento fotográfico MAPI004. Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 23 Materialidad y escala MAPI 004  Elaboración: Propia 



58 

 

 

 

MAPI – 005 

 

 

Foto  9 Inventario de bienes inmuebles MAPI 005, Fuente: Propia 
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Tabla 24 Ficha de inventario MAMPI 005. Elaboración: Propia 

 

Ilustración 20 Ortofoto MAPI005 Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 25 Análisis constructivo MAPI005.Elaboración:Propia 

 

 

Tabla 26 Análisis constructivo MAPI005 II. Elaboración Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

       

Tabla 27 Levantamiento Fotográfico MAPI005. Elaboración: Propia 

 

Tabla 28 Materialidad y escala MAPI 005. Elaboración: Propia 
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MAPI – 006 

 

 

Foto  10 Inventario de bienes inmuebles MAPI 006, Fuente: Propia 
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Tabla 29 Ficha de inventario MAPI 006. Elaboración: Propia 

 

Ilustración 21 Ortofoto MAPI 006. Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 30 Análisis constructivo MAPI 006 Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 31 Análisis constructivo MAPI 006 II Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 32Levantamiento fotográfico MAPI006 Elaboración : Propia 
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Tabla 33 Materialidad y escala MAPI006. Elaboración Propia 
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MAPI – 007   

 

Foto  11 Inventario de bienes inmuebles MAPI 007, Fuente: Propia 
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Tabla 34 Ficha de Inventario MAPI007. Elaboración: Propia 

 

Ilustración 22 Ortofoto MAPI007. Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 35 Análisis constructivo MAPI007.  Elaboración: Propia 
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Tabla 36 Materialidad y escala MAPI007. Elaboración: Propia 

 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 37 Levantamiento Fotográfico MAPI007. Elaboración: Propia 
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MAPI – 008 

 

 

Foto  12 Inventario de bienes inmuebles MAPI 008, Fuente: Propia 
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Tabla 38 Ficha de inventario MAPI008, Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Ilustración 23 Ortofoto MAPI008 Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 39 Sistema constructivo MAPI008.  Elaboración: Propia 

 

 

 
Tabla 40 Sistema constructivo MAPI008 II. Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

 

Tabla 41 Levantamiento Fotográfico MAPI008. Elaboración: Propia 
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Tabla 42 Materialidad y Escala  MAPI008. Elaboración: Propia 
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MAPI – 009 

 

 

Foto  13 Inventario de bienes inmuebles MAPI 009, Fuente: Propia 
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Tabla 43 Ficha de inventario MAPI009. Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 24 Ortofoto MAPI009. Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 44 Análisis constructivo MAPI009. Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 45 Análisis Constructivo MAPI009. Elaboración: Propia 

 



79 

 

 

 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 46 Levantamiento Fotográfico MAPI009. Elaboración: Propia 
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Tabla 47 Materialidad y Escala MAPI009. Elaboración: Propia 
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MAPI – 010 

 

 

 

Foto  14 Inventario de bienes inmuebles MAPI010, Fuente: Propia 
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Tabla 48 Ficha de inventario MAPI010. Elaboración Propia 

 

Ilustración 25 Ortofoto MAPI010. Fuente https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 49 Análisis constructivo MAPI 010  Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 50 Levantamiento Fotográfico MAPI010. Elaboración: Propia 
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Tabla 51 Materialidad y Escala MAPI010. Elaboración: Propia 
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MAPI – 011 

 

 

Foto  15 Inventario de bienes inmuebles MAPI 011, Fuente: Propia 
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Tabla 52Ficha de Inventario MAPI011. Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 26 Ortofoto MAPI011. Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 53 Análisis cosntructivo  MAPI011. Elaboración:Propia 

 

 

 

Tabla 54  Análisis constructivo  MAPI011 II. Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 55  Levantamiento fotográfico  MAPI011. Elaboración: Propia 
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Tabla 56 Materialidad y escala MAPI011 Elaboración: Propia 
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MAPI – 012   

 

 

Foto  16 Inventario de bienes inmuebles MAPI 012, Fuente: Propia 
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Tabla 57Ficha de inventario MAPO012 Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 27 Ortofoto MAPI012 Fuente: https://saurtec.site/gadlat/maps/90969/consulta-predial-rural# 
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Tabla 58 Análisis constructivoMAPI012. Elaboración: Propia 

 

Tabla 59  Análisis constructivoMAPI012. II Elaboración: Propia 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Tabla 60 Levantamiento FotograficoMAPI012. Elaboración: Propia 

 



95 

 

 

 

 

Tabla 61 Materialidad y escala. MAPI012. Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV – ESTRATEGIAS ESPACIALES  

 

 

 

 

  

Capítulo IV – Estrategias Espaciales  
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4.1  ESTRATEGIAS  

Las estrategias espaciales con las que se concluye, para los sistemas constructivos se basan en la reformulación en tres campos 

fundamentales. 

1.- Sistema estructural de sus componentes   

2.  Relación con el medio ambiente que abarca los sistemas sanitarios, eléctricos y confort térmico   

3.  El uso de los materiales inherentes a su legado de historia y producción local. 

 

 
Tabla 62 Estrategias técnicas de construcción. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 63  Estrategias análisis constructivo  estructural. Elaboración Propia 
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Tabla 64 Estrategias análisis constructivo  sistema hidrosanitario, eléctrico, confort término, patología Elaboración Propia 

 

 

Tabla 65 Estrategias levantamiento fotográfico. Elaboración Propia 
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Tabla 66 Tabla 64 Estrategias análisis materialidad y escala. Elaboración Propia 
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4.2 Análisis de fachada para materialidad y cromática como insumo para la adopción de estrategias 

espaciales.  

                                  

Ilustración 28 Levantamiento fotográfico de fachadas de las viviendas en estudio. Fuente y elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V – PROPUESTA ESPACIAL  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V – Propuesta Espacial  
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5.1 Estudio de componentes de materialidad para establecer elementos formales de la propuesta espacial  

Del análisis gráfico realizado se concluye que el uso básico de las edificaciones existente la madera determina como elemento fundamental 

característico de la arquitectura que compone este paisaje cultural, así como también la presencia de volúmenes de elementos enlucido con color 

y utilización de ladrillo puro. 

5.1.1 Estudio de materialidad y cromática en fachada frontal 

 

Ilustración 29 Estudio de materialidad  y cromática en fachada frontal. Elaboración: Propia 
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5.1.2 Estudio de relaciones funcionales interno externo nivel de planta baja con los diferentes componentes de la unidad de vivienda 

 

Ilustración 30 Estudio de relaciones funcionales interno externo nivel de planta baja con los diferentes componentes de la unidad de vivienda. Elaboración: Propia 
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El estudio realizado permite descubrir la relación intensa ente el interior y el exterior de la vivienda, las actividades de campo así lo 

determinan, el nexo entre las diferentes volúmenes que conforman la unidad de vivienda es el patio exterior que sirve como lugar de encuentro 

entre personas de la casa  familiares  y trabajadores del campo, así mismo el patio es un lugar multifuncional donde también se realizan 

actividades  de agricultura, tenencia de animales de raza menor, secado de granos y fiestas tradicionales.   El ambiente de cocina generalmente 

es desarrollado en forma independiente de la casa principal junto con otras edificaciones pequeñas utilizadas como bodegas para herramientas y 

cuidado de insumos agrícolas.   
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5.1.3 Análisis de funcionalidad de plantas y su relación con el exterior 

 

Ilustración 31 Análisis de funcionalidad de plantas y su relación con el exterior. Elaboración: Propia 
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5.1.4 Guía de síntesis esquemáticas de propuesta de relaciones funcionales contemporáneas para la vivienda rural  

 

Ilustración 32 Análisis funcional esquemático de ambientes vivienda  rural. Elaboración: propia 

 

 



107 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Simbología del análisis 
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5.2. Guía de síntesis esquemáticas de propuesta de técnicas constructivas contemporáneas para la vivienda rural 

5.2.1 Elementos constructivos para propuesta constructiva espacial  

 

Los elementos propuestos al igual que la técnica de implementación deben satisfacer necesariamente a cabalidad las consideraciones y 

solicitudes de esfuerzos por sismo de acuerdo a la normativa ecuatoriana de construcción. 

 

Ilustración 34 Análisis  de propuesta de estrategia a implementare.  Elaboración: Propia 
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5.3 Propuesta de diseño de normativa básica preliminar regional   

 

 

Ilustración 35 Identificación de los ejes viales, ramales, fuentes de agua, ruta de ferrocarril y limite parroquial sur. Elaboración: Propia 
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Mediante la técnica del Smart Code se pudo realizar un análisis de la región en estudio y sus particularidades espaciales a fin de determinar 

las bases de una normativa general preliminar inherente a este territorio. 

 

5.3.1 Sector Abierto Preservado (O-1) 

La primeras áreas a identificar consiste en la designación del Sector Abierto Preservado (O-1) mapeados de acuerdo a la realidad del sitio , 

estas áreas corresponden a aquellas que deben ser protegidas y preservadas a perpetuidad como cuerpos de agua superficial, humedales 

protegidos, corredores ribereños, servidumbres de conservación, etc.. 

En el sitio se pudo establecer al menos dos vertientes y el paso de una acequia , en el caso de las vertientes las denominadas Quingahuano 

hacia el oeste y con desarrollo de acequia hacia la zona sur , en el caso de la vertiente de Santa Ana con desarrollo también hacia la zona sur y 

finalmente la acequia denominada Enríquez que atraviesa la zona industrial de Lasso con recorrido hacia el sur hacia la parroquia Guaytacama, 

en el gráfico quedan identificadas las acequias las mismas que en la normativa de detalle de posterior estudio deberá establecerse los márgenes 

de protección, caminos de mantenimiento y recorrido, así como también servidumbres y áreas de protección en el caso de las vertientes, 

legislación existente al momento pero que al igual que a diferencia de la de edificaciones los pobladores del lugar son muy activos y rigurosos 

de su respeto y mantenimiento. 
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Ilustración 36 Mapas de diseño  de zonas para normativa de regional. Elaboración: Propia 

 

 

 

 

5.3.2 Sector Abierto Reservado (O-2) 

Este sector es aquel que debe reservarse, no desarrollarse por cuanto corresponde a las áreas de pendientes pronunciadas, áreas en peligro de 

inundación, bosques nativos, en el caso de la zona en estudio este sector se pudo observar en relación al estudio de los mapas de inundación y 
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lahares en caso de erupción del volcán Cotopaxi en cuyo evento en el río Cutuchí es uno de los desfogues naturales hacia la zona sur del volcán, 

por tanto existe una zona ubicada hacia el sur en el límite con la parroquia Guaytacama que se clasifica como lo previsto en el Smart Code. 

 

5.3.3 Distrito Especial (SD) 

Destinado para aquellas zonas de tamaño intrínseco, función o configuración, en este caso la zona  corresponde a la “zona urbana” así 

considerada por el GAD Municipal Latacunga a parte de la cabecera parroquial , esta determinación permitirá en el desarrollo de la normativa el 

otorgar de especial legislación a esta zona donde se encuentran los bienes inmuebles  inventariados y los de especial interés reconocidos por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural , así también permitirá ejercer una mejor legislación sobre las áreas de espacio público que son 

numerosas en este sector. 

 

 

Ilustración  37 Elaboración vertical de transceptor con ubicación de zonas  Elaboración: Propia 
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5.3.4 Sector de Crecimiento Restringido (G-1) 

Destinado a la identificación de áreas de espacio abierto sujetas a desarrollo por contar ya con legislación definida, en la zona de estudio se 

ha definido esta zona como aquella que se encuentra junto al eje del ferrocarril que también es utilizada de acuerdo a la zonificación del Cabildo 

como la zona industrial ya asentada con varias empresas como Aceropaxi, Indulac, etc. 

 

5.3.5 Sector de Crecimiento Controlado (G-2) 

Definido para aquellas zonas que puedan admitir usos mixtos que se encuentren cercanas a la proximidad de una vía o línea de servicio, en el 

sector esta zona corresponde a la contigua al G-1 sector de la vía del tren, en la que de acuerdo a los planos existentes en el geo-portal del Gad 

Latacunga es la zona donde aún no existe una micro-parcelación y desmembramiento de las haciendas antiguas en pequeñas parcelas, esta zona 

es factible de crecimiento ordenado y planificado evitando el fenómeno de pérdida de área cultivable efectiva por micro-parcelación o por 

defectos de la geometría de la parcela. 

Sector de Crecimiento Previsto (G-3) 

Destinado a aquellos lugares que puedan soportar un uso mixto sustancial en virtud de la proximidad a una vía de tránsito regional existente, 

a este sector corresponde toda el área que se encuentra junto a la vía Lasso-Saquisilí hacia la cual se vuelcan los comercios, tiendas, gasolineras, 

vulcanizadoras , etc. quienes son parte y deben desarrollarse en forma intensa creando una multiplicidad de uso que permita un sinnúmero de 

actividades diferentes de la agro producción  en virtud de la generación de empleo en el área rural desde distintas facetas.  
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CAPÍTULO VI – REFLEXIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 Capítulo VI – Reflexiones, Conclusiones y 

Recomendaciones 
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6.1 REFLEXIONES 

TRANSFORMACIÓN. la arquitectura como elemento gravitante del paisaje 

 

Foto  17edificación de altura en hacienda de producción agrícola. Elaboración propia 

. 

 

La arquitectura es un fiel reflejo del estado de composición de la sociedad en la cual se desarrolla, el nulo accionar de los entes de control en 

el caso de las regulaciones de desarrollo local y ordenamiento territorial tienen poca oportunidad para su actividad sobre todo en la zona rural de 

la serranía contribuyen a la afectación  las características principales del paisaje circundante, a ello sumado la falta de conciencia de la población 
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y de cierto segmento de profesionales sin una preparación integral que tienen como premisa la simple producción de objetos arquitectónicos sin 

una visión de contexto. 

 

Foto  18 Izquierda :Vista del parque central de Tanicuchí fecha aproximada inicios de los años 60. Autor: desconocido, Derecha Vista actual fuente: https://www.goraymi.com/es-

ec/cotopaxi/latacunga/fiestas-parroquializacion/parroquializacion-san-lorenzo-tanicuchi 

La transformación de la arquitectura del sitio es evidente de acuerdo a los registros fotográficos existentes, en la gráfica precedente se puede 

observar ( izq.) a la antigua iglesia parroquial construida en paredes de adobe y tapial cuyo ingreso original y torres se ubicaban en la cabecera 

norte,  y el bien  inventariado por el INPC (der)como el bien  IBI-05-01-61-000-000001 de la nueva Iglesia Parroquial, construida en el mismo 

sitio donde se derrocó la edificación original y reemplazando sus materiales constructivos por elementos de ladrillo y hormigón armado 

(Párroco, 1998)22, inventario en el cual se deja sin evidencia la existencia del elemento original. Nótese en. la gráfica de la derecha el 

cerramiento del parque central para “resguardo” de su mal uso y deterioro 

                                                 
22 Datos de la revista memorias de mi pueblo por el padre Pedro caza Párroco año 1998 
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Foto  19 Bien inmueble fotografía año 2006 , DER año 2019 reemplazo por sistema constructivo de hormigón armado. Fuente y elaboración propia 

. 

El reemplazo parcial de elementos de fácil uso y manejo deriva finalmente en reemplazos totales de los sistemas constructivos y de las 

técnicas utilizadas no solamente es un proceso técnico constructivo, que como se ha podido visualizar responde a un fenómeno social y 

económico amparado en la aparente poca eficiencia y durabilidad del ciclo de vida de los sistemas antiguos que no garantizarían la inversión 

realizada o resultan de mantenimiento costoso frente a los sistemas de hormigón armado. 

 

Foto  20 Transformación de arquitectura vernácula con pérdida de elementos formales de relación directa con el espacio público    . Fuente y elaboración propia 

El reemplazo de los elementos formales , los patios, ingresos, galerías , espacios abiertos cubiertos dan paso a los elementos planos y de uso 

exhaustivo para el interior de las edificaciones, terminando así una dinámica de sociedad más integrada hacia los espacios públicos desde sus 
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edificaciones por una sociedad cerrada donde los muros de cerramiento se desarrollan desde la línea de fábrica perdiendo la vinculación espacio 

privado-espacio público tan característica de la arquitectura estudiada a lo largo de esta tesis. 

 

Foto  21Edificación de hormigón armado con inserción y contaminación del ambiente visual del paisaje rural. Fuente: Propia 

La velocidad de la trasformación del sector sin regulación y control establecerá cada vez y con mayor frecuencia la desaparición del paisaje 

natural rural por otro ajeno a sus características y actividades que le reporten producción y medios de vida. 

La “urbanización” del campo empieza por las edificaciones, su destrucción también. 
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Foto  22 Transformación del espacio público y cerramientos de origen vegetal por elementos fijos de ladrillo y cemento que sin embargo por la reproducción natural  del pasto sufren 

deformaciones  y desplomes en su verticalidad Fuente: Propia 

Los elementos naturales que por definición propia ayudan a establecer los límites de las grandes o pequeñas extensiones pierden su función 

primordial de protección de vientos, producción de frutos propios de la zona como los árboles de capulí o las especies menores como pencos o 

lecheros que adornan al entorno, los cerramientos con muros de ladrillo o bloque de cemento son la contribución de la “modernización” a cuenta 

de la seguridad de robos y acciones de delincuencia común 
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6.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Los casos de tipología constructiva mixta ladrillo-adobe-madera tanto los ubicados por la investigación, así como también algunos de los 

registrados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el sector son atípicos dentro del contexto de la arquitectura vernácula tradicional 

ecuatoriana. 

 El uso del recurso maderable en el empleo  de la estructura constructiva así como en la natural resolución de fachadas con el mismo material 

conforman un estilo definido  de importancia para la realización de un estudio posterior a partir del cual se puedan proyectar conceptos 

contemporáneos de sostenibilidad y sustentabilidad en los procesos constructivos que prioricen el uso de materiales eficientes especialmente 

enfocado en el uso de la madera estructural de ingeniería como elemento innovador del siglo XXI. 

Se deja establecida la necesidad de clasificación de esta serie de edificaciones mixtas con fines de conservación y reproducción en términos 

de patrimonio inmaterial debido al hallazgo de las actividades económicas, culturales y productivas que en sus diferentes ambientes funcionales 

se llevan a cabo representando así un rasgo de cultura e identidad que reflejen una conciencia del contexto encontrado 

Del estudio reflejado en la información y cartografía del GAD Latacunga se desprende la existencia de una micro-parcelación de parte del 

territorio de la zona rural de la parroquia situación que vuelve vulnerable a la población en su capacidad real de auto producción y subsistencia 

desde las actividades agrícolas y pecuarias. 

 A partir de las bases esbozadas en el presente estudio se podrán establecer lineamientos de una normativa posterior que aborde desde el eje 

de la visión de la gestión y factibilidad de proyectos integrales las particularidades inherentes a la realidad rural para la determinación específica 

de variables de parcelas (superficies mínimas, características geométricas, uso, etc.)  variables de edificación, vías de acceso, espacio público, 

protecciones, fuentes de agua, conservación de flora, fauna, etc. 

Finalmente, la recomendación puntual a la Academia para profundizar en este tipo de investigaciones que liguen el que hacer de la 

arquitectura contemporánea por fuera del objeto arquitectónico hacia una actividad más dinámica, inclusiva y fortalecedora enmarcada en 

proyectos integrales con fin último posterior y superior del desarrollo del estado de bienestar de la sociedad. 
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