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Resumen 

Esta tesis aborda la problemática de la desvirtuación o destrucción del patrimonio 

arquitectónico desde una perspectiva crítica. El patrimonio arquitectónico, como legado 

cultural y artístico de una sociedad, juega un papel fundamental en la identidad y memoria 

colectiva. Sin embargo, en muchos casos, este patrimonio se encuentra expuesto a procesos 

de transformación y alteraciones que afectan su autenticidad y valor histórico. El objetivo 

central de esta investigación es analizar cómo la desvirtuación del patrimonio arquitectónico 

impacta en la relación entre la sociedad y su pasado, así como en la concepción del espacio 

urbano. A través de un enfoque multidisciplinario que combina la arquitectura, la historia, la 

sociología y la crítica cultural, se examinan teorías de diferentes críticos y 

conservadores/restauradores del patrimonio y casos de estudios representativos en los que 

edificaciones patrimoniales han sido modificadas de manera sustancial, perdiendo su 

integridad original. El estudio se desarrolla en tres fases principales: análisis crítico mediante 

principios y normativas, impacto y comparaciones mediante casos similares y casos de éxito, 

y por último documentación sobre el caso de estudio afectado, en este caso, la vivienda 

Policarpa Sabando. 

Los resultados de este estudio sugieren que el daño del patrimonio arquitectónico conlleva 

una pérdida de autenticidad histórica y cultural, debilitando el vínculo entre la sociedad y su 

legado. Se destaca la importancia de fomentar una mayor conciencia pública sobre la 

preservación del patrimonio y de establecer políticas urbanas que promuevan la conservación 

y restauración responsable. En última instancia, esta investigación busca generar un diálogo 

enriquecedor sobre cómo salvar nuestro patrimonio arquitectónico para las generaciones 

futuras. 

Palabras clave: Patrimonio, desvirtuación, pérdida, crítica.  
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Abstract 

This thesis addresses the problem of distortion or destruction of architectural heritage from a 

critical perspective. Architectural heritage, as a society's cultural and artistic legacy, plays a 

fundamental role in identity and collective memory. However, in many cases, this heritage is 

exposed to transformation processes and alterations that affect its authenticity and historical 

value. The central objective of this research is to analyze how the distortion of architectural 

heritage impacts the relationship between society and its past, as well as the conception of 

urban space. Through a multidisciplinary approach combining architecture, history, sociology 

and cultural criticism, theories of different critics and heritage conservators/restorers are 

examined and representative case studies in which heritage buildings have been substantially 

modified. losing its original integrity. The study is carried out in three main phases: critical 

analysis through principles and regulations, impact and comparisons through similar cases 

and success stories, and finally documentation on the affected case study, in this case, the 

Policarpa Sabando home. 

The results of this study suggest that damage to architectural heritage entails a loss of 

historical and cultural authenticity, weakening the link between society and its legacy. The 

importance of promoting greater public awareness about heritage preservation and 

establishing urban policies that promote responsible conservation and restoration is 

highlighted. In short, this research seeks to generate a rich dialogue on how to save our 

architectural heritage for future generations. 

Keywords: Heritage, distorted, loss, criticism. 
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INTRODUCCIÓN 

En lo largo de la historia, las edificaciones patrimoniales nacen como personajes 

enredados de un contexto complejo y apasionante que entrelaza la arquitectura, memoria 

colectiva y evolución social. Estas estructuras, más que simples edificios de ladrillos y 

mortero, son los relatos visibles de generaciones pasadas. Cada pared desgastada por el 

tiempo, narra una historia que va más allá. Sin embargo, en el marco de nuestro presente, 

estas viviendas patrimoniales enfrentan desafíos inevitables mientras luchan por poder 

mantener su integridad original en un mundo que anhela modernización y comodidad, no 

obstante, el inevitable paso del tiempo no es el único desafío que enfrentan estas viviendas 

patrimoniales. La transformación constante de nuestras sociedades modernas, con sus 

nuevas demandas y necesidades, presiona a estas estructuras icónicas para que se 

adapten o se desvanezcan en la irrelevancia.  

Este análisis se adentrará en los grados de un debate crítico. Explorará cómo la 

arquitectura se convierte en un soporte en el que la historia se mezcla con la modernidad, 

cómo la sociedad se inmiscuye directamente en la relación de las personas con estas 

estructuras patrimoniales y cómo la crítica se convierte en un modelo que refleja el 

constante desafío que se presenta ante una intervención. A través del estudio de teorías 

propuestas por críticos y conservadores expertos en el tema, y la observación detallada 

de casos representativos o similares, se arrojará luz sobre las múltiples facetas de las 

viviendas patrimoniales que han pasado por procesos de transformación. 

A medida que nos adentramos en el análisis de estos bienes arquitectónicos 

desvirtuados, descubrimos que su historia es también la nuestra, y su preservación es una 

responsabilidad de la humanidad, ya que su perdida sería significativamente irreparable; 

acercándonos así a nuestro caso de estudio, la Vivienda Policarpa Sabando, que se 

encuentra en el simbólico conjunto urbano de la ciudad de Portoviejo, en su actualidad 

prestando servicios al funcionamiento de la biblioteca municipal. 
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 Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Para un correcto análisis de la problemática, el primer foco de estudio es la vivienda 

Policarpa Sabando, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Portoviejo-Manabí, que 

poseía un valor significativo en términos de patrimonio arquitectónico y que fue afectado por 

procesos de reconstrucción lo que radica en la pérdida de su integridad histórica, cultural y 

estética. Cuando un bien inmueble con un valor patrimonial tiene procesos de reconstrucción 

sin tener en cuenta su contexto histórico y cultural, se pierden los elementos y características 

que le otorgaban su significado y relevancia. Esto puede ocurrir debido a diversas razones, 

como una falta de conocimiento sobre la importancia del patrimonio arquitectónico, intereses 

económicos o estéticos que prevalecen sobre la preservación del legado histórico, o incluso 

por negligencia y falta de seguimiento en cuanto a normativas y reglamentos. 

El Patrimonio Cultural es la memoria colectiva de un pueblo, el cual es un recurso no 

renovable. Por eso, es necesario aceptar que si la ciudad cambia se debe preservar su 

historia, mirarla como un ente donde se valora plenamente la vida a través de los años, donde 

cada elemento juega un papel fundamental para la historia de una sociedad. 

En la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio 

cultural (2003) se afirma que, “...los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes 

a cualquier pueblo constituyen una disminución al patrimonio cultural de toda la humanidad, 

puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial”, parte de esto, se 

evidencia en la pérdida de patrimonio cultural material como lo son las técnicas constructivas, 

materiales de empleo, entre otras, que pasaban de generación en generación y que forman 

parte indispensable del desarrollo de los pueblos y sus identidades. 
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En un contexto más enfocado, Portoviejo ha sido víctima de estas pérdidas 

culturales/arquitectónicas debido a la falta de compromiso de las legislaciones y organismos 

correspondientes en la protección del patrimonio, ocasionando un perjuicio significativo en el 

centro histórico de la ciudad, siendo que, tras la demolición de la Vivienda Policarpa Sabando, 

se destruyó el único conjunto urbano que aún perduraban en la ciudad, corrompiendo los 

lineamientos que constituían al centro histórico ya que a pesar de la existencia de portales, 

se ve reflejada la aniquilación de la originalidad de técnicas y procesos constructivos propios 

de la época, de la tipología, de la corriente estilística, su “originalidad”, materialidad, así como 

también los usos y destinos que ha tenido el edificio a lo largo de su evolución, con los 

resultados constructivos y espaciales, que, acertada o desacertadamente, marcan ciclos de 

vida y niveles de afectación dañando la imagen visual del mismo, haciendo que se pueda 

definir a este edificio como un falso histórico, con los argumentos expuestos se presenta la 

problemática central de estudio para la crítica arquitectónica que ha de desarrollarse en el 

actual documento. 

Una reconstrucción inadecuada de una vivienda histórica puede tener un impacto 

negativo en el entorno urbano o paisajístico ya que forman parte de un conjunto arquitectónico 

o de un contexto cultural específico, y su transformación puede alterar la coherencia y la 

estética del entorno, generando un impacto visual negativo. 

La destrucción intencionada de bienes patrimoniales se da por motivos distintos y a 

veces el objetivo no es el propio bien cultural en sí, aun así, la información y los estudios al 

respecto son escasos, principalmente debido a las interpretaciones sesgadas de las partes 

implicadas, por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo ha afectado la desvirtuación arquitectónica de un bien inmueble a su 

integridad estética, funcional y social, y cuáles son las estrategias correctas de restauración 

y revitalización para recuperar su valor arquitectónico original?  
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Justificación de la investigación 

La memoria histórica del Ecuador se manifiesta, a su vez, a través de estructuras 

arquitectónicas que narran el paso de tiempos prehispánicos, como eran las viviendas de 

barro y paja de los distintos asentamientos de las sociedades culturales; el colonial, que se 

da después de la colonización europea, por lo tanto la difusión del catolicismo dando así los 

levantamiento de Iglesias con estilos entre barroco, gótico; y por último, el republicano, el cual 

es el período donde se atribuye la construcción de diversas viviendas pertenecientes al centro 

histórico de la ciudad de Portoviejo, situando nuestro caso de estudio manejando un estilo 

ecléctico.  

La arquitectura refleja la identidad de un pueblo, de su desarrollo económico, 

tecnológico y de pensamiento, en sus monumentos y viviendas se puede observar la 

complejidad social de un contexto histórico perfectamente definido, son portadores de 

una memoria histórica, que se ha ido transformando y adaptándose a nuevos usos. 

(Arias & Moreira, 2022) 

Según Paul Goldberger (2001), ganador del Premio Pulitzer de crítica y crítico de 

arquitectura “Las críticas arquitectónicas surgen como pretexto para explicar las conexiones 

entre los edificios y las realidades culturales, políticas, económicas y sociales en nuestro 

tiempo”. 

En cuanto a la crítica entendida como Patrimonio, es necesario reconocer la condición 

de patrimonio de los libros, publicaciones; como así también otros formatos que documentan 

el pensamiento disciplinar. Tenemos a Bettolli & Fernández (2021), quienes nos indican que 

solo existe crítica cuando existe una teoría. Toda actividad crítica necesita la base de una 

teoría de donde deducir los juicios que sustentan las interpretaciones.  

La importancia del siguiente trabajo expone la necesaria crítica de la transformación de un 

bien inmueble que desarraigó todos sus valores patrimoniales, sea por la mala praxis y/o 

atribuciones no correspondidas de profesionales y/o no profesionales en el área, agravando 

más aún la raíz del problema, ya que la vivienda, aunque había sufrido de deterioro a lo largo 
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de los años, los profesionales competentes ya habían llegado a un análisis y verificación de 

una factible restauración, la cual no se llevó a cabo. El patrimonio de nuestras ciudades se 

ve reflejado en los cascos urbanos, los sitios donde empezó a crecer el urbanismo; se 

evidencian las primeras muestras arquitectónicas e históricas, con el paso de los años hemos 

presenciado cada vez más una invasión de edificaciones contemporáneas dejándose llevar 

por deseos individualistas siendo favorecidos por la segmentación del sistema. 

Mantener una imagen visual de la identidad de la ciudad en la cual desde su existencia 

se podía observar una continuidad y cohesión entre todas las viviendas de su entorno, como 

por ejemplo la obligatoriedad de uso de portales, sin embargo, son varias cuestiones que la 

municipalidad ha pasado por alto al momento de permitir alteraciones en los bienes inmuebles 

como en las edificaciones nuevas. Pudiendo contemplarse varios debates de índole incluso 

moralistas, dónde más allá de los acontecimientos histórico-políticos de cualquier línea 

temporal se evoca a la suscripción de la historia en la memoria colectiva de un pueblo como 

marca registrada, como identidad, como un arraigo y sentido de pertenencia social. Ningún 

grupo social está actualmente exento de la obligación de preservar sus bienes culturales por 

el hecho de que las posiciones en el futuro serán diversas (Brandi, 1950: 8). Esto enfatiza la 

necesidad de actuar en relación con los legados de épocas anteriores utilizando aún más las 

herramientas disponibles en el presente. 

El conocimiento de los atributos tipológicos, estilísticos del edificio, se completará con 

la lectura que surge de su estudio histórico, que permitirá entender constructiva, funcional y 

tipológicamente su “evolución”, sus cambios y modificaciones, para poner en manifiesto la 

crítica sobre la resolución actual, marcando los cambios a través de materialidad y/o técnicas 

originales o contemporáneas pero que identifiquen, la nueva etapa o ciclo vital del edificio, 

resaltando las respuestas que distorsionaron la autenticidad artístico-histórica, por ello 

existen leyes, ordenanzas y cartas internacionales para poder realizar cualquier intervención 

en una vivienda patrimonial, los cuales se evidenciarán en el siguiente trabajo. 
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Por motivo de centralizar el estudio, se elige como enfoque la vivienda Policarpa 

Sabando, conocida actualmente como la biblioteca municipal Pedro Elio Cevallos Ponce, que 

forma parte del centro histórico de la ciudad de Portoviejo, donde se evidencian edificaciones 

cercanas de diferentes usos y equipamientos, entre ellos: administrativos mixtos de vivienda 

y comercio, áreas verdes, y cercanas a ella otras viviendas que han sido catalogadas como 

patrimonio cultural. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar el desarraigo patrimonial, cultural e histórico en la vivienda Policarpa Sabando 

y las posibles causas de su desvirtuación a través del examen detallado de todas y cada una 

de las partes características o cualidades que lo constituían originalmente. 

Figura 1 

 Centro histórico de Portoviejo, delimitación ocho manzanas 

Nota: Elaboración propia 
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Objetivos específicos 

● Fortalecer la crítica arquitectónica mediante los principios de intervención y respeto a 

los bienes inmuebles. 

● Evidenciar comparaciones de bienes inmuebles de casos similares y su contraparte, 

casos de éxito. 

● Develar el estado actual de la vivienda: análisis funcional, formal, estructural, y 

materialidad. 

● Desarrollar una estrategia que se aplique como modelo de intervención en viviendas 

previamente transformadas. 

Capítulo II 

 Marco Teórico 

Antecedentes generales de la ciudad de Portoviejo 

Según la Asamblea General del ICOMOS (2003), en su redacción de los principios 

para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico 

tenemos que:  

Las estructuras del patrimonio arquitectónico, tanto por su naturaleza como por su 

historia (en lo que se refiere al material y a su ensamblaje), están sometidas a una 

serie de dificultades de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las 

disposiciones normativas y las pautas vigentes en el ámbito de la construcción. Ello 

hace tan deseable como necesario formular unas recomendaciones que garanticen la 

aplicación de métodos racionales de análisis y restauración, adecuados a cada 

contexto cultural. (p. 1) 

“Los debates sobre las relaciones entre memoria e historia conforman un tema 

relevante no solo a nivel historiográfico, sino de las ciencias sociales en general” (Rotman, 

2016, p.16). 
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Por lo cual nos situaremos en Ecuador, en la provincia de Manabí en la ciudad de 

Portoviejo, justamente enfocándonos en el centro histórico de la ciudad que es donde se 

encuentra nuestro objeto de estudio. 

   Podemos arrancar de la anterior premisa señalando que Portoviejo es de las 

primeras ciudades fundadas en 1535 llamada en aquel tiempo como “Puerto Viejo”. Con su 

respectivo centro histórico el cual se encuentra contiguo a lo que en su antigüedad fue la 

plaza de armas, que actualmente es el parque Vicente Amador Flor. (Cantón Portoviejo, 

2010). Donde comenzamos a conectar el hecho de que las viviendas del Centro Histórico 

tienen su diseño arquitectónico de manera funcional destinado al comercio como un puerto 

debido a su proximidad al río.  

Las viviendas patrimoniales que están ubicadas en los Centros Históricos son las más 

complejas y contradictorias de las ciudades. Estas viviendas reciben un tratamiento 

diferente por su ubicación en la centralidad de la ciudad, aquí desempeñan funciones 

y prácticas colectivas que son asignadas por los ciudadanos en conjunto. Las mismas 

deben permanecer vivas, habitadas, porque no se trata de museos sino de espacios 

urbanos que deben satisfacer necesidades humanas actuales. Si bien forman parte 

del Patrimonio Urbano Arquitectónico sólo puede conservarse, si es usado 

adecuadamente. (Ramírez, 2019) 

Nota: Elaboración propia  

Figura 2  

Mapas de ubicación 
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Antecedentes de las Viviendas Patrimoniales en el centro histórico 

El centro histórico abarca las calles Sucre, Olmedo, Simón Bolívar y Ricaurte, 

formando un polígono rectangular, rodeado de 20 lotes con edificaciones de diferentes usos 

de suelo y equipamientos como: administrativos públicos y privado, religión, mixtos de 

vivienda y comercio, áreas verdes y recreación, de las cuales siete han sido catalogadas 

como patrimonio cultural según el Ministerio de cultura y patrimonio. Las viviendas de este 

sector clasificadas como Patrimonio Cultural todas aquellas construidas hasta el año 1940 

destaca por su envolvente donde resalta la materialidad de madera, llevan un registro de su 

construcción alrededor de los años 1900, todas han estado en un proceso de intervenciones 

tanto físico como naturales por lo que también su envolvente se destina a una transformación.  

La vivienda Sabando, en conjunto con la casa Flor Cedeño y la casa de Cevallos Viteri, 

forman parte de un conjunto patrimonial que rodea el parque Vicente Amador Flor, siendo el 

mayor bloque patrimonial de los que se encuentran en los alrededores de dicho parque. 

Poseen una misma morfología, una misma técnica constructiva, comparten, no está de más 

decirlo, una misma orientación de fachadas, sobre la calle Bolívar, creando un corredor 

uniforme a pesar de tener, formalmente expresiones diferentes. 

No es malo citar otros ejemplos que no siguen esta premisa urbana y en los cuales se 

permiten alteraciones como es el caso del banco de Guayaquil, sin portales, el banco de 

Pichincha en la esquina opuesta y con la misma característica de los portales, el edificio del 

propio Municipio que es, en el caso de este último, un conjunto muy prismático, racionalista 

que no dio alternativas a la continuidad de los soportales del centro de la ciudad, rompió la 

escala, la morfología y la trama urbana en la manzana adyacente perdiendo así cada vez 

más la identidad y preservación de un centro histórico digno de una ciudad emblemática y 

cultural como lo es Portoviejo. 

En la siguiente imagen, la manzana frente al parque, que es la menos alterada de las 

que encierran el perímetro del mismo, a pesar de tener la construcción del Ban Ecuador, el 

cual no es arquitectura de la época y en parte rompe con el esquema, el mismo posee un 



 

23 

respeto con la ciudad, conservando los portales, mediante la escala del edificio, sus 

elementos formales no se pueden considerar tan agresivos como algunos otros ejemplos que 

coexisten 

Antecedentes de la vivienda Policarpa Sabando 

La propiedad de la vivienda Sabando recae en un único heredero de la familia, y no 

está bajo la propiedad o titularidad del municipio. Construida en 1906, según registros, la casa 

de Policarpa Sabando, es la casa más antigua de las que rodean la antigua plaza de armas, 

hoy Parque Central Vicente Amador Flor, ubicada sobre la calle Bolívar hacia la esquina con 

la Ricaurte, formó parte de una edificación mayor que fue desmembrada y reducida 

paulatinamente hasta quedar el pequeño vestigio que hoy se conoce.  

Edificada con las técnicas tradicionales de construcción, siguiendo la morfología del 

bloque de la manzana y conservando la misma altura en dos plantas, los portales con las 

mismas proporciones, adosada de ambos lados y repitiendo los cánones tradicionales que 

existían en la ciudad de principios del Siglo XX siguiendo una arquitectura republicana, se 

Figura 3  

Único Conjunto Urbano de la ciudad de Portoviejo 

Nota: Conjunto Urbano, Policarpa Sabando, herederos Vicente Flor, Juan Ramón Cevallos Moreira (Vivienda 

verde, amarilla y rosada) Fuente: Google maps. https://www.google.com.ec/maps/@-1.0580124,-

80.4508766,3a,75y,82.97h,90.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1stZTNlL1GCarzGFmCc2OkZQ!2e0!7i13312!8i6656?entr

y=ttu 

https://www.google.com.ec/maps/@-1.0580124,-80.4508766,3a,75y,82.97h,90.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1stZTNlL1GCarzGFmCc2OkZQ!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
https://www.google.com.ec/maps/@-1.0580124,-80.4508766,3a,75y,82.97h,90.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1stZTNlL1GCarzGFmCc2OkZQ!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
https://www.google.com.ec/maps/@-1.0580124,-80.4508766,3a,75y,82.97h,90.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1stZTNlL1GCarzGFmCc2OkZQ!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
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convirtió en un muestrario histórico clásico de su época.  Al ocupar este espacio histórico de 

Portoviejo, que es uno de los más representativos y a su vez, trágicamente afectado en varias 

ocasiones por las incidencias del fuego en décadas diferentes, los aspectos exteriores de las 

viviendas justo del mismo lado, la manzana sur del parque) varió constantemente siendo el 

más notorio luego del fuego de 1925 que arrasó parte de esta manzana, obligando a la 

reconstrucción y como resultado el actual aspecto que conserva. Sin embargo, la Casa 

Sabando, no corrió tal mala suerte, por lo menos de manera significativa, haciendo que sus 

valores arquitectónicos, por así decirlo, y urbanos se conservarán en estado más puro que 

sus vecinas, hasta el 2016 que se vio afectada por el desastre del terremoto del 16A, viéndose 

afectada la parte posterior de la vivienda lo cual ocasionó estado de abandono de la misma 

durante un tiempo hasta el año 2019 que suscitó su demolición. 

Patrimonio arquitectónico y cultural 

Conceptos de patrimonio arquitectónico y cultural 

A continuación, definiremos conceptos necesarios para comprender la investigación 

referente al tema patrimonial. 

Conjunto urbano. Morales (2020) define que los conjuntos urbanos son una 

agrupación o concentración de dos o más bienes inmuebles en áreas específicas (calles, 

cuadras, manzanas).  

Patrimonio Cultural. El Patrimonio Cultural es la asociación de pertenencias 

muebles, inmuebles e inmateriales, que se hereda del pasado y concierne cuidarlo como 

parte de la identidad social e histórica (Querol, 2010). De acuerdo con la UNESCO el 

patrimonio cultural de una nación abarca la creación de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios. Se dividen en material e inmaterial. 

Patrimonio material. La UNESCO (1972) define los bienes culturales materiales o 

tangibles como “inestimables e irremplazables”, ya que son prueba y símbolo histórico-cultural 

para los habitantes de una cierta comunidad. Al ser elementos de valor extraordinario desde 
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la historia, arte, ciencia, estética o simbolismo en los campos de la plástica, la arquitectura, 

las ciudades, la arqueología, el lenguaje, el sonido, la música, el audiovisual, el cine, los 

testimonios, el documental, la literatura, la bibliografía, la museología o la antropología, por 

lo cual es necesaria su conservación, rehabilitación y difusión, donde se afirme y enriquezca 

las identidades culturales, y el legado común, manteniendo rasgos característicos a cada 

lugar.  

Bien inmueble. Al Patrimonio Cultural Material lo podemos separar en dos grupos: el 

Patrimonio Mueble y el Patrimonio Inmueble. El primero se caracteriza por permitir su rápido 

traslado, mientras que el segundo reconoce una mayor estabilidad o permanencia. Sin 

embargo, estas divisiones tienen límites imprecisos y difusos, por lo que se hace necesario 

siempre reflexionar acerca de por qué y para qué hacemos estas categorizaciones. Para 

señalar al Patrimonio Inmueble, en ocasiones utilizamos la denominación de Patrimonio 

Edificado o Patrimonio Monumental. Las teorías de la restauración enfocadas a la 

intervención de los monumentos históricos, o al patrimonio inmueble, se desarrollan con 

inusitada fuerza a partir del siglo XIX. (Bozzano, 2017) 

Desvirtuación. Un bien inmueble desvirtuado es un bien inmueble que ha perdido su 

valor o su función original debido a cambios en su entorno o en su uso. Por ejemplo, un 

edificio histórico que ha sido remodelado y modificado para adaptarse a un uso diferente al 

que fue diseñado originalmente, puede requerir un bien inmueble desvirtuado. Según 

(Caicedo, 2020) la desvirtuación patrimonial se refiere a la pérdida, degradación o 

descubrimiento del patrimonio cultural y natural de una región o país debido a diferentes 

factores, como la urbanización, la industrialización, la explotación excesiva de los recursos 

naturales o la falta de protección y conservación adecuada.  

Grados de intervención 

Tenemos cuatro grados de intervención en la disciplina de la restauración, redacta 

Revuelta (2018), y así mismo diferentes tipos de intervención según el grado que requiera. 

Preservación. Consiste en una serie de medidas adoptadas para evitar que los 

bienes inmuebles se deprecien. Se trata de una acción que precede a las intervenciones de 
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conservación y/o restauración, garantiza que las renovaciones se retrasen lo más posible a 

través de estas actividades e implica una acción continua para mantener el monumento en 

buenas condiciones. 

Conservación. Incluye el uso de técnicas destinadas a detener los mecanismos de 

deterioro de los edificios históricos o evitar que se produzcan daños mayores. Garantizar la 

permanencia del patrimonio en el tiempo, es su principal objetivo. 

Restauración. Como grado de intervención, consiste en todos los procedimientos 

técnicos encaminados a restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural, respetando 

su historicidad sin falsificarla. 

Mantenimiento. Consiste en una serie de actuaciones cuyo objetivo es evitar un 

mayor deterioro del inmueble interviniente, por lo que estas actuaciones se realizan una vez 

finalizados los trabajos de conservación o restauración (según el grado de intervención) 

realizados sobre el monumento arquitectónico. 

Tipos de intervención 

Liberación. Consiste en una serie de actuaciones cuyo objetivo es evitar un mayor 

deterioro del inmueble interviniente, por lo que estas actuaciones se realizan una vez 

finalizados los trabajos de conservación o restauración (según el grado de intervención) 

realizados sobre el monumento arquitectónico. 

Consolidación. Se hace para detener el deterioro de los materiales o componentes 

de la construcción, apuntalar o parchar una pared en algunos casos puede verse como un 

proceso de consolidación. 

Reestructuración. Garantiza la vida de una estructura arquitectónica que se 

encuentra inestable o en deterioro. 

Reintegración. Su objetivo es volver a cohesionar componentes arquitectónicos 

añadidos, dañados o mal colocados. 

Integración. Implica completar o rehacer las partes inacabadas de un bien cultural 

utilizando materiales nuevos o similares a los originales en un esfuerzo por darle estabilidad 

a la obra y/o una apariencia unificada. 
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Reconstrucción. La restauración de componentes perdidos o faltantes [de un 

monumento] es el objetivo de la intervención. La reconstrucción implica piezas faltantes, 

mientras que la reintegración se refiere a componentes dañados o destruidos. 

 

Materiales de construcción 

En el “Manual para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional de 

Sucre” redactado por Peñaranda (2011), tenemos los materiales característicos de las 

viviendas patrimoniales, los cuales podemos definir a continuación: 

Adobe. Los componentes básicos del sistema constructivo de tierra cruda secada al 

sol, denominados muros de adobe, que luego son aglutinadas con barro, que actúa como un 

mortero en pasta. 

Madera. La madera es el recurso natural más antiguo de que dispone el hombre, con 

excelentes características físicas y mecánicas, además de la cualidad de ser un recurso 

renovable y, por lo tanto, prácticamente inagotable siempre que las técnicas de producción 

sean las adecuadas. (Urbán, 2013, p. 9). 

Piedra. La piedra es uno de los más antiguos materiales de construcción empleados 

por el hombre, casas realizadas en piedra y ciudades amuralladas con este material existían 

antes de la Edad de Bronce 

Quincha. Técnica tradicional desde la colonia que consiste en un entramado de caña 

guadua o brava, sobre soportes estructurales de un marco de madera, revestida con una 

argamasa de barro y estiércol, conocida también como taquezal o bahareque. 

Elementos arquitectónicos 

Escaleras. Las escaleras de madera tallada pueden ser un elemento estructural y 

decorativo importante en las casas patrimoniales. Estas escaleras pueden tener diseños 

elaborados y detalles intrincados que las hacen únicas y valiosas. 

Barandillas. Las barandillas de madera tallada pueden ser un elemento decorativo 

importante en las casas patrimoniales. Estas barandillas pueden tener diseños elaborados y 

detalles intrincados que las hacen únicas y valiosas. 
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Artesonados. Los artesonados son elementos estructurales y decorativos usados 

como techos, formados por vigas de madera de alta calidad, en las que se generan huecos 

para formar diseños que se hacen parte de la decoración de la habitación. 

Aleros. Los aleros son elementos estructurales que se utilizan para proteger las 

ventanas y las puertas de la lluvia y el sol. Estos elementos también pueden tener diseños 

elaborados y detalles intrincados que los hacen únicos y valiosos. 

Arco adintelado. Es el que tiene su intradós formado por un plano horizontal; el dintel 

es de una sola pieza no teniendo forma arqueada deja de ser arco; pero si se le construye 

formado de varias piezas, es decir si se le construye adovelado, entonces como las líneas de 

junta han de concurrir a un centro común, puede considerársele a pesar de conservar la línea 

recta como un arco de flecha nula y de radio infinito. (Gómez D et al., 2005) 

Elementos arquitectónicos en la fachada de una vivienda Patrimonial  

Arias y Moreira (2022), en su tesis previa a la obtención de títulos de arquitectos donde 

analizan el Patrimonio Arquitectónico como parte del Paisaje Histórico Urbano de la Ciudad 

de Manta, nos da una amplia ilustración sobre los elementos de una vivienda patrimonial 

como lo son: 

Ventanas tipo chaza. Este tipo de ventana es típico de las casas patrimoniales. Se 

caracterizan por tener un marco de madera que sobresale del muro exterior, lo que permite 

que la ventana se abra hacia afuera. Esto ayuda a proteger la casa del sol y la lluvia, y también 

permite que el aire circule por la habitación. 

Balcones balaustrados. Los balcones son una característica común de las casas 

patrimoniales. Los balcones balaustrados se caracterizan por tener barandillas de madera o 

hierro forjado con una serie de pilares verticales llamados balaustres. Estos balcones suelen 

ser decorativos. 

Techos de tejas. Los techos de tejas son comunes en las casas patrimoniales. Estas 

tejas pueden ser de arcilla, pizarra o madera, y se colocan en capas superpuestas para crear 
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una superficie impermeable. Los techos de tejas son duraderos y resistentes al clima, y 

también tienen un aspecto estético atractivo. 

Puertas de madera tallada. Las puertas de madera tallada son una característica 

común de las casas patrimoniales. Estas puertas suelen ser grandes y pesadas, y están 

talladas con diseños intrincados y detallados. Las puertas de madera tallada pueden ser una 

obra de arte en sí mismas y pueden ser una característica destacada de la casa. 

Elementos decorativos 

Molduras y cornisas. Las molduras y cornisas son elementos decorativos que se 

utilizan en la parte superior de las paredes y debajo del techo. Estos elementos pueden ser 

de madera, yeso o metal, y pueden tener diseños intrincados y detallados. Las molduras y 

cornisas pueden ser una forma de agregar un toque de elegancia y sofisticación a la fachada 

de la casa. 

Pilares y columnas. Los pilares y columnas son elementos estructurales que también 

pueden ser decorativos. Estos elementos pueden ser de madera, piedra o metal, y pueden 

tener diseños intrincados y detallados. Los pilares y columnas pueden ser una forma de 

agregar un toque de elegancia y sofisticación a la fachada de la casa. 

Rejas de hierro forjado. Las rejas de hierro forjado son componentes decorativos 

que sirven como seguridad para puertas y ventanas. Estas rejas pueden tener diseños 

intrincados y detallados, y pueden ser una obra de arte en sí mismos.  

Marco contextual: Estudios e investigaciones previas 

Movimientos arquitectónicos desde el siglo XII hasta la actualidad y las teorías 

de críticos de la conservación 

En este apartado mapeamos diferentes líneas y tradiciones en la crítica internacional 

hacia el ámbito local, analizando todas las corrientes arquitectónicas, y sus teóricos y críticos 

conservadores, para determinar un alcance mucho más amplio sobre los diversos enfoques 
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que han surgido a lo largo de la historia a nivel internacional, redireccionando a nuestro objeto 

de estudio. 

Movimientos arquitectónicos 

Arquitectura Gótica. El sitio web de Enciclopedia Humanidades define (Arte Gótico, 

2016) El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, escultura 

y pintura de Europa entre el siglo XII y el siglo XV. La arquitectura fue la máxima expresión 

del arte gótico, estuvo basada en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la 

divinidad. El arte gótico nació de la idea teocentrista en la que Dios era el centro de la realidad 

y consideraba que todo lo que conformaba al universo era reflejo de la luz de Dios, tenemos 

edificaciones emblemáticas a nivel mundial como la Iglesia Nuestra Señora de París (Catedral 

de Notre Dame) Por lo tanto, se entiende que la arquitectura gótica catalogaba el manifiesto 

de la construcción de Iglesias y templos católicos, por lo tanto, su llegada a Ecuador surge en 

Nota: Elaboración propia 

Figura 4  

Cuadro sistematizacional: Movimientos arquitectónicas y teóricos de restauro 

https://humanidades.com/universo/
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la época colonial con la conquista española dejándonos estructuras reconocibles como la 

Basílica del Voto Nacional. 

Arquitectura Renacentista.  Se consideraba una ruptura a la historia de la 

arquitectura, sus inicios después del siglo XIV en Europa cuando aún no se encontraba 

totalmente establecido, ya que rompía con el esquema que la antecede (arquitectura gótica), 

la característica principal del estilo renacentista fue la simetría, los arcos de medio punto y las 

cúpulas clásicas, usando colores brillantes, posicionando al hombre como el centro del 

universo, finalizando en el siglo XVII. Después de la conquista española, al expandirse por el 

territorio Tahuantinsuyo (El imperio Inca, el cual se expandía por varios países de América 

Latina), trajo, además de templos e iglesias, una arquitectura civil concretada en palacios y 

casonas señoriales. (GARCIA, 2015) 

Arquitectura Barroca. La tendencia al estilo barroco narrado por Imaginario (s.f), 

nace como respuesta al renacentismo y se origina en roma en el siglo XVII, Posteriormente 

se extendió por los estados europeos absolutistas a mediados del siglo XVIII. El uso de 

composiciones basadas en puntos, curvas y otros elementos geométricos fue el rasgo 

definitorio de esta arquitectura. Junto a las figuras policéntricas, también se utilizan elipses y 

espirales.  

Se considera que la llegada del estilo barroco en Ecuador no fue una réplica del 

europeo, el arte de la Real Audiencia de la ciudad de Quito sobresalió desde el inicio, debido 

a que las técnicas que aplicaban y las representaciones realizadas no se basaban solo en la 

cultura barroca y sus temáticas, de hecho, consideraron mantener ciertos aspectos de los 

movimientos del renacimiento, pues la combinación de los dos daba como resultado obras 

más bellas.  

Arquitectura Rococó. El sitio web Mas de arte (2018) relata que en Francia, bajo el 

reinado de Luis XV y Luis XVI, se creó el estilo rococó. En contraste con los profundos 

contenidos barrocos, sus cualidades más notables son la ligereza, la fragilidad y la gracia. La 

rocalla, elemento asimétrico mitad mineral y mitad vegetal que impregna todas las artes 

decorativas, es el motivo decorativo más destacable. En la arquitectura rococó, los edificios 
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exteriores se dividen en dos pisos, las líneas de los techos se bajan y el ladrillo se reemplaza 

por piedra para equilibrar la composición y el orden de las fachadas. También se cuida la 

iluminación interior, el color, la elegancia y los movimientos ondulantes.  

Neoclasicismo. Movimiento artístico de literatura, pintura, escultura y arquitectura 

que surgió en Europa alrededor de 1750. Es identificado como fenómeno histórico, 

desenvuelve su actividad desde principios del siglo XVIII hasta el año 1900, fecha que suele 

considerarse el comienzo del eclecticismo. Este movimiento tuvo como objetivo rescatar 

valores estéticos y culturales de las civilizaciones de la Antigüedad clásica. Las 

construcciones del siglo XIX se tuvieron que envolver con expresiones neoclásicas 

Arquitectura ecléctica. El eclecticismo historicista es el que rompa el esquema rígido 

que permita la creatividad y la libertad compositiva. Surgió luego del declive de la arquitectura 

clasicista, que había iniciado en la primera mitad del siglo XIX, debido al Neoclasicismo del 

Siglo XVIII impuesto por la academia. Estos estilos limitaban la creatividad del Arquitecto tal 

como normas clásicas. Dentro del contexto histórico que se vivía en aquel entonces, donde 

todo era cambio, vanguardia y tecnología, la arquitectura, también se unió a esta constante 

creando un estilo único, donde no solo tomaba influencias de un solo estilo historicista, sino 

que combinaba los estilos y les daba un increíble giro a las composiciones. 

En la década de los 30 se inició en Ecuador un periodo de inestabilidad política, como 

producto de la caída del precio internacional del cacao, que era un producto de exportación 

fundamental, las ciudades empezaron a expandirse junto con proyectos inmobiliarios y a partir 

de esto se generaron nuevos barrios. El semblante arquitectónico de estos barrios fue 

compuesto por diferentes estilos como neoclásicos y eclécticos, se evidencian en los centros 

históricos, y su arquitectura residencial, justamente en la época que predominaba la 

arquitectura ecléctica, se construye la vivienda de nuestro caso de estudio.  

Arte Nouveau. Según el estudio de Dávila (2015), el movimiento Art Nouveau fue un 

subconjunto del arte moderno y floreció desde principios del siglo XX hasta finales del siglo 

XIX. Los motivos más frecuentes fueron los de flores, hojas y figuras femeninas. También 

estuvieron presentes composiciones y líneas curvas. El estilo art Nouveau se utiliza 



 

33 

principalmente en arquitectura y diseño gráfico porque complementa aspectos de la vida 

moderna. 

Al darles un aspecto natural, los arquitectos hacen más evidente el uso de estructuras 

ligeras. Un factor crucial fue la nacionalidad. Un importante contribuyente al movimiento Art 

Nouveau fue Víctor Horta. Empleó frecuentemente piedra y hierro en sus construcciones, y 

sus fachadas asimétricas presentaban mecanismos de equilibrio de última generación. 

Neogótico. El neogótico, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se manifestó 

en toda su magnificencia, primero en Europa y después en muchos otros lugares, sobre todo 

en las colonias de los países europeos en otros continentes. En el viejo continente este estilo 

representó el retorno a un pasado glorioso donde el estilo gótico había tenido un papel 

importante vinculado al papel de la Iglesia en las sociedades medievales del continente. A 

finales del siglo XIX se difundió en América e incluso en Asia, como un estilo propio de una 

cultura extranjera que muy rápidamente se confundió con las culturas locales dejando así, 

ejemplos interesantes por su mestizaje 

Art Deco. El Art Déco fue un movimiento de diseño muy apreciado que surgió en París 

después de la Exposición Mundial de 1900, según López (2017), aunque su mayor producción 

fue entre 1920 y 1940. Tuvo incidencia en las artes decorativas, incluido el arte. Las artes 

visuales, como moda, pintura, grabado, escultura y cine, así como diseño de interiores, diseño 

gráfico, diseño industrial y arquitectura. A diferencia del historicismo y el art Nouveau, que 

tenían objetivos políticos y filosóficos generales, el art déco era de naturaleza puramente 

decorativa. También reflejó fielmente la mentalidad futurista que predominó durante la 

Revolución Industrial. 

El uso de patrones geométricos y líneas rectas en elementos decorativos, 

particularmente en hierro, tanto en el interior como en el exterior de los edificios, fue un sello 

distintivo del movimiento Art Déco, que comenzó en Europa y se extendió a Quito. Sus formas 

más significativas se desarrollaron por primera vez en la arquitectura pública de lugares como 

hospitales, escuelas, colegios y sedes institucionales de otras entidades estatales. 
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Arquitectura Moderna. En la tesis previa a la obtención del título de arquitecta de 

Auquilla Pulla (2019) que investiga sobre el movimiento moderno y las herramientas de 

valoración del mismo, se puede transcribir sobre los inicios de este movimiento y su llegada 

a Latinoamérica, posteriormente a Ecuador tenemos que el Movimiento Moderno y Estilo 

Internacional son dos términos comúnmente   designados para describir la arquitectura 

moderna del siglo XX. Luego de su rápida difusión por Europa, el Movimiento Moderno llegó 

a   América   del Norte en 1930, cuando debido a la grave situación política de Europa previo 

a la II Guerra Mundial; arquitectos como Gropius, Breuer, Kahn, Saarinen, Mies van der Rohe, 

etc., asimismo   no   tardó en llegar a Latinoamérica   al   establecerse en la década de los 

años 40; por viajes de profesionales latinoamericanos al vincularse a estudios superiores de 

tercer y cuarto nivel; justamente así llegan arquitectos a Ecuador como Karl Kohn quien dejó 

varias edificaciones patrimoniales modernas y cerca del mismo año se graduaba el primer 

arquitecto en Ecuador, el guayaquileño Augusto Martínez Torres contribuyendo al mismo 

legado.  

Arquitectura Posmoderna. El posmodernismo es un movimiento cultural, filosófico y 

artístico que nace en la segunda mitad del siglo XX como una reacción a los principios de la 

modernidad. A diferencia de la modernidad, que se basaba en la idea de progreso, 

racionalidad y confianza en la razón, el posmodernismo cuestiona y rechaza las grandes 

narrativas unificadoras, las metas narrativas y las certezas absolutas. Su llegada a Ecuador 

se dio a través de influencias internacionales y generó un impacto significativo en diferentes 

aspectos de la sociedad. En la década de 1980, el posmodernismo comenzó a ganar terreno 

en Ecuador, especialmente en los ámbitos de la arquitectura, el arte, la literatura y la crítica 

cultural. 

Es importante destacar que el posmodernismo no fue un movimiento uniforme ni 

excluyó otras corrientes artísticas y filosóficas en Ecuador. Coexistió con otras tendencias y 

enfoques, generando una diversidad de expresiones y perspectivas en el panorama cultural 

ecuatoriano. 
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Teóricos y críticos profesionales de conservación  

 Bozzano (2017), en la investigación sobre Conservación del Patrimonio. Líneas, 

conceptos y teoría narra los movimientos de restauración a lo largo del tiempo y sus máximos 

exponentes los cuales se transcriben a continuación. 

Restauración estilística. Surge en el siglo XIX, comienza abordando la preocupación 

del movimiento historicista por la necesidad de intervenir monumentos arquitectónicos a raíz 

de la Revolución Francesa, lo que coincide con el inicio y desarrollo de la subespecialidad de 

la restauración en el campo de la arquitectura. Trabaja para preservar el legado invaluable 

que encarnan los castillos y catedrales de la Edad Media. 

Viollet Le-Duc (Recuperar la forma prístina). “Restaurar un edificio significa 

restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás” (Le Duc, 1853, 

citado por Fiorentino, 2021, p.9). 

Fue uno de los primeros en presentar sus teorías de restauración. El arquitecto 

planteó la restauración estilística, que implica reconstruir el monumento de acuerdo con su 

diseño original y volver a dar prioridad a la unidad formal, histórica y estilística. A pesar de 

esto, Viollet quería ir más allá, con su planteamiento quería poder recuperar su forma ideal. 

Le Duc comienza analizando en profundidad la historia de los edificios, su estructura, detalles 

constructivos, estilo, y el tiempo y contexto en el que fueron realizados antes de comenzar a 

materializar las intervenciones. Así, Viollet-le-Duc, adoptando una postura pragmática, 

sugiere una intervención ilimitada (Reconstrucción), la posibilidad de restaurar el monumento 

a su aspecto original (Repristino) y mejorar la calidad original del objeto (Innovación). Como 

prueba tenemos en concreto la catedral de Notre Dame, donde Le Duc intervino en el siglo 

XIX y añadió nuevos monumentos y esculturas, así como la aguja de 90 m de altura, porque 

así creía que era el arquitecto gótico. 

Restauración romántica o anti-restauratoria. Después de la revolución industrial, 

Gran Bretaña se convierte en la nación más poderosa del siglo XIX. Este desarrollo densifica 

el tejido urbano y reemplaza los edificios antiguos por otros nuevos, provocando que la ciudad 

histórica pierda su identidad.  
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John Ruskin (El monumento vive y muere). “Cuidad de vuestros monumentos y no 

tendréis necesidad de restaurarlos” (Ruskin, 1849, citado por Fiorentino, 2021, p. 10). 

Fue contemporáneo de Viollet-le-Duc, defendió la veracidad histórica y promovió la no 

intervención. Hizo la analogía entre la vida de un edificio y la vida de un ser vivo, que incluye 

su nacimiento, existencia y eventual desaparición. El monumento es una obra de arte que 

perteneció a su creador y no podemos tocarlo porque no es de nuestra propiedad. Puesto 

que las imitaciones se hacen, restaurar sería lo mismo que destruir. Por tanto, la conservación 

es la única estrategia para frenar la ruina. Partidario de la veracidad histórica y del 

mantenimiento continuo de las estructuras para preservar el patrimonio cultural, rechaza 

cualquier intento de reconstrucción, modificación o innovación en las obras del pasado. 

William Morris. “Al destruir o estropear uno de estos edificios, estamos destruyendo 

el placer, la cultura, en una palabra, la humanidad de las generaciones no nacidas” (Morris, 

1860, citado por Fiorentino, 2021, p. 11). 

Es un firme defensor de la preservación del patrimonio arquitectónico cívico y 

religioso, así como de John Ruskin. Según él, es necesario conservar todos los vestigios del 

edificio original. En 1877 fundó la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos (SPAB) 

para defender la preservación del patrimonio arquitectónico de Gran Bretaña. La influencia 

de esta asociación ha crecido diez años después de su fundación hasta el punto de que se 

han restaurado más de 2.500 iglesias. 

Restauración histórica. Se da como un contraste frente al sentido de reconocer el 

fin de un monumento histórico, que corresponde a la Escuela Inglesa, y a la “restauración 

estilística” de la Escuela Francesa. 

Luca Beltrami. Introduce una serie de temas y principios rectores de los últimos años 

del siglo XIX. Insiste en que para intervenir hay que examinar minuciosamente el monumento 

y la investigación debe estar sustentada en documentación. Él acepta la reconstrucción de 

esta manera, por lo que su teoría también se conoce como "restauración reconstructiva", ya 

que se basará en evidencia objetiva y tendrá en cuenta todas las fuentes.  
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Esta debe realizarse con rigor conceptual y estar basada en estudios tanto de 

documentación escrita como gráfica. 

Restauración Científica. Después de haber logrado su unidad política, Italia 

comienza a estructurar su unidad cultural. El trabajo de restauración se realiza, entre otras 

cosas, de una manera que pueda exaltar la identidad latina del área y al mismo tiempo 

reforzar los rasgos regionales. 

Camilo Boito. “Los monumentos documentan toda la historia de la humanidad. 

Aquellos deben ser preferentemente consolidados antes que reparados y reparados antes 

que restaurados evitando las renovaciones y adiciones.” (Boito, 1865, citado por Fiorentino, 

2021, pág. 14) 

Se le atribuye la fundación de la restauración moderna o científica. Conceptualiza el 

monumento como una obra arquitectónica e histórica basada en las teorías de Ruskin. Para 

preservar el edificio y evitar que se comenten informes históricos erróneos, prioriza la 

conservación sobre la reconstrucción y sugiere que los distintos estilos arquitectónicos 

coexistan y distingan claramente la estructura original de la adición moderna. 

Propone seguir unos criterios básicos que conduzcan a una restauración medida por 

la reflexión. Considera crucial distinguir entre los materiales originales y contemporáneos en 

las intervenciones; Cada nuevo contenido debe hacer un guiño a su época. rechaza recuperar 

elementos ornamentales perdidos. 

Camilo Boito propuso la primera Carta de Restauración en 1883 como síntesis de 

Viollet-le-Duc y Ruskin (las escuelas inglesa y francesa). 

Gustavo Giovannoni. "Si la restauración sale bien, crea dudas y confusión en los 

estudiosos, que ya no pueden distinguir lo que es auténtico de lo que es nuevo; si sale mal, 

cosa probable, lleva a disonancias insanables en el carácter de arte" (Giovannoni, 1913, 

citado por Fiorentino, 2021, p. 15) 

Aboga por revivir los barrios más antiguos manteniendo sus características 

fundamentales; está de moda preservar los complejos urbanos en un esfuerzo por apoyar su 

desarrollo genuino. La Conferencia Internacional para la Restauración celebrada en Atenas 
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en 1931 produjo la Carta de Atenas, que fue respaldada por Giovannoni y contenía los 

principios de Boito. En este documento se puede encontrar la primera descripción escrita de 

las pautas generales para la restauración de monumentos, que respaldan los esfuerzos para 

consolidarlos y continuar con su reparación.  

Restauración crítica. Es de destacar que, en comparación con contribuciones 

anteriores (el debate Viollet-le-Duc versus Giovannoni), las propuestas de Boito y Giovannoni, 

que continúan la tendencia anterior, parecían haber alcanzado un nivel de madurez y síntesis 

científica. Ruskin). Estos, sin embargo, resultan insuficientes (Fernández, 2007) dada la 

dificultad, el gasto y el tiempo requeridos, particularmente con la reconstrucción de Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, la Carta de Venecia se estableció 

en 1964. 

Alois Riegl. “El valor histórico de un monumento será tanto mayor cuanto menor sea 

la alteración sufrida en su estado cerrado originario, el que poseyó inmediatamente después 

de su génesis. Las deformaciones y los deterioros parciales son para el valor histórico un 

factor accesorio molesto y desagradable” (Riegl, 1903, citado por Fiorentino, 2021, p. 17). 

Continúa defendiendo la necesidad de "no interferir en el curso de su pasado", de 

preservar su forma original y el potencial de reconstrucción mediante la reutilización. 

Cesare Brandi. “La restauración constituye el momento metodológico del 

reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética 

e histórica, en orden de su transmisión hacia el futuro.” (Brandi, 1963, citado por Fiorentino, 

2021, p. 18) 

Después de ambas guerras mundiales, existía la necesidad de reconstruir y restaurar 

edificios de forma acelerada por lo cual se suministraron métodos de restauración a bajos 

costos y con profesionales no calificados; por lo cual Brandi junto a otros arquitectos, 

comenzaron un movimiento de crítica y protesta.  Para él, se deben tomar en cuenta los 

valores de la obra de arte y debe ser entendida desde la “instancia estética” y desde la 

“instancia histórica”.  
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Marco legal y normativos 

Marco legal y normativo aplicable a la conservación y reconstrucción del 

patrimonio 

Carta Italiana de Restauro. La Carta Italina de Restauro (1883), es la primera carta 

en redactarse sobre la protección de monumentos, Camilo Boito, dio forma para la creación 

de esta, planteando un criterio intermedio entre Viollet-le-Duc y Ruskin y se transcriben los 

siguientes artículos: 

Art 1. Los monumentos arquitectónicos, cuando se demuestre 

incuestionablemente la necesidad de intervenir sobre ellos, deben ser antes 

consolidados que, reparados, antes reparados que restaurados, evitando en los 

mismos, con toda suerte de estudios, los añadidos y las renovaciones.  

Art 2. El caso en que dichos añadidos y renovaciones sean absolutamente 

indispensables por estabilidad o por otras causas imperiosas, y en el caso en que en 

a partes que nunca existieron o que ya no existen y de las cuales falte el cimiento 

seguro de su forma primitiva, los añadidos o renovaciones se deben realizar con 

carácter diferente al del monumento, advirtiendo que, a ser posible, en la apariencia 

prospectiva las nuevas formas no contrasten mucho por su aspecto artístico. 

Carta de Atenas.  La Carta de Atenas (1931), es promovida por Gustavo Giovanni, 

recogiendo los principios de Boito, es el primer documento que traza lineamientos generales 

para la restauración de monumentos, apoyando los esfuerzos para consolidar y mantener las 

acciones de reparación, el quinto principio establece: 

N.º 5. Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al empleo de 

materiales modernos para la consolidación de los edificios antiguos, y han aprobado 

el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente 

del concreto armado. Expresan la opinión de que normalmente estos medios de 

refuerzo deben estar disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a 

restaurar; y recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los casos en 
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que aquellos permiten conservar los elementos “in situ”, evitando los riesgos de la 

destrucción y de la reconstrucción. 

Carta de Venecia. Las cartas anteriores presentaban demasiadas complicaciones de 

tiempo y costos después de las guerras, por lo cual surge la Carta de Venecia (1964) y 

establece principios que definen el valor de la autenticidad parte fundamental de la 

restauración, resume pensamientos sobre la conservación del patrimonio, se establecieron 

las siguientes resoluciones: 

Artículo 4. La conservación de monumentos implica primeramente la 

constancia en su mantenimiento.  

Artículo 9. La restauración es una operación que debe tener un carácter 

excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las 

reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido 

como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición 

arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre 

precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento. 

Artículo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes 

deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las 

originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico.  

Carta Toledo. La Carta de Toledo (1986), precede la Carta de Venecia, y define los 

principios y objetivos, los métodos e instrumentos de actuaciones apropiados para conservar 

la calidad de las ciudades históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva, 

perpetuando el conjunto de los bienes  

Principios y objetivos 

N.º 1. La conservación de las ciudades y barrios históricos sólo puede ser 

eficaz si se la integra en una política coherente de desarrollo económico y social y si 
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se toma en consideración en el planteamiento del territorio y del urbanismo en todos 

sus niveles. 

Métodos e instrumentos 

N.º 7. La conservación de las ciudades y barrios históricos implica el 

permanente mantenimiento de las edificaciones. 

N.º 10. En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros 

nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, 

particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter general 

impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La 

introducción de elementos de carácter contemporáneo siempre que no perturben la 

armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento.  

Carta de Burra. La Carta de Burra (1999) formula recomendaciones que garanticen 

la aplicación de unos métodos racionales de análisis y restauración, adecuados a cada 

contexto cultural.  

Artículo 24. Preservar asociaciones y significados 

24.1 Las asociaciones significativas entre la gente y un sitio deben ser 

respetadas, preservadas y no oscurecidas. 

ICOMOS, Principios para la conservación del patrimonio construido en madera. 

ICOMOS (2017), busca aplicar los principios generales de varias cartas internacionales, 

declaraciones y las doctrinas de la UNESCO e ICOMOS, concernientes a la protección y 

conservación del patrimonio construido en madera y se transcribe los siguientes principios: 

● reconocen y respetan la importancia del patrimonio construido en 

madera, sus sistemas estructurales y sus detalles de todas las épocas como parte del 

patrimonio cultural del mundo; 

● tienen en cuenta y respetan la gran diversidad del patrimonio 

construido en madera, y todo patrimonio intangible asociado;  
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● reconocen que el patrimonio en madera ofrece evidencia de las 

destrezas de los carpinteros y constructores y su conocimiento cultural, tradicional y 

ancestral;  

● entienden la continua evolución de los valores culturales a través del 

tiempo y la necesidad de verificar periódicamente cómo se identifican y cómo se 

determina la autenticidad con el fin de adaptar las percepciones y actitudes 

cambiantes;  

● respetan las diferentes tradiciones locales, prácticas constructivas y 

enfoques de conservación, teniendo en cuenta la gran variedad de metodologías y 

técnicas que pueden ser empleadas en conservación;  

● tienen en cuenta y respetan la variedad de especies y calidades de la 

madera empleadas a lo largo de la historia;   

● reconocen que las construcciones en madera aportan valiosos 

registros de información cronológica acerca de la totalidad del edificio o estructura;   

● tienen en cuenta el excelente comportamiento de la madera para 

resistir situaciones de sismo;  

● reconocen la vulnerabilidad de las estructuras construidas total o 

parcialmente en madera cuando se varían las condiciones de entorno y climáticas, 

causadas por (entre otros) fluctuaciones en la temperatura y la humedad, luz, ataques 

de insectos y hongos, el uso y el deterioro, fuego, sismos y otros desastres naturales, 

así como acciones destructivas de los hombres; 

● reconocen la creciente pérdida de estructuras históricas de madera 

debido a la vulnerabilidad, mal uso, pérdida de los oficios, del conocimiento del diseño 

tradicional y las tecnologías de la construcción, y la falta de comprensión de las 

necesidades espirituales e históricas de las comunidades vivas;  

● reconocen la relevancia de la participación de las comunidades en la 

protección del patrimonio en madera, su relación con las transformaciones sociales y 

medioambientales y su rol en el desarrollo sostenible; 
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Legislación y regulaciones relacionadas con la protección del patrimonio 

arquitectónico en el Ecuador 

Constitución Política de la República 

Constitución política de la república del ecuador (2008, art. 3) establece: 

Artículo 3, N.º 3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger 

el medio ambiente 

Ley de Patrimonio Cultural.  

El art.13 de la Ley de patrimonio cultural (2007), establece: 

Art. 13. No pueden realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto.  

Si como resultado de estas intervenciones se hubieran desvirtuado las características 

de un bien cultural el propietario estará obligado a restituir a sus condiciones 

anteriores, debiendo el Instituto imponer también una multa anual hasta que esta 

restitución se cumpla. 

Ley Orgánica de Cultura.  La Ley Orgánica de Cultura (2016) es el reglamento que 

establece las obligaciones del Estado de la protección cultural y la memoria social y establece 

los siguientes artículos:  

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

● Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica la 

interrelación con educación, comunicación, ambiente, salud, inclusión social, ciencia, 

tecnología, turismo, agricultura, economía y producción, entre otros ámbitos y 

sistemas; 

● Identidad nacional. Se construye y afirma a través del conjunto de 

interrelaciones culturales e históricas que promueven la unidad nacional y la cohesión 

social a partir del reconocimiento de la diversidad; 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 
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a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. 

d) Memoria social. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

difundir su memoria social, así como acceder a los contenidos que sobre ella estén 

depositados en las entidades públicas o privadas. 

l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho al uso y disfrute de servicios 

públicos culturales eficientes y de calidad. 

Art 70.- De la intervención de los bienes del patrimonio cultural nacional de la 

Ley Orgánica de Cultura se menciona lo siguiente: Toda intervención de los bienes 

del patrimonio cultural nacional deberá sujetarse a los principios técnicos nacionales 

e internacionales de conservación y consolidación y dejar reconocibles las adiciones 

que se realicen  

Art. 71.- De la conservación y restauración de los bienes muebles del 

patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, restauración o 

reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural, es necesario 

obtener la validación técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Art. 75.- De la responsabilidad solidaria. En caso de deterioro por abandono, 

descuido o destrucción de bienes del patrimonio cultural nacional, serán 

solidariamente responsables el propietario del bien, los servidores públicos que hayan 

autorizado y ordenado la ejecución de la obra, y los contratistas y encargados de 

ejecutarlas; sin perjuicio de que la autoridad competente disponga que se restituya la 

obra afectada a su estado original.  

Art. 78.- De la desvinculación y pérdida de calidad como bien del patrimonio 

cultural nacional. El ente rector de la Cultura y el Patrimonio podrá resolver de manera 
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sumaria la desvinculación y pérdida de calidad de un bien como parte del patrimonio 

cultural nacional, ya sea porque no mantiene valores culturales, históricos, artísticos 

o científicos a pesar de |cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, o 

por haber perdido las características que sustentaron su declaratoria, sin que sea 

factible su restauración. Para ambos casos se requerirá el informe técnico sustentado 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Normas y estándares de intervención en la reconstrucción de edificios 

patrimoniales en Portoviejo 

Normativas de construcción en el centro histórico de Portoviejo. 

Código Municipal del Cantón de Portoviejo (2016, art. 77) indica en cuanto 

construcción en el Centro Histórico de Portoviejo: 

Art. 77. Las edificaciones que se encuentran dentro del inventario del Patrimonio 

Cultural de la ciudad de Portoviejo, con la clasificación de edificaciones reconocidas 

como patrimonio cultural, prevalecerán sobre la zonificación general las 

características de la edificación existente. 

Para intervenir en estas edificaciones se requerirá previamente un informe de 

la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. 

Acto administrativo de la Vivienda Policarpa Sabando  

El Acuerdo No. 0117 (2003), que rige sobre la Vivienda Policarpa Sabando 

establece los siguientes artículos:  

Art. 7. De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y 

responsabilidades culturales: 

d) Mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales que 

se encuentren en su posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición 

de acuerdo con la Ley; y,  

e) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de destrucción o 

tráfico ilícito del patrimonio cultural. 
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Marco referencial 

Estudios de casos similares a nuestra problemática de estudio en edificios 

patrimoniales (Caso Colombia-Bogotá, Ecuador-Guayas, Ecuador-Manabí) 

La desvirtuación patrimonial se refiere a la pérdida de autenticidad o integridad de un 

bien patrimonial. A continuación, se presentan algunas posibles causas de desvirtuación 

patrimonial, aunque es importante tener en cuenta que pueden variar según el contexto: 

● Intervenciones inadecuadas: La realización de inconvenientes en un bien 

patrimonial puede llevar a su desvirtuación. Por ejemplo, el uso de materiales inapropiados o 

la realización de lesiones que no respetan la autenticidad del bien. 

● Fenómenos naturales: Los fenómenos naturales, como terremotos, 

inundaciones o deslizamientos de tierra, pueden causar daños en los bienes patrimoniales y 

llevar a su desvirtuación. 

● Contaminación: La contaminación ambiental puede afectar negativamente a 

los bienes patrimoniales, especialmente aquellos que están hechos de materiales sensibles 

a la contaminación. 

● Falta de mantenimiento: La falta de mantenimiento puede llevar a cabo a la 

degradación de los bienes patrimoniales y, en última instancia, a su desvirtuación. 

● Uso inadecuado: El uso inadecuado de los bienes patrimoniales, como su uso 

para multas diferentes a los previstos originalmente, puede llevar a su desvirtuación. 

Por lo cual expondremos los siguientes casos de desarraigo patrimonial, que por uno 

o varios factores como se menciona anteriormente, se puede ver afectado sus valores, 

ubicados geográficamente desde distintos países, como es Colombia, consiguiente, Ecuador 

situarnos en nuestra provincia Manabí que es donde se encuentra nuestro caso de estudio.  

Repertorio Internacional. Casa Maestro Luís Carlos González-Colombia, Bogotá, 

Pereira. 
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Se estima que su construcción fue en 1910 y el período histórico es el Republicano 

con un tipo de arquitectura habitacional, la técnica constructiva es de bahareque embutido o 

enchinado de barro que consiste en la utilización de la guadua como elemento portante y la 

madera como sistema de arriostramiento. El valor histórico del edificio radica en haber sido 

la residencia del insigne poeta y compositor pereirano Luis Carlos González, el valor estético 

es evidente tanto en la disposición tipológica de sus espacios, como en la calidad y variedad 

de las carpinterías y demás elementos ornamentales. Esta vivienda forma parte del 

patrimonio histórico y cultural de Pereira, posteriormente fue comprada por el alcalde del 

distrito y actualmente se unifica a la residencia del Dr. Jorge Roa Martínez, ahora edificio del 

Consejo Municipal, y ofrece un distintivo patio frontal y un pequeño jardín frontal. 

 

Repertorio Nacional. Edificación Casa Tosi-Provincia del Guayas, Guayaquil 

El desarrollo de la arquitectura moderna en Guayaquil, catalogado como los inicios de 

la arquitectura moderna, está vinculado al art déco en los años 1931 – 1949, que es el periodo 

en donde surge la construcción de esta edificación, creada por el arquitecto guayaquileño 

Héctor Martínez Torres, quien fue el primero en el país en obtener su título profesional de 

arquitecto. 

las décadas de 1930 y 1940 se implantó en Estados Unidos y Latinoamérica la 

arquitectura art déco, como alternativa al academicismo y una transición entre el eclecticismo 

y el racionalismo. 

Figura 6  

Casa Maestro Luis Carlos, 1920 

 
 

Figura 5  

Casa Maestro Luis Carlos, actualmente 

Nota: Casas Patrimoniales de Colombia, hallado en https://granhotelpereira.com/2022/casas-patrimoniales-de-

la-ciudad/ 
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Repertorio Local. Municipio del cantón Santa Ana 

La vivienda tradicional, siendo emblemática del cantón Santa Ana, ya que hace 139 

años se instaló el primer cabildo municipal en esta edificación, celebrándose año tras año 

eventos conmemorativos como punto de llegada de desfiles, sesiones solemnes e izada de 

banderas. Se desconoce el motivo de su reconstrucción, sin embargo, es notorio que no se 

conservaron sus técnicas y estilos tradicionales. 

Nota: Tomado de 

http://www.fotografiapatrimonial.gob.ec/web/es/gale

ria/element/17877 

Nota: Tomado de 

https://www.google.com.ec/maps 

Figura 8  

Casa Tosi, 1940 

Figura 7  

Casa Tosi, 2015 

Figura 10  

Primer Cabildo de la ciudad de Santa Ana, 1920 

Figura 9  

Municipio de Santa Ana, actualmente 

Nota: Tomado de https://santaana.gob.ec/resena-historica-de-la-instalacion-del-primer-cabildo-municipal/ 
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Casos de éxito y buenas prácticas  

Mediante una recaudación directa del arquitecto portovejense Jean Paul Demera 

Vélez, arquitecto restaurador egresado de la universidad de Cuba, se puede ejemplificar 

casos de éxito de conservación de edificios patrimoniales. 

Casa Loor, Jipijapa. J. Demera (comunicación personal, 22 de junio del 2023) narra 

que comenzó este proyecto de conservación en 2017, de la mano del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, junto a los arquitectos Juan José Perero, Ana Molina, y luego continuado 

con ellos mismos y Nguyen Baca para hacerlo realidad. “...Gracias al Gad Municipal de 

Jipijapa hoy devolvemos a un estado de conservación aceptable a una de las joyas 

arquitectónicas de Manabí. 

Casa de Los Estancos, Portoviejo. J. Demera (comunicación personal, 22 de junio 

del 2023) Este edificio pertenece al GAD Municipal de Portoviejo, por esta razón, una vez 

concluidos los estudios se decidió intervenir. Es necesario señalar que el edificio fue 

intervenido a finales de la década 1990, por parte de la Fundación Valdivia, quienes 

decidieron ubicar en él un museo histórico, que con los años fue perdiendo impacto y 

visitantes. En 2010, el edificio fue intervenido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

-INPC- durante la administración de la Arq. Inés Pazmiño Gavilánez, directora nacional) en 

Figura 12  

Casa Loor, 2017 

Figura 11  

Casa Loor, 2023 

Intervención de la Casa Loor en Jipijapa, obtenido de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6798192393541509&set=pb.100000524473228.-

2207520000.&type=3 
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colaboración con la Escuela Taller San Andrés, de Quito. El resultado de esta última 

intervención es la cromática dominante (verde) que apreciamos hoy en día, producto de las 

prospecciones estratigráficas que se efectuaron en esa época y que fueron ratificadas durante 

los estudios del 2017, que evidenciaban los daños causados por el terremoto del 16A e 

intervención del 2019.    

Casa Cevallos Arizaga o Casa Rosada. En un estudio realizado para la intervención 

de la Casa Cevallos Arizaga para su intervención, se encontró que, la vivienda fue construida 

en 1932 y su uso inicial fue residencial, aunque posteriormente fue ocupada por el personal 

del Ejército. La primera idea para su rehabilitación era utilizarlo para las oficinas del Registro 

Civil, luego de su restauración se utilizó un tiempo para la sede del INPC. El contratista a 

cargo fue el Arq. Jean Paul Demera, fue intervenido en su totalidad utilizando materiales 

similares como madera y caña, sin embargo, la fachada utilizó materiales que simple vista no 

se diferencia de la original, pero fue una respuesta a las inclemencias del clima, para evitar 

su deterioro.  (INPC, 2012). 

Figura 14  

Casa de los Estancos, 2017 

Figura 13  

Museo de los Estancos, 2022 

Nota: Intervención de la casa de los Estancos, obtenido de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6798192760208139&set=pb.100000524473228.-

2207520000.&type=3 
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Documentación histórica y archivos 

Documentación otorgada por el INPC 

En este apartado se adjunta la documentación entregada por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) sobre el entorno urbano, sobre la vivienda, sus fichas de 

inventario, sus valores históricos, sus fichas diagnósticas después del abandono y el 

terremoto que sufrió el país, entre otros.  

 

Levantamiento y diagnóstico después del terremoto 16ª 

 

Figura 16  

Casa Rosada, 2000 

Figura 15  

Casa Rosada, 2020 

Nota: recopilado de https://issuu.com/inpc/docs/decreto_de_emergencia/89 
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Figura 17  

Vivienda Policarpa Sabando, afectación posterior al 

terremoto del 16A 

Figura 18  

Vivienda Policarpa Sabando, propuesta de 

intervencion por parte del INPC 
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Figura 19  

Ficha de inventario de la vivienda Policarpa Sabando 
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Nota: Documentación otorgada por el INPC 
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Figura 20  

Ficha de inventario del Conjunto Urbano 
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Nota: Documentación otorgada por el INPC 

 
Nota: Documentación otorgada por el INPC 
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Documentación otorgada por el propietario de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  

Fachada de la propuesta del propietario 

Nota: Imagen tomada por los autores a los planos físicos del propietario 

Figura 22  

Propuesta arquitectónica del propietario (planta baja) 

 
 

Nota: Imagen tomada por los autores a los planos físicos del propietario 
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Nota: Imagen tomada por los autores a los planos físicos del propietario 

Figura 25  

Propuesta arquitectónica del propietario (planta alta) 

Figura 23  

Detalle de la propuesta de estructura metálica 

Figura 24  

Sello de aprobación de la propuesta por parte 

del Municipio 

Nota: Imagen tomada por los autores a los planos físicos del propietario 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

La metodología la representamos en el siguiente gráfico, de manera sintetizada, el 

nivel y diseño de investigación con sus fases correspondientes para el cumplimiento de los 

objetivos. 

Nivel de Investigación 

Para alcanzar una mejor comprensión del tema estudiado y lograr los objetivos 

plasmados para llegar a una crítica sobre las intervenciones suscitadas en el bien inmueble, 

se optó por la metodología de investigación exploratoria y explicativa, desde varios puntos de 

vistas se realiza un análisis evolutivo sobre el caso de estudio, y su entorno urbano 

patrimonial. 

Nota: Elaboración propia 

Figura 26  

Cuadro sintético de la metodología a emplear 
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Se fundamenta el objetivo de la investigación exploratoria y explicativa recopilando 

información y con el análisis de repertorios nacionales e internacionales de casos de 

intervención de bienes inmuebles para su comparación con nuestro estudio de caso.  

Diseño de la Investigación 

Para nuestro análisis se aplicará a manera de respuesta a los objetivos planteados 

diversas técnicas de recopilación de información que se darán en dos etapas, como son: 

investigación documental y el instrumento de campo. 

La investigación documental tiene una particularidad donde interviene su 

consideración interpretativa. Se leen y otorgan sentido a los documentos que fueron escritos 

con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos.  

Santa y Martins (2010, p. 88) definen a la investigación de campo como aquella que 

consiste en la recopilación de datos precisa El investigador no manipula la información ya que 

ocasiona una pérdida de veracidad y naturalidad. 

 • Investigación documental 

En este apartado, se seguirá un proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica 

e interpretación de datos de libros, revistas, sitios web y tesis, así como información de 

publicaciones científicas.  

• Investigación de campo 

 Se desarrollarán visitas de campo a la biblioteca, con el objeto de analizar la realidad 

del lugar, directamente de los actores que intervienen dentro de la problemática o siendo los 

afectados por el mismo, obteniendo información que será plasmada en documentos para 

dejar evidencia del trabajo realizado, realizando entrevistas y fichas de observación. 

 

Fase 1 

● Fortalecer la crítica arquitectónica mediante los principios de intervención y respeto a 

los bienes inmuebles. 
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En esta fase ilustraremos la información recopilada de diversos autores referentes a 

crítica, arquitectura y patrimonio hallada en libros, documentos certificados, sitios web las 

diversas líneas y tradiciones ampliando la información desde lo macro a lo micro 

geográficamente y sus declaraciones, cartas, normativas y ordenanzas, adjuntada a varias 

entrevistas con profesionales capacitados y los actores involucrados para extender y focalizar 

la información de nuestro caso de estudio. 

 

Entrevista 1 

Esta entrevista será direccionada a una vista más amplia de los valores patrimoniales 

en viviendas inmuebles, y el centro histórico de la ciudad de Portoviejo. 

Figura 27  

Diagrama de Cartas Internacionales y normativas locales 

Nota: Elaboración propia 
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UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ENTREVISTA 

TEMA: Crítica arquitectónica. Caso de estudio: inmueble patrimonial “Vivienda 

Sabando”, posteriormente biblioteca municipal “Pedro Elio Cevallos Ponce” ubicada en el 

centro histórico de Portoviejo 

OBJETIVO: Recolectar información específica y de primera mano de profesionales 

capacitados y los actores involucrados. 

ENTREVISTADO: Arq. Andrés Rivera Govea, funcionario en el INPC 

ENTREVISTADOR: Estudiantes de titulación de la USGP.  

1. ¿Considera usted que la intervención realizada en la vivienda respondía a una 

necesidad funcional/estructural? 

2. ¿Qué elementos de carácter patrimonial considera usted que se han perdido en mayor 

medida en el centro histórico de la ciudad de Portoviejo? 

3. Desde el conocimiento de su profesión, ¿Qué podría resaltar de las técnicas 

constructivas de estas viviendas patrimoniales originarias? 

4. ¿Cuáles parámetros considera usted como indispensables en cuanto a casos de 

intervención arquitectónica de bienes inmuebles patrimoniales? 

5. ¿Tiene conocimiento de los elementos patrimoniales que se perdieron y/o 

reemplazaron en la vivienda debido a esta intervención? 
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Entrevista 2 

La siguiente entrevista nos permitirá recaudar información puntual sobre los procesos 

de restauración y conservación para edificios patrimoniales, hablar de distintos casos, varios 

enfoques y opiniones sobre el proceso llevado a cabo. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ENTREVISTA 

TEMA: Crítica arquitectónica. Caso de estudio: inmueble patrimonial “Vivienda 

Sabando”, posteriormente biblioteca municipal “Pedro Elio Cevallos Ponce” ubicada en el 

centro histórico de Portoviejo 

OBJETIVO: Recolectar información específica y de primera mano de profesionales 

capacitados y los actores involucrados. 

ENTREVISTADO: Arq. Jean Paul Demera, Restaurador conservador 

ENTREVISTADOR: Estudiantes de titulación de la USGP.  

1. ¿Cuáles son los enfoques más importantes que podría darnos al momento de realizar 

una intervención de un bien inmueble?  

2. ¿Considera usted que la reconstrucción llevada a cabo en la vivienda fue necesaria? 

3. ¿Qué opina sobre el nuevo aspecto de la vivienda?  

4. ¿Tiene conocimientos sobre los permisos dados para la reconstrucción? 
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Entrevista 3 

La siguiente entrevista nos acercará a la información directa sobre las causas de esta 

alteración, los organismos y profesionales involucrados y el beneficio del funcionamiento de 

la biblioteca Pedro Elio Cevallos Ponce 

 

 

 

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ENTREVISTA 

TEMA:  Crítica arquitectónica. Caso de estudio: inmueble patrimonial “Vivienda 

Sabando”, posteriormente biblioteca municipal “Pedro Elio Cevallos Ponce” ubicada en el 

centro histórico de Portoviejo 

OBJETIVO: Recolectar información específica y de primera mano de profesionales 

capacitados y los actores involucrados. 

ENTREVISTADO: Ab. Borisse Javier Bello, propietario 

ENTREVISTADOR: Estudiantes de titulación de la USGP.  

1. ¿Cuál fue el proceso para poder reconstruir su vivienda?  

2. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la obra?  

3. ¿Qué opina de la nueva imagen de su vivienda?  

4. ¿Encuentra beneficioso el uso que se le está dando actualmente a la vivienda, 

como es el funcionamiento de la biblioteca? 
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Entrevista 4 

Esta última entrevista nos enfocará en el ámbito social y el beneficio del 

funcionamiento de la biblioteca en este bien inmueble. 

 

 

UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ENTREVISTA 

TEMA: Crítica arquitectónica. Caso de estudio: inmueble patrimonial “Vivienda 

Sabando”, posteriormente biblioteca municipal “Pedro Elio Cevallos Ponce” ubicada en el 

centro histórico de Portoviejo 

OBJETIVO: Recolectar información específica y de primera mano de profesionales 

capacitados y los actores involucrados. 

ENTREVISTADO: Lcda., Digna Loor, funcionaria de la Biblioteca. 

ENTREVISTADOR: Estudiantes de titulación de la USGP.  

1. ¿En qué año se estableció el funcionamiento de la biblioteca en esta vivienda?  

2. ¿Alrededor de cuántos libros almacena la biblioteca? 

3. ¿Podría dar alguna referencia del flujo de personas que visitan la biblioteca 

“Pedro Elio Cevallos Ponce”? 

4. ¿Considera usted que la edificación sería más factible para otra actividad? 

5. ¿Cuál es la relación del propietario con la biblioteca?  
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 Fase 2. 

● Evidenciar comparaciones de bienes inmuebles de casos similares y su contraparte, 

casos de éxito. 

En el siguiente apartado se elabora una ficha comparativa sobre 3 ejemplos de bienes 

inmueble restaurados por un profesional restaurador contrastándolo con nuestro objeto de 

estudio, pertenecientes al catálogo de Portoviejo para evidenciar la diferencia de procesos en  

cada una de ellas. 

 

Figura 28  

Ficha comparativa 

Nota: Elaboración propia 
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Fase 3. 

● Develar el estado actual de la vivienda: análisis funcional, formal, estructural, y 

materialidad. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, realizaremos una ficha de observación 

para reflejar el estado actual de la vivienda, y, por consiguiente, ilustraciones propias de las 

transformaciones en cada elemento en la fachada y de las plantas arquitectónicas. 

Ficha de observación   

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Caso a observar:  Vivienda Policarpa Sabando 

Observador:          Estudiantes de la universidad San Gregorio 

Objetivo:       Recaudar datos de primera mano, desde un análisis arquitectónico para 

analizar las transformaciones y su afectación como patrimonio. 

 

ASPECTOS SI CIERTA 

PARTE 

NO 

La vivienda está construida por madera/caña/quincha u otro 

material tradicional 

   

Sus ingresos verticales (puertas y ventanas) están constituidos 

de madera 

   

Conserva su sistema aporticado    

Las viviendas siguen un orden formal, armonioso y homogéneo 

con sus viviendas colindantes 

   

Se mantiene la división de espacios original     

La actividad que opera actualmente es beneficiosa para la 

sociedad 

   

Conclusión:  
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Figura 30 

 Fachada y plantas arquitectónicas antiguas de la vivienda Policarpa Sabando 

Figura 29  

Fachada y plantas arquitectónicas actuales de la vivienda Policarpa Sabando 

Nota: Elaboración propia 

Nota: Recuperado de los archivos del INPC 
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  Capítulo IV 

Resultados y discusiones 

Resultados fase 1. 

Análisis de entrevista al arquitecto Andrés Rivera, funcionario del INPC 

En referencia a esta primera pregunta el arquitecto Andrés Rivera, nos indica que la 

vivienda tuvo todas clase de modificaciones en cuanto al nivel formal, funcional y estructural, 

sin embargo todo esto no era necesario ya que pudo ser preservado el patrimonio 

manteniendo aún su funcionalidad, nos indica que no le pareció necesario una demolición 

total del mismo donde se perdió toda la identidad de la vivienda, o en todo caso de ser 

necesario, debió justificarse y seguir un proceso llevado por profesionales, ya que al menos 

así no hubieran pasado pérdidas irreparables lo que nos lleva a la segunda pregunta donde 

el arquitecto opina que el patrimonio en el centro histórico actualmente se encuentra muy 

disperso y un elemento que se ha perdido y que caracterizaba mucho a estas edificaciones 

precisamente en este radio es el uso de los portales, a través de esto, el peatón veía una 

continuidad y cohesión de las viviendas patrimoniales desde las aceras, cuestión que las 

nuevas edificaciones están perdiendo, en la tercera pregunta nos habla también sobre las 

técnicas constructivas de las viviendas patrimoniales las cuales se basaban en carpintería de 

ribera y de armar, ambas se daban en un inicio en construcciones de barcos hasta llegar a 

las viviendas que adaptaron este mismo método ya que solucionaba muchos aspectos 

ambientales como era el ingreso de rayos solares, de lluvia y generaba gran ventilación. Por 

lo tanto responde a la cuarta pregunta en la cual los parámetros indispensables según el 

entrevistado en cuanto a intervenciones y restauraciones son en primer lugar respetar los 

materiales originales y en caso de tener la necesidad de intervenir en ellos que sea 

conservando su originalidad, respetar las fachadas que son un punto importante al apreciar 

el patrimonio, si bien son viviendas antiguas, pueden ser funcionales conservando una parte 

considerable de los elementos que la representan. En la última pregunta nos narra sobre que 
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fueron reemplazados todos los elementos patrimoniales en esta intervención ya que fue una 

demolición y no se preservó ningún material, tanto internamente como en su fachada, no 

mantiene ningún elemento original por lo que se puede interpretar a la vivienda como un falso 

histórico. 

 

Análisis de entrevista al arquitecto Jean Paul Demera, arquitecto restaurador 

En la primera pregunta, el Arq. Jean Paul nos hace mención a que no se debe hablar 

de restauración sin tener una visión mucho más amplia de cada corriente de conservación 

creada a lo largo de los años, ya que cada teórico plasma de manera diferente su ideología 

de cómo se debe restaurar, sin embargo, él hace referencia en que él no es muy ortodoxo a 

la hora de realizar una intervención, ya que se enfoca más en respuestas necesarias ante 

cualquier afectación futura por causas naturales o humanas, lo que nos lleva a la segunda 

pregunta, que a pesar de haberse realizado un análisis técnico sobre el estado de la vivienda, 

considera que el cambio de las técnicas constructivas podrían responder a ,la necesidad de 

una posible actividad comercial donde existiera gran flujo de personas, y que siempre pueda 

prevalecer el principio de reversibilidad, mas no debió verse afectada su imagen original, ya 

que ahora existen tantas prácticas para rehabilitar edificios y conservar la historia como es el 

fachadismo, revivals, entre otros. Lo que nos lleva a la tercera pregunta en el que se puede 

observar que decidieron añadir elementos del estilo patrimonial en la fachada, para mantener 

la imagen del conjunto urbano, como son los balcones balaustrados, entre otros, pero ninguno 

de estos pertenecía a la vivienda original. 

La vivienda sufrió de cambios muy drásticos, los cuales, si recibieron aprobación del 

municipio, nos narra el arquitecto respondiendo a esta cuarta pregunta; que el municipio le 

solicitó estudios sobre la vivienda y se presentaron varias propuestas, aun así, el propietario 

optó por presentar su propia idea y esta fue aprobada.  
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Análisis de la entrevista al abogado Boris Bello, propietario de la vivienda Sabando 

El propietario, Boris Bello, en cuanto la primera pregunta resalta la decadencia de la 

vivienda debido al abandono que sufrió durante décadas, por lo cual decidió llevar al municipio 

una propuesta propia diseñada por el arquitecto Pedro Marcillo Ponce, la cual fue aprobada 

en el año 2019 y llevada a cabo el mismo año. En la segunda interrogante nos da a entender 

que el mismo arquitecto que diseñó la propuesta no estuvo a cargo de la obra, sin embargo, 

finalizó señalando que su cónyuge, la Ing. Lucía Solorzano estuvo involucrada en la 

reconstrucción.  Lo que nos lleva a la tercera pregunta, el propietario considera que su imagen 

actual es muy similar a la vivienda original y existen pocas alteraciones, incluso nos comenta 

que, desde su perspectiva, su estructura original solamente corrió la escalera un eje más al 

centro, llevándonos a la última incógnita, en la cual el propietario nos indica que se siente 

muy satisfecho de que su propiedad pueda prestar servicios al municipio para el 

funcionamiento de la biblioteca Pedro Elio Cevallos Ponce. 

Análisis de la entrevista a la Lcda. Digna Loor, funcionaria de la biblioteca “Pedro Elio 

Cevallos Ponce” 

La licenciada Digna Loor respondiendo la primera interrogante nos indica que la 

reconstrucción de la vivienda fue finalizada en el año 2020, y en el año 2022 el municipio les 

ofreció este espacio para reubicar la biblioteca que lleva 113 años de funcionamiento, 

almacena alrededor de 7000 libros, respondiendo a la segunda pregunta, incluso señala que 

el registro de los libros data desde 1801. En cuanto a la tercera interrogante que se ha llegado 

mensualmente a un flujo de personas alrededor de 300 personas, gracias a la organización 

de eventos culturales y educativos con diversas instituciones. De igual manera vimos 

necesario preguntar si consideraba más factible una actividad diferente para esta edificación 

y nos respondió a esta cuarta pregunta, que hubiera sido un espacio mayormente 

aprovechado si se hubiera utilizado para una cafetería o un restaurante ya que existe un gran 

flujo de personas por este sector al mediodía. Y en la última pregunta nos señala que el 
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propietario de la vivienda no tiene ninguna relación con la biblioteca, más que prestar el 

servicio de alquiler de esta vivienda. 

Resultados fase 2. 

Mediante un arduo análisis de fotos y planos antiguos y actuales, sistema constructivo, 

técnicas de construcción, entre otros, se llega a determinar que no se ha realizado una 

restauración por lo cual pasa a ser un patrimonio desvirtuado.  

La vivienda original fue demolida, lo que hoy es actualmente fue modificada de manera 

formal y funcional verificado así mediante visitas de campo a esta biblioteca. Para llevar a 

cabo este proceso, se llegaron a acuerdos legales y permisos, los cuales no fueron seguidos. 

Demolición. Esta acción contempla la demolición total o parcial de la edificación. En 

el caso de demolición total, es cuando se tiene como resultado un sitio baldío donde la 

edificación ya no existe 

Alteración. Para este caso, se trata de aquellas edificaciones patrimoniales que han 

sufrido intervenciones inadecuadas que han dado como resultado transformaciones fuertes 

en su tipología, materialidad, morfología, etc., y, por tanto, sus características patrimoniales 

han sido desvirtuadas. 
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 Figura 31  

Resultados de la ficha comparativa de la vivienda y casos de éxito 

Nota: Elaboración propia 
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Resultados Fase 3. 

La residencia es la Policarpa Sabando en su envolvente física se destaca la materialidad 

madera, es la vivienda de la tabla es la más longeva del estudio y por ende debido a los 

sucesos antes citados, estos forman un fenómeno de transformación constante de diseños; 

se recolectan datos de espacialidad, es un mixto siendo residencial planta alta y locales 

comerciales en planta baja, siendo en la actualidad las únicas edificaciones que cumplen este 

uso de suelo en la zona de estudio circundante al parque Vicente Amador Flor, cuentan con 

espacios amplios de descanso en los tramos de las escaleras, los patios traseros se fueron 

implementando desde la segunda edificación de la tabla y al final patios internos.  

La fachada inicialmente se representaba por dos ventanas tipo chazas en planta alta, con 

balcones de madera muy sencilla sin la clásica balaustrada, con un alero simple, por otra 

parte, en planta baja mantenía los portales que eran muy utilizados en su época, con puertas 

abatibles y sus arcos adintelados. Toda la vivienda mantenía un color verde con detalles en 

color blanco, era simétrica. 

Actualmente con la observación de campo, podemos revelar que todos estos elementos en 

su fachada, que hacían de este bien inmueble, una vivienda única ya no queda rastro absoluto 

de ello, no solo porque no fue posible conservar sus elementos originales, sino porque al 

momento de su reconstrucción, aquellos ni siquiera fueron replicados. 

Si nos vamos a la parte funcional, actualmente en sus planos tenemos la planta baja ocupada 

por un área social, la circulación vertical ha sido desplazada de su ubicación original, y la 

planta alta almacena los libros y estanterías, por lo que se puede concluir en el resultado de 

esta fase, que toda su parte formal y funcional ha sido totalmente cambiada y luego adaptada 

para el funcionamiento de la biblioteca. 
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Resultados de la Ficha de observación 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Caso a observar:  Vivienda Policarpa Sabando 

Observador:          Estudiantes de la universidad San Gregorio 

Objetivo:        Recaudar datos de primera mano, desde un análisis arquitectónico 

para analizar las transformaciones y su afectación como patrimonio. 

 

ASPECTOS SI CIERTA 

PARTE 

NO 

La vivienda está construida por madera/caña/quincha u 

otro material tradicional 

  x 

Sus ingresos verticales (puertas y ventanas) están 

constituidos de madera 

 x  

Conserva su sistema aporticado x   

La vivienda sigue un orden formal, armonioso y 

homogéneo con sus viviendas colindantes 

  x 

Se mantiene la división de espacios original    x 

La actividad que opera actualmente es beneficiosa para 

la sociedad 

x   

Conclusión: La mayoría de datos a observar responden de manera negativa en cuanto 

a los puntos importantes sobre los valores de una vivienda patrimonial. 
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Figura 33  

Partes de la fachada antigua de la vivienda Policarpa Sabando 

Nota: Elaboración propia 

Figura 32  

Partes de la fachada actual de la vivienda Policarpa Sabando (Biblioteca Pedro Elio Cevallos Ponce) 

Nota: Elaboración propia 



 Figura 35 

 Zonificación de plantas arquitectónicas de la vivienda Sabando originalmente 

Figura 34  

Zonificación de plantas arquitectónicas de la Biblioteca Pedro Elio Cevallos 

Nota: Elaboración propia 

Nota: Elaboración propia 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo de investigación reveló mediante la recopilación de 

información y críticas de conservación, lo crucial de preservar los elementos históricos 

valiosos y proteger el patrimonio cultural de una comunidad. Los procesos de restauración 

deben de responder a una situación en donde los valores estéticos, culturales e históricos 

sean primordiales y pueda existir un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo al intervenir en una 

vivienda patrimonial.  

En conclusión, con lo anterior desarrollado, es evidente la afectación que sufrió en la 

vivienda Policarpa Sabando en sus valores patrimoniales, en su historicidad, originalidad, 

esteticismo, estilismo, entre otros. La propuesta diseñada, en un intento de conservar sus 

elementos significativos, aprobada por el municipio no es lo mismo que está en pie al día de 

hoy. Lo cual evidencia, que no solo existió una falta de comunicación entre el propietario y los 

organismos encargados, sino que el problema viene desde más arriba,  la dificultad de poder 

cumplir con las normativas por la falta de financiamiento y recursos en el mantenimiento de 

los bienes inmuebles y la falta de regulaciones y políticas públicas efectivas para la 

conservación del patrimonio cultural es una de las principales causas de la destrucción de 

viviendas patrimoniales, ya que no son aplicadas con rigurosidad, permitiendo incluso, la mala 

praxis de profesionales no capacitados para una intervención patrimonial. 

La destrucción de viviendas patrimoniales puede tener graves consecuencias para la 

identidad cultural y arquitectónica de una ciudad. No se desmerita la rehabilitación de la 

vivienda para el funcionamiento de la biblioteca, actividad que resulta beneficiosa en un 

ámbito social y cultural, sin embargo en un ámbito arquitectónico e histórico, se concluye esta 

crítica con la contextualización y evidenciación del nulo respeto a la historicidad, no 

falsificación, reversibilidad; y la ausencia de especialistas y otros profesionales como son: 
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químicos, físicos, biólogos, geólogos, ingenieros especialistas en estructuras históricas y en 

mecánica de suelos, especialistas en ciencias de los materiales y en mineralogía, 

restauradores de bienes muebles y arqueólogos, historiadores e historiadores del arte, entre 

otros profesionales cuyo quehacer debe estar inmerso en el campo de la restauración con el 

fin de que sus asesorías, diagnósticos, pronósticos y/o intervenciones sobre el patrimonio 

arquitectónico, lo cual ha arrojado alteraciones, deterioros y desvirtuaciones en los inmuebles. 

Recomendaciones 

Tal y como hemos analizado detalladamente, la biblioteca municipal al encontrarse en 

un centro histórico y formar parte del único conjunto urbano debió mantener respeto a su 

originalidad e historia, por esto, se recomienda realizar estudios previos para conocer el 

estado de las viviendas patrimoniales y tomar medidas preventivas antes de que se 

produzcan daños irreparables, incentivar el mantenimiento constante para no llegar a 

intervenciones innecesarias, promover la rehabilitación de edificaciones patrimoniales para 

darle un nuevo uso y evitar el abandono de las mismas, implementar políticas públicas 

efectivas y unificar las mismas rigiendo todos los organismos encargados, ya que sería de 

suma importancia que todos los organismos correspondientes dé las aprobaciones 

necesarias, exigir justificaciones técnicas para cualquier medida presentada como solución 

proveniente de profesionales y especialistas en conservación restauro, aplicar con 

rigurosidad las sanciones ante el cumplimiento y contrariedad de los principios de intervención 

a cualquier persona implicada, la promoción de la conciencia sobre el valor patrimonial de las 

viviendas en profesionales y ciudadanos en general a través de campañas de sensibilización 

y educación, desarrollar planes de contingencia para afrontar situaciones de emergencia que 

puedan afectar a las viviendas patrimoniales y la asignación de recursos y financiamiento 

para la restauración y conservación de las mismas,  y por último, implementación de 

resoluciones necesarias para la restitución de las viviendas patrimoniales ya desvirtuadas. 
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Capítulo VI 

Propuesta  

Antes de realizar cualquier intervención en edificaciones patrimoniales, se deben 

verificar mediante una fase de exploración el cumplimiento de principios de los mismos, el 

más importante de todos es el principio de autenticidad. 

Los pasos a seguir son: 

1. Investigación histórica: Realizar una investigación exhaustiva sobre la historia de la 

vivienda original, incluyendo su diseño arquitectónico, materiales utilizados y características 

significativas. Esto permitirá comprender el contexto y la importancia de la vivienda 

patrimonial. 

2. Análisis comparativo: Comparar la vivienda reconstruida con la información 

recopilada durante la investigación histórica. Esto permitirá identificar las diferencias entre la 

estructura original y la reconstrucción, y comprender qué elementos se han perdido o 

modificado. 

3. Evaluación estructural: Realizar una evaluación estructural de la vivienda 

reconstruida para determinar su estabilidad y resistencia. Esto puede requerir la participación 

de ingenieros estructurales y especialistas en restauración para evaluar la calidad de los 

materiales utilizados en la reconstrucción y su impacto en la integridad de la vivienda. 

4. Valor patrimonial: Evaluar el valor patrimonial de la vivienda reconstruida, 

considerando su importancia histórica, cultural, arquitectónica o simbólica. Esto ayudará a 

determinar si la restitución de la vivienda es viable y justificada. 

5. Normativa y regulaciones: Conocer la normativa y regulaciones locales, nacionales 

e internacionales que regulan la intervención en bienes patrimoniales. Esto permitirá 

determinar si la intervención de la vivienda es viable y respetuosa del patrimonio. 

6. Planificación y diseño: Elaborar un plan de intervención que establezca las acciones 

necesarias para recuperar los elementos patrimoniales perdidos o dañados durante la 
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demolición y reconstrucción. Esto puede incluir la reintegración de elementos originales, la 

adaptación de la reconstrucción para respetar el diseño original y la utilización de materiales 

y técnicas tradicionales. 

7. Implementación y supervisión: Llevar a cabo la implementación del plan de 

intervención, asegurándose de contar con profesionales capacitados y expertos en 

restauración y conservación del patrimonio. Es importante supervisar el proceso para 

garantizar que se respeten los criterios establecidos y se logre una restitución adecuada de 

la vivienda patrimonial. 

Diagnóstico de intervención: 

Gracias a la investigación previa sobre el estado de la vivienda tanto de originalidad, 

materialidad, estructura y esteticismo se puede definir que la vivienda no mantiene sus 

valores patrimoniales auténticos, por lo cual las acciones de restauración después de la 

destrucción de la vivienda son mínimos, sin embargo, existen otras acciones de intervención 

para lograr una recuperación de la edificación. 

Eje de intervención: 

● Ninguno de los elementos originales como puertas, ventanas, entre otros, se 

mantienen actualmente en la vivienda 

● La estructura original en madera fue demolida y reconstruida en materiales 

contemporáneos como es la estructura metálica y concreto. 

● Funcionalmente, cambiaron la distribución de espacios y la ubicación de la 

circulación vertical. 

● El uso actual está destinado a una biblioteca, originalmente era una vivienda y 

de uso comercial. 

● La colorimetría de la vivienda fue cambiada del color verde agua que la 

caracterizaba, a colores neutros. 
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● Se añadieron elementos representativos como los balcones balaustres que no 

se encontraban inicialmente y contemporáneos como vitrales en las ventanas. 

Modelo de estrategias: 

Después de una serie de estrategias se podría llevar a cabo una propuesta sólida, 

dándonos un resultado visible de restitución sobre nuestro caso de estudio, la vivienda 

Policarpa Sabando replicando el esteticismo de su fachada. 

A partir del análisis de la vivienda, podemos constar de dos fases para la recuperación 

visual en un porcentaje de su fachada: 
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 Fase I: 

La fase I la hemos dividido en dos etapas principales: 

1.       Levantamiento del estado actual de la Biblioteca Municipal, que se realizó con 

los procesos: 

● Visita al inmueble y entrevistas para toma de información: mediciones reales y 

referenciales, fotografías, información básica desde personas que laboran en la biblioteca, 

información básica del propietario de la vivienda e información de la institución del INPC, 

2.       Identificación de Tipologías 

● Con los datos obtenidos mediante procesos de investigación y entrevistas con 

expertos en el tema, hemos valorado el estado actual y los procesos a intervenir en la 

biblioteca, estableciendo un punto de partida en cuanto a su valoración de estado y los daños 

que ha sufrido en cuanto a su formalidad y funcionalidad, materialidad, como justificación para 

su posterior proceso de intervención. 

Fase II: 

La fase II, por otro lado, está compuesta de una sola etapa: 

Propuesta arquitectónica de intervención de la fachada del inmueble, que se destina 

a la función y aspecto final del inmueble en general, para que garantice el mismo su razón de 

ser en el futuro inmediato y sea respetado su aspecto original de manera visual 

Especificaciones: 

Debido a factibilidad de recursos, se propone mantener en su mayoría las 

transformaciones que son prácticamente irreversibles como materialidad, estructura, 

distribución de espacios y llevar a cabo las acciones posibles de restauro y de recuperación. 

Dentro de las acciones de restauración se plantea en primera instancia: 

Liberación: Retiramos los elementos añadidos que no constituían la vivienda 

originalmente como son los balcones balaustrados  
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Reintegración: reemplazamos las ventanas de cristal para añadir nuevamente 

ventanas tipo chaza y puertas de retablos, que, aunque ya estén inexistentes las ventanas y 

puertas originales, se pueden sustituir por elementos de materiales similares como puede ser 

la madera “chanul” o “moral final” ya que son de fácil acceso y de alta resistencia. 

Aparte, como medidas de recuperación después de analizar varios conceptos, 

optamos por una restitución, la cual nos arrojará a nivel estético una recuperación de valores 

patrimoniales mucho más visible. 

Restitución1: Recuperación formal de su fachada replicando molduras, y regresando 

su colorimetría original. 

Se consideran como aspectos básicos: medidas, proporciones, relaciones y 

materiales a emplearse, para que el elemento o parte restituida, sin ser una recreación 

arquitectónica, mantenga unidad visual en todos sus aspectos con la estructura original. 

 
1 ” Cuando partes o elementos de un edificio se han deteriorado a tal grado, que es imposible la 
restauración, se permitirá la restitución de éstos, con el mandato obligatorio de expresión formal que 
los diferencie en el tiempo, pero similares a sus originales…” (Ordenanza Municipal para protección 
del Centro Histórico, 1983, art. 9) 

Figura 37  

Render exterior de la biblioteca Pedro Elio 

Cevallos Ponce 

Figura 36  

Propuesta de restitución de la vivienda 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 39  

Proyección 3D de la propuesta de intervención sobre la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38  

Proyección 3D de la vivienda actualmente 

Nota: Elaboración propia 

Nota: Elaboración propia 
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Resultado de idea proyectual: 

● Visualmente tendremos una propuesta muy similar a la vivienda original, 

haciendo uso de elementos similares. 

● Utilizamos el color verde característico de la vivienda en toda su fachada, los 

balcones de la biblioteca los reemplazamos por las molduras de color blanco que se 

encontraban anteriormente empotradas en las paredes. 

● A pesar de que el ingreso se daba por dos laterales, se mantendrá en el centro 

debido a la ubicación de la escalera, para que sea más directo, pero estas puertas abatibles 

se cambiarán con madera de color blanco. 

● Cada detalle en la fachada original resaltaba por su color blanco, el cual se 

mantendrá tanto en ventanas como en el ingreso. 

● Se quitarán los balcones en planta baja dejando a la vista las puertas abatibles 

de color blanco. 

● De esta manera se mantendría estéticamente similar a la vivienda original, 

aportando parte de la historia de la ciudad de Portoviejo. 

Esta propuesta pretende recuperar parte de este bien patrimonial mediante una 

intervención directa en sus elementos más destacados de cara al público, mediante una 

consolidación de la fachada, consiguiendo con esto, asegurar aquellos bienes inmuebles y 

conservarlos para futuras generaciones, en las que se mantenga un registro de su historia. 
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Anexos A 
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Anexo A1, Micro localización de la vivienda Sabando, otorgada por el propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2, Plantas arquitectónicas de los inicios de la vivienda Policarpa Sabando, 

otorgada por el INPC 
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Anexos B 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B1, propietario de la Vivienda Sabando (entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B2 de circulación vertical de la Biblioteca municipal 
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Anexo B3, funcionaria de la Biblioteca Municipal (entrevistada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B4, vista de estructura metálica en planta alta 
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Anexo B5, interior de Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B6, molduras de las ventanas y balcones en la actualidad 

 


