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NOTA PRELIMINAR

“

DEMOÑUÑU

Cailla cumuinchi beelagindetsuve

reina lala pebulu´mitya. Reina indetsuve

Cailla beelangindetsuve, cailla laachi

la´la´ Reina demuñuñu

cumuinchi chachilla beelangindetsuve, la´la´Reinakeredena

dechantsuve, la´la beela, la´la Reina

Supula bain beelasindetsuve

lala Reina cumuinchi beelangindetsuve Demoñuñu

Tsamantsa supula keranala

lalayaya chachilladeyu

entsauranu beelagindetsuyu



Todos los niños están bailando

delante de nuestro pueblo, y el pueblo sigue su baile

y le siguen con su mirada a la princesa

hasta el amanecer bailando, admirándola

Bailan, las mujeres,

baila la reina

bailan los niños,

baila todo el pueblo. A las lindas mujeres se la mira como bailan.

Así somos los chachis

todo el tiempo bailamos.

  ” 1

                                                       
1  DEMOÑUÑU, es una tonada de la Nacionalidad Chachi del Ecuador, escrito en  idioma Cha´palaa,
Traducido por Calixto Añapa, tomado del disco: La música de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
realizado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidaddes Indígenas del Ecuador), con el aporte del
Consejo Nacional de Cultura. Quito-Ecuador.



EL SER

“Un poeta, un pintor, un músico, un arquitecto; el hombre o la mujer que no sea uno de ellos, no es un
cristiano.” (Blake W., 1757-1827)

El presente trabajo es el resultado final de una serie de investigaciones concadenadas

-inconscientemente, puesto que las casualidades no existen- durante los años de vida

universitaria, dichas investigaciones siempre estuvieron enfocadas a buscar el elemento

místico dentro de toda expresión artística.

Tal y como sostiene Blake dentro del texto citado anteriormente, la manera más sublime

de oración (dentro de cualquier credo) es la práctica de lo abstracto, es el arte.

Son estas las razones por las que este proyecto (y todos los anteriores) describe un viaje

a través de las artes y la ciencia –que también es un arte- como método para encontrar la

trascendencia a todos nuestros actos.



Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 antecedentes

Foto # 1  Imagen nocturna y desplazamiento

“Le monde n´a pas d´âge, l´humanité se déplace

simplement.” 1

La existencia de diversas culturas dentro del territorio que hoy es el Ecuador es una

realidad, no solamente por la cantidad de relaciones y evidencias históricas que existen,

sino también porque tienen vigencia y se manifiestan vivas. Nuestro país está

compuesto por nacionalidades y pueblos, cada uno con su respectiva visión de vida,

costumbres y cultura.

En la actualidad, la diversidad es vista más como un problema que como una alternativa

de desarrollo, personalmente pienso que es una de las fortalezas más ricas que nuestro

país posee, pero que aún no sabemos la mejor manera de manejarla, así el proyecto nace

como un aporte para conocer y fortalecer nuestra diversidad.

La actividad musical de cada uno de los diferentes pueblos y nacionalidades es

prácticamente desconocida y poco valorada, puesto que generalmente esta expresión

cultural ha sido considerada como una “bonita artesanía”, o solamente como “folklore”,

siendo que es una de las expresiones más ricas que poseemos.

                                                       
1  “El mundo no tiene edad, la humanidad simplemente se desplaza”, J. Arthur Rimbaud (1870). Tomado
del disco “Juyungo” compilado por Chopin Thermes.



La no existencia de un lugar en donde se difunda la música de nuestros pueblos y nacionalidades plantea
la posibilidad de generar un espacio acorde con nuestra diversidad en el cual por medio del estudio,
investigación, experimentación e intercambio se intente aportar a la difusión cultural tomando como
referencia a la música.

Cabe  resaltar  que  el  presente  trabajo  nace  de la inquietud de un “mestizo-

occidental” por conocer y valorar la diversidad cultural de las diferentes regiones del

país en el que habita, no del interés de las diferentes regiones en difundir sus

manifestaciones culturales. De ahí la función que tiene el proyecto: que se conozca,

estudie, respete, difunda y valore toda la inmensa diversidad cultural en la que vivimos,

usando como pretexto a la música y como herramienta a la arquitectura, por medio de

este Trabajo de Fin de Carrera.



1.2 justificación

“Nuestra época, dominada por la ingeniería de los medios, es un testigo mudo de cambios surrealistas, en
un momento en que las identidades multinacionales actúan en sustitución de la especificidad de las
culturas locales” (Hool S., 1996, pag. 11).

Complejo: “dícese de lo que se compone de elementos diversos”  (Enciclopedia Salvat

Diccionario, 1973). No sería lógico ni coherente hablar de un “centro”, debido a que

estaríamos desde un principio negando la variedad, al tomar el  término “complejo”,

estamos aceptando y valorando nuestra diversidad.

Difusión: “propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas,

etc...” (Enciclopedia Salvat Diccionario, 1973), la investigación, el estudio, la

experimentación, las presentaciones, el intercambio, etc.. son diferentes medios por los

cuales se puede aportar a la difusión de la música -y por consecuencia de la cultura- de

los diferentes pueblos y nacionalidades.

En la actualidad no existe a nivel nacional un espacio en donde se pueda difundir la música de los pueblos
y nacionalidades del Ecuador, si bien es cierto, existen “centros” de estudios musicales como
conservatorios e institutos tanto estatales como privados, éstos ya tienen una institucionalidad establecida
en donde el carácter académico está basado sobre fundamentos básicamente mestizo-occidentales, y
prácticamente no caben otros puntos de vista.

Así también existen lugares para presentaciones, pero no son compatibles ni en diseño

ni en ideología a otras cosmovisiones que no sea la mestizo-occidental, es este un

ingrediente por el que si en algún momento se han planteado eventos de

multiculturalidad, no han tenido la fuerza que deberían.



Los centros de difusión musical en nuestro medio están regidos por intereses. Así, el

Conservatorio Nacional de Música o la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional y otras

instancias, son financiados por capital nacional interesado en la difusión de la música

básicamente académica, así, tenemos también el ejemplo del “Concurso Casa de la

Música”, que nace del interés de que Quito tenga una Sala de Conciertos “como en las

grandes capitales del mundo”, lo que es un gran aporte a la cultura, pero se debería

también dar igual cabida a las expresiones propias del país y con espacios idóneos.

De esta manera, nos damos cuenta de que básicamente la inversión nacional está

focalizada hacia la difusión de la música académica y comercial; actitud que no es

negativa, pero debemos estar concientes de que no es esa la única forma de

manifestación musical.

“...y comenzaron a hacer una campaña para

salvaguardar los ritmos del mundo, que también están

en vías de extinción, como los animales...” (Diners 208,

1999, p. 63).

Por otra parte existe en la actualidad un importante interés de entidades no

gubernamentales del exterior en motivar y difundir las actividades culturales de nuestros

pueblos, es así que los proyectos discográficos que tratan el tema de la diversidad y la

etnomusicología en nuestro país son básicamente financiados y producidos en el

extranjero, algunos de ellos incluso resultan inalcanzables al mercado nacional.

Concluyendo, un “complejo de difusión”, sería un lugar en donde existan espacios

adecuados para: la investigación, el estudio, la composición, la experimentación, la

exposición, la radiodifusión, la presentación, de las diferentes actividades artístico

musicales que se generan en nuestro medio diverso, intentando generar expresiones

culturales que evolucionen, para de esta manera no quedar estancados únicamente en un

conservacionismo museográfico. Todo esto, no excluye de ninguna manera el que las

instalaciones puedan funcionar para cualquier cultura y expresión cultural, puesto que el

proyecto se perfila como un templo de diversidad, así, por concepto los ambientes

deben ser versátiles y abiertos al cambio.



1.3 el usuario

Foto # 2  En andas hasta la hacienda Yurag
Fotógrafo:  MENA, V., 1910

CHIRIBOGA, L. – CAPARRINI, S., (1994),
“Identidades desnudas Ecuador 1860-1920”, Quito, Abya-Yala, p.93

“sólo me conozco verdaderamente a mi mismo a través

del otro”

(Maurice Merleau-Ponty, 1976, pag. 256)

El proyecto está pensado para el estudio, la investigación, el intercambio, en definitiva,

para la difusión de la música de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, es

decir que, como ya se mencionó anteriormente, básicamente nace de la necesidad del

mestizo-occidental por conocer y respetar las distintas expresiones culturales

(musicales) que se generan en el país.

Por un lado, tenemos como usuario receptor al mestizo-occidental, y como emisor a los

músicos de las distintas regiones del país, esta clasificación no es un parámetro rígido,

simplemente funciona para definir los actores del proyecto.

Tendríamos distintos niveles de acción en lo que a usuarios del proyecto se refiere:

a) un nivel de visitantes especializados (músicos, etnólogos, etc…), intercambios en

cuanto a experiencias o teorías musicales.

b) el común de la gente que acude a presentaciones, exposiciones, actos o eventos

musicales o culturales.



c) el estudiante, para que esta población tenga acceso al conocimiento de su diversidad

y desde esta etapa de formación se conozca  valore y respete.

Para el financiamiento de la construcción del proyecto se tendría por una lado el capital

extranjero interesado en difundir estas expresiones culturales, fondos internacionales

canalizados por instituciones nacionales especializadas en temas de diversidad como el

CODENPE, COMPLADEIN, PRODEPINE; y por otro lado capital ecuatoriano-

municipal, puesto que se está generando un espacio de servicio público con alcance

nacional.

Para la administración y sostenibilidad del proyecto, lo óptimo sería la conformación de

una Organización no gubernamental que administre las instalaciones, está ONG estaría

conformada básicamente por gente interesada en la difusión de la música de nuestros

pueblos, obviamente se tendería a reunir un equipo interdisciplinario y multicultural,

para que así, desde lo básico de difunda la diversidad.



Capítulo 2

OBJETIVOS

Foto# 3  Ciudad, monstruo paralelo

 “ La noción de una arquitectura que se configura según una situación y un entorno determinados....
...la importancia de anclar la arquitectura en la historia del entorno” (Hool, 1996, pag. 7)

2.1 finalidad

Aportar a la difusión de la música de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador.

No se busca solucionar ningún problema, sino solamente aportar con nuestro ejercicio

académico, generando inquietudes e iniciativas. El simple hecho de plantear el

problema, el presente documento y todo el estudio necesario para lograr un producto

final adecuado, es ya un grano de arena para aportar a solucionar por medio de la

concientización el “problema” de la diversidad.

2.2 objetivo general

El objetivo central del presente trabajo es el diseño fundamentado de un proyecto

arquitectónico que se encuentre compuesto de espacios y ambientes adecuados para la

difusión, por medio del estudio, la investigación y el fomento, de la música de los

pueblos y nacionalidades del Ecuador.



2.3 objetivos específicos

A partir de un estudio sobre las diferentes nacionalidades y pueblos del Ecuador,

identificar puntos en común que funcionen como directrices generales al momento de

plantear el diseño del espacio arquitectónico de difusión.

Utilizar los estados de conciencia acrecentada generados por la música como una

herramienta de diseño; y de esta manera lograr espacios que reflejen estos cambios de

ánimo y de conciencia propiciados por la música.

Generar ambientes arquitectónicos que en lo posible no partan de preconcepciones y

prejuicios.

Proveer espacios arquitectónicos acústicamente adecuados para los diferentes requerimientos.

Generar un  objeto arquitectónico que posea una imagen que represente su finalidad.

El diseño arquitectónico no será pensado solo como herramienta para preservar “como

una pieza de museo” las diferentes manifestaciones, sino para experimentar y

evolucionar dichas expresiones.

La planificación del proyecto debe comprender un alcance nacional de difusión.

Realizar una intervención a nivel paisajista como complemento al planteamiento

arquitectónico.

Elaborar un guión arquitectónico que sirva de base para que el recorrido dentro de las

instalaciones del proyecto sea una experiencia sensorial-musical.



Capítulo 3

MARCO TEÓRICO

Foto # 4  Jornaleros de Zámbiza. Fotógrafo: No identificado (1900)
CHIRIBOGA, L. – CAPARRINI, S., (1994),

“Identidades desnudas Ecuador 1860-1920”, Quito, Abya-Yala, p.36

3.1 pueblos y nacionalidades

“Los pueblos indígenas, que se autodefinen como

nacionalidades de raíces ancestrales y los pueblos

negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado

ecuatoriano, único e indivisible.” 1

“Al reconocer los derechos colectivos, el Estado se

compromete a mantener, desarrollar y fortalecer la

identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural,

lingüístico, social, político y económico de las

nacionalidades y pueblos del Ecuador, lo que implica, a

más de respetar sus formas de vida, garantizar las bases

materiales para su desarrollo.” 2

                                                       
1 ARTÍCULO 83 (De los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos), de la constitución sobre los
derechos colectivos, pag. 5.
2 ARTÍCULO 84 (De los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos), de la constitución sobre los
derechos colectivos, pag. 5.



El concepto de nacionalidad manejado en nuestro país es, “el pueblo o conjunto de

pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen

como tales, que tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un

territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de

organización social, económica, política y ejercicio de autoridad propia.” 1

Los pueblos, en cambio se definen como “las colectividades originarias, conformadas

por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros

sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social,

económica, política y legal” 2.

Es decir que dentro de una nacionalidad pueden existir diversos pueblos, ligado por

características comunes, pero con identidad propia.

Cabe resaltar que el concepto de “nacionalidad” no es un sinónimo de “nación”, ni se

contrapone a esta definición.

La nación es una categoría del estado, que implica el sentido de pertenecer a un

territorio soberano, mientras que la nacionalidad nos remite a la unidad histórica de

lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, de lo que concluimos que dentro de

una nación pueden existir una diversidad de nacionalidades, sin afectar su soberanía y

su existencia como unidad.

Las nacionalidades: Tsa´chila, Achuar, Shuar, Secoya, Záparo, Awa, Huaorani, Chachi,

Siona, Quichua, Cofán Eprera, y los pueblos: Saraguro, Cañari, Puruhá, Waranka,

Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Quitu, Cayambi, Caranqui, Natabuela, Otavalo, Quichuas

de la Amazonía, Manta, Huancavilca, Negro afroecuatoriano, son parte del Ecuador,

con su propia cultura y costumbres.

                                                       
1 Ley Orgánica de los Pueblos, Nacionalidades y Circunscripciones Territoriales Indígenas, elaborado por
CONAIE (Confederación de Nacionalidaes Indígenas del Ecuador) y CODENPE (Consejo de Desarrollo
de las Nacionalidaes y Pueblos del Ecuador ), 1999, Pag. 2.
2  Ibid.



No es afán del presente trabajo, ni de la mayoría de organizaciones que buscan el

desarrollo de los pueblos y nacionalidades, el ser segregacionista o racista, sino mas

bien se busca la difusión cultural-musical como medio para roconocernos  y valorarnos

como parte integral de un todo complejo y diverso.

Objetivamente a las distintas nacionalidades y pueblos no les interesa difundir su

cultura (y por consecuencia su música), lo que buscan es ser respetados dentro de la

diversidad en la que coexistimos. Para lograr el respeto, es necesario conocer, estudiar,

difundir, etc...,  las diferentes expresiones culturales. Es así que el proyecto nace de la

necesidad por conocer y estudiar  para apreciar y sobre todo respetar.



Foto # 5  Puente Ayala
Fotógrafo: No identificado (1880)

CHIRIBOGA, L. – CAPARRINI, S., (1994),
“Identidades desnudas Ecuador 1860-1920”, Quito, Abya-Yala, p. 74

“...lo indio y lo negro, ha transcurrido y transcurre de

una manera paralela a nosotros.”

(Arq. Benavides J., 1999).

El desarrollo de nuestra diversidad,  bajo todos los puntos de vista, ha sucedido
paralelamente entre las distintas culturas, no se han establecido puentes de intercambio
para el desarrollo, algunas ocasiones se han generado desplazamientos de uno y otro
lado buscando una relación, por lo menos tangencial, de forma y no de fondo, sin llegar
valorarnos a profundidad. De esta manera hemos “convivido” hasta hoy en día, y bajo
mi punto de vista nos seguiremos relacionando igual por algún tiempo más.



Bajo ciertos parámetros este aspecto es saludable, porque nos mantenemos y

conservamos todos “intactos” -como una bien cuidada pieza de museo-, pero el

problema se encuentra cuando de un lado y otro se piensa y afirma que el punto de vista

-la cosmovisión-, de tal o cual cultura es la única y verdadera existente.

El problema se genera también cuando estos “desplazamientos culturales” son forzados,

egoístas e incluso violentos de uno y de otro lado, por ejemplo cuando se generan

estudios desde el punto de vista occidental de cultura, preasuminedo ciertos cánones de

desarrollo, los pueblos o nacionalidades estarían “subdesarrollados”,  lo  cual  no  es

una visión completa, puesto que es simplemente un modelo distinto de desarrollo (una

cosmovisión diferente de la vida). Por esta razón es necesario aprender a valorar la

diversidad para así respetarnos.



3.2 un aspecto de cosmovisión

Ilustración # 1  Ticze caylla Uiracocha
LOZANO, A., (1996),

“Ciudad Andina, concepción cultural”, Quito, Ciudad , p.43



Se define cosmovisión como la “forma de concebir e interpretar el
mundo.”

(Diccionario Santillana del Español, 1994)

Las cosmovisiones dentro las diferentes culturas si bien es cierto son distintas en su forma, en el fondo
tocan temas similares.

En todas las culturas que habitan el Ecuador, menos en la mestizo-occidental, se tiene certeza de la
existencia de distintos niveles de conciencia y de habitabilidad tanto física como espiritual, dentro de esta
concepción, existen planos “arriba” y planos “abajo”, además del “humano”, en donde ninguno juega un
papel “bueno” ni “malo”, simplemente diferente. Tomando como ejemplo, la cosmovisión andina:

 HANAN

KAI

UKU

TODO

En donde:

HANAN: Superior, directriz y sublime.

KAI: Tangible y externo.

UKU: Inferior, interno.

Elementos que se reflejan y aplican en todos los niveles de existencia, tanto dentro de el

macrocosmos cuanto en el microcosmos.



“Dentro de Pacha en sus tres niveles de manifestación

(Hanan, Kai y Uku), el sueño y la muerte son

pendulaciones dentro del ritmo oscilatorio de la

existencia.”

(Tatzo A., Rodriguez G., 1998, pag. 92)

HANAN

KAI

UKU

Los distintos niveles de conciencia coexisten y se relacionan dentro de los diferentes

planos de la realidad, Hanan Pacha, relacionado con la luz, Uku Pacha, relacionado con

la oscuridad y Kai Pacha, que es el espacio en donde habitamos (el aquí-ahora);

“dimensiones” que se entrelazan paralelamente.



Ilustración # 2  Mapa Cosmográfico
LOZANO, A., (1996),

“Ciudad Andina, concepción cultural”, Quito, Ciudad , p.52



3.3 la música

Foto # 6  Banda musical en la hacienda la Concepción
Fotógrafo: E. Festa (1897)

CHIRIBOGA, L. – CAPARRINI, S., (1994),
“Identidades desnudas Ecuador 1860-1920”, Quito, Abya-Yala, p. 100

“...el arte indígena ecuatoriano, vive todavía aunque en

la actualidad se halla herido de muerte. ¿No seremos

capaces de ponernos en pie para defenderlo de la

injusta agresión y hacer que se lo respete cual merece, o

lo dejaremos fenecer...?”

(Moreno S., 1949, pag.69)

La visión generalizada de nuestros tiempos y espacios está regida bajo los parámetros

occidentales de cultura, aspecto que no es nuestro menester juzgar, pero debemos

considerar igual de válidas toda la gama de cosmovisiones existentes, poniendo énfasis

en las que pertenecen a nuestro territorio.



Este aspecto se refleja en todos los ámbitos culturales, y especialmente en lo que se

refiere a las expresiones musicales; es así que conocemos y valoramos la moda y

tendencias extranjeras sin conocer siquiera la existencia de las manifestaciones propias

de nuestro territorio.

Al igual que sucede en todos los países de latinoamérica, la música dentro de nuestro país es diversa tanto
en su origen, cuanto en su procedencia, este fenómeno es producto de la gran diversidad de culturas que
habitan el Ecuador, por esta razón, “es muy importante reconocer que estamos inmersos dentro de una
multiculturalidad y por ende obligados a percibir la multimusicalidad con sus diferenciaciones sonoras
regionales, en el afán de construir una imagen intergral de nuestra identidad musical”. (Guerrero P. y
Santos Tejada C., 1999).

El arte -la música-, es un elemento básico dentro de la cosmovisión de las diferentes

sociedades, y en cada una de ellas tiene una trascendencia e importancia específica.

El papel que en las distintas culturas del Ecuador desempeña la música es vital, entre

otros motivos debido a que por medio de cantos y danzas se transmite el conocimiento e

incluso la historia.

Dentro del territorio sudamericano se han mantenido diferentes manifestaciones

ancestrales que ven en la música un elemento básico para la vida, los pilares en donde

se sustentan son diferentes a los occidentales, trascienden lo comercial, siendo lo ritual

un elemento importantísimo.

“Las Danzas del Altiplano son el nexo imprescindible

dentro del círculo mágico que los conforma y a su vez

los relaciona con el resto de seres que habitan este

mundo”

(Jimenez P., 1999, www.geocities.com)



Tanto la danza, la actividad coral y la visión ritual son elementos fundamentales e

inseparables dentro de la concepción musical de los pueblos, como se observa dentro de

la siguiente defininción:

“La etnomusicología es la ciencia encargada de estudiar

la música tradicional que permanece viva en una

comunidad, es decir en un contexto social dado, se

relaciona cada una  de  las  formas a través de las cuales

son  transmitidas  las  costumbres de un pueblo -cuya

globalidad es analizada por la etnología-, con la danza,

los rituales comunitarios o la música.”

(Musicalia, Enciclopedia y guía de la música,
Salvat 1987)

La influencia de las distintas corrientes extranjeras ha inducido cambios en estructura y

funsión, es así que la música folklórica ha terminado siendo una expresión comercial, ya

no cultural, de ciertos pueblos.

Si bien es cierto, al transcurrir el tiempo las diferentes expresiones musicales de los

pueblos y nacionalidaes han cambiado para bien o para mal, el aspecto básico aún se

mantiene prácticamnete intacto (en la mayoría de los casos), en cuanto la estructura

física y en lo que se refiere a la función espirutual (mágico utilitaria)



Ilustración # 3  Abril
Don Felipe Guamán Poma de Ayala

El primer nueva crónica y buen gobierno (242)
(GRUSZCZYNSKA-ZIÓTKOWSKA Anna, 1995, pag.223)

“El tono puede ser definido como un modelo melódico,

rítmico, que desempeña la función de un signo

simbólico en la transmisión social de la información”.

(GRUSZCZYNSKA-ZIÓTKOWSKA Anna, 1995, pag. 21)

La citada definición contiene dos aspectos básicos de la categoría del tono, que se

condicionan mutuamente: el aspecto musical (el modelo melódico rítmico) y el

metamusical (significativo). Cabe resaltar que la noción tonal de música incluye el

carácter melódico (sonoro) y representativo escénico (danza).

Existe una visión integrada entre la música y la danza, en la cual ninguna de las dos

actividades presenta supremacía sobre la otra, simplemente existen las dos y en muchos

casos son inseparables e incluso inentendibles si por error las estudiásemos de manera

independiente.



En cuanto al aspecto musical, dentro de la estructura física se ha conservado la noción

tonal de organización, es decir que sobre una base que se mantiene estable se

desarrollan ciertas variaciones de duración y énfasis que dependen directamente del

contexto y la situación en la que el tema esté siendo representado. Es así como se

mantiene hasta hoy en día, dentro de las coplas, por ejemplo, que con la misma base

musical, se puede extender hasta que el tema se considere realmente agotado. La misma

situación sucede en las diferentes culturas musicales.

“El tono puede desarrollarse libremente en el tiempo,

pero, por lo general, la duración de la presentación está

determinada por la situación”.

(GRUSZCZYNSKA-ZIÓTKOWSKA Anna, 1995)

Foto #7  Costumbres de indios, alrededores de Quito
Fotógrafo: Joseé Domingo Laso (1900)

CHIRIBOGA, L. – CAPARRINI, S., (1994),
“Identidades desnudas Ecuador 1860-1920”, Quito, Abya-Yala, p. 99

Otro aspecto común es la visión ritual o metafíisico de la música, no toda la
composición musical tiene motivos mágicos o espitiruales, pero generalmente tienen un
enfoque más “sublime”, es decir que aunque se traten temas cotidianos como la
siembra, la recolección diaria del agua o la cosecha, siempre existe una visión que, bajo
el punto de vista de la cultura occidental, se acerca a lo místico, siendo en las distintas
culturas algo natural común y cotidiano



“Ciertos tipos de sonidos, cierta cualidad del sonido, es

capaz de inducir un cambio absoluto en la percepción y

relación con el Todo.”

(Mercado M., 1996, pag. 48)

La repetición constante -casi hipnótica- de cierto tono, produce un paralelismo casi

infinito de sonidos, lo que hace que se generen lo que se llaman los “metasonidos”, que

son la puerta hacia el “otro lado”.

Los metasonidos son aquellos sonidos que se producen a partir del roce de sonidos, las

capas de sonidos superpuestas paralelamente producen una saturación auditiva que

influye en nuestros sistemas perceptivos.

El metasonido por ser un sonido sutil, casi inaudible, se encuentra en el límite de

nuestros sistemas de percepción, muchas veces nos parecen sonidos irreales, pensamos

que son producto de nuestra imaginación y “no sabes si suenan en tu cabeza o si vienen

de afuera, lo que escuchas en el desierto cuando estás solo y te quedas inmovil y te

concentras solo en escuchar, nada más, ahí aparecen esos sonidos tan sutiles y

ondulantes inundando el universo, esa irrealidad de los sonidos es lo que los hace ser

un puente para la otra realidad” (Mercado M., 1996, pag. 49).



Foto #8  Indios Jívaros con indumentaria de danza
KARSTEN, R., (1935),

“La vida y la cultura de los Shuar II”, Quito, Banco Central del Ecuador, p. 450

Además de otros factores esta repetición hipnótica de sonidos es lo que hace que el chaman entre al
“plano espiritual” y pueda efectuar sus curaciones.

“Me dijo: primero, al coger natem y canto y llamo a

mis tsentsak para que al tomarlo, mi estado de

borrachera sea más fuerte y poder curar.”

(Mukuink’Masuink M.  1996, pag.14)



Ilustración # 4  Borracheras
Don Felipe Guamán Poma de Ayala

El primer nueva crónica y buen gobierno ( 862)



Capítulo 4

EL LUGAR

“Los participantes en las ceremonias se dirigían

también ´a las huacas, al sol y la luna y a los ydolos,

llorando y gritando´ (Murúa: 1964, II, cap. 30, fol.

261v). Llantos, lamentos, aullidos y gemidos

acompañaban a las procesiones que andaban por las

lomas cercanas.”

(GRUSZCZYNSKA-ZIÓTKOWSKA Anna, 1995, pag.34)

Determinar el sitio de intervención para el proyecto es sumamente importante, tomando

en cuenta el carácter místico-ritual que en general este tipo de expresiones musicales

tienen, el lugar debe reflejar este requerimiento, para así lograr una identificación por

parte de toda la gama de usuarios que el proyecto tiene la capacidad de albergar.

Se busca un espacio o más cercano posible a la ciudad, para de esta manera facilitar su

accecibilidad, ya que el proyecto se encuentra orientado básicamente a la población

mestiza-occidental urbana.

El lugar debe mantener también un carácter natural, ya que las expresiones

etnomusicales están íntimamente ligadas al entorno medioambiental que las rodea, y

debido a que no se puede reproducir de manera fiel los entornos propios, y no sería

lógico utilizar para el efecto lugares urbanos; el espacio debe otorgar la posibilidad de

planificar un entornmo natural acorde con las necesidades que el proyecto plantea. Y

como un ingrediente básico, el sitio debe poseer una connotación “sagrada” (huacas)1,

es decir una historia que lo haga trascendental por si mismo.

Nos hemos focalizado en la ciudad de Quito y sus alrededores, debido a la fuerte

actividad cultural que esta ciudad emana y la dotación de servicios que posee; así

también, por el hecho de ser ciudad capital tiene la capacidad de concentrar y proyectar

a nivel nacional e internacional cualquier manifestación cultural.

                                                       

1 HUACA,  es un espacio natural sagrado por si mismo, debido a su ubicación o historia.



Cabe resaltar que en nuestros tiempos no nos podemos dar el lujo de construir varios

complejos distribuidos alrededor de todo el país, es necesasrio concentrar los pocos

recursos existentes.

Se han planteado diferentes opciones de ubicación, por ejemplo, Puntiatzil, Rumicucho,

Cochasquí, Panecillo, Itchimbía, Ilaló, todos estos lugares debido a que son de alguna

manera considerados “huacas” o lugares que tienen un fuerte referente histórico y

religioso “sagrado” según la cosmovisión indígena.

Foto #9  Indígena Canelos con su tambor
KARSTEN, R., (1935),

“La vida y la cultura de los Shuar I”, Quito,
Banco Central del Ecuador, p. 100

Puntiatzil, Cochasquí e Ilaló, son sitios naturales y poseen una gran carga hirtórica y

simbólica, que hasta cierto punto hace que cualquier tipo de interversión sea excedente

o redundante, el impacto ambiental causado sería mayor a cualquier tipo de beneficio.

Además, son lugares que se encuentran alejados de la ciudad y no tendrían los servicios

necesarios para funcionar adecuadamente.



En lo que se refire a la loma del Panecillo, bajo mi punto de vista es un hito natural,

histórico y simbólico por si mismo, es un lugar que por su misma nturaleza y topografía

se destaca y no necesita de intervensiones extras ni de “chibolos” artificiales para

mostrar su belleza.

Se ha escogido al Itchimbía como lugar de intervensión para el proyecto debido a toda

la carga histórica que posee, su entorno natural y por tener los servicios básicos para un

correcto funcionamiento de las instalaciones.

La loma del Itchimbía es atribuida junto a Chilibulo y Chillogallo como parte del

Período Formativo de la historia del Ecuador. Aunque no se han realizado

investigaciones arqueológicas en el lugar, las piezas encontradas de manera accidental

otorgan datos sobre suficientes sobre la existencia de asentamientos precolombinos.

“...sigue llamándose Itchimbía, al modo preinca la colina del levante.”
(Lara S., 1992)

La loma del Itchimbía es un lugar que si bien es cierto se encuentra inmerso en la

ciudad tiene su caracter natural bien marcado. También a manera de antecedente cabe

mensionar que en terrenos que son propiedad del Banco Central del Ecuador, ubicados

en dicha loma se han planteado en algunas ocasiones proyectos y concursos para

museos o espacios destinados a la cultura.

Gráfico #1 Ubicación General
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El Itchimbía es un lugar con historia y tradición que tiene relevancia a nivel urbano

debido a su topografía, posee facilidades en cuanto a servicios básicos y sin embargo no

se encuentra totalmente absorbido por la trama urbana. Curiosamente es un reflejo de lo

que actualmente sucede con la cultura de las diferentes nacionalidades y pueblos del

Ecuador, es decir, trascurre paralelamente en el espacio de la ciudad, entrelazando

espacio verde con el desplazamiento urbano.

Existe un proyecto en la actualidad para implementar en ese lugar un parque zonal. El

proyecto de difusión será planificado como parte integral del Parque Zonal del

Ithcimbía, planteado por la Dirección de Planificación del Municicpio del Distrito

Metropolitano de Quito. 1

El proyecto plantea un sistema de parques a nivel de la cima de la loma, y un cinturón

periférico, con servicios y áreas verdes reforestadas con vegetación nativa.

Luego de estudiar la porpuesta del Parque Zonal del Itchimbía, se escoge a la zona

doniminada como “el Balcón Oriental”, este lugar es producto de la nivelación de una

franja de terreno longitudinal que servirá para la construcción de una vía vehicular

(prolongación de la calle Luciano Andrade Marín).

Se ha conformado una terraza de aproximadamente unos 700 m. de longitud por 50 m.

de ancho ubicado al oriente de la meseta con una extensión de 58.632 m2., siendo un

10% del área total del parque.

La topografía del terreno es regular y las pendientes fluctúan entre el 2% y el 15 %. Esta

zona tiene una gran riqueza en cuanto a paisaje y es una faja que funciona como

transición entre el Parque Central, y la Ladera Oriental y permite la articulación de los

barrios de El Dorado y La Tola.

                                                       
1  Ver anexo No. 1, Parque zonal del Itchimbía, plan maestro.



Gráfico #2  Parque Zonal Itchimbía MDMQ



Foto #10  El Itchimbía, ladera Oriental

Morfológicamente el sector escogido para el complejo, es “un apéndice” del parque, que aparenta ser un
excedente de diseño o un espacio residual; es un terreno que transcurre paralelamente al diseño global,
coincidencialmente es así como trascurren las relaciones culturales dentro del país.

Originalmente ese lugar estaba destinado a dos sectores, cuyos usos propuestos dentro

de subproyectos serían: diseño de áreas verdes, servicios de información y turismo,

instalaciones culturales, equipamientos y servicios complementacios (baños, etc...) y

miradores.

a) El balcón de las provincias que contiene un área de 29.477 m2 en donde se situaría el

complejo de difusión musical.

b) El jardín del Itchimbía con un área de 29.155 m2 en cuyo terreno se desarrollaría un

planteamiento básicamente paisajista.

La vocación del lugar permite que el proyecto se implante adecuadamente debido a su
carácter cultural y natural, y también por la visión de país y diversidad. Originalmente
se mantendrían los dos sectores que tiene el proyecto con sus respectivas vocaciones
particulares, la cultura (música) en el primero y la naturaleza junto al paisaje en el
segundo.



Gráfico #3  Ubicación del proyecto (Balcón de las Provincias) MDMQ



Capítulo 5

LOS CONCEPTOS

Gráfico #4  Ideograma básico del proyecto

Ilustración # 5  The Marriege of Heaven and Hell (plate.14)
BLAKE, W., (1790-93)

“If the doors of perception were cleansed everything

would appear to man as it is, infinite.”

(Blake W., 1790, pag. 53)1

                                                       
1  “Si las puertas de la percepción estuvieran purificadas todas las cosas se le habrían mostrado al hombre
como son, infinitas.” BLAKE William (1790), El matrimonio del cielo y el infierno, cap. 14.



Si bien es cierto, la Cultura Solar Andina es importante, y dada la ubicación del

proyecto (loma del Itchimbía en Quito), es un ingrediente escencial, no lo es todo;

puesto que no es una visión generalizada. En  los pueblos del oriente o en los pueblos

negros, el culto solar no es fundamental. Es por esta razón que el tema de la Cultura

Solar no es el gran eje conceptual del proyecto (aunque juega un papel importante), se

han buscado ideas comunes entre las diferentes culturas, ideas casi universales, que a

todos nos tocan.

Los pilares básicos conceptuales del proyecto son: las realidades paralelas, la noción

tonal de música, la mutifunción y el desplazamiento.

El desplazammiento de nuestra percepción (por medio de diferentes factores, como la

relajación, la meditación, el uso del sonido y la música, etc...) es lo que nos lleva a tener

conciencia de la existencia de una diversidad de realidades paralelas (diferentes

estados de conciencia, que generalmente consideramos como sueños), en donde

podemos “habitar”; es esta nuestra multifunción.

“...lo indio y lo negro, han transcurrido y trascurre de

una manera paralela a nosotros.”

(Benavides J., 1999)

“Existen realidades paralelas a la nuestra en donde

podemos vivir, luchar o morir.”

(Castañeda C. 1971)

La música es una manera de alterar el estado de ánimo, y como consecuencia de esto, es

también un medio para alterar la conciencia. En la mayoría de nuestros pueblos cumple

una función ritual (ceremonias chamánicas, funerarias, celebraciones, etc...), se busca

que la arquitectura desempeñe también ese papel.

Esta necesidad de “elevación”, este deseo de “dar el salto” a estados superiores de

conciencia (realidades paralelas), es una de las funciones básicas de la música, y del

espacio.



“El tono puede desarrollarse libremente en el tiempo,

pero, por lo general, la duración de la presentación está

determinada por la situación”.

(GRUSZCZYNSKA-ZIÓTKOWSKA Anna, 1995, pag. 23)

Un elemento común entre la mayoría de pueblos es la necesidad de convivir en

comunidad, esto nos obliga a pensar en espacios que no tengan una caracterización

personal, sino mas bien comunal. Consecuencia de esto es la flexibilidad y

multifuncionalidad de los espacios, así como en la música, “puede desarrollarse,

libremente en el tiempo”, el ambiente estará “determinado por la situación”, esta

característica hace que la relación con el entorno-parque sea armónica, debido a que no

se masifican las contrucciones, es decir se busca el predominio de los espacio abiertos y

versátiles.

“Ciertos tipos de sonidos, cierta cualidad del sonido, es

capaz de inducir un cambio absoluto en la percepción y

relación con el Todo”.

 (Mercado M., 1996, pag. 48)

Así como la música y los sonidos propician el desplazamiento hacia “el otro lado”, “el

espacio arquitectónico genera estados de ánimo y de conducta” (Muñoz O., 1999).

La diversidad es vital dentro del proyecto; diversidad de pueblos y nacionalidades, de

culturas, de expresiones artísticas, de música, de niveles de conciencia, de

cosmovisiones, de ambientes, etc...



Gráfico #5  Visualización de Ensueño I

El proceso de diseño que acompaña al proyecto es diverso, multifuncional, paralelo y

lleno de desplazamientos. Esto quiere decir que el sistema de planificación e

investigación se lleva paralelamente en los distintos estados de conciencia, lo que

significa que gran parte del proyecto nace de visualizaciones obtenidas en estados

diferentes de conciencia inducidos solamente por la interacción de la mùsica y los

sonidos, la contraparte es la rigurosidad lógica de la conciencia.



“A veces, la arquitectura es sólo una lenta viscosidad

del espacio fluido en movimiento”.

(Holl S. 1996, pag.13)

GRÁFICO #6  Visualización de Ensueño II

Dentro de proyectos personales anteriores (pintura, música, poesía), se ha desarrollado

un cimiento ideológico que de cierta manera funciona como una base que sustenta y

apoya el presente trabajo e investigación.

Por ejemplo, se han practicado ejercicios de “literatura paralela”, en donde se genera un

desplazamiento de los textos de los diferentes autores, generando un nuevo texto

multifuncional, que puede leerse igual como el texto original, como el nuevo texto

“intruso” y como el resultado del paralelismo:



V  O  C  A  L  E  S 1

aeiouaeiouaaeiouaeiouaeiouaeiouaeiouaeiouaeiou

A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul: vocales         

   A blanco,

E rojo,

I café,

O negro,

U verde.

yo diré algún día vuestros nacimientos latentes:

  y yo,

tus mutaciones.

A, negro corsé velludo de moscas brillantes

zumbando alrededor de hedores crueles,

A, blanco, algodón, la luz

abre la puerta al amante escondido,

golfas de sombra; E, candores de vapores y tiendas,

lanzas de glaciares intrépidos, reyes blancos,

temblores de umbelas

E, rojo,

tus reyes son mis asesinos,

¡que entre el amante escondido!

I, púrpuras, sangre salpicada,

risa de labios bellos en cólera

o las borracheras penitentes;

I, café,

tus cadáveres en descomposición,

desecho de la cólera en los labios

cuando el amante te rompió;

U, ciclos, vibraciones divinas de mares verdosos,

paz de pastos sembrados de animales, paz de arrugas

que la alquimia imprime en las grandes frentes estudiosas;

si, U, verde,

                                                       
1 Texto original de J. Arthur Rimbaud, 1994, pag. 50



la más vulnerable;

O, supremo Clarín lleno de estridencias extrañas,

silencios atravesados por Mundos y Ángeles:

O la Omega, ¡rayo violeta de Sus Ojos!

O, negro,

de muchos mUNDOS y

de muchos áNGELES

agujero!

si, U, verde,

la más vulnerable.

Arthur Rimbuaud (1.854-1891)

Enrique Villacís

Tapia

 (10100110.0)

QUITOtiuq 1

Ciudad campana…

¿Alo, alo…?

¡Hable por favor!

árbol …

…un árbol

blanca puerta

umbral del milenio.

Azul piedra

¡plomo!

del paisaje frugal

de la mañana.

Río de viento,

semáforo,

                                                       
1 Texto original de Original de Cristina García



pálida novia

de las lluvias

y de los bares.

Frescura de pan blando

¡plomo!

Belén dormido

¡plomo!

entre los Andes.

Pequeño NY sin noches.

Ciudad,

 selva

de la palabra

y de la sencillez campesina.

Ciudad montaña…

ciudad de un nudo,

cristal…

trópico

flor mineral

de silenciosas gradas.

¿Alo, alo…?

¡Cuelgue por favor!

Cristina García

Enrique Villacís Tapia

Dentro de los dos ejemplos anteriormente presentados se puede apreciar el

deplazamiento de dos textos que generan un tercero, en donde cada uno de los escritos

tiene una identidad propia y se puede interpretar independientemente el uno del otro, así

como también se puede interpretar el nuevo texto como una unidad resultado final del

paralelismo.



“¿Qué relación existe entre el lenguaje tridimensional

de la arquitectura y la cuarta y la quinta dimensión? En

arquitectura, el tiempo y la percepción se entrelazan

con la luz y el espacio durante un tiempo determinado”.

(Holl S. 1996, pag. 13)

Así también, como ejercicio, se ha intentado un pequeño estudio-experimentación de

música paralela, este pequeño estudio, no pretende tener un carácter investigativo

profundo del fenómeno etnomusicológico, sino que busca generar alternativas diversas

por medio de la experimentación. 1

Gráfico #7  Partitura “Paralela”

La transcripsión del tema en partitura no es exacto pues se han graficado los distintos “tonos”
simultáneamente para ilustrar graficamente de mejor manera el ejemplo.

Se han tomado “tonos” de tres diferentes culturas (nacionalidades o pueblos), la

afroecuatoriana, la shuar, y la quichua de la sierra.

                                                       
1  Escuchar anexo No. 5, corte No.10



Estas tres tipologías tonales han sido unificadas en una misma escala musical

pentatónica y se las ha desarrollado paralelamente a improvisaciones que dependieron

básicamente de la situación en que fueron realizadas, todo esto dentro de un lapso de

tiempo considerable.

Debido a la “monotonía” generada por la saturación de sonidos, puede funcionar como

un catalizador de metasonidos y nos muestra los distintos desplazamientos tonales

generados por la disposición paralela de la secuencia.



Capítulo 6

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Foto # 11  Espacio paralelo y desplazamiento
Villacís E., 1998

En el aire

una tonada,

una puerta,

me desplazo y

entro,

un maestro espera,

sus manos son aire

y la noche suena,

su voz es aire

y toma mi mano.

Ahora,

somos aire

y la noche suena,

somos viento

en un tiempo

que respira paralelo,

y ahora somos tonada.

Una puerta,

te desplazas y...1

                                                       
1 “Espacio sonoro I”, poesía sensorial,  Villacís E. 2000



6.1 el tiempo

“En este enorme espacio, la duración de la luz actúa como un alma silenciosa”.
(Holl S. 1996, pag.12)

Tanto en lo que se refiere al proceso de diseño y al recorrido dentro del proyecto en si

mismo, el tiempo es paralelo y simultáneo.

Una abstracción del tiempo espiral, en donde existen progresos y retrocesos,

entendiendo a cada una de estas componentes temporales como vitales y positivos. Es

decir que el tiempo manejado para el proyecto tiene sonidos y silencios (progresos y

retrocesos).

Gráfico #8  Visión paralela del tiempo

Paralelo, simultáneo, lleno de momentos de ocupación (espacios que albergan

actividades definidas) y momentos libres (que son ambientes versátiles), en definitiva se

busca un contraste dramático entre el espacio lleno y el vacío (sonido-silencio).



6.2 el entorno

La imagen que se busca proyectar es un integración con el medio, mostrando el

concepto del desplazamiento dentro de lo paralelo.

Gráfico #9  Visión paralela del entorno

Se muestra físicamente el paralelismo y el desplazamiento de los diferentes planos

dentro de la diversidad, para este propósito se utiliza como herramienta la

longitudinalidad de los espacios.

La vegetación juega un papel sumamente importante, ya que es considerada como un hilo conductor, es el
aquí-ahora, el Kai  Pacha, es decir físicamente se debe sentir al proyecto inmerso dentro de la vegetación
del lugar pero mostrándose de manera que insinúe su presencia y estimule la curiosidad. La zona escogida
para la intervención posee un desnivel muy favorable para el diseño del proyecto, así se facilita el mostrar
a nivel de paisaje los distintos “niveles “ de intervención.

Foto #12  El Itchimbía, ladera Oriental con esquema de intervención



6.3 el espacio

La imagen de implantación enfatiza en la longitudinalidad, en donde aparecen los tres distintos “estados
de ser” o realidades paralelas (tipologías arquitectónicas) que se entrelazan y relacionan:

HANAN

KAI

UKU
En donde:

HANAN: Superior, liviano VER.

KAI: Tangible, aquí ahora, HACER.

UKU: Inferior, vernáculo, ESTAR.

La experiencia de circular por el proyecto es un secuencia de desplazamientos por los

diversos espacios, en donde se busca generar una experiencia en lo posible diferente

cada vez que el proyecto sea visitado, debido a la gran área de intervención que abarca y

por la versatilidad de actividades que puede albergar sus espacios.

Gráfico #10  Esquema de implantación



Foto #13  Maqueta volumétrica

Cada uno de los tres “estados de ser” -o realidades paralelas- en los que se compone el

proyecto tiene su propio lenguaje, características espaciales y de implantación,

manteniendo en común la longitudinalidad, el paralelismo y el uso reiterado de un

módulo, aspectos que serán tratados en profundidad más adelante.

De esta manera el proyecto aparece disperso por el terreno, ocupando una extensa área, evitando las
construcciones en altura, para así generar aquella imagen paralela que se requiere, así también se logra
que los espacios cerrados contrasten con los abiertos, estableciendo un diálogo con el parque.

En todo momento se ha respetado la tipología de “parque-mirador” que se maneja dentro del “Plan
Parque Zonal Itchimbía” del IMQ, es así que se prioriza el espacio abierto al cerrado; tomando su básica
razón de ser, es decir, generando espacios abiertos-cubiertos, descubiertos, áreas verdes, recorridos,
lugares versátiles, espacios de encuentro, ambientes de protección.

Así también se valoriza la categoría de espacio vacío y espacio lleno, como una forma

de momentos de ocupación de los distintos ambientes. Para lograr este propósito, se

utiliza como fundamento la vida en el campo dentro de las distintas nacionalidades o

pueblos, en donde el espacio abierto y abierto-cubierto (portal), juega un papel

fundamental como lugar de encuentro e intercambio, y contrasta dramáticamente con

los lugares de ocupación (privados), y así mismo funciona como una especie de filtro o

envolvente a los ambientes más íntimos.



La función dentro de los momentos llenos (construidos), será fija, clara y definida; en

cambio dentro de los ambientes vacíos el espacio se configura como versátil, abierta al

cambio, para ser utilizada de acuerdo al momento y a la situación, al igual que

transcurre la música en el tiempo.

La imagen que brinda el proyecto es la de una gran línea paralela al horizonte, que no es mas que un gran

mirador (que mira y es visto) orientado hacia el oriente, que no agrede visualmente, debido a su baja

escala vertical, pues no excede en ningún momento los cuatro metros de altura. El juego paralelo-

longitudinal de los volúmenes se acomoda a la morfología que describe el terreno.

La orientación de los volúmenes se encuentra basada en los desplazamientos que el sol describe con

respecto al transcurso del tiempo. Para cumplir este objetivo se ha utilizado como herramienta la cruz-

estrella Quitu de orientación del tiempo y espacio.

Gráfico #11  Desplazamiento del sol en el tiempo

CAYAMBE,
solsticio de verano
21 de Junio

DESPLAZAMIENTO DEL SOL

QUEBRADA DE
MULLUMICA,
equinoccios
22 de Septiembre
20 de Marzo

27°

ANTISANA,
solsticio de invierno
21 de Diciembre



6.4 el módulo

“... y en suma, la Distribución en los edificios debe

siempre adaptarse á sus habitadores.”

(Vitrubio M., 1987, pag. 541)

Es necesaria la adopción de un módulo rígido dentro del proyecto para ser consecuente

con el tipo de música a la que se está representando, en donde su carácter tonal nos

remite espacialmente a una repetición monótona de un módulo (tono) a través del

espacio (tiempo).

El proyecto nace de la necesidad del habitante básicamente urbano por conocer y valorar nuestra
diversidad, es por esta razón que se ha adoptado un símbolo modular occidental como espacio básico
“sagrado”.

Este módulo es la proporción áurea, que parte de la unidad 6, considerada por Vitrubio como Telenión.

Gráfico #12  Concepto Tonal - modular

                                                       
1 Tomado de el Primero de “Los diez libros de Arquitectura” (De que cosas consta la Arquitectura)



Entre otras razones, la modulación en unidades, múltiplos y fracciones de 6 facilita el

proceso de diseño y construcción puesto que muchos materiales y accesorios se

encuentran dentro del mercado como múltiplos o submúltiplo de dichas unidades.

La percepción modular del espacio “tonal”, nos remite a los desplazamientos dentro de

“otras realidades”, distintas entre si. Así, el módulo funciona como una señal espacial

casi hipnótica, al igual que el tono lo hace musicalmente.

Gráfico #13  Concepto-Tono-Módulo-Espacio

Foto #14  Sistema modular en ornamentos Shuar
KARSTEN, R., (1935),

“La vida y la cultura de los Shuar I”, Quito, Banco Central del Ecuador, p. 119



6.5 estados de ser

Las “realidades paralelas” o “estados de ser” son distintas percepciones del todo. Este

concepto se maneja dentro del proyecto bajo el punto de vista indígena1, y

especialmente resulta en tres tipologías arquitectónicas específicas: HANAN PACHA,

KAI PACHA, UKU PACHA.

Gráfico #14  Estados de ser – Tipologías arquitectónicas

Cada una de las tres tipologías tiene sus propia identidad –dentro de la diversidad-, pero

a la vez están entrelazadas y se reconocen como partes integrales fundamentales de un

todo.

Comparten los conceptos de tratamiento “tonal” del espacio, es decir un respeto

extremo a la modulación de los ambientes.

Los momentos de ocupación espacial longitudinales son también una característica

común, que los integra al proyecto (en primera instancia) y al parque.

                                                       
1 Ver cap. “Marco teórico”, un aspecto de cosmovisión.

HANAN

KAI

UKU

VER
actividades
livianas

HACER
actividades
productivas

ESTAR
actividades
dormitorio



HANAN  PACHA

Gráfico #15  Modelo Formal-Estructural, HANAN

Es el cielo, o lo superior, se encuentra relacionado con el VER, un estado de

contemplación. Se desarrolla dentro de ambientes livianos y dinámicos, en donde los

momentos construidos y los abiertos se confunden y entrelazan, los materiales son

livianos: estructura metálica, mampostería delgada; y una ocupación casual dentro de la

modulación nos brinda una sensación de ligereza.

Las actividades que alberga son:

- Accesos

- Guardianía – cuarto de máquinas

- Tienda de artesanías e instrumentos musicales

- Cafetería

- Lugar para presentaciones

- Administración

- Museo de música

- Museo vivencial.

VER
hanan pacha
  (liviano)

              sistema de pórticos



El museo vivencial, es un lugar en donde la persona visitante tiene la oportunidad de,

mediante un recorrido dentro de las instalaciones, sentir la experiencia del sonido. Los

diversos ambientes generados son abiertos y cerrados, transparentes y sólidos, está cualidad

espacial genera distintos estados de reverberancia del sonido haciendo de el acto de circular

una experiencia sonora, siempre ligada al espacio (modulo tonal) y al ambiente natural

(exterior), evitando de esta manera la sobremanipulación sensorial del visitante. Estos

espacios también funcionan para exposiciones temporales y ferias artesanales.

Otra característica de esta tipología es que debido a que concentra espacios y actividades

livianos por naturaleza, se encuentra fragmentado y disperso por todo el terreno,

describiendo interrelaciones entre los otros “estados de ser”.

Gráfico #16  Esquema Perspéctico, HANAN



UKU PACHA

Gráfico #17  Modelo formal-estructural, UKU

Representa lo inferior, vernáculo, está relacionado con las actividades más pasivas

(dormitorio), ligadas a la tierra, el ESTAR. Son los espacios destinados a los albergues

y viviendas requeridas.

Es la tipología arquitectónica mas pesada y anclada a la tierra. Su construcción está

realizada con muros de mampostería portante, haciendo uso de contrafuertes y

características espaciales constantes dentro de las distintas comunidades indígenas y

negras, como la noción de “cancha” o espacio abierto versátil, y el uso de portales como

lugares de encuentro  e intercambio.

Los espacios destinado a esta tipología se encuentran dispersos a lo largo de todo el

terreno a manera de momentos sólidos esporádicos de ocupación, tal como sucede con

las comunas.

ESTAR
 uku pacha
(vernáculo)

forma resultante de la
reacción a la fuerza de gravedad

muros portantes

contrafuertes



Gozan de una orientación privilegiada en lo que a asoleamiento de refiere, debido a las

actividades que alberga:

- Vivienda para el conserje

- Albergue comunal

- Albergue doble

- Albergue simple

Gráfico #18  Esquemas, UKU



KAI PACHA

Gráfico #19  Modelo formal-estructural, KAI

Representa al estado de HACER, es el relacionador entre los dos estados anteriores.

Arquitectónicamente es la unión entre UKU (estar) y HANAN (ver), del segundo toma

su linealidad, organización en exteriores y cubierta de una manera abstracta y de UKU

toma las cualidades de espacio cerrado íntimo y telúrico.

Las actividades que se desarrollan con las que tienen que ver con la producción,

conocer, aprender, hacer:

- Taller de construcción e instrumentos.

- Aulas y talleres de música y danza

- Mediateca (sistema de información)

- Estudio de grabación

- Radiodifusora.

HACER
kai pacha
(unión)

muros portantes

membrana tensada 

contrafuertes



La ocupación del espacio está definida por momentos llenos y vacíos claramente

definidos y diferenciados entre si, dentro de los espacio llenos se desarrollan actividades

fijas y en los e exteriores (con una mayor área) sucederán actividades variables, de

acuerdo a la necesidad del momento, es esta su característica de espacio versátil.

La cubierta es una membrana tensada de Polyester1, asemejando una gran nube

translúcida que recorre el espacio.

Gráfico #20  Esquema perspéctico, KAI

                                                       
1 Para generalidades sobre este sistema ver ANEXO No. 4



6.6 la orientación

GRÁFICO #21  Esquema de orientación

“... no solamente vivimos en la mitad del mundo, sino también en
la mitad del tiempo.”

(Autor desconocido)

La distribución dentro del proyecto de estos distintos lenguajes arquitectónicos está regido –como se
mencionó anteriormente- por el desplazamiento que el sol describe al transcurrir el tiempo.

Así HANAN (liviano) toma los ejes que marcan el movimiento de solsticio a solsticio; de manera visual,
aprovechando la característica de mirador del Itchimbía, tendríamos desde el Cayambe al Antisana.

UKU, toma el eje más telúrico por naturaleza, es decir Norte-Sur, y de esta manera también se aprovecha
el asoleamiento óptimamente.

KAI, se define como la unión de las dos tipologías anteriores, así, su orientación está

regida por la diagonal resultante, relacionando todo el proyecto espacialmente.



Gráfico #22  Esquema perspéctico
Plaza y Camino del Sol

Siguiendo el eje Este-Oeste, se encuentra un elemento llamado el “Camino del Sol” -que remata en una
plaza denominada Plaza Solar-, este eje se encuentra orientado con respecto a los equinoccios, que
visualmente coincide con un hito natural: la quebrada de Mullumica, punto intermedio entre el Cayambe
y el Antisana.

Gráfico #23  Concepto de ubicación  y
Desplazamiento Solar

CAYAMBE,
solsticio de verano
21 de Junio

QUEBRADA DE 
MULLUMICA,
equinoccios
22 de Septiembre
20 de Marzo

27°

ANTISANA,
solsticio de invierno
21 de Diciembre

ángulos regentes 
 HANAN - VER

ángulo regente 
 UKU - ESTAR

   ángulo regente 
CAMINO DEL SOL

ángulo regente 
 KAI - HACER

N



6.7 vanos

Foto #15  Cuadro STIJL
MONDRIAN, Priet (1917-1931)

 “De STIJL”, Quito, Banco Central del Ecuador, p. 119

“...solamente la manifestación pura de los distintos elementos puede mitigar el elemento trágico en la vida
y en el arte.”
(Mondrian P. 1925, pag. 215)

La idea de desplazamiento dentro del espacio se ve desarrollada a todo nivel: urbano,

arquitectónico, mobiliario, ventanería, etc... Lo que se busca con esta idea es la

confrontación dramática entre el espacio lleno y el vacío (sonido y silencio).

Dentro del diseño de losas y pisos, el vacío es cielo y área verde, estos momentos

desplazan al espacio lleno, para de esta manera generar silencios en la circulación

dentro las instalaciones.

En lo que se refiere a ventanería, existen dos tratamientos: en el estado de VER, donde

es una textura del espacio como grandes zonas acristaladas que se confunden con las

paredes; y en los estados de ESTAR y HACER, donde la ventanería genera

desplazamientos al espacio lleno, es decir hendijas que permiten un haz de luz ingresar.



En lo que se refiere al diseño de mobiliario, se puede identificar claramente este tipo de

desplazamiento, clarificando los elementos liviano y pesado, siempre tomando como

referencia al módulo.

Gráfico #24  Concepto vanos y mobiliario

desplazamiento
 sólidos-vacíos
   (hendijas)

desplazamiento 
 losas y pisos

VANOS

MOBILIARIO



Capítulo 7

AMBIENTES Y CIFRAS

7.1 cuadro de áreas







7.2 presupuesto referencial

(julio de 2000)







Foto #16  Maqueta volumétrica
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audio:CD
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