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1. SOLICITUD A LA SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA

• Formulario N° 7

• Formulario N° 21 (Ingenierías)



2. DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO

• Cédula del propietario. Fabricio Acuña Bayas  



IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022



IRM- 2022

INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA



3. ESCRITURA DEL PREDIO A FAVOR DEL SEÑOR  LUIS ALFREDO 

VAYAS VILLACRÉS

• (Abuelo del Sr. Luis Fabricio Acuña Vayas), actual propietario del 

inmueble.

• Acta notarial de cancelación de usufructos por fallecimiento. 

3.1 Protocolización y Declaración Juramentada. Actualizada 2022. 

▪ Ver Anexo 1 y 2 (PDF)
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ACTA NOTARIAL DE CANCELACIÓN DE USUFRUCTOS POR FALLECIMIENTO. 

OTORGADA POR: LUIS FABRICIO ACUÑA VAYAS 

• A favor de sí mismo







a) 5.1- MEMORIA HISTÓRICA DEL PREDIO. 

Información del Proyecto APROBADO por la Comisión de Áreas Históricas y

Patrimonio Registrado en la Administración Municipal de la Zona Centro ´´

Manuela Sáenz´´- Centro Histórico.

b)5.2 - MEMORIA TÉCNICA-DESCRIPTIVA.

c) 5.3- MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE.

d) 5.4- PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y/O URBANOS.

4. NO APLICA

5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Por qué de su nombre?
Le hemos denominado ´´CASA BELLAMARÍA´´ en honor a la propietaria del Inmueble Doña
Bellamaría Rosero de Vayas fallecida en el año 2010, abuela del actual propietario Señor Ingeniero
Fabricio Acuña Vayas.

5.1.1 UBICACIÓN DEL INMUEBLE

CASA ´´ BELLAMARÍA``



UBICACIÓN  EN EL CONTINENTE: AMERICA DEL SUR- ECUADOR

Quito-Ecuador



Quito - Ecuador



CIUDAD DE QUITO- CENTRO HISTÓRICO

CASA BELLAMARIA

CENTRO HISTÓRICO

PANECILLO



UBICACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

CASA BELLAMARÍA



UBICACIÓN DEL INMUEBLE FRENTE A LA PLAZA DE SAN FRANCISCO

• Calle Sucre y Cuenca – Centro Histórico de Quito.



5.1.2 HISTORIA DEL CENTRO HISTÓRICO

El Centro Histórico de Quito

• Se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad de Quito, en Ecuador, sobre una
superficie de 320 hectáreas (4 km2), y es considerado uno de los más importantes
conjuntos históricos de América Latina.

• Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales (donde se aloja una gran diversidad
de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso inspirado en un
multifacética gama de escuelas y estilos) y cinco mil inmuebles registrados en el inventario
municipal de bienes patrimoniales.

• Fue declarado por la Unesco, junto con Cracovia (Polonia), el primer Patrimonio Cultural
de la Humanidad el 18 de septiembre de 1978. El texto señala: “Quito forma un ensamble
sui generis armónico donde las acciones del hombre y la naturaleza se han juntado para
crear una obra única y trascendental en su categoría”. Se trata del más grande, menos
alterado y el mejor preservado de América.

Es la historia del inmueble



• El Centro Histórico de Quito ha sido desde hace cuatro siglos, el espacio de mayor
importancia simbólica de la nación ecuatoriana.

• Aquí el español Sebastián de Benalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito en 1534,
pero era desde mucho antes un punto de confluencia comercial ceremonial de los pueblos
indígenas, y al comenzar el siglo XVI se había convertido en uno de los centros
administrativos del Imperio Inca.

• Viendo todo este potencial, los conquistadores españoles convirtieron a este punto
en Obispado (1545) y en Real Audiencia (1575).

• Y datan precisamente de esa época conventos como la Concepción, San Agustín, San
Francisco, La Merced y Santo Domingo que se conservan hasta hoy, junto a otras cien
edificaciones monumentales.

• Esta, la sede de la Real Audiencia de Quito, se convirtió en 1830 en la capital de la República
del Ecuador. A partir de entonces esta población construida en estilo colonial español, sufrió
algunas modificaciones sobre todo en el período presidencial de Gabriel García Moreno,
quien en 1870 ordenó la construcción de nuevos edificios de corte neoclásico.



• Lamentablemente durante varios años estuvo algo descuidado, lo que contribuyó al deterioro de
muchas de sus edificaciones y a que sus calles circundantes se vieran invadidas por el comercio
informal. Esto no solamente le restó belleza sino que contribuyó a que el sector sea poco seguro.

• El deterioro del lugar empezó en 1930, cuando el traslado de la residencia de los habitantes del
Centro hacia nuevos lugares en el norte, hizo que muchas edificaciones del centro histórico
quedaran abandonadas para ser posteriormente habitadas por pobladores pobres y migrantes
del campo.

• Pero esto cambió desde el año 1997, cuando inició el programa que la Empresa de Desarrollo del
Centro Histórico impulsó para devolver a este lugar maravilloso su esplendor de antaño y del que
se puede disfrutar en la actualidad.

• En 1987 fue sacudida por un terremoto que afectó las edificaciones. El congreso creó el Fondo de
Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) para que trabaje en la restauración, conservación y
mantenimiento del patrimonio de Quito y de sus alrededores, mediante diversos proyectos. Así
como conservar vivas las costumbres y tradiciones que reflejan la identidad de los quiteños.

• Caminar por el centro histórico de Quito en la actualidad, ahora que ha sido recuperado casi por
completo, se ha convertido nuevamente en una experiencia muy placentera.



 La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, fue la encargada de la restauración y
conservación de iglesias, calles y plazas de este lugar. Se han implementado varios sitios
turísticos que invitan a propios y extraños a visitarlo en un viaje al pasado, que no solo es
turístico sino didáctico.

 Para este efecto, los miembros de la Policía Municipal han sido capacitados para también
servir de guías en los mencionados recorridos. Por la noche, cuando las luces se encienden
en la ciudad, es posible dar un paseo por el centro histórico en un coche tirado por caballos,
al más puro estilo de la época colonial.

Patrimonio

En sus 4km² el centro histórico de Quito cuenta con cinco mil inmuebles inventariados como
patrimoniales, de los cuales 130 son considerados de proporciones monumentales. Cabe
resaltar que el Palacio de Cristal, aunque hoy está ubicado en otra parroquia, es parte de este
inventario porque estuvo hasta 2001 en el sector.

Iglesias

Durante siglos conocida como el claustro de América por su gran concentración de iglesias y
monasterios en un espacio reducido, el Centro Histórico de Quito se precia de tener tres de las
construcciones más emblemáticas de la arquitectura clasista del continente: la Basílica del Voto
Nacional, la iglesia de San Francisco y la de La Compañía de Jesús.



PLANOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE QUITO

Fig 1. Plano de la ciudad de Quito, por Dionisio 
Alcedo y Herrera, 1734, Archivo General de Indias, 
Sevilla.

Fig 2. Plano de Quito de la Harpe hacia 1754.

Fig 3. Vista de Quito desde el occidente, grabado de 
Charton, siglo XIX



WORLD TRAVEL AWARDS

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD-1978



5.1.3 HISTORIA AL ENTORNO DE LA PLAZA

• IMAGEN DE LA MANZANA  INCLUYE  EL INMUEBLE A INTERVENIR

PLAZA DE SAN FRANCISCO

CASA BELLAMARÍA



FOTOGRAFÍAS ACTUALES

• IGLESIA DE SAN FRANCISCO

• PLAZA DE SAN FRANCISCO

INMUEBLE



Ubicación con respecto a la vivienda: Suroeste

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

Vista de la Iglesia de San Francisco desde las cubiertas 
del inmueble en estudio- CASA ´´ BELLAMARÍA ``

Artículo principal: Iglesia de San Francisco (Quito).

Iglesia de San Francisco, es el más grande de los
conjuntos arquitectónicos existentes en los centros
históricos de las ciudades de América Latina. La
construcción de la iglesia se inició en 1550, en
terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas
realizaban los trueques de productos. La obra estuvo
a cargo del franciscano flamenco Jodoco Rique.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_San_Francisco_Quito.JPG?uselang=es


La iglesia, concluida definitivamente hacia 1680, es el resultado armonioso de influencias mudéjares,
manieristas y barrocas. Los frailes franciscanos fueron los primeros que se establecieron en Quito.
Atractivos como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el púlpito son de excepcional belleza. En
el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de Quito, tallada por Bernardo de Legarda, uno de los
grandes maestros de la Escuela Quiteña.

LEYENDA DE CANTUÑA
Cuenta la leyenda que un indio apellidado Cantuña se comprometió a construir el atrio de este templo; el
tiempo de entrega era corto y Cantuña no iba a finalizar la obra en el plazo acordado, de tal manera que al
verse perdido hizo un pacto con el Diablo. Este a cambio, le pidió su alma y Cantuña aceptó. Los diablillos
comenzaron la construcción que demoró una noche. Cumplida la obra, Cantuña rezó a la Virgen para que
le salvara de ser llevado por el demonio, y cuando Lucifer vino a buscar el alma de Cantuña, descubrió que
faltaba una piedra por colocar y por tal motivo el pacto quedó anulado. De esta forma salvó su alma. El
templo está localizado en la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y Cuenca. Se encuentra
una cuadra más adelante de la iglesia de La Compañía.

http://elpatiodecomedias.files.wordpress.com/2011/08/copia0440.jpg


Quito es un lugar fantástico y eso no lo dice Wikipedia. El Centro Histórico es todo un alarde de
racionalidad renacentista, matemática pura aplicada al urbanismo: plazas mayores, puertas con escudos
en el frontispicio (Fachada o parte delantera de un mueble, edificio, etc.). Ej: el frontispicio está decorado y
se abren a patios castellanos donde pudo haber hasta comedias, calles perpendiculares, paralelas,
ascendiendo vertiginosamente por las montañas que circundan la ciudad y que dejan un reguero de
casitas bajas ordenadas hasta perderse entre las nieblas andinas, que ocultan la amenaza dormida del
Cotopaxi.

PLAZA DE SAN FRANCISCO PLAZA DE LA INDEPENDENCIA PLAZA DEL TEATRO

PLAZA DE SANTO DOMINGOCASA BELLAMARÍA

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO



5.1.4 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, CONSTRUCTIVAS Y 

TIPOLÓGICAS DEL SECTOR  



HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA COLONIAL

Desarrolladas en el siglo XVI, estas viviendas fueron parte del desarrollo de las primeras urbes de
las colonias españolas y portuguesas. Es así que sus características formales y funcionales, nacen (al igual
que la mayoría de la arquitectura colonial española) de la fusión entre la obvia impronta arquitectónica
traída por los colonizadores y el nuevo contextualismo encontrado en la región, que con la mano de
obra, los materiales, las técnicas y artistas locales, crean una arquitectura con tradiciones e identidad
propia.

Las viviendas coloniales las podemos dividir según la localización en la que se encuentren. De este modo
podemos distinguir dos primeros grandes grupos: las de la colonia española y las de la colonia
portuguesa. Por lo tanto, la ciudad colonial se caracterizaba por reflejar en su morfología una estructura
de control sobre otra cultura, por estar construidas según un plano estandarizado y por estar muy
marcados en su morfología los usos del suelo o actividades de la ciudad (comerciales y administrativos) y
la distancia social entre el grupo colonial y el nativo, es decir, existía una evidente marginación.

http://www.dondeviajar.es/files/2011/12/Quito-Centro-Historico-2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tejas.jpg?uselang=es


En lo que compete a la espacialidad y morfología de la vivienda colonial, su configuración fue cambiando de
acuerdo a la época: en el siglo XVI, el número de habitantes era reducido y grande el terreno, había grandes
muros y pequeños claros para resistir, por si acaso, el ataque del pueblo dominado. En los siguientes siglos
se ocuparon por el embellecimiento de las viviendas y por ende de la ciudad.

En el siglo XVIII, el auge y la riqueza dieron las mejores muestras arquitectónicas, o al menos las más
ornamentadas. El uso social y funcional de las casas se fue adaptando a las necesidades de sus habitantes,
agregando belleza a las construcciones. Entonces se separaron los espacios de habitación de las de trabajo y
una diferenciación zonal de uso especializado, donde se usaba para venta de mayoreo y por el otro,
artesanal y de pequeño comercio.

En términos generales la “tipología” predominante en la vivienda de la ciudad, son construcciones macizas
en volumetría a base de piedra, bajas y extensas puertas de madera con postigos y barrotes de hierro. El
portón y el zaguán eran de grandes proporciones. Por allí transitaban caballos y carretas, que traían los
productos de las haciendas, y en los patios se organizaban todas las actividades complementarias como la
agricultura o la recolecta del agua proveniente de las lluvias. Ante todo esto, lo que queda claro y entendido
es que esta manera de vivir o de disfrutar el espacio, de alguna manera ha persistido para la gente que vivió
o vive en una casa de estas características o inmersa en el centro histórico de nuestra ciudad, sobre todo
por el disfrute de la frescura que proporcionan la altura de sus techos o en su defecto la tradición de salir a
“tomar el fresco” en la puerta de la casa manteniendo el postigo abierto, para no perder contacto auditivo
con el interior de la casa.



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA VIVIENDA COLONIAL

1. Manejo privilegiado de materiales típicos de la época.
2. Utilización de ventanas muy altas, para poder vislumbrar las cosas mejor, ambientes con

una gran volumetría para ventilar mejor.
3. Construcción de iglesias, monasterios, viviendas con puertas y entradas grandes y

abiertas.
4. Utilización de materiales como yeso, barro, cal, madera y piedra.
5. Mientras más alta la casa mejor.
6. Concepción de la vivienda alrededor de patios centrales y jardines.
7. Utilización de puertas y postigos.

Los elementos constructivos más utilizados durante la colonia fueron el arco de medio
punto, las columnas, las pilastras, los muros, y los contrafuertes. Los materiales de
construcción fueron el barro cocido, el ladrillo, la madera y la caña, los cuales no restaron
calidad y belleza a la edificación. Además, las entrañas, los aleros, las ventanas y las puertas
crearon un toque de distinción muy propio en la fachada de cada casa.



Estilo arquitectónico desarrollado desde fines del S. XVII y principios del S. XIX. Su tipología responde a
plantas en forma de U con patio central, gran sencillez, galerías flanqueando el cuerpo principal y pequeñas
torres de un piso sobre el acceso principal.
Colores característicos: colorados, rosas y ocres. Paredes de gran grosor, frisos con cerámicas brillosas y de
colores fuertes. Cerámicas oscuras y colores tierra en los pisos con aplicación de tocetos. Durante el
eclecticismo español y criollo aparecen fragmentos regionales de vertientes andaluzas, limeñas, alto
peruanas y rioplatenses. En el siglo XIX se le agregó una puerta cancel, estas casas tenían interiores
sencillos, con revoques de barro y bosta, y unas pocas veces un simple encalado en las paredes, los cielos
rasos de vigas y ladrillos de techo. Las cocinas estaban en un segundo patio, era el lugar de recibo de las
visitas menores. Las azoteas tenían una amplia superficie, aireada, servía para tomar fresco en verano,
divertirse en carnaval y dialogar con los vecinos. En el centro del patio se solían encontrar los aljibes, hoy se
encuentran pocos de ellos dado que en 1880 fueron prohibidos al extenderse la red de agua.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tejas.jpg?uselang=es


Las características principales de este tipo de vivienda se basan en la función. Estas viviendas son ubicadas 
en las esquinas de manzanas cuadradas (que hacen los dameros de la trama urbana).

FUCIONALIDAD  HISTÓRICA DE LA VIVIENDA COLONIAL

Primera planta:

Se localizan cuartos a la calle frente a la plaza de San Francisco y calle Sucre, los mismo que fueron
utilizados como locales de comercio , luego se pueden encontrar un ingreso principal en este inmueble,
que corresponden al ingreso y egreso de los carruajes y más importante es el ingreso principal a la vivienda
por parte de la familia. Desde este ingreso se accede a un zaguán que comunica con un
primer patio interno alrededor del cual se desarrolla la actividad social de la vivienda; seguido a este patio
nos encontramos con dos patios más de similares características formales, pero no funcionales, ya que aquí
se desarrollan las actividades de servicio. En la parte posterior de la vivienda se encuentran las viviendas
de los esclavos, las letrinas y el taller de oficios (herrería por sobre todo).

Segunda Planta :

Se utilizaban en general para área social, comedor cocina, cuartos de dormitorios, actividades domésticas
de taller, cuartos de dormitorios de visitas y familiares, etc.



IMPACTO URBANO EN EL CENTRO HISTÓRICO Y CIUDAD DE QUITO

El desarrollo de la ciudad obligó a las familias más pudientes a emigrar a otro sector de la urbe como el
caso de la Mariscal. En este lapso de tiempo, el Centro Histórico comenzó a quedarse desolado en las
plantas altas, ya que las plantas bajas tenían un uso de locales comerciales que se conservan hasta la
presente fecha. Por cuanto, es muy rentable económicamente tener un negocio en el centro de la ciudad
por la cantidad de personas que circulan por este sector y por las posibilidades altas de realizar negocios.
Por otro lado, este abandono originó la estampida migrante de los indígenas hacia la capital de la república,
específicamente al Centro Histórico. Como consecuencia, se produce el hacinamiento de los inmuebles,
llegando a convertirse en clase indigente.

Respecto al fenómeno urbano que se desarrolla entre los años 1960 y 2001, mucha gente del comercio
informal se toma las calles del Centro Histórico para poner su puesto de ventas, produciéndose el caos en la
circulación tanto peatonal como vehicular.

A partir del año 2001, la política de la municipal establece la reubicación de los comerciantes informales
que estaban en las calles a Centros Comerciales, y con esta medida ejecutada en esta Alcaldía, se recupera
el espacio público, calles, plazas, en donde no estaba excluida la calle Sucre donde se encuentra localizado
el inmueble en estudio.

El inmueble en la actualidad goza de su ubicación, ya que la actividad importante que se va desarrollando
poco a poco es la de turismo. Aunque no se ha perdido la actividad comercial en los locales de la planta
baja, situados a la calle, sí ha sufrido el fenómeno de hacinamiento y también la desocupación casi total de
los espacios de la segunda planta y espacios de la parte posterior de la planta baja.



5.1.5 HISTORIA DEL INMUEBLE BELLAMARÍA

• El inmueble es construido con la mismas características de estilo colonial que se importaron de
España y Portugal, con la gran ventaja de que se ubica en plena Plaza de San Francisco. Este
inmueble tenía uso de vivienda colonial.

• Esta propiedad perteneció a la Sra. Juana Rosa Gangotena de Chiriboga, quien le donó a su hijo Sr.
José Javier Chiriboga Gangotena el 19 de marzo de 1948.

• El Sr. José Javier Chiriboga Gangotena vende a los cónyuges: Comandante Luis Alfredo Vayas Villacís y
Sra. Bellamaría Rosero de Vayas el 22 de diciembre de 1972.

• En la misma Escritura, los cónyuges compradores dan en donación, en forma irrevocable de la nuda
propiedad del inmueble descrito e identificado en la escritura a su nieto y menor de cinco años Luis
Fabricio Acuña Vayas, reservándose los donantes por toda la vida el derecho de usufructo.

• Ante el fallecimiento de la Sra. Bellamaría Rosero en el 2010 y el fallecimiento del Comandante Luis
Alfredo Vayas el 10 de Enero del 2011, el mismo Sr. Luis Alfredo Acuña Bayas realiza un Acta Notarial
de cancelación de usufructos por el fallecimiento de los donantes y toma posesión efectiva del bien
inmueble descrito en la escritura anterior.

• Durante 39 años el abuelo del Sr. Fabricio Acuña no ha realizado mantenimiento, reparaciones etc.,
por lo que en la actualidad se tuvieron que hacer obras de emergencia a nivel de aguas servidas y
techo, por lo que el citado inmueble se someterá a una rehabilitación, recuperación y remodelación
completa.

• Se adjunta la historia de las intervenciones realizadas en el inmueble, las mismas que evidencian los
trabajos realizados en el inmueble que como la mayoría de propietarios de este tipo de inmueble y
en sectores patrimoniales carecen de recursos económicos para realizar en una sola etapa la
rehabilitación del inmueble.

ANTECEDENTES:



• Este inmueble presenta una serie de intervenciones unas parciales y otras de mediana intervención.
Clasificando las intervenciones en estas categorías:

1. INTERVENCION TOTAL.
2. INTERVENCIÓN MEDIA.
3. INTERVENCIÓN PARCIAL.
4. INTERVENCIÓN MÍNIMA.

• Esta categorización no consta en ninguna ordenanza pero se podría ayudar como un herramienta
disponible para poder cuantificar el tipo de intervención que se podría realizar.

• Se solicita al Instituto Metropolitano de Patrimonio que el inmueble se adhiera al Programa Quinta
Fachada e Imagen urbana por lo que se presenta un oficio el 29 de diciembre del 2011 y se certifica el 13
de enero del 2012, considerando a esta propiedad dentro del Programa para ser beneficiario del mismo.

• De igual manera se ingresan los planos del ANTEPROYECTO de re funcionalización del inmueble, el
mismo que está bajo la autorización de la Subcomisión y Comisión de Áreas Históricas del Municipio
Metropolitano de Quito.

• Aprobación de planos.

• Adjunto documentos de la aprobación del proyecto ´´BELLAMARÍA´´.

• El 1ro de abril del 2013, la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio recomienda la
APROBACIÓN a la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio.

• Acta de aprobación de planos. 19 de octubre del 2013



La iglesia de San Francisco es construida en
el año 1680 y alrededor de ella se van
construyendo viviendas aristocráticas,
pero no se puede determinar con exactitud
la construcción del inmueble en estudio.

Consideremos que en Ecuador en 1930 se
inician programas masivos de vivienda y a
finales del siglo XIX se propicia el uso de
hormigón.

El traspaso del dominio a favor de la
familia Bayas por medio de un
arrendatario que se encuentra desde hace
40 años.

I. FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE



5.1.6 INTERVENCIONES HISTÓRICAS EN EL INMUEBLE 

• Las intervenciones en el inmueble son evidencias que relatan la 
historia del inmueble en el tiempo.



I. PRIMERA INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS

ANTECEDENTES:
• Una fotografía dice más que mil

palabras.
• Las fotografías adjuntas determinan que

ésta cubierta a la que le hemos
denominado 3A (Fotografía Nº 1 y 3) fue
intervenida de manera emergente,
seguramente porque colapsó con las
lluvias y el paso del tiempo.

• El propietario de aquel entonces realiza
una intervención rápida, sin criterio
formal y peor arquitectónico, ya que
utiliza planchas de zinc para suplantar a
la teja que es el material tipológico y
específico de las cubiertas del inmueble.

• Se señala que al momento se encuentra
esta cubierta con el mismo zinc y la
inclinación de la misma se ha reducido
casi a un 10% de la longitud de la cercha
alterando totalmente la tipología del
inmueble.

3A

Fotografía Nº 1Cubierta 3A

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACION ESPACIAL-CUBIERTAS



• La fotografía muestra la
alteración en el tipo de material
que es colocado en la cubierta,
al parecer no se hace una
intervención lógica y profunda
porque el aspecto económico
influyó ese momento, se
conserva la inclinación, las
vigas, pero la cubierta se
cambia de su originalidad de
teja a zinc. Contrario a las
cubiertas adyacentes.

• Como también demuestra la
alteración con el vecino
occidental, se puede apreciar
muy claramente en la Fotografía
Nº 3.

• La intervención fue realizada
con planchas de zinc y
estructura de pingos de madera,
según las Fotografías Nº 4 y 5.

Fotografía Nº 2 Fotografía Nº 3

Fotografía Nº 4 Fotografía Nº 5



Tanto en la cubierta 3A como en la
cubierta 4A se realizan intervenciones
irracionales, como se dijo, debido a los
escasos recursos económicos. El
propietario de turno hace reposiciones
de diferentes materiales en contraste
con el material original en las
cubiertas.

Lo más recomendable técnicamente y
armónicamente era reemplazar el
material de teja tradicional con la
misma teja que existe en el mercado y
de esta manera, se conservaría la
originalidad del concepto del tipo de
vivienda colonial.

3A
4A



Cubierta 4A-4B

Esta cubierta esta ubicada exactamente
al centro del Inmueble dividiendo el Patio
1 de la cubierta del patio 2 y 3

• El reemplazo en la cubierta 4A de la
teja por el zinc, aún conservando la
inclinación de las dos aguas, altera
notablemente a la quinta fachada.

• El reemplazo de las planchas de zinc se
debe al costo del material y a la rapidez
con la que se coloca abaratando de ésta
manera la construcción con el tipo de
material.

• La estructura con vigas de eucalipto,
sustituyendo a la estructura anterior
deteriorada al igual que la cubierta 3A ,
conserva de acuerdo a la colocación de
las cerchas, la misma volumetría de la
parte formal del inmueble , más no
conserva la unidad tanto en el
tratamiento del material como el tipo
de aleros o canecillos de la cubierta.

Fotografía Nº 1 Fotografía Nº 2



II. INTERVENCIÓN PARCIAL EN ESTRUCTURAS MENORES



C

INTERVENCIÓN PARCIAL ESTRUCTURAL EN SOLERA DEL PASILLO “C” 

El deterioro con el pasar del tiempo ha
venido afectando a toda la estructura de
madera, y una de las intervenciones
igualmente emergente es la que
observamos en las fotografías adjuntas, se
trata de la solera que está ubicada
justamente en la galería C-LÍNEA AZUL.
Por la calidad del material se establece la
reciente reposición de la viga que se ve en
el tramo entre las columnas de las esquina
de las dos galerías antes mencionadas.

LÍNEA AZUL DEBAJO PASILLO C.

A

B

C

D

C



La reposición de la viga solera es parcial debajo del pasillo
C.
Se utiliza en la reposición de la viga ´´solera´´ viga del
mismo material de madera de eucalipto de
aproximadamente 30 cm x 30 cm.
La imponente columna es la que transmite la carga de la
terraza hacia el suelo y soporta la parte superior de la del
pasillo del patio 1.
Se puede apreciar que también hay una reposición en el
otro sentido por medio de una riel de hierro lo que ha
producido un cambio en la unidad de materiales y de
dimensiones en la solera debajo de la terraza ´´D´´

D

C

SOLERA 
REEMPLAZADA

C D



INTERVENCIÓN PARCIAL ESTRUCTURAL EN SOLERA DEL PASILLO ´´D´´

En este tramo estructural se reemplaza una
riel de hierro por la solera de madera.

En el proceso constructivo se va a
reemplazar este elemento de hierro por
una viga- solera de madera O DE HIERRO
FORRADA DE MADERA que van de acuerdo
al estilo, y tecnología de la época.

DEBAJO DE TERRAZA-PLANTA ALTA


