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 El archipiélago de Galápagos es considerado un laboratorio vivo y un 
centro internacional de investigación1. Esta reputación tuvo su origen a 1835, 
año de la visita del científico y naturalista Charles Darwin, y fue reforzada con 
la publicación, en 1859, de la obra magna de Darwin, El origen de las especies. 

 En las primeras décadas después de la publicación de Darwin, muchos 
científicos se acercaron a las Galápagos para estudiar la biología de las espe-
cies que habitan las islas. En un inicio, la investigación incluía la extracción de 
especímenes para diseccionarlos en laboratorios y entender su anatomía. Pos-
teriormente, la investigación de estas especies se realizaba en los zoológicos, 
por lo que las expediciones extraían varios especímenes para ser conservados 
en cautiverio y ser estudiados. No fue sino hasta finales del siglo XIX e inicios 
del siglo XX que ocurrió un cambio de pensamiento y se empezó a estudiar 
las especies en su hábitat natural, para entender su comportamiento, hábitos 
alimenticios, hábitos de apareamiento, formas de movimiento, y más2.

 A las Galápagos llegaron varias expediciones científicas con el ánimo 
de entender la evolución de las especies. Una de las más famosas fue la financia-
da por la UNESCO, y que sirvió como antesala a la formación de una estación 
permanente de investigación en las islas. Esta expedición fue publicitada por la 
revista Life a finales de los años 50, y llevó a la formación de la Fundación Charles 
Darwin Para la Conservación de Galápagos3.

 Desde la implantación de la Estación de Investigación, se han realiza-
do varios congresos académicos para la investigación en Galápagos. Vale la pena 
mencionar el congreso “Galápagos International Scientific Project”, realizado en 
1964, que empezó en la Universidad de Berkeley en California y posteriormente 
se realizó en sitio en un crucero que visitó diferentes islas.  Este congreso mostró 
las posibles investigaciones que podrían realizarse en las islas desde diferentes 
disciplinas como la geología, pedología, biología, geografía, botánica, entre otras 
varias4. Desde entonces se han realizado diferentes simposios de investigación. 
Los últimos fueron llevados a cabo por la dirección del Parque Nacional Galápa-
gos y por el Galápagos Science Center, que en conjunto muestran todas las inves-
tigaciones que se están realizando en Galápagos. A partir del año 2006, Galápa-

1. Jorge W Villacrés M., “El Archipiélago de Colón 

(Galápagos), Centro Cientifico Internacional”, Re-

vista Geográfica, 26.52 (1960), 63–76 <http://www.

jstor.org/stable/40996565>.

2. Existen varias publicaciones que hablan sobre las 

diferentes expediciones y el tipo de investigación que 

se ha realizado en Galápagos a lo largo de la historia. 

Para una visión general el lector puede referirse a las 

siguientes: Elizabeth Hennessy, “Mythologizing Dar-

win´s Islands”, in Darwin, Darwinism and Conserva-

tion in the Galapagos Islands (Switzerland: Springer 

International Publishing, 2017), pp. 65–90; Stephen 

J. Walsh and others, Science and Conservation in 

the Galapagos Islands, ed. by Stephen J. Walsh and 

Carlos Mena, Social an Ecological Interactions in the 

Galápagos Islands (New York: Springer, 2010).

3. En la literatura sobre Galápagos se puede en-

contrar una gran cantidad de información sobre 

esta expedición. El vol. 1 de esta tesis ahonda en 

dos de los reportes de los científicos que lideraron 

la expedición: Robert Bowman e Irenaus Eibl – 

Eibesfeldt. El lector también puede referirse a los 

reportes originales. Robert I. Bowman, Report on 

a Biological Reconnaissance of the Galápagos Islands 

during 1957 (Paris, 1960); Irenaus Eibl - Eibes-

feldt, Survey on the Galapagos Islands (Bruselas 

- Bélgica, 1959) <https://unesdoc.unesco.org/

ark:/48223/pf0000156448>.

4. Fundación Charles Darwin, “Galapagos Inter-

national Scientific Project”, Noticias de Galapagos, 

1.1 (1964), 9–12.

5. University of Nebraska - Lincoln, “Landscape 

Architecture | College of Architecture | Nebras-

ka”, Landscape Architecture, Adventure in Galapagos, 

2021 <https://architecture.unl.edu/landscape-ar-

chitecture-cycle-eight> [accessed 4 May 2021].
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gos fue reconocido como un socio-ecosistema, y las ciencias sociales pasaron a 
formar parte de la lista de disciplinas estudiadas en este archipiélago. 

 En Galápagos, la investigación en arquitectura ha sido mucho más oca-
sional que en otras disciplinas. Sin embargo, se han realizado seminarios y cursos 
llevados a cabo en sitio, y universidades como Harvard o MIT han organizado 
talleres de proyectos en el contexto del archipiélago. Lamentablemente, estos 
talleres no han tenido una continuidad suficiente para producir un conocimiento 
que pueda considerarse relevante. La mayor parte de estos talleres son esporádi-
cos, carecen de un objetivo de investigación más allá de la ejercitación del pro-
ceso de diseño en el proyecto individual, y no se repiten. Uno de los talleres que 
destaca es el realizado por la Escuela de Arquitectura de Paisaje de la Universidad 
de Nebraska, en conjunto con la Fundación Verde Milenio, que se realizó por 
varios años con un enfoque en parques urbanos en la ciudad de Puerto Ayora. En 
este taller, los estudiantes de Nebraska visitaban el archipiélago por dos semanas 
para convivir con la comunidad y realizar propuestas de arquitectura del paisaje 
en la zona urbana5. A pesar de que estos estudios no han sido trascendentales, la 
sola presencia en Galápagos de estas universidades demuestra que el contexto es 
indudablemente un entorno adecuado para el estudio de la disciplina y el apren-
dizaje del arquitecto.

 El Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos: ciudades en áreas 
naturales protegidas, promovido por la Universidad San Francisco de Quito USFQ, 
se ha establecido tanto en el archipiélago como a nivel internacional como una op-
ción seria para la investigación de la arquitectura como disciplina en el contexto de 
Galápagos. Este taller ha llamado la atención de las instituciones de investigación, 
conservación y gobierno dentro del archipiélago gracias a que puso sobre la mesa 
de discusión al urbanismo y la arquitectura como parte del discurso de conser-
vación. Además, el taller ha conformado un banco de ideas que se ha entregado a 
los gobiernos locales para su análisis. De la misma manera, a nivel internacional el 
taller ha sido reconocido como parte de los programas de investigación de varias 
de las instituciones que han participado en el mismo. Hasta el momento en que 
se escribió esta tesis, el taller se ha realizado por 8 años consecutivos, recibiendo a 
profesores y estudiantes de 15 universidades distintas alrededor del mundo6.

6. Jaime López and John Dunn, ‘Taller Internacional 

de Arquitectura En Galápagos : Ciudades En Áreas 

Naturales Protegidas”, Informe Galápagos 2015 - 

2016, 2017, 57–61; Oscar Hayes and Julia Wilson, ‘The 

Urban Galapagos’, Planning News, 42.8 (2016), 26.
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 En la enseñanza de la arquitectura, el taller de proyectos es uno de los 
principales métodos de aprendizaje. En los últimos años, muchas escuelas rea- 
lizan los llamados “talleres visitantes” (visiting studios), en los que estudiantes 
y profesores recorren un sitio por un par de semanas para entender el lugar y 
regresan a su sitio de origen para proseguir con el proceso de diseño. Esta ex-
periencia permite a los estudiantes enfrentarse a contextos diferentes a los que 
están acostumbrados, y que son producto de culturas distintas a la suya.

 Los talleres visitantes son catalogados como talleres de investigación 
en sitio. Otro tipo son los llamados talleres totales, en los que los estudiantes 
tienen exclusivamente la clase de taller por varias semanas, durante todo el día, 
y la información de otras disciplinas está pensada exclusivamente para infor-
mar el proceso de diseño7. El taller internacional de arquitectura de Galápagos 
es una combinación de ambas experiencias: es un taller de inmersión total en 
un contexto ajeno a lo conocido, que se lleva a cabo directamente en las islas 
Galápagos por un mes continuo. Conferencias, recorridos, clases, y toda la in-
formación del contexto y de la comunidad está enfocada hacia entender las 
minucias del lugar, para entonces proyectar la arquitectura más apropiada para 
este contexto.

 Una parte importante de esta tesis doctoral ha sido la investigación 
de campo realizada directamente en Galápagos como parte del proceso de en-
señanza y dirección del Taller internacional de Arquitectura de Galápagos. La 
dirección de este programa me ha permitido, a través de conocer el proceso 
de diseño de diferentes profesionales y diferentes escuelas, la comprensión del 
complejo contexto de Galápagos. En el taller de Galápagos el estudio se enfocó 
en todo momento como una “investigación basada en diseño”, donde estudian- 
tes y profesores trabajan en conjunto para, a través del proyecto, investigar el 
contexto y sus pormenores para lograr propuestas arquitectónicas ligadas al 
sitio que estén enfocadas en las necesidades de un lugar como Galápagos8. Este 
archipiélago es considerado como el Parque Nacional mejor conservado del 
planeta, con un alto nivel de integridad ecológica que, contrario al conocimien-
to general, contiene un ambiente construido visitado por más de 275.000 turis- 
tas al año, donde viven más de 30.000 habitantes permanentes.

 Este documento es el segundo volumen de una tesis doctoral que em-
pezó con dos preguntas: la primera, ¿cual es la morfología urbana del archi- 
piélago de Galápagos?, y la a segunda, ¿cual es el rol de la arquitectura en la 
conservación del archipiélago? Estas dos preguntas se han respondido a través 
de una investigación académica que se presenta en el Volumen 1 de esta tesis, 
documento donde se muestra en tres capítulos el proceso de formación del 
ambiente construido en la isla Santa Cruz y Galápagos en una estructura de 
escala que va de menor a mayor, empezando con la escala urbana, la escala de 
la región, y terminando con la escala del territorio. Esta última permite extraer 
conceptos genéricos y relacionarlos con el caso particular. Pero estas preguntas 
también fueron presentadas a estudiantes y profesores del Taller de Galápagos, 

y el análisis de las propuestas de diseño de 280 estudiantes guiados por 40 pro-
fesores de diferentes nacionalidades forma parte de la investigación de la tesis. 

 Este segundo volumen presenta una selección de los proyectos reali- 
zados en los 8 años de existencia de este taller. Este documento, principalmente 
gráfico, también está compuesto por tres capítulos. En el Capítulo I se presenta 
una retrospectiva de la metodología y la estructura académica desarrolladas 
en el taller. En el Capítulo II se describen los cuestionamientos abordados en 
diferentes sesiones del Taller de Galápagos a lo largo de los años. En el Capítu-
lo III se hace referencia a proyectos de fin de carrera realizados como un al-
cance de los conocimientos adquiridos en el Taller de Galápagos, que fueron 
dirigidos por el autor de esta tesis. En este documento no se presenta la forma 
urbana actual del archipiélago, la misma que es explicada a profundidad en el 
Volumen 1, sino que se presenta al lector con diferentes escenarios, pensados 
desde el entendimiento de la forma actual y proyectados a futuro en respuesta 
a un cuestionamiento sobre las posibilidades de transformación del ambiente 
construido. Por último, las Conclusiones presentan una reflexión de la infor-
mación presentada y plantean una posible perspectiva a futuro de la continui-
dad del programa. Finalmente, se presenta en un único cuerpo las imágenes de 
los proyectos referidos en el texto y la lista de estudiantes y profesores que han 
asistido al taller desde el 2013, año de su primera edición, hasta el año 2020, su 
última edición.

 El lector de esta tesis puede entender ambos volúmenes sin la necesi-
dad de leerlos en su totalidad, pues son complementarios mas no secuenciales. 
Las referencias al Volumen 1 están insertadas en el texto del documento. Sin 
embargo, la lectura del Volumen 1 ofrece al lector un mayor conocimiento del 
entorno y ayudará a comprender y cuestionar las decisiones propuestas por los 
estudiantes y presentadas en este documento. Por otro lado, este documento 
permite visualizar de forma directa algunos de los conceptos expresados en el 
Volumen 1.  

7. Alan Levy, ‘Total Studio”, Journal of Architectural 

Education, 34.2 (1980), 29–32; Thomas A. Dutton, 

“Design Studio Pedagogy”, Journal of Architectural 

Education, 41.1 (1987), 16–25.

8. J Hauberg, “Research by Design: A Research Stra- 

tegy”, Architecture & Education Journal, 5.Research 

by design (2011), 46–56 <http://recil.ulusofona.pt/

handle/10437/2043>.
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Capítulo I - El Taller Internacional 
de Arquitectura de Galápagos, una 
visión retrospectiva

1. Dirección del Parque Nacional Galápagos, Plan de 

Manejo de Las ÁreasProtegidas de Galápagos Para El 

BUEN VIVIR (Puerto Ayora, Galápagos, 2014).

2. Una evaluación de los parámetros, biofísicos, 

económicos y sociales se puede encontrar en los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia 

y del Cantón: Consejo de gobierno del Régimen Espe-

cial de Galápagos, Plan Galápagos: Plan de Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial Del Régimen 

Especial de Galápagos 2015 - 2020 (Puerto Baque- 

rizo Moreno - Galápagos - Ecuador, 2016) <https://

doi.org/10.15713/ins.mmj.3>.Secretaria Tecnica de 

Planificacion y Desarrollo Sustentable STPDS, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Cantón Santa 

Cruz 2015-2027 (Puerto Ayora, Galápagos: Gobierno 

Autonomo Descentralizado de Santa Cruz, 2015).

3. El agua para consumo humano es uno de los te-

mas socio-ecológicos más investigados en Galápagos. 

De las varias publicaciones, destacan la tesis doctoral 

de María Fernanda Reyes y los artículos escritos por 

esta autora sobre el consumo de agua. Maria Fer-

nanda Reyes Perez, Water Supply and Demand Ma- 

nagement in the Galápagos: A Case Study of Santa 

Cruz Island (Delft University of Technology, 2017) 

<https://doi.org/10.1201/9781351245272>.

 El Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos, ciudades en áreas 
naturales protegidas fue un esfuerzo académico llevado a cabo por la Universi-
dad San Francisco de Quito USFQ, con la colaboración de Universidad de Mel-
bourne, realizado anualmente desde 2013 hasta 2020. En este taller se proponía 
a Galápagos como un contexto adecuado para la enseñanza y la investigación de 
la disciplina de la arquitectura. 

 En el estudio de la arquitectura, el contexto muchas veces dicta las res- 
puestas formales y materiales de una obra, además de la técnica constructiva. 
La arquitectura toma en cuenta el clima, el paisaje, la geografía y otros aspectos 
que vuelven al contexto una condicionante imperativa del proceso de diseño. En 
Galápagos, las condicionantes del lugar son realmente específicas: el archipiélago 
se ubica cercano al punto de convergencia de las placas de Nazca y Cocos, es de 
origen volcánico, y se ubica en el océano en el cruce de cuatro corrientes marinas1. 
Además de estas características, el hecho de que Galápagos fue la inspiración para 
la teoría de la evolución de Charles Darwin, plasmada en su libro El origen de las 
especies, y el hecho de que es uno de los lugares ecológicamente mejor preservados 
del planeta, lo transforman en un sitio altamente atractivo para investigar posibles 
soluciones arquitectónicas ligadas al respeto y cuidado de la naturaleza.

 La ciudad de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz cuenta con alrededor de 
15.000 habitantes, y ocupa un área superior a las 260 hectáreas. En esta ciudad 
se han modificado la topografía, la cobertura de suelo, la vegetación e inclusive 
la fauna del lugar donde se implanta, a pesar de que se encuentra rodeada por 
lo que para muchos es considerado un paraíso natural. Estas características son 
suficientes para plantear diferentes preguntas sobre la relación entre el objeto 
construido y su entorno natural2. 

 En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el 
ahorro de energía y agua, además de la utilización y desarrollo de materiales enfo-
cados en el ciclo de vida, es una posición global en el proceso constructivo. Frases 
como “green dream”, “urbanismo y arquitectura sostenible”, “urbanismo y arqui-
tectura resiliente”, “de la cuna a la cuna”, y “economía verde y circular” describen 
conceptos que forman parte innegable del actual discurso de la arquitectura en 
todos sus ámbitos y escalas. 

Galápagos, como área natural protegida, patrimonio natural de la hu-
manidad, y patrimonio científico por su relación con la teoría de la evo-
lución, es el contexto extremo ideal sobre el cual poner a prueba una 
arquitectura de respeto a la naturaleza y el desarrollo de un laboratorio 
de prueba para el pensamiento ecológico actual.  

 Si Galápagos representara solamente los temas mencionados ya esta-
blecería un sitio privilegiado para la enseñanza de la arquitectura. Sin embargo, a 
estas condiciones generales del contexto es necesario añadir las condiciones par-
ticulares que son dadas por el hecho de que Galápagos es un área natural prote-
gida que alberga una comunidad. Esta particularidad se consolida en una serie de 
restricciones que obligan a replantear los paradigmas de la arquitectura ecológica-
mente amigable o sustentable. Para muchos, esta arquitectura se basa en una lista 
de cosas que se deben cumplir para adquirir certificaciones internacionales que 
actualmente no son más que mecanismos de promoción comercial. Para ejempli-
ficar cómo el contexto de Galápagos ayuda a poner en duda los actuales conceptos 
utilizados en este momento sobre la arquitectura sustentable, basta con tomar 
una de las acciones que demandan este tipo de certificaciones: el uso de materia-
les locales. En Galápagos existe una ausencia de materiales propios de la isla que 
resulten apropiados para la construcción, como árboles maderables. Esto se suma 
al hecho de que en Galápagos la industria es inexistente, y generar una indus- 
tria apropiada para la producción de algún material promovería la urbanización. 
Además, la importación de materiales desde el continente genera riesgo de in-
troducción de especies que pueden ser dañinas para el ecosistema de Galápagos. 
Todo esto obliga a realizar una serie de cuestionamientos sobre este tema. De la 
misma manera, los sistemas de ahorro y reciclaje de agua son un tema recurrente 
en la construcción de sistemas ecológicamente amigables. En Galápagos, en es-
pecial en la isla de Santa Cruz, una de las islas más grandes del archipiélago, que 
contiene la mayor cantidad de población y recibe la mayor cantidad de turismo, 
no solamente el ahorro y reciclaje de agua es un tópico que discutir, pero la falta de 
aguas superficiales y la ausencia de fuentes de agua aptas para el consumo humano 
dificultan la implementación de soluciones enfocadas en el agua3.

 El uso de sistemas alternativos de energía, como paneles solares o siste-
mas de bioenergía, se dificulta gracias a la distancia y el aislamiento. Cualquier 
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importación de carga a Galápagos corre el riesgo de transformarse en un vector 
de introducción de especies. Además de los posibles efectos que estos sistemas 
podrían llegar a tener en el ecosistema, la utilización de paneles solares en gran 
escala podría afectar los patrones de migración de las aves. Por su parte, la uti-
lización de biocombustibles presenta complicaciones dependiendo de cuál sea 
la fuente de producción de energía: si es vegetal nuevamente entra la discusión 
de las especies introducidas; si son desechos biológicos, el procesamiento de los 
mismos a escala urbana también genera dudas en su impacto positivo o negativo 
en el ecosistema, ligado al hecho de que la población y el número de turistas se 
mantiene en constante crecimiento. Estas posibles soluciones requieren un pen- 
samiento inquisitivo y analítico puesto que, aunque indudablemente son aplica-
bles en la escala edilicia como se ha visto en algunos edificios en el archipiélago, 
cuando se aplican a escala de territorio las dificultades aumentan.

 El correcto desarrollo urbano también incluye un correcto desarrollo 
comunitario. Cada solución se debe plantear más allá del edificio individual para 
ser multiplicada y reproducida de manera simple y rápida por la población. En 
Galápagos se vuelve necesario el desarrollo de estrategias generales y prototipos 
que enfrenten los temas citados a través de una investigación que debe ser llevada 
a cabo, desde el proceso de diseño, como un método de exploración y enten-
dimiento del entorno que permita anticiparse, proponer y generar escenarios, 
para así, a través de la prueba y error, tomar decisiones ligadas al desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y urbanos apropiados para el contexto. Asimismo, el 
desconocimiento de la presencia de ciudades en las islas Galápagos presenta va- 
rios momentos de descubrimiento para el arquitecto o diseñador al aproximarse 
al contexto, marcados por la ignorancia del lugar, una ignorancia fabricada por 
las empresas turísticas y la publicidad global que muestra a Galápagos como un 
paraíso prístino y natural. Además, está el impacto de encontrarse con un ambien- 
te construido que dista de la imagen paradisiaca vendida con anticipación. De-
pendiendo del tipo de alojamiento que el turista haya adquirido, podrá perma- 
necer en barco y visitar solamente las islas no habitadas, manteniendo la imagen 
paradisiaca, o el alojamiento en tierra, que en este momento es el predominante. 
Cuando el turista se aloja en la ciudad la imagen de un paraíso natural se diluye, 
y retorna solamente durante las visitas guiadas a los sitios turísticos.

 Al llegar a Galápagos, el estudiante de arquitectura se encuentra con 
un conflicto ético sobre la conservación de la naturaleza vs el desarrollo de la 
comunidad. Este conflicto se resuelve en dos momentos: el primero, ocasionado 
por la certeza del turista que no reflexiona más allá del hecho de que la ciudad 
consume y contamina el espacio natural, y donde la conclusión obvia es erradicar 
a los seres humanos del lugar. El segundo momento se da cuando el estudiante ha 
pasado algún tiempo en las islas y ha compartido con la comunidad, aprendiendo 
de la historia humana y natural del archipiélago. Al encontrarse en este segun-
do momento de reflexión, las propuestas empiezan a integrar ideas de conser-
vación de la naturaleza con el desarrollo de la comunidad y el bienestar social4. 
Temas como la economía, el manejo del turismo, y la producción alimenticia se 

agregan a las ideas sobre ecología y tecnologías sostenibles, generando un diseño 
enfocado a propuestas que, más que resolver problemas, permiten plantear pre-
guntas sobre la situación actual y posibles estrategias de desarrollo ecológico. 
Estos cuestionamientos, desarrollados a través de procesos precisos y específi-
cos, sistematizan el proceso y extraen información para el desarrollo de nuevos 
usos, tipologías y estrategias que se plasman en propuestas arquitectónicas que 
permiten pensar en escenarios futuros para las islas Galápagos. Todo esto hace 
de Galápagos un contexto adecuado para la enseñanza de la arquitectura, donde 
el aprendiz y el maestro se ven enfrentados a las mismas preguntas e inquietudes 
sobre el desarrollo de una arquitectura en un contexto natural considerado por 
muchos como único en el mundo.

 Galápagos es un contexto que al mismo tiempo es híper-global e 
híper-local. Es híper-global por los hechos que lo hacen parte de la geografía 
física y científica del planeta. Fue central en el estudio de la evolución, que 
marcó una verdadera revolución científica a finales del siglo XIX, y que llevó 
al archipiélago a ser considerado como un laboratorio viviente para el estu-
dio de la biología evolutiva. 

 Adicionalmente, los estudios realizados en el archipiélago claramente in-
fluenciaron el discurso de la conservación del planeta para asegurar el futuro de la 
historia humana, y fue uno de los primeros archipiélagos declarado como zona de 
conservación5. Además, destaca la importancia que ha tenido su posición geográ-
fica y su diversidad marina en la geopolítica mundial, que ha hecho de Galápagos 
objeto de negociaciones internacionales y partícipe en uno de los mayores conflic-
tos bélicos de la historia, gracias a la base militar de los Estados Unidos implantada 
en el archipiélago con el objetivo de proteger el canal de Panamá6. Asimismo, su 
posición geográfica lo ha hecho participe de negociaciones comerciales ligadas a la 
explotación de recursos pesqueros y protección de espacios marinos. Por último, 
está el hecho de ser considerado reserva de biosfera para el planeta y haber sido 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Estas declara-
ciones, cabe resaltar, no deben tomarse a la ligera, en especial porque la palabra ‘pa-
trimonio’ nos da a entender que el archipiélago de Galápagos pertenece al mundo, 
más allá de su definición política como parte de del territorio del Ecuador.

 Todos estos hechos hacen que Galápagos sea conocido alrededor del 
mundo desde el aspecto científico, turístico y de conservación, pero que tam-
bién llame la atención de diferentes actores globales como Estados Unidos, la 
Unión Europea, China y otras potencias mundiales desde lo económico, turísti-
co, político y hasta militar.

 Asimismo, Galápagos es indudablemente híper-local. Sus carac-
terísticas geológicas, en combinación con su geografía, generan un contexto 
tan específico que difícilmente se encuentra en otra parte del mundo. Lo 
mismo ocurre con las especies que lo habitan, 28% de las cuales existen 
solo en el territorio del archipiélago y no se encuentran en ningún otro sitio7. 

4. El artículo “Arquitectura y efecto Galápagos”, pre-

sentado por el autor de esta tesis en el congreso Ar-

chitectonics 2019, en la ETSAB, explora el proceso de

pensamiento que siguen estudiantes y profesores 

cuando llegan al Taller de Galápagos. Jaime López 

Andrade and Natalia Bautista Peña, “Arquitectura y 

Efecto Galápagos: Una Visión Alterna de Los Asenta-

mientos Humanos En El Archipiélago de Galápagos”, 

in 17th Edition International Conference Arquitec-

tonics Network, Mind, Land and Society, ed. by Jo-

sep Muntañola and Sara Molarinho (Barcelona - Es-

paña: Universidad Politécnica de Cataluña, 2019), pp. 

80–86 <https://pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/con-

gresos/conferencearquitectonics-mind-land-and-so-

ciety-2019-2/book_fullpapers.pdf/view>.

5. S Asahina and others, Nature Conservation in the 

Pacific, ed. by A.B. Costin and R.H. Groves (Austra-

lian National University, 1973).

6. Hugo Idrovo, Baltra - Base Beta: Galápagos y La 

Segunda Guerra Mundial (Quito - Ecuador: Ministe-

rio de Cultura del Ecuador, 2013).
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 Incluso dentro del mismo archipiélago, cada una de las islas que lo 
conforma posee características específicas que las hacen distintas al resto de las 
230 masas terrestres que conforman Galápagos8. Además, históricamente estos 
fenómenos particulares han sido atractivos para científicos y visitantes de todas 
partes del mundo, haciendo que su propia localidad transforme al archipiélago en 
un producto global. Muchos visitantes llegaron a Galápagos a lo largo de la histo-
ria y se asentaron allí, creando una comunidad global en un contexto particular. 

 Son estas características de extrema globalidad y extrema localidad las 
que han transformado a Galápagos en un modelo para la investigación de dife- 
rentes disciplinas. Los resultados de la mayor parte de investigaciones van desde 
lo particular a lo general, permitiendo, a través del estudio de fenómenos especí- 
ficos del sitio, obtener conceptos generales que han orientado el desarrollo de las 
ciencias. Y es por esto que el estudio de la disciplina de la arquitectura no puede 
realizarse de una forma distinta; tiene que integrar el conocimiento de lo particu- 
lar a lo general y viceversa.

 El Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos, desarrollado por la 
Universidad San Francisco de Quito USFQ, busca precisamente integrar lo global 
en el estudio de lo particular, para desde allí producir un conocimiento general 
sobre la relación entre el espacio urbano y el espacio protegido. En este taller han 
participado 280 estudiantes de 12 nacionalidades distintas, que incluyen países del 
Asia, Europa, Oceanía, y las Américas, provenientes de universidades que man-
tienen un alto nivel de internacionalización. Además, los estudiantes que han 
asistido al taller han tenido una preparación en diversos aspectos de la disciplina 
de la arquitectura, como arquitectura de interiores, urbanismo, planificación terri- 
torial y arquitectura del paisaje, y han interactuado con científicos expertos en el 
contexto de Galápagos de diferentes especialidades como geografía, biología, an-
tropología, hidrografía, entre otras. De la misma manera que los estudiantes inte-
gran una visión global, los profesores invitados también permiten integrar este tipo 
de visión al caso particular. Hasta el año 2020, 40 profesores de 10 nacionalidades 
distintas han sido invitados, tanto de la academia como de la práctica de la arqui-
tectura, representando a oficinas y universidades alrededor del mundo como Ghel 
Architects, UN Studio, Neutelings and Riedijk, entre otras oficinas. Asimismo, han 
sido representantes de universidades como Melbourne University, TU Delft, Etsab 
Barcelona, Instituto Tecnológico de Monterrey, UT Austin, Auburn University, 
entre otras. Esta integración de diferentes culturas, metodologías y formas de ob-
servar la disciplina se hace para, a través de un intercambio de ideas, enriquecer el 
discurso integrando visiones globales al contexto particular (tabla 1).

 En el estudio de las ciencias de la evolución, científicos provenientes de 
varias partes del mundo se han juntado en Galápagos para investigar el contexto 
único del archipiélago para obtener conclusiones generales, y el Taller Internacio-
nal de Arquitectura de Galápagos se abordó de la misma manera. De entre todas 
las universidades y profesores que han asistido al taller de Galápagos, destaca 
el trabajo continuo de la Profesora Justyna Karakiewicz, de la Universidad de 

Tabla 1: Universidades y nacionalidades que han participado en el Taller internacional de arquitec-

tura de Galápagos, fuente: archivo

Melbourne, cuya participación a lo largo de los años se transformó en una codirec-  
ción junto con el autor de esta tesis. La doctora Karakiewicz aportó no solamente 
con conocimiento y con la coordinación de la participación de la Universidad 
de Melbourne, pero también con una visión metodológica propia contrastante 
que enriqueció el intercambio de ideas. Además, su aporte ayudó a desarrollar el 
taller Galápagos CAS (Complex Adaptive Systems) que terminó en la publicación 
del libro Urban Galapagos, Transitions to Sustainability in Complex Adaptive 
Systems, que presenta una visión teórica que visualiza el archipiélago como un 
sistema complejo adaptativo donde interactúan sistemas sociales, económicos, 
ecológicos y urbanos9. Además, el Taller Internacional de Arquitectura de Galápa-
gos ha trabajado de la mano de otras instituciones que actúan en el archipiélago, 
tanto en gobernanza como en investigación y conservación, incluyendo: El Con-
sejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, (CGREG) la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos (DPNG), El Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Santa Cruz (GADSC), la Fundación Charles Darwin (FCD), El Galápagos Science 
Center, (GSC) y el Galápagos Institute for Arts and Sciences (GAIAS)—estas dos 
últimas son extensiones que la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) man-
tiene en Galápagos—. Todas estas instituciones han aportado a la realización del 
taller con conferencias dictadas a los estudiantes y profesores para desarrollar un 
entendimiento del contexto y las problemáticas de las islas en relación a las cien-
cias naturales, sociales, y a la estructura política y geográfica del territorio. 

7. Dirección del Parque Nacional Galápagos.

8. Vincent E Neall and Steven A Trewick, ‘The Age 

and Origin of the Pacific Islands: A Geological Over-

view”, Philosophical Transactions: Biological Scien- 

ces, 363.1508 (2008), 3293–3308 <http://www.jstor.

org/stable/20208746>.

9. Thomas Kvan and others, Urban Galapagos.Tran-

sition to Sustainability in Complex Adaptive Systems, 

ed. by Thomas Kvan and Justyna Karakiewicz (Swit-

zerland: Springer International Publishing, 2019)

<https://doi.org/10.1007/978-3-319-99534-2>.



La forma urbana en áreas naturales proyegidas: el caso del archipiélago de Galápagos.
Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz y el proyecto de la ciudad endémica.

12

 El territorio del archipiélago tiene dos zonas protegidas. Por un lado, 
está la reserva marina, que es una franja de cuarenta millas alrededor de la línea 
base del archipiélago, y que se mide tomando los puntos de borde en las islas pe-
rimetrales. Por otro lado, está el Parque Nacional Galápagos, que contiene todas 
las masas terrestres emergidas del archipiélago, sumando un total aproximado 
de 8.000 km2. De esta área, el 97% ha sido declarada área natural protegida, y el 
otro 3% contiene las zonas urbanas y rurales de Galápagos10. De las más de 230 
masas terrestres emergidas, existen 13 islas principales, de las cuales cuatro están 
habitadas, Isla Floreana, Isla Isabela, Isla San Cristóbal e Isla Santa Cruz, además 
de una quinta isla que contiene infraestructura llamada Isla Baltra. 

 El Taller de Galápagos se realizó principalmente en la Isla de Santa Cruz, 
en la ciudad de Puerto Ayora, y en la Isla San Cristóbal en la ciudad de Puerto 
Baquerizo Moreno, con énfasis en la isla de Santa Cruz por tener la población de 
mayor tamaño. El taller conlleva un mes de empeño académico, por ocho horas 
diarias, para sumar un total de 160 horas de empeño que se reparten entre con-
ferencias temáticas, conferencias magistrales, recorridos en las zonas urbanas, 
rurales y protegidas, y las actividades propias del taller. La única versión que no 
fue realizada con este formato fue la llevada a cabo de agosto a diciembre del 
2020, donde el taller pasó de ser considerado una escuela de verano de la USFQ 
a integrarse en el currículo regular, y se realizó mediante el método de enseñanza 
COIL (Collaborative Online Internet Learning) siendo enteramente virtual debi-
do a la situación global de pandemia de los años 2020 y 2021. Aunque el forma-
to del taller 2020 haya sido virtual, los principios generales se mantuvieron. La 
mayor variación se dio gracias a la ausencia de los recorridos, lo que se intentó 
solventar con películas y videos del sitio.

 Conferencias temáticas

 Estas conferencias estaban a cargo de los representantes de las insti-
tuciones locales. Durante las mismas se entregaba a los asistentes información de 
otras disciplinas y se los instruía en los esfuerzos por la conservación del archipiéla-
go. En general, estas conferencias entregaron información sobre la composición 
geológica del territorio, la hidrografía, la vegetación y la fauna de Galápagos. Pero, 
además, se mostraron los proyectos de conservación que la Fundación Charles 
Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos han realizado desde la déca-
da de 1960, como los proyectos de eliminación de cabras y otras especies invasoras 
que han puesto en riesgo las especies vegetales y animales de Galápagos11. Además, 
estas conferencias permitieron entender la relación existente entre el crecimien-
to del turismo, la urbanización, y la protección del ecosistema. Dicho crecimiento 
turístico empezó en 1960 con el inicio de los esfuerzos de conservación. Inicial-
mente, los visitantes anuales no superaban los 4.000, mientras que en el año 2018 
la cifra ascendió a más de 275.000 visitantes. Esta situación afectó el crecimiento 
del área urbanizada, que en este mismo período ha incrementado en 6 veces, así 
como el incremento de la población que ya supera los 30.000 habitantes. 

 De todas las instituciones de Galápagos que contribuyeron al desarrollo 
del Taller, destaca la participación del Galápagos Science Center, que ha aportado 
datos sobre la interacción socio-ecológica existente en el archipiélago, es decir, 
cómo impacta la comunidad en la conservación del ecosistema. La conferencia 
del representante de este instituto, Doctor Carlos Mena, presentada en el verano 
del 2015 es una muestra de estas interacciones socio-ecológicas. En esta con-
ferencia, se presentó el desarrollo de escenarios de crecimiento ligados al incre-
mento del turismo, estableciendo un crecimiento igual a cero, un crecimiento 
moderado, y un crecimiento acelerado de turistas. 

 De acuerdo a la conferencia, los resultados más dramáticos se encuen-
tran en la capacidad de acogida de los sitios de visita, que en un crecimiento 
moderado se saturaría en el año 2020 y en uno acelerado en el año 2016. El 
número de vehículos en tierra se saturó en 2009, esto quiere decir que desde ese 
año ya existe mayor cantidad de vehículos en tierra de los que deberían existir 
para una correcta conservación del archipiélago. Además, el número de buques 
de importación de bienes se saturó en el año 2011. La ocupación del suelo urbano 
no llega a saturarse por el simple hecho de que la urbanización sigue creciendo a 
pesar de que tenga sus límites definidos. Como se menciona en el Volumen 1, los 
límites del área urbanizada han sido modificados en varias ocasiones, cambiando 
el perímetro del área protegida. Esta conferencia ha sido citada en más de una 
ocasión y fue presentada como alternativa de crecimiento en el estado de conser-
vación presentado por Ecuador a la UNESCO en el año 2017 (Figura 1)12.

 Por otro lado, las conferencias dictadas en diferentes años por la arqui-
tecta Sheila Rosero como parte de la Secretaría Técnica de Planificación y Desa- 
rrollo Sustentable de Santa Cruz, actual Directora de Ordenamiento Territorial 
y Urbanismo en la isla Santa Cruz, aportó a la comprensión de la necesidad de 
planificación urbana y al conocimiento de los planes realizados a partir del año 
2012, que culminó en 2015 con el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
2015 – 202713. Las conferencias se direccionaron hacia el entendimiento de este 
plan y la jurisdicción del municipio y los otros organismos de control. El Plan 
especificaba que la planificación de las zonas urbanas y rurales son competencia 
de un organismo de control, mientras la administración y planificación del área 
protegida es competencia de otra institución, y el archipiélago como provincia 
es responsabilidad de una tercera, y estas competencias se ajustan a la división 
del territorio. Al igual que ocurre con el territorio, la competencia de las insti-
tuciones está en continuo conflicto. 

 En el Ecuador, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial es-
tán regulados por la Secretaría Técnica de Planificación. Todos los planes de divi-
siones administrativas de primero, segundo y tercer orden tienen la misma estruc-
tura: una introducción general a los datos del territorio, un diagnóstico general 
dividido en seis componentes (biofísico, económico, sociocultural, sistema de 
asentamientos humanos, sistema de movilidad, energía y conectividad, y compo-
nente político institucional), y terminan proponiendo un modelo territorial de-

10. Dirección del Parque Nacional Galápa-

gos.<https://doi.org/10.1007/978-3-319-99534-2>.

11. Ambas instituciones tienen varios proyectos de 

conservación que son llevados en conjunto. Dos de 

los más conocidos son el proyecto de “Judas Goat” 

que entre 1970 y 1990 eliminó miles de cabras que 

pusieron en entredicho los ecosistemas al acabar 

con las especies vegetales que consumínan los otros 

animales, y el proyecto Galápagos Verde 2050, que 

pretende regenerar los ecosistemas al reintegrar espe-

cies vegetales en las islas degradadas. Karl Campbell 

and others, “Eradication of Feral Goats Capra Hircus 

from Pinta Island, Galápagos, Ecuador”, Oryx, 38.3 

(2004), 328–33 <https://doi.org/10.1038/nrg1358>; 

Patricia Jaramillo Diaz and others, El Proyecto 

Galápagos Verde 2050 (Puerto Ayora, Galápa-

gos - Ecuador: Fundación Charles Darwin, 2020) 
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12. Paula Bueno and Herve Lethier, REPORT ON 

THE REACTIVE MONITORING MISSION TO 

GALÁPAGOS ISLANDS WORLD HERITAGE SITE 

( ECUADOR ) 21-25 August 2017, 2018.

13. STPDS.

14. Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Guía Para 
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pp. 1–76.
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seado14. El análisis del plan de Santa Cruz 2015 – 2027 permite observar el tipo 
de modelo pensado para la ciudad y la zona rural, y los conflictos administrativos 
y territoriales existentes. El modelo territorial deseado para la isla de Santa Cruz, 
si bien habla sobre la posibilidad de un desarrollo sustentable, hace caso omiso a 
la conservación del archipiélago como parte integral del modelo. Asimismo, las 
conferencias dictadas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Conse-
jo de Gobierno de Galápagos se direccionaron en el mismo sentido, pero a escala 
territorial o en referencia a la administración del área protegida.

 Las conferencias dictadas por las instituciones dedicadas a la conser-
vación, como el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin, 
mostraron los programas de conservación que se han implementado a lo largo 
de los años, como la prohibición de plásticos de un solo uso, la eliminación de 
ciertas especies invasoras, la cuarentena para la introducción de especies, y las 
regulaciones y controles realizados en sitios de visita. Algunos de los puntos de 
interés turísticos en el archipiélago pueden ser visitados sin la necesidad que el 
turista sea acompañado por un guía, en especial aquellos sitios que se encuentran 
en las cercanías de las poblaciones. Sin embargo, la mayor parte de los más de 150 
puntos turísticos que existen en el archipiélago tienen que ser visitados bajo es-
trictas regulaciones y horarios, para que los grupos no sobrepasen un número es-
pecífico de personas y no permanezcan más tiempo del necesario15. Igualmente, 
existen una serie de restricciones sobre las acciones y actitudes que los turistas 
pueden adoptar en los sitios de visita, como tiempo de estadía, distancia de los 
animales, manejo de desechos, captura de video y fotografía, entre otras16. Estas 

Figura 1: Estudiantes trabajando en el laboratorio de sistemas de información geográfica en el Galápa-

gos Science Center. Fotografía tomada por el autor en el año 2015

conferencias permitieron a profesores y estudiantes obtener una comprensión 
general del archipiélago, pero también permitieron entender los conflictos exis- 
tentes en la toma de decisiones y las razones del equilibrio inestable que se ha 
producido entre conservación, comunidad y turismo.

Conferencias magistrales

 Las conferencias magistrales fueron dictadas por los profesores in-
vitados al taller, y los temas fueron seleccionados en base a la experiencia y an-
tecedentes académicos y profesionales de cada profesor. Todos los invitados 
son considerados expertos en diversas áreas de la disciplina de la arquitectura. 
Estas conferencias se enfocaron en temas variados, incluyendo metodología de 
enseñanza, obra propia del arquitecto, investigación en temas generales como 
ecología aplicada, sustentabilidad, espacio público, etc. Un ejemplo fue la con-
ferencia dictada por la Arquitecta danesa Camila Van Deurs, una de las socias 
principales de la oficina de Gehl Architects, que se enfocó en dos temas pun-
tuales: el primero, la metodología de investigación utilizada por su oficina para el 
levantamiento de datos en el espacio público a través de la observación del com-
portamiento de sus habitantes estableciendo mediciones sociales y espaciales. Y 
el segundo, la adaptación de la arquitectura danesa al clima extremo de los países 
nórdicos, mostrando ejemplos de construcciones tradicionales de la arquitectura 
en Dinamarca y cómo sus materiales, forma individual, y forma de aglomeración 
responden al paisaje invernal nórdico. Aunque el clima de Dinamarca y el de 
Galápagos pueden considerarse radicalmente opuestos, los ejemplos mostrados 
por Van Deurs proponían la visión de una arquitectura adaptada al contexto 
necesaria para enfrentar el taller. 

 Por otro lado, el arquitecto mexicano Rodrigo Ochoa, profesor del Ins- 
tituto Tecnológico Superior de Monterrey, en una de sus conferencias sobre me-
dio ambiente y ecología, habló sobre el reconocimiento de “capitales” diversos 
en el proceso de diseño, como el capital físico, que se refiere a la infraestructura 
física que posee un lugar, el económico, que se refiere al manejo de los recursos, el 
natural, que se refiere la naturaleza del área donde se implanta una ciudad, entre 
otros. Estos capitales, como los denominó Ochoa, son los recursos a ser tomados 
en cuenta para un diseño ecológico que integre el desarrollo de la comunidad 
para lograr un desarrollo sustentable. El profesor danés Tom Kvan, en ese tiem-
po vicecanciller de la Universidad de Melbourne en Australia, mostró el proceso 
de diseño del nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura y Planificación de la 
Universidad de Melbourne, proyectado por la oficina de arquitectura NADAA, 
un edificio que fue diseñado como punto de conexión de todo el campus uni-
versitario, desarrollando al interior del proyecto un vínculo entre las diferentes 
facultades que se refleja en el espacio jerárquico del edificio. Acompañando a 
las decisiones de diseño, también mostró la serie de decisiones constructivas to- 
madas en el proceso para entender el edificio como un proyecto de investigación 
en materiales, aplicación de tecnologías, forma, y contacto con la ciudad. Lo 

15. Gunther Reck and others, “Carrying Capacity vs. 

Acceptable Visitor Load : Semantics or a Substan-

tial Change in Tourism Management ?”, Galapagos 

Report, 2008, 56–58 <https://www.galapagos.org/

about_galapagos/aboutgalapagos/library/galapa-

gos-reports/galapagos-report-2007-2008/>.

16. Dirección Del Parque Nacional Galápagos, Siste-

ma de Manejo de Visitantes, 2016 <http://www.car-

lospi.com/galapagospark/turismo_carga_aceptable.

html#tablaterrestres> [accessed 9 September 2018].

14. Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Guía Para 

La Formulación y Actualización Del Plan de Desa- 

rrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, 2019, 

pp. 1–76.
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más relevante del proceso de diseño mostrado por Kvan es la visión del proyec-
to de arquitectura como proceso investigativo y pedagógico, una posición que, 
de haber sido adoptada en Galápagos por las entidades de control, bien podría 
haber dado paso a la obtención de sistemas constructivos más adaptados al con-
texto natural. En la actualidad la mayor parte de edificaciones de las entidades de 
control difícilmente se adaptan al contexto de Galápagos (Figura 2). 

 Varios invitados mostraron en las conferencias su obra propia y cómo, 
a través de procesos de diseño específicos, llegaron a la resolución de la forma. 
Llama la atención la arquitectura de Juan Felipe Cadavid, un arquitecto colom-
biano muy reconocido en Latinoamérica, que presentó un proyecto basado en 
propuestas ecológicas buscando la optimización de sistemas pasivos a través del 
manejo de los recursos del contexto natural, como el viento, el agua o la luz solar. 
Un ejemplo de su obra es la llamada Casa del Níspero, ubicada en el Valle del 
Cauca en Colombia, diseñada en un terreno angosto y profundo. El arquitecto 
dividió la construcción en dos volúmenes para respetar la posición de los árbo-
les en el terreno, y el follaje actúa como zona de confort para el clima cálido de 
la ciudad de Cali. Por otro lado, la obra presentada por la arquitecta holandesa 
Juliette Bekkering, quien a su vez en ese tiempo era decana del departamento de 
arquitectura y planificación de la Universidad Técnica de Eindhoven, presentó 
una serie de proyectos basados en la experimentación de nuevas tecnologías y 
materiales, como la impresión 3D de sistemas de hormigón prefabricados. Entre 
los proyectos presentados especial atención se coloca en el proyecto ENSEMBLE 
BLOEMERSHOF, un proyecto de uso mixto que combina nuevas tecnologías 
para lograr el máximo nivel de confort, como sistemas de auto-enfriamiento del 
concreto, entre otros. En general, las conferencias sobre obra propia han pre-
sentado a los estudiantes alternativas sobre soluciones aplicadas en diferentes 
contextos, tanto desde la tecnología actual como desde el manejo de sistemas 
naturales propios del contexto.

Los recorridos

 Galápagos es un contexto biológica y geológicamente muy particular. 
Ajeno a lo que una persona puede imaginar sin conocerlo de primera mano, los 
libros y videos no alcanzan a describir la experiencia de caminar en medio de 
tortugas gigantes o nadar con leones marinos o tiburones cabeza de martillo. 
La experiencia de recorrerlo y conversar con las personas de la comunidad se 
considera parte de la pedagogía del taller, tan importante como la información 
presentada en conferencias por expertos. Recorrer los pasajes de Galápagos ayu-
da a estudiantes y profesores a entender la interacción entre la naturaleza y el ser 
humano. Estudiantes y profesores son enfrentados a estas experiencias al visitar 
las áreas protegidas catalogadas como de recreación que se encuentran alrededor 
de las zonas urbanas. Este es el caso de Playa Mann en la isla San Cristóbal, una 
playa que se ubica frente a la sede del Galápagos Science Center, el instituto de 
investigación que tiene la Universidad San Francisco de Quito USFQ en conjunto 

con la universidad de North Carolina Chapel Hill, y es un punto de anidación de 
leones marinos donde los turistas tiene la posibilidad de tomar el sol rodeados 
por los animales, quienes no se asustan por la presencia de los seres humanos. 
Tomar un baño en esta agua permite nadar con los cachorros de los leones mari-
nos, quienes juegan con los pies del visitante en el agua (Figura 3). 

 En la isla de Santa Cruz, los ranchos turísticos de la zona más alta de 
la isla son un recorrido obligatorio. En ellos, estudiantes y profesores pueden 
observar tortugas gigantes en estado natural caminando por las áreas húmedas 
de la isla, y observar de cerca el comportamiento de los quelonios, además de 
aprender sobre las restricciones de la conservación con respecto a la distancia 
que debe ser guardada y el respeto hacia las otras especies.  Además, parte del 
recorrido es caminar por debajo de la superficie de la isla atravesando los túneles 
de lava, cavidades geológicas que tienen kilómetros de largo y pueden llegar a 
más de 10 metros de altura, que conforman parte de la geología de Santa Cruz17. 
En algunos casos, estos túneles de lava atraviesan por debajo de la superficie de 
barrios urbanos como El Mirador y Bellavista18. Otro punto de visita que forman 
parte del recorrido en la isla de Santa Cruz es la playa de Bahía Tortuga, un sitio  
de anidación de tortugas marinas. El lugar originalmente fue considerado para 
colocar la Estación de Investigación Charles Darwin, por su integridad ecológica. 
Para acceder a este sitio, los visitantes caminan por alrededor de 1,5 km de dis-
tancia en medio del bosque seco y 1 km de distancia en una playa de arena blanca 
que remata en una piscina natural rodeada de manglar, y es uno de los puntos de 
Santa Cruz más visitados por los turistas. Otro de los sitios visitados, es el cono-

Figura 2: Conferencia del arquitecto Rodrigo Ochoa del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey 

(ITSEM). Fotografía tomada por el autor en el año 2014

17. Gilda G. Gallardo and Theofilos Toulkeridis, 

Cuevas Volcánicas y Otras Atracciones Espeleolo- 

gicas (Santa Cruz - Galapagos - Ecuador: Centro de 

Geología, Volcanología y Geodinámica, Universidad 

San Francisco de Quito, 2008).

18. Empresa pública de servicios ESPOL - TECH 

E.P., Análisis de Zonas de Peligro Por Presencia de 

Túneles de Lava y Sistemas de Grietas Naturales En 

Una Zona de Desarrollo Urbano de Puerto Ayora y 

Bellavista (Guayaquil, 2019).
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cido como Las Grietas, un brazo de mar que ingresa al interior de la isla en medio 
de dos formaciones rocosas y permite observar de cerca la geología de Galápagos 
(Figura 4).

 Además, dentro del taller se planifica tiempo libre para que estudiantes 
y profesores puedan asistir a otros sitios de visita, como Kicker Rock en isla San 
Cristóbal, los túneles en Isla Isabela, la Playa de los Perros en Isla Santa Cruz, y 
otras islas como Bartolomé, Seymour Norte, las Bachas, entre otras. Esto les per-
mite observar especies como tiburones, delfines, halcones, piqueros de patas azu-
les, fragatas de pecho rojo, iguanas terrestres, entre otras, en medio de paisajes 
de piedra roja agrietada que simulan el paisaje lunar, suelos conformados por 
plataformas de roca negra sin vegetación, playas de arena verde o roja brillante 
por los minerales, con aguas de color turquesa o verde transparente que permite 
observar el fondo marino sin la necesidad de sumergirse, así como varias otras 
experiencias que hacen de Galápagos uno de los sitios de turismo de naturaleza 
más apreciados del mundo. En contraste con esto, de recorrido obligatorio tam-
bién son las ciudades y otros asentamientos humanos, en especial los de mayor 
tamaño como Puerto Baquerizo Moreno en isla San Cristóbal y Puerto Ayora en 
Isla Santa Cruz. Estos recorridos se hacen para reconocer los límites de la ciudad, 
las áreas de expansión urbana, los diferentes equipamientos e infraestructuras, 
las tipologías de construcción, el uso del espacio público, la conexión con áreas 
protegidas y otros temas que ayudan a construir el entendimiento del conflicto 
de la separación e integración del espacio urbano y el espacio protegido.

Figura 3: Lobos marinos y turistas descansando en Playa Mann, fotografía tomada por el autor el 

año 2019

Figura 4: Recorrido en un túnel de lava en la zona alta de la isla de Santa Cruz. Fotografía tomada 

por el autor en el año 2014

La experiencia

 La experiencia académica abandonó los modelos de la clase magistral 
para enfocarse en el desarrollo de un taller donde profesores, en conjunto con 
estudiantes en diferentes momentos de su preparación académica, pudieran 
compartir sus experiencias y construir composiciones arquitectónicas no para 
resolver conflictos, sino para plantear preguntas y cuestionamientos desde “la 
posibilidad de”. Estas preguntas son la base de decisiones que integran diferentes 
sistemas que afectan al archipiélago y las diferentes escalas, mismas que tam-
bién son consideradas en investigaciones de otros campos del conocimiento que 
involucran interacciones socio-ecológicas como: la introducción de especies, la 
administración del suelo, el consumo del agua, la generación de energía, la ex-
plotación e importación de materiales de construcción, la seguridad alimentaria 
de la población, el crecimiento sostenido del número de turistas, la expansión 
de la urbanización, entre los principales temas19. A través del trabajo de taller, 
estudiantes y profesores transformaron estos cuestionamientos en posiciones 
teóricas expresadas gráficamente en proyectos arquitectónicos, los mismos que 
forman parte integral de este volumen.

19. Muchas de estas interacciones han sido estudia- 

das desde la perspectiva de la ecología, la antro-

pología y la sociología. Algunas de las publicaciones 

más reconocidas sobre este tema incluyen la serie de 

Springer, publicada por el Galápagos Science Center 

con el nombre de Social and Ecological Interactions 

in the Galápagos Islands, y el Galápagos Report o in-

forme Galápagos por su nombre en español, publica-

do por Conservación Internacional.
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El aula

 El taller se realizó en las dos islas más habitadas, San Cristóbal y San-
ta Cruz. De esta forma, cuando los estudiantes enfrentaban temas generales, se 
orientaban a pensar en términos de archipiélago, es decir, un hecho espacial que 
contiene varios componentes que en su conjunto integran un absoluto. Sin em-
bargo, la mayor parte de proyectos son enfocados principalmente en la isla de 
Santa Cruz, y la mayor parte del tiempo de permanencia es en esta isla. Santa 
Cruz es, además, el lugar donde se ubican las instalaciones de la Estación de In-
vestigación Charles Darwin. Uno de los lugares más reconocidos en la historia 
de la ciencia y conservación de Galápagos, su ingreso en el archipiélago marcó 
un momento esencial en la conservación de Galápagos, pero también jugó un 
rol primordial en el desarrollo del turismo y en el proceso de urbanización. Asi-
mismo, la estación Charles Darwin es uno de los sitios más visitados por los tu- 
ristas, siendo considerado un atractivo para los visitantes desde el inicio de las 
operaciones turísticas en Galápagos20. Adicionalmente es uno de los primeros 
elementos construidos y es un componente importante de la forma urbana de la 
ciudad de Puerto Ayora, pues su construcción aportó al proceso de urbanización 
y crecimiento de la ciudad. Esto la convierte en un sitio ideal para el estudio de 
los conflictos existentes entre conservación, turismo y comunidad21.

 Para acceder al lugar, estudiantes y profesores debían caminar unos 15 
minutos al interior del área natural protegida en la zona de concesión de la Fun-
dación Charles Darwin, en el límite este de la ciudad de Puerto Ayora, zona que 
definió los primeros límites del desarrollo urbano en 196422. Aquí, los estudian- 
tes tenían acceso de primera mano a las investigaciones realizadas en los últimos 
60 años y a muchos de los responsables de dichas investigaciones. Al estar inmer-
sos en el área natural protegida, estudiantes y profesores se enfrentaban a las res- 
tricciones de esta zona, tanto legales —como el hecho de no poder recoger nada 
del suelo, no acercarse a los animales, no dejar huellas de su estancia, entre otras 
cosas— como a las restricciones que resultan del propio aislamiento —como la 
falta de conectividad y falta de acceso a sistemas informáticos—. Debido a esto, la 
investigación dejaba el internet de lado, que en la actualidad es uno de las princi-
pales herramientas de investigación, y se transformaba en un estudio de campo, 
regresando a archivos históricos, y más que nada al recorrido, la observación, el 
dibujo y las entrevistas. En las cercanías de la Estación de Investigación se en-
cuentran sitios de anidación de iguanas marinas, criaderos de tortugas gigantes 
y corrales de iguanas terrestres en cautiverio, además de muestras de las especies 
vegetales del archipiélago (Figura 5).

 Una de las premisas mantenidas a lo largo de los años ha sido que la 
discusión sea lo más libre posible para que estudiantes y profesores que aporten 
y aprendan de las experiencias de los otros. Sin embargo, esta misma orientación 
llevó a la construcción de una estructura específica, estableciendo tres formas 
principales de aproximación al estudio de la ciudad en Galápagos, estas dife- 
rentes perspectivas formaron un marco teórico general dentro del cual profe-

Figura 5: Científico de la Estación Charles Darwin exponiendo a los estudiantes las especies de insectos 

que se encuentran en Galápagos. Fotografía tomada por el autor el año 2014

sores y estudiantes se integraron. La primera aproximación, dirigida por el autor 
de esta tesis, proponía un proceso de diseño basado en el análisis de la forma de 
la ciudad y del paisaje, y estudiaba la morfología urbana y territorial como base 
para la comprensión del sitio y la construcción del hábitat humano. El resultado 
de la reflexión de este proceso de análisis, que integra el estudio de fisiografía natu-
ral del archipiélago con los procesos de formación de la ciudad y la construcción 
del territorio, dieron como resultado los dos volúmenes que componen esta tesis. 
La segunda aproximación, dirigida por la Dra. Justyna Karakiewicz, profesora 
de la Universidad de Melbourne, entendía a Galápagos como un sistema com-
plejo adaptativo, es decir una serie de sistemas que interactúan entre ellos, que 
son interdependientes, donde la perturbación en un sistema específico modifica 
todo el conjunto generando una nueva adaptación23. Por último, el arquitecto 
John Dunn, profesor a tiempo completo de la Universidad San Francisco de Qui-
to USFQ, propuso un entendimiento del área de estudio desde la participación 
comunitaria, utilizando talleres, entrevistas y diálogos con la comunidad para 
adquirir e interpretar datos relevantes al hábitat construido y su relación con 
el espacio protegido24. Cada grupo enfocado en cada método recibió retroali-
mentación de los otros, permitiendo el desarrollo de propuestas multidimen-
sionales, que se beneficiaron de la aportación de las otras aproximaciones. El 
taller del año 2020 se basó enteramente sobre un marco metodológico ligado al 
estudio de la forma. Debido a que el taller se realizó en el contexto de la pandemia 
del COVID 19, no fue posible visitar las islas Galápagos, y toda la información 
del contexto debió ser investigada a través de medios virtuales y conferencias, 
así como la recopilación de la información generada en talleres anteriores. La 

21. Ver Capítulo 1, en el Volumen 1 de esta tesis.

22. Administración de la junta militar de Gobierno, 

Acuerdo Entre El Gobierno de La República Del Ecua-

dor y La Fundación Charles Darwin.Pdf (Ecuador: 

Registro Oficial N.- 181, 1964), pp. 37–40.

23. Justyna Karakiewicz, “Perturbanism in Future 

Cities: Enhancing Sustainability in the Galapagos 

Islands through Complex Adaptive Systems”, Archi-

tectural Design, 90.3 (2020), 38–43 <https://doi.org/

https://doi.org/10.1002/ad.2566>.

24. John Dunn and Jaime López Andrade, “La 

Planificación Comunitaria En Las Islas Galápagos: 

Adaptando Las Ideas Al Entorno”, in Memorias Del 

3er Simposio de Investigación & Conservación En 

Galápagos GSC– DPNG, ed. by Juan Pablo Muñoz 

Perez and Sofía Tacle (USFQ, 2020), pp. 78–79 
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20. En el reporte de Arthur D. Little de 1967 se su-

giere que la Estación Charles Darwin debía de ser un 

punto obligatorio de visita para los viajantes. Esta re- 

lación entre la estación Charles Darwin y el turismo se 

puede leer también en la tesis doctoral de Christophe 

Grenier publicada bajo el nombre de “Conservación 

contra natura”. Arthur D. Little inc, Planes Para El 

Turismo En Las Islas Galápagos (Cambridge, 1967).

Christophe Grenier, Conservación Contra Natura. 

Las Islas Galápagos, ed. by Editions IDR, Travaux de 

l’Institut Français d’Études Andines, 2007.
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interacción de los estudiantes y profesores fue estrictamente virtual, lo cual llevó 
a un estudio más dirigido hacia un método preciso de proyectación, como lo es el 
estudio de la forma como base propositiva.

 Durante los 8 años de existencia del Taller Internacional de Arquitectura 
de Galápagos, se realizaron más de 115 proyectos de diversa índole. En este volu- 
men se presentan en primer lugar los proyectos que aportan a la investigación de 
la morfología urbana de Galápagos en relación a la morfología del paisaje, cla-
sificados en tres escalas distintas. La primera es la escala edilicia, el estudio de 
materiales y técnicas constructivas, con propuestas que desarrollan desde obje-
tos, como mobiliario urbano, hasta edificaciones con programas más complejos, 
como vivienda colectiva o mercados, donde el énfasis está en el entendimiento 
de sistemas particulares de construcción adaptables al archipiélago. La segunda 
escala enfatiza el estudio de la interacción entre el espacio urbano y el espacio 
protegido, con énfasis en los puntos de conexión e interacción de ambos, como 
el bloqueo de patrones de migración de ciertas especies, las condiciones de borde 
entre las zonas definidas como urbana, agrícola y protegida, y los efectos de la 
urbanización sobre el ambiente natural, como el bloqueo de escorrentías y la ur-
banización de las áreas agrícolas protegidas, incluyendo el mar. La tercera escala 
afronta temáticas generales que son características del archipiélago de Galápagos 
por su propia condición de aislamiento y área natural protegida, que son temas 
de interés no solamente para la disciplina de la arquitectura sino para otras dis-
ciplinas, como la conservación y la economía. Los temas principales incluyen: 
el manejo del turismo, la producción y consumo de energía, la administración 
del suelo, la producción de alimentos, el manejo de desechos y la purificación y 
consumo de agua. Además de los proyectos que aportan a la investigación de la 
morfología en sus diferentes escalas, se presenta una ultima selección de proyec-
tos, que muestra una interpretación personal de las investigaciones realizadas por 
los profesores Karakiewicz y Dunn en cuanto a la aplicación de las otras dos meto- 
dologías: sistemas complejos adaptativos y planificación comunitaria. En general, 
en los tres procesos de clasificación de las propuestas realizadas en el taller se han 
seleccionado proyectos de diferentes años para mostrar las ideas generales. La 
clasificación incluye la propuesta gráfica original presentada por los estudiantes, 
incluyendo diagramación y tipografía, debido a que cada uno de estos elementos 
se integra al método de estudio utilizado. 
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 En el primer volumen de esta tesis se introduce el concepto de endemis-
mo para el estudio de la morfología urbana. Se hace referencia a la teoría de la 
evolución de Darwin, la cual propone que un sitio geográfico específico genera 
formas específicas, para establecer el término ciudad endémica, que define una 
ciudad cuya forma urbana ha sido producida por un sitio geográfico específi-
co y que no existe en ningún otro lugar en el mundo1. Este concepto de ciudad 
endémica no ha sido desarrollado al azar. Por el contrario, hace referencia directa 
al proceso de construcción de la ciudad desde sus inicios, y a su transformación 
gradual hasta adaptarse completamente al contexto geográfico, en un proceso 
paulatino que no puede ser considerado más que evolutivo. La evolución de la 
ciudad endémica es la evolución de la relación entre el ser humano y su contexto. 
El proyecto de la ciudad endémica direcciona las relaciones entre lo construido y 
su entorno hasta conseguir una evolución consciente que va mas allá de la simple 
adaptación biológica de la especie.

 En otras palabras, la ciudad endémica es un objetivo a ser al- 
canzado a través del entendimiento de sus componentes. Cada elemen-
to construido que emerja desde la relación con el contexto geográfico es 
una pieza más en la consecución de la ciudad endémica.

 A lo largo de esta investigación se ha demostrado que existen factores 
reconocibles del nivel de adaptación al contexto geográfico, que en el primer vo- 
lumen de esta tesis se denominan factores de endemismo urbano, tales como los 
elementos naturales dominantes, que son formaciones naturales jerárquicas en la 
estructura urbana. En el caso de Puerto Ayora son los barrancos, las bahías, las pozas 
salinas y las grietas2. Todos estos elementos naturales jerárquicos fueron identifica-
dos por los estudiantes del Taller en cada uno de los recorridos por la ciudad. Son 
formaciones naturales que al mismo tiempo funcionan como piezas urbanas que 
llaman la atención del observador. En general, muchos de los proyectos del Taller de 
Galápagos fueron colocados en las inmediaciones de estas formaciones.

 Otro de los factores de endemismo urbano son los componentes natu-
rales formativos, que se definen como componentes de la morfología del paisaje 
como la geología, el clima o la topografía, que afectan elementos como la división 
de propiedad, la orientación de las calles, el tamaño de las manzanas, etc. Pero, 
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además, estos componentes naturales formativos también afectan los edificios 
individuales, que tienen que responder a las condiciones físicas del paisaje inme-
diato, como el tipo y dureza del suelo, la precipitación, el sol, entre otros.

 Además, se establece que existe una tridimensionalidad entre las 
posibles interacciones entre el espacio construido y el espacio natural, porque se 
generan en las tres dimensiones del espacio de forma volumétrica y simultánea, 
y que además es legible en diferentes escalas de la estructura del espacio urbano–
natural. En el caso de Galápagos, la estructura se define espacialmente como una 
serie de archipiélagos concéntricos, mas allá de la conformación natural del con-
junto de islas. En Galápagos, las formas construidas se componen por elementos 
separados que se relacionan entre ellos por su tamaño y posición, la suma de los 
cuales genera un espacio absoluto. Esto sucede tanto en la escala de ciudad, de la 
región y del territorio, desde una relación intrínseca entre el componente natural 
y construido.

 Todas estas definiciones no pudieron haber sido logradas sin el proceso 
de investigación que precedió a la escritura de esta tesis, una investigación basa-
da en diseño, donde los proyectos no buscaban resolver problemas sino plan- 
tear cuestionamientos. Ninguno de los proyectos presentados en este volumen 
constituye el diseño de una ciudad endémica, pero una visión global de todos 
estos proyectos, en sus diferentes escalas concebidas como un absoluto, permite 
la visualización del concepto general desde diferentes escalas de intervención: la 
escala del objeto individual, la escala del espacio urbano en relación a la región, y 
la escala del territorio.

La escala edilicia, del objeto al hábitat
 
 La escala del objeto individual, que en este caso va desde el mobilia- 
rio urbano hasta el edificio, investiga la relación entre el objeto y el contexto, y 
cómo este contexto condiciona diferentes aspectos de la forma del objeto. Esta 
posición no se separa de lo que establece la teoría de la evolución de Darwin, ya 
que parte del mismo principio: el contexto geográfico crea las condiciones para 
el desarrollo de formas específicas. En El origen de las especies, Darwin presenta 

1. Como se establece en el término, la ciudad endémi-

ca hace referencia a una ciudad que ha evolucionado 

hasta adquirir una forma completamente adaptada 

a las condiciones geográficas de la región donde se 

asienta y que no se encuentra en ningún otro sitio en 

el mundo. El lector se puede referir al Capítulo III del 

Volumen 1 de esta tesis.

2. Los factores de endemismo urbano buscan esta-

blecer los niveles de interacción entre la forma de la ciu- 

dad y la geografía física del lugar. Para una explicación 

más detallada se puede leer el Volúmen 1 de esta tesis, 

Capítulos I y III.
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una visión mecanicista de la evolución, donde la forma se adapta a condiciones 
contextuales, como el clima, el suelo, el alimento, entre otras, y estas modifican 
paulatinamente una especie hasta que esta se adapte completamente a su entor-
no3. En biología se puede estudiar un animal o una planta desde el entendimien-
to del individuo tanto como desde la población de individuos que conforma la 
especie. Asimismo, en arquitectura se puede estudiar tanto el objeto individual 
como la población de objetos en su relación con el contexto4. En las propues-
tas desarrollados en la escala edilicia, se observa que la forma responde a condi-
ciones físicas, climáticas, tecnológicas y restrictivas de un contexto específico, 
que en este caso es el contexto de Galápagos.

 Una primera observación sobre la estructura urbana de Galápagos mues-
tra ciudades contenidas y lo suficientemente pequeñas para favorecer una movi- 
lidad no motorizada, no solamente por las consecuencias positivas para el medio 
ambiente, sino por que en ciudades tan concentradas la movilidad no motorizada 
puede llegar a ser más fluida que la que depende del vehículo. Sin embargo, la 
ciudad de Puerto Ayora en Galápagos ha adquirido el tamaño justo para empezar 
a pensar en otro tipo de movilidad. Actualmente existe una gran cantidad de taxis, 
que cumplen la función de lo que sería un transporte público. La Secretaría Técni-
ca del Municipio de Santa Cruz ha propuesto un sistema de rutas de buses públi-
cos que recorran y conecten la ciudad de forma continua. El solo hecho de pensar 
en un sistema de transporte público crea la necesidad de proponer infraestructura 
y mobiliario urbano adecuados para que este sistema funcione. El desarrollo de 
estos elementos pueden ser el punto de partida para la investigación de propues-
tas edilicias más adaptadas al contexto. Una misma isla en Galápagos puede tener 
diferentes pisos climáticos (húmedo, de transición y árido), lo que obliga a pen-
sar en sistemas modulares adaptables a estas condiciones. Está demostrado que 
el caparazón de las tortugas gigantes de Galápagos cambia de forma de acuerdo 
a la geografía específica de la isla donde evolucionó la tortuga, e incluso existen 
especies que varían dependiendo de la zona de la isla donde se han desarrollado. 
Este fenómeno, denominado radiación adaptativa, explica el hecho de que una 
misma especie se puede dividir en varias, dependiendo del nicho geográfico donde 
se desarrolla su descendencia5. Pensando en esta posibilidad, se propone utilizar 
el caparazón de las tortugas gigantes como modelo para proyectar objetos que se 
adapten al hecho de ser colocados en la zona agrícola, en los barrios altos de Puer-
to Ayora, o en la zona de mayor urbanización. Si este objeto tiene que desarrollar 
un espacio habitable para proveer de protección a una persona en el espacio pú-
blico, este espacio habitable se debería modificar dependiendo del piso climático 
y tipo de espacio público en el que se encuentra.

 En la zona agrícola, una parada de autobús se encontraría a los pies de 
la carretera en un clima muy húmedo, de lluvia constante, donde su único frente 
sería la carretera, por lo que se vuelve más cerrado y abarca una mayor superficie. 
De encontrarse en la zona de transición, en los barrios altos de Puerto Ayora, 
donde el clima no es tan húmedo como el de la zona agrícola, pero el viento y la 
lluvia son un característica, se debería cubrir gran parte del área para proteger al 

usuario, pero al haber entrado en la zona urbanizada es necesario considerar otras 
condiciones, como el hecho de que va a tener más afluencia de personas y que su 
estructura debe ser capaz de proveer la facilidad de otro tipo de movilidad, como 
la bicicleta. Por último, la zona más urbanizada se encuentra en un clima árido 
sin mayor precipitación, por lo que el mobiliario urbano debería abrirse hacia la 
vía y hacia el frente de fachada, cubriendo solamente la parte superior del objeto 
para proteger al usuario de un asoleamiento excesivo. Los sistemas de mobilia- 
rio urbano, en especial en la zona consolidada, no solamente deben adaptarse al 
clima, sino permitir la construcción de otras estructuras como bancas, macetas, 
basureros o parqueos de bicicletas. Especial consideración se debe dar al material 
con el cual se propone trabajar. En Galápagos normalmente se utiliza la madera 
de árboles introducidos que ya existen en el territorio como medida de control. El 
bambú es una madera que permite pensar en sistemas modulares de fácil ensam-
blaje con una alta resistencia, y que ya existe en Galápagos (Proyecto 1). 

 El diseño de una pieza individual de dimensiones mínimas, como lo 
es una parada de autobús, permite observar la multiplicidad de contextos y re- 
laciones existentes entre la geografía y el ambiente construido. La capacidad del 
arquitecto de visualizar estas relaciones permite pensar en formas adaptables 
dentro de consideraciones generales. Además, revela los componentes territoria- 
les de la estructura urbano- natural, como son: la zona agrícola, la carretera, el 
asentamiento rural y la ciudad, cada uno de estos condicionado por su posición 
y más que nada por su altitud en la isla, yendo desde un clima lluvioso en la zona 
alta de la isla Santa Cruz hasta un clima seco, casi desértico, en la zona costera. 
Cada una de estas características obliga a pensar en soluciones distintas para cada 
una de las posiciones espaciales en la isla. La utilización de la madera de árboles 
introducidos reduce el riesgo de introducción de especies invasoras en los barcos 
de carga.

 Así como las diferentes regiones geográficas de Galápagos generan 
condiciones distintas para la construcción edilicia, como se vio en los párrafos 
anteriores, también lo hace el uso que se le da a la tierra. En Galápagos, la división 
territorial de la zona protegida va desde recreacional hasta protección absoluta. 
La arquitectura en las zonas de protección es puntual y con muy poca presen-
cia, la mayoría de veces desmontable. Construir en la zona protegida representa 
un reto de conservación, puesto que no se puede perturbar a lo animales y las 
estructuras deben ser diseñadas para pasar desapercibidas por las especies que 
habitan los diferentes parajes de Galápagos. Las estructuras construidas en la 
actualidad, y todas las estructuras que se construirán en los diferentes sitios de 
visita, expanden el ambiente humano fuera de las islas habitadas. En el Capítulo 
II del primer volumen de esta tesis se muestra la cantidad de sitios de visita que 
existen en Galápagos, y cómo el ambiente construido se expande hacia estas zo-
nas. El análisis que se hace de estos sitios en relación a la ciudad de Puerto Ayora 
muestra una verdadera expansión del ambiente construido mucho más allá de los 
límites urbanos (Figura 6).
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 Sin embargo, está claro que la alta afluencia de turistas y el interés 
científico que genera Galápagos establece la necesidad de proyectar elementos 
construidos en las zonas protegidas, tales como sitios para guarda-parques, in-
fraestructura de apoyo a los visitantes, y otras piezas arquitectónicas que deben 
ser construidas en estas áreas. El estudio de sistemas apropiados para dicho efec-
to es algo que debe ser pensado en relación a las limitaciones inherentes al pro-
ceso de construcción en el área natural protegida, es especial en zonas de protec-
ción absoluta. Cuando se trata de las zonas aledañas al mar, como playas y bahías, 
el transporte del material de construcción y el manejo de desechos se puede hacer 
por vía marítima. Sin embargo, si se trata de una zona de protección absoluta 
ubicada al interior de una isla, alejada del mar, el acceso se limita mucho más, 
no se pueden construir carreteras, y existen áreas cuyo acceso solamente puede 
ser realizado a pie, y muchas veces solo pueden llegar investigadores certificados 
con permisos especiales. La provisión de materiales de construcción o manejo de 
desechos en estas áreas se vuelve una limitante para proveer de infraestructura 
adecuada en caso de ser necesitada, además de la provisión de servicios esencia-
les como energía, conectividad y agua. En estos casos, el sistema constructivo 
debería permitir un armado simple, sin desperdicios, a manera de rompecabezas, 
con piezas livianas y de pequeñas dimensiones que puedan ser cargadas por una 
persona y armadas en geometrías sencillas que provean del espacio necesario. Es 
importante que el material sea liviano y que, en caso de permanencia, pueda ser 
biodegradable, con el agravante de que si no existe en Galápagos, la importación 
del mismo incrementa el riesgo de introducción de especies. La madera de teca 

fue introducida en Galápagos en 1937, y en los años 80 se utilizó en experimentos 
como una alternativa maderable. En el Ecuador se utiliza mucho en sistemas pre-
fabricados para la intemperie por su alto nivel de resistencia6. Es necesario que la 
construcción de este tipo de estructuras puede ser realizada en diferentes etapas. 
Sin embargo, cada etapa tiene que proveer de un producto terminado para evi-
tar desperdicios. Los sistemas de generación de servicios como agua, energía y 
manejo de desechos deben ser pasivos y encontrarse integrados en la arquitectura 
del elemento. (Proyecto 2)

 Para concebir la ciudad endémica, es necesario cuestionar la 
división territorial tan marcada que divide al 97% de área natural pro-
tegida del 3% de área colonizada. La misma aproximación que se tiene 
cuando se establecen construcciones en la zona protegida debería 
ser premisa para la construcción en las zonas pobladas y agrícolas. 
Es decir, buscar minimizar el impacto a cero. Esta posición permitiría 
eliminar la división territorial, o por lo menos establecer alguna cate-
goría de protección a las áreas colonizadas que ayude a establecer los 
parámetros de una posible tipología de construcción.

 Por otro lado, la edificación edilicia en las zonas urbanas de Galápagos 
ha tenido diferentes momentos, que van desde un proceso de adaptación con el 
uso de materiales locales y a la escasez de los mismos, pasando por la investi-
gación, hasta la utilización constante de lo económicamente pero no ecológica-
mente conveniente. A partir de 1982, el material más utilizado es el bloque de ce-
mento prensado, que utiliza piedra lava triturada como agregado y una estructura 
rígida de hormigón armado, generando una forma construida ajena al contexto 
de Galápagos, que no responde a las restricciones del aislamiento y aumenta la 
dependencia del continente para la importación de cemento como material base 
de la construcción7. Al igual que cuando se propone algo para construir en el es-
pacio protegido de Galápagos, cuando se construye en el espacio urbano una de 
las propuestas más manejadas en los diferentes años del taller de arquitectura es 
la utilización de sistemas estructurales modulares de fácil adición, ensamblaje y 
remoción, combinados con mamposterías prefabricadas igualmente moduladas 
y un sistema de cubierta independiente trabajado para el paso de la luz y la cir-
culación de aire. Los 3 sistemas están pensados como independientes, pero son 
de fácil ensamblaje entre ellos, lo que provee un alto nivel de flexibilidad para la 
integración de diferentes programas. Se ha propuesto el manejo de sistemas pa-
sivos, como la proyección de un perímetro de sombra alrededor del edificio, una 
altura adecuada que provea la posibilidad de estratificación, y ventilación cruzada 
para el ingreso de aire fresco y la extracción de aire exhausto a través de sistemas 
pasivos (Proyecto 3).

 Esta primera aproximación a los sistemas constructivos evoca la idea 
de una ciudad compuesta por piezas desmontables, de fácil remoción, con una 
imagen arquitectónica liviana, donde la integración con el contexto no está en el 
material o en la textura sino en la respuesta de la arquitectura a las condiciones 
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Figura 6: Camino de madera prefabricada sobre la topografía de la isla Bartolomé, una isla no habi- 

tada que por su topografía peculiar, sin vegetación, es considerada como paisaje lunar. Fotografía 

tomada por el autor en el año 2017
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especiales del sitio. La imagen predominante sería una compuesta por sistemas 
modulares puestos y armados en sitio, asentados delicadamente sobre el paisaje 
volcánico. Sin embargo, una posición genérica de la construcción para Galápa-
gos no provee las características suficientes como para considerarse integrada 
al contexto insular, más aún cuando se pretende que las personas que viven en 
Galápagos aprendan a habitar esta geografía tan especial.

Habitar Galápagos

 El habitar Galápagos ha sido un tema muy poco estudiado hasta la actua- 
lidad. La mayor parte de investigaciones han sido realizadas desde la sociología y 
muy pocas desde la arquitectura. En el famoso ensayo de Heidegger, Vivir, habi-
tar, pensar, el filósofo establece que el “habitar” no implica solamente permanecer 
en un entorno, sino de una cierta conducta de protección y cuidado del mismo 
para poder albergarlo sin afectarlo en su esencia8. La vivienda conforma la mayor 
parte de la construcción de Galápagos. Un estudio adecuado sobre la vivienda 
tiene el potencial de construir un verdadero hábitat humano en Galápagos. Una 
verdadera reflexión sobre el lugar y cómo habitarlo va más allá de una propuesta 
genérica de materiales y ensambles, tiene que ahondar en las especificidades del 
territorio y reaccionar a las mismas. Como en casi todos los temas referentes a ar-
quitectura que se han estudiado en Galápagos, la investigación sobre vivienda se 
establece desde la realización de proyectos de fin de carrera en diferentes univer-
sidades y algunos esfuerzos realizados por ciertas instituciones gubernamentales. 
Destacan la tipología de vivienda realizada por la Universidad Central en 19729 y 
el concurso de viviendas para el cambio climático llevado a cabo en el año 2012 
por las Naciones Unidas y el Colegio de Arquitectos del Ecuador10. En el primer 
caso se destaca el estudio de las tipologías de vivienda existentes en ese momento, 
para desde allí proponer un posible diseño. En el segundo destaca la posibilidad 
del desarrollo de la vivienda a escala urbana.

 En el taller de Galápagos se desarrollaron diferentes escalas de proyec-
tos de vivienda como son: la casa unifamiliar individual, el edificio de depar-
tamentos, la vivienda colectiva basada en sistemas de agrupación de unidades 
individuales, y la vivienda colectiva basada en sistema de agrupación de departa-
mentos. La vivienda debe ser proyectada no con el objetivo de proveer un techo, 
sino de permitir albergar el entorno de Galápagos sin afectarlo en su esencia, es 
decir, “habitar Galápagos”. Como se ha explicado, uno de los métodos de estudio 
del Taller de Galápagos fue la observación y el análisis directo de las condiciones 
del entorno tanto natural como construido. A través de esta forma de estudio, se 
analizaron varias construcciones en las islas Galápagos y se establecieron cier-
tas características específicas en las diferentes construcciones en el archipiélago. 
Como se puede observar en el Capítulo 3 del Volumen 1 de esta tesis, algunas 
de las características generales que se pueden observar en estas construcciones 
son: orientación de la fachada más larga hacia el viento principal, la presencia 
de aleros en las cubiertas, un sistema de ocupación aislado, áreas de servicios 

ubicadas en la fachada o afuera de la edificación, un sistema estructural divido en 
tres (estructura principal, habitáculo y cubierta), y dos formas específicas de rela-
cionarse con el suelo, ya sea separando la edificación del suelo a través de pilotes, 
o aislando el área de la edificación del resto del contexto. Además, generalmente 
se utiliza una combinación de materiales pétreos, como la piedra y el hormigón, 
y sistemas estructurales más livianos11. Estas características se encuentran prin-
cipalmente en las edificaciones de la isla Santa Cruz. En las otras islas habitadas, 
estas condiciones, aunque similares, difieren en ciertos puntos. Por ejemplo, las 
viviendas de San Cristóbal, construidas durante el final de los años 40 e inicios de 
los 50, poseen una combinación similar de materiales, pero en muchos casos son 
de dos pisos, donde el primer piso se construye en piedra y el segundo en made-
ra. Estas observaciones, sistematizadas en esta tesis, fueron llevadas a cabo por 
varios estudiantes con el objetivo de proponer sus proyectos. Es así que muchos 
de los resultados mantienen relación con las características descritas.

 El diseño de la casa unifamiliar es uno de los puntos más importantes 
a tener en cuenta en Galápagos, por el simple hecho de ser el tipo de vivienda 
más común. Las casas son de pequeñas dimensiones. Muchas no superan los 100 
m2 y se ubican en terrenos de áreas reducidas, muchos de los cuales no superan 
los 150 m2, y en general están construidas en bloque de cemento prensado con 
estructura de hormigón armado, una losa plana de cubierta sobre una losa de 
cimentación. En el taller se propuso el desarrollo de viviendas con una estructura 
principal basada en muros portantes de piedra lava. Este es un material que fue 
muy utilizado en los años 30, 40 y 50 por los primeros habitantes de Galápagos. 
Originalmente se utilizaba para construir muros portantes estructurales, pero 
este uso se desvirtuó con la llegada del cemento. Además, se propone un sistema 
secundario elevado del piso que contiene las áreas habitables, las mismas que son 
trabajadas en madera. La cubierta propuesta es sostenida por una estructura tipo 
cercha con traslapes para facilitar la circulación del aire. La cubierta se expande 
hacia el exterior, generando espacios exteriores cubiertos en ambos lados de la 
construcción. En la propuesta se sugiere elevar los módulos de habitación para 
liberar el suelo permeable, permitiendo la filtración natural del agua lluvia y el 
paso de las especies. Esta solución mantiene una imagen similar a las viviendas 
construidas debido a que su diseño tiende a respetar las características tipológi-
cas descritas, y por la utilización de los materiales. (Proyecto 4). 

 En el caso de una vivienda unifamiliar de pequeñas dimensiones, la uti-
lización de piedra lava como material primario puede ser aceptable, pero difícil-
mente se puede proponer la misma solución cuando se aumenta de escala. La 
explotación de la piedra lava tiene un tiempo limitado en el archipiélago. En más 
de una ocasión se ha intentado prohibir su utilización a pesar de que se encuentra 
arraigada en la voluntad estética de las personas y a pesar de que provee varias 
características físicas que facilitan la adaptación al contexto: evita la corrosión, 
y se adapta perfectamente al hábitat natural12. Se ha dicho que una utilización 
inteligente de la piedra que forma parte del terreno individual podría ser una 
opción para continuar construyendo con este material. Sin embargo, cuando se 
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proyecta no una vivienda individual en un terreno particular, sino un edificio de 
departamentos o proyectos con mayor escala que una única unidad de vivienda, 
la posibilidad de utilizar este material como elemento principal se pone en duda 
y obliga a pensar en soluciones alternativas. En el edificio de departamentos de la 
misma forma que en el anterior, se propuso la separación de un sistema principal, 
un sistema secundario, y un sistema de cubierta. En este caso, para el sistema 
principal se propone utilizar contenedores vacíos como base del sistema estruc-
tural. A Galápagos llega una gran cantidad de carga, y cada mes esto produce cierta 
cantidad de contenedores de desperdicio que no son utilizados. Se propone uti-
lizar estos objetos para la construcción de la estructura principal de los edificios, 
apilando los contenedores uno sobre el otro, de la misma manera en la que se tra-
bajan proyectos de vivienda en otras latitudes. Los contenedores son estructuras 
metálicas que son buenos conductores del calor y del frío, y en un clima como el 
de Galápagos un sistema de aislamiento térmico sería necesario para un proyecto 
de estas características, con el diseño de un sistema de doble fachada ventilada con 
piezas cortas de madera de teca y cedrela. La cedrela es otra madera proveniente 
de una especie introducida altamente utilizada en la construcción en Galápagos, 
que por su baja resistencia no se usa en sistemas portantes. En este caso actua- 
ría como aislante térmico y facilitaría la ventilación de espacios interiores13. El 
sistema de contenedores actuaría como estructura base y se plantearía un sistema 
de entramado de madera como estructura secundaria que recogería el sistema de 
fachada. La edificación y todas las unidades de vivienda se deben orientar hacia 
el viento predominante, creando espacios de sombra exteriores para disminuir la 
temperatura de la fachada y facilitar la ventilación cruzada (Proyecto 5).

 La utilización de contenedores y reciclaje de materiales del proceso de 
carga y descarga podrían considerarse como una solución para la creación de un 
edificio individual, así como otras soluciones que se han adoptado en Galápagos, 
como utilizar los mismos contenedores para hacer viviendas individuales o el re-
ciclaje de materiales constructivos extraídos de construcciones en proceso de de-
terioro. Sin embargo, si bien las soluciones individuales presentan posibilidades 
de adaptación al contexto, cuando se habla de vivienda colectiva es necesaria la 
proyección de tipos y prototipos adaptables y repetibles. La vivienda colectiva 
en Galápagos, al igual que la vivienda individual, debería partir del análisis de las 
poblaciones de objetos. Sin embargo, en vivienda colectiva es necesario diseñar 
y entender las posibles formas de agrupación de estas poblaciones de objetos. Es 
decir, estudiar las características tipológicas para diseñar prototipos de vivienda 
que puedan ser reproducidos fácilmente. Solamente así se puede desarrollar una 
propuesta de vivienda que presente soluciones habitacionales para Galápagos. 
La unidad de vivienda debe pensarse como una matriz a ser reproducida que 
contenga en sí misma sus principios de aglomeración, y capacidad de adaptación 
a las condiciones sociales y contextuales del archipiélago, proponiendo así una 
unidad habitacional integral para Galápagos14. Con este fin, a partir del análisis 
de los parámetros encontrados en las construcciones de Puerto Ayora, se pro-
puso una construcción basada en un sistema estructural mixto, que combinaría 
muros portantes en piedra lava ubicados en puntos específicos y una estructura 

modular en madera, con una parte de la edificación asentada sobre el piso, mien-
tras la otra permitiría un espacio vacío por debajo de la misma. Si el proyecto se 
plantea sobre el borde, la separación de la vivienda del piso debe ser mayor, debi-
do a las posibilidades de inundación que se pueden presentar en cada temporal, 
donde las olas del mar se pueden elevar varios centímetros, o peor aún en el caso 
de eventos climáticos más dramáticos, como un tsunami o un oleaje producido 
por un fenómeno de El Niño.

 Las áreas de servicios se delimitan por la estructura portante, que al 
mismo tiempo permite el paso de instalaciones verticales. Los servicios se con-
centran hacia el exterior y hacia la fachada de la unidad de vivienda, para dis-
minuir la cantidad de instalaciones y maximizar la ventilación. La mampostería 
se desarrolla en un sistema modular pensado en alguna madera adecuada para 
el contexto y la conservación, como teca, bambú o cedrela, que son la mencio-
nadas anteriormente, y la cubierta se debería sostener de forma independiente 
del cuerpo principal con una estructura tipo cercha para facilitar la ventilación. 
La disposición de las viviendas debe favorecer la circulación de aire en todo el 
conjunto. Además, la vivienda colectiva propuesta suma unidades para trabajar 
como un mecanismo, integrando sistemas de infraestructura colectivas para la 
recolección, tratamiento y reciclaje de agua y producción de energía. Toda la cir-
culación exterior se basa en caminos de madera elevados sobre la topografía ori- 
ginal de roca, con dos propósitos: el primero, facilitar la filtración de agua lluvia 
y de mar en caso de lluvia o aguaje, además de facilitar el paso de las especies; el 
segundo, el paso de instalaciones sanitarias sin la necesidad de excavar la roca 
basáltica que conforma el suelo volcánico de la isla, la misma que tiene un alto 
nivel de resistencia. El resultado estético de esta propuesta es una combinación 
de muros de roca con estructuras de madera livianas, generando una continuidad 
del suelo volcánico con los muros de piedra lava sin perder la apariencia de un 
sistema desmontable y removible (Proyecto 6).

 Además, manteniendo las mismas consideraciones, se puede pensar en 
sistemas de uso mixto y de generación de espacio público, adaptables a otros 
contextos de la misma ciudad, entornos más o menos urbanos, que ayuden a 
la consolidación de una urbanización que emerja del contexto y no se imponga 
en el mismo. Es decir, una urbanización que empiece a adquirir la característica 
de endémica. Como se ha mencionado, en la teoría de la evolución, y más que 
nada desde el punto de vista de Charles Darwin, la palabra endémico quiere decir 
que una forma ha sido producida por un lugar y no se encuentra en ninguna 
otra parte del mundo15. Para esto, primero hay que aceptar que Galápagos no es 
un área natural prístina y que sí existe un hábitat humano en el archipiélago, y 
que el hábitat natural del ser humano no es la naturaleza intocada, es la ciudad. 
Al proyectar una arquitectura urbana en Galápagos se corre el riesgo de olvidar 
el contexto natural y enfocarse exclusivamente en el contexto urbano, el mismo 
que en la actualidad no posee grandes características de relación con el entorno, 
exceptuando los límites de la forma general que están definidos por barrancos, 
bahías y otros elementos naturales que son dominantes en la forma de la ciudad. 

14. La frase ‘unidad habitacional integral’ hace refere- 

ncia directa al proyecto del arquitecto Artur Glikson 

presentado en la reunión del Team X en Berlín en 1969 

que fue publicado en Le Carré Blue en 1962. La idea 

de esta unidad integra una relación directa con el con-

texto con un estudio de los usuarios de la vivienda, lo 

cual modifica los programas. El lector se puede refe- 

rir a las siguientes publicaciones: Artur Glikson, ‘The 

Integral Habitational Unit”, Le Carré Blue, 1962, 2–5.

Artur Glikson, ‘The Concept of Habitational Unit”, E- 

kistics, 24.141 (1967), 135–38 <https://www.jstor.org/

stable/43614540>.

15. J J Morrone, “Endemism”, in Encyclopedia of 

Ecology, ed. by Brian B T - Encyclopedia of Ecology 

(Second Edition) Fath (Oxford: Elsevier, 2008), pp. 

81–86 <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-

0-444-63768-0.00786-1>.

13. Gonzalo Rivas-Torres and Damian C. Adams, 

“A Conceptual Framework for the Management of 

a Highly Valued Invasive Tree in the Galapagos Is-

lands”, in Understanding Invasive Species in the 

Galapagos Islands, 2018, pp. 193–217 <https://doi.

org/10.1007/978-3-319-67177-2_11>.
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Sin embargo, al interior de la ciudad, en una manzana alejada de estos límites, 
el contexto urbano es genérico, confundible con cualquier ciudad del Ecuador 
continental o de los pueblos de Latinoamérica (Figura 7).

 Es por eso que la relación con el contexto debe enfocarse en el entorno 
inmediato: la dureza del suelo, el clima, la topografía, las escorrentías superfi-
ciales y los demás componentes naturales del paisaje que puedan dar forma a la 
construcción. Mientras más alto sea el nivel de relación que tenga la estructura 
urbana con estos componentes, mayor será el nivel de adaptación de la ciudad a 
su geografía. Es decir, más reconocible será el hecho de que ha sido el contexto 
geográfico el que ha dado forma a la ciudad, y más cerca estará de ser conside- 
rada endémica En el Taller de Galápagos se propuso un sistema de agrupación 
modular basado en un entramado de madera que genera módulos combinables, 
donde cada módulo contiene varias unidades de vivienda. Para esto, se parte de 
las mismas consideraciones anteriores: un entramado de madera que desarrolla 
espacios habitables flexibles y se conecta a un sistema fijo de muros portantes en 
piedra lava que contienen instalaciones. Los servicios se ubican hacia las facha-
das. Las cubiertas se proponen sobre una estructura tipo cercha, construida en 
madera con piezas modulares de tamaños controlados, desarrollando 3 tipos de 
estructura: una fija comprendida por los muros portantes, una modular y flexible 
que contiene los espacios habitables, y una liviana que soporta la cubierta.

 Además, se parte de un diseño de manzana que integra las diferentes 
unidades de vivienda, interconectándolas a través caminerías elevadas, debajo de 
las cuales se permite el paso de instalaciones. Se integra un sistema de tratamien-
to de aguas grises a través de humedales artificiales que se mezclan con el espacio 
colectivo del centro de manzana, un espacio que se destaca por la interacción 
entre el espacio antrópico y una regeneración del paisaje natural, liberando el 
suelo y manteniendo la vegetación original. La correcta asociación de especies 
genera espacios de contemplación y socialización de los habitantes semejantes 
a los de las islas no habitadas de Galápagos. Los muros portantes se proyectan 
como sistemas de infraestructura que separan los diferentes tipos de agua, per-
mitiendo que esta sea reciclada. La energía se maneja a través de paneles solares 
colocados sobre las cubiertas que la distribuyen a las diferentes unidades. Toda 
esto transforma la manzana como unidad urbana en un mecanismo que integra 
el contexto natural y la habitación (Proyecto 7).

 Todos estos proyectos de vivienda, con sus diferentes características y 
escalas, proponen soluciones viables para el edificio o grupo de edificios indi-
viduales. Sin embargo, es en el conjunto de estas propuestas que se puede esta-
blecer la posibilidad de una arquitectura de ciudad. Se comprende a la vivienda 
como una unidad urbana que puede adquirir distintas formas y agrupaciones. En 
Galápagos, las ciudades son de pequeña dimensión, pero sus condiciones de con-
texto pueden variar drásticamente en ese territorio y mucho más cuando se com-
para el contexto urbano con los asentamientos rurales, tanto cuando se habla de 
una isla en específico como cuando se compara una isla con otra. Los componen-

tes naturales que dan forma al paisaje y a la ciudad varían de un espacio a otro. 
No es lo mismo encontrarse sobre la costa que en la zona interior de la ciudad, 
tanto urbana como geológicamente. En la costa, el mar y su interacción con la 
isla marca una presencia muy fuerte, imposible de no tomar en cuenta. Por otro 
lado, en los bordes internos de la ciudad, es la relación con el Parque Nacional, la 
vegetación y las formaciones geológicas lo que marca la pauta para el diseño de 
la ciudad, mientras que, al alejarse de los bordes, la destreza del arquitecto está 
en el reconocimiento de los componentes naturales y su relación con el edificio. 
Cada proyecto de arquitectura en Galápagos tiene que tomar en cuenta la diver-
sidad del territorio, y observar con detenimiento los parámetros específicos y los 
lineamientos generales que dictan la geografía y sus ecosistemas, y la relación que 
tiene el ser humano con este ambiente.

La escala urbana: La relación entre la ciudad y el espacio protegido

 Los proyectos presentados en el taller de Galápagos a escala edilicia bus-
can soluciones a problemas constructivos y de provisión de servicios, así como a 
las condiciones climáticas que presenta el contexto. La propuesta a escala edili-
cia se basa en el detalle y la técnica. El desarrollo del edificio individual permite 
trabajar con el contexto inmediato, como el tipo de suelo, el clima, la topografía, 
etc. Sin embargo, al ampliar la escala, el objetivo es entender la interacción entre 
el hábitat humano de la ciudad y el hábitat natural de Galápagos, que es el área 
natural protegida. 

Figura 7: Calle residencial de Puerto Ayora, un contexto genérico de Latinoamérica. Fotografía toma-

da por la estudiante Natalia Bautista Peña, en el año 2018
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 Las ciudades en Galápagos han sido proyectadas como una suerte de ciu- 
dades amuralladas a la inversa. Las ciudades amuralladas normalmente se cons- 
truían para proteger la ciudad de los peligros externos que puedan amenazarla. 
Sin embargo, en Galápagos el perímetro se ha pensado para preservar el área 
protegida del peligro de la ciudad. Las ciudades tienen bordes muy definidos 
y su territorio está excluido del área del Parque Nacional. Es decir, su área no 
posee una categoría de protección. Pese a esto, están completamente rodeadas 
de área protegida, sea la del Parque Nacional o de la Reserva Marina. En otras 
palabras, la ciudad está encerrada entre el mar y el espacio protegido al interior 
de la isla. En el primer volumen de esta tesis se analizan los bordes que rodean 
la ciudad y los puntos de contacto que tiene el espacio urbano de Puerto Ayora 
con el espacio protegido del Parque Nacional16. Estos puntos de contacto son 
considerados como intersticiales, donde la naturaleza intacta de Galápagos se 
conecta con el hábitat humano y viceversa. Es en estos puntos donde ocurre la 
mayor interacción entre ambas condiciones espaciales. Zonas como las bahías, 
los barrancos, las lagunas y las zonas de manglar marcan los lugares más intere-
santes para estudiar la relación entre estos espacios y son ideales para proyectos 
arquitectónicos que buscan precisamente estudiar esta interacción. Además, no 
solamente se estudia la condición de borde, sino la construcción de un espacio 
habitado en el territorio. En Santa Cruz y en todas las islas habitadas de Galápa-
gos, este espacio se compone por la ciudad, las áreas naturales de recreación, la 
zona agrícola con sus asentamientos rurales, y la infraestructura, y todas estas 
estructuras espaciales se conjugan con el espacio protegido que las contiene. Es-
tas características llevaron a estudiantes y profesores del Taller de Galápagos a 
estudiar las condiciones de borde entre los espacios descritos, tomando como 
caso de estudio la ciudad de Puerto Ayora y los límites existentes entre la ciudad y 
el mar, la ciudad y el Parque Nacional, y sus puntos de contacto, así como la zona 
agrícola y el aeropuerto y sus puntos de contacto con el espacio protegido. De la 
misma forma, en el volumen anterior se establece que estos bordes entre la ciu-
dad y el espacio protegido se definen tanto por elementos naturales dominantes 
como por alteraciones de los componentes naturales formativos. En el primer 
caso, la división entre el espacio urbano y el protegido es abrupta, marcando el 
fin de una continuidad y el comienzo de otra, y en el segundo se forma un punto 
de quiebre en la continuidad del espacio.

 El borde costero de Puerto Ayora mantiene una conexión parcial en-
tre el mar y la ciudad, con puntos de contacto específicos que integran el espacio 
protegido al urbano y viceversa, como son el puerto y las bahías. Por su parte, el 
borde interno se genera por un límite continuo marcado por vías perimetrales. Es-
tos límites se exaltan con la presencia de elementos naturales dominantes como 
barrancos y bahías. Los barrancos se encuentran uno al sur, marcando de forma 
inequívoca el inicio de Puerto Ayora, y otro al norte, marcando el final. El barranco 
sur, además, geográficamente ayuda a la conformación de Bahía Academia, que es 
lugar donde se asentaron los primeros habitantes permanentes de Puerto Ayora. El 
barranco norte, por otro lado, delimita los barrios periféricos, y al ser la estructura 
natural o construida más alta de la ciudad, funciona como el telón de fondo donde 

rematan las vías y las perspectivas. Por otro lado, en el perímetro interno, el espacio 
protegido y el urbano se diferencian solamente por un cambio en el tratamiento 
de piso, pasando de un recubrimiento impermeable de asfalto o cemento a la roca 
natural del suelo de Galápagos, cubierta por una capa espesa de vegetación.

 Esta dicotomía entre el espacio protegido y el espacio construido de 
Puerto Ayora fue reconocida desde la primera edición del Taller de Galápagos, re-
alizada en el año 2013. En este taller, los 23 estudiantes asistentes plantearon, en 
conjunto con los profesores, un primer plan que reconoce los puntos de borde 
entre el ambiente construido y el ambiente natural, resaltando zonas específicas 
en la ciudad. La primera zona es el borde costero en el área del puerto de Bahía 
Academia, a los pies del barranco sur. En este punto se propone la recuperación 
natural del área del puerto para el desarrollo de un espacio urbano adyacente al 
brazo de agua que conecta el mar con la llamada Laguna de las Ninfas17. Este es 
un sitio natural conectado con la ciudad de alto interés turístico, pero con un alto 
nivel de contaminación. El espacio propuesto se conectaría con el borde costero de 
la ciudad. El brazo de mar que conecta la laguna con la bahía a los pies del barranco 
al momento sirve como punto de atraco de embarcaciones de pequeño calado que 
llevan a los turistas a los barcos crucero o al otro lado de la bahía, al barrio de Punta 
Estrada. Además, el proyecto propone la renovación del manglar que alguna vez 
ocupó este espacio (Proyecto 8). 

 El segundo punto de jerarquía que se reconoce es el área de conexión en-
tre la extensión del barrio El Mirador y la ciudad consolidada. El barrio El Mirador 
fue proyectado en el año 2006, mientras que el resto de la ciudad consolidó sus 
límites entre 1980 y el 200518.  En la actualidad, esta porción de ciudad contiene 
algunas piezas de infraestructura y equipamiento, como la gasolinera, el estadio, 
la torre de agua, la piscina pública, el jardín solar, entre otras. Sin embargo, si se 
analiza la forma de la ciudad, este punto conecta dos masas urbanas y tiene el po-
tencial, dada su forma, de actuar como un istmo que conecta el área protegida y las 
áreas urbanas. Se propone un proyecto que reconozca y resalte las dos condiciones, 
integrando sistemas de equipamiento en un parque natural urbano. El parque se 
basa en la proyección de zonas de esparcimiento para la población, al mismo tiem-
po que permite la integración de vegetación y especies endémicas, recuperando la 
topografía y el suelo original. Al mismo tiempo, se propone que esta área, que mide 
aproximadamente el 8% del área total de la ciudad (22.6 hectáreas), albergue e- 
quipamientos como: un nuevo hospital, ya que el actual se encuentra ubicado en la 
zona de peligro de tsunami y debería ser reubicado; el estadio actual, que quedaría 
en el mismo sitio pero se integraría al área del parque; la piscina pública; otras 
áreas a ser agregadas, incluyendo policía, bomberos, residencias para los oficiales, 
un nuevo mercado, entre otros proyectos de interés público.

 El tercer punto es el barranco norte, que actúa como límite natural del 
espacio urbano y marca el fin del área urbanizada. A los pies de esta formación 
geológica existe en la actualidad una franja de terreno vacante, que es utilizado 
por la población para depositar escombros, generando una imagen urbana de-

17. Revisar Capítulo II, Volumen 1

18. Un resumen de las decisiones que dieron paso al 

desarrollo del barrio El Mirador, se puede leer en el 

libro: Carlos Guevara, ‘La Construcción de Una Socie-

dad Sustentable’ (Universidad de Cuenca, 2010).

16. Revisar Capítulo II, Volumen 1
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gradada y construyendo un ambiente propicio para la proliferación de patógenos 
como el mosquito aedes aegipty, portador del virus del dengue19. Se propone 
transformar este espacio vacante en una zona de transición de lo urbano a lo pro-
tegido. Se propone la utilización del barranco como un elemento más del parque 
que permita a la comunidad acercarse al área protegida. El hecho de que esta 
formación geológica es el punto más alto de Puerto Ayora, llegando a medir más 
de 24 metros de alto en su punto más elevado, lo hace una pieza atractiva como 
mirador de la estructura territorial. Esta relación entre el borde del ambiente 
construido y el área natural protegida, tanto hacia el borde costero como hacia el 
interior de la isla, ha sido objeto de estudio en más de una ocasión. 

 El reconocimiento de estos tres puntos jerárquicos en la estructura de 
Puerto Ayora, permitió a los asistentes del Taller de Arquitectura de Galápagos 
pensar en diferentes propuestas que enfrenten estas tres condiciones de borde: el 
borde costero, la integración entre el espacio interno y el perímetro, y el borde in-
terno. Las propuestas que enfrentan estos escenarios, si bien muestran un nivel de 
reflexión en cuanto al material y las técnicas constructivas, se enfocan en entender 
las condiciones de borde y permitirse modificar estas condiciones en una búsqueda 
constante de integrar el desarrollo urbano con la conservación del medio ambiente 
mediante la interacción entre los dos hábitats, el construido y el protegido. 

 En el proyecto de la ciudad endémica, el reconocimiento de los 
elementos naturales dominantes en la estructura urbana y los compo-
nentes naturales formativos de dicha estructura en sus condiciones de 
borde permite proyectar las definiciones espaciales urbano–naturales, 
transformado los límites en puntos de conexión que permitan permea-
bilizar la ciudad y regresar Galápagos al entorno construido20.

El borde costero

 El borde costero es el límite entre la ciudad de Puerto Ayora y el área 
protegida de la reserva marina de Galápagos. Este borde tiene solamente algunos 
puntos de conexión con el mar, y es en estos puntos donde todavía se pueden 
apreciar la geografía, fauna y flora de Santa Cruz y Galápagos. Las propuestas que 
desarrollan el borde costero buscan explotar esta relación entre el ser humano 
que habita la ciudad y las especies que habitan el área protegida. Los estudiantes 
del taller se inspiran en los lobos marinos y las iguanas que descansan sobre el 
puerto o en las veredas de la vía principal. Las propuestas realizadas sobre este 
borde se muestran desde una relación de posición, que va desde la costa hacia 
el interior de la isla, para posteriormente complementarse con propuestas que 
integran el espacio agrícola y la infraestructura. Se plantea la recuperación del 
frente marino a través de la regeneración ambiental de manglar, partiendo de un 
área que actualmente está ocupada por viviendas que pertenecen a la capitanía 
del puerto, viviendas que han sido consideradas para reubicación en más de una 
ocasión (Figura 8). 

 Al hablar de regeneración ambiental, el proyecto adopta el tiempo 
como una variable de diseño, mostrando el proceso de transformación del si-
tio. Regresar el manglar al frente costero genera una serie de beneficios para la 
ciudad, crea espacio público, reduce la temperatura, aumenta la relación de la 
población con el mar y, más que nada, el manglar genera una protección natural 
para la ciudad en el caso de un aumento de la dimensión de las olas, un fenómeno 
que en Galápagos es erráticamente constante debido al llamado fenómeno de El 
Niño, un fenómeno que genera una oscilación climática que modifica el compor-
tamiento de la temperatura y las corrientes marinas en el pacífico sur, que se pre-
senta cada 2 a 10 años,  provocando olas de hasta 2 y 3 metros de alto en la zona 
costera21. Además, Galápagos no está exento de la posibilidad de tsunamis, es por 
eso que el trabajo en el frente marino debe tomar en cuenta sistemas naturales de 
protección (Proyecto 9). 

 Además, se presenta una propuesta de integración del borde costero a la 
ciudad, trabajando una infraestructura de espacio público, que permite acceder 
al mar. En la actualidad, como se ha mencionado en más de una ocasión en esta 
tesis, la forma en la que se ha trabajado el borde costero en la ciudad de Puerto 
Ayora, hace que existan únicamente ciertos puntos de conexión a lo largo del 
mismo, mientras que en la mayoría del borde se niega la presencia del mar con 
la construcción de edificaciones que dan la espalda al océano y el frente hacia la 
calle principal. En este planteamiento se propone la unificación de todos estos 
puntos de conexión a través de un corredor marino elevado sobre el agua que 
recorre los casi dos kilómetros de borde costero que tiene la ciudad de Puerto 
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Ayora, conectando el límite suroeste donde se encuentra la llamada Laguna de 
las Ninfas, pasando por todo el frente costero urbanizado, unificando el puerto 
de pasajeros, el muelle de pescadores y otros puntos con el límite noreste, que 
contiene la llamada Playita de la Estación22. En cada extremo, el recorrido ter-
mina en zonas de alta belleza natural que sirven como puntos de recreación para 
la población. A lo largo de este paseo se proponen varios puntos de estancia que 
integran el espacio construido con el espacio natural, a la vez que se provee de 
espacio público a lo pobladores. Estos incluyen un escenario flotante ubicado so-
bre la Laguna de las Ninfas, una torre de observación en el puerto, un espacio de 
exposición abierto cubierto por sistemas fotovoltaicos, y puntos para el descanso 
y anidación de lobos marinos. Todos estos elementos estarían integrados por una 
pasarela construida en el mar, que se transformaría en un nuevo frente marino, 
donde la población no solamente pueda acceder al agua, sino que también pueda 
apropiarse de ella (Proyecto 10).

 Manteniendo los mismos principios, la regeneración ambiental del 
borde marino y el desarrollo de espacio público tienen el objetivo de integrar el 
mar a la ciudad. Existe el potencial de transformar el borde costero en un jardín 
endémico sembrando plantas  propias del contexto, y desarrollando una serie 
de terrazas a lo largo del borde a través de un proceso paulatino de recuperación 
que integre el tiempo como una variable de diseño. En la zona del litoral crecen 
manglares, opuntias, y otra vegetación propia del sitio. Algunas especies de plan-
tas crecen sobre la roca e incluso sobre el agua. Es así que se plantea estudiar las 
plantas endémicas y nativas que se adapten al clima costero para ser plantadas a 
lo largo de la costa. A finales de los años 80, en el plan de desarrollo conserva-
cionista de la provincia de Galápagos, ya se propuso recuperar todos los frentes 
costeros de los tres asentamientos más importantes de Galápagos, aunque pro-
puestas que no fue llevada a cabo23.

 En los últimos años, esta propuesta se vuelve más tangible en la ciudad 
de Puerto Ayora, debido a que el gobierno local está tramitando la reubicación 
de las villas de los oficiales de marina al interior de la ciudad, lo que permitiría 
recuperar una porción considerable de espacio junto al puerto. Además, uno de 
los edificios institucionales que se encontraba en el frente marino fue removido, 
ampliando el frente de contacto de la ciudad con el mar. Para concretar poco a 
poco la recuperación del borde costero, el proyecto propone utilizar las plata-
formas que permanecerían de la remoción de los edificios que actualmente se 
asientan allí. Del edificio que fue removido quedó su huella construida como 
una plataforma de hormigón en el frente costero, que actualmente es utilizada 
tanto por los pobladores como por los animales. Esta plataforma sirve de sitio de 
descanso y mirador, y de sitio de reposo para animales como cangrejos, iguanas 
marinas y varios tipos de aves. A través de esta propuesta se pretende que, en 
un plazo de 45 años, se logre recuperar todo el frente marino. Debido a que la 
topografía original ya fue modificada, se propone la utilización de terrazas recre- 
acionales cubiertas con diferentes materiales, que incluirían zonas permeables 
y zonas impermeables utilizando piedra, recubrimiento cerámico, arena, entre 

otros. Estas mismas terrazas crearían jardines endémicos, zonas de descanso, zo-
nas de contemplación e incluso de recreación activa (Proyecto 11).
 
 Además del trabajo de espacio público y regeneración ambiental, es 
necesario tomar en cuenta la conexión entre la ciudad y el mar, abordándola des-
de su relación con el sector hotelero. Históricamente, en Galápagos han existido 
una transición de un turismo de barcos hacia el turismo en tierra. Al inicio de la 
explotación turística, el sector hotelero se manejaba exclusivamente en tours en 
bote que no llegaban a las islas sino solamente para visitar los atractivos turísti-
cos. Sin embargo, se llegó a considerar que este tipo de turismo no dejaba ningún 
beneficio para la población, por lo que poco a poco se realizó una transición, que 
no fue planificada, hacia el turismo en tierra, donde los visitantes se hospedan en 
hoteles dentro de la ciudad y toman tours diarios a los diferentes sitios de visita. 
Este último es el turismo de mayor crecimiento de los últimos 30 años24. En el 
Taller se planteó un punto intermedio entre ambas propuestas, desarrollando la 
idea de un hotel – muelle, que integre espacialmente la bahía frente a la ciudad 
de Puerto Ayora con el frente marino, extendiéndose desde los puntos más ale-
jados de esta bahía, que serían el muelle de llegada al barrio Punta Estrada en el 
límite sudoeste hasta el muelle perteneciente a la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos en el noreste de la costa. Se propone liberar la formación geográfica 
costera en forma de medialuna que marca la extensión del límite costero de la 
ciudad, desarrollando un muelle con la intención de no permitir el paso de barcos 
de pequeño calado al interior de esta bahía, generando un porcentaje de mar al 
frente de la ciudad libre de barcos. En la costa de Puerto Ayora se pueden obser-
var directamente lobos marinos, iguanas marinas, cangrejos, tiburones, manta 
rayas, tortugas verdes marinas, y una gran cantidad de pájaros, como pelícanos, 
pinzones y cucuves. Toda esta fauna se posa en la costa a pesar de la contamina- 
ción, la presencia de botes, el olor a aceite, y la basura. El limpiar el borde costero 
de esta contaminación aumentaría la presencia de estos animales en el frente 
marino de la ciudad. El hotel – muelle planteado por los estudiantes del Taller 
de Galápagos propone aportar directamente a la estructura económica y natural, 
extendiendo la condición de borde hacia el mar. Lógicamente, para que esta pro-
puesta sea posible es necesario estudiar los sistemas de conexión terrestres que 
permitirían que los barcos de pequeño calado sean retirados de este sector, pero 
además incluiría un costo social que debería ser estudiado al negar de empleo a 
las personas que proveen el servicio de transporte en estos barcos (Proyecto 12).

 Si bien todas las propuestas presentadas que cuestionan la condición 
de borde en la zona costera fueron desarrolladas de forma individual en diferen- 
tes años y por diferentes autores, en su conjunto, integran un único proyecto 
de borde costero para la ciudad de Puerto Ayora. En este proyecto general, la 
condición de borde es una zona de regeneración ambiental y regeneración urba-
na, en conjunto con una zona marina de protección junto a la costa, contrario 
a la situación actual de alto nivel de ocupación y degradación del borde entre el 
mar y la isla. Lógicamente, la propuesta no puede ser pensada como un proyecto 
puntual. Sería necesario realizar una estrategia de gestión para el desarrollo de 
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dicho proyecto e incluir el tiempo como variante de diseño. Además, una pro-
puesta de esa magnitud tiene que ser monitoreada con escrúpulo y tiene que ser 
los suficientemente flexible para cambiar de dirección en el momento en que se 
requiera. Es necesaria la transformación del borde costero de Puerto Ayora, de 
un borde cerrado con problemas de contaminación y falta de contacto con el 
mar, hacia un borde más difuso que integre el mar y zonas de manglar y playa en 
un ambiente regenerado de protección al ambiente urbano. Tiene que ser mane-
jado como un proyecto de restauración de ecosistemas, de la misma forma en que 
la Fundación Charles Darwin o la Dirección del Parque Nacional Galápagos rea- 
lizan sus proyectos de conservación, algunos de los cuales han sido monitoreados 
por más de 60 años.

El espacio interno de la ciudad y el borde interior

 Al interior de la ciudad de Puerto Ayora, a menos de un kilómetro del 
límite costero, los animales, las plantas, la cobertura del suelo, e inclusive los 
insectos cambian drásticamente. La topografía original ha desaparecido debido 
al hecho de que, para construir calles y carreteras sobre la roca basáltica, los sue-
los han sido rellenados, cambiando la pendiente. Adicionalmente, más del 80% 
del suelo ha sido recubierto con asfalto o concreto. Las personas introdujeron 
animales de compañía, como perros, gatos, e incluso algunas aves de corral. Los 
espacios vacantes en la zona urbana también generan el hábitat adecuado para 
mosquitos y otro patógenos. Por último, existen muchas especies vegetales in-
troducidas como ornamento. Esto ha llevado a que el interior de la ciudad sea 
un espacio completamente distinto al espacio protegido que rodea Puerto Ayora. 
En algunas de las propuestas realizadas en el Taller de Galápagos se estudia la 
posibilidad de reintroducir o regenerar los componentes del paisaje de Galápagos 
al interior de la ciudad a través del desarrollo de parques, sistemas de infraestruc-
tura verde, equipamientos, u otros componentes de la forma urbana, para así 
recuperar el suelo, reintroducir la vegetación local, y promover una asociación 
adecuada de especies animales y vegetales. Las propuestas plantean una serie de 
intervenciones puntuales de pequeña dimensión que trabajan al unísono para 
lograr el resultado de reintegrar la ciudad al contexto.

 La Estación de Investigación Charles Darwin, dese su implantación en 
Galápagos en 1964 en la isla Santa Cruz, es un centro de producción de cono-
cimiento científico. Sin embargo, este conocimiento difícilmente llega a la po-
blación del archipiélago. Es por esto que una de las preocupaciones principales 
de las diferentes sesiones del Taller fue la creación de un sistema de desarrollo 
social. Para esto, se plantea la creación de una serie de puntos de información 
sobre la conservación y el archipiélago, a manera de bibliotecas comunitarias que 
aporten al acceso a información y a la conectividad de la isla, que en la actualidad 
es bastante precaria. La conexión a internet y otros medios de telecomunicación 
se genera a través de señales satelitales con un bajo nivel de recepción, por el 
hecho de que el archipiélago está aislado en el océano Pacífico. Actualmente, en 

esta ciudad existe una biblioteca comunitaria que organiza eventos y provee de 
un espacio de trabajo a la comunidad con una muy baja cantidad de información 
impresa, pero provee de conexión a quienes la utilizan. Se plantean bibliotecas 
como piezas de equipamiento a ser replicadas en diferentes puntos de la ciudad. 
Diseñadas con principios de materialidad y ahorro de energía, también están 
pensadas como espacios que permitan proveer de vegetación endémica para la 
reconstrucción del paisaje. El manejo de materiales y la correcta asociación de 
especies transformaría esta red de equipamientos en una conexión que expanda 
el espacio protegido dentro del espacio natural (Proyecto 13).

 Por otro lado, además de los aproximadamente 15.000 habitantes que 
viven en Puerto Ayora, es necesario considerar una población flotante de apro- 
ximadamente 1500 turistas que constantemente habitan Puerto Ayora, además 
de que al menos un 70% de la población trabaja en el sector turístico. Esta ca- 
racterística poblacional le otorga a la ciudad de Puerto Ayora una dinámica tem-
poral muy particular. La mayor parte de las personas que se alojan en la ciudad 
pasan el día en los llamados tours diarios. Salen en las primeras horas de la maña-
na en barcos que los llevan a visitar las islas no habitadas, y regresan a la ciudad 
a finales de la tarde, justo antes de la puesta del sol. Esto ocasiona que el sector 
hotelero y comercial de la ciudad empiece a funcionar en su apogeo a partir de 
las primeras horas de la noche. El sector hotelero y comercial se ubica cercano 
al frente marino, alejado de los bordes internos. Esto ocasiona contaminación 
lumínica que afecta los ciclos de las especies de la costa. En el Taller de Galápagos, 
los estudiantes viven esta dinámica temporal y pueden experimentar la cantidad 
de actividad que existe durante las horas de la noche. Desde un punto de vista de 
conservación, considerando la cantidad de especies que habitan el borde marino, 
como tortugas marinas, tiburones de punta blanca, o lobos marinos, esta acti- 
vidad nocturna no debería encontrarse en la zona de la costa, sino al interior de 
la ciudad, disminuyendo la contaminación lumínica en los bordes. Es así que se 
plantea el desarrollo de ejes internos de actividad que recojan estas dinámicas del 
turismo para precisamente disminuir la contaminación nocturna ocasionada por 
las actividades antrópicas (Figura 9).

 Además de tomar en cuenta la asociación de especies endémicas o nati-
vas del archipiélago, así como la disminución de la contaminación en los bordes, 
también se considera la necesidad de incrementar la seguridad alimentaria en 
Galápagos a través del manejo de especies agrícolas y utilitarias. la actualidad, la 
población tiene una nutrición muy pobre y un índice de obesidad muy alto, ya 
que se alimentan casi exclusivamente con alimentos procesados que provienen 
del continente25. De la misma manera que se plantea una red de equipamientos 
sociales, también se plantea una red de estructuras para incentivar la produc-
ción de agricultura urbana. Pensados como sistemas alternativos de producción 
hidropónica, también se combinan con viveros de vegetación endémica. Los 
estudiantes del taller de Galápagos plantearon la construcción de una serie de 
estructuras con cubiertas verdes que contengan diferentes especies de plantas, 
pensadas tanto para la regeneración del paisaje como para la producción agríco-
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la. Esta visión genera un sistema de agricultura urbana que a su vez aporta a redu-
cir el efecto de isla térmica que genera la ciudad. Se propone ubicar estos viveros 
tanto en los límites con el área natural protegida como en los terrenos vacantes, 
además de los parques urbanos y en los terrenos de la franja perimetral formada 
en los años 80. Con la extensión de la ciudad fuera de los límites se formó un 
sector urbano de grandes extensiones de terreno que actualmente posee equi-
pamiento deportivo, educativo y cultural, con propiedades de gran tamaño en 
comparación con el resto de la ciudad. Se plantea reintegrar el espacio protegi-
do al urbano buscando la asociación adecuada de especies endémicas y especies 
agrícolas cuya producción no ponga el riesgo el ecosistema (Proyecto 14).

 De igual manera, se propone transformar el espacio vacante que se en-
cuentra entre el límite del barranco norte y la zona residencial conocida como 
barrio La Cascada en un parque lineal, convirtiendo este borde en una posible 
área de transición que permita la apropiación de este espacio por parte de la 
comunidad. Además, se plantea una propuesta de infraestructura que permita 
la recolección de agua lluvia, el tratamiento y la re-utilización de aguas servidas 
del barrio. Se proponen sectores del parque dedicados a la contemplación que 
recuperen la topografía original, y sectores con zonas de producción de huertos 
urbanos y áreas de recreación activa. En conjunto, se entregaría no solamente un 
equipamiento de espacio público y una infraestructura de servicios básicos a la 
población, sino que esto también permitiría la apropiación y regeneración de un 

espacio que en la actualidad es tratado como botadero de basura, para transfor-
marlo en un espacio de bienestar social y económico para la población. Al igual 
que las propuestas que trabajan el borde costero, en esta sección se presentan 
diferentes ideas de proyecto para diferentes sectores de la ciudad que podrían 
entenderse desde la sumatoria de los mismos, además de ser entendidos desde 
la interacción con los proyectos del borde costero para así generar una imagen 
global de las posibilidades de desarrollo de la ciudad (Proyecto 15).

 Al investigar las relaciones del espacio interno de la ciudad 
con el espacio protegido, estos proyectos plantean la posibilidad de 
un cambio de pensamiento en la planificación urbana de Galápagos, la 
misma que, a pesar de encontrarse en un área excluida del área pro-
tegida como ocurre actualmente, debe ser capaz de reaccionar a la 
naturaleza ubicua que la rodea. Estas propuestas, al igual que las ante-
riores, muestran posibilidades de transformación en el tiempo, que no 
deben ser pensadas como un elemento puntual sino como un proceso 
de transformación, es decir un proceso evolutivo consciente de la rela- 
ción entre el ser humano y su entorno.

La zona agrícola y la infraestructura

 Cada propuesta de las presentadas en este documento analiza la interac-
ción entre el espacio construido y el espacio protegido, mostrando la importancia 
de ciertos elementos naturales como los barrancos, las bahías y borde costero. De 
la misma forma, las propuestas a continuación resaltan la necesidad de trabajar 
con los componentes del paisaje (suelo, viento o topografía), para alcanzar edifi-
caciones puntuales o proyectos urbanos conectados con el contexto. Además, se 
muestra cómo una serie de proyectos puede actuar como una única propuesta de 
transformación de la forma urbana a escala de ciudad. Sin embargo, como se de-
muestra en el Volumen 1 de esta tesis, la forma urbana de la isla de Santa Cruz y 
de Galápagos no se puede entender estudiando únicamente las zonas declaradas 
como urbanas. La organización territorial de Galápagos plantea tres zonas clara-
mente definidas: la protegida, la rural y la urbana. Es por esto que la forma urbana 
de Galápagos integra también las zonas agrícolas y los asentamientos rurales, al igual 
que otras piezas de infraestructura como el aeropuerto ubicado en la isla Baltra.

 En la zona agrícola, las condiciones de borde no son tan definidas como 
sucede en la zona urbana, como lo demuestran los patrones de migración de 
las especies en relación a la infraestructura antrópica. Los límites se difuminan 
mucho más debido a que, en ambas áreas, la capa vegetal es primordial y la per-
meabilidad del suelo no ha sido cambiada26. Contrario a la especie humana que 
habita en la ciudad, las especies de plantas y animales, que son las que más abun-
dan en la zona rural y protegida, no conocen de límites políticos. Las especies 
vegetales que son cultivadas para la agricultura se esparcen a través de semillas 
llevadas por pájaros u otros animales, por esporas llevadas por el viento, entre 
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Figura 9: Puerto Ayora iluminada por la noche, al fondo se puede observar la zona del puerto más 

iluminada que la zona residencial. Fotografía tomada por el autor en el año 2019
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otras formas. Algunas de estas especies son consideradas invasoras por su capaci-
dad de modificar ecosistemas completos. En las zonas altas de Santa Cruz y San 
Cristóbal, muchas granjas han sido abandonadas debido a la falta de producción, 
dejando que las plantas se reproduzcan de forma natural. Las especies invasoras 
se pueden adaptar rápidamente al clima y desplazar a las especies nativas, cam- 
biando el suelo y el alimento de los animales, entre otras consecuencias. Además, 
los animales migratorios se mueven de una zona a otra, pasando del área pro-
tegida a la zona rural, atravesando plantaciones y muchas veces contribuyendo 
a la dispersión de especies introducidas en el área protegida. Una de las espe-
cies que rompe las condiciones de borde por sus patrones de movimiento es la 
tortuga gigante de Galápagos27. Estas tortugas han sido denominadas por otros 
autores como “objetos de borde”, porque traspasan los límites de la conservación, 
el turismo y la investigación28. Además, son la materialización de los conflictos 
territoriales de gobernanza. La tortuga es una especie protegida y forma parte del 
Parque Nacional, pero la carretera está en la zona rural y no tiene una categoría 
de protección. Este tipo de conflictos hacen de la zona rural un laboratorio inte-
resante para planteamientos arquitectónicos que junten la productividad con la 
arquitectura de paisaje y la conservación ecológica.

 Los planteamientos realizados en la zona agrícola estudian estas rup-
turas de borde precisamente desde la interacción entre el movimiento migratorio 
de las tortugas con las áreas de cultivo y ganadería. Las tortugas gigantes son uno 
de los principales atractivos de la isla de Santa Cruz. Existen en gran cantidad, lo 
que incluso llevó a Robert Bowman, uno de los científicos que llegó a Galápagos 
en los años 50 para estudiar la posibilidad de implantar una estación de investi-
gación en este territorio, a llamar a la isla de Santa Cruz “el país de las tortugas29”. 
Se propone el desarrollo de granjas de convivencia entre especies endémicas y 
domésticas, proponiendo el manejo de los ciclos de cultivo y pastoreo en relación 
a los patrones temporales de movimiento de las tortugas gigantes para evitar que 
estos ciclos se crucen el uno con el otro. En el Ecuador, debido a su posición 
geográfica en Latitud 0, muchos productos agrícolas se cultivan en más de una o 
dos ocasiones al año. Estudiar estos ciclos de cultivo en relación al ciclo migra-
torio de los quelonios podría ayudar a desarrollar una estrategia de producción 
agrícola y conservación simultáneas. Se propone también la generación de una 
granja experimental con pequeñas parcelas para la investigación de estos ciclos 
de cultivo y como posible atractivo turístico (Proyecto 16).

 Además, se propone entender a los ciclos de cultivo, pastoreo y conser-
vación, como tres componentes distintos del mismo paisaje agrícola, que operan 
como sistemas co-espaciales integrados vertical y horizontalmente. Integrados 
en un sistema de conservación, se propone la superposición del sistema agríco-
la e investigativo, enfocado en especies maderables, frutales, tubérculos, entre 
otras especies productivas. Se plantea también la especialización del movimiento 
y los tiempos de migración y cultivo, para así distribuir el espacio productivo 
y consolidarlo para una mayor productividad.  Además, la arquitectura edilicia 
se integraría con la arquitectura del paisaje, entendiendo que los sistemas que 

componen el paisaje también influyen en el desarrollo de las tipologías edilicias. 
Se plantean la utilización de la piedra lava como material portante, y un sistema 
de movimiento para la recolección de agua y generación de energía basado en 
el aprovechamiento de la humedad atmosférica, que en la zona alta de la isla de 
Santa Cruz es bastante elevada. Se propone el estudio de un proceso de conso- 
lidación del paisaje que permita desarrollar un modelo de granja a ser copiado 
y replicado. De esta manera, todos los terrenos agrícolas que mantengan estas 
mismas consideraciones podrían mejorar su producción al consolidar su paisaje 
productivo, y al mismo tiempo desarrollar corredores ecológicos para tortugas y 
otros animales endémicos que atraviesan el sector (Proyecto 17).

Baltra

 A partir de los años 40, Baltra se transformó en una isla de infraestruc-
tura, aportando al desarrollo urbano de todo el archipiélago, pero sobre todo de 
la isla de Santa Cruz. Si bien no posee asentamientos permanentes, al albergar el 
primer y más grande aeropuerto de Galápagos debe ser considerada parte inte-
gral de su forma urbana. Baltra posee un paisaje desértico que permite perderse 
en el horizonte. Sin puntos de referencia, la vegetación endémica puede transfor-
marse en una inserción sutil de líneas guías. Por el tipo de suelo y clima de Baltra, 
la vegetación endémica no va más allá de cactus que pueden llegar a medir varios 
metros de alto o plantas arbustivas eternamente secas. A través de estas líneas 
de vegetación, se plantea unir los dos puntos construidos de la isla. El primero 
es el actual aeropuerto, un edificio considerado como altamente ecológico, que 
reemplazó la infraestructura existente hasta el año 2014. El segundo, los restos 
de la participación de Galápagos y el Ecuador en la segunda guerra mundial, es 
decir, los restos de la base militar Beta, que fue parte de la incursión de los Esta-
dos Unidos en Galápagos entre 1942 y 1949. El proyecto propone la reutilización 
de estas áreas para generar un punto de investigación de materiales de construc-
ción, basados en sistemas de reciclaje y reutilización de materiales de las islas 
habitadas. Esta propuesta tiene un sentido de memoria de la historia humana de 
Galápagos. Los materiales de la base beta se utilizaron para la construcción de 
viviendas en las islas habitadas. Además, parte del material que todavía queda-
ba se utilizó en la construcción del aeropuerto, y los aeropuertos que existieron 
anteriormente se fueron construyendo en el mismo sitio, utilizando las pistas de 
aterrizaje dejadas por la armada norteamericana (Proyecto 18).

 En cuanto a la conservación, esta isla tiene una historia de reconstruc-
ción y reutilización. Las especies de iguanas que existían en esta isla fueron re-
movidas durante la segunda guerra mundial, y luego reintroducidas a Baltra para 
regenerar el ecosistema30. Además, la Estación de Investigación Charles Darwin 
maneja programas de regeneración ambiental como Galápagos Verde. Esta isla 
no fue tomada en cuenta en la declaratoria de Parque Nacional de 1959, que 
establecía como parque nacional de conservación a todos aquellos espacios no 
ocupados, y permaneció como parte de las Fuerzas armadas hasta el año 2009. 
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28.  Elizabeth Hennessy, On the Back of Tortoises, 
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press, 2019).
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Considerando su historia, no existe un lugar más apropiado en Galápagos para 
una propuesta de reutilización y recomposición de materiales.

 Los proyectos presentados se muestran como elementos separados, 
pero mantienen una serie de condiciones similares que los unifican y permite que 
su lectura sea un absoluto. Están ubicados en puntos estratégicos de la isla Santa 
Cruz, que corresponden a la estructura espacial que tiene Galápagos. A escala 
urbana, los elementos naturales dominantes como los barrancos y las bahías al-
bergan puertos, establecen límites y zonas de equipamiento e infraestructura que 
se transforman en zonas reconocibles de la ciudad. Además, a escala regional, es 
decir, en la escala de isla, esta estructura espacial se repite, dividiéndose el espa-
cio humano en zona rural, zona urbana e infraestructura, esparcidos en medio 
del espacio protegido pero interconectados entre ellos. Cada proyecto presen-
tado reconoce estos componentes urbano–naturales, proponiendo inserciones 
arquitectónicas en estos sectores e investigando la relación que tienen con el área 
protegida que los rodea. Si se analiza la estructura territorial de Galápagos, esta 
configuración de elementos separados interconectados se repite en la sumatoria 
de sus ciudades, zonas agrícolas y áreas de infraestructura pero que se comunican 
entre sí, por rutas aéreas, marítimas y terrestres, generando un único sistema 
urbano insular que se esparce en el territorio natural insular. Esta realización 
de Galápagos como una serie de archipiélagos concéntricos permite comprender 
que las relaciones urbano–naturales en el archipiélago no están limitadas a la 
ciudad o a islas específicas, pero se generan en todas las escalas del territorio. El 
proyecto de la ciudad endémica debe partir desde esta comprensión multiesca-
lar  del territorio del archipiélago, donde lo que el edificio individual es al suelo 
basáltico del terreno inmediato, el sistema urbano insular es al territorio general 
del archipiélago. 

Temas generales de la insularidad del territorio

 Todas las propuestas presentadas hasta el momento estudian la relación 
entre el ambiente construido y el ambiente natural en diferentes posiciones del 
territorio de Puerto Ayora y la isla Santa Cruz. Pero, además, la manipulación 
de la forma requiere enfrentar dificultades que surgen de la misma condición 
de insularidad del archipiélago, como la necesidad de producción de energía y 
alimento, la falta de agua para el consumo humano, el manejo del territorio, y el 
manejo de desechos. En la escala edilicia, estas dificultades se traducen en piezas 
de tecnología que permiten aprovechar el sol o la lluvia para producir energía y 
agua. Al analizarlos a escala del territorio, se transforman en conceptos genera-
les que permiten plantear estrategias de acción, más que proyectos individuales. 
Las otras dos escalas analizadas hasta el momento se basan principalmente en el 
estudio de la morfología de los elementos y cómo el territorio influye en esta. Es 
una perspectiva realmente darwiniana partiendo de que el mecanismo de pro-
ducción de una forma específica está en cómo esta reacciona a la geografía física 
del paisaje, tanto inmediato como distante, respondiendo a las características de 

un área dada. Sin embargo, en la escala del territorio, la visión se generaliza y el 
proyecto cede paso a la estrategia.

 Como se ha visto, el territorio de Galápagos se encuentra interconec- 
tado en una estructura urbano–natural, pero al mismo tiempo, no deja de estar 
aislado en medio del océano Pacífico, a 1000 km de distancia del continente. Este 
aislamiento es lo que ha contribuido a la riqueza biológica de Galápagos y al alto 
nivel de endemismo de sus especies, pero desde el inicio de su historia urbana ha 
hecho que Galápagos como sociedad dependa del continente para productos y 
servicios. Las historias de los primeros habitantes hablan de esfuerzos de adapta-
ción al sitio, construcciones pensadas para recolectar agua lluvia construidas en 
piedra lava seca, y otros esfuerzos de adaptación como la experimentación en 
cultivos. Sin embargo, con el paso de los años, estos esfuerzos de adaptación pa- 
saron a segundo plano y las actuales historias hablan de necesidades insatisfechas 
y problemas de conservación, como la falta de agua y la introducción de especies. 
La aproximación que se estableció en el Taller de Galápagos es la búsqueda de un 
retorno a los esfuerzos de adaptación, investigando las posibilidades de generar 
estrategias territoriales a largo plazo que permitan enfrentar los temas generales 
que afectan al territorio y son parte de su insularidad.

 Para poder establecer una visión estratégica del territorio, en la edición 
del Taller de Galápagos del año 2016 se presentó una visión a futuro en con-
traposición con el actual momento de desarrollo. Esto se realizó con la intención 
de establecer un objetivo a ser cumplido: la búsqueda de una concepción ur-
bana y territorial que guie decisiones posteriores. Se extrajo una serie de temas 
generales y se propusieron estrategias de transformación. Es necesario aclarar 
que el análisis del trabajo realizado en los 8 años de existencia del taller no es 
cronológico, sino escalar. Como se explica en este documento y en el Volumen 
1 de esta tesis, la forma urbana de Galápagos tiene relaciones multiescalares y 
debe ser comprendido desde esa perspectiva. Para la edición del 2016, el taller 
ya había tenido dos ediciones anteriores, en las que se investigaron temas pun-
tuales a escala edilicia y regional. En la edición del 2016 se propuso el estudio de 
estrategias de desarrollo regional ligado a varios de los temas más estudiados en 
cuanto a las interacciones socio–ecológicas del archipiélago. Los temas propues-
tos estudiados son: turismo, educación, producción alimenticia, comunicación 
y cultura. En este documento se presenta cada tema analizado desde el modelo 
actual y un posible modelo deseado. Estos temas, que en un principio pueden 
parecer abstractos, indudablemente tienen un efecto en la forma urbana, que da 
como resultado el modelo actual. A su vez, los cambios en el modelo actual hacia 
el modelo deseado también tendrían una repercusión física en la forma urbana. 
Mientras más se acerque esa forma a una forma producida por el territorio, se 
puede considerar que existe una mayor adaptación de la relación del hombre al 
territorio (Proyecto 19).

 En el modelo actual, el turista llega a las islas Galápagos a través de 
tours organizados por empresas que tienen su sede en el continente. La mayoría 
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de las veces, el turista no consume en la comunidad, y su aporte a la conservación 
es estrictamente la tasa de ingreso que paga al llegar al archipiélago y el hecho 
de no hacer nada por dañar el ecosistema. Literalmente se intenta que el turista 
deje solamente sus huellas en la arena. Esto genera un modelo de turismo rápido, 
donde el visitante permanece un máximo de 3 días en cada isla habitada, y en 
una semana su grupo abandona el archipiélago. Este modelo no solamente no 
aporta a la comunidad y a la conservación, sino que aumenta los viajes desde 
y hacia el continente, generando un alto nivel de movilidad humana dentro de 
Galápagos. Por tanto, se plantea un modelo de turismo de aporte, donde no hacer 
nada es inaceptable. Se plantea la generación de programas de turismo de apoyo a 
la comunidad y al ecosistema, ligado al manejo de especies invasoras, agricultura 
urbana, enseñanza comunitaria, entre otros. Este nuevo modelo permitiría un tu- 
rismo más lento, donde el visitante pueda permanecer la mayor cantidad de tiem-
po posible en las islas, aportando al desarrollo comunitario y a la conservación de 
las mismas, y permitiendo que su experiencia adquiera un mayor significado.

 Por su parte, el sistema educativo de Galápagos es exactamente igual al 
que se mantiene en el Ecuador continental. Incluso las edificaciones son similares 
a las existentes en las escuelas públicas en el resto del país. Históricamente, en los 
planes de desarrollo de la provincia se ha propuesto la necesidad de un sistema 
de educación básica diferenciado que se enfoque en las virtudes de Galápagos 
como sistema natural. Actualmente, muchos estudiantes en las escuelas de edu- 
cación básica no conocen realmente su entorno. La estrategia propuesta para 
la educación presenta la idea de Galápagos como un laboratorio abierto y la es-
cuela como un sitio disperso, abriendo la infraestructura al entorno y viceversa. 
Galápagos tiene una gran cantidad de climas, ecosistemas, suelos y especies que 
han sido objeto de estudio de científicos, pero en la educación básica son difícil-
mente estudiados. Además, la integración de una infraestructura de respeto a la 
naturaleza podría integrar a los niños en un ambiente construido relacionado 
directamente con su territorio. Esta posición modificaría la escuela tradicional 
encerrada en un edificio, transformándola en una escuela abierta, con puntos de 
aprendizaje en la zona costera, en la zona alta, e incluso en el mar, transformando 
el archipiélago entero en un entorno académico.

 Por otro lado, debido a su condición de área natural protegida, la pro-
ducción de alimentos en Galápagos está muy por debajo de las necesidades de 
consumo de la población. La producción local cubre aproximadamente el 20% 
de lo necesario para alimentar a las 30.000 personas que habitan Galápagos. El 
otro 80% proviene del Ecuador continental, aunque existen casos en los que, aún 
cuando la producción es suficiente, la calidad no lo es, por lo que de todas formas 
el producto se importa31. Esta dependencia del continente para la alimentación 
ha generado problemas de nutrición debido al consumo de productos procesa-
dos y no frescos32. Se propone incrementar la producción agrícola local a través 
de sistemas de producción alternativa a la forma actual de producción horizontal 
y consumo de suelo agrícola. Para esto se sugiere investigar la producción hi-
dropónica y urbana, incluso buscando sistemas que puedan ser desarrollados en 

el agua, transformado el ambiente humano que actualmente es rural o urbano en 
un sistema mixto de producción agrícola al interior del área urbana, y un sistema 
de producción vertical en la zona rural.

 Adicionalmente, el actual sistema de telecomunicaciones de Galápagos 
es muy básico debido al aislamiento. La conectividad es muy reducida. Además, 
existen dos tipos de negocios, aquellos que pertenecen a la gente de la comunidad 
y aquellos que pertenecen a empresas internacionales o del Ecuador continental. 
Estos últimos dominan el mercado del turismo. Como su sede comercial no se 
encuentra en Galápagos, estos negocios pagan impuestos fuera del archipiéla-
go, sin dejar un beneficio para la comunidad. Un incremento en los sistemas de 
telecomunicación, a través de un sistema interno a manera de intranet en el ar-
chipiélago, podría incrementar la interacción entre los pequeños negocios. Una 
mayor interacción entre los negocios podría transformar Galápagos en una es-
pecie de hotel disperso. En la actualidad, los hoteles proveen de todos los ser-
vicios que necesita un turista: alojamiento, comida, tours diarios, entre otros. 
Sin embargo, en la ciudad existen este tipo de negocios que sirven a un tipo de 
turista. Se propone una mejoría en los sistemas de comunicación de los servicios 
para los turistas que provee la comunidad, y su integración en paquetes turísticos 
que permitan a la comunidad ofrecer todos los servicios alrededor de la ciudad. 
Esta propuesta invertiría el sistema actual, haciendo que la comunidad tenga un 
mayor ingreso y sea capaz de ofrecer servicios compartidos.

 Por último, la cultura y la identidad de Galápagos han sido temas trata-
do por varios autores, y muchos pregonan que en Galápagos no existe una cultu-
ra insular33. Sin embargo, Galápagos tiene una historia humana de más de 500 
años desde su descubrimiento, una historia que involucra piratas, balleneros, 
colonizadores europeos, participación en conflictos internacionales, entre otros 
elementos que aportan a la construcción de una identidad. Además, esta histo-
ria humana, como todo en el archipiélago, varía de una isla a otra, al igual que 
las especies. El estudio del patrimonio edificado en Galápagos ha sido relegado 
a unas pocas construcciones. Es necesario realizar un estudio más detallado de 
las edificaciones históricas para así obtener datos de cómo se puede adaptar el 
hábitat humano al contexto geográfico. El primer volumen de esta tesis realiza un 
estudio de algunos de los edificios más antiguos del territorio de Puerto Ayora. 
Además, estudia las historias de los primeros colonos, describiendo su proce-
so de adaptación, y las formas en que los pobladores encontraban soluciones a 
la falta de agua, comida, y cobijo. En la actualidad, los estudios sociales se han 
transformado en discursos de escases y necesidades desatendidas. La visión en 
cuanto a la cultura es una ciudad capaz de aprender de su pasado y de volver a 
buscar procesos de adaptación del ambiente construido al ambiente natural.

 Todos los temas descritos reconocen una primera aproximación a los 
problemas que la arquitectura en Galápagos debe enfrentar. No porque la arqui-
tectura se enfoque en resolver problemas, sino porque a través de la arquitectura se 
construye el hábitat del ser humano ocupa, y en el caso de Galápagos, este hábitat 
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debe cuestionar la forma en la que, como especie, nos adaptamos a nuestro entor-
no. Esta aproximación a una escala temática propone estrategias más que proyec-
tos individuales y se enfoca en la posibilidad de transformación de la forma urbana 
desde las acciones de las personas, como una materialización de las mismas. 
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 La investigación en arquitectura en el contexto de las islas Galápagos se 
ha realizado principalmente en tesinas de maestría o proyectos de fin de carrera 
de varias universidades alrededor del mundo. Basta con realizar una búsqueda 
puntual en Google Scholar que incluya las palabras ‘Galápagos arquitectura’ o 
‘Galápagos architecture’ para obtener una veintena de resultados de diferentes 
universidades, entre las cuales se encuentran universidades como MIT, TU Delft, 
University of Melbourne, Lund University, entre otras. Asimismo, se encuentran 
al menos una veintena de proyectos realizados en universidades ecuatorianas. Si 
bien la mayor parte de estos documentos han sido realizados entre el 2010 y el 
2020, entre los documentos más antiguos se encuentran una tesis de pregrado 
realizada en el año 1987 en el College of Architecture of Texas Tech University, y la 
tesis para obtención del título de arquitectura realizada en la Universidad Central 
del Ecuador en 1972, que es parte del documento Desarrollo de Galápagos de 
1973- 19751. Estos últimos proyectos sirven como documentos de consulta, ya 
que permiten una visualización del contexto de Galápagos en años anteriores. 

 De la misma forma en que la organización del Taller de Galápagos fue 
parte esencial de esta investigación, los talleres de proyecto de fin de carrera que 
tomaron como sitio de intervención las islas Galápagos también son parte de la 
investigación. En la Universidad San Francisco de Quito USFQ, a partir del año 
2012, el proyecto de fin de carrera es una investigación propuesta por el profesor 
y desarrollada por los estudiantes, es decir, no es, como en otras escuelas, un taller 
exploratorio donde los estudiantes proponen el tema de investigación que ellos 
quieren realizar. Hasta la actualidad, se han dirigido al menos 8 proyectos de fin 
de carrera situados en las islas Galápagos, que de una forma u otra han ayudado a 
construir el conocimiento escrito en esta tesis doctoral, de los cuales destacan tres. 

 El primero es el proyecto realizado por la arquitecta Sheila Rosero, ac-
tual Directora de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana del Municipio 
de Santa Cruz, quien propuso la regeneración del borde marino a lo largo de la 
ciudad de Puerto Ayora y la construcción de un muelle de pasajeros en la actual 
zona del Puerto de Bahía Academia para regenerar el área de la Laguna de la Nin-
fas. El proyecto de Sheila Rosero analiza el crecimiento de la ciudad de Puerto 
Ayora en relación con el océano. Se plantea la noción del borde costero como el 
punto integrador entre los flujos de movimiento entre la tierra y el mar. Como se 
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1. Aguinaga and others.estudia en el Capítulo II del Volumen 1 de esta tesis, el borde costero tiene una 
serie de puntos de conexión entre la estructura urbana y el mar. Destacan áreas 
como la Laguna de las Ninfas, ubicada entre el barranco sur de Puerto Ayora y la 
ciudad, que es una entrada de mar al interior de la isla rodeada de manglar, donde 
se juntan las aguas internas con las aguas exteriores. Este lugar se encuentra con-
taminado por la filtración de las aguas servidas de los pozos sépticos de la ciudad 
hacia el acuífero subterráneo. Además, también está contaminada por la presen-
cia de barcos de pequeño calado en la zona de Bahía Academia que contaminan 
el agua con aceite y basura. En este proyecto, la autora propone la generación de 
una infraestructura portuaria que ayude a organizar la carga y los pasajeros, para 
de esta forma regenerar el frente de manglar que actualmente está ocupado por 
barcos. Además, reconoce los puntos de importancia que deben ser regenerados 
en la zona y genera un paseo marítimo que unifica estos puntos principales del 
borde costero (Proyecto 20).

 Para esto se proyecta una superficie que recorra el borde costero, ple-
gándose para albergar el programa, pero además para permitir al habitante de 
Puerto Ayora tener acceso al mar, algo que en este momento no sucede. El ma-
terial con que se proyecta es un recubrimiento de madera prefabricada inmu-
nizada. Además, el proyecto plantea la regeneración del frente de manglar en 
puntos estratégicos, como el actual terreno de la capitanía, el mismo que está por 
reubicarse, así como otras áreas del frente marino. Esta propuesta unifica tres 
puntos principales de contacto entre el mar y la ciudad además de proveer de in-
fraestructura. La delicada intervención se presenta como una reflexión sensible a 
la relación entre la ciudad, el mar y el interior de la isla, una sensibilidad que per-
tenece a quien ha vivido y crecido en Galápagos, observando cómo poco a poco 
la relación con el mar se ha perdido. La autora de este proyecto es galapagueña 
de tercera generación, nieta de quienes llegaron a Galápagos a construir las pri-
meras infraestructuras. Su abuelo fue quien construyó el punto de desembarque 
en el puerto de Baltra al norte de la isla Santa Cruz. Este primer proyecto de fin 
de carrera, dirigido en el año 2012, un año antes de la primera sesión del Taller 
Internacional de Arquitectura en Galápagos, es el punto de partida de los dife- 
rentes momentos vividos en el archipiélago que han dado como resultado esta 
tesis doctoral. Esta aproximación de generar un paseo marítimo que unifique los 
puntos de conexión entre la ciudad y el mar es una propuesta que se repitió en el 
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Taller de Galápagos en más de una ocasión. En realidad, para un arquitecto, una 
de las primeras observaciones impactantes que se tiene al llegar a Puerto Ayora 
es la desconexión entre el mar y la ciudad, a pesar de que los pocos puntos de 
conexión permiten recordar al habitante urbano que se encuentra en Galápagos.

 Por otro lado, es necesario mencionar dos proyectos que fueron reali- 
zados por estudiantes que asistieron al Taller de Galápagos, que además decidie- 
ron continuar su investigación sobre el contexto del Archipiélago. En realidad, 
varios de los estudiantes, de las diferentes universidades que asistieron al Taller 
Internacional de Arquitectura de Galápagos continuaron sus estudios sobre el 
archipiélago con el afán de incrementar su conocimiento sobre las islas y sobre 
cómo la arquitectura puede aportar a la conservación. De los proyectos de fin de 
carrera realizados en las universidades invitadas, destaca el realizado por Handan 
Chen, que proyecta un sendero turístico de conservación a lo largo del camino de 
migración de las tortugas gigantes, que atraviese zonas de conservación y agríco-
las. Por otro lado, esta tesis no podría estar completa sin el trabajo realizado en el 
taller de fin de carrera de los años 2018 y 2019, como un seguimiento al proceso 
iniciado en las sesiones del Taller de Galápagos de los años 2017 y 2018. En estas 
sesiones del Taller de Galápagos se pidió a los estudiantes que construyan un 
escenario a futuro para la ciudad, y que diseñen a partir de identificar ese esce-
nario. El objetivo fue diseñar un proceso de transformación urbana a raíz de in-
tervenciones que reconozcan los elementos jerárquicos naturales en la estructura 
urbana y los componentes del paisaje que le han dado forma.

Escenarios futuros de la ciudad en Galápagos

 En arquitectura, la construcción de escenarios ha sido una práctica 
común. Estas ideas generalmente se han expresado en posibilidades que esta-
blecen la posición del arquitecto frente a una sociedad o un programa dado. 
Mario Gandelsonas, en su escrito “La ciudad como objeto de la arquitectura”, 
menciona que cuando la mirada arquitectónica se centra en la ciudad, las formas 
se convierten en el centro hasta lograr un escenario en que el tiempo retrocede y 
el espacio viene a ocupar el primer plano. Esta construcción de la ciudad como 
proyecto permite pensar en la forma de un contexto deseado y proyectar el e- 
dificio para ello2. El proyecto de la ciudad endémica no es la proyección de un 
absoluto, sino un proyecto que incluye el proceso de transformación de la forma 
urbana ligada a su contexto geográfico, donde la búsqueda permanente de una 
interacción consciente entre estos conlleve la evolución de la forma en que el ser 
humano se relaciona con su hábitat. El proyecto de la ciudad endémica es un pro-
ceso a ser observado con escrúpulo a lo largo de los años. Construir el escenario 
de la ciudad endémica permite establecer la posibilidad de alcanzar la misma. 
La construcción de escenarios futuros deseados permite la búsqueda de estrate-
gias para su alcance. Una parte integral del Taller de Galápagos es el proyectar la 
ciudad en el futuro. Muchas veces a los estudiantes se les ha puesto como meta 
el año 2059, fecha en la que se cumplirán 200 años de la publicación de la obra 

de Charles Darwin. En esa fecha, al igual que sucedió en 1959, que se generó 
el congreso mundial de Zoología y se estableció la Fundación Charles Darwin 
para la conservación, el mundo entero tornará su mirada a las islas Galápagos. 
¿Qué es lo queremos mostrar al mundo? A partir de esta premisa, se planteó la 
construcción de los posibles escenarios de la ciudad en Galápagos, analizando las 
decisiones que llevarían a la producción de dicho escenario.

 Una de las principales formas de aproximación que tienen los arquitec-
tos cuando llegan a Galápagos es la de la construcción de una ciudad sustentable 
basada en las últimas tecnologías para ahorro de energía, reciclaje y ahorro de 
agua, y agricultura vertical, generando edificios verdes con certificaciones inter-
nacionales que cumplen una lista de requisitos sin detenerse a reflexionar sobre 
si el edificio es apto o no para el contexto. Un modelo de ciudad como este termi-
naría siendo un parque temático más que una ciudad endémica. Un Central Park 
a la inversa, es decir, una ciudad de edificios elevados en altura, gobernada por la 
vanguardia, rodeada de Parque Nacional3. Este modelo se ha vivido en Galápa-
gos en menor escala, como se menciona en el Capítulo 1 del primer volumen de 
esta tesis. El aeropuerto ecológico de Baltra, considerado el primer aeropuerto 
ecológico del mundo, que obtuvo la certificación LEED Gold, si bien es un e- 
dificio a la vanguardia de la sostenibilidad, permitió el incremento en el número 
de vuelos y turistas al archipiélago, aumentando los riesgos para la conservación. 
Esta decisión llevada a escala urbana aumentaría la densidad, demandaría nuevas 
infraestructuras, e incrementaría la conexión con el continente, aumentando el 
riesgo de introducción de especies. Es decir, aportaría más al deterioro de la inte-
gridad ecológica de Galápagos que a su conservación.

 Por otro lado, se puede ceder paso a la urbanización de Galápagos, 
permitiendo la explotación a ultranza de este sitio natural privilegiado, permi-
tiendo que los hoteles proliferen sin control alguno, buscando siempre el rédito 
económico. En este momento el turista que visita Galápagos lo hace por el hecho 
de que se promociona como un paraíso natural y prístino. Sin embargo, Hawaii 
también era un paraíso natural, un archipiélago volcánico proveniente de un 
punto caliente en el manto de la tierra aislado completamente en el océano Pací- 
fico, con un alto nivel de endemismo en sus especies. Hoy en día, tiene un nivel 
de urbanización con grandes rascacielos que albergan casi un millón de personas, 
y sigue siendo un destino predilecto para el turismo mundial4. Esto quiere decir 
que probablemente los turistas no dejarían de visitar Galápagos a pesar de que 
se urbanice todo el territorio de sus islas habitadas. A la final, seguiría siendo un 
archipiélago volcánico en medio del océano Pacífico, con un clima y paisajes exó- 
ticos. Este modelo seguramente terminaría con la extinción de muchas especies 
endémicas de Galápagos, la cuales se mostrarían en museos que reproducirían su 
hábitat natural y las mostrarían embalsamadas como recuerdo del paraíso per-
dido. Aunque esta posición suene pesimista para muchos, en la actualidad, el 
cadáver embalsamado del Solitario George, que se consideraba la última tortuga 
de la isla Pinta, se exhibe como atracción turística y “monumento” de la conser-
vación en Galápagos5 (Figura 10).
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 Otro posible escenario es la radicalización del modelo actual de ciudad, 
un modelo en donde la ciudad se levanta en altura en la zona costera. Al momen-
to, en Puerto Ayora ya existen edificios de hasta seis pisos en el frente costero. 
Todos estos edificios diseñados sin ninguna relación con el contexto, producto 
de la estandarización de materiales de construcción y formas que buscan extraer 
el máximo provecho del terreno donde se construyen, sin preocuparse en abso-
luto por la estética y mucho menos por el entorno. Detrás de estos edificios se 
encuentra la ciudad desconocida, la que el turista no visita, con viviendas aglome- 
radas a medio construir, sin pintura, mostrando el bloque de concreto desnudo 
sin recubrimiento. En esta zona, el espacio público cada vez es más escaso, y cada 
vez los edificios buscan acumular más metros cuadrados construidos para recibir 
a un turista que, debido a que no expende tiempo en la ciudad, no se preocupa de 
su alojamiento. Esta es la actual conformación de Puerto Ayora. Si se radicaliza 
esta visión solamente se obtendrían edificios más altos, con menos relación con 
el contexto natural, y la construcción de un favela aglomerada y densa que se 
extendería hacia el interior de la ciudad.

 Por otro lado, el proyecto de la ciudad endémica presenta un 
modelo de ciudad en que el ser humano evoluciona de manera consiente 
en su relación con el contexto. Se hace un uso racional de los materia-
les propios del archipiélago, con la conciencia de que el hábitat humano 
puede ser ocupado a su vez por otras especies, como todavía sucede en 
algunos puntos de la ciudad, donde se observa a lobos marinos descansar 
sobre las bancas de madera del puerto de pasajeros.

 En este nuevo modelo, se reconocen los factores de endemismo de la 
ciudad, la jerarquía de la geografía física, y sus procesos en la estructura urbana, 
como lo son los elementos naturales dominantes de la forma urbana, los barran-
cos, las bahías, las grietas, los túneles de lava, entre otras formaciones naturales 
que han establecido la forma general de Puerto Ayora. De la misma manera, la 
arquitectura de la ciudad endémica reconoce la importancia de los componentes 
del paisaje, la topografía, la geología, la hidrografía, el viento, y el sol como gene- 
radores de arquitectura. El edificio no se enfrenta al entorno, para modificarlo y 
utilizarlo, pero se adapta a este entorno, emergiendo del mismo para poder habi-
tarlo. La proyección de este escenario es más compleja, integra la comprensión 
de lo que se denomina “paisajes culturales”, áreas pobladas en zonas protegidas 
donde el valor de la naturaleza no es a pesar de, sino debido a la presencia del ser 
humano. Al igual que los otros modelos de ciudad descritos, la ciudad endémi-
ca es también posible. De la misma manera que en los otros casos, actualmente 
existe una estructura general que permitiría que este escenario se realice. Sin em-
bargo, para lograr el escenario de una ciudad endémica es necesario un cambio de 
pensamiento en la conservación. No se puede seguir excluyendo a la arquitectura 
y al urbanismo de los programas de conservación. 

Taller de fin de carrera 2018- 2019: los edificios educativos y 
su rol en la ciudad  endémica

 Es para este escenario, donde Puerto Ayora ha sido producida en su 
geografía física y no se puede encontrar en ningún otro lado en el mundo, es decir 
ha evolucionado hasta ser considerada endémica, que se tienen que proyectar las 
edificaciones en la actualidad a fin de alcanzar el futuro deseado. En innovación, 
este proceso de proyección del escenario deseado y la búsqueda de estrategias 
para alcanzarlo se denomina ingeniería a la inversa. De igual forma, en conser-
vación actualmente se opta por construir una base teórica con respecto a dónde 
se quiere llegar para marcar el camino. Con esta premisa, los estudiantes del ta- 
ller de proyecto de fin de carrera del año 2018 partieron sus diseños. Destaca el 
proyecto del ahora arquitecto Paolo Caicedo Guijarro, un proyecto que propone 
el diseño de una universidad global de ciencias ambientales para Galápagos. La 
necesidad de cambiar el modelo económico de Galápagos, que se basa exclusi- 
vamente en el turismo, se ha reconocido desde hace varios años. La tesis doctoral 
de José Rodríguez Rojas muestra una propuesta de ordenamiento territorial en 
donde la isla San Cristóbal es destinada exclusivamente a la academia6.  En este 
caso se propuso la inserción de esta institución, lo que comprendería cambios 
drásticos en las dinámicas que generan la forma de la ciudad. Esta universidad 
sería parte de un consorcio, donde las mejores universidades del mundo aporten 
al conocimiento de la ecología. En esta institución se estudiarían todas las dis-
ciplinas asociadas a la ecología, desde economía, arquitectura, turismo, histo-
ria, y obviamente ciencias. La concepción de este edificio transformaría Puerto 
Ayora en una ciudad universitaria a nivel de posgrado, donde los turistas ya no 
se alojarían por pocos días. Al contrario, permanecerían por períodos largos, 
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Figura 10: Cadaver disecado del Solitario George. Stu°ed Lonesome George on display at the Charles Dar-

win Research Station. Autor, info2learn, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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aportando y consumiendo en la comunidad, al contrario de lo que sucede en la 
actualidad, donde el turista difícilmente consume en la comunidad porque llega 
con paquetes preparados desde el continente, sin aportar ni al desarrollo social 
ni a la conservación del archipiélago (Proyecto 21).

 La propuesta de Paolo Caicedo establece dos escalas. La primera es la 
escala urbana que relaciona la ciudad con el área natural protegida, entendiendo el 
límite interno no como una separación, sino como un punto de unión7. Propone 
utilizar la estructura de parques para regenerar espacios de vegetación endémica 
al interior de la ciudad, re-integrando el Parque Nacional al espacio urbano. En 
esta estrategia, la posición del edificio universitario cobra vital importancia, pues-
to que se transforma en el punto de unión entre el espacio protegido y el espacio 
natural, similar a lo que sucede en este momento con la Estación Charles Darwin. 
Sin embargo, esta estación, al estar ubicada a 1 km de la ciudad, si bien representa 
un espacio de transición entre lo urbano y lo protegido, no genera una conexión. 
Para solucionar esto, el autor del proyecto posiciona el edificio en el centro de la 
ciudad, en un punto de unión entre la zona urbana del mirador y la zona urbana 
consolidada, que su vez actúa como un istmo entre las dos porciones de espacio 
protegido que son fragmentadas en este punto por la ciudad.

 De esta manera, la propuesta unifica el espacio urbano con el protegido, 
al adquirir una estructura espacial urbano–natural de archipiélago. En el Capítu-
lo III de esta tesis se menciona que, espacialmente, la forma urbano–natural de 
Galápagos es una serie de archipiélagos concéntricos donde cada uno es una 
estructura espacial compuesta por elementos que en su conjunto representan 
una unidad específica, donde la sumatoria de varias de estas unidades genera una 
nueva escala de archipiélago8. Esta propuesta implica posicionar al edificio como 
articulador del espacio construido con el espacio protegido, para que, a su vez, 
funcione como una conexión entre la comunidad y la conservación. El edificio 
se proyecta enteramente en roca volcánica, tomando en cuenta la composición 
natural de la geología de Santa Cruz, es decir, reconociendo que está compuesta 
por formaciones geológicas como: túneles de lava, grietas y un suelo volcánico de 
roca basáltica en una topografía de cambios abruptos. El proyecto plantea un e- 
dificio enterrado entre dos muros volcánicos que saca provecho de las cualidades 
estéticas y materiales de la roca basáltica. Asimismo, desarrolla sistemas natu-
rales de recolección, purificación y reciclaje de agua y energía, proyectando un 
edificio que genera un hábitat capaz de albergar al ser humano o a otras especies. 
Este proyecto para un edificio capaz de regenerar el paisaje natural fue merecedor 
de la medalla de oro al mejor proyecto de fin de carrera en arquitectura y arqui-
tectura del paisaje de la Bienal Panamericana de Quito en el año 2019.

 Sin embargo, alcanzar la ciudad endémica requiere un proyecto que 
permita una evolución consciente del ser humano en relación a su entorno. Esta 
evolución no se consigue solamente a través de la arquitectura. Para construir 
una ciudad endémica es necesaria la construcción de una sociedad endémica. Al 
igual que las proyecciones de escenarios son mecanismos que se han utilizado 

en más de una ocasión en arquitectura, la visión del funcionamiento de una so-
ciedad también ha sido parte del estudio de la arquitectura. Visiones como la 
Thomas More o Charles Fourier sobre sociedades específicas han generado más 
de una respuesta arquitectónica9. La ciudad endémica no podría ser otra cosa 
que la respuesta material de las interacciones sociales, económicas y ecológicas 
de una sociedad que respete la naturaleza. Los paisajes culturales muchas veces 
se generan no solamente por el respeto, sino por la admiración que puede sentir 
el ser humano hacia el entorno natural, su valor, y el rol que tiene este entorno 
en la vida del ser humano. De ser así, ¿cómo puede la arquitectura aportar a la 
construcción de una sociedad? La respuesta entregada por la ahora arquitecta 
Romina Delgado, quien en sus tiempos de estudiante también participó como 
asistente de investigación en esta tesis, fue la proyección de un ambiente de en-
demismo en la educación básica. Solamente al crear una sociedad endémica se 
puede lograr la consolidación de la ciudad endémica. 

 Desde el inicio formal de la conservación en Galápagos con la introduc-
ción de la Estación de Investigación Charles Darwin y la declaratoria de Parque 
Nacional, la búsqueda de una educación básica enfocada en la construcción de 
una sociedad que reconozca el valor de la ecología de Galápagos ha sido una de 
las premisas de todos los proyectos de administración del Parque Nacional. En 
general, en todos los planes de desarrollo se menciona la idea de un currícu-
lum especial para la educación básica en las islas Galápagos. Sin embargo, has-
ta el momento en que se escribe este documento, no existe dicho currículum. 
Además, ni siquiera los edificios que reciben a las escuelas de educación básica 
han sido pensados para adaptarse al contexto de Galápagos. No es desconocido 
que los espacios de aprendizaje influyen en la experiencia educativa de los niños. 
En el caso de Galápagos, los espacios de aprendizaje son reproducciones exactas 
de las escuelas estatales en el Ecuador continental que se construían a finales de 
los años ochenta: edificios de dos o tres plantas con un corredor y una serie de 
aulas en hilera pegados al corredor, con vista hacia un patio con recubrimiento de 
hormigón que normalmente contiene una cancha de básquet, que se adapta para 
jugar vóley, sin espacios arborizados o con áreas verdes. En Galápagos, debido al 
hecho de que se encuentra a 1 grado al sur de la línea ecuatorial, el sol cae casi per-
pendicularmente, lo que ha hecho que sea una costumbre de las escuelas cubrir 
los patios con una estructura de metal, dejando las plantas bajas del edificio con 
una iluminación pobre a través del espacio cubierto de las canchas y las plantas 
altas con una vista sobre las planchas de recubrimiento metálico.

 La propuesta realizada por Romina Delgado parte de un mapeo de la 
construcción de la ciudad y cómo, poco a poco, Puerto Ayora ha ido perdiendo 
las superficies permeables para ahora tener más de un 80% de la superficie cu-
bierta en cemento o asfalto. Para la obtención del escenario propuesto de una 
ciudad que emerja de su territorio, propone una regeneración de los ecosiste-
mas urbanos desde la reestructuración de los equipamientos de educación bási-
ca, los mismos que se basan en las construcciones descritas. Para esto, utiliza 
lo que la autora del proyecto denomina ‘la memoria de los lotes’, al hacer una 
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regresión gráfica de la ocupación de los lotes que albergan las escuelas y cómo se 
han ido conformado a lo largo de la historia, para de esta manera recuperar las 
áreas que ahora se encuentran cubiertas con superficies impermeables dentro de 
los lotes existentes de equipamiento. De esta manera, propone como estrategia 
generar una red de áreas permeables recuperadas en su vegetación endémica y 
su topografía original, generando una red de áreas permeables alrededor de los 
puntos focales de conexión entre la ciudad y el área protegida, aprovechando los 
vacíos existentes10 (Proyecto 22).

 La propuesta edilicia reutiliza las áreas construidas de los colegios para 
diseñar nuevos edificios dentro de la misma huella construida. Para esto, in-
tegra los componentes naturales formativos con los componentes del edificio, 
diseñados como una secuencia de capas co-espaciales superpuestas, donde lo 
edificado pasa a ser un componente más del paisaje. Los componentes del paisa-
je que toma en consideración son la topografía, las escorrentías superficiales, la 
vegetación y las áreas de roca. Por otro lado, en cuanto a lo edilicio, considera 
la orientación y distribución de los volúmenes, la estructura principal, la estruc-
tura habitable y la cubierta. Por último, propone como sistemas de conciliación 
entre el paisaje natural y construido, la circulación y la delimitación del proyec-
to. Esta aproximación del edificio como componente del paisaje en una relación 
vertical se explica en el Volumen 1 de esta tesis, donde a través del análisis se es-
tablece que los componentes naturales del paisaje también han dado forma a la 
estructura general de la ciudad. Posteriormente, estos componentes son defini-
dos como factores de endemismo urbano. En las Conclusiones del Volumen 1 
de esta tesis, se establece que estos factores de endemismo pueden ser entendi-
dos como descriptivos, que ayudan a comprender la relación existente entre la 
morfología natural y la forma de la ciudad, o entendidos como prescriptivos, 
es decir, una estrategia de diseño para la ciudad endémica. En el caso explicado 
de la tesis de grado de arquitectura de Romina Delgado, son utilizados como 
estrategia de diseño.

 Finalmente, los edificios proyectados en esta tesis se basan en las ca- 
racterísticas tipológicas presentadas en el Capítulo III del primer volumen. Es 
decir, una estructura portante principal hecha en piedra lava, una estructura se-
cundaria que contiene los espacios habitables propuesta en piezas prefabrica-
das de madera, un sistema de cubierta que permite la ventilación natural, y los 
servicios colocados al exterior o en las fachadas para evitar la necesidad de ven-
tilación mecánica. Todo esto integrado en el paisaje a través del reconocimien-
to de las capas ya mencionadas, entendiendo a los componentes naturales del 
paisaje como estructuras formativas que informan la arquitectura. El resultado 
es un conjunto de edificios integrados en el paisaje inmediato, e integrados i- 
gualmente con el paisaje lejano y la naturaleza que los rodea. La construcción 
de edificios educativos pensados para establecer una relación de respeto entre 
el espacio construido y el espacio protegido permite pensar en elementos par-
ticulares de la experiencia educativa que un niño podría tener al recibir clases 
rodeado de vegetación endémica: observar el ciclo de reciclaje y purificación 

del agua, aprender el uso responsable del agua y apreciar los espacios de piedra 
natural tanto como las zonas de esparcimiento que se conjurarían entre ellos. 
La ciudad endémica es una ciudad cuya forma se ha adaptado a su nicho geográ- 
fico hasta pertenecer exclusivamente a ese lugar y a ningún otro en el mundo. 
Para esto es necesario una evolución consiente del ser humano que la habita, el 
mismo que debe buscar adaptarse a su entorno a través de la arquitectura. Para 
esto, es necesaria la construcción de una sociedad endémica y la educación y su 
ambiente pueden ser un buen punto de inicio.  
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 El Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos ha sido un primer 
esfuerzo por entender la interacción entre el ambiente construido y el espacio 
natural protegido en las islas Galápagos. Los proyectos se presentan como in-
vestigaciones en sitio que ayudan a comprender el contexto y proponer posibles 
caminos de acción. Cualquier solución a los problemas detectados del ambiente 
construido en Galápagos tiene muchas aristas dentro de la economía, la ecología 
y el desarrollo comunitario. La variedad de escalas y visiones presentadas en 
este documento solamente resumen la gran cantidad de trabajo que se necesita 
para alcanzar el objetivo de una ciudad adaptada al ecosistema de Galápagos. El 
conjunto de propuestas aquí presentadas ofrece una primera idea sobre cómo 
podría ser la ciudad endémica de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz en Galápa-
gos. Los proyectos presentados permiten al lector tener una idea aproximada 
de tipologías edilicias, uso de las edificaciones, y tecnologías que podrían lle-
gar a desarrollarse. Una mayor elaboración de estos tres temas podría acercar a 
Galápagos a conseguir el objetivo de la ciudad endémica.

 El Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos, hasta el momen-
to, ha sido una primera versión de un Observatorio de Galápagos para la Ciudad 
Endémica. Se ha dedicado, a través del proyecto arquitectónico, a investigar la 
relación entre el ambiente construido y el ambiente natural desde una perspecti-
va académica y pedagógica. Si bien a lo largo de los años se ha intentado incluir a 
las instituciones que actúan en las islas Galápagos, hasta ahora el Taller no se ha 
consolidado como una investigación aplicada. Además, este Taller se consolidó 
como una escuela de verano en donde los asistentes desarrollan un experimento 
pedagógico. El siguiente paso para conseguir un observatorio de Galápagos para 
la ciudad endémica es que la investigación sea aplicada. Para esto, no se puede 
realizar un taller esporádico, tiene que existir un desarrollo constante de cono-
cimiento e innovación. Es necesaria la proyección de nuevas infraestructuras con 
nuevas tipologías que se desarrollen con el objetivo de aportar a la conservación. 
El rol de la arquitectura en Galápagos es visualizar la disciplina más allá del edifi-
cio individual, y enfocarla hacia el estudio del hábitat del ser humano, un hábitat 
que en Galápagos ha sido relegado desde sus inicios. 

Los elementos urbanos de la ciudad endémica

 Contrario a la ciudad genérica, los elementos urbanos de una ciudad 
endémica han modificado su forma para adaptarse a la geografía física del lu-
gar, volviéndose precisos y únicos. Contrario a los modelos de ciudad conocidos 
donde se establecen generalidades, cada ciudad endémica desarrollaría elemen-
tos especializados adaptados a las condiciones específicas de su geografía. Es 
así, que un mismo elemento urbano sería distinto en ciudades insulares en islas 
volcánicas que en islas de coral o en islas continentales. El frente marino, pre-
sente en todas, se alteraría dependiendo del tipo de isla donde se asienta, al igual 
que los otros elementos que componen la forma de la ciudad. Si los proyectos 
presentados aquí pueden ejemplificar los elementos urbanos de Puerto Ayora 
como una ciudad endémica de Santa Cruz, se menciona la ciudad endémica de 
Santa Cruz y no la ciudad endémica de Galápagos, porque al igual que la forma 
de las especies, en la escala del archipiélago todas las formas comparten ciertas 
características que las hacen endémicas a Galápagos, sin embargo, en la escala 
de la isla estas especies difieren. Es por esto que, a nivel general, se podría hablar 
de los componentes de la forma urbana de Galápagos como endémicos al archi- 
piélago, los mismos que se han descrito en diferentes momentos en esta tesis, in-
cluyendo: un asentamiento urbano en la costa, una zona agrícola en la parte alta 
de las islas que contiene asentamientos humanos rurales donde la zona agrícola 
está separada de la zona urbana por una carretera, sectores de infraestructura 
separados de ambas definiciones espaciales, todo rodeado por un espacio natu-
ral protegido. Esto otorga a Galápagos la característica espacial urbano–natural 
de archipiélagos concéntricos. Por otro lado, cuando se especifican detalles de 
una isla u otra, los elementos urbanos se desarrollan de forma distinta. Supo-
niendo que las propuestas presentadas en este volumen se consolidaran como 
parte de la ciudad de Puerto Ayora, los elementos de la ciudad endémica de 
Santa Cruz serían los mencionados a continuación.

 Los límites de la ciudad endémica de Puerto Ayora que están ya 
definidos por su propia geografía son el barranco sur y el barranco norte, que 
establecen el área del grabben donde se asienta Puerto Ayora, el mar y el punto 
de inflexión de la topografía donde el grabben aparece. La ciudad endémica 
reconoce estos elementos como sitios jerárquicos en la estructura urbana y 
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genera espacios de transición entre el límite natural y el área urbanizada, espa-
cios que al mismo tiempo generan un programa urbano como parques linea- 
les, huertos o franjas verdes con infraestructura, que conectan la ciudad sus 
límites geológicos.

 El borde marino, que estaría definido en tres segmentos, uno en el mar, 
uno en el límite entre el mar y la tierra, y uno en la costa. En primer lugar, el seg-
mento marino del borde costero tendría un sector de mar de aproximadamente 
2 km de ancho frente a la costa de área oceánica protegida urbana. En esta zona 
los barcos no podrían acercarse para no contaminar los puntos de contacto entre 
la isla y el mar. Las costas son los lugares más biodiversos de estas islas. Aquí, 
cangrejos, lobos marinos, iguanas marinas, tortugas verdes marinas, tiburones 
de punta blanca, rayas doradas, bancos de peces y diversas especies de aves con-
viven entre ellos y con el ser humano. El área de protección marina aumentaría 
la interacción con estas especies, además de limpiar la costa de aceites y basura. 
En segundo lugar, el límite entre la isla y el mar, un paseo marítimo a través de 
segmentos de playa de manglar y roca volcánica uniría el espacio público de la 
ciudad con la interacción entre la ciudad y el mar, permitiendo a los habitantes 
recorrer la costa, incluso alejándose de la isla para compartir con las especies de 
borde, permitiendo el acceso al mar. El ultimo segmento del borde costero sería 
el punto de integración de este borde hacia la ciudad, caracterizado por una serie 
de espacios públicos pensados para diferentes actividades recreativas, tanto ac-
tivas como pasivas, que combine programas de esparcimiento para la población 
con segmentos de áreas recuperadas de vegetación endémica, y desde estos pun-
tos esta vegetación y zonas naturales se extenderían hacia el interior de la ciudad.

 Los parques y el espacio público. En su conjunto, todos los parques, 
las plazas y el espacio público conformaría una estructura de corredores bióticos 
que conectarían los paisajes del área protegida segmentados por la presencia de 
la urbanización. La correcta asociación de especies en estas generaría puntos de 
naturaleza al interior de la ciudad, transformándose en grandes áreas urbanas de 
piedra volcánica, cactus y vegetación seca integrados entre detalles constructivos 
urbanos que permiten la recolección y el reciclaje de la lluvia a nivel de piso, com-
binadas con espacios de recreación y movilidad.

 Los equipamientos estarían pensados para reconocer la interacción en-
tre los espacios construidos y los componentes del paisaje, al punto que estos con-
formen un paisaje urbano–natural. La escala de los equipamientos sería la escala 
necesaria para albergar las funciones requeridas para la población de la ciudad. 
Se cuidaría con escrúpulo el espacio urbano ocupado por estos. Las áreas de ve- 
getación que rodeen los equipamientos serían parte de los corredores bióticos de 
los parques, con un suelo natural recuperado con vegetación nativa y endémica. 
En gran parte, los equipamientos estarían equipados con sistemas de recolección 
de agua y energía, o sistemas de experimentación de materiales para servir a la 
ciudad y sus necesidades. La escuela sería esencial para la ciudad endémica, sería 
el edificio donde, mediante la experiencia, los habitantes de la ciudad aprenderán 

sobre la evolución como pura adaptación lógica, y sobre la evolución consciente, 
donde el ser humano asume responsabilidad sobe su entorno.

 La vivienda se establecería en diferentes escalas. Existiría una combi-
nación de viviendas individuales y colectivas, todas maximizando la relación con 
el contexto tanto natural como urbano. Las edificaciones definirían cuidadosa-
mente el espacio donde la vivienda se asienta o se separarían del suelo. Las man-
zanas funcionarían como mecanismos urbanos de aglomeraciones de viviendas 
para, en conjunto, remediar la escasez de energía y agua. Cada manzana generaría 
espacios públicos levantados del suelo, respetando la topografía original.

 Las trama de la ciudad se compondrían por zonas definidas para la 
movilidad, que forzosamente tienen que tener superficies impermeables, como 
calles, veredas o ciclovías segregadas, con sistemas que permitan el paso de in-
fraestructura a nivel de piso para no tener que excavar la roca volcánica, todo esto 
intersectado por corredores de agua, roca y vegetación que funcionarían como 
sistemas de movilidad de especies naturales, con caminerías elevadas sobre el 
suelo para permitir el paso de las especies y la filtración del agua que conectaría 
con los sistemas de manzanas, parques y equipamientos.

 Las zonas agrícolas partirían de un proceso de consolidación del paisaje 
productivo y de conservación, integrando corredores biológicos para las especies 
migratorias con sectores de producción, generando granjas de coexistencia entre 
especies endémicas e introducidas. Las granjas se transformarían en modelos de 
investigación sobre especies alimentarias y maderables controladas para que no 
se propaguen. La zona rural respetaría el área productiva sin urbanizar ni subdi-
vidir los terrenos para proteger las zonas de recarga de los acuíferos y, en conse-
cuencia, la productividad y el acceso al agua.

La estética de la ciudad endémica

 La estética de la ciudad endémica de Galápagos sería la estética del ar-
chipiélago mismo, para muchos difícil de entender, con suelos negros y rojos 
entre vegetación seca y gris combinada con el blanco de la arena y el verde del 
manglar en la costa. A unos cuantos cientos de metros de la costa, un suelo agrie- 
tado de roca negra y roja sin árboles, con cactus color dorado y arbustos grises, 
y en la zona alta con una vegetación de un verde grisáceo, sin colores vivos, con 
una tierra negra y animales de los mismos tonos que parecen rocas gigantes mo- 
viéndose entre la neblina eterna de la zona húmeda. Como lo describió Herman 
Melville, estos son paisajes muy similares a lo que se podrían ver nuestro planeta 
después de una conflagración total1. Pero también son paisajes apacibles cuando 
se combinan con las tranquilas aguas de color turquesa que parecen iluminadas 
desde el fondo del mar. La arquitectura de la ciudad endémica adquiriría la mis-
ma estética: muros de lava que se combinan con el suelo volcánico, que sostienen 
sistemas de madera de color gris anclados a la piedra, coronados por estructuras 

1. H Melville, Las Encantadas, Clásicos (Berenice) 

(Editorial Berenice, 2008) <https://books.google.

com.ec/books?id=9ebhQwAACAAJ>.
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livianas en una combinación de permanencia y temporalidad. El agua y el sol es-
tarían siempre presentes a través de sistemas de recolección y enfriamiento. Sería 
una ciudad construida en lava y madera, con ocasionales formas ajenas realizadas 
en metal sobrepuestas con delicadeza sobre la superficie volcánica, contrastando 
con el turquesa iluminado del mar que la rodea.

 En sus dos volúmenes, esta tesis presenta por primera vez una investi-
gación formal de la relación entre el espacio construido y el espacio natural en 
Galápagos, vista desde dos ángulos distintos. El primero es uno teórico, presentado 
en el primer volumen, que permite al lector entender el desarrollo urbano en las 
islas, las condiciones geográficas particulares, las respuestas que los pobladores han 
tenido a estas condiciones, analizadas de forma académica y objetiva. El segundo 
aporta a la construcción de una posible visión del área construida en Galápagos y 
la posibilidad de que este espacio se adapte al entorno tan particular de estas islas. 
Este mismo proceso de investigación no solamente debe enfocarse en Galápagos, 
sino que debe desarrollarse en otras áreas protegidas, contextos insulares, ciudades 
procedentes de unidades geográficas específicas, y otros contextos. 

 Esta tesis ha permitido desarrollar conceptos generales a partir del es-
tudio de Galápagos como un área específica, pensando en este archipiélago como 
un modelo en lugar de una posición única. La visión de Galápagos como modelo y 
no como excepción permite que los conceptos estudiados en esta tesis, tales como 
el de ciudad endémica, se puedan extrapolar a otros contextos. El conocimiento 
generado en los 8 años de investigación presentados son un corte en un proceso 
que continuará sobrepasando a las personas y a los actores, si queremos proteger 
las islas Galápagos y con ellas el resto de reservas naturales del planeta.
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Proyecto 1: Parada de bus, 
movilidad y adaptación

Estudiantes: 

Andrea Ibarra

Kristhian Varela

Daniel García

Cristian Toaquiza

Francisco Soler

Alex Córdova

Carlos Velazco

Año:

2014

Profesores:

Caroline Bos

Justyna Karakiewicz

Arsenio García

Rodrigo Ochoa

Jaime López

Rol: 

Director del taller y profesor

El proyecto presenta el diseño de una parada de au-

tobús para diferentes zonas de la isla Santa Cruz. El 

concepto está basado en la forma en que las tortu-

gas gigantes han evolucionado de forma distinta en 

las diferentes islas. Esta parada de autobús se diseña 

para tres puntos distintos en la isla Santa Cruz: la 

zona agrícola justo a un lado de la carretera, los asen-

tamientos humanos en la zona rural que no tienen un 

gran nivel de consolidación, y en la zona urbana con-

solidada. En cada uno de estos lugares el clima varía 

debido a la altitud. En la zona agrícola, el clima está 

marcado por una precipitación constante y muchas 

veces el paisaje está cubierto de neblina. Para generar la 

protección adecuada al usuario de la parada, la cubier-

ta de la misma se expande, generando un único frente 

hacia la carretera. En el caso de los asentamientos ru-

rales, el clima se mantiene húmedo, aunque sin tanta 

precipitación, lo que hace que la cubierta de la parada 

de autobús modifique su forma, permitiendo una vi- 

sualización de la zona posterior de la misma, sin cubrir 

completamente el espacio habitable. En el caso de la 

parada que se ubica en la zona urbana, esta reacciona 

a un clima árido con un sol vertical. La parada cubre 

solamente la zona superior, permitiendo la circulación 

del viento por debajo. Reacciona a la necesidad de mo-

biliario urbano como maceteros o parqueaderos de 

bicicletas. Los materiales que utiliza son el bambú y la 

cedrela, ambos árboles maderables introducidos.

Proyectos
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Proyecto 2: Torre de 
observación en cerro Crocket

Estudiantes: 

Patricia Padilla

María Clara Andrade

Año:

2020

Profesores:

Jaime López

Rol: 

Director del taller y profesor

Este proyecto es producto de la edición del año 2020. 

En esta edición se presentó a los estudiantes tres ejer-

cicios, generados en secuencia. El primero, generar un 

proyecto en la zona de protección absoluta, el segundo, 

un proyecto en la zona agrícola, y el último, un proyec-

to en la zona urbana de Galápagos. Estos tres ejercicios 

se irán mostrando en este documento paulatinamente, 

en conjunto con proyectos de otros años, ejemplifican-

do diversos aspectos de los tres contextos. El proyecto 

presenta el diseño de una torre de observación e inves-

tigación a ser ubicada en la zona de protección absolu-

ta de la isla Santa Cruz, cercana al área conocida como 

cerro Crocket, que es el punto más alto de la isla. El 

proyecto se genera a través de la utilización de siste-

mas modulares de madera basados en la combinación 

de piezas de pequeñas dimensiones construidas en 

madera de bambú y teca. Se utiliza estas maderas por 

el hecho de que ya existen en el archipiélago y tienen 

propiedades maderables.
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Las dimensiones controladas de las piezas de madera 

permitirían que estas sean llevadas al sitio por una o 

varias personas sin la necesidad de maquinaria o ve-

hículos. Esto obliga a pensar en geometrías de alta re-

sistencia que puedan ser construidas a través de estas 

piezas, como los son los domos geodésicos. En este 

caso, la torre es pensada en diferentes etapas de con-

formación. La torre otorga un espacio habitable para 

una estancia de tres días para tres investigadores. La 

estructura principal es pensada en bambú y la secun- 

daria en madera de teca, al igual que el recubrimiento. 

Se propone un sistema de paneles solares para alma-

cenar energía y sistemas portátiles de purificación de 

agua, así como zonas herméticas de almacenamien-

to de desechos. Como la torre permite una estancia 

temporal, se generan sistemas herméticos de alma-

cenamiento de desechos que deberán ser llevados de 

vuelta a la ciudad por parte de los investigadores para 

evitar la contaminación del ecosistema.
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Proyecto 3: Mercado de 
Puerto Ayora

Estudiantes: 

Gunes Erok

Bernardo Pérez

Natalia Cervantes

Denisse Ávila

Año:
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Profesores:
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Jaime López

Rol: 

Director del taller y profesor

Se propone el diseño de un mercado de abastos para 

reemplazar al actual mercado que en este momento no

tiene el suficiente espacio para satisfacer las necesi-

dades del programa. En Galápagos, alrededor de un 

20% de la producción de consumo local es generada 

en el archipiélago, y el resto es importado desde el 

continente. Por otro lado, todos los sistemas construc-

tivos son importados desde el continente. La propues-

ta se basa en la utilización de sistemas prefabricados 

metálicos de fácil instalación y un sistema de paneles 

igualmente prefabricados que puedan armarse en si-

tio. Se busca la flexibilidad del espacio y del programa. 

Al ser modular, el espacio puede adquirir diferentes 

configuraciones. Se hace esto porque el mercado tiene 

una dinámica temporal: durante los fines de semana 

la demanda aumenta, y los vendedores se instalan en 

las calles y las veredas. La intención es generar un es-

pacio flexible y adaptable a diferentes condiciones. La 

cubierta cobra especial relevancia al estar pensada para 

permitir la circulación del aire fresco y la extracción del 

aire exhausto. La cubierta, al igual que la estructura 
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habitable, también está basada en un sistema modu-

lar de fácil ensamblaje. La propuesta conceptualiza el 

mercado como un espacio público tipo plaza más que 

un equipamiento cerrado.
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Proyecto 4: Vivienda 
unifamiliar

Estudiantes: 

Adriana Paulina Arízaga Cisneros

Emily Michelle Guarderas Cedeño

Emiliana Francisca López Andrade

Año:

2019

Profesores:

Moira Sanjurjo

David Heyman

John Dunn

Mauricio Luzuriaga

Jaime López

Rol: 

Profesor invitado

Se propone el diseño de una vivienda unifamiliar para 

una familia de tres personas. La vivienda se eleva un 

piso por encima de la topografía natural del terreno. 

Esto permite generar un espacio de sombra por deba-

jo de la misma que ayuda a enfriar la casa. Además, 

este espacio entre el suelo y la vivienda es multifun-

cional. La planta de la vivienda coloca los servicios 

en la zona central, entre los espacios habitables, pero 

al mismo tiempo se permite que los servicios tengan 

una conexión directa con la fachada y por ende el ex-

terior. Esta solución permite una buena ventilación. 

La construcción se basa en tres sistemas constructi-

vos. El primero, una estructura principal de muros 

portantes de piedra lava, el segundo, una estructura 

prefabricada en madera que contiene los espacios 

habitables que se conecta a los muros de piedra, y 

el tercero, un sistema de cubiertas inclinadas que 

permite la aceleración del viento para generar venti-

lación cruzada. La altura de los espacios habitables 

permite la estratificación del aire exhausto. Debajo de 

la vivienda se coloca un humedal artificial para purifi-

cación y reciclaje de aguas grises. Además, al mismo 

tiempo que el espacio debajo de la vivienda permite 

una mejor relación con el clima y el suelo, también 

se conforma un espacio flexible en relación con el ex-

terior. La vivienda está diseñada para una ocupación 

aislada, pero fácilmente adaptable para un sistema de 

repetición.
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Proyecto 5: Edificio de 
departamentos

Estudiantes: 

Federico Freile

Andrew Imran Rahman
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Profesores:

Moira Sanjurjo

David Heyman
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Jaime López

Rol: 

Profesor invitado

El edificio parte del principio de reciclaje de los con-

tenedores de carga, que proveen la estructura princi-

pal del mismo, a la vez que generan espacios lo sufi-

cientemente grandes para su habitación. Sin embargo, 

los contenedores, al ser cajas metálicas necesitan de 

sistemas de aislamiento térmico, en especial en un 

clima como el de Galápagos. La propuesta muestra 

un sistema de fachada doble ventilada basada en una 

construcción con piezas de madera de pequeña di-

mensión. Además, se genera un sistema modular de 

fachada y divisiones internas también realizados en 

madera. El edificio genera un espacio abierto cubierto 

de distribución, que permite controlar la temperatura 

de mejor manera. La cubierta es segmentada, inclinada 

y con una estructura liviana de fácil remoción. La uti-

lización de contenedores y sistemas prefabricados de 

madera permiten pensar en una construcción efímera, 

pero con suficiente peso para ser permanente en el 

caso de necesitarse.
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Proyecto 6: Vivienda Colectiva 
en Puerto Ayora

Estudiantes: 

Joanna Checa Pullas

Evelyn Loor Pérez

Año:

2020

Profesores:

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El proyecto de vivienda colectiva urbana es el tercer 

ejercicio de la edición del año 2020. En el momento en

que los estudiantes propusieron este proyecto, ya se 

habían enfrentado a los proyectos de la zona agrícola y 

la zona de protección absoluta, y tomado decisiones en

cuanto a materiales, forma, consideraciones de paisaje,

etc. El hecho de que este proyecto se ubica en la zona 

urbana añadía la dificultad de un contexto urbano a las

condiciones anteriores. Este proyecto de vivienda co- 

lectiva se basa en una reproducción de viviendas unifa-

miliares. Se ubica en la zona costera de Puerto Ayora, 

en el terreno que pertenecía al hotel Galápagos, ahora 

inexistente. Este terreno tiene una memoria histórica 

importante por haber marcado la extensión del área 

costera de Puerto Ayora desde 1930, cuando se asentó 

en este lugar el migrante noruego Sigmund Graefer y 

construyó su casa de piedra en la zona alta del terreno.

Además, este terreno fue considerado referencial para 

el establecimiento de los límites del parque. Además, 

fue aquí donde se construyó el primer hotel de Galápa-

gos. El proyecto hace referencia al estudio de las prim-

eras construcciones en relación a la forma en que estas 

se ajustan al entorno. Reconoce la condición de borde 

y los componentes del paisaje de la costa, que en muy 

pocos metros pueden cambiar de forma radical, pasan-

do del agua de mar, a playas de arena y manglar, a roca 

sólida de color negro agrietado, cactus y bosque seco.
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Se basa en la generación de diferentes tipologías de 

vivienda, todas elevadas para evitar problemas con el 

aguaje en caso de mareas altas o incluso ante la posibi-

lidad de un Fenómeno del Niño de proporciones anor-

males, como ya ha sucedido. El Niño es un fenómeno 

climático que tiene la capacidad de aumentar drástica-

mente las mareas. Para esto, la propuesta genera una 

torre de circulación en piedra lava que contiene circu-

lación y servicios, siendo estos los únicos espacios en

contacto directo con el suelo. Todos los espacios 

habitables se construyen elevados, sostenidos entre 

las torres de circulación que a su vez son elementos 

portantes. Los espacios habitables se construyen con 

sistemas prefabricados en madera de teca. Además, se 

corona con un sistema de cubierta tipo cercha que per-

mite una estructura liviana y altamente resistente que 

se separa de la construcción principal, permitiendo el 

paso del viento. 

Además, se generan piezas de infraestructura colectivas 

que permiten la generación de energía a través de siste-

mas de movimiento y la recolección y purificación de 

agua del ambiente. Cada una de estas piezas provee de 

energía y agua a un total de 9 familias. La disposición 

de las viviendas en el espacio permite la ventilación 

de todas las unidades por igual. Todas las viviendas se 

encuentran interconectadas por caminos de madera 

elevados sobre el suelo que permiten el paso de in-

fraestructura, lo que evita la perforación innecesaria 

del suelo volcánico. Además, el hecho de que están 

elevados permite también el paso de animales, como 

iguanas o cangrejos.
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Proyecto 7: Vivienda Colectiva 
en Puerto Ayora

Estudiantes: 

Patricia Padilla

María Clara Andrade

Año:

2020

Profesores:

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

Este segundo proyecto de vivienda colectiva se ubica al

interior de la ciudad, cercano a un área de infraestruc-

tura, alejado de los límites del área natural protegida. 

Se basa en un sistema de agrupación modular de uni-

dades de vivienda de diferentes tamaños. Trabaja la 

manzana como una unidad urbana, que funciona al 

mismo tiempo como un mecanismo de interacción en-

tre todas las unidades de vivienda. A través de esta con-

cepción, se proyectan unidades de vivienda en la pe- 

riferia de la manzana, generando un sistema perimetral 

con un centro que alberga un espacio colectivo, que al 

mismo tiempo sirve como zona de esparcimiento para 

los habitantes. También alberga un humedal artificial 

como “infraestructura verde” de recolección de aguas 

grises para su purificación.

La distribución de las unidades de vivienda plantea ele- 

mentos fijos y elementos flexibles. Los elementos fijos

son la circulación y servicios, posicionados siempre en 

relación al exterior. Los elementos fijos se ubican en 

relación a la estructura principal, que se construye en 

piedra, mientras los elementos flexibles se trabajan con

un entramado estructural de madera y paneles prefa- 

bricados. Al igual que en los casos anteriores, se utili-

zan sistemas de madera tipo cercha que aportan rigi-

dez, al mismo tiempo que permiten una cubierta con 

cierta altura que se separa de la estructura habitable 

para permitir el paso del viento. En este caso, se opta 

por un recubrimiento de fachada cerámico de bajo 

mantenimiento que evita la erosión de las fachadas de 
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la edificación. Todo el proyecto se levanta 60 cm del 

piso y se conecta con el espacio colectivo y público a 

través de

caminos exteriores de madera. El espacio interno de la

manzana se transforma en un elemento de paisaje na- 

tural al interior de la ciudad.
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Proyecto 8: Ciudad en un área 
natural protegida

Estudiantes: 

Aguilar Jaramillo, Fernando J.

Altamirano Palacios, Daniel E.

Alvarez Espín, Galo F.

Andrade Guimaraes, Daniel I.

Chiriboga Castro, Juan C.

Donoso Malo, Roberto J.

Guajan Iza, Brigitte P.

Landaluce Lopez, Luis M.

Larrea Vásconez, Carolina

Mármol Lema, Miguel A.

Montenegro Cruz, Amelia M.

Morochz Andrade, María J.

Narváez Moscoso, Paul A.

Olalla León, Carla G.

Paredes Torres, Romina E.

Pérez Sarmiento, Juan B.

Pino Rosero, José A.

Proaño Albuja, Mateo Tomas

Recalde Paz Y Miño, María J.

Reyes Toledo, Sara M.

Ruiz Granja, María Paula

Santos Rodríguez, Diana C.

Villacreces Arellano, Daniel A.

Villamar Borja, César M.

Año:

2013

Profesores:

Juan Felipe Cadavid

Javier Sanz Prat

Javier Reyes Torres

Juliana Vergara

José Miguel Mantilla

John Dunn

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor
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El taller de Galápagos realizado en el año 2013 presen-

ta un programa piloto que permitiría evaluar las deci-

siones generales para los siguientes años. En este caso, 

los estudiantes participan en conjunto en la generación 

de una única propuesta urbana que posteriormente se 

complementa con proyectos puntuales en diversos pun-

tos específicos de la propuesta, como se observa en el 

plano. Esta propuesta de ciudad inicia con el recono-

cimiento de los bordes entre la ciudad y el área natural 

protegida. Se toman en cuenta los principales elementos 

naturales, como los barrancos, las bahías y la costa, para 

proyectar puntos de transición y contacto entre el es-

pacio urbano y el espacio protegido. Además, reconoce 

puntos de conexión principales al interior del área urba-

na, como las áreas deportivas y sectores capaces de al-

bergar parques naturales urbanos. Puerto Ayora tiene el 

índice de verde urbano más bajo del Ecuador. El Parque 

Nacional no es de acceso público, por lo que la ausencia 

y necesidad de parques y espacios de esparcimiento es 

reconocible. Además, se reconoce la presencia de ejes 

principales de conexión entre la zona costera, que al-

berga el sector más comercial de la ciudad, con la zona 

interior, que alberga la parte más residencial, para inte-

grar la ciudad que en este momento se encuentra des- 

conectada. Un visitante puede pasar en Galápagos por 

varias semanas sin percatarse siquiera de la existencia de 

las zonas residenciales al interior de la ciudad.

Entre estos sectores reconocibles dentro de la estructura 

urbana destacan el Puerto de Bahía Academia en cone- 

xión al barranco sur, el punto de conexión entre la ciudad 

nueva y la ciudad consolidada y el barranco norte. Estos 

tres puntos serán trabajados en más de una ocasión en 

diferentes sesiones del taller de Galápagos. En la zona del 

puerto, se busca recuperar el manglar dentro del espacio 

público, además de generar infraestructura que permita 

el disfrute de este espacio y la conexión de la ciudad con 

el mar. Para esto se coloca una plataforma de madera 

entre los muelles existentes. En el momento en que se 

realizó el taller, la municipalidad proponía el cierre de 

dos de tres muelles, debido a que el puerto de carga se es-

taba trasladando a la zona norte de la isla. Por esta razón, 

también se propone que el área de carga y descarga se 

transforme en una plaza pública a manera de escenario 

que permita el desarrollo de actividades culturales, algo 

que en Puerto Ayora no existe hasta el momento.
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En el punto de conexión entre la ciudad nueva (ba- 

rrio el Mirador) y la ciudad consolidada, que además 

es un punto de conexión del paisaje fragmentado del 

área protegida, se propone un parque urbano con 

tres tipos de programa: esparcimiento, conservación 

y equipamiento. Es así que este parque propone la 

generación de un espacio de recuperación de especies 

endémicas y nativas al interior de la ciudad que inte- 

ractúe con espacios de esparcimiento tales como can-

chas deportivas y zonas de contemplación. También se 

incluye la construcción de diferentes equipamientos al 

interior del parque, como el nuevo hospital y el nuevo 

mercado, reduciendo las distancias que actualmente 

separan estos equipamientos de la nueva zona resi- 

dencial, con el propósito de disminuir los viajes en 

auto dentro de la ciudad. En Puerto Ayora, el clima 

es seco y caluroso y no tiene vegetación, por lo que 

una caminata de veinte minutos se transforma es algo 

que la mayor parte de las personas prefiere evitar, re-

curriendo al taxi como medio de transporte ya que no 

existe transporte público. 

Por ultimo se toma en cuenta el punto de contacto 

del barranco norte con la ciudad de Puerto Ayora, un 

área que actualmente se encuentra degradada por la 

falta de preocupación que ha existido del lado de las 

autoridades, dejando este espacio como un terreno 

vacante en el cual la comunidad deposita escombros. 

Se propone la regeneración de este espacio a través 

de un parque lineal que funcione a su vez como espa-

cio de transición entre el límite natural del barranco, 

una pared de roca volcánica de 2 metros de alto que 

marca el fin de la urbanización, y el inicio del espacio 

protegido. El parque lineal se colocaría a los pies de la 

formación geológica, otorgando un espacio de espar-

cimiento a la comunidad, pero también se propone la 

apropiación de la pared volcánica del barranco como 

elemento urbano–natural, permitiendo el acceso a la 

misma a través de caminos y plataformas, o a través de 

sistemas de escalada como actividad recreativa.
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Figura 11: Plano de Puerto Ayora actualizado al 2018, 

marcando la relación de la vía pública con la condición 

de borde entre el espacio urbano y el espacio protegi-

do en la zona costera. Plano base realizado entre los 

años 2016 y 2018 con el apoyo de las estudiantes de la 

Universidad San Francisco de Quito, Natalia Bautista 

Peña y Romina Delgado Tobar, quienes trabajaron en 

ese período como asistentes para esta investigación 

realizando el mapeo de las capas de información que 

componen el plano. Fuente: Plano catastral y topográ- 

fi co actualizado al 2018 en formato SIG otorgado por 

la Secretaría Técnica de Desarrollo Sustentable de la 

Alcaldía de Santa Cruz, fotografías satelitales actualiza-

das al 2018 obtenidas de Google Earth y Worldview. 

Elaboración propia.
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Proyecto 9: Renovación de la
base naval

Estudiantes: 

Bryan Burgos

Fernando Maytorena

James Kelly

Mateo Proaño

Omar Amhaz

Año:

2014

Profesores:

Caroline Bos

Justyna Karakiewicz

Jason Hilgefort

Julie Varlaand

Rodrigo Ochoa

Rodolfo Rendón

Igor Muños

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El proyecto se plantea en el terreno que corresponde 

a la capitanía del puerto que contiene las viviendas de 

los oficiales. Este terreno fue cedido a la capitanía en 

los años 70, durante las primeras sesiones del consejo 

municipal. En los archivos del municipio se encuen-

tran los documentos que dan fe de esta negociación. 

En el año 2014, cuando se realizó la propuesta, el mu-

nicipio y la capitanía habían llegado a un acuerdo de 

generar las viviendas de los oficiales en la zona reser-

vada para infraestructura entre el barrio El Mirador y 

la ciudad consolidada, para declarar el terreno de la 

capitanía de usufructo público. Los estudiantes que 

trabajaron en este punto propusieron la regeneración 

del espacio a través de replantar el manglar que al-

guna vez existió. Incluyen el tiempo como parte del 

proceso de diseño, planificando diferentes estados de 

resolución. La intención es que una vez que se haya 

regenerado el manglar, el área sea declarada como 

zona urbana de protección natural. 
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Proponen la generación de diferentes recorridos en la 

zona de playa en medio del manglar que se extienden 

hacia el mar por caminos elevados de madera sobre la 

roca de la costa.
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Proyecto 10: Borde marino, 
identidad de Puerto Ayora

Estudiantes: 

Andrea Guevara Puente 

María Valeria Medranda Vaque

Benjamín Arleth Weilbauer 

Pablo Valencia Vásquez

Francisco Reyes Hernández

Daniel Viera

Beatriz Adelina Pérez Vega

Natalia Cueva Sánchez

Bridget Therese Nathan

Carl Brandt Madsen

Arya Triadi

Kathleen Jane Kopietz

Ellen Margaret Innes

Año:

2015

Profesores:

Aquiles Gonzáles Raventós

Jaime Sarmiento

Rol: 

Director y Profesor

La edición del taller de Galápagos del año 2015, se 

transforma en un punto de quiebre, donde por prime- 

ra vez los estudiantes se separan en mesas distintas 

con metodologías de trabajo distintas. Como se ex-

plica en el texto de este documento, se generaron 3 

métodos de aproximación al proyecto. El primero 

relacionado con el proyecto de arquitectura desde el 

estudio de la forma de la ciudad, el segundo a través 

del estudio de sistemas complejos adaptativos, y el 

tercero a través de la planificación comunitaria. Cada 

mesa de trabajo consistió en alrededor de 15 estudian- 

tes y dos profesores. El proyecto aquí presentado fue 

resultado de la primera mesa de trabajo, dirigido por 

el arquitecto español Aquiles González Raventós y el 

arquitecto peruano Jaime Sarmiento. 
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Los edificios se han construido en la orilla del mar 

con frente hacia la avenida interna. Sin embargo, 

como se ha mencionado existen estos puntos que 

permiten aproximarse a la costa. En el proyecto aquí 

presentado, los estudiantes y profesores plantearon la 

idea de conectar toda la costa a través de un camino 

de madera que recorra el frente marino, acercándose 

y alejándose de la línea costera, para asegurar dife- 

rentes perspectivas y experiencias. En cada uno de los 

sitios mencionados los estudiantes plantearon dife- 

rentes intervenciones arquitectónicas como torres de 

observación, escenarios flotantes, piezas de infraes- 

tructura para la recolección de energía, entre otros. 

Resaltan aquellas intervenciones que incluyen una de 

las características más importantes de Galápagos, que 

es la interacción entre seres humanos y otras especies, 

como lobos marinos o iguanas marinas que normal-

mente utilizan las construcciones de los muelles para 

descansar. Si bien la mayor parte de la intervención se 

plantea en madera, se reconoce la necesidad de que 

estos puntos de descanso para los animales endémi-

cos sean construidos en un material pétreo, ya que los 

animales prefieren descansar sobre la roca más que 

sobre la madera. 

Se propuso una reconstrucción del borde marino 

a través de reconocer los puntos de contacto entre 

la ciudad y el mar, tales como el puerto de Bahía 

Academia, el puerto de pescadores, la playita de 

la estación, entre otros. El lector puede revisar el 

Capítulo II del Volumen 1 para un mejor conocimien-

to de estos puntos de contacto. El borde costero en la 

actualidad niega la presencia del mar. 
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Proyecto 11: Playa jardín de 
Puerto Ayora

Estudiantes: 

María Belén Aguirre Vaca

Natalia Bautista Peña

Romina Alejandra Delgado Tobar

Brad Spinks

Shen Huang

Año:

2017

Profesores:

Michiel Riedijk

Juliette Bekkering

Karina Cazar

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

Durante al año 2017, se generó un proyecto mas 

consolidado sobre el estudio de la forma urbana en 

relación a la morfología del paisaje. En conjunto con 

los arquitectos holandeses Michiel Riedijk y Juliette 

Bekkering, y la arquitecta ecuatoriana Karina Cazar, 

se planteó un proyecto de ciudad dividido en cuatro 

locaciones específicas: el borde costero, el agua frente 

a la costa, la Laguna de las Ninfas en el barranco sur, 

y la zona de transición en el barranco norte. Además, 

se entregó a cada grupo un tema general sobre el 

cual tendrían que enfocar su proceso de diseño. Los 

temas incluyeron economía, especies endémicas, se-

guridad alimentaria y producción científica, esto con-

jugado con el estudio de la morfología urbana y del 

paisaje como base del proyecto. El primer proyecto 

tenía como referencia el borde costero y las especies 

endémicas. Los estudiantes realizaron un recono-

cimiento de los elementos urbanos en el borde coste-

ro y cómo estos se conectan con diferentes puntos 

de la estructura general de la ciudad. Reconocieron 

puntos de intervención en la costa para implantar 

una estructura de espacios públicos tipo plataformas 

que provean de espacios de esparcimiento a los po-

bladores.
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Uno de los motivos de este planteamiento se generó 

porque en el año 2015, el edificio del Banco del Pacífi-

co que se encontraba en la costa fue retirado, dejando 

la plataforma de hormigón que lo recibía. Esta plata-

forma generó un sitio de interacción entre pobla-

dores y algunas especies endémicas como los lobos 

marinos, iguanas y cangrejos, además de proveer de 

un mirador desde donde se aprecia el perfil volcánico 

de la isla, devolviendo la vista del mar a la ciudad. Se 

introdujo el tiempo como parte del proyecto, plan- 

teando un proceso de transformación. Por la condi-

ción generada por el edificio del Banco del Pacífico, 

se propone remover paulatinamente los edificios que 

ocupan el borde costero y reemplazar esas platafor-

mas con áreas de espacio público para contemplación 

y recreación, además de puntos de interacción entre 

los animales y los seres humanos. Para esto se pro-

puso la asociación de especies animales y vegetales, 

para así desarrollar espacios de jardines endémicos a 

lo largo de la costa.
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Proyecto 12: Hotel Flotante

Estudiantes: 

María Belén Arroyo Herrera

Ricardo Paolo Caicedo Guijarro

Matthew Hong Teck

Shawn Jyh Shen

Año:

2017

Profesores:

Michiel Riedijk

Juliette Bekkering

Karina Cazar

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El segundo proyecto desarrollado en el año 2017 tuvo 

como premisa el agua como sitio de intervención y 

la economía como tema. Los estudiantes plantearon 

la generación de un edificio flotante que albergue un 

hotel y un puerto. Esta posición parte de encontrar 

un punto medio entre los dos sistemas de turismo 

que ahora existen en la isla: el turismo de barco y 

el turismo en tierra. El turismo de barco hace que 

los visitantes de las islas no lleguen a la ciudad, sin 

dejar ningún tipo de beneficio a la comunidad. Por 

otro lado, el turismo de tierra, en especial el turis-

mo informal de tierra, ocasiona el crecimiento de la 

urbanización. La propuesta intenta lograr un punto 

medio entre ambos conceptos económicos. Sin em-

bargo, la proyección de un hotel muelle se transforma 

en el pretexto para sugerir la creación de una forma 

urbana de protección en el agua, alejando los barcos 

de la costa. El nuevo muelle no permitiría que los bar-

cos arriben hasta la línea de la costa de Puerto Ayora, 

protegiendo uno de los sitios más biodiversos que se 

encuentran en contacto con la ciudad, el borde entre 

la tierra y el mar. Esto permitiría limpiar las playas y 

regenerar las zonas de manglar.
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Proyecto 13: Bosque de 
conocimiento

Estudiantes: 

Nicolás Alejandro Bueno Vega

Handan Chen

Yan Leong

Andrés Alejandro Vargas Ruiz

Roni Leonel Espinoza Chapalbay

Año:

2017

Profesores:

Michiel Riedijk

Juliette Bekkering

Karina Cazar

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El tercer proyecto planteado dentro de la misma 

metodología es el que los estudiantes denominaron 

Bosque de conocimiento. Parte del tema de produc-

ción científica y debe ser ubicado en el sector de la 

Laguna de las Ninfas. En este proyecto, los estudian- 

tes llegan a la realización de que la Estación de In-

vestigación Charles Darwin, que por 60 años ha 

investigado las islas Galápagos y generado grandes 

aportes a la ciencia, en realidad ha aportado muy 

poco al conocimiento y al desarrollo de la comuni-

dad, como se ha visto en el Volumen I de esta te-

sis. La Estación Charles Darwin y la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos han ignorado el desa- 

rrollo de la ciudad. Un ejemplo perfecto es el haber 

permitido que el barrio El Mirador se construya so-

bre los túneles de lava que existían en esos terrenos. 

Es tan grande la falta de preocupación sobre la ciu-

dad, que la Fundación Charles Darwin, que dirige la 

Estación, no puede alegar desconocimiento, puesto 

que esos túneles fueron mapeados en los años 70 y el 

mapa fue publicado por la misma Estación de Inves-

tigación. Todo el conocimiento científico generado 

por esta entidad se publica en revistas a nivel inter-

nacional, pero no llega a la población. A esto hay 
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El proyecto plantea una integración del conocimiento 

científico hacia la comunidad, generando puntos de 

acceso al conocimiento en diversas locaciones den-

tro de la ciudad. La Laguna de las Ninfas se propone 

como un punto de partida. Sin embargo, la intención 

es generar una red de centros de conocimiento 

que permita a la población acceso a la producción 

científica generada. Estas piezas de equipamiento 

permitirían el acceso a la información y a las teleco-

municaciones. Al momento, el acceso a internet en 

Galápagos es muy limitado, y es necesario mejorar 

la infraestructura. Sin embargo, se puede pensar en 

alternativas para al menos mantener interconectada a 

la población de las islas. Para lograr esto, los estudian- 

tes proponen diferentes piezas de equipamiento en 

puntos internos de la ciudad, que conformen una red 

identificable que empiece en las instalaciones de la 

Estación de Investigación, recorra puntos estratégi-

cos de la ciudad, y termine en la Laguna de las Ninfas.

que sumar el exilio voluntario de la Estación fuera 

del área urbana, que hace que los pobladores no la 

reconozcan como parte de la comunidad. 
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Figura 12: Plano de Puerto Ayora actualizado al 

2018, marcando la relación de la vía pública con la 

condición de borde entre el espacio urbano y el es-

pacio protegido en el perímetro interior de la ciudad. 

Plano base realizado entre los años 2016 y 2018 con 

el apoyo de las estudiantes de la Universidad San 

Francisco de Quito, Natalia Bautista Peña y Romina 

Delgado Tobar, quienes trabajaron en ese período 

como asistentes para esta investigación realizando el 

mapeo de las capas de información que componen el 

plano. Fuente: plano catastral y topográfi co actualiza-

do al 2018 en formato SIG otorgado por la Secretaría 

Técnica de Desarrollo Sustentable de la Alcaldía de 

Santa Cruz, fotografías satelitales actualizadas al 2018 

obtenidas de Google Earth y Worldview. Elaboración 

propia.
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Proyecto 14: Ciudad de 
borde

Estudiantes: 

Gabriela Alejandra Carrillo León

Ricardo Francisco Contreras Del Salto

Bohemia Hookham

Jianxi Lai

Hangxu Wang

Año:

2017

Profesores:

Michiel Riedijk

Juliette Bekkering

Karina Cazar

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El cuarto proyecto de esta serie responde a las 

condicionantes de borde interior como sitio de 

emplazamiento, y a la producción ecológica de ali- 

mentos. La propuesta desarrolla una serie de in-

tervenciones distribuidas en la zona del perímetro 

interno. Todas estas intervenciones se enfocan en la 

producción alimenticia y la regeneración ambiental 

de las zonas urbanas más degradadas. Los estudian- 

tes propusieron la inserción de invernaderos hi-

dropónicos y viveros de diversas especies de plantas, 

tanto endémicas como alimenticias. Estos inverna-

deros generan un espacio habitable al interior de 

los mismos. Para la cubierta se propone una mul-

tiplicación del suelo urbano, pero esta vez, cubierto 

de capa vegetal, un suelo que en este momento está 

cubierto por superficie impermeable y con la capaci-

dad de modificar el clima del espacio que contiene la 

ciudad, generando una isla de calor. En estos inver-

naderos se producirían plantas endémicas y nativas 

que estarían destinadas a la regeneración ambiental 

de parques y jardines. Además, en estas estructuras 

también se produciría agricultura hidropónica de las 

especies de plantas que pueden ser producidas en 

Galápagos. 
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Estas estructuras, principalmente los invernaderos hi-

dropónicos, serían estructuras cerradas para proteger 

la siembra, pero ofrecerían un lugar de trabajo a las 

personas de la comunidad, mientras que otras per-

manecerían abiertas en forma de plazas o campos de 

juego cubiertos con vegetación, lo que proporcionaría 

comodidad a los usuarios y reduciría la temperatura en 

el espacio público. Todos estos proyectos en su conjun-

to generan una visión de una ciudad que reconoce dos 

componentes importantes, el primero, la insularidad 

del territorio al trabajar temas generales, y el segundo, 

la jerarquía de los elementos naturales dominantes en 

la estructura de la ciudad.
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Proyecto 15: Parque lineal La
Cascada

Estudiantes: 

Andres Orjuela

Aaron Nell

Daniel Alejandro Tello Echanique

Año:

2018

Profesores:

David Hill

Juliette Bekkering

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

En el año 2018 se volvió a trabajar una metodología 

similar a la mantenida en 2017, en este caso conduci-

do en conjunto con el arquitecto norteamericano de 

paisaje David Hill y la arquitecta holandesa Juliette 

Bekkering. El proyecto se enfocó en la forma en que 

el paisaje condiciona la morfología de lo edilicio. 

Se establecieron temas generales y sitios de inter-

vención. Los temas generales fueron, energía, ad-

ministración del suelo, manejo de desechos, cultura 

y agua, esta vez ubicados en posiciones estratégicas 

en la estructura territorial de Santa Cruz. Estas 

posiciones fueron el puerto, el muelle de pescado-

res, el límite urbano interior frente al barrancos de 

La Cascada, la zona agrícola en medio del paso de 

migración de las tortugas, y la isla Baltra. Este y los 

siguientes proyectos presentan las propuestas para 

el límite interno, la zona agrícola y la isla de Baltra. 

Por posición y tema son complementarios con los 

proyectos presentados de la edición del 2018. La 

propuesta sobre el límite urbano interno propone 

una renovación del espacio vacante que se encuen-

tra entre la ciudad y el barranco norte. El barrio fue 

nombrado La Cascada porque, en ese sitio, se forma 

una cascada en la temporada de lluvia. El proyecto 

aprovecha esta condición para la generación de zo-

nas de almacenamiento de agua lluvia que provean 

del líquido a la ciudad. Además, se propone un 
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parque lineal con combinación de funciones, inte-

grando el esparcimiento con la producción alimen-

ticia. Se divide el área en parcelas de producción, 

zonas recreativas y zonas de regeneración de paisaje. 

Esto genera un espacio comunitario que aportaría 

a la comunidad, y a su vez incrementaría la activi-

dad turística en la zona interna de la ciudad. Como 

reconocimiento de esto se propone reforzar uno de 

los ejes de conexión de esta parte con la zona comer-

cial frente a la costa.
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Figura 13: Plano de la isla Santa Cruz, mostrando el 

patrón de migración de las tortugas gigantes a través 

de la zona agrícola. Los datos de las medidas verticales 

están multiplicados por un factor de 1 a 7.5 en relación 

a las horizontales para poder observar con claridad 

el perfil que forma la topografía. Fuente: archivos en 

sistemas de información geográfica otorgados por el 

GEOcentro de la Universidad San Francisco de Quito 

USFQ, por la Secretaría Técnica de Desarrollo Sus-

tentable de la Alcaldía de Santa Cruz, y extraídos del 

sistema de información abierta del Instituto Geográ- 

fico Militar del Ecuador, Fundación Charles Darwin, 

Max Planck Institute for Animal Behavior, “Movebank 

for Animal Tracking”, 2020. https:// www.movebank.

org/cms/webapp?gwt_fragment= page=search_map 

[accessed 28 December 2020]. Elaboración propia.
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Proyecto 16: Manejo 
orquestado

Estudiantes: 

Luis José Loaiza Pinto

Alejandro Ramos

Jessica Nielsen

Año:

2018

Profesores:

David Hill

Juliette Bekkering

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El manejo del suelo rural es de vital importancia 

en la realización de proyectos en las islas Galápa-

gos. Las zonas rurales son donde mayor interacción 

existe entre las actividades antrópicas y las activi- 

dades de las otras especies. En la zona alta se ge- 

nera turismo, agricultura, ganadería, conservación, 

investigación y vivienda. Al mismo tiempo, es uno 

de los sitios donde mayormente se puede observar 

manifestaciones negativas de estas interacciones, 

como el efecto borde en la carretera, el efecto ba- 

rrera de los cerramientos agrícolas, la destrucción 

de cultivos por las especies migratorias, el avance de 

la urbanización, el abandono de la tierra agrícola, y 

la proliferación de las especies invasoras. Muchos 

ecologistas están más preocupados por los efec-

tos devastadores para el ecosistema de las granjas 

abandonadas, las cuales permiten la propagación 

sin control de especies invasoras como la mora o 

la guayaba, que por los efectos que podría tener la 

ciudad. Además, el ecosistema húmedo de las islas 

más grandes es al mismo tiempo el ecosistema más 

escaso del archipiélago y está siendo reemplazado en 

su totalidad. En la isla San Cristóbal, más del 90% 

de este ecosistema ya ha sido reemplazado, mientras 

que en la isla Santa Cruz, al menos un 75% ha sido 

reemplazado. 
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El manejo adecuado de la tierra en esta parte puede 

aportar al mejoramiento y recuperación de la integri-

dad ecológica de las islas, pero además podría aportar 

drásticamente a la producción alimenticia de la comu-

nidad de Galápagos, reduciendo la dependencia del 

continente y los riesgos de introducción involuntaria 

de especies. Este proyecto se presenta como una alter-

nativa para la producción alimenticia en la zona agríco-

la. Propone estudiar la interacción existente entre los 

patrones de migración de las tortugas gigantes y la zona 

agrícola. En este momento, las tortugas acaban con los 

cultivos y son lastimadas por los cerramientos de alam-

bre de púas, además de verse obligadas a cambiar su 

patrón de migración. El proyecto establece una granja 

de coexistencia entre cultivos, animales de granja y tor-

tugas gigantes. Maneja los ciclos de cultivo en relación 

a los ciclos migratorios, para proponer un corredor 

ecológico que permita el paso de las tortugas gigantes, 

a la vez que la rotación de cultivos mantiene producti-

va la tierra. Asimismo, direcciona el pastoreo para pro-

mover el paso de conservación. Esta propuesta podría 

ayudar a consolidar el paisaje agrícola y productivo de 

la isla de Santa Cruz, y al mismo ayudar a recuperar los 

patrones migratorios de las tortugas gigantes.
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Proyecto 17: Granja Biotec-
nológica

Estudiantes: 

Checa Pullas, Joanna 

Loor Pérez, Evelyn

Menassé Morcillo, Carla

Villanueva Jiménez, Carlota

Año:

2020

Profesores:

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El proyecto presentado aquí no corresponde a los 

años 2017 y 2018. Sin embargo, se ubica en esta 

posición porque trata el mismo tema discutido en 

el proyecto anterior, el manejo de la tierra agríco-

la en relación a la conservación. Este es el segun-

do ejercicio desarrollado en el taller de 2020. Los 

estudiantes que desarrollaron esta propuesta ya se 

habían enfrentado al reto de proponer una torre 

de investigación en la zona de protección absoluta. 

Hasta ahora se ha visto la construcción en zonas de 

protección absoluta y en zonas urbanas, en este caso 

se presenta un proyecto para la zona agrícola. Este 

proyecto no solamente toma en cuenta la interac-

ción de las tortugas gigante con los cultivos agríco-

las, sino que también propone la investigación de es-

pecies adaptables al ecosistema para satisfacer varias 

de las necesidades que existen en Galápagos, como 

la producción alimenticia y maderera. Se propone 

una granja biotecnológica que investigue el uso y la 

inserción de diferentes especies de plantas en el ar-

chipiélago. La granja se coloca en el paso migratorio 

precisamente para retar a los estudiantes a tomar 

en consideración el paso migratorio de las tortugas 

como condicionante del territorio. 
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Se propone la búsqueda de las capas que interactúan 

en el paisaje como base de la generación de la forma ar-

quitectónica, estableciendo la geología, la hidrografía, 

la capa vegetal y el movimiento de los animales como 

componentes del paisaje natural, y las plataformas 

de movimiento de tierra, los cultivos, los animales de 

granja y la arquitectura edilicia como componentes 

del paisaje antrópico. En conjunto, se busca la con-

ciliación de todos estos componentes para lograr 

una interrelación adecuada. Es así que se consolida el 

paisaje a través de la presencia de corredores ecológi-

cos y terrazas de producción, intercalados con sistemas 

de investigación. Los edificios se elevan sobre el suelo 

en respuesta al paso de las tortugas y otros animales. 

El agua y la energía son tomadas de las condiciones 

temporales, pues la zona húmeda está generalmente 

cubierta en neblina y permite la recolección de agua del 

ambiente. La energía se genera con sistemas kinéticos. 

En su conjunto, ninguna de las capas insertadas inte- 

rrumpe a la otra, sino que la complementa.
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Proyecto 18: Arribo

Estudiantes: 

Joe Nisbett

Luigi Valentino Sierra Vélez

Micaela Camacho

Año:

2018

Profesores:

David Hill

Juliette Bekkering

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

Regresando a los proyectos desarrollados en el año 

2018, los estudiantes que se enfrentaron a este tra-

bajo tenían como condicionantes el tema de manejo 

de desechos, y el sitio de emplazamiento era la isla 

de Baltra. Como se menciona en el primer volumen, 

Baltra es una isla al norte de la isla Santa Cruz que 

contiene el aeropuerto y los remanentes de la base 

militar norteamericana que se implantó en Galápa-

gos durante la segunda guerra mundial. El lector 

puede referirse al primer volumen de esta tesis si 

desea conocer más sobre la importancia de esta base 

tanto para la historia de Galápagos como para la 

construcción de la forma urbana de Puerto Ayora. 

En las islas que no tienen vegetación, o tienen una 

vegetación muy escasa, el horizonte y el paisaje se 

vuelven peligrosamente monótonos, al punto que 

una persona que camine por estos parajes podría 

fácilmente perderse y entrar en desesperación en 

poco tiempo. En este proyecto se utiliza la ve- 

getación como elemento arquitectónico para gen-

erar líneas guías que unifiquen las zonas del paisaje 

construido de Baltra, con el objetivo de recobrar 

algunas de las plataformas que recibían las construc-

ciones que albergaron al ejército norteamericano. 

Plataformas de hormigón, caminos y otras piezas 

construidas quedaron sin usarse por casi 80 años.
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El proyecto propone la reutilización de esta zona 

para la generación de una fábrica de materiales reci-

clados, que permita la investigación de materiales de 

construcción como parte del manejo de desechos del 

archipiélago. En este momento ya existe un centro de 

reciclaje, llamado Fabricio Valverde, que se ubica en 

la zona alta de la isla Santa Cruz. Pero en este centro 

los desechos se clasifican, se tratan y se embodegan, 

además de utilizar los desechos para hacer compost. El 

proyecto propuesto completaría el ciclo al utilizar los 

desechos ya clasificados y tratados para convertirlos en 

nuevos materiales y darles un nuevo uso. Se propone 

el campo abandonado de la Base Beta como lugar de 

experimentación y prueba, donde se podrían construir 

y de - construir diferentes pabellones para probar la 

resistencia y factibilidad de los materiales.
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Figura 14: Plano general del archipiélago de Galápa-

gos mostrando la zonificación general del área pro-

tegida. Fuente: archivos en sistemas de información 

geográfica otorgados por el GEOcentro de la Universi-

dad San Francisco de Quito USFQ y extraídos del siste-

ma de información abierta del Instituto Geográfico 

Militar del Ecuador. Elaboración propia.
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Proyecto 19: Galápagos 2059

Estudiantes: 

Daysi Michelle Díaz Terán

Julia Wilson

Yuntian Chen

Elise Mei Ting Fancourt

Cynthia Pamela Lara Morán

James Angus Mugavin

Hui Li

Bai Yang

José David Freire Contreras

Santiago Rodríguez Gaitán

Santiago Alonso Rodríguez González

Año:

2016

Profesores:

Keneth Dale Spetjeens

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

El taller de Galápagos 2016 no se basó en el diseño de 

edificios o intervenciones arquitectónicas individuales, 

al contrario, se alejó del pragmatismo del edificio indi-

vidual para proponer estrategias generales que ayuden 

a comprender las dinámicas territoriales del archipiéla-

go. En este año se realizaron tres proyectos grandes, 

uno por cada mesa de trabajo. El proyecto presentado 

aquí se construye desde la mesa de morfología urbana, 

siendo una aproximación donde se estudia la forma. 

Trabajar con estrategias de desarrollo se dificultaba 

porque estas estrategias se pueden volver intangibles. 

Sin embargo, se logró establecer una dirección al soli- 

citar a los estudiantes proyectarse cuarenta años en fu-

turo. Es decir, proyectar Galápagos al 2059, en prepa-

ración para la conferencia mundial que de seguro se 

llevará a cabo por los 200 años de la publicación de la 

obra magna de Charles Darwin. Este suceso provocará 

que todo el planeta observe con atención a Galápagos. 

Se reconocieron los temas generales que las diferentes 

disciplinas estudian en cuanto a las interacciones socio 

– ecológicas  en el archipiélago. 
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Se consolidaron cinco temas: turismo, educación, pro-

ducción alimenticia y agua, comunicación y cultura. 

Es así que los estudiantes plantearon dos escenarios, 

el escenario 2016 y el escenario 2059, como propuesta 

de cambio. Cada uno de los temas fue pensado desde 

el punto de vista de cómo debería ser la actitud de las 

personas que llegarían a Galápagos, sea como turistas 

o como residentes, para desde allí plantear cómo esto 

afectaría al ambiente construido. El resultado, más que 

un proyecto de ciudad, se transformó en la búsqueda 

de una experiencia. La manera correcta de representar 

esta experiencia no era en ningún momento a través 

de la representación normal de la arquitectura, sino a 

través de la representación teatral de la experiencia. Es 

así que los estudiantes desarrollaron una obra de teatro 

que contara la experiencia, apoyados sobre el material 

visual que acompaña este volumen. A continuación, 

se presentan los diálogos escritos por los estudiantes, 

los mismos que fueron presentados a la comunidad en 

una representación teatral. El lector puede orientarse 

en los diálogos con el comic que se encuentra arriba a 

la derecha de las láminas.

Introducción:

Narrador

¿Que pasaría si tuviéramos la oportunidad de comen-

zar de nuevo?

¿Haríamos todo de la misma manera?

No es demasiado tarde.

Esta podría ser nuestra ciudad en cuarenta años:

Miguel 

¡James! (abraza a James). ¡Qué bueno verte de nuevo! 

¡Bienvenido a Puerto Ayora! Te presento a mi hija Pa-

mela y a mis amigos (señala a la comunidad).

James 

Hola a todos, hola Miguel. Ha pasado mucho tiempo 

desde que nos vimos. Es bueno conocerte al fin, Pa-

mela.

 

Pamela 

Es bueno conocerte también, Miguel (estrechón de 

manos).



La forma urbana en áreas naturales proyegidas: el caso del archipiélago de Galápagos.
Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz y el proyecto de la ciudad endémica.

102

SLIDE 1, (TOURISM 2016)

James

Recuerdo que la última vez que estuve aquí hace 

cuarenta años (en el 2016) este puerto era el centro 

de turismo del archipiélago. En ese tiempo, el turismo 

representaba un 75% de la economía. Sin embargo, al 

menos el 70% de los ingresos que recaudaba regresaba 

al continente y no aportaba a la economía de la comu-

nidad. Parece que ese no es el caso ahora.

 

SLIDE 2 (TURISMO 2059) 

Miguel 

Así es, Miguel, ahora la economía local es mucho más 

fuerte, porque los turistas dejan sus recursos en la co-

munidad. Ahora existe un programa que se denomina 

‘Turista Sustentable’, que permite a los turistas llegar a 

Galápagos a contribuir en una variedad de programas 

comunitarios cuando se encuentran aquí. ¡Deberías 

ser parte de uno!

James 

Por supuesto que he oído de ello. Me gustaría con-

tribuir en los programas de esterilización de fauna feral 

urbana como perros y gatos, ayudar en la cosecha en 

las granjas, o a recoger basura en las playas.

Miguel 

¡Creo que es algo que deberías hacer! De esa forma 

serías parte de la contribución a Galápagos y a esta ciu- 

dad (caminan).

SLIDE 3 (EDUCACIÓN 2016) 

Miguel

¡Mira! (apunta con el dedo hacia un edificio). ¡Mi vieja 

escuela!

Miguel

Estoy muy contento de que puedas pasar el verano 

aquí con nosotros. Tienes que ver cuánto ha cambiado 

la ciudad, vamos a dar un paseo a pie y te muestro.

 

James 

¡Seguro! Me encantaría, ¡vamos!
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SLIDE 4 (EDUCACIÓN 2059) 

Pamela 

Me lo imagino, siempre trabajamos juntos en Galápa-

gos. Tienes que decirme más después de la escuela.

James 

¿Donde está tu escuela?

Pamela  

¡Esta es mi escuela! (con brazos abiertos). Nosotros 

aprendemos en todos los lugares de Galápagos, desde 

el bosque de escalesia hasta la playa de manglar. Los 

espacios naturales nos permiten conectarnos con los 

animales, plantas y el paisaje. Aprendo acerca de los 

ecosistemas únicos de las islas y la importancia de la 

conservación.

James 

¡Wow! ¡Qué hermosa forma de aprender!

Pamela

Lo sé, soy muy afortunada, pero ahora me voy hacia 

Tortuga Bay para tener mi clase de geografía. Nos ve-

mos más tarde.

Miguel 

¡Nos vemos más tarde! Estoy feliz de saber que Pamela 

va a tener muchas más oportunidades que yo debido 

al nuevo sistema de educación, que no solamente ha 

cambiado la forma de enseñar, pero también ha au-

mentado las habilidades que ellos aprenden.

James 

¡Sí! Recuerdo que solías decir que nunca veías nada 

de las islas y sus diferentes hábitats cuando estabas 

en la escuela. Sabes, Pamela, la última vez que vine 

la comunidad se puso de acuerdo para promover la 

construcción de una cancha de fútbol (apunta hacia 

una cancha).
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SLIDE 5 (AGRICULTURA 2016) 

James 

Sí, me parece fantástico este nuevo método de apren-

dizaje a través del medioambiente… Vamos a comer 

algo, ¿quieres? Así te puedo comentar sobre lo que he 

venido a hacer por mi trabajo (caminan hacia el mer-

cado).

Miguel 

¡Sí! Vamos a la calle del mercado. 

James  

Wow, ¡qué tomates! Los del continente no se ven tan 

buenos como estos.

Miguel 

Estos tomates crecen aquí en las islas. Las cosas han 

cambiado. Cuando tu viniste por última vez, 80% de 

los productos eran importados desde el continente y 

no cubrían las necesidades de nutrición de los pobla-

dores. Nosotros tampoco sacábamos provecho de la 

zona agrícola que poseemos. Con el crecimiento de la 

población, necesitábamos mayor cantidad de comida 

para el consumo, así que la empezamos a producir aquí 

en el archipiélago.
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SLIDE 6 (AGRICULTURA 2059)

James 

He oído sobre eso, esa es en realidad la razón de mi 

visita. Vine a colaborar en la investigación de las es-

pecies agrícolas para generar un nuevo proyecto. En 

primer lugar, vamos a generar un proceso de siembra 

vertical, utilizando contenedores para reducir la huella 

humana en las islas. Además, vamos a trabajar en gran-

jas hidropónicas miniatura. Los pobladores podrán 

producir alimentos en sus cubiertas y en sus jardines.

Miguel

Esos proyectos de seguro ayudan a la producción de 

comida. Un amigo mío trabaja en una isla artificial 

construida para agricultura. En la parte exterior tienen 

terrazas de agricultura y laboratorios al interior, debajo 

del agua tienen un sistema de granja de peces enfocado 

en la conservación de la diversidad marina.
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SLIDE 7 (COMUNICACIÓN 2016)

James 

Es bueno que estén trabajando en sistemas de agricul-

tura autosustentables para madurar su economía.

Miguel  

Si, lo sé, antes la economía no era lo suficientemente 

fuerte como lo es ahora.

La industria de turismo local no podía competir con 

las compañías trasnacionales que se llevaban casi todo 

nuestro dinero. Todo el turismo se concentraba en la 

zona costera. Pero ahora, trabajando juntos, hemos 

logrado superar a las grandes operadoras.

James 

Es bueno oír eso, se nota el cambio en la ciudad.
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SLIDE 8 (COMUNICACIÓN 2059) 

Miguel 

¡Sí! Ahora trabajamos con socios utilizando la apli-

cación Communicity que fue desarrollada para Galápa-

gos. Esta app tiene dos propósitos: primero, permite a 

la comunidad comunicarse, y segundo, provee infor-

mación sobre los sitios y servicios alrededor de la ciu-

dad, incluyendo los nuevos sitios de turismo.

James 

¡Sí! (saca su teléfono móvil). Yo tengo la app aquí. Hoy 

la utilicé para planear mi día, pagar por mi desayuno, 

y encontrar lugares a dónde ir. En realidad, es mucho 

más fácil.

Miguel  

¡Sí! Ahora el pueblo ha replicado la economía compar-

tida que existía previamente, pero en toda la ciudad. 

Esto ha permitido que las personas locales compitan 

con los negocios del continente.

James  

Voy a utilizarla para explorar algunos lugares cultura-

les.
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SLIDE 9 (CULTURA 2016) 

Miguel 

Definitivamente tienes que hacerlo (James guarda el 

teléfono). Antes, ni los locales ni los turistas conocían 

nuestra historia o llegaban a conocer nuestra cultura, 

porque esto sitios no eran promovidos. Sabíamos que 

existía, pero nunca nos dimos cuenta de lo importante 

que era nuestra historia.

 

James  

¡Sí! Recuerdo que ningún edificio parecía pertenecer 

al entorno.

 

Miguel  

¡Pero algunos lo hacen! Por ejemplo, ese edifico de 

allí: (apunta hacia una edificación) la fachada no 

llama tu atención, pero una vez que te encuentras a- 

dentro observas que es una doble fachada y genera un 

am-biente muy fresco en el interior. Existen muchas 

cosas similares en varios de los edificios, más que 

nada en las casas más antiguas.

 

James 

¡Me gustaría conocer más sobre eso! ¿Podrías decirme 

más sobre el tema?

Miguel 

Por supuesto, vamos por un café y te cuento.

SLIDE 10 (CULTURA 2059) 

James 

¿Deseas azúcar Miguel?

 

Miguel 

En realidad, prefiero ponerle un poco de sal a mi café.

 

James 

¿Sal? ¿Y eso?

 

Miguel 

Cuando la ciudad recién comenzó, este molino de vien-

to producía energía para la extracción de agua salobre. 

Era una mezcla entre el agua de la lluvia y el agua de 

mar, podías beberla, pero era salada. Después de beber-

la por varios años, te acostumbras, por eso le he puesto 

sal al café.
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James 

¿En serio? Nunca había escuchado nada como eso. 

Estas historias solo se encuentran en Galápagos. Pero 

nadie contaba esto antes. ¿Cuándo cambió?

Miguel

Hace algunos años se comenzó a utilizar las construc-

ciones endémicas para promover que las personas se 

relacionen más con la ciudad y con su entorno, como 

las escuelas que Pamela te contó. Además de poner 

más atención a los sitios que cuentan la historia hu-

mana de Galápagos, los cuales puedes encontrar en 

tu aplicación. Adicionalmente, están el programa del 

turismo de contribución y las nuevas prácticas de a- 

gricultura. En conjunto, todo esto ha ayudado a la so-

ciedad a reflexionar sobre su propia identidad como 

galapagueños.

Narrador

Este podría ser el futuro, no algo sacado de nuestra 

imaginación. Hemos presentado cambios en cinco 

áreas que incluyen turismo, educación, agricultura, 

comunicación y cultura. ¿Qué pasaría si continuamos?

Esta forma de presentar un proyecto, aunque parezca 

poco ortodoxa, es una manera muy adecuada cuando 

la audiencia no está compuesta por arquitectos. La 

intención de este proyecto era poner en la mente de 

las personas de la comunidad cómo podría llegar a ser 

su ciudad con algunos cambios en temas específicos. 

Una de las fortalezas del Taller Internacional de Ar-

quitectura de Galápagos también fue el hecho de que 

los estudiantes tenía que compartir con la comunidad. 

En este caso, la representación teatral de una posible 

experiencia urbana vista desde los ojos de un visitante 

que regresa a Galápagos ayudó a que los miembros de 

la comunidad tengan una visión más clara del signifi-

cado de las láminas que acompañan a estos diálogos. 

Los diálogos fueron escritos en ingles y traducidos al 

español por el autor.
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Proyecto 20: Recuperación del 
frente marino de Puerto Ayora

Taller de fin de carrera 

Estudiantes: 

Sheila Rosero

Año:

2012

Profesores:

Jaime López

Rol: 

Director y Profesor

 

El proyecto presentado en estas láminas es el primer 

proyecto de investigación en el que el autor de esta tesis 

estuvo involucrado. La autora del proyecto es galapa-

gueña de tercera generación, y nació, creció y se educó 

en Galápagos. Su abuelo construyó algunas de las pri-

meras infraestructuras de Galápagos: el punto de arri- 

bo del ferry que cruza de Baltra a Santa Cruz al norte 

de la isla Santa Cruz. Esta sensibilidad de una persona 

que pasó la mayor parte de su vida en Galápagos y fue 

testigo de los cambios en el entorno urbano mientras 

crecía, la llevó a proponer un proyecto nacido de una 

preocupación genuina por el bienestar del archipiélago 

y la forma en que el ambiente construido se relaciona 

con el área natural protegida. El proyecto propone la 

recuperación de todo el frente marino de la ciudad de 

Puerto Ayora. Reconoce los puntos importantes de 

conexión entre la ciudad y el mar, que además son los 

puntos históricos donde comenzó la ciudad: la Laguna 

de las Ninfas, el puerto de Bahía Academia y el puerto 

de Bahía Pelícano. El lector puede revisar el Capítulo 

II del Volumen 1 de esta tesis para aprender más so-

bre estos lugares tan significativos de Puerto Ayora. 

En su propuesta, la autora promueve la regeneración 

de las áreas de manglar que han sido retiradas por la 

urbanización, generando un paseo marítimo a lo largo 

de la línea costera que en ocasiones se adentra al mar 

y en ocasiones se adentra a la isla. Además, propone la 
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reconfiguración del puerto de Bahía Academia como 

una forma de reorganizar los flujos de movimiento te- 

rrestres y marinos, y al mismo tiempo liberar el brazo 

de mar se encuentra entre el barranco de bahía aca-

demia y la plataforma geológica deprimida (grabben) 

donde se emplaza la ciudad. 

Este brazo de mar también antecede a la Laguna de las 

Ninfas, una formación natural rodeada de manglar que 

al momento se encuentra contaminada por la filtración 

de aguas servidas por sistema sanitarios individuales 

mal realizados y por la presencia de botes a motor en 

el brazo de mar que alimenta la laguna. Al reconfigurar 

el puerto, se permite retirar todos los botes a motor 

que se encuentran en este punto y recuperar parte del 

frente de manglar que existía en este brazo de mar 

como extensión de la laguna. Otra propuesta inmer-

sa en la estrategia general de recuperación es la cons- 

trucción de una playa de manglar ubicada en la zona 

costera, en el actual terreno de la capitanía del puerto 

que contiene las villas de los oficiales. Como se ha men-

cionado en otras láminas, este terreno fue cedido por 

la ciudad en los años 70 y renegociado para volver a 

ser parte de la ciudad en el 2013. El paso marítimo se 

transforma en una superficie de madera al borde del 

mar que se pliega en ocasiones para generar programa, 

se expande para desarrollar plazas y espacios públicos, 

y se estrecha para desarrollar caminos elevados sobre el 

mar, interactuando con zonas recuperadas de manglar, 

roca y arena. Esta propuesta de recuperar el borde ma-

rino a través de una conexión de puntos ha sido repeti-

da en el taller de Galápagos en más de una ocasión.
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Proyecto 21: Universidad de
ciencias ambientales en 
Puerto Ayora

Taller de fin de carrera 

Estudiantes: 

Paolo Caicedo

Año:

2018

Profesores:

Jaime López

En el taller de fin de carrera del año 2018, se propuso a 

los estudiantes la ciudad de Puerto Ayora como tema 

de investigación, como un alcance y experimentación 

de los conceptos que se habían elaborado en los di- 

ferentes talleres, en especial la relación entre la mor-

fología del paisaje y la morfología de la ciudad. En la 

Universidad San Francisco de Quito USFQ, a partir 

del año 2012, los proyectos de fin de carrera se realizan 

dentro de un marco de investigación propuesto por el 

profesor y realizado en conjunto con los estudiantes, 

contrario a lo que se hace en otras escuelas donde el 

proyecto de fin de carrera es una propuesta de los es-

tudiantes. En este caso, se propuso la elaboración de 

posibles escenarios para Galápagos, repensando las de-

cisiones que se han tomado a lo largo de la historia en 

cuanto al diseño urbano y a la conservación. Se gene- 

raron diferentes imágenes de posibles escenarios radi- 

calizando las decisiones, mostrando los posibles mo- 

delos de ciudad en los que Galápagos se transformaría 

si las decisiones no son tomadas con cautela. Estos 

escenarios se explican en el texto del tercer capítulo de 

este documento. Estos escenarios fueron realizados en 

conjunto por los estudiantes: Paolo Caicedo, Nicolás 

Bueno, Nathalie García y Lizeth Caisaguango. La pro-

puesta presentada corresponde al ahora arquitecto 

Paolo Caicedo, que fue alumno del Taller de Galápagos 

en su sesción del 2017
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La propuesta presenta un cuestionamiento del límite 

urbano como método para separar el área urbana del 

área protegida. Replantea el límite como un mecanis-

mo de unión entre ambos sectores, fragmentando la 

ciudad en islas urbanas entre parques naturales ur-

banos que reconectan los paisajes segmentados por la 

ciudad. Parte de la consideración de que Galápagos ha 

sido siempre un centro científico internacional, y bus-

ca complementar esta característica con la inserción 

de una universidad global de ciencias ambientales. El 

equipamiento es propuesto en el punto de conexión 

entre la ciudad consolidada, el área natural protegida 

y la ciudad no consolidada. Propone como estrategia la 

lectura de las formaciones geológicas del paisaje, como 

los túneles de lava, las grietas y la topografía compuesta 

por bloques de lava, planteando la utilización de la pie-

dra lava como material para construir el edificio. Cal-

cula la cantidad de material que se debería excavar en 

metros cúbicos para cubrir la necesidad de espacio del 

edificio, para de esta forma utilizar solamente lo que el 

terreno donde se implantaría el edifico puede proveer.
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De esta forma, se plantea un edificio semi – enterra-

do, que se integra con capas de vegetación arbustiva 

y la utilización de sistemas naturales de recolección y 

purificación de agua. El edifico recompone el material 

extraído con el conocimiento de que, al ser un mate-

rial propio de la isla, puede albergar líquenes y otros 

organismos que mantienen vivo el hábitat natural in-

cluso después de la construcción de la edificación. El 

proyecto deja de lado los precedentes artificiales y se 

centra en la forma y espacio de las formaciones natu-

rales de la isla para producir los espacios adecuados 

para el programa. En conjunto con todo esto, traba-

ja con los otros componentes del paisaje como el sol, 

la lluvia y el asoleamiento para generar confort en el 

hábitat desarrollado. Este proyecto obtuvo la medalla 

de oro en la Bienal Panamericana de Arquitectura por 

intervenciones en el paisaje. Los comentarios del ju-

rado estuvieron dedicados a la importancia de buscar 

una arquitectura de regeneración del paisaje más que 

una construcción extractiva. La estética del proyecto se 

escapa de la estética tradicional de las edificaciones, en-

trando en diálogo con el paisaje construido y el natural, 

donde el hábitat del ser humano se subvenciona a la 

geografía volcánica de Galápagos.



Proyectos 115



La forma urbana en áreas naturales proyegidas: el caso del archipiélago de Galápagos.
Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz y el proyecto de la ciudad endémica.

116



Proyectos 117

Proyecto 22: Escuela primaria 
en Puerto Ayora

Estudiantes: 

Romina Delgado

Año:

2019

Profesores:

Jaime López

Este proyecto de fin de carrera resume muchos de 

los conceptos que se elaboraron a lo largo de esta in-

vestigación. La autora fue asistente de investigación 

durante el desarrollo de esta tesis. Ayudó a recorrer 

los parajes de Galápagos y a levantar la información 

histórica del crecimiento de Puerto Ayora, así como a 

dimensionar y dibujar algunos de los edificios presen-

tados en el Volumen 1. Además, la autora planteó este 

trabajo después de haber sido estudiante del Taller de 

Galápagos 2017 y haber participado como asistente en 

el Taller de Galápagos 2018. Su propuesta está basada 

en la evolución de la sociedad para permitir la evolu-

ción de la forma urbana. Parte de la postura de que 

muchos de los valores de la sociedad se inculcan en la 

escuela primaria, y de que el ambiente en el cual el niño 

se educa repercute mucho en su memoria y voluntad 

estética cuando este es adulto. Por esta razón, el pro-

grama propuesto es una escuela primaria. Se propone 

una estrategia de recuperación del las áreas permeables 

en la ciudad de Puerto Ayora desde los equipamientos 

y los parques para permitir la filtración natural del 

agua. En la actualidad, más del 80% del suelo de Puer-

to Ayora está cubierto de asfalto o cemento, no per-

mite la recarga del acuífero y modifica la topografía del 

punto de desfogue de una cuenca hidrográfica. 
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En el Capítulo III del Volumen 1 de esta tesis se deta- 

llan las cuencas hidrográficas de la isla y la importancia 

de las mismas en la geografía natural, incluyendo la 

geografía del archipiélago. Con esta premisa, la auto-

ra hace una regresión histórica de la memoria de los 

lotes, para encontrar hasta dónde se podría recuperar 

la superficie natural de estos. Se propone el recono-

cimiento de los componentes del paisaje natural como 

la topografía, la hidrografía, la vegetación y la fauna 

en relación a los componentes del paisaje antrópico, 

como los caminos, los espacios abiertos y las estructu-

ras edilicias, unificándolos y conciliándolos para lograr 

un único paisaje urbano–natural. 

Los edificios utilizan los parámetros tipológicos en-

contrados en los edificios de Santa Cruz: una estruc-

tura portante en piedra lava, una estructura habitable 

propuesta con sistemas prefabricados, y una confi- 

guración que permita la ventilación cruzada. Además, 

ubica los servicios en la zona exterior y eleva el espa-

cio habitable del terreno para generar zonas cubiertas 

de menor temperatura que liberen la topografía origi-

nal y permitan la filtración y el paso de las especies de 

insectos y otros animales. En este caso, al igual que 

en el caso anterior, la morfología del paisaje adquiere 

una jerarquía que se transforma en una guía para la 

generación de la arquitectura edilicia. El edificio, al 

relacionarse con el paisaje inmediato, se relaciona di-

rectamente con el paisaje lejano de la isla. 
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La estética de estas dos propuestas es la estética de 

la isla, una combinación de lava y madera con plan-

tas grises y secas, combinada con las necesidades del 

ser humano de protección contra los elementos, de 

distracción y recreación. El haber desarrollado una 

escuela primaria, hace entender que en Galápagos la 

construcción de espacios de recreación para niños, 

como canchas y otras áreas deportivas, esenciales para 

el desarrollo del ser humano, necesariamente tienen 

que modificar el entorno natural. De la misma forma, 

otras actividades humanas necesariamente tienen que 

hacerlo. Sin embargo, esto no implica la transfor-

mación total y la falta de adaptación de nuestro hábitat 

al hábitat natural. El equilibrio entre la ciudad como 

hábitat humano y el área natural protegida como el 

hábitat de todas las otras especies de Galápagos solo se 

puede conseguir si el ser humano decide evolucionar. 

La arquitectura educativa juega un rol muy importante 

en la construcción no solo de una ciudad, sino de una 

sociedad endémica.

El proyecto de la ciudad endémica debe iniciar en 

Galápagos cuanto antes. El Taller Internacional de 

Arquitectura de Galápagos es un primer intento de 

desarrollar un Observatorio de Galápagos para la ciu- 

dad endémica, un punto de encuentro de cuestiona- 

mientos proyectuales que permita repasar y generar 

escenarios con anticipación para un correcto manejo 

y gestión de una arquitectura de conservación. Si el 

ser humano no decide evolucionar, los esfuerzos por 

la conservación del archipiélago van a ser inútiles a la 

larga. Es imperativo que la gestión de la conservación 

incluya un proyecto de ciudad como parte de esta, así 

como es imperativo que la arquitectura de las ciudades 

de Galápagos sea pensada en aras de la conservación.
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Lista de estudiantes y profesores que han participado

en el Taller Internacional de Arquitectura de Galápagos
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