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Del archivo digital al archivo físico. La experiencia del Archivo 
Digital de Arquitectura Moderna del Ecuador
From the Digital Archive to the Physical Archive. The Experience of the 
Digital Archive of Modern Architecture of Ecuador

SHAYARINA MONARD-ARCINIEGAS
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, asmonard@puce.edu.ec

Abstract
En este artículo se presenta la experiencia del Archivo Digital de Arquitectura Moderna de 
Ecuador (ADAM), un proyecto de D+I que utiliza lo digital como alternativa para resguar-
dar y difundir fondos documentales que, por su data (1940-2000), en el contexto nacional, 
carecen de un marco legal e instituciones que los protejan y faciliten su estudio. Con un enfo-
que descriptivo-crítico, se presentan el respaldo teórico, la metodología de trabajo, algunos 
logros y varias inquietudes. La experiencia de ADAM resalta la importancia de la digitali-
zación y sistematización en archivo de los bienes documentales arquitectónicos modernos 
como medida de salvaguarda, pero también de estímulo para iniciar la conservación física 
mediante proyectos específicos. En la conclusión, se plantean las interrogantes teóricas y 
técnicas que aborda ADAM en su labor de resguardo, protección y difusión de fondos docu-
mentales digitalizados.

This article presents the experience of the Digital Archive of Modern Architecture in Ecuador 
(ADAM), an R&D project that employs digital technology as an alternative approach to pre-
serve and disseminate documentary collections. These collections, spanning the period from 
1940 to 2000, lack a legal framework and institutions that can safeguard and facilitate their 
study within the national context. With a descriptive-critical approach, the article introduces 
the theoretical foundation, work methodology, key accomplishments, and several concerns. 
ADAM’s experience underscores the significance of digitization and systematic archival or-
ganization of modern architectural documentary assets as a means of preservation, while 
also serving as a catalyst to initiate physical conservation through targeted projects. In the 
conclusion section, theoretical and technical inquiries that ADAM addresses in its endeavor 
to safeguard, protect, and promote the dissemination of digitized documentary collections 
are outlined.

Keywords
Archivo de Arquitectura, archivo digital, arquitectura moderna de Ecuador 
Architecture Archive, digital archive, modern architecture of Ecuador



774 “Del archivo digital al archivo físico...”

Introducción
El valor que cada sociedad y gobierno otorgan a la arquitectura, como idea, obra y legado, 
influye en el surgimiento de archivos específicos y la consolidación de normas archivísticas, 
de conservación y acceso. Los archivos de arquitectura en Europa tienen una larga tradi-
ción, mientras que en América Latina nacen mayoritariamente entre los siglos XX y XXI, 
inspirados por experiencias europeas y norteamericanas. En la región, los más recientes 
surgen de un deseo local de valorar tanto lo antiguo como lo moderno; a criterio de Ramón 
Gutierrez reflejan la voluntad de preservar la memoria y construir historias propias en res-
puesta a una historiografía que no siempre valora la diversidad y complejidad de la produc-
ción arquitectónica en la región1.
A nivel global, la digitalización de archivos y su difusión a través de medios ópticos o en 
línea, ya sea de forma abierta o en circuitos cerrados, es el resultado de iniciativas indivi-
duales y corporativas, de las recomendaciones de la UNESCO2 y de las políticas interna-
cionales y nacionales sobre el patrimonio digital y digitalizado. Este fenómeno se observa 
incluso en países de América Latina, que son los que más han tardado en comprometerse a 
crear programas de preservación de la información digital3.
En Ecuador no existen archivos especializados en arquitectura; y, los archivos históricos no 
incluyen registros relacionados con la arquitectura o el urbanismo4; cuando aparece algun 
dato es porque el tema general lo requiere, por ejemplo, en pleitos por linderos o herencias. 
Esta situación lleva a que las pesquizas sobre arquitectura sean azarozas y con pobres re-
sultados documentales.
De entre las múltiples razones para la escasez de fuentes primarias relacionadas con la ar-
quitectura destacan dos: en primer lugar, la baja consideración sociocultural de la profesión 
y de sus contribuciones más allá de las obras monumentales, situación que cambia a partir 
de los años 90 cuando la investigación sobre arquitectura y ciudad conduce a una revalo-
rización de las fuentes primarias documentales por encima de los proyectos construidos; 

1 Ramón Gutiérrez, “Patrimonio Moderno en América Latina. Documentación y difusión para su 
rescate”, en El patrimonio moderno iberoamericano. 1er. Coloquio Internacional, ed. por Diana D. 
Morales Sánchez (México D. F.: Oficina UNESCO en México, 2015), 121-130.
2 UNESCO, Charter on the Preservation of the Digital Heritage (16 de enero de 2009), https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529.page=2; UNESCO, Recommendation concerning the 
Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form (28 de Abril de 2016), 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244675.page=16, entre otros.
3 Jhonny Antonio Pavón Cadavid, “Preservación del Patrimonio Cultural Digital: Retos y Perspectivas 
para la Escritura de la Historia”, Boletín de Historia y Antiguedades, n.º 865 (1 de julio de 2017): 199-
229.
4 El Sistema Nacional de Archivos (SNA) existente desde 2016 conserva pocos documentos de 
arquitectura en las dependencias a su cargo. El Archivo Nacional conserva piezas de los periodos 
Colonial (1534-1830) y Republicano (1830-1940); las instancias religiosas y estatales como registros 
parroquiales, notarias, judicatura, cabildos, municipalidades, ministerios y administración central, 
conservan documentos vinculados a la arquitectura por su valor jurídico.
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y en segundo lugar, la legislación de 19925 que clasificaba como documentos de valor pa-
trimonial aquellos anteriores a 1940 o los que superasen los 70 años de antigüedad. Para 
subsanar las limitaciones de esta declaración y en concordancia con tratados internacio-
nales, la Ley Orgánica de Cultura expedida en 2016 estableció como bienes documentales 
patrimoniales aquellos con más de 50 años de antigüedad, así como los bienes fotográficos, 
fílmicos, registros sonoros y de video con más de 30 años de existencia6. Este ajuste amplia 
el alcance de la protección y proporciona un marco legal que fortalece la propuesta de ar-
chivos específicos de arqutiecura moderna.
Por último, en relación con el patrimonio digitalizado en Ecuador, la norma para la digitali-
zación de archivos nacionales se emitió en 20197 y su ejecución es lenta. Lo anterior revela 
la falta de interés del Estado en conservar la memoria arquitectónica documental local y la 
fragilidad del sistema para proteger el patrimonio documental del siglo XX.
En este escenario, las colecciones privadas sobre arquitectura antigua y moderna son fun-
damentales. De acceso restringido, con acervos variados, en contadas ocaciones cuentan 
con sistemas de registro o catalago, su estado de conservación no siempre es el adecuado y 
no existe garantía de su conservación en el tiempo; de aquí la importancia de su identifica-
ción, acondicionamiento, digitalización y activación para la consulta.
Ante la carencia de instituciones específicas que resguarden estos bienes patrimoniales, la 
digitalización aparece como una oportunidad potente de cara a la conservación que se vis-
lumbra infinita en cuanto a tiempo y volumen y menos costosa; y a la difusión que potencial-
mente podría llegar a todos los ciudadanos del mundo8; haciendo accesibles documentos 
que solo podían consultarse en determinados lugares, con permisos especiales o sujetos a 
restricciones. Además, en el caso de la arquitectura, el documento digital de alta calidad se 
vislumbra como soporte con potencial para rescatar información de dificil visualización en 
el soporte físico.

La experiencia motivadora: el fondo Karl Kohn
En 2007, Vera Schiller (Praga, 1912-Quito, 2013), se acercó a la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Artes (FADA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en busca 
de investigadores9 interesados en visitar su casa para “hacer algo” con los documentos de 

5 Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Proyecto de Ley Orgánica de 
Cultura (2016), https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/
Version-Final-Ley- de-Cultura.pdf
6 Asamblea Nacional de Ecuador, Ley Orgánica de Cultura (2016), https://www.presidencia.gob.ec/wp- 
content/uploads/2017/08/a2_LEY_ORGANICA_DE_CULTURA_julio_2017.pdf. Las disposiciones 
corresponden al Capítulo 5, Art. 54, literales h) e i).
7 Presidencia de la República del Ecuador, “Regla técnica nacional para la organización y mantenimiento 
de los archivos públicos”, en Acuerdo Ministerial No. SGPR-2019-0107 (2019), https://www.aea.ec/wp- 
content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
8 Julio Cordal Elviro, “La digitalización del patrimonio bibliográfico y de fotografía histórica: presentación 
de las recomendaciones para proyectos de digitalización del CCB”, Cartas diferentes. Revista canaria 
de patrimonio documental, n.º 16-17 (16 de diciembre de 2021): 145-168.
9 El Arquitecto Eugin Mangia, entonces subdecano, encargó a Shayarina Monard esa tarea.
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la oficina de su difunto esposo, el arquitecto checo nacionalizado ecuatoriano, Karl Kohn 
(Praga, 1884-Quito, 1979). Durante la inspección, se reconoció que los planos, fotos, dibu-
jos, acuarelas, cartas, libros, muebles y otros objetos producidos y coleccionados por Kohn 
constituían un conjunto valioso para la memoria de la arqutiectura local; un legado que 
debía ser preservado, estudiado y difundido (fig. 1).

Con esta intención, se presentó a la PUCE un proyecto de D+I que resultó en una monogra-
fía10, un documental educativo y un registro digital del 100% de las fuentes primarias en-
contradas. La propuesta se basó en la carta de la UNESCO que define al patrimonio digital 

10 Shayarina Monard Arciniegas, Karl Kohn Arquitecto, Diseñador, Artista (Quito: Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, 2010). Es una de las primeras monografías en el país que se escribiría sobre una 
base documental extensa e inédita de fuentes primarias.

Figura 1. De arriba hacia abajo: Sótano de la casa Kohn-Schiller del que se rescató una parte del fondo Karl 
Kohn; Estado de los planos al abrir los rollos y Fragmento del Plano del Palacio Legislativo de Ecuador, de 
Karl Kohn (1956). Digitalización y rescate documental del fondo Karl Kohn en la residencia Kohn Schiller, 
etapa 3, Quito, Ecuador, 2012. Fotografías de Pablo Arias (ensamble de Raúl Paz). Fuente: Archivo Digital 
de Arquitectura Moderna.
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como los “recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información 
técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en formato digital o 
se convierten a éste a partir de material analógico ya existente”11.
En ese momento, el objetivo era conservar los documentos para investigaciones posterio-
res, ante la posibilidad de que el archivo fuera desechado o, en el mejor de los casos, se 
desmembrara entre varios tenedores en distintos paises12. También se buscaba proteger el 
contenido debido al valor que la tenedora, Vera Schiller, asignaba a las fotografías, cartas y 
documentos13.
Con esto en mente, se diseñó una metodología de digitalización in situ, adaptando el espacio 
doméstico para realizar flujos de trabajo completos. Primer se identificó el lugar de ubica-
ción de los documentos, con la premisa de que la tenedora encontrase todo en su sitio al 
final de la operación. Luego, los elementos fueron empacados y trasladados a las áreas de 
trabajo adecuadas para conservación curativa, registro y digitalización. Una vez procesados 
fueron devueltos a su lugar de ubicación.
Los bienes documentales se digitalizaron mediante fotografía y escaneo14, y se catalogaron 
en una base de datos (BD) siguiendo los parámetros de la UNESCO para las fichas de 
identificación de bienes muebles patrimoniales. En en la BD se incluyó los videos ad hoc 
de entrevistas a Vera Schiller de Kohn y a otros testigos, y los videos y fotografía de los edi-
ficios existentes, ya que podrían ser demolidos en cualquier momento por ser posteriores 
a 194015. El archivo final contiene elementos digitalizados y digitales. El acervo digital se 
incrementa con nuevos allasgos dentro y fuera de la casa Kohn.
Esta primera experiencia reveló el potencial de la digitalización para preservar la docu-
mentación sobre arquitectura y sentó las bases conceptuales y metodológicas del Archivo 
Digital de Arquitectura Moderna (ADAM)16.

El Archivo Digital de Arquitectura Moderna: conceptualización
En Arqueología del saber, Foucault considera al archivo como el sistema de enunciación a 
través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado17. Esto recuerda a aquellos que optan 
por la archivística la responsabilidad que asumen como custodios y curadores de esa cultu-
ra. El Archivo Digital de Arquitectura Moderna de Ecuador (ADAM), siguiendo a Foucault, 

11 UNESCO, “Carta de la UNESCO para la preservación del patrimonio digital”, 2003.
12 De la familia, solo Vera Schiller residía en el país.
13 En varias ocasiones presencié como Vera Schiller destruía fotografías y cartas. “Esto no le interesa a 
nadie’ me decía; mientras yo me lamentaba por no poder evitar la desaparición de esos momentos que 
alguien capturó en imágenes o palabras.
14 Se usó el formato JPG a 300 ppp para fotos de planos y textos; y entre 600 y 1200 ppp para fotos.
15 Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Cultura, Art. 54, 1992. Fue la Ley vigente hasta diciembre de 
2016. Establecía como edificaciones con valor patrimonial a las construidas con anterioridad a 1940.
16 Instancia de hecho dentro de la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.
17 Michel Foucault, La arqueología del saber, trad. por Aurelio Garzón del Camino (México: Siglo XXI, 
2006).
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nace con la conciencia de ser un lugar de enunciación, con un enfoque crítico y plural sobre 
el patrimonio, la cultura y la identidad, categorias necesarias en la construcción crítica de 
la memoria. Por esta razón, ADAM incluye en su concepto de patrimonio a la producción 
cultural del siglo XX; en el de cultura, a la producción material e intangible, y a las formas 
de gestión, apropiación y reapropiación; y, en el de identidad, a lo complejo y multiescalar. 
Esto configura una noción de memoria crítica, en la que lo arquitectónico y lo urbano son 
fundamentales en la memoria de la ciudad, espacio moderno por antonomasia, rompecabe-
zas de múltiples geografías, historias, voces, interlocutores, intereses, visiones de la reali-
dad y proyecciones.
Con ese enfoque, ADAM opta por la construcción de un archivo digital como alternativa de 
conservación, registro y difusión de bienes documentales de arquitectura que por su data, 
1940- 2000, en el contexto nacional, no contaban con un marco legal ni con instituciones 
públicas ni privadas que los acojieran. Es una respuesta ante la complejidad de instaurar un 
archivo físico, administrarlo y mantenerlo.
ADAM es una propuesta de investigación-archivo que digitaliza el 100% del material pre-
sente en cada fondo. Cuando es posible, conserva la misma estructura de almacenamiento 
que los originales, de acuerdo a los principios de integridad y procedencia. Recopila los da-
tos y digitaliza en el lugar de origen, ya sea una oficina, una casa, una bodega u otro espacio, 
para lo cual se cuenta con equipos de digitalización y muebles portátiles18.
Se digitalizan materiales volumétricos, gráficos, fotográficos, fílmicos, sonoros y escritos, 
documentos que contienen información relacionada con cuatro momentos del hacer arqui-
tectónico: investigación, diseño, construcción y vida del edificio y que reflejan la producción 
intelectual, creativa, técnica y teórica de los profesionales y sus colaboradores.
Se conservan los ficheros con las cualidades y niveles de seguridad adecuados para evitar 
su obsolescencia y garantizar su uso seguro. A su vez, estos ficheros, al igual que o en 
reemplazo de los originales, son los dispositivos desde los cuales se gestiona y enuncia la 
memoria arquitectónica y urbana.
ADAM selecciona los fondos que ingresan al archivo en base a la valoración del produc-
tor y su obra, su influencia en la arquitectura y la configuración de entornos urbanos, la 
antigüedad de los documentos, la edad y el estado de salud del tenedor, la accesibilidad 
al lugar de almacenamiento, así como las condiciones establecidas por los tenedores en 
cuanto al uso, la distribución y los derechos de autor y conexos. Además, digitaliza o indiza, 
según corresponda, el material con información relacionada con proyectos arquitectónicos, 
sus creadores y su materialización, que se encuentra en archivos o colecciones públicas y 
privadas19.
ADAM reconoce a la imagen digital como un medio para el registro y la preservación del 
patrimonio cultural. Por lo tanto, se espera que los ficheros brinden insumos al investiga-
dor para interpretar, sin establecer un orden de prelación, los contextos socioculturales y 

18 Tres estaciones de copy stand que cubren hasta una A1, un scanner de documentos y otro para 
documentos, negativos y diapositivas.
19 En 2016 por acuerdo interinstitucional se digitalizaron secciones completas vinculadas a arquitectura 
del Archivo Municipal y del Ministerio de Relaciones Exteriores, cubriendo el periodo 1954-1960.
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técnicos-productivos, los personajes y las obras, tanto construidas como no construidas, 
que surgieron en momentos históricos específicos, entrelazándolos con otras historias de 
las memorias locales y globales.
Además, administra la información en archivos de alta calidad que posibilitan un estudio 
detallado, sin restricciones temporales y accesible bajo pedido desde cualquier parte del 
mundo. De esta manera, ADAM contribuye a la universalización del acceso y la difusión del 
patrimonio cultural para las generaciones actuales y futuras.

Metodología
Se opta por trabajar en el lugar de origen por varias razones: 1) respetar la seguridad emo-
cional de los tenedores, 2) fomentar su participación y confianza en el proceso, y 3) evitar 
daños y desgaste en los materiales al cambiar de entorno o durante el transporte. Las opera-
ciones se dividen en dos actividades paralelas y complementarias: la conservación curativa, 
y la digitalización. De esta manera, cada fondo se convierte en objeto de estudio, fuente y 
material de digitalización. El resultado de estas dos operaciones incluye el registro en vi-
deo y fotografía del estado actual de los inmuebles y entrevistas a informantes válidos: los 
productores, colaboradores, clientes, familiares. Esto permite documentar la memoria oral 
de los actores. Esta doble entrada de información, tanto antigua como nueva, justifica la de-
finición del proyecto como una investigación-archivo, ya que genera productos propios de la 
investigación básica, como bases de datos y catálogos, a la vez que produce fondos digitali-
zados para el archivo y nuevos materiales audiovisuales para cada fondo. Es un enfoque hí-
brido que combina la investigación histórica, técnicas etnográficas y la archivística.
En el proyecto participan tres investigadores, un asistente técnico y pasantes, cuyo número 
varía según la complejidad del fondo que se va a digitalizar. Las operaciones se planifican 
para corta duración, de uno a tres meses, con jornadas de máximo 5 horas de exposición a 
los materiales y 3 horas de trabajo en la oficina.
En general, se sigue el enfoque estipulado en archivística: describir el fondo y el grupo 
documental, clasificar, depurar, digitalizar y etiquetar los archivos digitales. La identifica-
ción de los ficheros se realiza siguiendo la misma metodología aplicada a los documentos 
impresos, mediante numeración y etiquetado. La rigurosidad en las operaciones sobre el 
material físico y digital garantizan la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de 
los mismos.
Durante el proceso de limpieza, se eliminan elementos que pongan en peligro la conserva-
ción de los documentos, pero no se descarta ningún documento. Si es necesario, se reali-
zan restauraciones y se colocan hojas de papel de seda para protección. Sin embargo, no 
se numeran las páginas, ya que no se tiene certeza sobre el destino final del documento 
físico.
La estrategia de digitalización varía según el tipo de soporte, siendo los planos los más com-
plejos. Se digitalizan los planos finales, borradores y versiones preliminares, así como las 
copias fotostáticas cuando estas tienen una calidad mayor que los originales y son la única 
versión existente. También se registran los apuntes, mensajes y notas, entre otros elemen-
tos textuales que contribuyan a la comprensión del proyecto y la biografía del productor. No 
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se digitalizan elementos repetidos ni ejemplares múltiples, pero su existencia se registra en 
la base de datos. Los planos se digitalizan utilizando fotografía de alta calidad en formato 
.RAW con 24 puntos de enfoque (fig. 2). Los documentos administrativos, bitácoras, corres-
pondencia y libros y revistas20 se escanean a 300 ppp. Las fotografías se digitalizan a 600 
ppp. Cuando las fotografías contienen elementos visuales muy pequeños o poco legibles, se 
registran a 1200 ppp para aplicar sistemas de recuperación de información (fig. 3).

20 Se digitaliza la carátula y se registran los datos bibliográficos por temas de autor y reproducción, 
pero los libros y revistas que contienen información sobre los productores se digitalizan en su totalidad.

Figura 2. De arriba hacia abajo: Ubicación de planos para digitalización no invasiva con cámara Nikon en for-
mato ROW (en imagen: Andrea Santillán y Kevin Rodríguez); Encuadre. Digitalización y rescate documental 
del fondo Francisco Naranjo Lalama en Francisco Naranjo Arquitectos, Quito (Ecuador), 2020. Fotografías 
de Raul Paz. Fuente: Archivo Digital de Arquitectura Moderna.
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Los ficheros se registran en bases de datos (BBDD) según su tipología: planos, fotografías, 
documentos administrativos, correspondencia, libros, revistas y testimonios. Los atributos 
de las BD se ajustan a la tipología correspondiente. Se mantienen dos versiones de las 
BBDD: una simple que permite la aplicación de filtros informáticos y facilita las búsque-
das; y otra fija e ilustrada que presenta la información en orden cronológico permitiendo 
el reconocimiento visual de los elementos. La versión PDF de las BBDD ilustradas se en-
vía a los usuarios. A partir de la totalidad del material registrado, se elabora un informe 
descriptivo que sirve como guía para conocer los materiales que componen el fondo y su 
organización.
La BD de planos es la más compleja, ya que contiene información o atributos de autor, año, 
cliente, ubicación, ejecución, tipo de soporte, estado de soporte, dimensiones, técnica gráfi-
ca, marcas o signos, contenido, colaboradores, notas, imagen de la lámina y nombre del ar-
chivo. Los dos últimos atributos se ingresan al final del proceso, en la oficina, una vez que se 
ha verificado la precisión de los datos y los ficheros están en condiciones de uso (fig. 4).
La gestión y análisis del contenido digital se lleva a cabo en la oficina, siguiendo el criterio 
de fondo, series y subseries. Se depuran los ficheros, se les asignan nombres y se ingresan 
los metadatos correspondientes. Los ficheros se guardan en diferentes calidades: negativo 
digital, alta (300 ppp), media (150 ppp) y baja (72 ppp), en formatos RAW, TIFF y JPG.

Figura 3. Fotografías de Cabaña sobre el río Pita (1968) del fondo Milton Barragán Dumet. Plancha de mi-
niaturas para digitalización a 1200ppp y ejemplo de resultado final en formato ROW, Quito (Ecuador), 2013. 
Fotografía de Shayarina Monard (ensamble de Raúl Paz). Fuente: Archivo Milton Barragán Dumet y Archivo 
Digital de Arquitectura Moderna.
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Los fondos digitalizados se almacenan en el servidor institucional, en un servidor externo 
con discos espejo y en discos externos. Las tarjetas SD utilizadas para el registro se archi-
van como respaldo en caso de que falle toda la cadena almacenamiento digital.
Finalizado el proceso de digitalización in situ, se devuelve los originales a su lugar y se 
instruye a los tenedores sobre las acciones básicas de conservación recomendadas en cada 
caso. Se procura realizar inspecciones anuales de los fondos para verificar el estado y el 
volumen de las piezas. En ocasiones, se encuentran menos piezas de las que se dejaron, 
mientras que en otras se descubren nuevos materiales, los cuales se procura digitalizar de 
inmediato21.

Difusión
Actualmente, ADAM cuenta con 7 fondos de arquitectos y 1 fondo de ingeniero (fig. 5), 
que incluyen un total de 122.714 ficheros (fig. 5) entre planos, bocetos, perspectivas, foto-
grafías, maquetas, muebles, documentos administrativos y personales, correspondencia, 

21 El fondo Kohn tuvo dos incrementos importantes, en 2014 y 2017, ambos a partir de la muerte de 
Vera Schiller, cuando los herederos revisaron los bienes para su división y eliminación.

Figura 4. De arriba hacia abajo: Interior domicilio de Oswaldo Muñoz Mariño, identificación del conteni-
do del fondo documental; Digitalización in situ de bitácoras y Estado de los planos luego de la limpieza, 
digitalización, catalogación y ordenamiento (en imagen Alexis Mosquera, Emily Miranda, Grace Garófalo, 
Cristian Soria, David Rodríguez, Raul Paz y Shayarina Monard); Digitalización y rescate documental del fon-
do Oswaldo Muñoz Mariño en la residencia Muñoz-Chequer, Quito (Ecuador), 2018. Fotografías de Karina 
Paucar (superiores) y Raul Paz (inferior). Fuente: Archivo Digital de Arquitectura Moderna.
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bitácoras, prensa, libros, revistas, audios, diapositivas y videos. Más del 70% de estos ma-
teriales son inéditos y desconocidos, lo cual representa una importante ventaja cualitativa 
que abre oportunidades de investigación histórica en diversas áreas. Si bien la arquitectura 
es el enfoque inmediato, el potencial de estos materiales invita a explorar temas de urbanis-
mo, construcción, diseño y arte. Debido a la variedad de contenidos y soportes, también se 
contribuye a estudios de sociología, política, cultura, y otros campos relacionados con los 
estudios culturales.

Los usuarios de la colección son tesistas de maestría y doctorado, historiadores y edito-
res de periódicos y revistas especializadas. Algunos de ellos han establecido convenios de 
colaboración y han participado en los procesos de digitalización, mientras que otros han 
contribuido en la gestión y análisis de los contenidos. Los estudiantes de arquitectura de 
la FADA-PUCE también utilizan los fondos y colaboran en su redigitalización, es decir, 
redibujan las planimetrías en sistemas CAD para generar elementos en 3D. A su vez, esto 
enriquece el archivo con elementos bidimensionales y tridimensionales que se utilizan en 
la producción de nuevos productos de comunicación.
La riqueza de la colección, así como la necesidad de visibilizar su contenido, ha facilitado 
la creación de documentales y exposiciones. Los documentales se realizan en paralelo con 
el procesamiento de cada fondo y se adaptan a las posibilidades narrativas de cada caso. 
Las exposiciones de los elementos físicos y de los nuevos digitales se realizan cuando el 
estudio del fondo está maduro y cuenta con una narrativa que interpela dichos materiales y 

Figura 5. Síntesis de actividades del Archivo Digital de Arquitectura Moderna entre 2007 y 2023. Fotografía 
de Grace Garófalo (2018) actualización de Nathaly Prado (2023) Fuente: Archivo Digital de Arquitectura 
Moderna.
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expresa posturas críticas. Este es un momento conflictivo, en el que se debe pasar del rol de 
investigador-archivero al de investigador-historiador.
Hasta la fecha, se han realizado tres exposiciones: Karl Kohn en 2011, 4 Arquitectos 
modernos: Karl Kohn, Milton Barragán, Ovidio Wappenstein y Oswaldo Muñoz Mariño (tanto 
en formato físico en 2019 como virtual en 202022), y Disyunciones: Oswaldo Muñoz Mariño 
(fig.6) en 2023. La comunidad académica y los medios de comunicación reconocieron el 
valor de visibilizar una producción que había permanecido desconocida, abriendo nuevas 
áreas de investigación y fomentando espacios de colaboración con socios de la academia, la 
sociedad civil y el sector profesional. Las exposiciones combinan elementos originales con 
productos digitales que forman parte del archivo.

Del archivo digital al archivo físico
El conjunto de experiencias compartidas con los tenedores cuyos archivos fueron digita-
lizados y resguardados en ADAM, generaron un círculo de confianza que llevó a que en 
2016 los tenedores de los fondos de Karl Kohn y Ovidio Wappenstein optaran por donar 
los fondos físicos a la PUCE. En ese momento se gestionó el proyecto de D+I denominado 
Laboratorio del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes (LIPADA)23, con el objetivo de 
custodiar, investigar y difundir los fondos físicos de arquitectura, diseño y artes del Ecuador 
del siglo XX. Este archivo físico, el principal socio de ADAM, cuenta con las condiciones 
técnicas, espaciales y ambientales adecuadas para asumir la custodia de estos bienes. Esto 
permite que los objetivos de ambos archivos se respalden y complementen. En previsión de 
esta posibilidad, desde 2016 la base de datos de ADAM ha incrementado los campos que 
facilitan su integración con el sistema DSPace PUCE LIPADA24. En diciembre de 2019, se 
incorporó a LIPADA el fondo físico de Oswaldo Muñoz Mariño. El tratamiento de los fondos 
al interior de LIPADA es objeto de otro texto.

22 Se puede visitar en https://www.arquitecturamodernaecuador.org/proyectos.
23 Proyecto I+D dirigido por Giada Lusardi. Se creó a partir de los fondos físicos de arquitectura Karl 
Kohn y Ovidio Wappenstein y del fondo de arte La Galería de Betty Deller; Shayarina Monard colabora 
como curadora de los fondos de arquitectura.
24 Se puede visitar en http://pucedspace.puce.edu.ec/handle/23000/1169.

Figura 6. Ingreso y primera planta de la Exposición Disyunciones: Oswaldo Muñoz Mariño/100 años, 2023, 
en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Curaduría general Shayarina 
Monard; curadora invitada para acuarelas y dibujos Giada Lusardi. Fotografía de Belén Velasteguí. Fuente: 
Archivo Digital de Arquitectura Moderna.

“Del archivo digital al archivo físico...”
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Durante la pandemia, ADAM creó un sitio web25 con la segunda exposición y otros eventos 
de comunicación utilizando el acervo digital. Mientras tanto, se continuó con la planifica-
ción de nuevas exposiciones para activar las colecciones físicas de LIPADA, las cuales se 
llevaron a cabo en 202326.

Discusión
La experiencia plantea importantes interrogantes sobre el valor del patrimonio aplicado al 
contenido más que al continente. En un entorno donde la digitalización ha puesto en cri-
sis el soporte, el contenido, las narrativas, los lenguajes y los productores, es fundamental 
cuestionar la durabilidad, seguridad, almacenamiento y difusión del acervo digital y digitali-
zado. En el caso de ADAM, además existe la posibilidad de que en mediano o largo plazo, el 
soperte digital sea el único testigo. También, es crucial explorar y mejorar los mecanismos 
de intermediación para llegar a audiencias más amplias en plataformas informáticas de 
acceso universal y con mejores prestaciones de visualización e interacción, todo esto sin 
descuidar las interrogantes y retos que surgen con la presencia de la inteligencia artificial. 
Esto último establece desafios prácticos y teóricos sobre los derechos de autor y conexos 

25 Se puede visitar https://www.arquitecturamodernaecuador.org/.
26 Exposición: Karl Kohn en Guayaquil; curadoras: Shayarina Monard y Giada Lusardi; sala temporal 
del Museo del Cacao, febrero-abril de 2023. Exposición: Con vista al interior: arte, diseño y arquitectura 
en el Hotel Colón; Curadoras: Giada Lusardi y Shayarina Monard; Sala temporal del Museo Nacional 
del Ecuador; marzo-agosto de 2023.

Figura 7. Registro documental del Fondo Ovidio Wappenstein; José Pérez, Carlos Valarezo y Dayana Chávez 
en el Laboratorio de Investigación del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador del siglo XX 
(LIPADA), Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2017. Fotografía de Shayarina 
Monard. Fuente: Archivo Digital de Arquitectura Moderna.
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para el uso, reproducción, transformación y otros usos lícitos, derechos indispensables para 
la libre circulación del acervo en medios telemáticos.
La experiencia ha demostrado que la digitalización es una tarea costosa, técnica y multi-
disciplinaria que involucra a investigadores, archivistas, restauradores, informáticos y téc-
nicos. Una vez generada la imagen digital, comienza el verdadero trabajo de conservación 
en repositorios y difusión en interfaces adecuadas, seguras y de alto rendimiento, fáciles 
de administrar y de acceder. Estas operaciones están limitadas por condiciones legales, 
tecnológicas y económicas, lo que implica la necesidad de alcanzar consensos, establecer 
alianzas y gestionar recursos de todo tipo.
La travesía de ADAM hacia LIPADA, desde lo digital hasta lo físico, resalta la importancia 
de la digitalización del patrimonio arquitectónico y cultural como medida de salvaguarda y 
estímulo para la conservación física.
A pesar de los desafíos y limitaciones tecnológicas que puedan surgir, ADAM confía en el 
potencial de la imagen digital para ampliar el acceso y preservar el legado arquitectónico 
para las generaciones presentes y futuras. Por otro lado, la conservación del acervo físico, 
responsabilidad de LIPADA, apuesta por el poder de la materialidad para despertar la crea-
tividad y la curiosidad humanas.
La colaboración entre instituciones, investigadores y custodios de los fondos es esencial 
para alcanzar estos objetivos. A medida que la digitalización avanza en ADAM, más fondos 
se integran en LIPADA y se llevan a cabo exposiciones y eventos, se fomenta una mayor 
apreciación de la arquitectura y se abren nuevas oportunidades de investigación, conserva-
ción y difusión.

“Del archivo digital al archivo físico...”




