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QUITO	  

Fotografías 2012 
Equipo de 

Arqueología 

ü Desarrollo urbano 

ü Investigaciones arqueológicas 

ü Sitios arqueológicos identificados 
 



PROCESO	  INVESTIGATIVO	  

PALEONTOLOGÍA	  
§  Estudio	  Bibliográfico	  

ARQUEOLOGÍA	  	  
§  DiagnósFco	  
§  Prospección	  
§  Rescate	  
§  Conservación	  
§  Monitoreo	  
§  Plan	  de	  Manejo	  	  

HISTORIA	  
§  InvesFgación	  
bibliográfica	  

	  

TEMAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

Fotografías 2012 
Equipo de 

Arqueología 
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DIAGNÓSTICO	  Y	  PROSPECCIÓN	  

CUMPLIMIENTO LEGAL	  

VISTO	  BUENO	  DEL	  INPC	  
MAYO	  2012	  



PALEONTOLOGÍA 
Estudio Bibliográfico 



Mamíferos del Pleistoceno 

Hoffstetter - 1952 Mammiferes Pleistocenes 
L`Equateur 

qultura-enero 2012 paleo revista qulturas DMQ 
Spillmann F. 1928 

CARNÍVOROS 

Jaguar	  gigante	   
Panthera	  onca	  andina 

XENARTHROS	   
Perezoso	  gigante 
Glossotherium wegneri  

ÉQUIDOS 

Caballo	  andino 

Amerhippus	  andium 



ARQUEOLOGÍA 
Diagnóstico 



Estaciones Áreas de Influencia 

Áreas de estudio 
Trazado de línea Metro Quito 

Moran Valverde, 

Solanda 

El Calzado 

El Recreo, 

La Magdalena 

Banco Central El Ejido Universidad Central Eloy Alfaro Republica  Naciones unidas 

Plaza de toros 

El Labrador 

Andalucía 

El rosario 

La Ofelia y Cocheras cochera Quitumbe 

San Francisco 

La Concepción 

Mapa aéreas de Interés 
arqueológico e histórica 

METRO QUITO 
Fotografías 2012 

Equipo de Arqueología 
 
 



Diagnóstico Arqueológico 

Sensibilidad arqueológica 
 

RUTA METRO	  
CRITERIOS	  
	  

NORTE	   CENTRO	   SUR	  

 Importancia Patrimonial	   2	   3 	   2	  

 Estado de conservación	   1	   3	   2	  

 Cercanía de la ruta a sitios declarados como  Patrimonio Nacional y Mundial	   2	   3	   2	  

 Grado de Vulnerabilidad (del entorno)	   2	   3	   2	  

 Información suficiente de las zonas norte, centro y sur	   3	   3	   3	  

 Sitios arqueológicos e históricos asociados	   2	   3	   2	  

 Cercanía de población establecida	   3	   3	   3	  

 Empoderamiento de los bienes patrimoniales culturales	   2	   3	   2	  

 Sectores accesibles a ser investigados	   1	   3	   2	  

Total	   18	   27	   20	  

M. Aguilera 2011 



Sensibilidad Arqueológica 



1.  Alteración de sitios arqueológicos por el desarrollo 
urbano. 

2.  Sensibilidad Arqueológica Alta en la zonas Sur y Centro de 
Quito 

3.  Sensibilidad Arqueológica Media en la zona Norte de Quito 

Diagnóstico Arqueológico 
Principales Conclusiones 



Prospección	  Arqueológica	  

Estaciones 
1.  El Ejido 
2.  Plaza San Francisco* 
3.  El Recreo 
4.  Morán Valverde 
5.  Cocheras Quitumbe 

Áreas Especiales 
1.  Quitumbe 
2.  Solanda 
3.  Parque El Calzado 
4.  Panecillo 

Fotografías 2012 
Equipo de Arqueología 

 

El Ejido 
Plaza San Francisco 
El Recreo 
Morán Valverde 
Cocheras Quitumbe 

Cochera  Quitumbe  

Quitumbe 
Solanda 
Parque El Calzado 
Panecillo 

San Francisco 

El Ejido 

El Recreo, 

Moran Valverde, 



Metodología de Prospección 
Estaciones y Áreas Especiales  del Metro 

Fotografías 2012 
Equipo de Arqueología 

 

v Transectos 

v Excavación de Pruebas de Pala 

v Excavación de Cateos 

v Revisión Bibliográfica 
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Unidades de excavación proyectadas y excavadas 
por Estación 

Estación	   Transectos	   PL’s 	  
Proyectadas	  

PL’s 	  
Excavadas	  

PL’s No 
Excavadas	   Cateos	   Perfiles	  

Cocheras Quitumbe	   10	   34	   17	   17	   4	   -	  
Morán Valverde	   -	   1	   1	   0	   -	   1	  
El Recreo	   2	   15	   10	   5	   -	   -	  
San Francisco	   2	   11	   11	   -	   5	   -	  
El Ejido	   2	   20	   17	   3	   -	   -	  

Totales	   16	   81	   56	   25	   9	   1	  

Unidades de excavación por Área Especial 

Área Especial	   Transectos	   PL’s Excavadas	   PL’s No Excavadas	   Perfiles	  

Quitumbe	   2	   10	   -	   -	  
Solanda	   2	   6	   -	   -	  
El Calzado	   2	   10	   1	   -	  
Panecillo	   1	   10	   -	   1	  

Totales	   7	   36	   1	   1	  
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En la planicie de Chillogallo: presencia de camellos, adaptación del hombre a la naturaleza y 
su aprovechamiento a través de técnicas agrícolas  CAMELLONES.  

Fuente: IGM, Fotografías aéreas, 1956 y 1968 Quito., Knapp y Ryder (1985) 

Evidencias de técnica agrícola aborigen, 
camellones, Sur de Quito. 1956 

Camellones, Sur de Quito. 1968 

Cocheras Quitumbe 

Sur de Quito 2012 
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Ministerio de Cultura, Fondo Audiovisual 
Fuente: IGM, Fotografías aéreas, 1956 y 1968 Quito. 

COCHERAS QUITUMBE 

Planicie de Chillogallo y Turubamba, Loma de 
Pucará, 191-?. 

Vista panorámica del Pichincha desde el sector de 
Chillogallo, 1898/00/00 

Camino a Chillogallo, 191-? 

FOTO	  1	  

LARGO	   ANCHO	  LOMÓN	   ANCHO	  CANAL	  

Mínimo	   Máximo	   Mínimo	   Máximo	   Mínimo	   Máximo	  

30m.	   50m.	   3.5m.	   4m.	   1m.	   1.5m.	  

FOTO	  2	  

LARGO	   ANCHO	  LOMÓN	   ANCHO	  CANAL	  
Mínimo	   Máximo	   Mínimo	   Máximo	   Mínimo	   Máximo	  

30m.	   55m.	   3.5m.	   4m.	   1m.	   1.5m.	  



San Francisco 

Fotografías 2012 
Equipo de Arqueología 

 

§  Su historia 
§  Su uso 
§  Prospección actual 
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Cronología de uso del espacio de la Plaza San Francisco y 
sus alrededores 
Período,	  

Siglo	  o	  año	   Uso	  del	  espacio	   Autor	  

Pre-‐inca	   CATO	  o	  catu,	  nominado	  por	  los	  españoles	  como	  Panguis,	  espacio	  desPnado	  a	  la	  comercialización	  de	  diversos	  productos,	  o	  como	  hoy	  
se	  denomina	  mercado.	  

Costales	  (1982);	  Hartmann	  (1971),	  
OrPz	  (2004);	  Castro	  y	  Fernandez	  
(2011);	  Salomon	  (2011	  

Inca	   CATO.	  Casas	  de	  personajes	  del	  incario,	  sobre	  las	  cuales	  se	  construyó	  el	  convento,	  junto	  a	  la	  plaza.	   OrPz	  (2004),	  Terán	  (2011);	  Castro	  y	  
Fernandez	  (2011);	  Salomon	  (2011).	  	  

1537	   Año	  en	  el	  que	  se	  inicia	  la	  construcción	  del	  iglesia	  y	  para	  finales	  del	  siglo	  XVI	  “-‐ya	  se	  había	  remplazado	  la	  primera	  iglesia	  por	  la	  que	  
hoy	  conocemos-‐”	   Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:25)	  

XVI	   Se	  manPene	  el	  mercado.	  La	  primera	  siembra	  de	  trigo	  por	  parte	  de	  Fray	  Jodoco	  Rique,	  posiblemente	  lo	  realizó	  en	  la	  plaza.	   OrPz	  (2004),	  	  

XVI?	   Sigue	  figente	  eel	  mercado.	  “…desde	  muy	  temprano	  debió	  colocarse	  en	  la	  plaza	  la	  fuente	  que,	  alimentada	  con	  el	  remanente	  del	  agua	  
del	  convento,	  servía	  para	  el	  abastecimiento	  de	  los	  vecinos	  a	  través	  de	  aguateros.”	  	   OrPz	  (2004:	  R-‐8),	  

XVII	   Mercado.	  Añaden	  otros	  claustros	  y	  en	  1650	  se	  concluye	  con	  el	  claustro	  del	  Museo.	   Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:25)	  
XVIII	   Mercado.	  Los	  sismos	  de	  la	  época	  provocaron	  daños	  en	  el	  conjunto,	  que	  posteriormente	  fueron	  reparados	  en	  períodos	  largos.	   Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:25)	  

1840	  
Mercado.	  Como	  consecuencia	  de	  la	  independencia,	  para	  “…el	  Gobierno	  había	  ocupado	  parte	  del	  Convento,	  imponiendo	  a	  la	  
comunidad	  franciscana	  ceder	  el	  Claustro	  norte	  (lugar	  que	  hoy	  ocupa	  la	  Policía),	  derribando	  parte	  del	  edificio	  original	  construido	  
durante	  el	  siglo	  XVII	  e	  instalando	  allí	  la	  cárcel	  del	  Estado.	  

Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:27)	  

1859	   Mercado.	  El	  temblor	  de	  este	  año	  afecta	  al	  edificio.	  Reparan	  las	  torres,	  la	  una	  se	  concluye	  en	  1867	  y	  la	  otra	  en	  1868.	   Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:27)	  

1868	   Mercado.	  En	  agosto	  de	  este	  año,	  un	  fuerte	  sismo	  arrasó	  con	  las	  dos	  torres,	  quedando	  el	  cuerpo	  inferior.	  Se	  construye	  una	  capilla	  de	  
paja	  en	  la	  plaza.	  

Fondo	  Audiovisual	  MC	  
Mercé	  y	  Gallegos	  (2011:27)	  

1870	   Mercado.	  Vigencia	  del	  mercado	  en	  la	  plaza.	   Fondo	  Audiovisual	  MC	  
1880-‐1900	   Vigencia	  del	  mercado.	   Fondo	  Audiovisual	  MC	  

1910	   Mercado.	  La	  pila	  de	  agua	  de	  la	  plaza,	  cumple	  una	  función	  social,	  abastecimiento	  del	  líquido	  vital.	   Fondo	  Audiovisual	  MC	  

1920	   La	  plaza	  es	  transformada,	  se	  decora	  con	  jardines	  y	  espacios	  de	  circulación.	  Posiblemente	  en	  esta	  década	  se	  rePró	  la	  fuente,	  que	  fue	  
trasladada	  a	  Calacalí,	  localidad	  en	  la	  que	  aún	  se	  manPene.	  

Fondo	  Audiovisual	  MC,	  OrPz	  (2004:	  
R-‐8),	  

1925	   Las	  fotograhas	  demuestran	  que	  muchos	  pequeños	  comerciantes	  deambulan	  por	  la	  ciudad	  ofreciendo	  sus	  productos.	  	   Fondo	  Audiovisual	  MC	  
1930	   Vigentes,	  jardines	  y	  espacios	  de	  circulación.	   Fondo	  Audiovisual	  MC	  

1932	  
Escultura	  en	  piedra	  de	  González	  Suárez	  se	  coloca	  en	  el	  centro	  de	  la	  plaza.	  “…La	  superficie	  de	  la	  plaza	  se	  adoquinó	  íntegramente	  y	  se	  
trató	  de	  nivelarla,	  levantándole	  en	  su	  lado	  oriental	  de	  manera	  que	  se	  debieron	  construir	  algunos	  escalones…”.	  Posteriormente	  las	  
autoridades	  municipales	  disponen	  el	  rePro	  del	  monumento,	  además	  se	  da	  la	  reposición	  de	  la	  fuente.	  

Fondo	  Audiovisual	  MC,	  	  
OrPz	  (2004:	  R-‐8),	  
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SIMBOLOGÍA EVENTO CONSTRUCTIVO

Constitución como Mercado o Catu Pre-inca

Construcción de Parque y empedrado parcial
Empedrado total y uso como plaza urbana

Primera Construcción de la Iglesia de S. Fco.

FIGURA XX: Cronología del uso del área de la plaza y de los eventos constructivos documentados

Catu Inca y estructuras incas de élite

Sismos, destrucción y reconstrucción de la iglesia

Mercado y plaza republicana

SIMBOLOGÍA USO DEL SUELO

Cronología del uso del espacio de la 
plaza de San Francisco 
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La iglesia de San Francisco su construcción empezó en 1535 y 
concluyó en 1650, la obra se hizo por etapas. 

“Capilla de madera y paja instalada en San Francisco, 
luego del sismo de 1868”  

“Mercado popular en la Plaza San Francisco en 1870” 
Uso dinámico de la plaza por parte de la población de la época,  
comercio, abastece de agua y cumple un papel en los actos 
religiosos.  

Mercado popular en la Plaza entre 1880 a 1900 
Dinámica comercial. 

Ministerio de Cultura, Fondo Audiovisual 

Plaza San Francisco: Mercado o Cato 
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La plaza de San Francisco sufrió algunas transformaciones desde la colonia 
hasta el siglo XX.  A inicios de este siglo, se da un cambio radical en su 
imagen y en su función, pasa a ser un parque con jardines. 

“Iglesia y Atrio de San Francisco 1920” 
En este año, la Plaza presenta un cambio radical en su 
función. Su esencia ancestral,  es elimina.  

Iglesia de San Francisco, aproximadamente 
en 1930” 

Archivo del Banco Central.Mercé y Gallegos (2011:29) Foto Pacheco 
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Fuente de San Francisco, Quito, 1868/00/00: 
espacio  en el que se abastecían de agua los 

indígenas.  

Fuente de la plaza de San Francisco, 
Quito, 1910/00/00: mantiene la función.  

Entre los diversos cambios que sufre la 
plaza, la Fuente de agua es reubicada, 
le trasladan a la parroquia de Calacalí,  

siglo XX 

Ministerio de Cultura, Fondo Audiovisual 
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Para 1925, los indígenas deambula en la ciudad 
ofreciendo sus productos.   

San Francisco: 
Impacto en aspecto socio-económico-cultural  



Prospección San Francisco 

Fotografías 2012 
Equipo de Arqueología 

 



Planta y Perfiles 
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Cerámica aborigen 

(Cortesía Dra. Paola Schiappacasse) 

CUENCO	  	  	  	  	  	  Artefacto	  011-‐1	  

BASE	  	  	  	  	  Artefacto	  016-‐3	  

OLLA	  	  	  	  	  	  Artefacto	  001-‐13	  
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Cerámica colonial 

BOL	  	  	  	  Artefacto	  015-‐3  

BASE	  	  	  	  Artefacto	  003-‐1	  

PLATO	  	  	  	  Artefacto	  011-‐3	  

Panamá	  Liso	  

Panamá	  Polícromo	  A	   Panamá	  Azul	  sobre	  blanco	  

CUERPO	  	  	  	  Artefacto	  001-‐22	  CUENCO	  	  	  	  Artefacto	  019-‐2	  
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Bacín	  con	  superficie	  interna	  
cubierta	  con	  esmalte	  

vidriado.	  Siglo	  XVI	  BACIN	  	  	  	  Artefacto	  001-‐2	  

BACIN	  	  	  	  Artefacto 001-‐23	  	  

Cerámica colonial 
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(Cortesía Dra. Paola Schiacappasse) 

Cerámica colonial 

Artefacto	  017-‐2	  

VAJILLA	  PERLADA	  patrón	  transferido	  	  

Artefacto	  008-‐1	  

PORCELANA	  BONE	  CHINA	  
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FIGURA 5: Cronología de producción de los tipos coloniales registrados en San Francisco, según depósito

Cronología de producción de los tipos coloniales registrados en San Francisco 
según depósito 

San Francisco 
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Restos Fáunicos  
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El Ejido 
“Ejido de Añaquito” o “Potreros del Rey” 

En 1922, toma el nombre de parque “Centenario”; 1942, forma parte del plan urbano de la ciudad y se lo 
nomina como parque “24 de Mayo” , sin embargo hasta la actualidad se lo conoce como El Ejido. 

Parque de El Ejido, Quito, 1930?: Vista panorámica, a 
la izquierda se observa la avenida 10 de Agosto por la 
que recorre el tranvía, algunas casas y las 
estribaciones del Pichincha. 

El Ejido, Quito, 191-?:A la derecha la calle 10 
de Agosto y casas; al fondo parte de las 
montañas que rodean la ciudad. 
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Planos y Mapas Temáticos 



1.  Depósitos alterados en todas las zonas estudiadas. 

2.  El Ejido y San Francisco: Evidencias arqueológicas aborígenes y 
coloniales, entremezcladas y fragmentadas 

3.  Quitumbe – Cocheras: mínimas evidencias arqueológicas 

4.  San Francisco: Dos posibles rasgos arqueológicos in-situ  

5.  Estaciones El Recreo y Morán Valverde: suelos alterados y 
redepositados, registro de material arqueológico nulo.  

6.  En todo el resto de Estaciones y en Áreas Especiales: no se 
registró material arqueológico alguno 

Prospección Arqueológica 
Conclusiones 
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Lugar Próximas Actuaciones 

San Francisco 
Excavación	  en	  área-‐laboratorio	  (espacio	  de	  la	  
estación)	  

Cocheras Quitumbe Excavación	  de	  unidades-‐laboratorio	  

El Ejido Excavación	  de	  unidades-‐laboratorio	  

Línea del Metro Monitoreo	  Arqueológico-‐laboratorio	  

Puesta en  Valor Social 

El Ejido Cocheras Quitumbe San Francisco 

Próximas Actuaciones 



36	  

  

ü  Apropiación ciudadana: participación social en el proceso de 
puesta en valor 

 
ü  Incorporación al patrimonio nacional y de la ciudad 

ü  Salas de exhibición previstas: Estaciones del Metro: Magdalena, 
San Francisco y Labrador 

ü  Eventos culturales: recreación de prácticas culturales 
ancestrales. 

 
ü  Promoción y difusión cultural: publicaciones, eventos.  

Puesta en Valor Social 

Uso y apropiación social del bien patrimonial, para generar en la 
población empoderamiento, sentido de pertenencia y auto estima. 



Equipo	  de	  trabajo	  
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