
IACO GUTIERREZ, ARQUITECTO DE AMERICA LATINA 

n grupo de estudiontes de lo Facultad de Arquitectura, 1n1-
1ó hoce poco mós de veinte años uno labor diferente o todo 
> que se podía considerar tradicionalmente como inherente o 
$O profesión. Practicaban lo fraternidad. Confiaban en inte
ror todos los artes con lo arquitectura, y sus proyectos esto
'º" destinados, por sobre todo, o hacer mós grato lo vida de 
:>s trabajadores. Sus maquetos incluían los muebles y todos 
::,s utensilios de trobojo de los obreros, campesinos y de sus 
Dmilios. Avizoraban un mundo mós humano y más bello poro 
::>dos. Trabajaban en equipo. Eran alegres y burlones. Vendían 
::, prenso comunista o lo solido de los fábricas, organizaban 
elodos de obreros en los sindicatos poro que el espectáculo 
artístico reemplazara el licor al ienante, lo sordidez de lo fiesta 
,ullonguero y sin sentido. Ellos mismos pintaban afiches y 
urjetos, hacían el programo. Eran entusiastas difusores del 
leporte popular y formaron equipos de básquetbol entre los 
óvenes obreros. Fueron conocidos en todos los industrias del 
:ordón Vicuña Mockenno. Entre ellos estaba Moco Gutiérrez. 
:ro boliviano de nacimiento. No muy amigo de hablar de sí 
nismo, pero orgulloso de su podre, el general lisímoco Gutié
rez, caído en lo guerra del Choco. También ero Chileno. Ero 
otinoomericono. Sabio de memoria lo obro de Wogner y so
ío silbar hasta cansarse alguno melodía del maestro. Amaba 
, Van Gogh y podio ensimismarse mirando lo luna remolinean
e como el disco de Newton entre los cipreses. Sabio distin

~uir entre lo auténtico y lo falso del folklore, porque ero de
-'OSitorio de uno antiguo y noble herencia. Recibió los leccio-
1es de armonía del color de su nono indio y conservaba un 
"Ylonedero tejido o telar por ello. Entre lo rico matización se 
podio leer el nombre tejido con cariño: Moco Gutiérrez. Amo
no o Bolivia con peno y con ganas de quitarle todo lo miseria . 

.:uondo Moco Gutiérrez firmó uno declaración contra el pro
yecto de dar un corredor o Bolivia, todo su encumbrado po
•entelo boliviano se sintió traicionado y lo trotaron de tráns
fugo. El joven estudiante de arquitectura no aceptaba medidos 
demagógicos poro ocultar los reales problemas de su patrio. 
Lo vida dió diversos responsabilidades o esos estudiantes. De 
Dlli surgieron creadores y luchadores cuyo obro recién comien
zo o aquilatarse. Los arquitectos chilenos, los iniciadores de lo 
reform o universitario, están cumpliendo muchos de sus sueños . 
.Sus obras son patrimonio de lo comunidad. Los más de ellos 
participan directamente en el proceso de transformación so
cial, económico y político de Chile. 

Poco después de ganar un importante concurso poro trabajar 
en Concepción, Gutiérrez decidió dar un giro brusco y partió 
o lo naciente Cubo socialista. Eso decisión lo tomaron entonces 
muchos profesionales chilenos que veían en Cubo el primer 
bastión ontiimperiolisto de Américo. En Cubo el joven Bolivia
no proyectó y construyó uno ciudad poro veinte mil habitantes: 
Ciudad Sondino. Fué profesor de lo Un iversidad de lo Habano; 
dirigió importantes proyectos. Obtuvo el segundo premio en 
el concurso poro lo Plazo de los Mártires del 26 de Julio; 
también obtuvo uno mención honroso en el concurso de Playo 
Girón, ganado por arquitectos polacos. Fue un profesional en
tusiasta, imaginativo, creador. Pero no estaba satisfecho con 
todos sus triunfos, porque le dalia su Bolivia ton inmenso, ton 
rico, con riquezas que no disfrutaba su pueblo. Le dolía su Bo
livia ton pobre, ton onolfobeto, ton convulsionado. Por fin, 
Moco Gutiérrez cumplió su sueño de trabajar poro su patrio 
y fué catedrático y Vicedecono de lo Facultad Mayor Son An
drés de lo Paz. Llevó o sus estudiantes o conocer al pueblo 
boliviano, o vivir en función de Bolivia , sin tener siempre ante 
los ojos lo imagen de Europa. Fué con ellos o construir uno es
cuelo en los minos de Coronovi, los llevó al corazón de lo 
patrio. Lo Confederación Obrero Boliviano y los estudiantes de 
lo Universidad lo propusieron poro que fuero ministro de Vi
viendo y Urbanismo. No fue designado. 

Esto es lo que se sobe, muy o grandes rasgos de lo carrero 
brillante del arquitecto Moco Gutiérrez. Después de los suce
sos que hicieron cambiar uno vez más de rumbos al pueblo 
boliviano, su trayectoria se nos pierde, hasta que, de golpe, 
recibimos un dio lo noticio de que no alcanzó o trasponer lo 
frontero chileno-boliviano, cayendo o cincuenta y cuatro ki
lómetros de su segundo patrio. Se sobe que se suicidó antes 
de ser prendido vivo. 

Es inútil pensar que los cosos pudieron haber ocurrido de otro 
modo. Cayó como puma sin alcanzar lo tierra donde estaban 
sus seres más queridos. Tenía cuarenta y dos años. Podía haber 
levantado mós escuelas, más cosos, más hospitales, más ciu
dades ... 

Lo último vez que lo vimos estaba entre los suyos, junto o su 
mujer, sus dos hijitos, su hermanito, su sobrino, sus amigos. 
Andaba tocando uno guitarro y contando. Sonreía alegre, 
aunque nunca lo alegria le borraba por completo lo sombro 
melancólico de sus ojos. Así lo seguiremos recordando: con lo 
guitarro en los monos, con pinceles o lápices ante su meso 
de dibujo, silbando uno melodía de Wogner. Aunque sobemos 
que su sangre empopó lo mismo tierra empopado por lo san
gre de su podre. 

Virgin:a Vidal 

DISCURSO DEL ARQUITECTO JORGE PRUDENCIO, 
LIDER REVOLUCIONARIO DE BOLIVIA Y EX MINISTRO 
DE LA VIVIENDA DE ESE PAIS, EN EL HOMENAJE 
RENDIDO A LA MEMORIA DE LISIMACO GUTIERREZ 
EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. 

Un revolucionario ha muerto. Nos reunimos o rendirle home
naje. Acá en Chile, aquí en lo Facultad de Arquitectura y Ur
banismo; es decir, en su coso, en su hogar, en lo fuente mismo 
de sus inquietudes, en donde comenzó el largo comino de lo 
liberación de nuestros pueblos hermanados por uno mismo 
causo; acá donde el dedo de lo Historio le había señalado lo 
senda o seguir. Pero, lo bestia fascista agazapado en su os
curo madriguera se interpuso en su comino, y de uno feroz 
dentellado le quitó lo vida, sin imaginar siquiera que con ello 
transportaba o Moco al cénit de los elegidos; ni que, con su 
muerte, los filos de lo revolución iban o engrosarse, iban o 
fortalecerse, tomando lo bandero que él jamás abandonó: lo 
bandero de los pueblos que luchan por lo liberación, lo ban
dero que llevo con orgullo el rojo puro de lo sangre que él 
vertió por su honor de hombre y de revolucionario. 
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Lisímoco Gutiérrez nació de cuna privilegiado; pero como 
auténtico revolucionario, supo escoger entre uno vida fácil y 
regalado y el sacrificio por lo humanidad; prefirió lo lucho 
duro y anónimo, no por glorias, ni honores ni proyección per
sonal ni profesional. Organizó equipos de voluntarios estudian
tes y catedráticos, como él, paro internarse o los últimos estri
baciones del coloso andino, allí donde miles de famil ias de 
campesinos se encontraban abandonados o su suerte en pre
tendidos programas de colonización, consiguiendo de ellas el 
respeto y sincero cariño, parque vieron en él - o través de su 
obro- un guío permanente en su lucho diario contra lo in
clemente naturaleza y lo falto de recursos poro su supervi
vencia. 

Consciente de lo imperativo necesidad de cambios estructurales, 
del anquilosamiento ancestral de lo Universidad, durante su 
corto vida y apremiado tolvez por un presentimiento íntimo, 
puso sus moyores esfuerzos en cambiar lo concepción retró
grado de uno profesión al servicio humillante de los élites, 
poro transformar al arquitecto y a lo arquitectura, en instru
mentos útiles o lo sociedad, útiles o lo Patrio; pero nó o la 
Patrio de unos pocos, sino o lo sociedad y o lo Patria de todos 
los revolucionarios del mundo que luchamos y lucharemos 
hasta lo victoria final. 

El no abrió los puertos de una Universidad al pueblo; él llevó 
lo Universidad al seno mismo del pueblo. 

Qué triste ver interrumpido toreo Ion noble y que alentador 
pensar que nuestros ideos se clarifican aún cuando seo o costa 
de uno vida. 

Nosotros, los arquitectos, tenemos el deber de comprender tan 
looble actitud y - por tanto- nuestro específico ca mpo de 
acción profesional debe ser convertido en un campo de acción 
revolucionario. 

l a Humanidad está posando por uno etapa de crisis general, 
producto del despertar del hombre; lo revolución ho triunfado 
en algunos límites geográficos, es cierto. Pero el Imperialismo 
no ha muerto. Es deber nuestro combatirlo en todos los te
rrenos, o todo nivel, a todo hora. 

l os ejemplos heroicos de pueblos como Vietnam, Cubo, y de 
hombres como Ho Chi Min y el Ché, consti tuyen poro los re
volucionarios de todo el mundo, los metas gloriosas que lo 
Historio no nos permite eludir y que no eludiremos por nues
tro condición de hombres íntegros y revolucionarios de verdad. 
Si n embargo, codo uno de nosotros debe •hacer conciencio de 
su ubicación en el campo de batallo común. Allí, no todos 
pueden tener los mismos armas, no todos deben actuar de lo 
mismo manero, no todos pueden dar órdenes. En el campo 
de batallo común tenemos los armas que nos corresponden, 
los que podemos utilizar y somos capaces de manejar; debe
mos ubicarnos en el sitio estratégico que mejor conocemos, 
actuemos, en fin, donde nuestro aporte seo más positivo y 
más efectivo al triunfo final. 

N os hemos reunido acá poro honrar lo memoria de Moco, no 

• 

poro d espedirlo ni d ecir uno oración fúnebre. Y creo que lo MACO GUTIERREZ 
me jor honro que pued o hacer por é l o nombre de l pueblo re-

vo lucionario d e Bolivia, es terminar mis palabras, como estoy 

seguro él hub :ero querido: 

PATRIA O MUERTE, V E N C E R E M O S. 
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Es necesario que alguien escribo, algún día, lo historio de 101 

generación que hoy comino entre los 40 y los 50 años de edad. 

Su destino, en Américo, ha sido el de protagonizar los princi-· 
pales luchas por lo emancipación de nuestros pueblos. All í 
están Fidel, Raúl y e l Ché en Cubo y si e n Chile posamos re-



,isla o los dirigentes de nuestro actual proceso revoluciono
·io, tropezaremos con muchos de los jóvenes que en 1945 o 
1950 encabezaban los duros batallas por unir o lo izquierdo 
de Chile, por derrotar lo represión o lo penetración impe
rialista, por detener lo guerra frío e imponer lo paz. 

¿Qué circunstancias forjaron o esto generación? 

¿Qué rozones lo hicieron mós firme ideológicamente, más 
consecuente con los ideales que se adquieren de muchacho, 
pero que con mucho frecuencia se abandonan o medido que 
posan los años? 

Pienso que nos tocó en suerte formarnos junto con algunos 
de los epopeyas más significativos de este siglo. Con aque
llos episodios en los que no caben términos medios. O se está 
con o en contra de elfos. 

'Toles fueron lo Guerra Civil Españolo, primer capítulo de lo 
lucho heroico contra el fascismo y cuyos lecciones perdurarán 
;poro siempre en lo historio, así como sus canciones que aún 
hoy nos acompañan en nuestros luchas. 

Pero, méis profundo aún, es lo huello que nos dejara lo Se
gundo Guerra Mundial, lo Gran Guerra Patrio poro lo Unión 
Soviético, cuyo pueblo terminó por aplastar al nazismo, que 
.amenazó con tender el monto del oscurantismo sobre todo lo 
humanidad. 

,Eso ola progresista que recorrió todos los Continentes con 
posterioridad o lo caído de Berlín; eso demostración práctico 
de lo invencibilidad de los ideos marxistas leninistos, impreg 
nó a muchos jóvenes de uno fe irreductible en el socialismo, 
transformándolos en soldados disciplinados de uno causo por 
lo que se está dispuesto, si es necesario, o entregar lo vida. 
Moco fué uno de estos soldados, con el privilegio, además, 
de haberlo sido en los tres nociones que han convulsionado 
lo historio americano de los últimos años: Cubo, Chile y Bo
livia. 

Nacido en Lo Paz, en 1 930, hijo del periodista Lisimoco Gu
tiérrez, quién murió como héroe en lo Guerra del Choco, Moco 
se trasladó de niño o Chile, como consecuencia del segundo 
matrimonio de su madre con el entonces agregado Militar de 
Chile en Bolivia y cursó sus estudios secundarios y universita
rios en nuestro país. 

Ingresó en 1948 o lo Facultad de Arquitectura de lo U. de 
Chile, destocando rápidamente como alumno y dirigente es
tudiantil. Ingresó por esos años o los Juventudes Comunistas, 
constituyéndose en un militante capaz y, sobre todo, intrépi
do, en los negros años de lo represión de González Videlo, 
cuando el movimiento estudiantil luchaba en los calles en de
fensa de los intereses del pueblo Chileno. 

Yo en aquellos años, Maco destocó por su audaz espíritu de 
iniciativo, por su imaginación, por lo alegría con que desem
peñaba sus toreos, por su humor poro encorar los momentos 
más difíciles y por su habilidad poro eludir lo vigilancia en 
los acciones clandestinos, teniendo presente - por otro por
te-- que los riesgos que él corría eran mayores, dado su con
dición de extranjero . 

Lo Escuelo de Arquitectura tenia, o su vez, su propio batallo, 
lo imposición de lo Reformo del año 46, Reformo que había 
rectificado o fondo los académicos piones de estudio del po
sado, pero que exigió duros esfuerzos poro su consolidación. 
Maco, por supuesto, se identificó plenamente con los ideales 
de lo Reformo y luchó, primero como estudiante y más tarde 
como ayudante, por su éxito total. Esto guerrilla interno de 
lo Reformo en Arquitectura, estrechó más aún los vínculos 
entre los compañeros de entonces y recuerdo que en lo FECH 

motejaban o los de arquitectura como "lo aldea", o "el re
boño". por nuestro •hábito de marchar siempre juntos en to
dos los acciones grandes o pequeños. Ero difícil ver o uno sin 
encontrar rápidamente o los restantes. Eso fraternidad adqui
rido en el combate, no tiene similores y o Moco lo acompa
ñó o lo largo de su existencia. 

Lo Reformo y el movimiento popular no sólo forjaron un fir
me luchador. También formaron un sólido profesional que 
alcanzó importantes laureles en su práctico profesional. Ti
tulado en 1955, casó ese mismo año con su dulce compañero, 
lo arquitecto Betty Fishmonn, con lo cual se trasladó o Con
cepción. Junto con otros dos compañeros, Carlos Mortner y 
Sergio Bravo Romos, recibió el honroso encargo de realizar 
el proyecto del Teatro y Local Sindical de loto, obro con la 
cual iniciaron su labor profesional y que, si bien revelo falto 
de madurez por su ambicioso concepción, no es menos cierto 
que es expresivo de lo voluntad de esos aguerridos mineros 
por demostrar su invencibilidad ante lo despiadado persecu
ción de que eran víctimas. 

Numerosos obras ejecutó en los seis o siete años que ejerc,o 
en Concepción. Asociado con Alejandro Rodríguez o con Os
voldo Cáceres, jugó un papel decisivo en lo rectificación de 
los modestos concepciones arquitectónicos de lo zona, carac
terizándose por su afán en lo búsqueda de uno expresión re
gional. 

Su inquietud lo llevó o incursionar en otros campos de lo acti
vidad artístico, como lo es el cine. Contribuyó o lo formación 
del Cine Club en Concepción, organizó el Primer Festival de 
Cine y dictó cursos de dirección cinematográfico en el verano 
del 58 siendo entonces uno de sus discípulos el destocado rea
lizador boliviano Jorge Sonjinés, establecido ahora en Chile 
y cuyos dramáticos filmes se exhiben actualmente en nuestro 
capital. 

Lo obro arquitectónico más importante de ese período, es lo 
Coso del Profesional, que se concluye en estos días, destinán
dose poro el Colegio Médico de Concepción. 

El año 1962 y o los dos años del triunfo de lo Revolución Cu
bano, responde al llamado solidario que esto revolución hoce 
o los arquitectos lotinoomeríconos, poro sustituir o los gusanos 
emigrados o Miomi. 

El matrimonio Gutiérrez Fishmonn, porte, junto con otros chi
lenos, o contribuir con su esfuerzo, al éxito de ese proceso. 

Allí permanece casi siete años, destocándose, no sólo por sus 
méritos profesionales, sino que también por su condición de 
cuadro político experimentado, todo lo cual le confiere el ho
nor de asumir toreos de choque, toles como el proyecto y di
rección de Ciudad Sondíno, centro poro 15 mil habitantes en 
lo región tabaquero de Pinar del Río. 

Robándole horas o su descanso, participo en varios concursos, 
siendo el más relevante el Concurso Internacional poro un mo
numento conmemorativo de lo Victoria de Playo Gírón y al 
cual concurrieron 300 postulantes de todos los países del mun
do, haciéndose acreedor, junto con su compañero Betty o uno 
de los diez distinciones otorgados por el Jurado, mérito in
discutible dado lo alto calidad del conjunto de participantes 
en el mundo entero. 

También son dignos de destocar sus menciones en los concur
sos poro lo Plazo de los Mártires Universitarios y poro el Pa
bellón de Cubo o lo Expo 67 en Montreol, Canadá. 

lo Revolución Cubano lo reclamó también en el ejercicio de 
lo docencia, desempeñándose en lo Cátedra de Diseño y 
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Planificación Fisico durante los últimos años de su estadio en 
lo Isla. Es aquí, también, donde lo sorprende lo gesto de i'lon
cohuozú, lo acción que el Che encabezo en Bolivia con inten
ciones de acelerar el proceso de liberación en Américo y, yo 
desde ese instante, entiende que su deber es regresar o su Pa
t rio poro plegarse o ese movimiento. 

Su poso por Chile en 1969 no es más que un tránsito con des
t;no o Bolivia. Sin embargo, en los cortos meses que perma
nece en Chile, colaboro con IVUPLAN en lo conclusión del 
Plano Regulador de Roncoguo. 

Bolivia lo recibe en uno época pleno de convulsiones. Cae el 
Gobierno de Ovando, asume el de Torres, que alcanzo o ini
ciar algunos transformaciones de fondo y se descargo el fas
cismo encabezado por Bonzer. Moco alcanzo fugazmente o 
contribuir o lo elaboración del Plano Regulador de Lo Paz y 
poso o ejercer cátedra en lo Facultad de Arquitectura en lo 
Universidad de Lo Paz, ante el beneplácito de los alumnos que 
lo reciben como ídolo. 

En el desempeño de estos funciones recibe el encargo de lo 
Asamblea Popular de participar en el estudio y puesto en 
marcho de lo Reformo Universitario y allí lo sorprende lo 
caído de Torres en Agosto de 1971. Moco no vacilo y actúo 
en los borricadas levantados en los calles de Lo Paz, pero lo 
derroto de Torres lo obligo o posar o lo clandestinidad, te
niendo presente que, en Bolivia, se cierne uno cornicerio des
piadado sobre todo aquel que intente alguno acción de pro
testo. Recordemos que, desde entonces y hasta ahora, hoce 
yo cerco de un año, el Gobierno de Bonzer ostento el triste 
record de mantener clausurados todos los Universidades de 
su país. Lo culturo lo aterro, al extremo de considerar que lo 
solo apertura de los Universidades puedo precipitar su caído. 

El valor y lo firmeza de Moco lo llevan hasta el Estado Mayor 
del Ejército de Liberación Nocional, y, en pleno lucho, lo in
tercepto uno patrullo del Ejército Boliviano el 13 de Moyo de 
1972 cuando estaba o punto de cruzar lo frontero con Chile, 
falleciendo en el combate por hacer realidad los ideales que 
lo guia ron desde muchacho. 

Es curioso como, -de pronto-, mirando hacia atrás, cono
ciéndolo como lo conocimos, con sus méritos y también con 
sus debilidades, nos cuesto pensar que el que ha coido es un 
auténtico héroe. Lo imaginación o el subjetivismo suelen ha
cernos creer que los héroes no fueron individuos de carne y 
hueso, sino seres despojados de los atributos inherentes al ser 
humano. 

Conocimos al hermano y compañero y sobemos como fué capaz 
de conjugar lo confianza en el hombre, lo alegria en lo vida, 
con su irreductible devoción revolucionario. Ese es el héroe que 
hoy recordamos. 

Su madre, sus hermanos, su compañero e hijos, que natural
mente lamentan su ausencia, exhiben, sin embargo, el honor 
de contar con el recuerdo de quién poso o lo posteridad co
mo un mártir en lo causo por lo Liberación de Américo Latino. 
Lo historio de nuestros pueblos se ha templado con lo san
gre de los Mortí, Camilo Cienfuegos, Camilo Torres, Recobo
rren, el Che. Moco es uno de ellos y los pueblos soben honrar. 
En vano los esbirros esconden su cadáver. Su presencio es más 
actual que nunca y lo será siempre. 

Palabras pronunciados por e l arquitecto Miguel Lowner S. en 

el acto recordatorio auspiciado por el Colegio de Arquitectos 
de Chile el 20 de Junio de 1972. 
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CORPORACION DE MEJORAMIENTO URBANO 

ACUERDO N9 8152 

SESION DEL 31 DE MAYO DE 1972. 

PREMIO ANUAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

lo Junio Directivo de lo Corporación 
de Mejoramiento Urbano, 
VISTOS, 
o ) lo trágica muerte del destocodo 
Arquitecto de nacionalidad Bolivia
na, don Javier lisímoco Gutiérre z 
ocurrido el 12 de Moyo de 1972, 
b ) Que varios países lotinoomeric::a
nos, toles como Chile, Cubo y Bo
l ivia, pudieron aquilatar y se vie
ron beneficiados con su vasto labor 
profesional y docente, destocándose 
entre otros, los siguientes. 
Ayudante de la Cátedra de Urb:i
nismo en lo Es.cuela de Arquitec.turo 
de la U. de Chile. 
Profesor de lo Cátedra de Diseño 
Arquitectónico de lo Facultad de Ar
quitectura de lo U. de la Habana. 
Proyecto y construcc:ón de Ciudad 
Sondino, en Cuba. 
Mención Honroso en el Concurso po
ro el monumento o Ploya Girón en 
Cubo, 
Su valioso aporte profesionol o lo 
Facultad de Arquitectura de lo U. 
de Chile , en trabajos de investigo 
ción realizados en el Instituto de 
Vivienda, Urbanismo y Plonificación 
(IVUPlAN), participando en trobo
jos como confección de Planos Re
guladores poro la ciudad de Ranca
guo, y otros. 
c) los numerosos obras y proyectos 
arquitectónicos que realizara en la 
zona de Concepción, entre los que 
se cuentan: 
Edificio d e l Sindicato lota Bojo. 
Edificio del Colegio Médico (gana
do en concurso público). 
Edificio de Inmobiliaria Maipú. 
Edificio del Mercado de Lota (gana• 
do en concurso público). 
Edificio de lo Coso d el Arte del Ba
rrio Universitario (ganado en concur• 
so público). 
Edificio Farmacia Moluje. 
d) Que entre las funciones que lo 
ley N9 16.391 y el D.S. N9 483 de 
Viviendo y Urbanismo, de 1966, asig
nan o esto Corporac:6n, estó lo de 
remodelar y efectuar proyectos de 
desarrollo y mejoramiento urbano. 
Además, el D.S. NC? 76 de Vivien ::fo 
y Urbonismo, de 1971, lo focuho po
ro construir viviendas económicas y 
centros de equipamiento comunita
rio; 
e) Que el e stablecimiento del pre
mio o que se refiere este Acuerdo, 
contribuirá eficazmente o e stimular 
lo labor creadora de los Arquitec· 
tos en obras de Remodeloción; 
f) lo dispuesto en lo l ey NI? 7211, 
publicado e n el Diario Oficial de 
4 de Agosto d e 1942, Orgónico del 
Colegio de Arquitectos y en el Re, 
glamento poro el otorgamiento de 
Premios y Distinciones, dictodo por 
dicho Colegio. 
g ) Lo prescrito en el Decreto Supre
mo NC? 430 d e l Ministerio del lnte, 
rior, publicado en el Diario Oficial 
de 30 de Marza de 1972; 

"MACO GUTIERREZ", 

h) Lo establecido en lo l ey Orgá
nico de lo Corporoc:ón, O.S. NI? 483 
de Viviendo y Urbanismo de 1966, 
adopto el siguiente: 
ACUERDO, 
11? lnstilúyese el Premio Anual de 
Arquitectura y Urbanismo "MACO 
GUTIERREZ", paro lo mejor re alizo. 
ción de diseño arquitectónico, que 
constituyo un aporte al desarrollo 
de esos especialidades. 
21? El premio consistirá en lo entrego 
o honorarios, de un trabajo concre, 
to o realizar por lo Corporación de 
Mejoramiento Urbano, de diseño ar, 
quitectónico y/ o urbanístico, en lo 
región del 810-810. 
39 El premio mencionado, seró otar, 
godo por lo Delegación Regional de 
lo Corporación de Mejoramiento Ur, 
bono, de Concepción. 
49 El jurado que calificará y se pro
nuncioró sobre los proyectos que se 
presenten, estoró integrado por: a) 
El Vicepresidente Ejecutivo d e lo Ins
titución, o quien éste designe en su 
representoc'.ón; b) El Delegado Re· 
gionol de lo Corporoc:ón, en Con· 
cepción, o el Arquitecto que éste 
designe; c) El Presidente de lo De
legación del Colegio de Arquitectos 
de Concepción, pudiendo de!egor en 
el Arquitecto que designe; d) Un 
Profesor de l Departamento de Arqui, 
tecturo de lo Universidad Técnico 
del Estado, con sede en Concepción; 
e) Un Arquitecto designodo por 101 

concursantes. 
59 Podr6n participar en este con
curso, todos los Arquitectos o equi
pos de Arquitectos con residencia 
en lo región del Bio-Bio y que se 
encuentren inscritos en algunos de 
las Delegaciones del Colegio de Ar· 
quitectos de la región. 
69 El ámbito del concurso seró todo 
lo región d e l Bio-Bio, que compren· 
de los Provincias de Ñub!e, Concep· 
ción, Arouco, Bio-Bio y Molleco. 
79 El premio mencionado se otorgo· 
ró anualmente, en los fechas que se 
establecerán en los Bases respectivos. 
89 Focúltose al Delegado Regional 
de CORMU, en Concepción poro que, 
con lo aprobación de lo Delegación 
Provincial del Colegio de Arquitectos 
de Concepción, fije los Boses, plozo 
requisitos y demás antecedentes que 
regirón el o torgamiento del Premio 
establecido en el presente Acuerdo. 
99 Facúltose al Vicepresidente Eje
cutivo poro requerir lo dictoeión del 
pertinente Decreto Supremo, que exi. 
mo de las normas o que se refiere el 
D.S. N9 430 de Interior, de 1972 lo 
contratación o honorarios que cons
tituye el Premio o que se refiere este 
Acuerdo, como asimismo, poro so• 
licitar lo aprobación del Colegio de 
Arquitectos, si fuere ello necesorio. 

HERNAN ARRIET A ZALDIVAR 

Secretorio de la Junto Directivo 


