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Resumen 

 

El patrimonio como legado industrial, que representa una parte histórica y una memoria 

colectiva, es un valioso recurso que aún no ha sido valorado en su totalidad. Estos activos 

forman parte de un contexto específico, el cual, es cada vez más importante considerar el 

patrimonio no como algo aislado, sino en relación con su entorno. La siguiente investigación 

tiene como objetivo establecer criterios de intervención patrimonial que permitan afrontar el 

estado de obsolescencia de la ex fábrica de jabones en el distrito de Chepén. Para lograrlo, se 

utiliza una metodología que analiza el estado actual del edificio, identificar su valor histórico 

en relación con su trascendencia y reconocer la relación de la prexistencia con la dinámica de 

la ciudad. La metodología empleada es el uso de mapas y recopilación de documentos, creando 

una superposición de capas. Estas herramientas permiten identificar oportunidades para abordar 

el estado de obsolescencia del complejo industrial, con el objetivo de convertirlo en un hito 

para la sociedad y que este elemento continue preservando sus características distintivas. 

 

Palabras clave: patrimonio industrial; memoria colectiva; obsolescencia; dinámica; hito. 
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Abstract 

 

Heritage as an industrial legacy, which represents a historical part and a collective memory, 

is a valuable resource that has not yet been fully valued. These assets are part of a specific 

context, so it is increasingly important to consider heritage not as something isolated, but in 

relation to its environment. The following investigation aims to establish criteria for patrimonial 

intervention that allow to face the state of obsolescence of the former soap factory in the district 

of Chepén. To achieve this, a methodology is used that analyzes the current state of the building, 

identifies its historical value in relation to its significance and recognizes the relationship of 

pre-existence with the dynamics of the city. The methodology used is the use of maps and 

collection of documents, creating a superposition of layers. These tools make it possible to 

identify opportunities to address the state of obsolescence of the industrial complex, with the 

aim of turning it into a milestone for society and that this element continues to preserve its 

distinctive characteristics. 

 

Keywords: industrial heritage; collective memory; obsolescence; urban dynamics; milestone 
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Introducción 

 

La imagen de una ruina en un entorno contemporáneo refleja aquellos componentes que se 

desvanecen al pasar el tiempo y que por diversas causas se muestran como huellas de la 

memoria. El desgaste del edificio hace visible la descomposición de la materia, que va 

acortando su ciclo de vida convirtiéndolos en materia obsoleta. Precisamente Sato (2016), 

define la obsolescencia como el estado funcional de un edificio moderno declarado en su propia 

muerte, que fue pensado y construido para el cumplimiento de su determinada función.  

 

La obsolescencia en patrimonios industriales se desencadena de uno de los fenómenos 

internacionales con mayor impacto como fue la desindustrialización, que llevó al traslado de 

industrias a la periferia urbana por motivos de las nuevas tecnologías, en donde la relación 

ciudad-fábrica se rompe dejando espacios industriales en abandono, decaimiento de actividades 

económicas-productivas, degradación ambiental y tensión social. Para la mayoría, la percepción 

de viejas fábricas es considerada como algo des-estructurante que desvaloriza y reduce el 

atractivo del entorno. 

 

Ante esta problemática, en el año 2000, España puso en acción el Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, que brinda una iniciativa en la que pone en valor los conjuntos 

industriales para la recuperación de espacios productivos que ilustran la identificación del 

territorio con su cultura mediante la aplicación de nuevos usos que los rescaten de la ruina, 

además de retomar como elemento a la identidad de la comunidad. (Guerrero, 2020) 

 

El intervenir sobre preexistencias suele ser un tema controversial entre quienes consideran 

que los edificios que se encuentran en un estado obsoleto deben ser recuperados y entre quienes 

consideran que cuando estos culminan su ciclo de vida, debe ser derribados. Teniendo en cuenta 

que muchas de estas edificaciones que se encuentran abandonadas han sido construidas durante 

la época de la revolución industrial, y que actualmente se encuentran desvanecidas, llevando en 

la memoria de sus habitantes un vacío cultural, y que deberían tener una posibilidad de 

recuperar su funcionalidad en la dinámica en la ciudad. 

 

En nuestra realidad nacional, el Perú contempla un gran desarrollo de culturas, la presencia 

de edificaciones o elementos que han pertenecido a la historia del país, son considerados como 

patrimonios o bienes culturales, que mediante el código N°28296 “Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación”, se ve reflejado el tema de conservación y restauración de estos bienes. 

Sin embargo, se expresa de manera espontánea el tema de patrimonio industrial, como acontece 

con los otros tipos de patrimonio, ya sea arqueológico, cultural, artístico, histórico, etc.  

 

El hecho de que nuestro país tenga un legado extraordinario en historia, cultura y que según 

(INEI, 2019) este sea el principal foco de interés de las entidades públicas mediante planes de 

acción, no quiere decir que se deje de lado la valoración de la historia de una sociedad 

productiva.  Actualmente en el Perú existe una ausencia y preocupación por la recuperación del 

patrimonio industrial, está reflejado en normativas como en planes de intervención en 

monumentos industriales para revalorizar la preexistencia.  

 

En el departamento de La Libertad, el valle Jequetepeque jugó un rol importante para la 

sustentabilidad de producción, por lo cual se dinamizó la explotación de caña, fabricación de 

azúcar, cemento y cultivos de arroz. La actividad industrial de la capital liberteña, a partir de la 

década de los 60 pasó a tener una personalidad económica propia y productividad definida. 

(Groupe Lestonnac d’Etudes Andines, 2021). 
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Es así como se ha considerado el objeto de estudio, la ex fábrica de jabones ubicada en el 

Distrito de Chepén, declarada Monumento Nacional bajo la denominación CASA Y 

DEPENDENCIA DE LA ANTIGUA HACIENDA LURIFICO.  

 

Desde el año 1862 teniendo al expresidente José Balta como propietario, y tras la producción 

de jabones, alcohol y aceite, recién en 1971 comienza su época dorada con la producción de 

caña. Siete años después es tomada por chilenos y explotada para pagos de cupo de guerra. Sin 

embargo, tras la promulgación de la reforma agraria durante el gobierno militar de Velasco 

Alvarado, en lugar de potenciar la actividad productiva, aceleró la pérdida económica de la 

Hacienda, por un tiempo fue una Cooperativa Agraria de Producción, sin embargo, no pudo 

recuperarse, y a inicios de los ’90 se declaró en crisis durante el gobierno de Alan García Pérez. 

Desde entonces, la obra arquitectónica quedó en descuido, llevándola al abandono, además ha 

sido constantemente invadida, quedando actualmente, sólo una parte libre del Complejo 

Arquitectónico. (Groupe Lestonnac d’Etudes Andines, 2021) 

 

La investigación se enfoca en el análisis de la gestión patrimonial industrial, en donde la 

problemática que reside a través de los años en el objeto de estudio es la degradación, llevándola 

un estado obsoleto y a ser considerada como ruina después de haberse aprovechado como 

espacio de producción. Se examina el contexto histórico mediante una secuencia evolutiva y 

lineal, que abarca desde la fase de construcción de los edificios hasta su uso actual, y que 

paulatinamente la obra arquitectónica se va desmoronando, dejando de ser un espacio habitable 

y/o funcional. Además, que el desvanecimiento del inmueble ha llevado la pérdida de memoria 

colectiva e identidad cultural. 

 

La investigación, parte de la degradación de un edificio prexistente considerado como 

patrimonio que ha ido convirtiéndose en “desecho arquitectónico” olvidado, dejando de ser un 

espacio habitable después de haberse aprovechado como espacio de producción. El 

planteamiento pretende mejorar y valorar la infraestructura del conjunto industrial teniendo 

como objetivo general establecer de criterios intervención que permitan afrontar el estado de 

obsolescencia de la ex fábrica de jabones en el distrito de Chepén. Se desarrolla como objetivos 

específicos: analizar el estado actual del conjunto industrial que lleva al estado de obsolescencia 

determinando los grados de intervención;  identificar los valores patrimoniales que caracterizan 

al conjunto industrial que defina su trascendencia histórica, en donde los procesos y etapas de 

transformación que experimentaron los edificios de patrimonio industrial fueron analizados con 

el fin de determinar si se adaptan de manera funcional a las dinámicas sociales y culturales 

actuales dentro del Distrito de Chepén; y finalmente, habiendo comprendido el segundo 

objetivo, en el cual se diagnostica la singularidad del patrimonio, se plantea reconocer la 

relación entre la edificación y el contexto urbano contemporáneo, para comprender el rol que 

presenta la ex fábrica en su entorno y se alinean o presentan obstáculos frente a las nuevas 

estructuras urbanas de la ciudad, considerando los aspectos físicos, funcionales y sociales. 
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Revisión de literatura  

 

Antecedentes 

 

La existencia del ser tiene un progresivo agotamiento en su ciclo de vida. Personas, animales, 

plantas, objetos, construcciones. Todo conlleva a volverse progresivamente obsoleto, y con el 

tiempo se van desvaneciendo las características originales de su creación. Se conoce de manera 

abierta que las etapas de la existencia del hombre son la infancia, adolescencia, juventud, 

adultez y obsolescencia (ancianidad) (Noro, 2021). Al igual que los seres vivos, la vida de los 

edificios se ven afectados por la temporalidad. La obra de arquitectura envejece de modo que 

para Pancorbo & Robles (2017), el estado actual funcional de una edificación que ha cumplido 

su ciclo de vida se encuentra en un estado completamente abandonado y no deja descendencia, 

es conocido como obsolescencia. La arquitectura no tiene una perfección completa en sí, sino 

que tiene un decaimiento a través de la existencia en el tiempo, esta se gasta, degrada, deteriora, 

arruina, pierde fuerza en su estructura y esto conlleva a la pérdida de su funcionalidad. 

 

Precisamente, Sato (2016), hace referencia a algunas dimensiones como el estado actual y 

la relación de la arquitectura expuesta al desgaste con relación a la dinámica de la ciudad en el 

tiempo. Para tener un conocimiento del estado obsoleto de un edificio, existen factores que 

causan alteraciones en este. Un elemento que determina el ciclo de vida en la arquitectura es el 

tiempo, este no es tan solo una pátina para el edificio, sino que, además, marca la relevancia de 

la arquitectura ante la sociedad.  

 

El cambio, la transición y la continua intervención, es parte de la arquitectura (Moneo, 2017). 

Es decir, lo existente puede volverse obsoleto, porque todo está en constante cambio. Sin 

embargo, suele haber controversias entre aquellos que consideran que la arquitectura que pasa 

por un proceso de degradación debe ser recuperada y entre quienes consideran que debería 

sustituirse. Se suele ver edificaciones abandonadas y sin uso; estas obras arquitectónicas pueden 

ser o no patrimonios, pero lo que tienen en común es que representan espacios de oportunidad. 

 

El deseo, la aspiración que se anhela o se persigue para un cambio en el que la arquitectura 

responda a lo largo del tiempo lleva a considerar ciertos criterios flexibles que resistan y 

permitan generar una transcendencia funcional sin que la identidad cultural se vea desvanecida.  

 

Algunos aspectos para el desarrollo de la intervención, requiere del comprender al edificio 

para brindarle una oportunidad a la obra arquitectónica al trabajar junto con ella y no sobre ella. 

Al considerar salvaguardar el legado cultural es necesario tener ciertas consideraciones de 

acción. Para Berg (2019), los criterios de intervención patrimonial son un conjunto articulado 

de normas destinadas en primer lugar a comprender el conocimiento cultural de la preexistencia 

y en segundo lugar a constituir un eje de operaciones que afecten de forma directa o no, a la 

autenticidad e integridad de la arquitectura, considerando a la vez, el rol sobre su entorno. 

 

En Portugal, en su tesis de máster, Bermúdez (2018), propuso la estrategia de Reutilización 

Adaptativa como una forma de intervenir en inmuebles que generalmente están abandonados o 

en desuso debido a la obsolescencia de su función original. Esta estrategia implica aprovechar 

estos recursos materiales y espaciales a través de cambios en su uso. Cuando se plantea esta 

intervención, especialmente en lo que respecta a cambios en el programa funcional que pueden 

influir en la expansión urbana, se considera una ventaja para mantener la coherencia con el 

contexto del sector. Al evitar alteraciones significativas en los elementos originales de los 

inmuebles, la reutilización adaptativa puede tener un impacto positivo en la revitalización de 
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los centros históricos y conjuntos patrimoniales, contribuyendo así a la sostenibilidad y 

revirtiendo el proceso de degradación de estos edificios históricos. 

 

La reutilización se puede considerar en dos formas: la primera de rehabilitación, es decir 

darle el mismo empleo, y la segunda es de reciclar, que se basa en reaprovechar de forma 

adecuada sus preexistencias, siendo digno de establecer un nuevo programa. Conforme con 

Diane Simard, el reciclaje definido entre el desuso y la actualización de un edificio sirve de 

vínculo entre presente y pasado. El valor de recuperar un edificio que se encuentra en un proceso 

de degradación es que la arquitectura contemporánea trata de rescatar la edificación con la 

finalidad de reactivar aquella memoria olvidada y que se retome la dinámica del edificio en el 

entorno emplazado, manteniendo sus caracteres patrimoniales. 

 

En Madrid, Ávila (2021), reflexiona en su tesis la actualidad del estado de un Patrimonio 

Industrial, una tendencia que ha ganado fuerza en las últimas décadas. A lo largo de la 

investigación, se analiza los criterios comunes que se aplican a otros tipos de edificios 

históricos. Sin embargo, el autor compara los diferentes casos de estudio llegando a la 

conclusión que no hay criterios universales, puesto que estos evolucionan según el contexto y 

cambian a lo largo de la historia. No es posible establecer un estándar para intervenir en un tipo 

de patrimonio, sino que es necesario personalizar cada intervención y examinar cuidadosamente 

el entorno urbano en el que se encuentra. Cada edificio que se quiera modificar debe ser tratado 

como singular y analizado en profundidad, con la finalidad de promover una renovación urbana 

que integre el legado del patrimonio industrial con la ciudad contemporánea. 

 

La arquitectura es una obra abierta, y está disponible al cambio, es decir que a través del 

tiempo tiene la capacidad de ser transformada, evoluciona en adquirir nuevos usos y en su 

materia que la compone. El edificio no es construido eternamente, sino que por medio de 

entropías se activa aquella capacidad transformadora en la que se incorpora acciones 

contemporáneas, pero se mantiene la relación entre el pasado y el presente. 

 

Román (2020), realiza una comparación de referentes y los aborda desde la relación entre 

paisaje, patrimonio y proyecto, su aporte en investigaciones de estrategias proyectuales hacia 

los bienes patrimoniales y su reintegración con la ciudad, comprenden las huellas históricas y 

la transformación del paisaje en el tiempo, tomando como analogía a la figura del palimpsesto. 

Es decir, descubre capa por capa, y comprender los aspectos biofísicos y antrópicos de la 

preexistencia en el territorio que permitan impulsar a la transformación mediante del edificio 

con un posible injerto arquitectónico 

 

Armas (2021), coincide con los autores previos al señalar que la búsqueda de una nueva 

forma de vivir tiene un impacto en la percepción del entorno. Por lo tanto, requiere la capacidad 

de planificar con un dominio del espacio sin forzar su presencia en el lugar. Una vez que se 

comprenden completamente los aspectos externos, la acción surge de manera orgánica, incluso 

reconectando con las raíces primitivas de la vida en un lugar, no como una imposición, sino a 

través de una composición que incorpora la textura, materialidad y reconfigura el paisaje sin 

distinguir entre lo natural y la influencia humana. 

 

Sobre la situación actual en el Perú, Velásquez (2021), tuvo como objetivo revelar los 

valores del patrimonio industrial desde la perspectiva de la semiosis, que piensa en la 

recuperación patrimonial teniendo en cuenta la preexistencia documentaria como el auge de la 

industria cervecera en su contexto, interpretando los valores que forman parte de la identidad 

de las personas y si está relacionada con su comportamiento social 
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 De igual manera en Lima, según Villanueva (2019), en la actualidad, las áreas industriales 

en proceso de restauración están experimentando cambios espontáneos hacia un uso comercial. 

Por esta razón, se propone la creación de un nuevo entorno que equilibre estas transformaciones 

con la incorporación de instalaciones que protejan la historia local. Esto implica que el 

patrimonio industrial ya no se perciba simplemente como un objeto en sí mismo, sino como un 

generador de cultura dentro de la ciudad. 

 

En Chiclayo, Jiménez (2019), tuvo como objetivo, llegar a conocer los métodos de estudio 

del valor del edificio, para consideró el análisis de la normativa sobre restauración 

arquitectónica, la cual considera el estudio de equipamientos del sector y un análisis sobre el 

proceso de degradación del patrimonio, que conlleva a proponer un complemento pretendiendo 

rescatar la edificación como pieza arquitectónica con una propuesta de intervención de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad. 

 

Es por ello, que después de revisar algunas intervenciones realizadas, los autores consideran 

la interacción entre el contexto urbano y patrimonio, evidenciando elementos a considerar como 

la temporalidad. La permanencia del edificio trasciende y va más allá pudiendo abrirse a 

cualquier transformación sin que éste deje de ser el que era, respetando y conservanso sus 

caracteres originales. 

 

 Si bien la conservación no es solo la protección de la materia de bienes que lo integran, sino 

que además preserva los valores que justifican la trascendencia del objeto. El exceso de 

conservacionismo rechaza la acción de preservarlo, puesto que la sociedad crea una burbuja 

que toma al patrimonio como intocable y dejan de proyectarse planes de acción y se convierten 

en planes de admiración de algo que existió. Por lo tanto, es necesario reconsiderar los 

estándares de intervención institucional establecidos, revisando la documentación de 

organismos para preservar el respeto hacia el monumento. 

 

Bases teóricas 

 

Solá-Morales (2006), en su libro Teorías de la Intervención Arquitectónica considera dos 

sentidos a este término: “… cualquier tipo de actuación que se puede hacer en un edificio o 

arquitectura. Las acciones que sean de preservación, de conservación, de reutilización, etc., 

podrían estar relacionadas de forma próxima con el término de intervención”. 

 

A través de los años, la comprensión y valoración del patrimonio cultural han sido moldeadas 

por cambios significativos en la sociedad, la política y la economía. Desde el siglo XVIII, 

diferentes corrientes de pensamiento han resaltado la relevancia de involucrar a la comunidad 

en la salvaguardia de estos legados, con el objetivo de promover su participación.  (Calderón, 

2023) 

 

En lo mencionado anteriormente, la intervención patrimonial se refiere al actuar sobre un 

bien patrimonial. Esta acción deberá basarse en estudios previos que respeten los valores que 

hacen patrimonio al edificio, así como la integridad de la estructura”. (ICOMOS). Por otro lado, 

solo se puede intervenir cuando la estructura no presenta un alto grado de peligrosidad, además, 

se debe tener en cuenta el grado de protección que presenta el monumento. 

 

De Gracia (1992), define la intervención como la acción de modificar lo que equivale a 

actuar de forma consciente durante el proceso del crecimiento de la ciudad, justificando la 
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alteración de los lugares existentes solo si se hacen más adecuados para la vida y las 

aspiraciones del hombre. 

 

El arquitecto italiano, Camilo Boito, denomina a una intervención como las nuevas 

incorporaciones que deben ser fácilmente distinguibles de las estructuras antiguas, manteniendo 

el estilo original y marcando una clara distinción entre lo reciente y lo antiguo. (Cabrera, 2021) 

 

De igual manera Moneo (2017), define a las intervenciones como acciones sobre el edificio 

para afrontar su estado obsoleto, conservando las características que lo definen como 

patrimonio. La acción de intervenir consta de un proceso el cual empieza por un estudio previo 

del edificio para una posible recuperación que puede presentarse en diferentes grados: 

preservación, conservación o restauración, según se requiera. 

 

Así mismo, el principio del respeto a la historia hace mención a considerar las huellas 

históricas constructivas de la obra arquitectónica, ya que es aquello que representa como 

patrimonio ante la sociedad, es un recurso material e inmaterial que genera identidad y 

conforma un sentido de pertenencia de la comunidad. De igual manera, Sánchez (2020), 

compara este valor histórico como un respeto a la pátina, puesto que funciona como capa que 

recubre a un objeto, permitiendo que no se degrade y la etapa de envejecimiento sea lento y que 

al paso del tiempo tiene un valor propio y se convierte en un elemento esencial de su historia 

sin dejar de lado la conservación in situ, que hace referencia a no desvincular el edificio con su 

entorno y elementos de su lugar de origen. Este último se expresa en uno de los artículos de la 

Carta de Venecia, el cual se refiere a que los caracteres originales de la arquitectura no se 

desprendan del mismo. 

 

Una intervención no debe ser una acción espontánea, sino que debe basarse a criterios que 

provienen de un análisis y estudio previo. En relación con lo mencionado, debe tenerse en 

conocimiento tres aspectos: el edificio, en el cual se considera los caracteres esenciales de valor 

patrimonial y los efectos de la intervención sobre este; la metodología, es decir, el diagnóstico 

y las técnicas que pretenden utilizar; y el trabajo interdisciplinar, en el cual se reconoce la 

necesidad ante el contexto. (Soler, 2021) 

 

Novacovsky & Romero (2002), presentan una metodología general a todo plan de 

intervención patrimonial que debe ser aplicada, pero puede variar dependiendo las 

circunstancias o el contexto del objeto de estudio: La primera fase consta de un diagnóstico 

arquitectónico, abarca el relevamiento planimétrico, registro fotográfico y la valoración 

arquitectónica como patrimonio; la segunda fase se basa en estudios analíticos, se refiere a la 

recopilación documentaria histórica del monumento. Además, en el transcurso del proceso de 

intervención, resulta fundamental llevar a cabo una evaluación diagnóstica previa del elemento 

en cuestión, ya que este arrojará ciertos resultados que permitirán conocer las anomalías que 

presenta y cómo enfrentarse a ellas.  

 

A lo mencionado anteriormente, se puede considerar la clasificación que propone De Angelis 

(1982), en el documento internacional patrimonial de ICOMOS: Intrínsecas, que son relativas 

al edificio (posicionamiento, materialidad, sistema constructivo); Extrínseca, corresponde a 

causas ajenas al edificio, pueden ser acciones antrópicas, naturales o químicas. 

  

La obsolescencia es una condición natural de la materia. Para Noro (2021), es el desgate, la 

pérdida funcional y de efectividad de algo que existe, sin embargo, solo puede haber dos 

respuestas a este estado: tratar de que el objeto siga funcionando o sustituirlo. Así como los 
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seres humanos eventualmente al observar que algo se encuentra degradado, de forma 

espontánea surge la idea de desecharlo, sin embargo, se debe luchar contra la eventualidad de 

la obsolescencia mas no de objeto, en lugar de que desvanezca silenciosamente se le debería 

otorgar una nueva oportunidad de vivir. 

 

 

Es evidente el vínculo entre la obra prexistente con el territorio, el lugar, y el paisaje. Se 

entiende como el lugar de un conjunto de edificaciones y el contexto urbano con presente 

variedad de culturas. Estos elementos requieren de una interacción entre prexistencia 

arquitectónica y lugar, con el fin de salvaguardar su integridad y valorización tal cual se 

menciona en la Carta de Venecia. Tanto como en la Carta de Atenas se considera la relación 

del monumento con su entorno. Se expresa que, ante la acción de intervención por medio de la 

restauración, rehabilitación, etc., no solo debe ser establecida en el edificio, sino que debe ser 

incorporada también en el sitio. Siendo los paisajes con patrimonios en su entorno significan 

tener huellas comprendidas por un conjunto de actividades humanas que pertenecen a una 

herencia social que paulatinamente va evolucionando y se resignifican en la actualidad. 

 

La identidad cultural no es solo la expresión de la historia de una nación, sino puede ser la 

percepción en forma de relato del pasado que caracteriza a cada comunidad, siendo este un 

ejercicio selectivo de la memoria (Grimaldo, 2006). Es decir, la identidad es aquello por lo que 

uno siente que es “él mismo” en este lugar y en este tiempo, es aquello por lo cual se siente 

identificado. Por otra parte, Blumer (1982), lo define en tres dimensiones: en primer lugar, es 

que el ser humano actúa en función de lo que significa algo para él; en segundo lugar, es lo que 

surge de la interacción con la sociedad; y, por último, el proceso desarrollado con uno mismo. 

 

En base a estos autores, la identidad cultural es orientada de forma particular y en gran parte 

rescatada de lo que se expresa en la sociedad. Todos los componentes materiales e inmateriales 

forman parte de una identidad y permanecen en la memoria a través del tiempo como símbolo 

de herencia. 

 

(Ballart, citado en Roldán, 2021) que parte del libro “El valor del patrimonio histórico” 

distingue tres valores patrimoniales: 

 

Valor de uso: el autor se refiere a la función del edificio, necesariamente no tiene que ser el 

original sino cualquier otro, ya sea para satisfacer una necesidad actual, sin embargo, tiene que 

preservar cierta relación con la herencia de la obra arquitectónica. 

 

Valor formal: responden a la atracción que despierta en la sociedad, ya sea por su forma o 

por las cualidades particulares que presentan. 

 

Valor simbólico: se consideran aquellas características que determinan a los objetos 

históricos en patrimonios, aquellos bienes que son sustitutos de algo que no existe, es decir, 

algo del pasado y no del presente.  Jokiletho (2016), lo define como la percepción que una 

comunidad mantiene sobre un elemento arquitectónico o un lugar, y estos juicios pueden ser 

vistos como elementos cambiantes a lo largo del tiempo, ya que están sujetos a modificaciones. 

 

Tanto el patrimonio material e inmaterial son portadores de valores para la identidad cultural 

y la memoria colectiva de la comunidad. En conclusión, el entorno y la sociedad son parte del 

valor de un bien. 
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La noción de patrimonio conlleva la recuperación de un objeto que ha perdido su función 

original, y a través de un proceso de reactivación en el que participan una variedad de agentes 

sociales, se ajusta o se renueva para adecuarse a un entorno contemporáneo. (Nieto, 2018) 

 

La Carta De Nizhny Tagil, fundamento internacional de patrimonio industrial, lo define 

como una composición de restos de culturas industriales que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social y arquitectónico. Estas ruinas son edificios que como componentes poseían 

maquinarias en espacios como talleres, depósitos, en los cuales se desarrollaban actividades de 

producción para las necesidades de la sociedad.  

 

El patrimonio industrial es un vestigio, es un patrimonio emergente, no suficientemente 

valorado, y se ve reflejado por la ausencia de planes de acción. Si bien comprende restos de 

materiales, bienes muebles e inmuebles, independientemente de su estado de conservación, 

resultan siendo menos valorado que los patrimonios culturales, arqueológicos, etc. El 

patrimonio industrial al igual que los mencionados anteriormente, presenta un desarrollo 

histórico por medio de las actividades productivas y extractivas del hombre. (Álvarez, 2008) 

 

En la actualidad, los antiguos componentes de estas ruinas industriales se han convertido en 

valores intrínsecos en la historia de la producción de fuentes naturales de materia prima. En la 

documentación y en los registros intangibles de los conjuntos industriales almacenan recuerdos 

que salvaguardan la memoria colectiva productiva industrial. A pesar de cumplir con los 

elementos de herencia patrimonial, aún se encuentran como elementos aislados para ser 

recuperados. 
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Materiales y métodos 

 

La investigación presentó un enfoque cualitativo y de nivel descriptivo, puesto que a partir 

del análisis y observación de la realidad estudiada consiste en la recopilación de datos de 

información para poder tener una percepción del comportamiento de las variables de estudio en 

la evaluación del estado actual de la prexistencia y su entorno, que tiene como finalidad 

establecer criterios de intervención patrimonial que permitan afrontar el estado de 

obsolescencia de la ex fábrica de jabones en el distrito de Chepén. Asimismo, la investigación 

es de tipo aplicada, ya que analiza una base teórica y busca su aplicación en un contexto 

específico. 

 

El estudio realizado por Mayordomo y Hermosilla (2018), presenta un sistema específico 

para valorar el patrimonio inmueble y lo somete a prueba en la Huerta de Valencia para 

comprobar su eficacia. Por lo que se considera la metodología que funciona como un amplio 

modelo para la evaluación del patrimonio cultural. Este enfoque se desglosa en tres sistemas 

que tienen la capacidad de ser utilizados de manera independiente. El primero está diseñado 

para la evaluación y descripción de propiedades inmuebles, el segundo se centra en las 

manifestaciones intangibles, y el tercero se dedica a las particularidades del entorno paisajístico. 

 

El fin de alcanzar el primer objetivo, el cual busca analizar el estado físico actual del 

conjunto industrial que lleva al estado de obsolescencia, se desarrolló una ficha de observación 

como herramienta en la que se tuvo en cuenta como indicadores el estado actual con relación a 

la presencia de patologías sobre el edificio, reflejando el estado de conservación en el que se 

encuentra y la presencia de patologías sobre la prexistencia (Anexo 01). La creación de la ficha 

responde a la ausencia de estudios previos en el objeto de estudio, por lo que se ha considerado 

indicadores que plantean diferentes autores como determina De Angelis (1984) en el documento 

internacional de patrimonio ICOMOS, considerando algunos y agregando otros si es necesario, 

teniendo en cuenta que respondan a las características del lugar y de la misma arquitectura.  

 

Para el desarrollo del segundo objetivo, que busca identificar los valores históricos 

patrimoniales que caracterizan al conjunto industrial para definir su trascendencia dentro del 

distrito de Chepén, se empleó la recopilación documentaria. Los instrumentos que se 

consideraron para esta fase fueron por medio de un registro documentario. 

 

Finalmente, el último objetivo que pretende reconocer la relación entre la edificación y el 

contexto urbano contemporáneo, para comprender el rol que presenta la ex fábrica en su 

entorno, fue necesario una visita de campo a las manzanas más próximas al objeto de estudio e 

incluso un recorrido general por el distrito, la información recopilada se representó en un tercer 

instrumento, que permitió recopilar información de la dinámica urbana; el uso de cartografías 

registró la accesibilidad al edificio, el flujo urbano y los usos de suelo del lugar en el que se 

posiciona el objeto de estudio (Asentamiento Lurifico, Distrito de Chepén). En adición a la 

ficha cartográfica, se dará uso a cartografías del Reglamento de Zonificación Urbana, que será 

brindado por la Municipalidad de Chepén, para determinar la compatibilidad de usos en el lugar. 

 

Después del desarrollo, los posibles resultados de la investigación son: la recuperación de la 

memoria y de la obra arquitectónica para que se desenvuelva en un desarrollo contemporáneo 

en donde permita la integración y una vinculación social entre sus habitantes. De esta manera, 

se culminará el desarrollo de esta fase. 
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Resultados y discusión 

 

Fase I 

Como primera aproximación, la fase de la investigación que abarca el análisis del estado 

físico actual del conjunto industrial es fundamental en adquirir el conocimiento sobre el entorno 

en el que se encuentra el edificio, teniendo a la ex fábrica ubicada en el Asentamiento humano 

Lurifico, en el Km 698 de la Panamericana Norte. El objeto arquitectónico consta de un solo 

nivel y está rodeado por muros perimetrales de hasta 8.5 metros de altura.  

 

 
Figura 1 Croquis de aproximación al edificio 

Fuente: Suárez (2023) 

 
1. Casa Hacienda | 2. Galpón I | 3. Faro | 4. Galpón II | 5. Ex molino 

Panamericana Norte         ----- Aproximación al edificio 

 

La edificación ha sufrido invasiones de viviendas precarias en años anteriores que 

conllevaron a tomar medidas espontáneas para proteger y preservar este patrimonio. 

 
Figura 2 Evolución de invasión del complejo arquitectónico 

Fuente: Suárez (2023) 

1 
2 

3 

4 

5 
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Figura 3 Planimetría del galpón 1 

Fuente: Suárez (2023) 

Invasiones de vivienda            Vegetación existente           Contaminación por residuos sólidos 

 

El edificio destaca por ser una imponente estructura construida principalmente con 

materiales como adobe, ladrillo y, en algunos casos, madera. El diseño y la construcción del 

edificio fueron realizados de acuerdo con la arquitectura característica republicana de la 

hacienda Lurifico.  

 

 
Figura 4 Vista noroeste del galpón 

Fuente: Suárez (2023) 

Pellegrini (2018), sugiere llevar a cabo un análisis arquitectónico que permita representar 

visualmente los aspectos de la construcción y examinar de manera crítica sus particularidades 

espaciales y su evolución histórica. Esto facilitará conservar de manera precisa los elementos 

originales del edificio. Por ello, se hizo un recorrido al edificio, se ingresó por la calle S/N que 

parte desde la casa hacienda; al aproximarse se tiene un encuentro con la ex fábrica y se observa 

detalladamente la infraestructura.  

 

Se evidencia el muro perimétrico de estilo republicano con materiales como barro, adobe y 

ladrillos y con un grosor de 0.40 cm en los cuales se encontró un deterioro físico por 

desprendimiento, sin embargo, aún se conservan los componentes de la ex fábrica presentan 

pequeños detalles ornamentales. Sus muros se encontraban decorados por cornisas; al interior 

del edificio se evidenció la ausencia de pavimento puesto que todo se encuentra en terreno 

natural y no existe cubierta. 
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Figura 5 Patologías en torres del galpón 

Fuente: Suárez (2023) 

Revestimiento de yeso            Paredes con telarañas          Paredes con ladrillo expuesto 

 

                            

 
 

Figura 6 Patologías en torreones. 

Fuente: Suárez (2023) 

Grietas          Vegetación en el edificio            Paredes con ladrillo expuesto          Revestimiento de yeso 
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Figura 7 Patologías del acceso al galpón 

Fuente: Suárez (2023) 

Desprendimientos            Paredes con ladrillo expuesto          Revestimiento de yeso 
 

Por otro lado, los cerramientos (puertas, ventanas, etc.) se encuentran sellados con ladrillos, 

puesto que por un tema de delincuencia sufrió un proceso de saqueo de materiales por parte de 

los invasores con la finalidad de forzar su ingreso para el aprovechamiento de la prexistencia y 

el querer habitarla. También existen desprendimientos sobre la cimentación del edificio, siendo 

estas las bases de soporte de la ex fábrica; por otro lado, no cuenta con un sistema de suministro 

de agua, sin embargo, hay presencia de un pozo, pero no se encuentra activo y por último 

tampoco cuenta con ninguna fuente directa de luz que abastezca al edificio, aunque existen 

cables de energía ilegal que trataron de usarse para el abastecimiento de los invasores. 

 

 
 

Figura 8 Elementos de acceso sellado 

Fuente: Suárez (2023) 
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Figura 9 Patologías en columnas 

Fuente: Suárez (2023) 

Desprendimiento           Paredes con telarañas          Ladrillo expuesto          Revestimiento de yeso 

 

El estado obsoleto del edificio se debe a diversas razones. Según De Angelis, las causas de 

deterioro pueden dividirse en dos categorías principales: intrínsecas, relacionadas con la 

naturaleza misma del edificio, y extrínsecas, originadas por factores externos. Según lo 

expresado por Letellier (en las palabras citadas por Anchi en 2021), se argumenta que el proceso 

patológico persiste hasta que se detenga su fuente original, lo que permite su conservación. En 

otras palabras, las intervenciones fallidas se deben a la omisión de abordar la raíz del problema, 

limitándose a tratar superficialmente los síntomas o lesiones. En tales situaciones, la causa 

subyacente permanece activa y la lesión puede reaparecer. 

 

En el caso específico de la ex fábrica de jabones de Chepén, después del análisis, se concluyó 

los daños son de origen extrínseco y se limitan en su mayoría, a elementos que se pueden 

reemplazar o reestructurar, como la caída de ladrillos y cubiertas. Sin embargo, esta no es la 

única causa en la que se pueda intervenir. La falta de uso y mantenimiento también ha 

contribuido al estado obsoleto del edificio. De hecho, la propia condición de abandono del 

edificio ha agravado aún más su deterioro. 
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Figura 10 Estado actual de la ex fábrica 

Fuente: Suárez (2023) 

Pellegrini (2018) presenta directrices para orientar el proceso de restauración o reutilización 

de edificios. El autor enfatiza la importancia de entender adecuadamente la tipología, función, 

estructura, materiales y técnicas constructivas de la edificación, que se ha visto reflejado en el 

análisis del siguiente objeto de estudio. Además, sostiene que un conocimiento profundo de 

cada uno de estos componentes es esencial para asignar de manera apropiada nuevos usos a las 

estructuras existentes, teniendo en cuenta tanto consideraciones funcionales como estéticas, y 

empleando materiales que sean compatibles desde una perspectiva física y química. 

 

Con lo mencionado anteriormente, es necesario cambiar el enfoque hacia el patrimonio y 

considerarlo como un objeto de admiración. En lugar de permanecer inactivos, obsoletos y a la 

espera de que las manos decidan ponerlos en funcionamiento, se deberá procurar su 

restauración, caso contrario solo se desmoronará y quedará en un olvido de la memoria para la 

sociedad. 

 

Fase II 

La segunda fase que identifica los valores históricos patrimoniales que caracterizan al 

conjunto industrial dan pie al origen del patrimonio. La ex fábrica de jabones en Chepén tiene 

una historia notable, fue catalogada Monumento Nacional el 15 de octubre de 1974, mediante 

la Resolución Suprema 505-74-ED, encontrándose ubicada en el centro poblado Lurifico. 

 

En el siglo XIX, la antigua fábrica de jabones tuvo un breve período en el que sirvió como 

cuartel de Simón Bolívar durante su viaje desde Lambayeque hasta Trujillo. Además, dentro de 

esta antigua hacienda, funcionó la única destilería de alcohol en el Perú de ese tiempo, junto 

con instalaciones para la producción de jabón, azúcar y aceite, las cuales eran operadas por 

esclavos chinos. Los galpones que aún se mantienen en pie constituyen pruebas tangibles de su 

existencia. 

 

En términos de geografía, Chepén se encuentra en el valle del río Jequetepeque, rodeado de 

cerros y colinas. En Lurifico, han residido personajes destacados de la historia nacional, como 

el coronel José Balta, y los ingleses Enrique Meiggs, Federico Ford y Auguste Dreyfus. Balta 
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fue el primer arrendatario en Lurifico. El distrito es atravesado por un canal de drenaje que fue 

construido en 1862 por el expresidente José Balta, lo que permitió la sostenibilidad de las 

instalaciones dedicadas a la producción.  

 

En 1870, Balta ordenó la construcción de la Acequia Lurifico, que actualmente atraviesa 

toda la ciudad de Chepén. Esta acequia, ubicada en una franja de tierra donada por el hacendado 

Ricardo Salcedo de Talambo, llevaba agua directamente a las tierras, lo que promovió una 

mayor producción. Sin embargo, en 1978, la hacienda fue tomada por chilenos y utilizada para 

pagar las deudas de guerra. Posteriormente, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, 

la promulgación de la reforma agraria tuvo un impacto negativo en lugar de impulsar la 

actividad productiva. Esto aceleró el declive económico de la hacienda y su dependencia. 

 

 
 

Figura 11 Acontecimientos históricos del conjunto industrial 
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Fuente: Suárez (2023) 

A lo largo de los años, aún conserva su estilo arquitectónico republicano en elementos como 

ventanas, muros, columnas, etc; presenta, además, un sistema constructivo de muros portantes 

de adobe, siendo estos el principal soporte la persistencia del edificio. La fachada del edificio 

presenta detalles en cornisas, ventanas y puertas, con arcos semielípticos en su coronación. En 

las esquinas, se pueden apreciar torreones hexagonales, en los cuales posiblemente se 

desempeñaban funciones de vigilancia. 

 

La recopilación histórica del complejo industrial comprende el significado del valor 

patrimonial como herencia, que ha sido un legado por los antepasados estableciendo una 

identidad, así como destaca Choay en su libro “Alegoría de Patrimonio” (en mención por Pérez 

2020) a los monumentos y a la memoria. Se refiere a ellos como un objeto que evoca 

emocionalmente un recuerdo vívido que ayuda a una comunidad a recordarse a sí misma de 

forma auténtica.  

 

De igual manera Rodríguez (2020), menciona al valor patrimonial como una marca en la 

memoria de una comunidad, como los edificios históricos que se constituyeron en centros de 

desarrollo de dichos acontecimientos históricos generando un dilema de pertenencia en la 

sociedad.  

 

Cuando se valora un patrimonio, se está reconociendo como una parte fundamental y 

compartida de la cultura. Esto implica que los objetos y lugares que conforman el patrimonio, 

al ser herencia de generaciones pasadas, establecen un puente entre la sociedad actual y la de 

antaño. Tal como reconsidera Arzipe (citado en Matus, 2019) el concepto de patrimonio, 

viéndolo no como una estructura impuesta por el Estado, sino como una herencia cultural que 

no siempre necesita protección, sino comprensión en su contexto original.  

 

Del mismo modo, la desaparición de cualquiera de estos componentes tendría un efecto 

notable en el centro histórico y perjudicaría la identidad de los habitantes. En consecuencia, se 

reconoce que el patrimonio, tanto en su aspecto físico como en su aspecto cultural, posee 

valores y significados que requieren garantizar su preservación para mantener la identidad de 

la sociedad. 

 

Fase III 

La última y tercera fase de la investigación corresponde a reconocer la relación entre la 

edificación y el contexto urbano contemporáneo. Según la trascendencia del crecimiento urbano 

del distrito de Chepén en el valor histórico, se ha caracterizado por una expansión que bordea 

a un elemento natural de la ciudad, en este caso el valle o el cerro Coslachec, generando una 

expansión con una trama ordenada, pero a la vez vulnerable.  

 

La dinámica urbana del distrito de Chepén está definida por un nodo comercial, 

concentrando dinámica urbana e incluso se evidencia un crecimiento fijo y consolidado que 

deja de lado a la antigua fábrica, que por trascendencia histórica debería ser un elemento "hito", 

creando una fragmentación en la supuesta relación directa que debería existir entre un escenario 

patrimonial y su centro histórico. 

 

En el 2017 se presentó una invasión al interior del edificio para dar uso de habitabilidad 

precaria, esta acción ha dado pie a un crecimiento urbano a los alrededores y ha ido generando 

una intención por activar a este monumento, por lo que la misma sociedad pide indirectamente 
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dar pie a posible intención de intervención ante la necesidad que muestra, la creación de un 

equipamiento que además de activar la zona, sea una posible red de tejido urbano con relación 

al valor patrimonial. Por otro lado, el emplazamiento del edificio cuenta con elementos que 

permiten un nuevo crecimiento urbano, demostrando que la capacidad de una arquitectura 

inadvertida sea abierta y puede adaptarse a nuevas funciones recuperando su impacto como 

elemento histórico dinámico en la sociedad y su entorno. 

 

 
 

Figura 12 Superposición de capas de la dinámica de Chepén 

Fuente: Suárez (2023) 
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Jordán (2020) propone la creación de un sistema que permita identificar las distintas facetas 

del entorno urbano y un monumento histórico que contribuya a un entendimiento completo del 

paisaje de la ciudad. Este enfoque no se limita simplemente a la descripción, sino que busca 

establecer una estructura visual y un marco de trabajo para el diseño urbano. Los criterios, 

variables e indicadores se desarrollan a través de un análisis que se adapta a las particularidades 

del contexto y la cultura de la comunidad local. Esto se debe a que el paisaje no es solamente 

un objeto de estudio, sino un concepto utilitario que posibilita una comprensión integral de los 

abundantes recursos naturales, culturales y sociales que conforman cada lugar. Al definir su 

identidad espacial, el paisaje sirve como un punto de partida para la planificación que aprovecha 

un profundo conocimiento, lo que a su vez facilita la restauración y la adaptación del patrimonio 

arquitectónico al contexto contemporáneo. 

 

En monumentos históricos, es común enfrentar problemas como el deterioro, la pérdida de 

funcionalidad, y obstáculos en la movilidad, los cuales están vinculados a la ciudad. En este 

contexto, la sostenibilidad va más allá de simplemente preservar y conservar la estructura física; 

ahora se trata de darle un propósito que trascienda en el tiempo como lo señala Carrión (citado 

en Reos 2020). 

 

Siguiendo la perspectiva de Andrés (citado en Reos 2020), se argumenta que las políticas 

destinadas a preservar el patrimonio histórico deben considerar tanto su aspecto físico como su 

dimensión social. Se enfatiza la importancia de involucrar a la comunidad en la planificación 

de proyectos urbanos para prevenir conflictos entre las necesidades de la sociedad y las 

regulaciones existentes. La viabilidad del modelo de ciudad mediterránea compacta está 

vinculada a la creación de un atractivo lo suficientemente fuerte para la población local, lo que, 

a su vez, fomentaría el desarrollo de un sistema socioeconómico complejo que garantice la 

sostenibilidad de la ciudad. 

 

Basado en lo expuesto previamente, se sugiere llevar a cabo una intervención que sea 

adecuada a ciertos parámetros del contexto. Esto implica la restauración de los elementos 

distintivos del edificio y la recuperación de la memoria histórica que ha quedado en el olvido 

para las generaciones actuales. Es esencial atribuirle valor a este patrimonio, ya que esto 

permitirá que otros conozcan su historia y que esta siga viva. A pesar de que la antigua fábrica 

conserva su estilo significativo y su estructura es susceptible de ser rehabilitada, existe la 

oportunidad de darle un nuevo propósito que atienda a las necesidades de la comunidad local. 

Actualmente, el edificio presenta un problema de viviendas precarias en su interior, no obstante, 

es factible reestructurar el espacio y transformar este patrimonio en un lugar colectivo que 

incluya alojamientos para resolver este problema. De esta manera, el edificio podría convertirse 

en un nuevo punto de referencia que se integre con el entorno urbano existente. 
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Figura 13 Criterios de intervención 

Fuente: Suárez (2023) 

Conclusiones 

 

En esta investigación se han identificado una serie de mecanismos y factores patológicos 

que impactan en el transcurso del tiempo sobre un edificio histórico. A pesar de la importancia 

histórica del objeto de estudio, la tarea más desafiante en este trabajo fue la recopilación de 

documentos y la identificación de antecedentes relacionados con las diversas funciones que la 

antigua fábrica de jabones de Chepén tuvo en diferentes períodos. De acuerdo con lo que se 

percibió al momento de analizar uno de los galpones de la antigua fábrica en Lurifico, se 

observaron patologías tanto intrínsecas como extrínsecas que han contribuido al deterioro del 

complejo arquitectónico, llevándolo a un estado de obsolescencia que a lo largo del tiempo ha 

resultado en la pérdida de identidad cultural para los habitantes. No obstante, algunas partes del 

edificio aún se mantienen en pie y pueden ser restauradas, puesto que conservan elementos 

originales de la época republicana que podrían aprovecharse para revitalizar el edificio y darle 

una nueva vida. 

 

El estado actual de la antigua fábrica muestra un evidente deterioro y desprendimiento, 

especialmente en los elementos estructurales, sin embargo, presenta aspectos positivos, como 

la preservación de su estilo patrimonial que brinda una oportunidad para su rescate y 

preservación a lo largo del tiempo. 

 

 

Al analizar las opiniones de diversos autores sobre una posible intervención en un edificio 

de valor patrimonial, se concluye que dicha acción no debe ser superficial, sino que debe 

basarse en una metodología común. En primer lugar, se deben considerar tres aspectos claves 

que se han desarrollado en la presente investigación: el objeto de estudio, que abarca los 

elementos esenciales de valor histórico, un diagnóstico detallado y las técnicas apropiadas de 

un posible uso que no necesariamente debe estar relacionado con un aporte educativo, sino que 

debe abordar las necesidades dentro del contexto urbano con la finalidad de contribuir a la 

dinámica social. 
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Recomendaciones 

 

Para obtener una evaluación precisa de la condición actual de cada edificio, además de 

evaluar su estado actual; es igualmente importante comprender qué acciones deben llevarse a 

cabo y asumir la responsabilidad correspondiente.  

 

Según lo desarrollado, se sugiere llevar a cabo una intervención que sea adecuada a las 

condicionantes con la finalidad contribuir a la mejora de la estructura arquitectónica. Por otro 

lado, la importancia de conocer y relacionarse con el entorno y otros monumentos históricos 

radica en la reflexión sobre las posibles manifestaciones de la memoria que pueden ser 

conservadas, lo cual es esencial al tomar decisiones en relación con la propuesta de una 

intervención. 

 

Se plantea que este estudio pueda servir como un modelo de referencia para investigaciones 

relacionadas con situaciones similares, siguiendo la metodología empleada en este trabajo para 

evaluar el valor patrimonial de sitios industriales obsoletos. Asimismo, se sugiere la utilización 

del objeto de estudio de esta investigación como un enfoque histórico, puesto que cada edificio 

de valor patrimonial debería disponer de información precisa debido a su relevancia para la 

sociedad. 
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Anexo 2 Guía metodológica de la investigación 
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Anexo 3 Ruta de procedimientos – Objetivo 01 
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Anexo 4 Ruta de procedimientos – Objetivo 02 
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Anexo 5 Ruta de procedimientos – Objetivo 03 
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Anexo 6 Ficha de observación - Registro de estado actual 
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Anexo 7 Ficha de validación de instrumento – Objetivo 01 
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Anexo 8 Ficha de observación – Valor patrimonial de la prexistencia 
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Anexo 9 Ficha de validación de instrumento – Objetivo 02 
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Anexo 10 Ficha de observación – Relación de prexistencia y su contexto urbano (Uso) 
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Anexo 11 Ficha de observación – Relación de prexistencia y su contexto urbano (Nodos) 
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Anexo 12 Ficha de observación – Relación de prexistencia y su contexto urbano (Evolución) 
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Anexo 13 Ficha de validación de instrumento – Objetivo 03 

 

 

 


