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Resumen 

 

La presente investigación se relaciona a la ausencia de conciencia referente al 

patrimonio monumental inmueble que existe en nuestro país, específicamente en 

la zona costera, que existiendo una ruta turística que promueve la puesta en valor 

de los mismos, aún existen muchos de ellos que se encuentran en distintos estados 

tales como: abandono, olvido, sin protección y/o invadido.  

Es por ello que este trabajo de investigación se divide en dos variables que son 

claves para definir la situación actual y para buscar propuestas innovadoras para 

lograr repotenciar lo nuestro. La primera variable es: tendencias, estas nos llevarán 

a ver desde otra perspectiva las diversas formas de poner en valor el patrimonio, 

tales como: restauración, conservación y reciclaje arquitectónico. La segunda 

variable es: Puesta en Valor del Patrimonio Monumental, esta nos permitirá forjar 

nuestra identidad cultural, salvarla, resguardarla y crear una continuidad 

arquitectónica por generaciones. 

Se tiene como objetivo reciclar un patrimonio y complementarlo con el equipamiento 

de cultura, que permita repotenciar las características, socio culturales de la 

provincia de Chepén. Este proyecto generará espacios culturales, de integración, 

aprendizaje y autosuficiencia para los pobladores y turistas, generando un hito en 

la ciudad costera. 

El programa que se utilizó durante el proceso de investigación fue el programa 

estadístico SPSS 22, mediante el cual se procesó y presentó resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas. 

Palabras claves: Patrimonio Monumental – Intervención – Ciudades costeras. 
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Abstract 

 

The present research is related to the lack of awareness regarding the monumental 

heritage that exists in our country, specifically in the coastal zone, that exist a tourist 

route that promotes the value of the same, There are still many of them that are in 

different states such as: abandonment, oblivion, without protection and/or invaded. 

That is why this research work is divided into two variables that are key to define the 

current situation and to look for innovative proposals to achieve repotence ours. The 

first variable is: trends, these will lead us to see from another perspective the 

different ways of valuing heritage, such as: restoration, conservation and 

architectural recycling. The second variable is: Valuing the Monumental Heritage, 

this will allow us to forge our cultural identity, save it, protect it and create an 

architectural continuity for generations. 

The aim is to recycle a heritage and complement it with cultural equipment, which 

allows to restore the characteristics, cultural partner of the province of Chepén. This 

project will generate cultural spaces, integration, learning and self-sufficiency for 

residents and tourists, generating a milestone in the coastal city. 

The program that was used during the research process was the SPSS 22 statistical 

program, through which the results obtained from the surveys were processed and 

presented.  

Keywords: Monumental Heritage - Intervention - Coastal cities. 
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INTERVENCIÓN EN UN PATRIMONIO MONUMENTAL INMUEBLE 

REPUBLICANO EN CIUDADES COSTERAS AL AÑO 2017 

CASO: LA LIBERTAD 

I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se hace énfasis al patrimonio monumental 

inmueble en ciudades costeras las cuales están ubicadas en la zona longitudinal 

que abarca un estrecho y alargado territorio en el Perú; en donde habita más de la 

mitad de la población entre ellas tenemos a los principales departamentos como: 

Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Callao, Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura 

y Tumbes, que forman parte de un territorio que nos identifica, pues cada una nace 

de un marco histórico conceptual diferente que debería ser investigado, estudiado 

y diagnosticado para que contribuyamos de cierta manera al desarrollo , 

restauración, conservación y puesta en valor del patrimonio en cada una de ellas, 

hoy en día la falta de interés sobre el patrimonio monumental inmueble y la falta de 

intervención o promoción del equipamiento arquitectónico cultural es abrumador, 

ya que no se toma en cuenta las ventajas que puede traer consigo una planificación 

y gestión de proyectos debidamente adecuadas para la proliferación de actividades 

cívicas culturales que involucren el desarrollo económico, turístico y de educación 

cívica para lograr la valorización de los mismos. 

En el Mundo es amplia la perspectiva del patrimonio, sus tipologías, las 

entidades que velan por estos bienes y las miles de maneras de contribuir con la 

protección de nuestro patrimonio cultural; en esta investigación abarcaremos solo 

el patrimonio monumental inmueble:  

Teniendo que cuenta que patrimonio es todo lo que nuestros antepasados nos 

han dejado por su paso en nuestra historia ya sea material o inmaterial, nos 

evocaremos a este legado que nos permite tener una identidad cultural, nos permite 

saber de dónde venimos, quienes somos y a dónde queremos ir; de esta manera 

nosotros como sociedad podremos desarrollarnos y mostrar al mundo nuestra 

cultura. 
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En el mundo existen diversas iniciativas culturales como el National Steinbeck 

Center de Salinas, que nos presenta una vida cultural en pleno valle de la costa 

central de California, que fueron escenario de las novelas del escritor John E. 

Steinbeck; y que es un museo en donde la ciudad celebra actividades sociales y 

educativas; asimismo la casa del escritor fue convertida en librería y restaurante. 

En la costa norte del Perú podemos encontrar patrimonios inmuebles 

republicanos intervenidos como es el caso de la ciudad de Trujillo en donde se 

encuentra el Centro Cultural del Banco de la Nación de Trujillo, que se instaló en la 

histórica casona en que naciera el ilustre peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, 

que fue restaurada y puesta en valor albergando ahora a este Centro cultural que 

cuenta con salas de exposición y nos narra la historia que guarda esta casona. 

En la Costa Central encontramos el Centro Cultural Ricardo Palma en la 

ciudad de Lima que cuenta con auditorio, salas de exposiciones y acoge a la 

biblioteca municipal. 

En la Costa Sur el gobierno regional de Arequipa convirtió la casa donde vivió 

el escritor Mario Vargas Llora, este inmueble adoptó el uso de un centro cultural. 

En esta investigación nos remontaremos a la época republicana comprendida 

entre los años 1821 a 1900 dentro de las principales ciudades costeras; para su 

investigación acerca de su patrimonio monumental inmueble, la tipología de casas 

haciendas que se dieron en este sector del país, el resguardo que se les viene 

dando, su inclusión en rutas turísticas, los criterios que se han considerado para su 

valorización y las nuevas tendencias para lograr nuevos usos culturales para que 

de esta manera contribuyamos a su revalorización de un bien posiblemente 

olvidado, o que su uso haya caducado.  

Existen muchos ejemplos de intervenciones que se han dado dentro de un 

patrimonio que gracias a la propuesta de equipamientos culturales tales como 

centros culturales, bibliotecas, museos; han logrado su objetivo principal; de ofrecer 

al ciudadano servicios culturales para un mejor desarrollo cívico-cultural. Siendo el 

equipamiento elegido en este proyecto de investigación un Centro Cultural el cual 

es un equipamiento en donde la población tiene libre acceso y a las actividades que 
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se realicen en el mismo; logrando así difundir, inculcar, formar y crear muchas 

características y ámbitos de la cultura. 

Son intervenciones como estas, las que tomaremos en cuenta para la 

investigación exhaustiva acerca de la puesta en valor del patrimonio monumental 

inmueble republicano en ciudades costeras. 

   1.1 Realidad Problemática 

El patrimonio cultural es un recurso estratégico ya que presenta una 

aceptación social y genera consumo tanto local como de turistas, esto le permite 

crear puntos clave que lo hacen compatible con el factor económico, generando 

recursos. Podemos entender de ello que al ser un recurso productivo puede 

adaptarse de manera multifacética para generar economía, trabajo, producción 

turística, entre otros; que ayudará a poner en valor una ciudad, un departamento e 

incluso un país. 

En el Perú existen instituciones que están directamente ligados a la protección 

del patrimonio cultural en todas sus tipologías y a su contribución para su debida 

protección y/o restauración; como el Ministerio de Cultura, el Archivo Nacional y 

SERNANP (Servicio Nacional de áreas protegidas del Estado). 

La falta de instalaciones culturales en las ciudades induce a que las 

comunidades costeras migren en busca de cultura e información o simplemente 

pierdan el interés por lo nuestro. Entonces necesitamos ser dotados de nuevas 

tendencias en equipamientos culturales para la recuperación del patrimonio, un 

centro cultural puede ser una de las mejores opciones como solución al déficit de 

equipamiento cultural en una ciudad; y más aún si podemos incorporarlos como un 

reciclaje arquitectónico dentro de un patrimonio monumental inmueble. 

Para empezar, tenemos que identificar el patrimonio inmueble monumental en 

ciudades costeras para su estudio y diagnóstico; de esta manera planificar una 

estrategia de fomentación de estos bienes culturales buscando nuevas tendencias 

de intervención para su puesta en valor incentivando a la participación ciudadana 

a través de circuitos turísticos.  

Actualmente existe en la zona norte del Perú una ruta turística, que no cuenta 

necesariamente con todos los patrimonios en la ruta costera; sería prudente 
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renovar esta ruta con rutas alternas para poder acoger a más ciudades costeras 

que tienen historia, patrimonio por explorar. De esta manera podamos renovar su 

uso para repotenciar su valor histórico monumental. 

 

   1.2 Trabajos Previos 

Cortés (2002) “Recuperación del patrimonio cultural urbano como recurso 

turístico”. Memoria para optar al grado de doctor. La tesis se da en la línea de 

investigación del departamento de Geografía Humana de la Universidad Copulense 

sobre turismo y las ciudades históricas, quien plantea como objetivo que exista la 

revalorización del patrimonio cultural urbano y se le otorgue la importancia a su 

valor tanto patrimonial y como recurso turístico; asimismo afirma que se deberá 

evaluar la recuperación del patrimonio y puesta en valor mediante el turismo, para 

ello se deberá identificar y planificar, leyes, políticas para llevar a cabo cualquier 

propuesta o proyecto. Esta tesis fue una investigación cualitativa. La autora formula 

las siguientes conclusiones: La recuperación de patrimonio cultural urbano como 

recurso turístico debe tener más interés político. En las últimas décadas se ha visto 

la necesidad de no solo proteger, mantener y conservar el patrimonio cultural 

urbano sino de estudiar y conocer las ventajas socio culturales, socioeconómicas 

que traen consigo. 

Cárdenas (2007) “Arquitecturas transformadas: reutilización adaptativa de 

edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos conventos”. Tesis presentada 

para optar el título de Doctor. La mencionada investigación se llevó a cabo para 

hablar sobre la importancia de una edificación reutilizada nos referimos a la 

importancia que el edificio tiene dentro de la ciudad. Esta importancia puede ser 

social, cultural o histórica; se da cuenta que se realizó una investigación cualitativa. 

La autora formula las siguientes conclusiones: La necesidad de tener en cuenta el 

progreso urbano y la protección al patrimonio cultural como norma en la 

programación de los planes reguladores locales y nacionales. Es más, su 

valoración y cuidado debe ser complemento de una política de regulación 

urbanística.  
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Navarro (2015). “Estrategias de reciclaje arquitectónico”. Tesis presentada 

para optar el título de Doctor. La mencionada investigación nos muestra la puesta 

en valor de la arquitectura desde su primera condición hasta la actualidad, 

mostrándonos la capacidad de adaptabilidad a distintos usos arquitectónicos, sin 

renunciar a su historia, a su estilo, a su belleza; sino repotenciando su esencia. El 

objetivo de esta tesis es buscar las estrategias para que pueda generarse un 

reciclaje arquitectónico que brinde notoriedad. La autora brinda la siguiente 

conclusión: El reciclaje en la arquitectura requiere compromiso, y por tanto, 

implicación y voluntad de querer cambiar las cosas y de querer hacerlo bajo la 

perspectiva de esta filosofía que representa poner en valor la continuidad. 

 

   1.3. Marco Referencial 

La UNESCO, menciona que Patrimonio es todo lo que el hombre creó en su 

paso por la historia; el interés por el Patrimonio se da a partir de la II Guerra Mundial, 

ya que hubo necesidad por recuperar su identidad; es allí donde surge la 

revalorización de los restos históricos. Debemos tener en cuenta que la cultura es 

un derecho con el que todo hombre debe ser beneficiado, y así lo menciona la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

A nivel mundial existe normativa especializada como declaraciones, cartas, 

resoluciones, etc., que nos muestras las definiciones y procedimientos que 

tomaremos en cuenta al actuar referidos a patrimonio. El Perú participa de esta 

normativa, para la puesta en valor de nuestro patrimonio. 

 

       1.3.1. Marco Teórico 

 Carta de Atenas (1931) 

       Art° 65 

Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios 

aislados o conjuntos urbanos). 

El artículo nos indica que vivimos en una ciudad acogió y acoge a obras 

arquitectónicas que se han venido conservando por lo largo de los años, estos 

tienen singularidad, historia y que relatan consigo un valor sentimental; el cual debe 
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ser puesto en valor por los encargados de velar por ellos como patrimonio de la 

humanidad para que de ese modo podamos conservar un legado a lo largo de 

nuestras generaciones. 

 

       Art° 66 

Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de 

una cultura anterior y si responden a un interés general. 

Nos menciona que para considerar a una obra patrimonio cultural debe cumplir con 

ciertos requerimientos y uno de ellos es que sea de interés general y si solo es 

necesario conservar parte de un valor real, lo consiguiente podrá ser modificado de 

manera útil; manteniendo su estérica y su historia. 

 

       Art°.67 

La destrucción de tugurios en los alrededores de los monumentos 

históricos dará ocasión a la creación de superficies verdes. 

Este artículo refiere a la existencia de casas o tugurios insalubres que pueden estar 

asentados cerca de un monumento de valor histórico; es entonces donde se 

procede a la desaparición o demolición de estos elementos insalubres para la 

introducción de espacios verdes, de esta manera se creará un nuevo beneficio. 

 

       Art°.70 

La utilización de los estilos del pasado, con pretextos estéticos en las 

nuevas construcciones alzadas en las zonas históricas tiene consecuencias 

nefastas. 

El último artículo sobre patrimonio histórico en las ciudades nos advierte que cada 

obra tuvo sus momentos de ejecución, por tanto, es otra generación, manera de 

pensar y estilo; por ello sería invocar a la falsedad, recurrir a la copia para 

reconstruir lo antiguo aplicando técnicas modernas; esto desacreditará la 

autenticidad de nuestro patrimonio. 

 

 Carta de Venecia (1964) 

       Art°8 
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Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte 

integrante de un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida 

sea la única viable para asegurar su conservación. 

Este es uno de los artículos interesantes puesto que está ligado al valor de 

singularidad, un aspecto a considerar en la presente investigación. Los elementos 

con los que cuente el monumento de valor histórico deberán permanecer siempre 

en o adosados a él ya que es parte de su identidad e historia y no será retirado 

salvo que de esto dependa su conservación. 

 

       Art°9 

La restauración es una operación que debe tener un carácter 

excepcional.  

Nos menciona que la restauración se dará siempre y cuando se tenga 

presente su valor histórico y estético; sumado a los valores arquitectónicos 

precedidos de un expediente con estudios necesarios para una intervención y 

probablemente un nuevo uso para su revalorización del mismo. 

 

       Art°12 

Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben 

integrarse armoniosamente en el conjunto. 

La carta de Venecia como la de Atenas considera que no debe existir 

falsificación de elementos originales en una restauración; y que si esta se da 

intervención antigua y nueva deberá diferenciarse. 

 

 Carta de Cracovia (2000) 

       Art°1 

La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de 

intervenciones. 

Existen muchas tendencias para la conservación de un patrimonio cultural, más la 

recuperación de ellas es preciso mediante toma de decisiones, responsabilidades 

y gestión para que mediante estudios y planificación patrimonial se logre el objetivo 

de cada una de las conservaciones que es la puesta en valor 

 



 

18 
      

       Art°2 

El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso 

de conservación del patrimonio. 

En este artículo nos menciona que daba la restauración de un bien, el trabajo no 

termina allí, sino que se debe continuar con acciones como una inspección 

continua, un arduo control y un seguimiento para informar sobre el avance o 

posibles deterioros que se vayan presentando por el paso del tiempo. 

 

 Carta de Machu Picchu 

 

La identidad y el carácter de una ciudad están dados no sólo por su 

estructura física sino, también por las características sociológicas.  

En el proceso de reciclaje de estas zonas debe considerarse la 

posibilidad de construir edificios de arquitectura contemporánea de gran 

calidad.1 

 

La carta de Machu Picchu nos infiere a preservar los valores sociológicos 

dentro de las labores de restauración, conservación y reciclaje para la conservación 

de un patrimonio monumental, histórico, arquitectónico, etc. 

 

 La imagen de la ciudad y sus elementos2 

La imagen de una ciudad nos muestra un sin fin de imágenes. Las imágenes 

que se proyectan, ligado a los elementos que son necesarios para que el hombre 

se desenvuelva en su entorno; teniendo en consideración lo funcional, social e 

historia, etc.  

Elementos: 

- Sendas: Son aquellas que organizan la ciudad donde el hombre puede 

transitar como las vías terrestres, calles, vías férreas, entre otros. 

                                                           
1 Documentos fundamentales para el Patrimonio Cultural. Textos internacionales para su recuperación, 
repatriación, conservación, protección y difusión. p.144 
2 Lynch. K. La imagen de la ciudad. (1959) 
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- Bordes: Son las barreras o elementos penetrables horizontales las que el 

peatón no las define como sendas, ejemplo: Limite de playa, muros, etc.  

-Barrios o distritos: Se caracterizan por su uso, habitantes, topografía y son 

referenciales si son visibles desde el exterior.  

-Nodos: Son los puntos estratégicos de la ciudad, las intersecciones de las 

calles se les podría llamar nodos, pero muchos de ellos no tienen el suficiente 

carácter, de la misma manera la ciudad no puede contar con un número excesivo 

de nodos.  

Se considera nodos a los lugares bien caracterizados, concurridos como 

plazas, centros comerciales, parques, etc. Los nodos pueden ser ambientes de 

concentración en una ciudad, con un importante espacio proporcionado y con 

condiciones de esta manera se convierte en un espacio sofisticado. 

 

       1.3.2 Marco Histórico 

 

En el mundo a finales del siglo XVIII, se empieza a tener en cuenta la 

necesidad de identificar, conservar y restaurar los edificios antiguos; esto a raíz de 

la revolución francesa ya que trajo consigo destrucción de importantes monumentos 

y edificaciones arquitectónicas; a esta etapa la podríamos considerar como aquel 

que dio inicio a la búsqueda de técnicas para lograr la restauración de patrimonios; 

es así como en el siglo XX se firman acuerdos, cartas internacionales, que avalan 

la importancia de la conservación y restauración. 

En el mundo en la década de los 50, Francia, Reino Unido e Italia abordan el 

tema de cultura y educación como tema de inclusión social; esto dio un paso hacia 

la creación de espacios culturales. En 1951 se vinieron incorporando casas de la 

cultura, las cuales llegaron a provincias en 1956, teniendo una difusión colectiva y 

con participación del Estado y entidades privadas, estas estaban ubicadas en zonas 

suburbanas. En España entre 1988 y 1995 se construyen gran número de espacios 

destinados a la cultura.  

El Perú es un país con riqueza histórica cultural; en la cual desde tiempos 

inmemoriales se registraron culturas que se desarrollaron en cada rincón del país, 

aprendiendo, construyendo y descubriendo técnicas para su supervivencia. El 

Ministerio de Cultura realiza labores de preservación y acondicionamiento de 
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centros culturales que abastezca a nuestro país de un equipamiento necesario para 

el desarrollo de identidad cultural, tanto en centros como obras nuevas o como 

restauración de un bien cultural, otorgándole una puesta en valor. 

Si nos referimos a las Ciudades Costeras del Perú hablaremos desde el año 

1940 en el Perú cuando se registra un crecimiento población debido a que la 

población rural llegó a ocupar parte del territorio costero, por la gran demanda de 

población y el déficit de tierras; teniendo como principal ciudad de migración Lima. 

Por vez primera, los peruanos del Ande, en su búsqueda del progreso, emigraron 

hacia la costa y empezaron a apropiarse de espacios físicos que antes les estaban 

vedados.3  

Para su definición y localización, se sabe que la zona costera de nuestro país 

es una franja litoral que se dibuja entre el límite con el océano Pacífico y el Ande 

peruano. Teniendo en sus dos puntos extremos por el norte a Piura y por el sur a 

Tacna.  

 

CIUDADES COSTERAS 

 

Ilustración 1 CIUDADES COSTERAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
3 Méndez, María. Ob. Cit. p.14 
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El Perú cuenta con 10 departamentos situados en la costa del país, entre ellos 

están de norte a sur respectivamente: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los mismos que cuentan con 

distritos y provincias. Según las estadísticas del INEI en el censo del 2007, son 41 

las ciudades costeras, las cuales analizaremos a continuación con sus respectivos 

patrimonios monumentales. 

 Tumbes 

Es una de las ciudades ubicadas al norte del país, limitando con Ecuador. 

Teniendo como capital a Tumbes; tiene una superficie de 4 669,20 km2 y un clima 

cálido, húmedo tropical y semi seco. Su temperatura máxima es de 40°C y mínimo 

de 18°C.  

Asimismo, la ciudad costera de tumbes cuenta con 7 patrimonios 

monumentales reconocidos por el Ministerio de Cultura.  

Cuadro de Patrimonio Monumental N°1 – Departamento de Tumbes 

 

Tabla 1 PATRIMONIO MONUMENTAL N°1 - DEPARTAMENTO DE TUMBES 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Piura 

Ubicada en el norte del país limitando por el norte con Tumbes, por el este 

Cajamarca, por el sur Lambayeque y por el oeste con el océano pacífico. Tiene una 

superficie de 35.892,49 km2. Su clima es cálido con una temperatura máxima de 

40°C y mínima de 15°C. 

Piura cuenta con 150 patrimonios monumentales; teniendo como ciudades 

costeras a Talara con 3 patrimonios, Sullana con 22, Tambo Grande, Chulucanas 

no cuentan con patrimonio, Paita con 13, La arena no cuenta con patrimonio y 

Sechura con 1, reconocidos con base legal.  
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Cuadro de Patrimonio Monumental N°2 – Departamento de Piura 

 

Tabla 2 PATRIMONIO MONUMENTAL N°2  - DEPARTAMENTO DE PIURA 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Lambayeque 

Ubicada al noroeste del Perú, tiene como capital a Chiclayo, limita con el norte 

con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La Libertad y al oeste con el Océano 

Pacífico. Cuenta con una extensión de 231 km2. Su clima es semitropical, teniendo 

como temperatura máxima 35°C y la mínima de 15°C. 

Lambayeque cuenta con 82 patrimonios monumentales; teniendo a ciudades 

costeras como: Ferreñafe con 19 monumentos, Tumán no cuenta con monumentos, 

Monsefú con 1 y Chiclayo con 102, cada uno reconocido por el Ministerio de Cultura 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°3 – Departamento de Lambayeque 

 

Tabla 3PATRIMONIO MONUMENTAL N°3 - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Libertad 

Ubicada al noroeste del Perú, limita al norte con Lambayeque, Cajamarca Y 

Amazonas al este con San Martin, al sur con Áncash y oeste con el océano Pacífico. 

Tiene una superficie de 25.255,96 km2. Cuenta con un clima cálido y soleado con 

un promedio de 20°C y en verano 30°C. 

La Libertad cuenta con 386 patrimonios monumentales, teniendo ciudades 

costeras como: Guadalupe con 5 monumentos, Chepén con 2, Pacasmayo con 46, 

Casa Grande no cuenta con monumentos, Trujillo con 254 y Laredo con 1. 

 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°4 – Departamento de La Libertad 

 

Tabla 4PATRIMONIO MONUMENTAL N°4  - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ancash 

Ubicada al oeste del país, limita por el norte con el departamento de La 

Libertad, al este con Huánuco, al sur con Lima y al oeste con el océano Pacífico. 

Tiene una superficie de 35 826 km2 con un clima desértico. 

Ancash cuenta con 55 monumentos y tiene como ciudades costeras a Casma 

con ningún monumento y Chimbote con 2 monumentos.  

 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°5 – Departamento de Ancash 

 

Tabla 5 PATRIMONIO MONUMENTAL N5 - DEPARTAMENTO DE ANCASH 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Lima 

Ubicada en el centro-oeste del país, limita al norte con Ancash, al este con 

Huánuco, Pasco y Junín, al sur con Ica y Huancavelica y al oeste con el Callao y el 

océano Pacífico. Tiene una superficie de 34801,59 km2 y un clima promedio de 

19°C. 

Lima cuenta con 1607 monumentos y con las siguientes ciudades costeras: 

Paramonga no cuenta con monumentos, Barranca con 2, Supe Puerto no cuenta 

con monumentos, Huacho con 3, Chancay con 1, Huaral con 16, Mala no cuenta 

con monumentos, Imperial con 1 y San Vicente Cañete con 3. 
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Cuadro de Patrimonio Monumental N°6 – Departamento de Lima 

 

Tabla 6 PATRIMONIO MONUMENTAL N°6 - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ica 

Ubicada al centro oeste del país, limitando al norte con Lima, al este con 

Huancavelica y Ayacucho, al sur con Arequipa y al oeste con el océano Pacífico. 

Tiene una superficie de 21 327 km2. Su clima es cálido desértico con una 

temperatura promedio de 22°C. Ica cuenta con 148 monumentos y con ciudades 

costeras como Chincha Alta con 2 monumentos, Pisco con 13 y Nazca con 5, 

declarados patrimonio cultural. 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°7 – Departamento de Ica 

 

Tabla 7 PATRIMONIO MONUMENTAL N°7 - DEPARTAMENTO DE ICA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Arequipa 

Ubicado al sur del país, limita por el norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, 

al este con Puno, al sureste con Moquegua y al oeste con el océano Pacífico. Tiene 

una superficie de 63 345 km2. Arequipa presenta un clima cálido y templado con 

temperatura entre los 14°C y 27°C. 

Arequipa cuenta con 571 monumentos y ciudades costeras tales como El pedregal 

que no cuenta con patrimonio y Mollendo con 12. 

 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°8 – Departamento de Arequipa 

 

Tabla 8 PATRIMONIO MONUMENTAL N°8 - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Moquegua 

Ubicado al sur del país; limita por el norte con Arequipa, al este con Puno, al 

sur con Tacna y al oeste con el océano Pacífico. Posee una superficie de 15 734 

km2. Tiene un clima subtropical y desértico con un clima máximo de 33°C y mínimo 

de 9°C. 

Moquegua cuenta con 113 monumentos y tiene a Ilo como ciudad costera con 

11 monumentos. 
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Cuadro de Patrimonio Monumental N°9 – Departamento de Moquegua 

 

Tabla 9 PATRIMONIO MONUMENTAL N°9 - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tacna 

Está ubicado en el extremo sur del país, limita por el norte con Moquegua, al 

noroeste con Puno, al este con Bolivia y al sur con Chile. Tiene una superficie de 

16 076 km2; un clima de naturaleza árida. 

Tacna cuenta con 87 monumentos teniendo como ciudad costera a Tacna. 

Cuadro de Patrimonio Monumental N°10 – Departamento de Tacna 

 

Tabla 10 PATRIMONIO MONUMENTAL N°10 - DEPARTAMENTO DE TACNA 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera en Ciudades Costeras se han puesto en valor el 

Patrimonio dándole Restauración y reciclaje arquitectónico, escogiendo como 

equipamiento un centro cultural, a través del tiempo; como se presenta en la 

siguiente línea de tiempo que involucra a ciudades como Lima, Arequipa, Ica, La 

Libertad, Piura y Ancash. 
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Ilustración 2 Línea de Tiempo: Puesta en Valor de un Patrimonio a través del reciclaje arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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       1.3.3 Marco Normativo 

 Reglamento nacional de edificaciones – A-1404 

       Art° 3 

El reglamento nos muestra que la primera entidad nacional a cargo del 

Patrimonio Cultural es el Ministerio de Cultura quien deberá difundir la 

conservación y restauración de nuestros bienes inmuebles declarados. 

       Art°16 

Aquí nos muestra algunas de las consideraciones que tenemos que tener 

en cuenta para la intervención dentro de un monumento, que involucra al entorno 

urbanístico y la volumetría que deseemos proyectar, deberá tener una imagen 

legible y continua sin distorsionar la existente. 

 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley N° 282965 

       Art° IV: Declaración de interés social y necesidad pública 

En este artículo nos muestra la importancia de la puesta en valor de nuestro 

Patrimonio Cultural para su conservación, pues este tema es de interés mundial 

y eso nos muestra la UNESCO, es un tema que no debe obviarse que debe ser 

de interés a nivel de comunidad y gobierno. 

       Art° V: Protección 

Todas aquellas edificaciones que obtengan la base legal como Patrimonio, 

estarán en custodia del Estado y sujetos a su normativa para futuros proyectos 

de su puesta en valor.  

 

 

                                                           
4 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A-140. (2016). p.336-342 
5 Ministerio de Cultura. Marco legal de Protección del Patrimonio Cultural.(2016). p.10 
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       1.3.4. Marco Conceptual 

 Centro Cultural 

Es un equipamiento en donde se desarrolla actividades socio-culturales y 

se prioriza la formación, dotación y creación de ámbitos que ayuden y beneficien 

al usuario el cual tendrá acceso libre al equipamiento y a la gran mayoría de 

actividades que se logren realizar.  

Los centros culturales se clasificarán según la proximidad que existan a 

ellos; muchos de ellos abastecerán de manera local u otros de manera territorial, 

esto son los que fomentaran la participación ciudadana en las actividades, 

tomando conciencia y creando acciones para la democratización cultural. Esta 

proximidad puede ser geográfica ya que existe un radio de influencia u otra 

puede ser social esto dependerá de la orientación de la población a la que 

quisiéramos abastecer de este equipamiento. Existen también los centros 

culturales de centralidad, que son aquellos que poseen majestuosidad en su 

infraestructura arquitectónica y forman una cadena de hitos culturales a nivel de 

toda una ciudad  

 

 Ciudad Costera 

Es el litoral, una porción de tierra cerca a la costa, que se encuentra a las 

orillas de lagos, ríos, mares; la extensión es diversa según la geografía, inclusive 

a veces por conceptos de limites administrativos o políticos. 

Estas ciudades se caracterizan por su clima cálido seco y características 

naturales incluyen playas, tierras húmedas, lagunas, arrecifes de 

coral, manglares y dunas.6 

 

 Conservación 

Consiste en detener el proceso de deterioro, alteración de un edificio 

histórico, garantizando la permanencia del patrimonio.7 

Para ello es será necesario realizar un análisis patológico, pues 

determinará el estado de conservación en el que se encuentra el edificio, si tiene 

                                                           
6 Martinez, Ramon. Manejo de la zona Costera. 
7 Terán, J. Consideraciones que deben tener en cuenta para la restauración arquitectónica. (2004). p.106 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_h%C3%BAmedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Duna
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lesiones constructivas o no. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Lesiones, ubicación y localización, análisis, causa, diagnóstico y soluciones; solo 

con esto determinaremos los actos a realizar para la conservación del 

patrimonio.8 

 

 Participación ciudadana 

Se define como la participación de la población local y el estado, para un 

bien común, ambos teniendo como objetivo proteger y defender nuestro 

patrimonio cultural. Llegando a un consenso para generar actividades, 

mejoramientos que permita generar recursos sociales, culturales y económicos. 

Debemos tener como principal compromiso la participación delos 

habitantes pues son ellos los que nos ayudarán a conservación del área urbana 

histórica y solo depende de los gestores que podamos alentarlos y estimularnos 

a lograr el objetivo.9. Esto siempre que ambos logren unificar objetivos puntuales 

para beneficio de la localidad.  

 

Ilustración 3 Sectores Involucrados en la Participación Ciudadana 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

                                                           
8 Ros, Marcos. Documentación de los procesos de restauración arquitectónica. (2009). p.154 
9 Carta de Washington, 1987 
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Es importante que las comunidades identifiquen el 

número de patrimonio que existe en su localidad a través 

de una señalización; de esta manera se incentivará al 

turismo y a la educación cultural. 

 

 

La ciudadanía puede participar de diferentes maneras en la protección y defensa 

del patrimonio, realizando las siguientes acciones: 

- Jornadas de limpieza en un patrimonio 

- Orientar al público dentro del patrimonio (guía) 

- Mantener alerta y denunciar actividades que generan 

contaminación o deterioro al patrimonio.10 

 

 

 Patrimonio Monumental inmueble Republicano en Ciudades 

Costeras 

“Patrimonio Cultural se entiende el 

conjunto de bienes culturales que 

una sociedad recibe y hereda de 

sus antepasados con la obligación 

de conservarlo para transmitirlo a 

las siguientes generaciones”11 . 

Mientras que unos patrimonios 

culturales arquitectónicos 

representan la forma de vida de 

nuestros antepasados, mostrándonos su tecnología, ingeniería, ideología, su 

vida en sí; todo esto plasmado en espacios arquitectónicos que nos muestran 

espacialidad, estética, función, entre otros. 

 

                                                           
10 Quispe, Michael. Participación ciudadana y Patrimonio Natural. (2014) 
11 Chafón Olmos Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración. (1988). p.47 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Fuente: Propia / Ministerio de Cultura 
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 Planificación integral 

La planificación debe ser considerada como un enfoque; como una actitud 

que trata de integrar, criterios que permitan conocer lo existente, entender el 

contexto en el que se trabaja, comprender a los destinatarios de nuestras 

acciones e incorporar a la comunidad cercana.12 

 

Para la elaboración de un plan integral de la puesta en valor de un 

patrimonio cultural se tomará en cuenta lo siguiente: Se deberá estudiar la 

conservación de área históricas que cuenten con patrimonios, se deberá 

realizar análisis arquitectónicos, sociológicos, históricos, económicos; se 

deberá involucrar a la población de esta manera determinar los edificios que 

deban protegerse para darle una vida útil mayor generando continuidad 

arquitectónica. 

 

 Reciclaje Arquitectónico 

Reciclar arquitectura es realizar ese proceso en un edificio ya usado para 

que pueda volver a utilizarse, conservando o modificando su anterior uso e 

iniciando de este modo un nuevo ciclo de vida. 13 

Los arquitectos Fredéric Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal  

tienen una teoría que consiste en realizar el análisis de las ventajas y 

desventajas de la obra y en base a ello planificar y transformar más nunca 

derribar. 14 El reciclaje otorga una vida nueva útil al inmueble siempre que se 

promueva la sostenibilidad y sustentabilidad del mismo, generando 

perdurabilidad arquitectónica.  

En las intervenciones se deberá tener el respeto por la originalidad del bien, 

rescatando el valor histórico, social y cultural que nos permita realizar un buen 

reciclaje arquitectónico.15 

 

 

                                                           
12 Velasco, María. Gestión turística del Patrimonio Cultural. Enfoques para un desarrollo sostenible del 
turismo cultural. (2009). p.245 
13 Chacón Linares. (2008). p.9 
14 Druot, Frédéric/Lacaton, Anne/Vassal, Philippe. Plus. 1ºEdición.(2007) 
15 Calleja Molina. M. Reciclaje arquitectónico.(sin fecha). p.96-97 
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 Restauración 

La intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural, que tiene 

como finalidad proteger su capacidad de delación, necesaria para el 

conocimiento de la cultura.16 

Para llevar a cabo una restauración se deberá tener en prioridad los 

materiales que posee y el sistema constructivo con el cual fue edificado, el 

profesional que realice la intervención deberá tener trabajar de la mano con 

profesionales como ingenieros, geólogos, físicos, químicos, arqueólogos, 

historiadores, todos ellos especializados en la restauración de un bien inmueble, 

con el objetivo de crear un diagnóstico y soluciones para la intervención de 

patrimonio.  

Se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: el análisis constructivo ya 

que el patrimonio siempre estará propenso a sufrir alteraciones o daño con el 

paso de los años, es allí donde se debe emplear procedimientos que permitan 

una intervención correcta; los detalles significativos, son aquellos que le dan 

relevancia y singularidad al patrimonio; operaciones básicas de restauración, 

existen 3 operaciones; la liberación, que consiste en suprimir todo aquel 

elemento sin valor o que no corresponda al inmueble original; la consolidación, 

al conocer el estado de conservación se deberá dar solidez al inmueble, 

buscando pausar el deterioro, asegurando su integridad estructural; la 

reintegración, muchas veces existen elementos que han sido desplazados, es 

aquí cuando se les devuelve la unidad que presentan en el origen; la integración, 

consta de dar un aporte a todos aquellos elementos que ya no están o se 

encuentran incompletos, para así generar una sola lectura arquitectónica; la 

reconstrucción, permite la construcción de partes que se perdieron o 

desaparecieron, aquí se empelan materiales nuevos, pero deberá mantener un 

respeto por el edificio. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Chafón Olmos y Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración. (1988). p.9 
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 Valores Arquitectónicos 

Son los valores relativos al objeto en sí, donde pueden descubrirse ciertos 

valores trascendentales como ser la concepción espacial lograda o pretendida, 

el manejo de la luz, de la escala, la organización funcional e inclusive tratar de 

reconocer su “mundo interior”.17 

Si nos referimos a escalas del Patrimonio están entendidas por 4: Local; 

pertenecen a una localidad y comprenden los sitios y objetos tradicionales que 

pertenecieron desde siempre a esa localidad; regional, son los bienes que 

muestran importancia a nivel departamental; nacional, es la identidad de un país, 

son llamados también patrimonio cultural de la Nación y mundial, son los bienes 

que tienen un valor para la humanidad, la entidad que protege y preserva estos 

patrimonios es la UNESCO. 

 

 Valor Histórico cultural 

Es fundamental conocer la historia del patrimonio, identificar aquellos 

valores que atañen a la existencia misma del objeto de intervención, su datación, 

autor, circunstancias de su creación y con los diversos momentos de la 

construcción, su evolución, elementos significativos si los tuviere, etc. (…). El 

ámbito temporal debe comprender todas las épocas, desde su origen hasta 

nuestros días.18 

Es por ello que debe efectuarse un efectivo análisis histórico para poder 

localizar al patrimonio en un contexto, de esta manera podremos conocer su 

fecha de creación, etapas, etilos utilizados, etc. Tendremos en cuenta los 

siguientes puntos: El contexto histórico como la fecha real de la construcción, el 

periodo, los propietarios, la condición registral, etc.; la evolución histórica del 

edificio como la trama urbana donde se ubica el edificio, los planos, fotografías, 

todos los procesos que haya pasado el inmueble ya sean modificaciones o 

ampliaciones y la tipología arquitectónica, que comprende el estudio de las 

construcciones aledañas, fachadas, techos, etc. 

 

 

                                                           
17 Gómez. M. Los valores en el patrimonio Arquitectónico. (sin fecha). p.4 
18 Gómez. M. Los valores en el patrimonio Arquitectónico. (sin fecha). P.4  
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 Valores Urbanísticos 

El edificio tiene cualidades que aportan definición o calificación a la trama, 

el paisaje urbano o el espacio público.19 Los valores urbanísticos son objeto de 

análisis teniendo en cuenta la planificación, flujo de usuarios, los valores 

medioambientales, y la posición en donde se encuentra situada la ciudad que 

alberga al patrimonio. 

El catálogo valenciano estructura en cuatro partes a los valores 

urbanísticos: Conjuntos y edificios protegidos, especies arbóreas y jardines 

protegidos, áreas de protección arqueológica y delimitación de Entornos de 

Bienes de Interés Cultural y relación de Monumentos. Cada parte se constituye 

de un listado de bienes, con una exposición previa de los contenidos y conceptos 

que en ellos se incluyen.20 

 

 Viabilidad 

Consiste en la recojo, análisis, diagnóstico y evaluación de las diferentes 

variables económicas (precio del suelo y precio de construcción, tiempos, 

promoción, financiación, comercialización y venta) con el propósito de 

determinar si se debe llevar a cabo o no un proyecto de construcción.  

En el proyecto de viabilidad se analizan las diferentes maneras de 

aprovechar arquitectónicamente el suelo, entre ellas: usos, formas, con el fin de 

que reinversión que se realice sea rentable. 

Lo que se necesita es mostrar cuan viable es la propuesta para que los 

inversionistas, dueños analicen la ganancia económica estimada, esto se llevará 

a cabo mediante estudios de mercado, estudio turístico, de equipamiento y 

estructura. 

        

 

 

                                                           
19 Vizcardo.P .Criterios de valoración de bienes culturales. (2016).p.10 
20 Broseta, María. La catalogación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Valencia. (2015). p.11 



 

37 
      

       1.3.5. Referentes Arquitectónicos 

A nivel nacional dentro de las 10 ciudades costeras con las que cuenta 

nuestro Perú, solo analizaremos 2 departamentos: La Libertad en el norte y Lima 

ubicada al centro del país. 

La Libertad con 386 patrimonios monumentales de los cuales analizaremos 

1 ubicado en la capital del departamento que es Trujillo, que es la restauración 

de la casona Víctor Raúl Haya de la Torre. Mientras que Lima Capital del Perú 

cuenta con 1 607 patrimonios monumentales de los cuales estudiaremos la casa 

Mujica y la casa Aspíllaga; todos estos dentro de la época republicana. 
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Ilustración 4 Referentes Arquitectónicos en Ciudades Costeras 

 

Fuente: Elaboración Propia
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 CASA O’HIGGINS 

Ilustración 5 CASA O´HIGGINS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 CASA ASPÍLLAGA 

Ilustración 6 CASA ASPÍLLAGA 

Fuente: Elaboración Propia 
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 CASA URQUIAGA 

Ilustración 7 CASA URQUIAGA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Formulación del problema 

Se formula la siguiente problemática: 

 ¿Cuáles son las tendencias en la puesta en valor del Patrimonio 

Monumental inmueble republicano en Ciudades Costeras? 

De esta pregunta surgen tres problemas específicos: 

 ¿Cómo un equipamiento Cultural favorece a la identidad cultural del 

Patrimonio Monumental inmueble republicano en Ciudades Costeras? 

 ¿Qué criterios de valoración según RNE – A140, se involucran con la 

continuidad arquitectónica de un Patrimonio Monumental inmueble republicano 

en Ciudades Costeras? 

 ¿Qué aspectos del desarrollo turístico se tomarían en cuenta para la 

participación ciudadana en un Patrimonio Monumental Inmueble en Ciudades 

Costeras? 

 

1.5 Justificación 

Si nos referimos a Patrimonios Culturales se han registrado investigaciones 

dentro y fuera del país mediante tesinas, tesis, investigaciones, informes, etc. 

Una de las más destacadas es el Qhapap Ñan, con la determinación de exponer 

el valor social, cultural, histórico y económico del Camino Inca y salvaguardar 

para su puesta en uso social incorporando museo, sitios arqueológicos y 

poblados. Más no existe una investigación acerca de las principales ciudades 

costeras y sus patrimonios monumentales para una puesta en valor o un 

generador de desarrollo turístico. 

Bajo estos conceptos dados podemos subvencionar con la seguridad de 

nuestro patrimonio cultural que concierne no solo a las instituciones culturales 

sino también a la comunidad para lograr sensibilizar sobre nuestro legado 

material inmueble y poder otorgarle a cada una de las valiosas edificaciones un 

interés público universal. El manual dado por el Ministerio de Cultural nos 

menciona puntos estratégicos para la contribución de la protección de nuestro 

patrimonio: Reconocer el patrimonio cultural, planear una dirección adecuada, 

activar la colaboración ciudadana, proponer normativas de protección e 
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implantar circuitos culturales y asistir en la creación de museos y centros 

culturales. 

Desde el punto de vista social, la intervención para la puesta en valor del 

patrimonio monumental inmueble, sería una solución posible ya que beneficiará 

a los pobladores proporcionando desarrollo educativo relacionado con la difusión 

de cultura con espacios lúdicos y de conocimiento que proporcionará el derecho 

a la información de manera accesible e inclusiva para un sano y organizado 

esparcimiento. 

Desde el punto de vista económico-político, traerá consigo la creación de 

un hito turístico regional que generará ingresos que contribuirán con el distrito y 

que podría incluirse en una de las rutas turísticas del departamento de la Libertad 

para que de esta manera y a un tiempo determinado pueda concretarse los 

proyectos de un plan de desarrollo concertado debidamente efectuado y 

propuesto a través de una visión que involucre grandeza urbana arquitectónica 

y cultural. 

1.6 Objetivos 

 

 Investigar las tendencias actuales de puesta en valor de los Patrimonios 

Monumentales republicanos para lograr poner en valor su continuidad. 

De este objetivo general surgen tres específicos que son: 

 Vincular, analizar y conceptualizar un proyecto arquitectónico para 

favorecer a la identidad cultural de un Patrimonio Monumental en Ciudades 

Costeras. 

 Evaluar los criterios de valoración según RNE-A140 en Patrimonios 

monumentales republicanos para lograr la continuidad arquitectónica de un 

Patrimonio Monumental en Ciudades Costeras. 

 Analizar de qué manera el desarrollo turístico puede contribuir a la 

participación ciudadana en un Patrimonio Monumental inmueble republicano en 

Ciudades Costeras. 
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1.7  Hipótesis 

 

 La Restauración, Conservación y Reciclaje Arquitectónico son las 

tendencias en la puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble 

Republicano en Ciudades Costeras. 

De esta hipótesis general surgen tres específicos que son: 

 Un Centro Cultural favorecería a identidad cultural de un Patrimonio 

Monumental Inmueble republicano en Ciudades Costeras 

 Los valores urbanísticos, arquitectónicos e histórico-culturales se 

involucran en la continuidad arquitectónica de un Patrimonio Monumental 

Inmueble Republicano en Ciudades Costeras. 

 La viabilidad, planificación integral son aspectos del desarrollo turístico 

que se tomarían en cuenta para la participación ciudadana en un Patrimonio 

Monumental inmueble republicano en Ciudades Costeras. 

1.8 Alcance y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

 Elaborar y aplicar fichas de observación para un diagnóstico de los 

referentes arquitectónicos para un análisis exhaustivo. 

 Se realizarán entrevistas a los dueños de los monumentos intervenidos 

como referentes. 

 La presente investigación analizará a 3 referentes arquitectónicos 

nacionales (Casa O´Higgins, Casa Aspíllaga, Casa Urquiaga)  

Limitaciones 

1. El periodo de tiempo para la recolección de información de primera mano, 

en cuatro meses, además de las visitas a los referentes nacionales. 

2. Disposición de tiempo en dueños o representantes de los referentes 

arquitectónicos para entrevistas u otorgamiento de información. 

3. Falta de disponibilidad de información en bibliotecas. 

4. Visita de campo al norte del país para entrevistas y recojo de información. 
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II. MÉTODO 

   2.1 Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es descripto, porque se ha realizado la descripción 

de los rasgos característicos de un conjunto de teorías relacionadas a los 

mismos. 

El nivel de investigación es correlacional, porque se ha correlacionado las 

variables de estudio en relación a sus cargos característicos mas importantes.               

La presente investigación se ubicó en el diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Fue no experimental porque no se ha manipulado ninguna variable 

independiente para ver sus efectos en la variable dependiente, tal como señala 

Kerlinger, (1988, p. 333), “lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. Es transversal, porque se han recogido datos en una sola medición 

y fue correlacional, porque se ha medido el nivel, grado o relación entre las 

variables como aluden Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 154) “estos 

diseños establecen relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad 

o pretender relaciones causales”.  

 

Simbología: 

 

 

 

 

Figura 2. Simbología del diseño correlacional. 

Donde: 

n = Muestra 

O1 = Es la variable independiente 

O2 = Es la variable dependiente 

     r = Relación 

n 

O1 

O2 

r 
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   2.2. Estructura Metodológica 

- Tipo de Investigación: Descriptiva 

- Diseño: No experimental – transeccional 

- Método: Deductivo, inductivo, descriptivo y comparativo 

- Escala de Medición: Ordinal / Linkert 

- Niveles y rangos: Muy de acuerdo, deacuerdo, indiferente, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo 

   2.3. Variables, operacionalización de variables 

 Variable 1: Tendencias 

Dimensiones: Equipamiento cultural, criterios de valoración y aspectos del  

desarrollo turístico. 

 Variable 2: Puesta en Valor del Patrimonio Monumental 

Dimensiones: Identidad arquitectónica, continuidad arquitectónica y 

participación ciudadana. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: INTERVENCIÓN EN UN PATRIMONIO MONUMENTAL INMUEBLE REPUBLICANO EN CIUDADES COSTERAS AL AÑO 
2017 

CASO: LA LIBERTAD 
 

AUTORA: RODAS SALDAÑA, ROXANA LISETH 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema 
General: 

¿Cuáles son 
las 

tendencias 
en la Puesta 
en valor del 
Patrimonio 

Monuemntal 
Inmueble 

Republicano 
en Ciudades 

Costeras. 

Objetivo 
General: 

Investigar las 
tendencias 

actuales de la 
Puesta en 

valor de los 
Patrimonios 

Monumentales 
Inmuebles 

Republicanos 
para lograr 

poner en valor 
su continuidad 

Hipótesis 
General:     La 
Restauración, 
Conservación 

y Reciclaje 
Arquitectónico 

son las 
tendencias en 
la puesta en 
valor de un 
Patrimonio 

Monumental 
Inmueble 

Republicano 
en Ciudades 

Costeras 

Variable 1: Tendencias 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
medición 

Niveles o rangos 

Equipamiento 
Cultural 

Centro Cultural 
Un centro Cultural favorecerá a la Puesta en Valor 
de la Hacienda Lurifico en Chepén 

O
R

D
IN

A
L/

LI
N

K
ER

T 

5.Muy de acuerdo  4.De 
acuerdo      3. Indiferente 2.En 

desacuerdo 1.Muy en 
desacuerdo 

Accesibilidad 
La accesibilidad peatonal y vehicular al futuro 
Centro Cultural Lurifico es fluida. 

Ambientes 
Se debe cambiar la funvión de los ambientes de la 
casa Hacienda Lurifico 

Criterios de 
Valoración 

Valores 
Urbanos 

La Hacienda Lurifico es un Hito en la ciudad de 
Chepén 

Valores 
Arquitectónicos 

La hacienda deberá contar con nuevos ambientes 
de molino, fábrica a espacios de recreación y 
cultura como (biblioteca, salas de esposición,etc) 

Valores 
Históricos 

La Hacienda Lurifico tiene un valor histórico 
valioso para la identidad cultural de Chepén 

Viabilidad 
La Hacienda Lurifico es reconocida a escala 
regional 
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Aspectos del 
desarrollo 
turístico 

Planificación 
El canal y el parque Lurifico debería incluirse en la 
propuesta de intervención del Centro Cultural 
Lurifico. 

Variable 2: Puesta en Valor del Patrimonio Monumental 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
medición 

Niveles o rangos 

Identidad 
Cultural 

Protección de 
Monumentos 

La Hacienda y el Molino de Talambo también 
deberían protegerse e intervenirse 

O
R

D
IN

A
L/

LI
N

K
ER

T 

5.Muy de acuerdo  4.De 
acuerdo      3. Indiferente 2.En 

desacuerdo 1.Muy en 
desacuerdo 

Cohesión Social 

La Puesta en valor del Patrimonio Monumental 
ayudará a la cohesión social para su identidad 
cultural 

Continuidad 
Arquitectónica 

Alternativas 
viables 

La Hacienda Lurifico, Patrimonio Monumental 
Inmueble Republicano, ha sido restaurado 

Si su respuesta fue negativa: La Hacienda Lurifico 
debería ser restaurada 

Realidad 
La Hacienda Lurifico se encuentra en un mal 
estado de conservación 

Valor de Uso 

Un cambio de uso a la Hacienda Lurifico de 
Arquitectura Industrial a Centro Cultural generará 
la Puesta en valor del Patrimonio Monumental en 
la Ciudad de Chepén 

Participación 
Ciudadana 

Actividades 
Si se realizan actividades educativas y culturales la 
población de Chepén asistirá al futuro Centro 
Cultural Lurifico, ex Casa Hacienda. 

Socialización 
Los Ciudadanos de Chepén deben involucrarse en 
la Puesta en valor del Patrimonio Monumental 

Acciones 
El gobierno local debe tomar acciones para la 
conservación del Patrimonio Monumental 

Compromiso 
El ciudadano de Chepén se comprometerá a la 
conservación y mantenimiento de la Puesta en 
Valor del Patrimonio Monumental Inmueble. 

Tabla 11 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Matriz por problemas generales y específicos, para la elaboración de fichas de observación y la programación. 

 

Tabla 12 Matriz por problemas generales y específicos - Problema general 
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz problema específico 1 

 

Tabla 13 Matriz de problemas generales y específicos (Problema específico 1) 
Fuente: Elaboración Propia
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Matriz problema específico 2 

 

 

Tabla 14Matriz por problemas generales y específicos (Específico 2) 
Fuente: Elaboración Propia
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Matriz problema específico 3 

 

Tabla 15 Matriz por problemas generales y específicos (Específico 3) 
Fuente: Elaboración Propia
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   2.4. Población y Muestra 

       2.4.1. Población 

El universo poblacional estuvo conformado por 86 031 pobladores de una 

de las ciudades costeras en el Perú, Ciudad de Chepén- La Libertad 

 

       2.4.2. Muestra 

 

La población está conformada por los habitantes de la provincia de 

Chepén, ubicada en el departamento de La Libertad; que cuenta con 86 031 

habitantes según el INEI. El tamaño de la población será medido de la siguiente 

manera: 

Formula Probabilística: 

𝑛 =
N. 𝑍2. 𝑆2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑆2
 

𝑛 =
86031. 2.582. 15.52

(86030). 42 + 2.582. 15.52
 

𝑛 =
137 580 783.8

1 378 079.2001
 

𝑛 = 99.8 

𝑛 = 100 

 

Según la fórmula probabilística aplicada, la muestra da como 

resultado 99 personas de la provincia de Chepén para ello las encuestas se 

realizarán en el mismo lugar mencionado. 

 

 

 

 

Donde: 

N: Tamaño de Población 

Z: Nivel de confianza (99%= 2.58) 

σ: Desviación estándar (15.5) 

e: Nivel de error= 4 

n: Muestra 
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       2.4.3. Muestreo 

              La técnica del muestreo que se empleó fue el intencional porque  se 

seleccionó directa e intencionadamente a los sujetos  de la población, de acuerdo 

al criterio de la investigadora. 

   2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, validez 

y confiabilidad. 

       2.5.1. Técnicas de recolección de datos  

       Para la presente investigación se utilizó:  

a. Fuentes Primarias: 

La observación. Consistió en el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se requieren para resolver el problema de 

investigación. Asimismo, se utilizará la observación estructurada con la 

finalidad de probar las hipótesis y por ello, se irán formulando instrumentos 

de medición para la recolección de datos. 

b. Fuentes secundarias: 

- Las fichas bibliográficas se usaron para anotar los datos referidos a los 

libros que se emplearon durante el proceso de la investigación. 

- Ficha de transcripción textual, se transcribió entre comillas, al pie de la letra, 

aún con errores lo que el investigador consideró de vital importancia, es 

decir, aquello que tendrá calidad científica y aciertos. 

- Las fichas de comentarios de ideas personales. Fue la más importante que 

las anteriores. A medida que se investigó surgieron dudas, incertidumbres, 

comprobaciones, refutaciones, comentarios, etcétera lo cual se anotó en la 

ficha correspondiente. 

- Se emplearon tesis que tenían relación directa con el objeto de estudio. 

Estas tesis constituyen los antecedentes que nos ayudaron a comprender 

nuestro problema en estudio mediante sus teorías y conclusiones que se 

tuvieron en cuenta en la discusión de los resultados. 
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       2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas 

Las técnicas que sean utilizados por la presente investigación son las 

siguientes: 

 

Bibliografía: Se ha utilizado para recopilar información inscrita de libros, 

revistas, folletos o por internet relacionados al contenido de la investigación. 

Encuesta: Se ha utilizado para recopilar información de campo, sobre la base 

de los datos observados en la realidad estudiada. 

Estadística: Se ha realizado para procesar y representar los resultados de 

las fuentes estudiadas en el proceso de investigación 

 

 Instrumentos (Ver ficha de observación 1,2 y 3) 

Uno de los instrumentos utilizados es el cuestionario de preguntas aplicadas 

a los pobladores de la provincia de Chepén y la ficha de observación de los 

referentes arquitectónicos para poder validar la hipótesis de esta 

investigación. Además se utilizó el programa IBM SPSS Statistics para poder 

generar los resultados en porcentajes tras la encuesta realizada. 

 

 Validez de Contenido 

Se ha medido con juicio de expertos sobre la base de los formatos oficiales 

correspondientes, cuyo resultado se observa en la tabla siguiente: 

 

TABLA: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

EXPERTO CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

1 APLICABLE 100% 

2 APLICABLE 100% 

3 APLICABLE 100% 

TOTAL APLICABLE 200% 

 

Tabla 16 Validación de expertos 
FUENTE: Elaboración Propia 
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   2.6. Métodos de análisis de datos 

1. Se elaboró la base de datos para ambas variables. Allí se guardaron los 

valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para 

luego ser utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa 

SPSS versión 21 y el Excel.  

2. Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboró 

tablas de frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de ambas 

variables de estudio y a través de ellas, se hizo figuras estadísticas con el 

propósito de conseguir un rápido análisis visual donde ofrezca la mayor 

información.  

3. No se empleó las medidas de tendencia central, porque el análisis 

estadístico ha sido no paramétrico.  

4. Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se realizó con el 

estadístico de Rho de Spearman ya que se trabajó con escalas ordinales y este 

sustento es confirmado por Guillen (2013) quien menciona “es una prueba 

estadística que permite medir la correlación o asociación de dos variable y es 

aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, 

aprovechando la clasificación por rangos” (p. 91).  

 

 

A continuación se muestra la fórmula de correlación de Spearman: 

 

 

Fuente. Ávila (2003). Estadística elemental p. 225. 

Donde: 

d2 = ui - vi ; la diferencia entre los rangos u órdenes dela variable X e Y. 

ui = orden asignado a la primera variable X. 

vi = orden asignado a la segunda variable Y. 

n = número de pares de valores ordenados. 
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2.7. Aspectos éticos 

La presente investigación  ha tenido en cuenta los estudios realizados 

(teorías, conceptos, imágenes y gráficos) por diferentes autores, debido a ello 

cada una de las citas posee se diferencia bibliografía redactada según la Norma 

APA de las sexta edición, donde se puede ubicarlo en el pie de la página o en 

las ultimas hojas en la parte de Anexos. 

Las personas involucradas para poder la realizar la encuesta fueron 

previamente informadas sobre la finalidad de la investigación, obteniendo su 

consentimiento para la realización de este proceso. 

Para realizar las fichas de los referentes arquitectónicos se le pidió permiso 

a los directores de las instituciones entregándoles una carta de presentación de 

la Universidad Cesar Vallejo-Lima Norte. Así se obtuvo su autorización y 

consentimiento para poder ingresar y analizar la arquitectura del patrimonio 

cultural, además de fotografiar algunos de sus ambientes 

 

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1 Recursos y presupuestos 

Los recursos utilizados en este tiempo (4 meses) son los siguientes: 

- Materiales para emplear la encuesta y las fichas de referentes 

arquitectónicos hojas, lápices, tableros, cuadernos de apuntes, etc. 

- Equipos: Cámara fotográfica y celular.  

Además de los recursos empleados se hicieron necesarios la adquisición de 

algunos bienes y servicios, que tuvieron gastos que fueron necesarios. 

El trabajo de investigación tuvo como presupuesto total S/5 980.00, o cual el gasto 

fue necesario para poder concluir satisfactoriamente la tesis para poder obtener 

el título de arquitecta.  
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PRESUPUESTO 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (S/.) 

COSTOS DIRECTOS 

A.RECURSOS HUMANOS 

Asesoramiento   1 500.00 500.00 

Apoyo con las encuestas   1 100.00 100.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

  BIENES         

Pagos y pensiones         

Matrícula+Seguro+Recategorización UNIDAD 2 380.00 760.00 

Pensión UNIDAD 12 470.00 5640.00 

Carpeta de grande de Bachiller + Gastos Administrativos UNIDAD 1 2000 2000 

Carpeta de título profesional + Gastos Administrativos UNIDAD 1 2000 2000 

Equipos         

Laptop UNIDAD 1 3900.00 3900.00 

Impresora UNIDAD 1 650.00 650.00 

Cámara fotográfica UNIDAD 1 1200.00 1200.00 

Materiales         

Lapicero UNIDAD 3 2.00 6.00 

CD's UNIDAD 5 3.00 15.00 

Papel bond A4 MILLAR 1 25.00 25.00 

Memoria USB UNIDAD 1 30.00 30.00 

Tintas para impresora UNIDAD 4 35.00 140.00 

SERVICIOS         

Recopilar información VARIOS   1000.00 1000.00 

Anillados UNIDAD 5 5.00 25.00 

Ploteo de planos VARIOS   1000.00 1000.00 

Transporte         

Pasajes VARIOS   1000.00 1000.00 
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Internet MES 4 40.00 160.00 

Luz MES 4 80.00 320.00 

Telefonía MES 4 50.00 200.00 

COSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos % 10   2067.10 

COSTO TOTAL 22738.10 

Tabla 17 Recursos y Presupuesto 
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3.2 Financiamiento 

El proyecto de investigación será financiado por mi persona durante todo 

este proceso de (10 meses) hasta su culminación.  

 

3.3 Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución está establecido a los 4 meses que dura el IX 

ciclo de la carrera de Arquitectura, el siguiente cuadro muestra, el tiempo que se 

tomó para realizar cada una de las actividades a lo largo del plazo 

correspondiente 
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Tabla 18 Crono
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IV. RESULTADOS 

Variable 1: Tendencias  -  Dimensión:  Equipamiento Cultural 

d.equipamientocultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 1,9 2,0 2,0 

En desacuerdo 7 6,7 7,0 9,0 

Indiferente 13 12,5 13,0 22,0 

De acuerdo 15 14,4 15,0 37,0 

Muy de acuerdo 63 60,6 63,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

Tabla 19 Variable 1 - Tendencias - Dimensión:Equipamiento Cultural 

 

Figura 1. Variable 1: Tendencias – Dimensión: Equipamiento Cultural 
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En la figura 1 y en la tabla 01 se muestran los resultados de la dimensión 

equipamiento cultural, donde se evidencia  que al 63% de personas encuestadas 

se muestran muy de acuerdo, 15% de personas se muestra en de acuerdo, 13% 

de personas se muestran indiferentes, con el 7% de personas se muestran en 

desacuerdo,  por otro lado el 2% de ellos se muestran muy en desacuerdo. 

Variable 1: Tendencias  -  Dimensión: Criterios de valoración 

d.criterios.de.valoracion 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 1,9 2,0 2,0 

En desacuerdo 2 1,9 2,0 4,0 

Indiferente 19 18,3 19,0 23,0 

De acuerdo 36 34,6 36,0 59,0 

Muy de acuerdo 41 39,4 41,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

 

Tabla 20Variable 1: Tendencias  -  Dimensión: Criterios de valoración 
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Figura 2. Variable 1: Tendencias – Dimensión: Criterios de Valoración 

 

En la figura 2 y en la tabla 02 se observan los resultados de la dimensión 

criterios de valoración, donde se  evidencia  que al 41% de personas 

encuestadas se muestran muy de acuerdo, 36% de personas se muestra en de 

acuerdo, 19% de personas se muestran indiferentes, con el 2% de personas se 

muestran en desacuerdo,  por otro lado el 2% de ellos se muestran muy en 

desacuerdo. 
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Variable 1: Tendencias  -  Dimensión: Aspectos del desarrollo turístico 

d.aspectos.del.desarrollo.turistico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 7 6,7 7,0 7,0 

En desacuerdo 4 3,8 4,0 11,0 

Indiferente 22 21,2 22,0 33,0 

De acuerdo 41 39,4 41,0 74,0 

Muy de acuerdo 26 25,0 26,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

 

Tabla 21 Variable 1: Tendencias  -  Dimensión: Aspectos del desarrollo turístico 

 

Figura 3. Variable 1: Tendencias – Dimensión: Criterios de Valoración 
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En la figura 3 y en la tabla 03 se observan los resultados de la dimensión 

aspectos del desarrollo turístico, donde se  evidencia  que al 26% de personas 

encuestadas se muestran muy de acuerdo, 41% de personas se muestra en de 

acuerdo, 22% de personas se muestran indiferentes, con el 4% de personas se 

muestran en desacuerdo,  por otro lado el 7% de ellos se muestran muy en 

desacuerdo. 

Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  

Dimensión: Identidad Cultural 

d.identidadcultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 5,8 6,0 7,0 

Indiferente 4 3,8 4,0 11,0 

De acuerdo 22 21,2 22,0 33,0 

Muy de acuerdo 67 64,4 67,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

 

Tabla 22 Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  Dimensión: 
Identidad Cultural 
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Figura 4. Variable 2: Puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble – Dimensión: 
Identidad cultural 

 

En la figura 4 y en la tabla 04 se observan los resultados de la dimensión 

identidad cultural, donde se  evidencia  que al 67% de personas encuestadas se 

muestran muy de acuerdo, 22% de personas se muestra en de acuerdo, 4% de 

personas se muestran indiferentes, con el 6% de personas se muestran en 

desacuerdo,  por otro lado el 1% de ellos se muestran muy en desacuerdo. 
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Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  

Dimensión: Continuidad Arquitectónica. 

d.continuidad.arquitectónica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 2 1,9 2,0 2,0 

En desacuerdo 9 8,7 9,0 11,0 

Indiferente 15 14,4 15,0 26,0 

De acuerdo 39 37,5 39,0 65,0 

Muy de acuerdo 35 33,7 35,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

 

Tabla 23 Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  Dimensión: 
Continuidad Arquitectónica. 

 

Figura 5. Variable 2: Puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble – Dimensión: 
Continuidad Arquitectónica 
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En la figura 5 y en la tabla 05 se observan los resultados de la dimensión 

continuidad arquitectónica, donde se  evidencia  que al 35% de personas 

encuestadas se muestran muy de acuerdo, 39% de personas se muestra en de 

acuerdo, 15% de personas se muestran indiferentes, con el 9% de personas se 

muestran en desacuerdo,  por otro lado el 2% de ellos se muestran muy en 

desacuerdo. 

Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  

Dimensión: Participación Ciudadana 

d.participacion.ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 14 13,5 14,0 14,0 

En desacuerdo 13 12,5 13,0 27,0 

Indiferente 34 32,7 34,0 61,0 

De acuerdo 31 29,8 31,0 92,0 

Muy de acuerdo 8 7,7 8,0 100,0 

Total 100 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,8   

Total 104 100,0   

 

Tabla 24 Variable 2: Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental Inmueble  -  Dimensión: 
Participación Ciudadana 
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Figura 6. Variable 2: Puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble – Dimensión: 
Participación Ciudadana 

 

En la figura 6 y en la tabla 06 se observan los resultados de la dimensión 

continuidad arquitectónica, donde se  evidencia  que al 8% de personas 

encuestadas se muestran muy de acuerdo, 31% de personas se muestra en de 

acuerdo, 34% de personas se muestran indiferentes, con el 13% de personas se 

muestran en desacuerdo,  por otro lado el 14% de ellos se muestran muy en 

desacuerdo. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 La Restauración, Conservación y Reciclaje Arquitectónico no son 

las tendencias en la puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble 

Republicano en Ciudades Costeras. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 La Restauración, Conservación y Reciclaje Arquitectónico son las 

tendencias en la puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble 

Republicano en Ciudades Costeras. 

Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

Regla de decisión 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

d.variable1-tendencias * 

d.variable2-puesta en 

valor de un patrimonio 

monumental inmueble 

100 96,2% 4 3,8% 104 100,0% 
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Tabla cruzada d.variable1*d.variable2 

Recuento   

 

d.variable2-Puesta en Valor de un Patrimonio Monumental 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferent

e 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

d.variable

1- 

tendencia

s 

Muy en 

desacuerdo 
0 2 0 0 0 2 

En desacuerdo 2 3 3 0 0 8 

Indiferente 0 0 3 8 0 11 

De acuerdo 0 0 5 25 12 42 

Muy de acuerdo 0 0 0 9 28 37 

Total 2 5 11 42 40 100 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,617a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 91,790 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 60,882 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,04. 
 

Tabla 25 Contrastación de Hipótesis general 

 

Decisión estadística  

 

             En el resultado se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es 

menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis específica 1  

 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos:  

 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa  

 

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 Un Centro Cultural no favorecería a la identidad cultural de un 

Patrimonio Monumental Inmueble republicano en Ciudades Costeras 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Un Centro Cultural favorecería a la identidad cultural de un 

Patrimonio Monumental Inmueble republicano en Ciudades Costeras 

Asumimos el nivel de confianza = 95%  

 

Margen de error = Al 5% (0.05)  

 

Regla de decisión  

 

 

 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

d.equipamientocultural * 

d.identidadcultural 
100 96,2% 4 3,8% 104 100,0% 
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Tabla cruzada d.equipamientocultural*d.identidadcultural 

 

Recuento   

 

d.identidadcultural 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferen

te 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

d.equipamientocult

ural 

Muy en 

desacuerdo 
0 1 0 1 0 2 

En desacuerdo 0 2 1 1 3 7 

Indiferente 0 3 2 4 4 13 

De acuerdo 1 0 0 4 10 15 

Muy de acuerdo 0 0 1 12 50 63 

Total 1 6 4 22 67 100 

       

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,411a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 37,919 16 ,002 

Asociación lineal por lineal 25,560 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02. 
 

Tabla 26 Contrastación de Hipótesis Específica 1 

 

Decisión estadística  

 

             En el resultado se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es 

menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis específica 2 

 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

 

Hipótesis Nula (HO) 

 

HO: r XY= 0 Los valores urbanísticos, arquitectónicos e histórico-culturales no 

se involucran en la continuidad arquitectónica  de un Patrimonio Monumental 

Inmueble Republicano en Ciudades Costeras. 

 

Hipótesis Alternativa (H1) 

 

H1: r XY≠ 0 Los valores urbanísticos, arquitectónicos e histórico-culturales se 

involucran en la continuidad arquitectónica  de un Patrimonio Monumental 

Inmueble Republicano en Ciudades Costeras. 

Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

Regla de decisión 

 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

d.criterios.de.valoracion * 

d.continuidad.arq 
100 96,2% 4 3,8% 104 100,0% 
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Tabla cruzada d.criterios.de.valoracion*d.continuidad.arq 

Recuento   

 

d.continuidad.arq 

Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferen

te 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

d.criterios.de.valor

acion 

Muy en 

desacuerdo 
0 1 0 1 0 2 

En desacuerdo 0 1 1 0 0 2 

Indiferente 1 4 4 9 1 19 

De acuerdo 1 2 3 19 11 36 

Muy de acuerdo 0 1 7 10 23 41 

Total 2 9 15 39 35 100 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,372a 16 ,004 

Razón de verosimilitud 36,142 16 ,003 

Asociación lineal por lineal 18,475 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,04. 

 

Tabla 27 Contrastación de Hipótesis Específica 2 

 

Decisión estadística  

 

             En el resultado se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.004) es 

menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis específica 3  

 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos:  

 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa  

 

Hipótesis Nula (HO)  

 

HO: r XY= 0 La viabilidad, planificación integral  no son  aspectos del desarrollo  

turístico que se tomarían en cuenta para la participación ciudadana en un 

Patrimonio Monumental inmueble republicano en Ciudades Costeras. 

Hipótesis Alternativa (H1)  

 

H1: r XY≠ 0 La viabilidad, planificación integral  son  aspectos del desarrollo  

turístico que se tomarían en cuenta para la participación ciudadana en un 

Patrimonio Monumental inmueble republicano en Ciudades Costeras. 

Asumimos el nivel de confianza = 95%  

 

Margen de error = Al 5% (0.05)  

 

Regla de decisión  

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

d.aspectos.del.desarrollo.tur

istico * 

d.participacion.ciudadana 

100 96,2% 4 3,8% 104 100,0% 

 

Tabla cruzada d.aspectos.del.desarrollo.turistico*d.participacion.ciudadana 

Recuento   
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d.participacion.ciudadana 

Total 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

Indiferen

te 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

d.aspectos.del.desar

rollo.turistico 

Muy en 

desacuerdo 
7 0 0 0 0 7 

En desacuerdo 2 2 0 0 0 4 

Indiferente 2 8 12 0 0 22 

De acuerdo 3 3 17 18 0 41 

Muy de acuerdo 0 0 5 13 8 26 

Total 14 13 34 31 8 100 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,808a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 104,298 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,998 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,32. 
 

Tabla 28 Contrastación de Hipótesis específica 3 

 

Decisión estadística  

 

             En el resultado se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es 

menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 
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V. DISCUSIÓN 

1. El problema general de la investigación ha sido demostrado en la 

constatación de la hipótesis general, en la que se ha obtenido que la 

restauración, Conservación y Reciclaje Arquitectónico son las tendencias en la 

Puesta en valor de un Patrimonio Monumental Inmueble Republicano en 

Ciudades Costeras. Esta afirmación está en relación con la Carta de Cracovia 

(2000) nos indica que: 

La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de 

intervenciones como son el control ambiental, mantenimiento, 

reparación, restauración, renovación y rehabilitación.21 

 

Miguel Martínez Monedero afirma que: 

 

El reciclaje de arquitectura es, por el contrario un concepto novedoso 

que está teniendo un auge importante (…), reciclar arquitectura es 

darle un nuevo uso, conservando su origen, modificándolo su 

anterior para darle un nuevo ciclo de vida. (pág.9).22 

 

En las fichas de observación realizadas en la hoja N°1 nos muestran 3 

casos, en donde se puede observar claramente las tendencias utilizadas para la 

puesta en valor del Patrimonio Monumental Inmueble que tiene como objetivo 

valorar, valorizar y reconocer las obras; en el Caso 1 Casa Aspillaga, hoy Centro 

Cultural Garcilaso de la Vega en el Centro Histórico de Lima, en donde se dio las 

tres tendencias, se Restauró pues se conservan sus valores estéticos antiguos, 

cornisas, balaustres, pisos en canto rodado; así como también  se adoptó nuevos 

estilos como se puede apreciar en la fachada quien contaba con balcones de 

cajón anteriormente y hoy cuenta con balcones de antepecho con balaustres; se 

dio la Conservación, pues se mejoró su sistema constructivo ya que presentaba 

lesiones debido a la humedad y antigüedad, de la misma manera tiene un 

mantenimiento constante; se Recicló pues era una Arquitectura civil doméstica y 

                                                           
21 Carta de Cracovia 
22 Chacón Linares. (2008) 
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hoy en día nos proporciona un equipamiento cultural, en donde se dio un nuevo 

ciclo de vida a cada ambiente, desde zaguán, salones principales, comedor, 

dormitorios a salas de exposiciones temporales y permanentes, administración 

y biblioteca.  

En el Caso 2, Casa Víctor Raúl, hoy Centro Cultural Víctor Raúl Haya de la 

Torre en el Centro Histórico de Trujillo, se Restauró pues se conservan sus 

valores estéticos antiguos, cornisas, columnas de orden jónico, balaustres, 

ventanas de hierro, pisos en canto rodado en los 2 patio; se dio la Conservación, 

pues se mejoró su sistema constructivo en paredes de adobe; se Recicló pues 

era una Arquitectura civil doméstica y hoy en día nos proporciona un 

equipamiento cultural, en donde se dio en su primera fase de la puesta en valor 

un nuevo ciclo de vida a cada ambiente, desde zaguán, salones principales, 

comedor, dormitorios a salas de exposiciones temporales y permanentes, 

administración, teniendo como proyecto a futuro la implementación de biblioteca 

e incorporación de más salones de exposición. 

En el Caso 3, Casa Ohiggins, hoy presenta Museo de exposiciones, se 

tomó en cuenta por el grado de restauración y conservación que presenta y 

porque es un equipamiento cultural; se Restauró pues continua sus valores 

estéticos en cuanto a cornisas, almohadillados en paredes, detalles en el techo 

de madera y balaustres; se dio la Conservación, pues se mejoró su sistema 

constructivo en paredes de adobe y se  concluye que tiene una estado de 

conservación alto pues se logró la conservación en su totalidad; se Recicló pues 

era una Arquitectura civil doméstica que ahora acoge a un museo en donde se 

pasó de los típicos ambientes de una casona, a ambientes de uso cultural como 

son las diversas salas de exposición de escultura, infografías, etc., con las que 

cuenta la Casa Ohiggins. 
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2. En relación al problema específico 1 se ha llegado a demostrar que: 

Un Centro cultural favorecería a la identidad cultural de un Patrimonio 

Monumental Inmueble Republicano en Ciudades Costeras. Este resultado 

concuerda con lo afirmado por Ministerio de Cultura que sostiene que: 

Crear museos y centros culturales, fomentan la difusión y promoción 

del patrimonio cultural local y la identidad cultural de la población en 

la que se realice. (pag.29).23 

Esta hipótesis se ve demostrada en nuestras fichas de observación, hoja 

N°2, pues en cada uno de los referentes se ha logrado fortalecer la identidad 

cultural de cada uno de los lugares donde están ubicados, permitiendo mostrar 

al usuario los valores, creencias, tradiciones, costumbres y comportamientos, 

reflejados en muestras de arte como pueden ser pinturas, fotografías, esculturas 

que nos muestran cada uno de los ambientes a nuestra disposición;  en el caso 

1 Casa Aspillaga que hoy alberga un Centro Cultural, se pueden observar 

indicadores que nos muestra la existencia de este equipamiento dentro del 

patrimonio, si bien es cierto no tuvo existencia de obra nueva, solo se restauró 

la casa en su totalidad para la obtención de áreas tales como: Área de entrada, 

administración, área de entidades, área de administración y área de exposición. 

En el Caso 2, Casa Victor Raul, hoy Centro Cultural se observa la puesta 

en valor en una primera etapa, que nos muestra áreas como: área de entrada, 

área de administración y área de exposición; cada uno de estos con un área 

especial para el tipo de exposición que se desee en la ponencia, teniendo como 

exposición permanente la vida del ilustre Víctor Raúl y su vida política y como 

exposiciones temporales, exposiciones escultura, fotografía y arte. 

 

                                                           
23 Ministerio de Cultura, Manual ¿Qué es Patrimonio? 
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En el Caso 3, Casa Ohiggins, hoy un museo con salas de exposiciones; se 

habla de este patrimonio porque es uno de los mejores conservados, teniendo a 

disposición del público limeño una distribución en área de entrada, área de 

dirección y administración, áreas de entidades, áreas de exposición que se han 

adecuado a esta casa que nos transmite información acerca de la relación entre 

Perú y Chile a través de salas de exposición con maquetas e infografías. Todos 

estos referentes con el objetivo bien posicionado que es recordar nuestra 

identidad nacional. 
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3. Respecto al problema específico 2 se ha demostrado que los 

valores urbanos, arquitectónicos e históricos se involucran en la continuidad 

arquitectónica de un Patrimonio Monumental Inmueble Republicano en Ciudades 

Costeras. El resultado concuerda con la afirmación del Reglamento Nacional de 

Edificaciones que afirma: 

Son bienes culturales inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 

de la nación (…), los que tengan valor arquitectónico, histórico, su 

entorno paisajístico, (…).  

Todos esto valores definen la autenticidad de la población, toda 

nueva función que se le desee otorgar deberá ser compatible con su 

sistema constructivo, carácter, ideología, para su continuidad 

arquitectónica. (pág. 337-339)24 

Las fichas de observación, hojas N°3 y 4; en los 3 referentes nos muestran 

que se tomaron en cuenta los valores urbanos, arquitectónicos e históricos que 

son los criterios a considerar para la continuidad arquitectónica de cada uno de 

los monumentos, en todos los casos nos muestra un reciclaje cultural..  

(Caso 1) Centro Cultural, Garcilaso de la Vega, muestra en su valor urbano 

que se encuentra en el Centro Histórico de Lima, teniendo como hitos la Plaza 

Mayor, la catedral, el palacio de gobierno; sendas bien definidas por el damero 

de Pizarro; bordes como el Rio Rímac  y la línea ferra; como Nodos, los óvalos 

que se encuentran en toda la trama urbana; en lo histórico tenemos que tuvo 

como Propietario Manuel Gallegos Dávila (Conde Gallegos), para luego ser 

habitada por Melchora Barrera Vda. De Aspillaga, de la misma manera tenemos 

en su estructura urbana edificios protegidos en el mismo solar como el Palacio 

Torre Tagle y el Local Central del Banco de Crédito; en lo arquitectónico este 

monumento tiene una escala nacional, tiene planta de 2 patios con 2 niveles y 

un análisis funcional donde todos los ambientes se interconectan entre si 

                                                           
24 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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dependiendo de la exposición que se realice, de la misma manera los patios 

funcionan como un hall de distribución hacia las áreas del centro Cultural. 

(Caso 2) Centro Cultural en lo urbano se encuentra en el Centro Histórico 

de Trujillo, teniendo en su entorno hitos y sendas muy bien definidas como la 

Plaza Mayor, La municipalidad, la Avenida España y calles principales den 

centro; en lo histórico casa del bisabuelo de Víctor Raúl que fue un personaje 

notable de la independencia de Trujillo y luego habitada por el ilustre Víctor Raúl 

propiamente dicho. en lo arquitectónico contaba con una arquitectura civil 

doméstica con una planta de 2 patios con dos pisos y en su análisis funcional se 

distribuyen a través del primer patio generando 2 ejes de salas de exposiciones 

conectándose con un salón de usos múltiples con un segundo punto céntrico, 

conectándose después con salón más hacia el segundo patio.  

 (Caso 3) Casa Museo Ohiggins, en lo urbano se encuentra ubicada en uno 

de los jirones más representativos de la ciudad que es el Jirón de la Unión, dentro 

del casco Histórico de la Capital; hitos como la Plaza Mayor, la catedral, el 

palacio de gobierno; sendas bien definidas por el damero de Pizarro, en su valor 

histórico fue habitada por la familia Ohiggins, existe también edificios protegidos 

en el mismo solar que tienen su fachada hacia el Jirón Ica, que hoy tienen un 

nuevo uso (comerciales); en lo arquitectónico cuenta con una planta con 2 patios  

de 2 pisos, en su análisis funcional los ambientes de exposición se distribuyen 

alrededor de los patios, estos separados por un salón principal de 300 m2 
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4. En relación al problema específico 3 se ha demostrado que la 

viabilidad y planificación integral son aspectos del desarrollo turístico que se 

tomarían en cuenta para la participación ciudadana en un Patrimonio 

Monumental Inmueble Republicano en Ciudades Costeras. Este resultado 

concuerda con Velasco, María quien indica que  

La planificación debe ser considerada como un enfoque; como una 

actitud que trata de integrar, en la tarea habitual de gestión, criterios 

que permitan conocer lo existente, entender el contexto en el que se 

trabaja, comprender a los destinatarios de nuestras acciones e 

incorporar a la comunidad cercana.25 

 

En los referentes arquitectónicos, Caso 1- Casa Aspíllaga, Caso 2-  Casa 

Víctor Raúl y Caso 3- Caso Ohiggins cumplen el objetivo de su planificación 

integral, pues para su propuesta de intervención en las casas monumentos se 

realizaron estudios previos de viabilidad para su uso este predispuesto a la 

comunidad, teniendo de esta manera un público que concurre a cada referente 

en busca de cultura y conocimiento, cumpliendo la misión por el cual fueron 

puestos en valor. 

 

 

                                                           
25 Velasco, María. Gestión turística del Patrimonio Cultural. Enfoques para un desarrollo sostenible del 
turismo cultural. (2009). p.245 
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VI. CONCLUSIÓN 

Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con nuestros 

objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas 

conclusiones son las siguientes: 

1. Se determina que las tendencias para la puesta en valor del Patrimonio 

Monumental Inmueble Republicano se vienen dando,, incorporando 

nuevas tendencias de la mano con el avance de nuevos sistemas, nuevos 

materiales, estilos a incorporar o rescatar y estudios que contribuyen a un 

mejor análisis arquitectónico para valorar, valorizar y reconocer lo nuestro. 

Se puede concluir que si se desea poner en Valor un Patrimonio, 

siguiendo con la tendencia de los referentes arquitectónicos se debe 

conservar el sistema constructivo que tenga, conservar los detalles 

constructivos que presente como columnas, arquerías, frisos, cornisas, 

etc.; para su restauración deberá contar con pisos en machimbrado y 

Parquet o baldosas hidráulicas para las salas de exposición y en los 

patios, se conservará su piso original o se utilizará lajas de piedras; 

teniendo como colores: en su función al tono: gama de colores claros, con 

una sensación térmica de tonos fríos y templados en las salas de 

exposición y tonos calientes en la biblioteca, como gama de verdes, 

amarillos, azules; con zócalos de un tono oscuro o con relieves. 

2. Actualmente, existe una falta de dotación de servicios culturales a lo largo 

de la Costa de Nuestro País y uno de los equipamientos culturales más 

completo es un  centro cultural que favorece a la identidad cultural de un 

pueblo, ciudad o país. 

Una de las conclusiones en el criterio arquitectónico que se tomará en 

cuenta pasa favorecer a la identidad es en el diseño arquitectónico de un 

centro cultural deberá contar con accesibilidad peatonal mayor a 0.90 ml, 

un acceso vehicular mayor a 4.00 ml y rampas de acceso para los 

discapacitados mayores; de la misma manera deberá contar con áreas de 

entrada área de dirección y administración, área de talleres, área de 
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entidades, área de exposición y área de sala polivalente como mínimo; 

incorporando lo necesario para la comunidad a la que se quiera dotar de 

este servicio cultural; teniendo como áreas mínimas sostenido a la 

antropometría y mobiliario todo esto ligado al uso de cada área, 

basándose al Neufert y al R.N.E. 

3. Los valores para tener en cuesta al darle continuidad arquitectónica a un 

Patrimonio Monumental son vitales pues analizarán cada detalle en una 

propuesta de intervención. 

En lo urbano se deberá llegar a un diagnóstico del entorno teniendo en 

cuenta los elementos de una ciudad como son los Hitos, Nodos, Sendas 

y borde que se encuentren en la ciudad costera donde se quiera proponer 

el elemento arquitectónico; en el aspecto físico se tomará en cuenta el 

certificado de parámetros urbanísticos que nos proporcione la 

municipalidad correspondiente, de la misma manera se deberá organizar 

un esquema de organización funcional para la relación de los ambientes 

de cada área teniendo como base los estándares de equipamientos 

culturales en España que se toma como lineamiento para la ejecución del 

programa que se presentará en la presente investigación; en el aspecto 

histórico se deberá tener una reseña básica del Patrimonio para lograr 

darle identidad a nuestro elemento arquitectónico. 

4. Se concluye que para la Puesta en valor de un Patrimonio, generando 

cultura de la mano el turismo será vital un estudio de viabilidad y 

planificación mediante las entidades correspondientes para la integración 

de la participación ciudadana en la toma de decisiones, pues serán ellos 

los más beneficiados en la dotación del servicio cultural, para el futuro de 

las generaciones venideras.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados de la 

investigación, se recomienda: 

1. A las entidades y profesionales dedicados a la puesta en valor de un 

Patrimonio; estar predispuestos a innovar con nuevas tendencias en 

restauración y reciclaje para otorgarle una mejor calidad de vida útil a un 

inmueble; para lograr el objetivo mencionado. De la misma manera 

involucrar a especialistas en los temas referidos para un adecuado 

diagnóstico. 

2. Al Ministerio de Cultura fomentar a las municipalidades locales a la 

creación de equipamientos culturales, que abastezca a su población para 

brindarles la calidad cultural que necesiten mostrando la identidad cultural 

del lugar. De la misma manera crear una guía de estándares de diseño 

de equipamientos culturales en el Perú. 

3. Si se decide reciclar un inmueble monumental, dotémonos de toda 

información urbana, arquitectónica e histórica que son los criterios de 

valoración que tenemos que tomar en cuenta para nutrirnos y elaborar un 

programa arquitectónico que cumpla satisfactoriamente con lo que 

necesita una ciudad y la población que habita en ella. 

4. Hagamos estudios de viabilidad y planificación integral a nivel micro y 

macro, para unirnos a una sola red cultural en donde el rango de acción 

abastezca cada rincón de nuestro país; teniendo en cuenta a la 

participación ciudadana pues las mejoras de una ciudad son por y para 

ellos. 

 

 

 

 

 



 

101 
      

VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Llegada a la conclusión que para la puesta en valor de un Patrimonio 

Monumental recurriremos a la restauración, conservación y reciclaje 

arquitectónico de la Casa Hacienda Lurifico y su perímetro; teniendo como 

propuesta fomentar la identidad y la cultura mediante un equipamiento cultural 

completo que abastezca a la Ciudad de Chepén como a los distritos y provincias 

que limitan en la franja costera; el Centro Cultural Lurifico. 

Para la realización de la Intervención en un Patrimonio Monumental Inmueble 

Republicano en ciudades costeras mediante el Centro cultural “Lurifico”, se 

tendrán en cuenta los criterios básicos de diseño según el RNE, en la Norma 

A.010- Condiciones Generales de Diseño, Norma A 0.90 – Servicios Comunales; 

teniendo en cuenta los criterios de valoración, en lo arquitectónico se tendrá en 

cuenta la escala, la organización funcional, volumen, estilo, color, decoración, 

pues como menciona en la Carta de Macchu Picchu se deberá considerar la 

posibilidad de construir edificios de arquitectura de gran calidad. En lo urbano, 

se realizará un diagnóstico para la integración de nuestro elemento 

arquitectónico en la ciudad, teniendo en cuenta los elementos de la imagen 

pública dado por Kevin Lynch, estudiando las sendas, hitos, nodos, bordes de la 

ciudad de Chepén. En lo histórico identificaremos su datación, autor, momentos 

de la construcción, evolución hasta nuestros días, para conservar  la originalidad 

del inmueble. 

La propuesta busca crear identidad cultural y turismo de la mano con la 

participación ciudadana logrando la continuidad arquitectónica del patrimonio, 

teniendo en cuenta la realidad del inmueble, el valor de uso para su reciclaje, la 

escala de propuesta que se desea lograr que es a nivel local, regional e inclusive 

hasta nacional; todo esto con la cooperación de la ciudadanía para poder 

identificar las actividades, acciones y planes estratégicos que se debe adoptar, 

consiguiendo que se logre una planificación integral y sea de la misma manera 

viable, para su ejecución; puesto que se declara de interés público y social la 

puesta en valor de los patrimonios monumentales en nuestro país. 
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IX. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN – ANALISIS URBANO 

   9.1 Datos Geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta, Relieve, 

Clima, etc. 

La propuesta de intervención de un Centro cultural en un Patrimonio 

Monumental se encuentra ubicado en el norte del país, en el Departamento de 

La Libertad; y dentro de este en una ciudad costera, Chepén. 

9.1.1. Ubicación 

Chepén pertenece al departamento de La Libertad, situada en la costa nor-

occidental del país, y tiene una superficie de 25 500 Km 

La Libertad – División política 

 

Ilustración 8 La Libertad – División política 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.2. Población 

La población estimada del 2016 según el INEI en el departamento de La 

libertad es de 1,882,405 pobladores. 

Población, superficie y densidad poblacional 

 

Tabla 29 Población, superficie y densidad poblacional 
Fuente: INEI 

9.1.3. Clima e Hidrografía 

En el departamento de La Libertad tiene un clima semi-tropical, con 

temperaturas cambiantes según la altura, esta puede variar entre los 14ºC y 2ºC 

en temporada de invierno, mientras que en verano oscila 24°C y 13° C.  

En la hidrografía lo componen seis ríos que recorren los valles costeros que 

son Moche, Virú, Jequetepeque, Chicama, y Chao. 

9.1.4. Sub espacio Costero 

 

Tabla 30 Sub espacio Costero 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado – La Libertad 
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EJE DE DESARROLLO COSTERO 

 

Ilustración 9 EJE DE DESARROLLO COSTERO 

Fuente: Plan Concertado de Desarrollo Regional 

 

Entonces dentro de las 41 ciudades costeras en el Perú y las 12 

Provincias en el Departamento de La Libertas; nos localizaremos en Chepén, 

ciudad en la cual se desarrollará nuestro proyecto de investigación. 

 

9.1.5. Ciudad Costera – Chepén 

Ubicada en la costa norte de la región La Libertad–Perú, en las 

coordenadas, media de 79º 25’36” Longitud Oeste y 7º 13’27” Latitud Sur. 

Chepén tiene una superficie de 1,142.43 km2, que representa el 4.47 

% del total del territorio de la Región La Libertad.  
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Chepén: Superficie, altitud y ubicación geográfica según distritos (2016) 

 

Región, 

Provincia y Distrito 

Superficie 
(km2) 

Ubicación Geográfica 

Altitud 
(msnm) 

Latitud 
sur 

Longitud 
Oeste 

REGIÓN LA LIBERTAD 25,499.90    

CHEPÉN 1,142.43  07°13’27’’ 79°25’36’’ 

CHEPÉN 287.34 130 07º13´27´´ 79º25´36´´ 

PACANGA 583.93 82 07º10´06´´ 79º29´03´´ 

PUEBLO NUEVO 271.16 72 07º11´06´´ 79º30´51´´ 

 

Tabla 31 Chepén: Superficie, altitud y ubicación geográfica según distritos (2016) 

                        Fuente: Municipalidad Provincial de Chepén. 2015 

 

Su ubicación geográfica, le permite ser un eje articulador comercial 

entre las regiones que limiten o se encuentren en su rango de influencia, es 

por ello que existen interés por repotenciar la ciudad a través de propuestas 

innovadoras que permitan el desarrollo en todas sus variables. 

Limites: 

o Por el Norte: con la provincia de Chiclayo, del departamento de 

Lambayeque.  

o Por el Sur: con el distrito de Guadalupe de la provincia de 

Pacasmayo.  

o Por el Este: con el distrito de San Miguel y el distrito de Yonán de 

la provincia de Contumazá. 

o Por el Oeste: con el Océano Pacífico.  

La provincia de Chepén tiene tres distritos: Chepén, Pacanga y Pueblo 

Nuevo; siendo su capital Chepén, y está ubicada a 176 km al norte de la 

ciudad de Trujillo. Tiene una superficie de 1142.41 km2. 

El área de estudio corresponderá al distrito de Chepén, comprende su 

área urbana, capital de la provincia, y por su cercanía e importancia consta 

de dos áreas rurales que son Talambo y Sta. Cecilia.  
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La superficie total del área de estudio es de 412.66 has. que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

o Área Urbana: C.P. Chepen con 381.00 has. 

o Área Rural: Sta. Cecilia con 2.16 has.  

                    C.P. Talambo con 29.50 has.26 

 

Provincia de Chepén: Límites geográficos 

 

 

9.1.6. Topografía 

El territorio del Distrito de Chepén presenta accidentes notables, pero en su 

mayoría es plano, las principales elevaciones son: 

 Pendiente moderada en la parte baja de 15º a 20º 

 Pendiente pronunciada en la parte superior de 25º a 35º. 

 
 

                                                           
26 Diagnóstico situacional del Distrito de Chepén (2006.2011). p.24 

Ilustración 10 Provincia de Chepén: Límites geográficos 
 
Fuente: Guía Turística Chepén 
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Ilustración 11 Topografía 

 

9.1.7. Geomorfología y paisaje 

Chepén se encuentra en  la costa del Perú, ciudad donde predominan las 

pampas costeras; asimismo los valles son irrigadas por los cruces de los ríos 

Chamán y Jequetepeque; de topografía variada, y la composición del suelo es 

de grava, arena, limo y arcilla siendo entonces un suelo de calidad areno – 

arcillosos. 
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9.2. Análisis Territorial/Urbano 

9.2.1 Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación 

La propuesta de estándares de equipamiento según el Sistema Nacional 

de Estándares de Urbanismo nos refiere a un rango poblacional y a un terreno 

mínimo, todo ello dependiendo de la población en total de la ciudad donde se 

vaya a aplicar. 

Indicador de Atención del Equipamiento de Cultura 

 

Tabla 32 Indicador de Atención del Equipamiento de Cultura 

Fuente: Parámetros Urbanísticos 
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Entonces tendremos una jerarquía urbana que nos permitirá reconocer la 

ciudad en la que nos encontramos, teniendo siempre en cuenta una proyección 

poblacional, para efectuar nuestro proyecto cultura. 

 

Tabla 33 Equipamiento requerido según rango poblacional 

Fuente: Parámetros Urbanísti
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9.2.2 Estructura Urbana 
 

9.2.2.1. Uso de suelo 

 

El uso del suelo en el área de estudio es muy variado. Para el análisis de 

la caracterización del distrito de Chepén se tomará la superficie que se encuentra 

ocupada en actividades urbanas, el cual nos permite tener una idea general del 

estado actual de la estructura urbana. Se han separado las áreas según 

características homogéneas para fines de análisis. 

 

9.2.2.1.1. Uso Residencial 

La tipología de vivienda se caracteriza por la reducción de vivienda 

unifamiliar a viviendas bifamiliares, este último ha aumentado su porcentaje. La 

vivienda unifamiliar es más vulnerable al avance comercial. El área de estudio 

tiene una superficie total de 412.9 ha. y una densidad bruta de 96.8 hab/ha. 

 

Densidades por sectores de Intervención 

 

Fuente: Datos del Plan Director de Chepén 2005 
(*) Se está considerando 4 habitantes por vivienda 

 
 
 
 
 
 

Tabla 34 Densidades por sectores de Intervención 
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9.2.2.1.2. Uso Comercial  

El comercio en la provincia de Chepén se ha incrementado, acogiendo a 

las provincias aledañas cada día, dando mayor acogida en el Sector VII en donde 

se observa con mayor intensidad el comercio; sin embargo la informalidad en 

este sector aún no ha sido superado, más aun cuando se dan las ferias 

comerciales que usualmente se dan los días domingos de cada semana 

generando tugurizarían  generando un mal manejo de tránsito en estos días, 

apropiándose de ejes principales como son Av. Ezequiel Gonzales Cáceda, los 

jirones Atahualpa, Junín, Castilla, San Martin, Bolívar; todo este comercio se 

generó porque se encuentra los dos abastecimientos de la ciudad los mercados, 

así como las galerías existentes. Este comercio genera deterioro urbano, 

acumulación de basura, tugurizarían, etc. 

Por otro lado el comercio formal en Chepén se clasifica en 16 tipos, 

orientadas a la venta de artículos, prendas de vestir, insumos agrícolas, venta 

de ferretería, bodegas, etc. 
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CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DISTRITOS 

DE CHEPÉN 

 

Tabla 35 CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DISTRITOS DE CHEPÉN 

Fuente: Plan Estratégico de desarrollo cámara de comercio y producción – Chepén 
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9.2.2.1.3.  Uso Recreacional  

En Chepén existen muy pocos espacios dedicados a la recreación pública; 

uno de los más grandes espacios recreacionales es el Parque Infantil; de la 

misma manera se cuenta con un Estadio Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 FOTOGRAFIAS DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
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9.2.2.1.4. Equipamiento de Seguridad  

Chepén cuenta con 3 comisarías una en la misma ciudad, la segunda en 

Chequén, la última en Talambo, asimismo se encuentra la Dirincri y  un puesto 

de auxilio en la Carretera Panamericana 

 

 

 

 

Ilustración 13 FOTOGRAFIAS DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
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9.2.2.1.5. Otros Usos  

Chepén cuenta con usos administrativos (municipalidad, poder Judicial, 

fiscalía), sociales (iglesias, estación de bomberos), áreas de valor histórico 

(Lurifico, Talambo). 

 

 

 

 

 

               Ilustración 14 FOTOGRAFIAS DEL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL 
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9.2.2.1.6. Servicios Básicos  

 

En la Ciudad de Chepén existen 3 componentes: agua potable, red de 

desagüe y energía eléctrica. 

Servicio de agua potable: Chepén cuenta con 21 923 viviendas, de las cuales 

54.85% tienen agua potable dentro de la casa. 

Servicio de desagüe: Este servicio beneficia a 8 727 viviendas que es el 39.81% 

del total de viviendas, teniendo el 52,77% de esta cuenta con la red de desagüe. 

 Servicios de energía eléctrica: Este servicio alcanza al 61.25%, que son 13,427 

viviendas. El distrito de Chepén es el más beneficiado que alcanza al 71.13% de 

las viviendas. 

 

Servicios Básicos por Distrito año 2007 

 

Tabla 36 Servicios Básicos por Distrito año 2007 

Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 
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9.2.2.1.7. Equipamiento de Educación  

 

La educación es uno de los indicadores del nivel de desarrollo de una ciudad, 

pues constituye uno de los servicios básicos para una mejor calidad de vida. 

Existen 163 centros educativos entre públicos y privados que atienden a los 

diferentes niveles educacionales. 

Existen  21,016 alumnos matriculados distribuidos en porcentaje de la siguiente 

manera: 

- Nivel Inicial: 13.88% 

- Nivel Primario: 45.95% 

- Nivel Secundario: 33.51% 

- Educ. Superior Pedagógico: 1.46% 

- Educ. Superior Tecnológico: 4.57% 

- Educ. Especial: 0.33% 

- Educ. Ocupacional: 0.31% 

Perteneciendo solo a Chepén 31 iniciales, 39 primarios, 16 secundarios, 2 

superior pedagógico, 4 superior tecnológico,  2 especiales y 6 ocupacionales. 

 

N° DE COLEGIOS POR NIVEL EDUCATIVO Y DISTRITO 2008 

 

Tabla 37 N° DE COLEGIOS POR NIVEL EDUCATIVO Y DISTRITO 2008 
Fuente: Dirección General de Educación 
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9.2.2.1.8. Equipamiento de Salud  

 

En la Provincia cuentan con 7 establecimientos de salud: 
- Hospital: 01 
- Centro de Salud: 02 
- Puestos de Salud: 04 

 
Siendo solo de Chepén 1 Hospital y 1 Centro de Salud 

 
 

 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR DISTRITO 

 

 

Tabla 38 INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR DISTRITO 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2008 de la Red de Salud Chepén 
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9.2.2.1.9.  Área Industrial  

 

Esta actividad se da mediante el proceso del pilado del arroz. En la ciudad 

de Chepén existen 12 Molinos ubicados en la Panamericana Norte a la salida de 

Chepén; asi como también se encuentran 07 fábricas de helados,  

 

PROVINCIA CHEPÉN: DISTRIBUCIÓN DE AGROINDUSTRIAS 

 

Tabla 39 PROVINCIA CHEPÉN: DISTRIBUCIÓN DE AGROINDUSTRIAS 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chepén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 ÁREA INDUSTRIAL 
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9.2.2.1.10. Área de expansión urbana  

 

Se cuenta con un área libre de 35.3 ha. Que se toma como espacio no 

ocupado, destinados a futura expansión porque se encuentran inmersos en 

áreas ya consolidadas. 

 

 

BOLSONES DE EXPANSIÓN DENTRO DEL ÁREA URBANA DEL 

DISTRITO DE CHEPÉN 

 

Tabla 40 BOLSONES DE EXPANSIÓN DENTRO DEL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE CHEPÉN 

Fuente: Catastro Chepén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
      



 

132 
      

 

9.2.3. Sistema Urbano 
 

Chepén se encuentra dividido en sectores, la Municipalidad nos muestra 

los siguientes: 

- A.H. Carlos Quesquén Terry 

- Lorenzo Sánchez Lavalle 

- Villa Los Mártires 

- Chequén 

- Talambo 

- C.P.Chepén Sector I 

- C.P.Chepén Sector II  

- C.P.Chepén Sector III 

- C.P.Chepén Sector IV  

- C.P.Chepén Sector V  

- C.P.Chepén Sector VI 

- C.P.Chepén Sector VII  

- URB. SanSebastian 

- URB. Las Flores 

- URB. El Recodo 

- Ulises Robles 

- URB. La Paz 

- Sector San Luis 

- URB. Huanchaco 

- Los Mangos 

- URB. Palma Bella 

- El Golf 

- Sector del Cementerio 

- Genaro Silva Cotrina 

- Villa Hermosa 

- Villa Agraria 

- Lurifico 
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9.2.4. Vialidad, Accesibilidad y Transporte  
 

9.2.4.1. Vialidad  
 

Chepén cuenta con una vía expresa nacional, la Panamericana Norte, pues 

es parte de un sistema nacional de carreteras aquí existe gran circulación de 

vehículos y une distintas ciudades a través de la franja costera. Tiene de la 

misma manera vías arteriales como la Av. Gonzales Cáceda y la Av. 28 de Julio 

que tienen conexión directa con la vía expresa; en vías colectoras que permiten 

la integración de las vías locales, arteriales o auxiliares y por ultimo las locales 

que tenemos dentro del distrito que su función es el “acceso” a los lotes 

adyacentes. 

 
9.2.4.2. Accesibilidad  
 

En cuanto a accesibilidad Chepén tiene conexión directa a través de vías 

expresas nacionales a Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. 

 

9.2.4.3. Transporte  
 

Los principales accesos a la ciudad son la Av. 28 de Julio y la Av. Exequiel 

Gonzáles Caceda como arteriales que conectan con la Vía Nacional 

Panamericana Norte. 

Tanto en la ciudad como en el campo la gente se moviliza utilizando 

bicicletas, motocicletas, mototaxis, automóviles, microbuses y camionetas A 

Chepen se llega por la carretera Panamericana en unas 10 a 12 horas desde 

Lima, 1 hora desde Chiclayo, 2 horas desde Trujillo y 4 horas para la ciudad de 

Cajamarca. Por vía aérea los viajeros pueden optar por desembarcar en Trujillo 

o Chiclayo. 
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9.2.5. Morfología Urbana  
 

La Morfología del casco urbano del distrito de Chepén, es el resultado del 

los diferentes procesos de ocupación del espacio físico, siendo posible apreciar 

con gran variedad de características de antigüedad, grado de consolidación, 

usos de suelo, densidad y patrón de ocupación. La delimitación del área urbana 

del distrito ha ido creciendo a partir desde un eje importante que es la Av. 

Exequiel Gonzáles Cáceda formada a partir de dos limites importantes uno 

natural que es el Cerro Chepén y otro es el ferrocarril que era la conexión 

comercial entre Pacasmayo y Chilete en Cajamarca. 

Se tiene diferentes planos que permiten determinar la conformación de la 

ciudad, en el desde 1957 ya se puede observar un área de uso residencial 

consolidado que incluye la calle Manuel Seoane, la misma Av. Exequiel 

Gonzáles Cáceda y calles transversales dando origen a los equipamientos 

resaltantes y de gran importancia así tenemos el Mercado principal ubicado en 

el centro de la ciudad, de igual forma la Iglesia y el local de la Municipalidad a 

nivel Provincial, formándose como un núcleo de desarrollo, de viviendas con uso 

compartido, vivienda, comercio, predominando 1 piso; otro equipamiento de gran 

jerarquía fue el Cementerio, siendo otro punto de partida de crecimiento para la 

zona noroeste con características sociales bajas, construcciones donde 

predomina el adobe. La ciudad es rodeada por terrenos agrícolas de vital 

importancia para los habitantes de la ciudad. 

Por otro lado ya se había formado otra Av. Principal la 28 de Julio, por la 

ubicación del Equipamiento de salud y otro educativo, que se bifurca en 2 calles, 

Calle Lima y Arequipa, debido al recorrido de la acequia, como lo muestra La 

Base Gráfica de 1957. En el año 1970 la ciudad fue proliferándose, manteniendo 

el eje Comercial, hacia todo el borde del cerro, viéndose ya la tendencia a ser 

Asentamientos Humanos, por la falta de infraestructura urbana, de accesibilidad 

y por la manera informal de su constitución, consolidándose más el área central 

de la ciudad. En Lurifico se comienza a ver los diferentes lotes informales, 

alrededor de la casa hacienda, mientras que Talambo trata de crecer de manera 

más ordenada, por un proceso de cooperativas y asociación de viviendas, por 

estar más cerca al cerro de Chepén por invasión de estas áreas, lo que le ha 

dado la forma del cerro a la ciudad que es uno de sus límites naturales. 
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En 1979, por la necesidad de los propietarios de los terrenos agrícolas 

ubicados cerca al Río 

Chaman, se crea un nuevo Asentamiento Humano denominado Santa 

Cecilia, de manera informal y precaria, que hasta la actualidad se tiene una 

calidad de vida baja debido a la informalidad y a la falta de planificación. 

En los últimos 10 años por el crecimiento del índice poblacional de la 

ciudad y la necesidad de vivienda, se comienza a habilitar terrenos agrícolas 

en la parte baja de la ciudad, formándose nuevas habilitaciones y 

asentamientos humanos informales, que no cuentan con los servicios 

básicos, y características para ser una habilitación formal, lográndose 

observar en las fotos áreas de 1997 otorgadas por el Instituto Nacional Aéreo 

Fotográfico. 

Después en 1998 se produjo el Fenómeno del Niño, y el efecto 

devastador de este fenómeno climatológico se produjo por el asentamiento 

de viviendas informales de material no convencional y técnicamente 

inseguros en áreas de alto riesgo que en alguna oportunidad fueron afloros 

de agua uno de ellos fue el AA.HH. Villa los Mártires cuyos habitantes 

perdieron todas sus pertenencias y, pasado el evento, se volvieron a asentar 

en el mismo lugar a lo que dio lugar la invasión de áreas aledañas de 

propiedad privada conformándose Ampliación Villa los Mártires que 

actualmente es informal, y conjuntamente la Urb. San Juan que si fue una 

habilitación saneada pero está ubicada en una zona no apropiada para 

habilitación ya que la napa freática esta solo a 1.20 m y con tendencia a 

subir.. A raíz de esto también se creó otro AA.HH denominado Lorenzo 

Sánchez Lavalle, llegando a ser una zona deteriorada y con baja condición 

social. 

En la actualidad Chepén cuenta con 412.9 has. el cual se encuentra en 

un proceso de consolidación, sin un ordenamiento previo de la ciudad, 

predominando como altura máxima 5 pisos en el centro de la ciudad y en la 

periferia 2 pisos, material constructivo el adobe, como lo demuestra el 

catastro de la Municipalidad Provincial de Chepén, observando una 

aglomeración comercial en el centro de la ciudad; las áreas agrícolas se 

están destruyendo poco a poco por la necesidad de crecimiento y al borde 

del cerro, de acuerdo a la situación económica de los pobladores.
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9.2.6. Economía urbana 
 

 
En cuanto a la actividad agrícola; Chepén tiene como principal actividad la 

agricultura en cultivos como el arroz, lenteja de palo, tomate, ají escabeche, caña 

de azúcar, espárragos, yuca, alfalfa, maíz amarillo, etc. Estas actividades son 

dotadas de servicios de agua dados por el Ministerio de Cultura. 

 

Se tiene 22108,6 hectáreas de suelo agrícola y 2565,6 hectáreas que son 

bosques, y otra clase de suelo. 

 

Se puede concluir en Chepén se desarrolla una actividad agrícola próspera, 

siendo la cosecha de arroz la más activa con un 80% de área cultivable que se 

destina para este cereal. 

 

PROVINCIA DE CHEPÉN: PRINCIPALES CULTIVOS (CAMPAÑA 

AGRÍCOLA, AÑOS: 2006-2007) 

 

Tabla 41 PROVINCIA DE CHEPÉN: PRINCIPALES CULTIVOS (CAMPAÑA AGRÍCOLA, AÑOS: 2006-2007) 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura 
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En cuanto al comercio exterior, Chepén actualmente exporta productos 

agrícolas como la lenteja de palo, la cebolla, el ajo, fruta como el mango; a 

quienes se exporta es a países como Estados Unidos y Ecuador. 

 

 

PROVINCIA CHEPÉN: EXPORTACIONES NO TARDICIONALES CHEPÉN 

2003 

 

Tabla 42 PROVINCIA CHEPÉN: EXPORTACIONES NO TARDICIONALES CHEPÉN 2003 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Chepén 

 
 

Asimismo, en la actividad pesquera; Chepén esta actividad se encuentra 

poco desarrollada, pero se realiza de manera artesanal en el Distrito de Pueblo 

nuevo en la playa de Cherrepe; allí se extrae el producto y se comercializa en la 

Ciudad de Chepén. 
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9.2.7. Dinámica y tendencias 
 

Chepén actualmente se caracteriza por su agricultura y el comercio pues 

es el centro que abastece a sus distritos como Pueblo Nuevo y Pacanga. 

Se pretende fortalecer al Distrito de Chepén como un promotor de 

integración y cultura haciendo una Ciudad Patrimonio para disfrute y beneficio 

local, regional y nacional promocionando nuestra identidad cultural mediante el 

turismo, todo esto mediante la organización y ayuda de entidades públicas y 

privadas mejorando la gobernabilidad del pueblo 

 
9.3. Estructura Poblacional 

 
La provincia de Chepén ha sufrido una evolución ha sido decreciendo con 

el pasar de los años, en los censos anteriores se observa que para el periodo 

1981-1993 tiene una tasa de 1.3% y de 1.7% para el periodo 1993-2007. 

A nivel distrital el crecimiento no ha sido homogéneo, presentando 

aumentos o decrecimientos en algunos casos como en Pueblo Nuevo. 

 

PROVINCIA CHEPÉN: COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

 

 
 

Tabla 43 PROVINCIA CHEPÉN: COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Fuente: INEI 
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PROVINCIA CHEPÉN: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL POR 

DISTRITO 

 
 

Tabla 44 PROVINCIA CHEPÉN: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL POR DISTRITO 
Fuente: INEI 

 
 

 
TASA DE CRECIMEINTOINTERSENSAL POR DISTRITO 

 
Tabla 45 TASA DE CRECIMEINTOINTERSENSAL POR DISTRITO 
Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 
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Al igual que todas las provincias costeras de La Libertad, Chepén tiene la 

mayor concentración de población en el área urbana; seguido de Pacanga y 

Pueblo Nuevo respectivamente. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN – PROVINCIA DE CHEPÉN 

 

Tabla 46 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN – PROVINCIA DE CHEPÉN 
Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 
 

9.3.1. Estructura por edad y sexo 
 

Esta estructura se relaciona con la forma en la que vive la población, la 

edad y el sexo. Existe un número por varones y mujeres que puede sufrir un 

efecto considerable sobre su comportamiento demográfico y socioeconómico. 
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POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES, AÑO 2007 

 

Tabla 47 POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES, AÑO 2007 
Fuente INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 

 

En la provincia de Chepén la población infantil menor a 4 años representa 

el 9.62% del total de la provincia; la población de 5 a 24 años es de 38.24% y 

de 15 a 64 representa el 62.67% del total. 

Del total de 49.89% de la población son hombres y 50.11% mujeres. 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL PROVINCIAL 

 

Ilustración 16 PIRÁMIDE POBLACIONAL PROVINCIAL 

Fuente INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 
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9.4. Recursos   

RECURSOS DE CHEPÉN 

FO
C

O
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

S 

INSTITUCIONAL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 

3 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD (COMISARIA CHEPÉN, 
COMISARIA TALAMBO, DIRINCRI Y PUESTO DE AUXILIO EN 

LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE) 

4 IGLESIAS CATÓLICAS (2 IGLESIAS EN CHEPÉN UNA EN EL 
CENTRO Y LA SIGUIENTE EN LA CALLE AREQUIPA, 1 EN 

CHEQUÉN Y LA ULTMA EN TALAMBO)  

FO
C

O
S 

D
E 

SA
LU

D
 

SALUD 

1 HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

1 CENTRO DE SALUD CHEQUÉN 

ESSALUD 

CLINICAS PARTICULARES 

FO
C

O
S 

ED
U

C
A

C
IO

N
A

LE
S 

EDUCACIÓN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS (INICIAL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (INICIAL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

SUPERIOR PEDAGÓGICO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO 

ESPECIAL 

OCUPACIONAL 

FO
C

O
S 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Y
 

P
A

TR
IM

O
N

I
A

LE
S 

CULTURAL 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

EX COMPLEJO LURIFICO 

EX CASA HACIENDA TALAMBO  

FO
C

O
S 

D
EP

O
R

TI
V

O
S 

R
EC

R
EA

C
IO

N
A

L

ES
 

RECREATIVO 

PARQUE INFANTIL 

ESTADIO MUNICIPAL 

VIDEMU 

PARQUES LOCALES 

FO
C

O
S 

D
E 

M
ED

IO
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

MASIVA 
RADIO LOS ANGELES 

FO
C

O
S 

N
A

TU
R

A
LE

S RECURSOS 
HÍDRICOS 

Las tierras del distrito son regadas por las aguas del río 
Jequetepeque mediante las acequias de Talambo y 
Chepén. El río Jequetepeque baja de las serranías 

Cajamarquinas. 

RECURSOS 
NATURALES 

La flora existente en la provincia de Chepén es variada y 
diversa, se encuentra desde especies de bosque y 
matorrales de zonas áridas, hasta formas de vida 

especiales, como los de matorrales de dunas, humedales y 
lomas costeras.  
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9.4.1. Respecto a los Recursos Naturales 

 

En cuanto a la flora que existe en la provincia de Chepén podemos 

encontrar desde especies de bosques, humedales y matorrales de zonas áridas. 

Chepén en conjunto con la provincia de Pacasmayo, presenta una superficie total 

de bosques de 2,790 ha., que se caracterizan por tener Algarrobo, Espino, 

Vichayo, Concuno, Chope, Zapote. 

 

Se presentan en los alrededores del distrito Chepén: 

Tierras de cultivo: En chepén, el porcentaje de las tierras dedicadas al 

cultivo es el siguiente: De las 20,383ha. Cultivables solamente se aprovechan el 

50%, luego los pequeños y media de los agricultores y por último la comunidad 

de Campesinos de Chepén, que solamente cultiva el 41% de su extensión 

disponible. 

 

Plan de cultivo: El Ministerio de Agricultura exige que cada uno de los 

agricultores anualmente presenten su Plan de Cultivo, con la finalidad de 

financiar los préstamos agrarios y la distribución de “las aguas destinadas al 

riego”. Este Plan de Cultivo forma el desarrollo de la actividad agrícola de cada 

agricultor y es puesto en marcha después de haber sido autorizado por los 

técnicos del Ministerio, los mismos que supervisan el avance de las faenas. 

 

Tipos de Cultivo : Según datos estadísticos captados del distrito, la 

superficie cultivable, el año pasado de distribuyó en la siguiente forma: 

 

 3,532.62has. destinados para sembrado de arroz. 

 953.10has. destinados para sembrado de maíz. 

 140.90has. destinados para sembrado de sorgo. 

 100.00has. destinados para sembrado de fríjol. 

 60.00has destinados para sembrado de hortalizas. 

 143.72has. destinados para sembrado de caña de azúcar. 

 82.74has. destinados para sembrado de alfalfa. 

 185.72has. destinados para sembrado de mango. 
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 30.30 has. destinados para sembrado de yuca. 

 241.95has. destinados para sembrado de loc-tau. 

 

 

Hectáreas de Superficie Agrícola 

 

 

 

Fuente: Plan Director – Municipalidad Provincial de Chepén 

 

 

9.5. Organización política, Planes y Gestión 
 

En cuanto a la organización política la Municipalidad de Chepén está 

liderada por el alcalde Nelson Kcomt Che, teniendo como organigrama lo 

siguiente. 

 

Tabla 48 Hectáreas de Superficie Agrícola 
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Ilustración 17 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Fuente: Municipalidad Provincial de Chepén 

 

Y dentro de este organigrama existe el área de gerencia de desarrollo 

económico y dentro del mismo se encuentra la Sub Gerencia de Turismo quienes 

en primer instancia quien vela por la conservación del patrimonio en la ciudad de 

Chepén de la mano del Ministerio de la Cultura a nivel Regional mediante la 

Dirección Desconcertada de Cultura de La Libertad. 
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9.6. Caracterización Urbana - FODA 
 
Para caracterización la Municipalidad Provincial muestra un análisis 

FODA del sistema urbano en la ciudad. 
 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

Un 35% de las áreas urbanas se  Estructura urbana desarticulada 

encuentran consolidadas  Excesiva concentración de servicios 

pertenecientes a los sectores II, públicos y equipamientos urbanos 

III y VII. en el sector VII (comercio intensivo) 

Zonas de uso residencial, comer- Deficiencia de servicios básicos en 

cial e industrial delimitadas. un 33%, teniendo más déficit en el  

Cuenta con áreas de expansión servicio de desague con un 44.66% 

dentro del perímetro urbano de área urbana. 

inmediato, quepermiten el  Inexistencia de un buen sistema de 

desarrollo de nuevas  drenaje de aguas pluviales. 

habilitaciones. Sistema restrictivo de 1 a 2 horas del 

Su trazo es ortogonal de algunos  servicio de agua afecta a toda la 

sectores permitiendo a las vías ciudad. 

su correcto emplazamiento. Falta de planificación en un 65 % de  

Lores vacíos tienen posibilidad  las nuevas habilitaciones urbanas. 

de conectarse a la red pública. Procesos de regularización de la  

Las vías son adaptadas al terreno. propiedad por COFOPRI en un 51.3% 

Presencia de medios de  sin criterio técnico ni regido a la 

transportes locales, interdistrita- realidad de lotes no normativos. 

les e interprovinciales. Sistema vial carece de fluidez, 

Empresas y propietarios de  accesibilidad e integración de la  

transporte, en total acuerdo para  ciudad. 

la construcción de un Terminal. Saturación de paraderos informales 

Cuenta con acceso a vías  dificultan el nominal tránsito de las 

principales de comunicación. principales vías de la ciudad. 

Presencia de lagunas de Parque automotor en condiciones 

oxidación. inadecuadas. 

Áreas consolidadas,atendidas  Deficiente e insuficiente 

con servicio básicos como agua, señalización vial. 

luz,desague y teléfono. Un 44.6% de vías sin pavimentar, 

El funcionamiento de las redes acentuándose en un 93.90% del  

públicas, han permitido la sector V(Talambo), sector IV 

creación de industrias. (Chequén,Villa Los Mártires,Lorezo 
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Presencia de equipamientos Sánchez), en un 81.49% 

comunitarios consolidados. Insuficiente equipamiento  

Suelos que permiten la construc- recreativo, cultural y de salud pública 

ción de viviendas  Uso inadecuado de los fondos 

multifamiliares a diferentes municipales, sin priorizar proyectos 

niveles. urbanos, que urge la ciudad 

  Lotes que bordean el cerro presentan 

  problemas de accesibilidad por 

  elevada pendiente. 

  Tendencia a regularizar actividades 

  informales y temporales de vivienda 

  y transporte. 

  Gobierno local con políticas inadecuadas 

  de desarrollo urbano. 

  Obsolescencia y limitaciones del 

  Sistema constructivo imperante en  

  la ciudad. 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS INTERNO 
OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

Ubicación geográfica estratégica Inestabilidad política del gobierno 

longitudinal y transversalemente en la Eventualidad en la Recurrencia de  

Cuenca del Valle Jequetepeque. 
eventos naturales que causan 
desastres.(FEN) 

Programas estatales de vivienda como Inexistencia de programa de prevención  

Banco de Materiales. y mitigación de desastres. 
Alternativas financieras para la Cuenca 
baja  Elevación de la napa freática en la parte 

del valle Jequetepeque. baja de la ciudad. 
Existencia de la Junta Coordinadora de 
la  Descontrolado Surgimiento de nuevos  

Cuenca baja del valle Jequetepeque. Asentamientos Humanos sin una visión 

Institucionalización del gobierno local. para la solución al problema de vivienda. 

Planes de desarrollo de los gobiernos Creciente contaminación y prescencia  

municipales con presupuesto de frecuentes males en la población 

participativo. urbana por falta y deficiencia de 

Fortalecimiento del eje San Pedro- servicios de agua y desague. 

Pacasmayo-Guadalupe-Chepén Pérdida de credibilidad,gobernabilidad 

Fortalecimiento del eje Chepén- y gestión de las de entidades locales. 
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Cuenca Alta. 
Colapso del acceso vial para las 
operaciones 

Existencia de un plan Maestro y 
Financiero  mercantiles de la ciudad. 
2000 al 2020 de SEDALIB para los 
servicios Deficiencia creciente de la infraestructura 

de agua para consumo humano y  de los equipamientos urbanos. 

evacuación de aguas servidas. Elevados costos de los servicios urbanos 

Ejecución de la segunda etapa del  en ciertos sectores de la ciudad por 

Proyecto Especial Jequetepeque Zaña. su ubicación. 

    
Tabla 49 TABLA DE FODA 

 
 

X. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN – CONCEPCION DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

10.1 Estudio y Definición del Usuario:  

Características socio-demográficas, económicas, edades, etc. 
 

El usuario para el Centro Cultural Lurifico estará dividido entre artistas, 

usuario eventual que se dividirá en usuario local y usuario extranjero; usuario 

permanente que se divide entre personal de administración y personal de 

servicio. 

 

Ilustración 18 DEFINICIÓN DE  USUARIOS 
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Chepén tiene el 4.7 % de la población del Departamento de la Libertad y el 
0.3% de la población del Perú, contando con 21.0 hogares. 

 

 

 

Si bien es cierto no existe una estructura socioeconómica pero si del 
departamento de La Libertad en donde la estructura AB tiene un 7.9% de 
personas, la C un 20.5%, el D con un 25% y el E con 46.6% 

 

Tabla 51 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

 

10.2 Programación Arquitectónica:  

10.2.1 Magnitud, Complejidad y Transcendencia del proyecto 

Magnitud 

La magnitud del proyecto constará a escala regional, pues Chepén cuenta 

con un flujo comercial y abastece a provincias aledañas en la franja costera; si 

bien es cierto se desea proyectar un equipamiento que pueda incluirse en rutas 

culturales regionales o hasta nacionales, para difundir la cultura en nuestro país. 

 

Tabla 50 POBLACIÓN DE CHEPÉN RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
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Complejidad 

La complejidad del proyecto sería contar con ayuda especializada para la 

restauración del patrimonio monumental y lograr el reciclaje arquitectónico a 

través del objeto arquitectónico que se propone. 

Transcendencia del proyecto 

El proyecto será de transcendencia debido a que se tomará como modelo 

para la puesta en valor del patrimonio de una manera adecuada y bajo 

supervisión, técnicas y reglamentación de las entidades que velan por los 

mismos. 

De la misma manera se dará un nuevo ciclo de vida tanto al patrimonio, 

como a la comunidad ya que la estructura recibe un nuevo uso y la comunidad 

podrá integrarse y cambiará la imagen urbana de la ciudad. 

10.2.2 Consideraciones y Criterios para el Objeto 
Arquitectónico: 

10.2.2.1. Funcionales: En lo funcional analizaremos a cada uno de 

los usuarios: Artistas, usuario local, usuario extranjero, personal de 

administración y personal de servicio mediante las necesidades que tendrían 

dentro del Centro Cultural generando un ciclo funcional a través de ellos. 

El artista: Llega al centro cultural, registra su ingreso y su salida, se dispone 

a realizar actividades tales como Exponer (Presentar obras, dar conferencia), 

Enseñar (Da clases), Culturizarse (Asistir a exposiciones, asistir a eventos o leer 

libros); luego de cualquier acción es compatible y necesaria actividades como 

socializar (Comer) o Asearse (Actividades fisiológicas o de aseo personal). 
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Ilustración 19 Necesidad de los usuarios - Artista 
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Usuario Local: Llega al centro cultural y solicita información, se dispone a 

realizar actividades tales como Aprender (Cursos, Talleres), Culturizarse (Asistir 

a exposiciones, asistir a eventos o leer libros); luego de cualquier acción es 

compatible y necesaria actividades como socializar (Comer) o Asearse 

(Actividades fisiológicas o de aseo personal). 

 

 

 

Ilustración 20 Necesidad de los usuarios - Usuario Local 
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Usuario Extranjero: Llega al centro cultural y solicita información, se 

Culturiza (Asistir a exposiciones, asistir a eventos o leer libros); luego de 

cualquier acción es compatible y necesaria actividades como socializar (Comer) 

o Asearse (Actividades fisiológicas o de aseo personal). 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Necesidad de los usuarios - Turista Extranjero 
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Personal de Servicio: Llega al centro cultural y se registra (Ingreso y salida), 

se dispone a realizar actividades tales como Mantener (Reparar, cuidar, 

mantener infraestructura), Culturizarse (Asistir a exposiciones, asistir a eventos 

o leer libros); luego de cualquier acción es compatible y necesaria actividades 

como socializar (Comer) o Asearse (Actividades fisiológicas o de aseo personal). 

 

 

Ilustración 22 Necesidad de los usuarios - Personal de Servicio 
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Personal administrativo: Llega al centro cultural y se registra (Ingreso y 

salida), se dispone a realizar actividades tales como Administrar (Controla, 

organiza, gestiona, planifica), luego de cualquier acción es compatible y 

necesaria actividades como socializar (Comer) o Asearse (Actividades 

fisiológicas o de aseo personal). 

 

Ilustración 23 Necesidad de los usuarios -Personal Administrativo 
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10.2.2.2. Dimensionales  

Antropometría: Estudia las medidas del cuerpo humano en relación a las 

diferentes actividades cotidianas que realiza; este estudio nos permite 

dimensionar de manera más exacta los ambientes que re requieran para el 

diseño de un proyecto arquitectónico.  

Mobiliario: Son los objetos que el hombre utiliza para desenvolverse en sus 

actividades cotidianas 

A continuación, se presentarán las normas básicas que se tuvieron en 

cuenta para el pre dimensionamiento de los ambientes en el centro cultural, 

teniendo como fuente de referencia el Neufert. Asimismo, se anexarán planos de 

antropometría por ambiente. 

Área de entrada: Es el área en primera instancia por donde los usuarios 

harán el ingreso al equipamiento, esta deberá incluir boletería, recepción, 

informes y un vestíbulo que invite al usuario a sentirse en confort. 
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Ilustración 24 Antropometría y mobiliario - Área de Entrada 
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Área de dirección, administración y entidades: Es el área para el manejo del centro cultural, en donde se tendrá que dotar de 

todos los ambientes y servicios que el personal administrativo requiera para su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ilustración 1 Antropometría y mobiliario - Área de administración 
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Área de talleres: Es el área dedicado a enseñar a través de distintos talleres como pueden ser: escultura, pintura, danza, música 

al público en general. 

Ilustración 25 Antropometría y mobiliario - Área de talleres 
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Área de exposición: Es una de las áreas principales para mostrar a la población arte mediante pinturas, 

fotografías, esculturas, etc. 

 

 Ilustración 26 Antropometría y mobiliario - Área de exposición 
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Biblioteca: Es una de las áreas que albergará a los usuarios que van al centro cultural en busca de información y se dotará esta 

biblioteca con salas de lecturas y computación. 

 Ilustración 27 Antropometría y mobiliario - Biblioteca 
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Auditorio: Es una de las áreas que albergará a una masa de personas para algún evento o concierto. 

 

 

Ilustración 28 Antropometría y mobiliario - Auditorio 
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Varios – Galería de ventas: Es una de las áreas que pretenderá darle sostenibilidad al centro cultural mediante ingresos a 

través de venta de vestuarios, herramientas, instrumentos para los distintos talleres; asimismo libros o revistas. 

 

Ilustración 29 Antropometría y mobiliario - Varios - Galería de ventas 
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Varios – Restaurante: Es una de las áreas comunes de gran fluido de personas para sus recesos u refrigerios. 

 

 

Ilustración 30 Antropometría y mobiliario - Varios - Restaurante 
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Áreas comunes: Son espacios libres de recreación con el que contará el centro cultural para descansar o recrearse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Antropometría y mobiliario - áreas comunes 
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10.2.2.3. Espaciales y ponderación 

En lo que respecta al análisis espacial se procedió a hacer gráficos y 

organigramas para determinar el grado funcional. 

Para realizar la ponderación se realizó mediante este flujograma de 

ponderación de puede observar la relación necesaria y la deseable entre casa 

uno de las áreas con las que contará el centro cultural. 

Se determinaron 5 niveles de rango en el que en el R1 estaría el área de 

entrada, R2 el área de exposición, R3 áreas comunes, R4 el área polivalente y 

el R5 áreas de talleres, administración, entidades, varios. 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos niveles de rango se determinó un eje radial para la su sucesiva 

relación. 

Ilustración 32 Ponderación 

Ilustración 33 Organigrama funcional 
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Luego se dispuso a una primera organización “desordenada” para poder 

integran cada ambiente según relaciones necesarias o deseables; para luego 

ordenarlo y generar un segundo organigrama. 

 

 

 

Ilustración 34 Organigrama de relaciones - Desordenado 

Ilustración 35 Diagrama de relaciones Ordenado 
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Por consiguiente, se realizó la ponderación, diagrama funcional, diagrama 
ordenado y desordenado para las zonas del proyecto. 

 

ÁREA DE ENTRADA 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y ENTIDADES 
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           ÁREA DE TALLERES 
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           ÁREA DE EXPOSICIÓN 
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                ÁREA – VARIOS 
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                 AREAS COMUNES 
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10.2.2.4. Ambientales  

Clima: En la Costa del Perú existe una temperatura semi-cálida con 

temperaturas promedio de 18° a 19°C, con cielos nuboso o nula precipitación. 

Fuente: Senhami 

 

 

 

 

Ilustración 36 Clima Semi- Cálido (Desértico- árido - Sub tropical 
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Vientos: En Chepén provincia en el departamento de La Libertad 

muestran vientos medio a 80 m/s que va en un rango de 2-3; 3-4; 4-5; 5-6 y 6-7 

 

 

 

Topografía: En Chepén provincia presenta leves curvas de nivel en su 

morfología, más cuenta con el cerro Chepén que llega a los 354 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Vientos en Chepén 

Ilustración 38 Topografía 
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10.2.2.5. Normativas  

Se presentará cada área desarrollarse en el centro cultural Lurifico con sus 

respectivas normas para el cumplimiento de parámetros en la edificación. 

  

 

 

 

Ilustración 39 Normativa - Área de entrada 
FUENTE: Elaboración propia 

Ilustración 40 Normativa - Área de administración, dirección y entidades 
FUENTE: Elaboración propia 
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Ilustración 41 Área de talleres 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Ilustración 42 Área de exposición 
FUENTE: Elaboración propia 
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Ilustración 43 Normatividad –Biblioteca 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Ilustración 44 Normativa – Auditorio 
FUENTE: Elaboración propia 
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Ilustración 45 Normativa - Galería de ventas 
FUENTE: Elaboración propia 

Ilustración 46 Normativa – Restaurante 
FUENTE: Elaboración propia 
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Ilustración 47 Normativa - áreas comunes 
FUENTE: Elaboración propia 
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10.2.2.6. Económicas y Financieras (Relación de Costo / Beneficio) 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

 

EL PRESENTE PRESUPUESTO DE OBRA DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL, SE 

REALIZA EN BASE AL CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES 

ACTUALIZADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO  DE 2018. 

EL INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AA.HH LURIFICO, DISTRITO DE CHEPÉN, 

PROVINCIA DE CHEPÉN Y DEPARTAMENTO Y DE LA LIBERTAD. 

EL AREA TECHADA TOTAL DEL PROYECTO ES DE 25,260.31 

 

                                                                                     CATEGORIAS PRECIOS EN SOLES 

- MUROS Y  COLUMNAS                                               B                              S/.  315.25 

- TECHOS                                                                         A                              S/.  296.97  

- PISOS                                                 B                     S/.   157.19 

- PUERTAS Y VENTANAS                                              B                             S/.    139.87 

- REVESTIMIENTOS                                              A                     S/.    286.01 

- BAÑOS                                                              B                     S/.    73.39 

- INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS           A                     S/.    283.65 

             _________  

                                        S/.  1, 552.33 

 

EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE S/.  1, 552.33 X 25,260.31 M2 DE AREA TECHADA. 

VALOR TOTAL  DE LICENCIA =  S/.   39’212,337.02 
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10.2.2.7. Sostenibilidad y Sustentabilidad. 

El mundo está adoptando buenas prácticas para lograr sostenibilidad en 

los centros culturales, para ello se requiere lo siguiente:  

 Programar eventos que generen recursos y a su vez influyan 

en la comunidad; estos eventos pueden ser cortometrajes, 

sustentaciones, de esta manera hacemos reconocido al 

equipamiento y se podrá llamar a los posibles donantes u 

auspiciadores del centro. 

La sustentabilidad en un centro cultural se puede lograr mediante techos 

verdes, que estarían a manera de plataformas adoptando beneficios 

ambientales, económicos dando un valor agregado; o también utilizando paneles 

solares que ayuden a generar energía al centro. 

10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico  

Relación de Componentes: Equipamiento de Cultura 

ZONAS AMBIENTE 

Á
R

EA
 D

E 
EN

TR
A

D
A

 

HALL PRINCIPAL 

INFORMES 

RECEPCIÓN (TALLERES) 

RECEPCIÓN (EVENTOS) 

HALL INGRESO DE PERSONAL 

BOLETERIA 

ÁREA DE VIGILANCIA 

SS.HH PÚBLICO 

SS.HH. DISCAPACITADOS 

SS.HH PERSONAL 
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A
. T

A
LL

ER
ES

 

TALLER DE 
DISEÑO 

TALLER DE DISEÑO 

DEPÓSITO 

TALLER DE 
PINTURA 

TALLER DE PINTURA 

DEPÓSITO 

ESPACIO PARA LA MODELO 

VESTIDORES PARA MODELO 

TALLER DE 
ESCULTURA 

TALLER DE MODELADO Y 
PULIDO 

TALLER DE FRAGUADO DE 
MOLDE 

PATIO DE ESCULPIDO EN 
PIEDRA 

DEPÓSITO 

TALLER DE 
DANZA 

TALLER DE DANZA 

DEPÓSITO 

TALLER DE 
MUSICA 

TALLER DE MUSICA 

DEPÓSITO 

AULAS PARA ENSEÑAR TEORIA DE CADA 
TALLER (30 ALUMNOS) 

TIENDA DE MATERIALES 

SS.HH VARONES 

SS.HH. MUJERES 

Á
R

EA
 D

E 
D

IR
EC

C
IÓ

N
, A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 

Y 
EN

TI
D

A
D

ES
 

RECEPCIÓN Y SECRETARIA 

OFICINA DEL GERENTE GENERAL 

OFICINA DE GERENCIA DE CULTURA 

OFICINA DE CONTABILIDAD 

OFICINA DE MANTENIMIENTO 

CAJA + ESPERA 

ARCHIVO 

SS.HH PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SALA DE JUNTAS 

ALMACÉN 

TÓPICO 

SS.HH PUBLICO 

SS.HH. DISCAPACITADOS 
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SS.HH DISCAPACITADOS 

 

A
. E

X
P

O
SI

C
IÓ

N
 

EXPOSICION 
PERMANENTE 

PINTURAS 

ESCULTURAS 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

DEPÓSITO 

SS.HH PUBLICO 

SS.HH. DISCAPACITADOS 

AUDITORIO 

FOYER 

VESTIBULO 

BOLETERIA 

DEPÓSITO 

AUDITORIO 
ÁREA DE 
BUTACAS 

ESCENARIO 

ESCENARIO 

PROYECCIÓN 

DEPÓSITO 

VESTIDORES  

VESTIDORES 
VARONES 

VESTIDORES 
MUJERES 

DEPÓSITO 

CAMERÍN 1 + 
SS.HH 

CAMERN 2 + 
SS.HH 

ENSAYO SALA DE ENSAYO 

SERVICIOS 

SS.HH VARONES 

SS.HH MUJERES 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

BIBLIOTECA 

ÁREA DE LIBROS 

SALA DE LECTURA PARA NIÑOS 
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SALA DE LECTURA PARA 
ADULTOS 

ÁREA DE BUSQUEDA 

ATENCIÓN 

DEPÓSITO 

SS.HH Público 

SS.HH. DISCAPACITADOS 

SALAS GRUPALES 

SALA DE 
INTERNET 

CUBICULOS DE 
INTERNET 

RECEPCIÓN 

SALA 
HEMEROTECA 

RECEPCIÓN 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
GRUPAL 

DEPÓSITO 

SALA 
VIDEOTECA 

RECEPCIÓN 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

INDIVIDUAL 

ESTAR 

DEPÓSITO 

SALA 
FOTOTECA Y 
PLANOTECA 

RECEPCIÓN 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
GRUPAL 

DEPÓSITO DE 
PLANOS 

DEPÓSITO DE 
FOTOS 

FOTOCOPIADORA 

SALA 
MULTIUSOS 

SALA DE 
EVENTOS 

MULTIPLES 
100 

PERSONAS 

HALL 

SALA DE USOS 
MULTIPLES 
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A
.P

O
LI

V
A

LE
N

TE
 

ESPACIO DE 
EVENTOS 
ABIERTO 
PARA 100 
PERSONAS 

GRADERIAS 

ESCENARIO 

SALA DE ENSAYOS 

VESTUARIO 

CABINA DE SONIDO 

DEPÓSITO 

ESTAR PARA ARTISTAS 

 

V
A

R
IO

S 

CONTROL 

CUARTO DE MANTENIMIENTO 

CUARTO DE BASURA 

CUARTO DE BOMBAS 

CUARTO DE TABLEROS 

PATIO DE MANIOBRAS 

DEPÓSITO DE JARDINERÍA 

ESTACIONAMIENTOS 

COMEDOR PARA EL PERSONAL 

SS.HH + VESTUARIO PERSONAL 

 

A
. C

O
M

U
N

ES
 

COMEDOR ADMINISTRATIVO 

CAFETERÍA 

COCINA 

DEPÓSITO 

SS.HH PERSONAL 

PATIO DE COMIDA PARA USUARIO EVENTUAL 

SS.HH MUEJRES 

SS.HH VARONES 

SS.HH DISCAPACITADOS 

Tabla 52 RELACIÓN DE AMBIENTES DEL CENTRO CULTURAL 
Fuente: Elaboración Propia 
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10.2.3.2. Programa arquitectónico 
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10.3 Estudio Del Terreno - Contextualización del Lugar:  

10.3.1. Contexto (análisis del entorno mediato e Inmediato)  

En cuanto al entorno inmediato, el terreno se encuentra en una jurisdicción 

en la cual existen equipamientos tales como: Se encuentra frente a un área 

considerable destinada para usos recreativos; existe comercio en la 

panamericano norte, el hospital de apoyo Chepén, y en lo educacional se 

encuentra la gran unidad escolar Carlos Gutiérrez Noriega. 

En el entorno mediato podemos encontrar hitos y nodos dentro de la ciudad 

como son El Cementerio Chepén, la Dirincri, Es salud, Plaza de armas, coliseo 

y el vía crisis de Chepén. 

 

10.3.2. Ubicación y localización / Justificación 

El terreno es un Patrimonio Monumental Inmueble Republicano que es el 

complejo Lurifico, que se encuentra ubicado en el AA.HH Lurifico, Distrito de 

Chepén, Provincia de Chepén, Departamento de La Libertad. 

Se justifica el terreno debido a que en la provincia de Chepén solo existen 

2 patrimonios monumentales republicanos reconocidos por el Ministerio de 

Cultura; La Casa Hacienda Lurifico y La Casona de Talambo; se realizó una 

comparación generando un puntaje mayor el que estaba en las condiciones de 

un terreno más estable. 
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10.3.3. Áreas y linderos (utilizar información oficial: IGN / ICL, etc.)  

Se afirma mediante su declaratoria que la Hacienda Lurifico y su 

dependencia es un patrimonio monumental, más el estado ni el ministerio de 

cultura cuenta con un perímetro real, por ello se procede a tomar medidas de 

levantamiento y de catastro que nos brindó la Municipalidad provincial de 

Chepén. 

 Por el frente: Colinda con con Calle “B” con 58.74 ml. 

 

 Por el lateral derecho: Colinda con Calle Luis Olivares con una línea 

quebrada de tres tramos con 47.98, 4.47, 16.84, ml. 

 

 Por el fondo: Con Calle Ruben Guerra con una línea quebrada de dos 

tramos con 8.79, 57.77 ml. 

 

 Por el lateral izquierdo: Con Avenida “A” con una línea quebrada de 

dos tramos con 100.42, 28.96 ml. 
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10.3.4.  Aspectos climatológicos 

La temperatura en Chepén son alta en el mes de febrero con un 25.9° y la 

más baja es en julio con un 19.8%  

 

 

10.3.5. Condicionantes del terreno: topografía. 

Nuestro terreno estará ubicado en un área plana ya que las curvas de nivel 

las encontramos desde el centro de la ciudad hasta las faldas del cerro Chepén 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de temperatura Chepén 

Ilustración 49 Topografía - Chepén 
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10.3.6. Servicios básicos 

El terreno está dotado de agua, desagüe y alcantarillado, pues es un sector 

ya consolidado Siendo las primeras entidades que ofrecen los servicios básicos: 

Hidrandina, Sedalib. 

 

10.3.7. Zonificación y usos del suelo 

El terreno es una zonificación ZRE- Zona de reglamentación especial como 

menciona el Certificado de Parámetros Urbanísticos. 

 

10.3.8. Aplicación de la Normatividad y Parámetros Urbanísticos 

La Municipalidad Provincial de Chepén emitió un certificado de parámetros 

urbanísticos y edificatorios el día 03 de Julio de 2017, detallando área territorial, 

área de estructura urbana, zonificación, usos permisibles y compatibles, 

densidad neta máxima y datos del lote 
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10.3.9. Levantamiento fotográfico  

El levantamiento fotográfico que presento nos muestra el estado actual del 

patrimonio y el contexto en el que se encuentra; la falta de interés por un bien 

declarado monumento. Se realizaron tomas por su frente y laterales con donde 

podremos apreciar áreas de recreación y recurso natural que se considerará en 

la propuesta arquitectónica. 
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10.4 Anteproyecto 

10.4.1. Planeamiento Integral 

10.4.1.1. Plano de ubicación y localización 
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10.4.1.2 Plano perimétrico 
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10.4.1.3 Plan Maestro 

Los objetivos son: 

- Investigar las tendencial en la puesta en valor: El reciclaje 

arquitectónico es una de las tendencias en la puesta en valor del 

patrimonio. 

- Conceptualizar un proyecto arquitectónico para lograr la 

identidad cultural: Se conceptualizó un Centro Cultural que ayudará 

a mostrar la cultura y costumbres de la comunidad. 

- Evaluar los criterios de valoración RNE A-140: Se 

conservan valores tales como trama urbana, entorno, aspectos de 

material, color, escala. 

- Analizar de una manera el desarrollo turístico al que puede 

contribuir: Se creó una ruta turística que incluye el proyecto de esta 

manera los ciudadanos se involucrarán en la puesta en valor del 

patrimonio. 

Entonces en el master plan se contempló definir las 

secciones viales, ya que en la actualidad algunas de ellas no 

cuentan con asfalto, también se planteó un ingreso directo hacia el 

sector Lurifico, puesto que esta vía es la única que conecta hacia 

otro distrito y se optó por peatonalizar mediante alamedas y 

parques frente al patrimonio monumental. 

Asimismo se creó una ruta turística que involucrará a todos 

los patrimonios que existen en de la ciudad, para que sea evaluada 

y quizá incluida en la ruta moche, que es la ruta turística reconocida 

hasta la actualidad en la costa norte del Perú 
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10.4.1.2 Plot Plan 
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10.4.2 Anteproyecto arquitectónico 

10.4.2.1 Plano de distribución por sectores y niveles 
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10.4.2.2 Plano de techos 
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10.4.2.3 Plano de elevaciones 
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10.4.2.4 Plano de cortes 
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10.4.2.5 Vistas 3D – Esquemas tridimensionales 
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10.5 PROYECTO 

10.5.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO - SECTOR 

10.5.1.1. Plano de distribución del sector por niveles 
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10.5.1.2. Plano de elevaciones 
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10.5.1.2. Plano de cortes 
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10.5.1.2. Plano de detalles arquitectónicos 
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10.5.1.2. Plano de detalles constructivos 
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10.5.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

10.5.2.1. Plano de diseño estructural  
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10.5.2.2. Esquema general de Instalaciones Sanitarias  
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10.5.2.3. Esquema general de Instalaciones Eléctricas 
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10.5.3. PLANOS DE SEGURIDAD 

10.5.3.1. Plano de señalética  
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10.5.3.2. Plano de evacuación 
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10.5.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

10.5.3.1. Animación Virtual- Recorridos o 3Ds del proyecto 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 
      

ANEXO 6 – PRUEBA DE HIPÓTESIS - SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 SPSS - VISTA DE VARIABLES 
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Ilustración 51 SPSS -  VISTA DE DATOS 
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ANEXO 7 – ANTROPOMETRÍA INFORMES – RECEPCIÓN – BOLETERÍA – VIGILANCIA (MEF-01) 
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ANEXO 8 – ANTROPOMETRÍA SERVICIOS PÚBLICOS (MEF-02) 
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ANEXO 9 – ANTROPOMETRÍA SERVICIOS HIGUIÉNICOS – PERSONAL, BAÑOS Y VESTIDORES (MEF-03) 
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ANEXO 10 – ANTROPOMETRÍA SALA DE ESPERA - OFICINAS GENERALES (MEF-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

293 
      

ANEXO 11 – ANTROPOMETRÍA SALA DE JUNTAS (MEF-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 
      

ANEXO 12 – ANTROPOMETRÍA OFICINAS DE CONTABILIDAD Y AFINES (MEF-06) 
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ANEXO 13 – ANTROPOMETRÍA LOBBY – SECRETARIA – ARCHIVO (MEF-07) 
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ANEXO 14 – ANTROPOMETRÍA SALÓN DE EXPOSICIÓN PERMANENTE (MEF-08) 
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ANEXO 15 – ANTROPOMETRÍA SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE - URNA 1 (MEF-09) 
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ANEXO 16 – ANTROPOMETRÍA SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE - URNA 2 (MEF-10) 
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ANEXO 17 – ANTROPOMETRÍA SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE - MIXTA (MEF-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300 
      

ANEXO 18 – ANTROPOMETRÍA AUDITORIO – SALÓN MULTIUSOS – ÁREA DE PROYECCIÓN (MEF-12) 
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ANEXO 19 -  ANTROPOMETRÍA – ÁREA POLIVALENTE – EVENTOS ABIERTOS (MEF-13) 
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ANEXO 20 – ANTROPOMETRÍA – AULA TEÓRICA Y PRÁCTICA - PINTURA (MEF-14) 
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ANEXO 21 – ANTROPOMETRÍA – AULA TEÓRICA Y PRÁCTICA - ESCULTURA (MEF-15) 
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ANEXO 22 – ANTROPOMETRÍA – AULA TEÓRICA Y PRÁCTICA - ESCULTURA (MEF-16) 
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ANEXO 23 – ANTROPOMETRÍA – AULA TEÓRICA Y PRÁCTICA - DANZA (MEF-17) 
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ANEXO 24 – ANTROPOMETRÍA – HALL – ESTAR – ARCHIVO (MEF-18) 
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ANEXO 25 – ANTROPOMETRÍA – AULA TALLER DE DIBUJO (MEF-19) 
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ANEXO 26 – ANTROPOMETRÍA – SOUVENIERS (MEF-20) 
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ANEXO 27 – ANTROPOMETRÍA – SALA DE LECTURA – ÁREA DE LIRBOS – INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (MEF-21) 
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ANEXO 28 – ANTROPOMETRÍA – HEMEROTECA – ZONA DE COMPUTO – SALAS GRUPALES (MEF-22) 
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ANEXO 29 – ANTROPOMETRÍA – VIDEOTECA (MEF-23) 
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ANEXO 30 – ANTROPOMETRÍA – CAMERINOS DAMAS - CABALLEROS (MEF-24) 
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ANEXO 31 – ANTROPOMETRÍA – COCINA- PATIO DE COMIDAS (MEF-25) 
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ANEXO 32 – ANTROPOMETRÍA – DEPÓSITOS (MEF-26) 
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ANEXO 33 – ANTROPOMETRÍA – ESTACIONAMIENTOS (MEF-27) 

 


