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Resumen– Esta investigación abordó la importancia del Centro 

Histórico de Piura, un recurso valioso, pero frecuentemente 

descuidado tanto por las autoridades como por los habitantes 

locales. El estudio se basó en la premisa de la referencia [1], 

quien afirmó que "No hay futuro sin conciencia histórica", y en 

la perspectiva de la referencia [2] sobre la trascendencia 

humana a través del patrimonio construido. El objetivo principal 

fue identificar los principios ambientales y sustentables de las 

edificaciones republicanas del siglo XIX y principios del siglo 

XX en Piura, evaluando su potencial aplicación en la 

arquitectura contemporánea. Se empleó una metodología de 

enfoque cuantitativo y descriptivo, con una investigación 

aplicada cuyo universo poblacional abarcó las Casonas 

Republicanas y los habitantes de Piura. El análisis de los 

principios ambientales reveló que las Casonas Republicanas 

incorporaban criterios de sostenibilidad superiores a los de la 

vivienda promedio actual en Piura. Este estudio no solo 

contribuyó al conocimiento del patrimonio arquitectónico local, 

sino que también proporcionó insights valiosos para la 

revitalización sostenible del centro histórico y el diseño de 

edificaciones contemporáneas más adaptadas al contexto 

ambiental y cultural de Piura. 

Palabras clave-- Principios ambientales, sustentabilidad, 

casonas republicanas, arquitectura sustentable, patrimonio 

arquitectónico. 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

La sostenibilidad se estableció como un campo 

multidisciplinario [3] en el que la arquitectura sostenible 

desempeñó un papel crucial al equilibrar el progreso y la 

preservación ambiental. Esta disciplina se enfocó 

principalmente en mitigar el impacto ecológico, conservar 

recursos no renovables y optimizar espacios habitables [4]. En 

este contexto, la sostenibilidad estableció un nexo fundamental 

entre las necesidades de desarrollo y la protección ambiental, 

abarcando dimensiones económicas, ambientales y sociales o 

de gobernanza [5]. 

En el ámbito de la sostenibilidad, la reutilización de 

edificaciones emergió como uno de los temas más apremiantes 

en la arquitectura internacional. Si bien existieron ejemplos 

notables de arquitectura de reciclaje y reutilización [6], [7], el 

diálogo sobre el legado en esta área cobró un nuevo impulso. 

No obstante, a pesar de la incorporación de nuevos actores a 

esta discusión, ésta aún no trascendió más allá de un entorno 

profesional relativamente limitado [8]-[9].  

Sobre esta base, se adoptó el término "reutilización 

adaptativa" según el concepto propuesto por los autores de las 

referencias [10], [11]. Dichos investigadores lo describieron 

como una forma de renovación urbana sostenible que buscó 

extender y renovar la vida útil de un edificio, en 

contraposición a su demolición o destrucción. Este proceso 

conllevó beneficios sociales, ambientales y económicos para 

todos los involucrados. 

En este sentido, se observó que la reutilización adaptativa 

de edificios respondió eficazmente a las necesidades de la 

comunidad local y condujo a un desarrollo económico, social y 

ambiental sostenible [12]-[14]. Fue importante destacar que 

esta reutilización no se limitó únicamente al aspecto físico, 

sino que también permitió aprovechar los conceptos sobre los 

cuales fueron concebidos los edificios antiguos [15], 

enriqueciendo así el patrimonio arquitectónico y cultural. 

Asimismo, la investigación se alineó estrechamente con el 

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles [16]. Este 

estudio contribuyó directamente a la meta 11.4 de proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural, al enfocarse en la 

reutilización adaptativa de edificios históricos en Piura. 

Además, promovió la sostenibilidad urbana al equilibrar la 

preservación del patrimonio arquitectónico con las 

necesidades contemporáneas, fomentando así el desarrollo de 

ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles. 

La revalorización del patrimonio y paisaje urbano 

histórico cobró una importancia significativa en los últimos 

años [17]; se reconoció que estos elementos fueron 

fundamentales para la identidad y el desarrollo de las 

sociedades [18]. En consecuencia, el patrimonio cultural se 

consideró un factor clave en el progreso social y el crecimiento 

individual de las comunidades urbanas [19]-[21]. 

Adicionalmente, la noción de patrimonio y la idea de "bien" 
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sugirieron que se estaba ante algo de valor intrínseco [22], y se 

tomó en consideración que se pudo establecer una relación 

productiva entre la arquitectura orientada al pasado, los 

conceptos arquitectónicos innovadores y el pensamiento 

contemporáneo [23]. 

El Centro Histórico de la ciudad de Piura fue reconocido 

mediante Resolución Ministerial No. 774-87-E.D. En 1988, el 

entonces Instituto Nacional de Cultura elaboró el catastro 

monumental de Piura. La mayor parte de las edificaciones se 

encontraban en mal estado y otras en desuso. Fue importante 

tener en cuenta que "el patrimonio arquitectónico en desuso 

arquitectónico pudo definirse como el conjunto de bienes 

edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad 

atribuyó o en los que cada sociedad reconoció un valor 

cultural" [24], [25]. 

La investigación se centró en el estudio del patrimonio 

arquitectónico monumental de la ciudad de Piura, 

considerando criterios de sostenibilidad y la reutilización de 

edificaciones, tanto física como conceptualmente [26], [27]. El 

objetivo principal fue determinar los principios ambientales y 

sustentables de las edificaciones republicanas del siglo XIX y 

principios del siglo XX en la ciudad de Piura, así como su 

potencial aplicación en las edificaciones actuales. 

Esta investigación fue de gran importancia porque abordó 

la intersección crítica entre la sostenibilidad, la reutilización 

adaptativa y la preservación del patrimonio arquitectónico en 

el contexto urbano de Piura. Al enfocarse en la revalorización 

del patrimonio histórico y su potencial para el desarrollo 

sostenible, el estudio contribuyó directamente al ODS 11 y 

ofreció perspectivas valiosas para la revitalización de centros 

históricos [28]. Además, al explorar los principios ambientales 

y sustentables de las edificaciones republicanas, la 

investigación buscó establecer un puente entre el pasado 

arquitectónico y las necesidades contemporáneas de 

sostenibilidad urbana [29]. 

En resumen, la investigación examinó el patrimonio 

arquitectónico monumental de Piura desde la perspectiva de la 

sostenibilidad y la reutilización adaptativa [30], determinando 

principios ambientales de edificaciones republicanas 

aplicables a construcciones actuales. El enfoque holístico 

buscó revitalizar el Centro Histórico de Piura, promoviendo un 

desarrollo urbano que respetara el pasado y se adaptara al 

presente, alineado con objetivos de sostenibilidad y 

preservación del patrimonio cultural. 

II. METODOLOGÍA 

   Los sujetos de investigación fueron las Casonas 

Republicanas del Centro Histórico de Piura, de fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX. El universo poblacional 

correspondió a todas estas Casonas Republicanas y a la 

población de la ciudad de Piura. 

Se realizó una revisión exhaustiva de los inventarios 

existentes, como el de la referencia [31] y el desarrollado por 

la referencia [32]. Sobre esta base, se llevó a cabo un nuevo 

inventario de estas edificaciones que formaban parte del 

Centro Histórico de Piura. Este nuevo inventario se comparó 

con los anteriores para identificar cambios, pérdidas o nuevos 

hallazgos. 

Respecto a la población, se efectuó un muestreo aleatorio 

estratificado para seleccionar una muestra representativa de 

384 personas de Piura. El tamaño de la muestra se determinó 

utilizando la fórmula para poblaciones infinitas, con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Esta 

muestra se utilizó para aplicar una encuesta de tipo pregunta 

cerrada sobre la percepción de las edificaciones del Centro 

Histórico. Dicha encuesta estuvo dirigida a pobladores del 

centro histórico de la ciudad de Piura mayores de edad y que 

formaban parte de la población económicamente activa de la 

ciudad. 

Además de la encuesta cuantitativa, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a expertos en arquitectura, 

historia local y conservación del patrimonio para obtener una 

perspectiva más profunda sobre los principios de 

sustentabilidad en la arquitectura republicana de Piura. 

El análisis de datos incluyó métodos cuantitativos para 

procesar los resultados de la encuesta, utilizando software 

estadístico para identificar patrones y tendencias. Los datos 

cualitativos de las entrevistas a expertos se analizaron 

mediante análisis de contenido temático. 

Finalmente, la integración de los datos del nuevo 

inventario, los resultados de la encuesta y las entrevistas a 

expertos permitió una comprensión holística de los principios 

de sustentabilidad en la arquitectura republicana de Piura, 

combinando perspectivas históricas, técnicas y de percepción 

pública. 

 

III. RESULTADOS 

"Casi todo lo que se ha proyectado hasta el momento se 

basa en la hipótesis errónea de que los recursos naturales son 

infinitos y que el planeta funciona como vertedero ilimitado de 

desechos" [33]. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo 

XX, se tomó conciencia de que la naturaleza no es el almacén 

ilimitado que antes se creía, y surgieron conceptos como el 

Desarrollo Sostenible, mientras que la sustentabilidad se hizo 

transversal a todas las ciencias [34]. 

Por consiguiente, "sostenibilidad implica diferentes 

soluciones para diferentes lugares, también implica que el uso 

de la energía y materiales en las áreas urbanas están en balance 

con qué región puede proveer los procesos naturales que 

soportan sistemas de vida" [35]. Lo anterior da lugar a que en 

la arquitectura se reflejen las características físicas del entorno 

circundante, el tipo de materiales que la naturaleza provee de 

primera mano, las estructuras socioeconómicas, la vocación 

cultural y hasta el proceso histórico que han experimentado las 

comunidades que la habitan, es decir, se refleja su identidad 

[36]. 
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En el año 2020 apareció en el mundo el COVID-19, que 

provocó una grave crisis de salud global y surgió la necesidad 

de que los espacios fueran flexibles y multifuncionales, 

adaptados a un nuevo estilo de vida y conectados con la 

naturaleza. El COVID-19 originó, por tanto, un problema de 

diseño. No obstante, podría ser también una oportunidad para 

que el mundo se acerque a la transformación sostenible, 

requiriéndose un liderazgo visionario para facilitar la 

aplicación de políticas de sostenibilidad [37]. 

Basado en lo señalado, se hace necesario que la 

arquitectura y el urbanismo sustentable busquen tener una 

relación armoniosa con el medio ambiente mediante la 

disminución de la huella de carbono, bajo consumo energético 

y de recursos naturales y bajo impacto ambiental en el 

ecosistema [38], lo que se relaciona con los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda 2030, ya que se tiene 

necesidad de tener Ciudades y Comunidades Sostenibles 

(Objetivo 11). 

Se debe considerar que la vivienda del poblador piurano 

actual, según los estimados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2017 [39], corresponde a la casa urbana, es 

la vivienda independiente con un porcentaje de 96.7%, que es 

propia con un 88.8%, cuenta con abastecimiento de agua con 

un 61.4%, aquellas que tienen servicio higiénico dentro de la 

vivienda con 61.5%, y las que disponen del servicio de energía 

eléctrica tienen un porcentaje de 85.9%. Además, según el 

muestreo realizado por el presente estudio, cuentan con un 

solo nivel con un porcentaje de 62.5%, el material 

predominante es el ladrillo con un porcentaje de 68.7% y con 

techo de calamina metálica sobre viguería de madera, caña, 

carrizo u otro material similar con un porcentaje de 58.0%.  

Asimismo, según estadísticas de la referencia [40], en lo 

que respecta a las viviendas de la ciudad de Piura, el 71% de 

las viviendas están mal iluminadas, el 80% tiene problemas de 

asoleamiento, el 95% están mal ventiladas, el 44% se inundan 

y el 82% sufren filtraciones cuando existen lluvias fuertes. Si 

bien es cierto que han pasado ya casi veinte años de estos 

indicadores, la situación de la vivienda en la ciudad de Piura 

no ha cambiado mucho, ya que según la actualización 

realizada por el equipo de investigación en base a un trabajo 

de campo sobre una muestra representativa de la vivienda del 

poblador piurano, se tiene que el 78% de las viviendas tienen 

problemas de iluminación, el 72% tiene problemas de 

asoleamiento, el 90% están mal ventiladas, el 25% se inundan 

y el 50% sufren filtraciones cuando se presentan periodos de 

lluvias considerables. 

Se realizó una actualización del inventario de 

edificaciones declaradas patrimonio arquitectónico 

monumental estudiadas por la referencia [31]. La comparación 

entre las casonas republicanas del Centro Histórico de Piura y 

la vivienda actual promedio del poblador piurano se basó en 

los principios de arquitectura sustentable sistematizados por D. 

Araoz de la Universidad de Aquino – Bolivia, que incluyen 

Principios de ahorro energético, Principios de Conservación 

de recursos naturales del Ecosistema y Principios de Espacios 

internos saludables [41]. 

 

Fig. 1. Estado patrimonio arquitectónico monumental del 

centro histórico de Piura. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2. Estado de las edificaciones con valor patrimonial. 

 

 
 

En cuanto a los Principios de Ahorro energético, la 

estrategia de Diseño Bioclimático revela que las Casonas 

Republicanas tienen una altura promedio de piso a techo de 

4.25 metros, adecuada para las altas temperaturas de Piura. 

Los materiales utilizados, como adobe, caña y quincha, poseen 

baja conductividad térmica. En contraste, la vivienda 

promedio actual tiene una altura de 2.60 metros y techos de 

calamina metálica, lo que provoca un efecto invernadero. 

Mediciones realizadas por el equipo de investigación 

mostraron un incremento de temperatura de 5°C en promedio 

sobre la temperatura exterior en las viviendas actuales, 
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mientras que las Casonas Republicanas presentaron una 

disminución de 3°C en promedio. 

Respecto a la Iluminación natural, las Casonas 

Republicanas presentan mejores condiciones de ventilación e 

iluminación en comparación con la vivienda promedio actual. 

En cuanto a la Envolvente Térmica, el adobe se destaca 

como un material sostenible debido a su baja radioactividad, 

buena inercia térmica y capacidad de higroscopicidad, en 

contraste con materiales como el ladrillo y el cemento. 

Los Principios de Conservación de Recursos Naturales del 

Ecosistema se evidencian en la estrategia de Material 

Ecológico. Las Casonas Republicanas fueron construidas con 

materiales biodegradables como barro, caña, yeso y madera de 

algarrobo, lo que contrasta con el sistema constructivo de la 

vivienda promedio actual. 

En relación a los Principios de Espacios internos 

saludables, la estrategia de Ventilación Cruzada en las 

Casonas Republicanas, basada en el zaguán y los patios, 

proporciona mejores condiciones de ventilación natural que la 

vivienda promedio actual. 

La vida útil de las Casonas Republicanas se ve favorecida 

por la elasticidad de los materiales tradicionales, que las hace 

más resistentes a sismos en comparación con estructuras 

modernas de concreto o paneles rígidos. 

Los resultados reflejan que las Casonas Republicanas de 

Piura poseen mayores características de sustentabilidad que la 

vivienda promedio actual. Sin embargo, se ha corroborado que 

el estado de conservación de las Casonas Republicanas es cada 

vez más preocupante. Además, la vivienda del poblador 

piurano continúa presentando los problemas detallados en el 

estudio realizado por la referencia [40]. 

Se ha verificado que los principios ambientales y 

sustentables de las Casonas Republicanas podrían aplicarse 

conceptualmente a edificaciones actuales, aprovechando, 

como afirma el arquitecto Frey, "la sabiduría de la casa de 

nuestros abuelos" [42], [43], refiriéndose al patrimonio 

arquitectónico que encierra siglos de conocimiento. 

Además, los resultados se alinearon con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades 

Sostenibles [16], demostrando cómo la reutilización adaptativa 

de edificios históricos podía contribuir a la protección del 

patrimonio cultural y al desarrollo urbano sostenible. 

Sin embargo, la investigación también reveló una 

tendencia preocupante en el estado de conservación de las 

Casonas Republicanas. Este hallazgo subrayó la urgencia de 

implementar estrategias de conservación y reutilización 

adaptativa, como las propuestas por los investigadores de las 

referencias [10], [11], para preservar este valioso patrimonio 

arquitectónico y sus principios de sostenibilidad inherentes. 

En resumen, los resultados evidenciaron que las Casonas 

Republicanas de Piura encarnaban principios de sostenibilidad 

superiores a los de las viviendas contemporáneas promedio. 

Estos hallazgos no sólo reafirmaron el valor del patrimonio 

arquitectónico, sino que también ofrecieron lecciones valiosas 

para el diseño y la construcción sostenibles en el contexto 

climático y cultural específico de Piura [45]. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La investigación sobre las Casonas Republicanas del 

Centro Histórico de Piura reveló la importancia y aplicabilidad 

de los principios de reutilización adaptativa propuestos por los 

investigadores referenciados [10], [11] en el contexto de la 

arquitectura sostenible. Estos hallazgos se alinearon con el 

concepto de desarrollo sostenible y la necesidad de equilibrar 

el progreso con la preservación ambiental, como se planteó en 

la introducción. 

La metodología empleada, que incluyó la actualización 

del inventario de edificaciones patrimoniales y la comparación 

entre las Casonas Republicanas y las viviendas 

contemporáneas, permitió una evaluación integral de los 

principios de arquitectura sustentable. Esta aproximación 

multifacética corroboró la afirmación del autor de la referencia 

[45] sobre la importancia de soluciones específicas para cada 

lugar en el ámbito de la sostenibilidad.  

Los resultados demostraron que las Casonas Republicanas 

incorporaban principios de diseño bioclimático y uso de 

materiales ecológicos que superaban significativamente a las 

construcciones modernas en términos de eficiencia energética 

y adaptación al clima local. Esto validó la perspectiva de la 

referencia [33] sobre la necesidad de reconsiderar nuestro 

enfoque hacia los recursos naturales en la arquitectura.   

La persistencia de problemas en las viviendas modernas, 

como se evidenció en la comparación con el estudio de la 

referencia [40], subrayó la relevancia continua de los 

principios de diseño encarnados en las Casonas Republicanas. 

Esto respalda el concepto de las referencias [42], [43], sobre la 

"sabiduría de la casa de nuestros abuelos" y su potencial 

aplicación en la arquitectura contemporánea.    

La investigación también destacó la urgencia de 

implementar estrategias de conservación y reutilización 

adaptativa para preservar el patrimonio arquitectónico de 

Piura. Esto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

11 [16] y refuerza la importancia de la preservación del 

patrimonio cultural en el contexto del desarrollo urbano 

sostenible.    

Por último, este estudio demostró que la arquitectura 

tradicional, ejemplificada por las Casonas Republicanas de 

Piura, ofrece valiosas lecciones para enfrentar los desafíos de 

sostenibilidad en la construcción contemporánea. La 

integración de estos principios en las prácticas modernas 

podría conducir a soluciones más sostenibles y culturalmente 

apropiadas, contribuyendo así a la creación de ciudades más 

resilientes y respetuosas con el medio ambiente, en línea con 

los principios de sostenibilidad discutidos por los autores de 

las referencias [44],[45].  
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