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Introducción 
La ciudad de Cuenca es conocida a escala 

mundial por su centro histórico (CH), exponen-
te de muestras diversas de arquitectura; entre 
ellas, la colonial. Dicho conjunto abarca mode-
los monumentales representativos y ampliamen-
te estudiados desde diversas vertientes, mientras 
los ejemplares de arquitectura menor, usualmen-
te, pasan desapercibidos. Con esta base, desde 
la cátedra de Teoría e Historia de la Arquitec-
tura, de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Católica de Cuenca, y desde 
el proyecto de investigación Los materiales en el 
estudio histórico-constructivo-ambiental de los 
conjuntos históricos. El caso de Cuenca, se plan-
tea el presente estudio sobre una edificación 
colonial ubicada en el área de Primer Orden del 
CH, desde la línea adscrita al Dictamen Patológi-
co, con asistencia de la norma UNE-EN 41805, y 
de la arqueología de la arquitectura, desde la lec-
tura estratigráfica muraria y la matriz de Harris.

A partir de los criterios teórico-metodológicos 
disciplinares, se conforma una valoración crítica 
que se orienta a los juicios técnicos del ejercicio 
proyectual. Para el fin investigativo, dichos criterios 
permiten definir valoraciones y aproximaciones 
conservativas para el conjunto de lesiones pato-
lógicas que, derivadas de acciones y omisiones, 
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Resumen 
La época colonial en la ciudad de Cuenca (Ecuador) dejó huellas indelebles en la urbe, así 
como diversas transformaciones culturales y arquitectónicas que son objeto de particular 
interés. El presente artículo expone el análisis y la propuesta de intervención sobre una 
edificación colonial del centro histórico de la ciudad, con base en la lectura estratigráfica 
muraria y el dictamen patológico. A partir de estos insumos se evidencian: tres etapas cons-
tructivas del bien entre 1816 y 2017; también, el predominio de lesiones mecánicas, físicas 
y antrópicas, como constantes del detrimento del paisaje urbano histórico de la ciudad, y 
la demanda de intervenciones emergentes y conservativas. En consecuencia, se diseñan 
intervenciones constructivas específicas bajo la orientación teórica de corte convencional 
(español e italiano) y la práctica asociada al conocimiento constructivo local. Al mismo 
tiempo, se apuesta por la recuperación del patrimonio, con la perspectiva de la adaptación 
a la contemporaneidad, pero sin descuidar la rigurosidad técnica.

Palabras clave: Arquitectura colonial; arqueología aplicada; dictamen patológico; diseño 
arquitectónico; intervención patrimonial

Abstract 
The colonial period in the city of Cuenca (Ecuador) left indelible traces in the city, as well as 
diverse cultural and architectural transformations that are of particular interest. This article 
presents the analysis and intervention proposal on a colonial building of the historic center, 
based on the mural stratigraphic reading and the pathological opinion. From these inputs, 
the following are evidenced: three constructive stages of the property between 1816 and 
2017; the predominance of mechanical, physical and anthropic injuries as constants of the 
detriment of the historical urban landscape of the city, and the demand for emerging and 
conservative interventions. Consequently, specific constructive interventions are designed 
under the conventional theoretical orientation (Spanish and Italian), and the practice asso-
ciated with local constructive knowledge. At the same time, there is a commitment to 
the recovery of heritage, from the perspective of adaptation to contemporaneity without 
neglecting technical rigor.

Keywords: Colonial architecture; applied archaeology; pathological opinion; architectural 
design; heritage intervention
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inciden en el estado de conservación del edifi-
cio. A partir de ello, el fin práctico plantea una 
propuesta técnica de intervención constructiva 
para la recuperación integral y la legibilidad de 
las etapas históricas del bien. Al mismo tiempo, 
se busca la conciliación de la evidencia histórica 
con las dinámicas actuales; por ello, se recurre 
al planteamiento de Talaverano et al. (2018, p. 
3) respecto de las múltiples secuencias definibles 
en un bien inmueble. Igualmente, se reconoce 
que en los ámbitos nacional y local son escasos 
los estudios de índole semejante; esto evidencia 
la deficiente relación arquitectura-arqueología, 
pero también, la invariabilidad y la desactuali-
zación de recursos técnicos y proyectuales. De 
tal modo, las referencias de análisis y aplicación 
se enmarcan dentro de las experiencias españo-
la e italiana, donde la articulación disciplinar es 
mayor.

Así mismo, por su naturaleza académica, la 
investigación también recoge como objetivos: 
1) facilitar la comprensión y la interpretación 
del pasado, 2) la sensibilización profesional y 3) 
establecer la base teórica que observe la arqui-
tectura como producto social (Blanco Rotea, 
2017, pp. 1-49) como insumos complemen-
tarios; es decir, el esfuerzo desplegado define 
una aproximación técnica que, al considerar el 
patrimonio construido desde la instancia históri-
ca, permita evidenciar su capacidad de adapta-
ción a las sucesivas demandas temporales de sus 
usuarios y configurar una aproximación al cuer-
po documental aproximado al tipo monográfico. 

Lo anterior se encadena a los niveles de regis-
tro implementados desde 2010 por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Cuenca, lo que, a 
su vez, evidencia la demanda no cubierta de lle-
gar a los niveles de catálogo y monografía como 
hechos diacrónicos que permitan identificar, 
registrar, proteger y difundir —e intervenir— los 
bienes patrimoniales de manera rigurosa (Heras, 
2016, p. 30), para, a su vez, mejorar la gestión 
de conocimiento y la intervención crítica propias 
de la salvaguarda del patrimonio arquitectónico.

Finalmente, lo planteado discurre entre: 1) la 
presentación y el estudio del objeto arquitectó-
nico; 2) la aplicación metodológica; 3) los resul-
tados, enmarcados dentro de dos vertientes del 
objetivo de investigación: el conocimiento his-
tórico constructivo y patológico, y las deman-
das de intervención, y 4) las implicaciones de la 
propuesta.

El objeto de estudio
El edificio objeto de estudio se emplaza en la 

calle Tarqui 8-34, entre Mariscal Sucre y Simón 
Bolívar. En la historia local, se enmarca dentro de 
la época colonial, y sujeto a los cambios sociales, 
políticos, económicos, urbanos y ambientales, 
reconocibles a través de las huellas físicas acu-
muladas y de la riqueza de conocimiento de la 
ciudad oculta y los traumas vividos. A priori, el 
caso de estudio, como parte de un poco visible 
conjunto arquitectónico, ha dado respuesta a las 
necesidades familiares, sin transgredir su esencia 
como patrimonio cultural. 

A

 Figura 1. Estudio diacrónico 

A

 de usos de los espacios.
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC

A

 Figura 2. Trama urbana en 

A

 la que se inserta el caso de 
estudio. Calle Tarqui, entre 
Simón Bolívar y Sucre. 
Fuente: elaboración propia.
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La adecuación de ambientes y la implemen-
tación de materiales industrializados destacan 
como los incidentes en la imagen edilicia, y han 
promovido la pérdida de elementos característi-
cos, como osamentas en los pavimentos y texti-
les en los muros, señales claramente vinculadas 
a usos previos. Por otro lado, el inmueble entre 
medianeras se desarrolla en una planta extendi-
da en el lote rectangular. En torno al patio central 
se define la circulación perimetral; mediante un 
pasillo, se comunica con el exterior y el interior, 
así como con los espacios interiores; algunos de 
ellos, a su vez, interconectados, como se observa 
en la secuencia de la figura 1.

El sistema constructivo está conformado por 
muros de carga de adobe1 y muros divisorios 
de bahareque, a los cuales se suma el envigado 
de madera de la cubierta a dos aguas. No exis-
ten canecillos, y el alero muestra enchacleado2. 
Como material complementario, en el campo 
estético, se encuentran la teja cerámica artesa-
nal, así como elementos de madera que resaltan 
en las ventanas y las puertas. En los pavimen-
tos, el enduelado3 pudo reemplazar a la tierra 
apisonada.

Desde la dimensión urbano-arquitectónica, el 
contexto adyacente al inmueble concentra hitos sig-
nificativos, como la iglesia de El Santo Cenáculo, la 
propia calle Simón Bolívar, la Clínica Bolívar, las 
catedrales, la Plaza de San Francisco, la Plaza de 
San Sebastián y en máxima instancia el propio 
Barranco del río Tomemba que con las manifes-
taciones arquitectónicas definen una trama parti-
cular, en la que la percepción sensorial determina 
colores, texturas, sonidos, olores, e incluso, el 
conjuntos de lesiones posibles de tipificar por su 
naturaleza y por su factor de incidencia, como se 
observa en la figura 2. Estas dimensiones inciden 
sobre el estado del edificio; de ahí la necesidad 
de considerarlas en el proceso de conocimiento, 
valoración y actuación. 

Metodología
Estudiar estratigráficamente la evolución cons-

tructiva de los edificios históricos constituye un 
imperativo moral (Brandi, 1988, p. 16; Azkarate 
Garai-Olaun, 2010, p. 60), por exponer la com-
plejidad histórica que, contenida en fachadas, 
alzados o secciones, explica la realidad intrínseca 
a la sociedad, reflejada en la arquitectura como 
respuesta a fenómenos socioculturales, econó-
micos y políticos. En el presente caso de estudio, 
y por sus condiciones académicas, se opta por 
desarrollar la investigación a partir de secciones 
constructivas, ya que, por la configuración de la 

1  El empañete, material fecal de ganado caballar, del cual se 
aprovecha la fibra.

2  El enchacleado, cama o capa de carrizo y tierra, sobre vigas 
de cubierta.

3  El enduelado, conjunto de tablas de madera machihembra-
da, colocadas como pavimento de piso.

fachada, exponer la evolución histórico-cons-
tructiva del edificio habría sido infructuoso. 

Procedimentalmente, el estudio se estructu-
ra en dos etapas: la primera, a partir de la apli-
cación de las estratégicas de documentación 
arquitectónica planteadas por Estévez (2016). 
Son puntos de interés: ventanas, puertas, pisos, 
lesiones patológicas y la materialidad en general; 
como complemento, se aplica la técnica de cinta 
corrida, mientras que la caracterización patoló-
gica se basa en la norma UNE-EN 41805 (partes 
1, 3, 5, 9 y 10)4. La segunda etapa usó el análisis 
estratigráfico murario, aplicado a secciones lon-
gitudinales, para describir el proceso histórico. 
Talaverano (2014, p. 1) plantea que la documen-
tación gráfica de edificios históricos constituye 
una de las herramientas más poderosas para la 
preservación de sus valores culturales materiales, 
y es la base para su investigación, su conserva-
ción y su difusión; es decir, no es solo la etapa 
previa del análisis, sino que se pueden considerar 
su propia esencia y una forma de generar cono-
cimiento de manera eficiente (Hidalgo, 2016, p. 
27; Bohórquez-Rueda et al., 2020, p. 116). Por 
ello, el análisis estratigráfico incluye subprocesos 
que amplían el ejercicio de documentación. 

La identificación y la diferenciación de unida-
des estratigráficas motivan a dividir el edificio en 
tres bloques. Mediante la observación se dife-
renciaron 87 unidades estratigráficas murarias 
(UEM), enumeradas bajo la serie conformada por 
identificación de la crujía o bloque (A, B o C) y 
enumeración secuencial (desde 1 en adelante). 
Se incluye una aproximación inicial a las lesio-
nes patológicas que, por medio del levantamien-
to fotográfico y de inspecciones de campo, se 
catalogan en una ficha tipo, según tres grupos de 
lesiones: físicas, mecánicas y químicas. A conti-
nuación se definen las relaciones entre UEM y se 
construye la matriz de Harris con redundancias, 
aplicando los principios de estratigrafía arqueoló-
gica, enunciados por Edward Harris desde 1991, 
y adaptados y usados sucesivamente por múlti-
ples investigadores de Europa occidental, como 
bien lo describen Mileto y Vegas (2019). El ejer-
cicio en sí se desarrolla sobre la sección trasver-
sal, y se procura el ordenamiento sistemático, 
como se evidencia en la figura 3. 

Finalmente, la definición de la matriz de Harris 
simplificada elimina las redundancias; es decir, 
las UEM se reducen de 87 a 36. Los principales 
criterios son la observancia de la materialidad y 
el proceso constructivo. En adelante, la revisión 
de criterios propios de la teoría de la restaura-
ción, dentro del marco de la restauración moder-
na, científica y crítica, supone el camino hacia la 
definición de acciones de intervención. 

4  Secuencialmente, hacen referencia a: generalidades, estu-
dios constructivos y patológicos, estudio patológico de la es-
tructura, estudio patológico de cubierta y estudio patológico 
de fachadas no estructurales.
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Resultados

Contexto general: el bien inmueble
Derivadas del análisis estratigráfico, se eviden-

cian las características funcionales y la materia-
lidad del bien, lo cual indica en la figura 3 que 
el inicio edificatorio —proyectado hacia 1816— 
localiza sus límites físicos en sentido Este-Oeste, 
con las UEM A1 y C1 (Bloques A y C). Seguida-
mente, se incorporan los muros de relleno (A3 y 
C2), de manera conjunta con las vigas de made-
ra (A4 y C4), que, además, forman parte de la 
estructura de la cubierta, rematada, a su vez, por 
el enchacleado (A10 y C8), la teja (A8 y C6) y 
el cumbrero (C11). En la segunda etapa, todavía 
en el siglo XIX, se agrega el denominado Bloque 
B, desde el muro revocado (B2), seguido de la 
cubierta (B4), y posteriormente, de la inserción 
del antepecho enlucido sobre las paredes primi-
genias. Esta acción deriva en afecciones notorias 
por su incompatibilidad y por la falta de mante-
nimiento. Las lesiones patológicas (A5, B7, B9, 
B11 y C13) no solo evidencian afecciones, sino 
que ratifican los planteamientos de la matriz de 

Harris ilustrados en la figura 3, en cuanto a la 
disposición temporal de los materiales en el edi-
ficio, así como en cuanto a su correspondencia 
con el proceso histórico de la urbe. 

Conforme a la realidad material arquitectóni-
ca y urbana, el conjunto de lesiones patológicas 
incluye: deterioros biológicos, como la presen-
cia de microorganismos, y químicos, tales como 
corrosión y eflorescencias; también, afecciones 
físicas, como humedad por capilaridad y filtracio-
nes, desprendimientos, erosión y desvanecimien-
to de colores, e incidencias antrópicas, como el 
cambio de materiales. En el conjunto, las lesio-
nes mecánicas presentan la mayor incidencia: se 
evidencian fisuras, grietas, asentamientos y des-
plomes. Con esto, la visión técnica previa a la 
intervención queda contextualizada en términos 
generales, conforme se ilustra en la figura 3. 

Experiencias internacionales destacables desa-
rrollan estos segmentos en paralelo para apoyar 
la determinación de UEM y de las fases construc-
tivas; en consecuencia, se visualiza que el edi-
ficio puede ser entendido desde dos puntos de 

A  Figura 3. Diagnóstico 
patológico del caso de estudio. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC
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vista: primero, desde la intervención como un 
problema de construcción, de espacio, de con-
tenedor de actividades humanas y otros; y según 
González-Álvarez y Alonso González (2019), 
como problema de las biografías y de la memo-
ria cultural de los asentamientos; y en segundo 
lugar, desde la conservación como un documen-
to histórico que exige autenticidad de la cultura 
material (González-Álvarez y Alonso González, 
2019, pp. 7-12; Mileto y Vegas, 2019, pp. 2-16). 
Por otra parte, los resultados típicos provenientes 
de la aplicación metodológica presentada en la 
figura 3, así como el ejercicio crítico de atribuir 
un destino contemporáneo al edificio, plantea el 
desarrollo de una postura teórica y técnica con-
creta, que ve la luz mediante la articulación de 
las preexistencias históricas físicas e inmanentes, 
y supone la permanencia del bien, a la vez que 
apuntala su linealidad temporal (Choay, 2007) 
como estrategia de conservación. 

Contexto particular: la propuesta 

Desde el desarrollo histórico de la teoría de 
la restauración, el insumo tomado para aco-
meter dicha labor toma como base aquello 
que Choay (2007, p. 198) define como reglas 
de presentación científica y silenciosa. Incluye, 
además, componentes expuestos en la Carta 
de Venecia (1964), como la reversibilidad y la 
integridad desde lo genuino. También, en tér-
minos constructivos, se vincula a los Principios 
para el Análisis, conservación y restauración 
de las estructuras del patrimonio arquitectóni-
co (2003). Desde estas directrices, el ejercicio 
proyectual pretende sumarse como un estrato 
más propiciando la exposición de los aspectos 
físicos de los tiempos históricos reconocidos y 
reconocibles, los valores a ellos atribuidos según 
la Carta de Nara (1994) y la pátina derivada de 
su coexistencia. 

A  Figura 4. Matriz de Harris. 
Estado actual conforme al 
diagnóstico. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC
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La propuesta contemporánea y con vínculos a 
los principios teóricos de la conservación arqui-
tectónica propone conservar la evidencia físi-
ca del paso del tiempo, además de rehabilitar 
el edificio, como forma de agregar valor respe-
tando su historia adecuándolo para el futuro 
(Viceconti Nahas, 2010, p. 66) y para la poten-
cialización de usos sociales. Se entiende la posi-
ble actuación como un momento histórico más, 
reconocible en la matriz de Harris, así como dis-
cernible desde la gestión con base en los valores 
reconocibles. 

En términos operativos, se incluye, conforme 
a lo presentado en la figura 5: a) recuperación de 
pisos interiores exteriores; b) recuperación e inte-
gración —interior y exterior— de los pavimentos 
tradicionales de la época colonial, consistentes 
en pavimentos (rectangulares o cuadrados) de 
piedra con osamentas de animales; c) labores de 
conservación de la cubierta existente, y d) recu-
peración de los muros de bahareque desde la 

cimentación, y que pueden tener como soporte 
una placa flotante o zapatas individuales en la 
estructura (Garzón, 2015, pp. 658-667). 

En sentido amplio, se definen las intervencio-
nes indicadas en la figura 6, y descritas a con-
tinuación. Bajo la cota 0, ilegibles en términos 
estratigráficos murarios, pero necesarios para la 
estabilidad y la conservación del bien, se con-
sidera la cimentación, compuesta por un dado 
de hormigón (0,70 × 0,70 × 1,00 m), al cual 
se ancla, mediante espárragos, una placa metá-
lica (0,20 × 0,20 × 0,004 m), conectada, a su 
vez, a la columna de madera, con pernos (2”), y 
conforma así un pórtico con separaciones (1,50 
m), para integrar las estructuras maestras con los 
elementos auxiliares. Sobre la cota 0 —y por tan-
to, legibles en términos estratigráficos— se inclu-
yen en UEM A12 una capa de pavimento natural 
compactado (20 cm), grava (20-15 cm), un man-
to de suelo (cemento 7-5 cm) y terminado puli-
do de cera como impregnante protector. En UEM 

A  Figura 5. Matriz de 
Harris. Estado posterior a 
la intervención, según la 
propuesta. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC
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B12 se considera una piedra (40 × 10 × 60 cm) 
que delimitaría el espacio entre el corredor y el 
patio central, compuesto, a su vez, por una capa 
de tierra compactada (20 cm de espesor, 10 cm 
de material pétreo triturado) y un manto de are-
na (5 cm), y sobre la cual se dispone el adoquín 
de tipo adopasto. Por su parte, en la mamposte-
ría (UEM A2), conformada por el muro de ado-
be, se repondría el revoque (2 cm de barro y 
paja de 5-10 cm de largo), empañete de 2 mm 
(caolín, guano de caballo, 10 % de resina) y pin-
tura con carbonato de calcio.

Ambos casos se corresponden con la secuen-
cia de intervención entre mediados del siglo XX 
y 2017. A futuro, y para evidenciar la del pri-
mer tipo (bajo la cota 0), será necesario recurrir a 
métodos asociados a la arqueología urbana. Por 
otro lado, el análisis integrado (Talaverano et al., 
2018, pp. 3-5) expone que, al ser grandes las 
labores de intervención, existen UEM que reem-
plazan a otras, y su permanencia física resulta 
inviable. 

Al considerar que la tierra como material de 
construcción puede ser reciclada, su reutiliza-
ción para preparar los nuevos elementos arqui-
tectónicos permite conservar, en alguna medida, 

la originalidad de la materia y de las sustancias 
asociadas (Carta de Nara, 1994). Existen otras 
unidades (B05) cuya presencia histórica no es 
relevante: por el contrario, han favorecido el 
deterioro; se puede definir que su presencia 
representa una demanda social vinculada al valor 
instrumental del edificio, por lo que la inserción 
del nuevo material, considerada una junta cons-
tructiva para evidenciarlo, se ilustra en la figu-
ra 6. Así mismo, las UEM A11, B05 y C05, por 
su alto nivel de deterioro, son difícilmente recu-
perables; incluso, ha llegado a pensarse que su 
permanencia podría comprometer a corto plazo 
otros elementos.

Discusión 
La caracterización del caso de estudio como 

arquitectura menor supone, en la aplicación del 
método de análisis estratigráfico, un caso aisla-
do, pero necesario. Se pone a consideración la 
necesidad de difundirlo por fuera de la disciplina 
arquitectónica, y ensayar segmentos sofisticados 
del conocimiento material de la arquitectura ver-
nácula y popular, para mejorar la comprensión 
y la definición de estrategias específicas para su 
puesta en valor. 

A  Figura 6. Comparativa entre 
estado actual y la propuesta 
del caso de estudio. 
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC
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En cuanto al caso de estudio, el conjunto de 
transformaciones, definibles como modestas, 
reflejan la forma de vida, el uso, la ocupación 
y la convivencia del grupo humano familiar al 
que se pertenece, y cuyas huellas son visibles 
a través de los distintos materiales coexistentes 
y las ausencias identificables, que se muestran 
en la figura 4. Esta realidad define al bien arqui-
tectónico como un ente vivo, y no solo como el 
reflejo de los episodios constructivos (secuencia 
histórico-constructiva) y destructivos (secuencia 
de degradación) que ha sufrido a lo largo de su 
vida; también, la tipología de los diversos ele-
mentos, tanto constructivos como decorativos, 
que lo conforman, y otros datos históricos cuya 
memoria sería contrarrestable con la informa-
ción mediante el análisis documental (Caballero 
et al., 2008, pp. 8-9). 

En el ámbito particular, las relaciones estra-
tigráficas recurrentes —corte, sobreposición y 
adosamiento— corroboran la simplicidad de la 
transformación del espacio doméstico, que bien 
podría extrapolarse hacia el territorio en busca 
de la definición de patrones específicos, tanto 
constructivos como sociales e ideológicos. Ejem-
plos destacables a ese respecto son los ejercicios 
desplegados por Rolón (2014) en la arquitectura 
de La Rioja (Argentina), y por Benedet (2012), 
en el caso de la vivienda colonial porteña. Por 
otro lado, la contextualización temporal defini-
da entre los últimos años de colonia y los inicios 
de la república, y extendido hasta el día de hoy, 
evidencia que, en atención a su tipo arquitec-
tónico, no se exponen cambios trascendentales 
que muchos otros ejemplares arquitectónicos 
experimentaron en la urbe; en especial, desde 
la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada del 
afrancesamiento y de otras corrientes estilísticas. 
Por su parte, la vivienda se adapta con mínimos 
recursos materiales a las demandas de sus ocu-
pantes; destaca, como parte de su autenticidad 
y su originalidad, la conservación de la integri-
dad material base como recurso recurrente en 
las transformaciones del espacio arquitectónico. 
Esta condición fortalece la necesidad de elevar el 
conocimiento sobre dicha vivienda y la gestión 
del patrimonio local.

En este contexto, como herramienta, el méto-
do estratigráfico es propio para el conocimien-
to integral, sin llegar a considerarse la panacea 
de la documentación del patrimonio arquitec-
tónico (Aguirre y Álvarez, 2015, p. 141), pero 
sí, una estrategia aplicable, que en buenas con-
diciones permite el debate del conocimiento 
posicionado y construir argumentación histórica 
y técnica conjunta con base, así como identifi-
car singularidades de interés y áreas investigati-
vas complementarias. Al decodificar y ordenar 
desde su complejidad constructiva al edificio 
(Azkarate Garai-Olaun et al., 2009, pp. 601-
602), para llegar, a través del entendimiento y 
del análisis, a la construcción del partido arqui-

tectónico superando la visión histórica, o estilísti-
ca-comparativa, según Benedet (2012, p. 11), así 
como superar la desestimación permanente de 
la disciplina arqueológica tan solo como un aval 
muchas veces administrativo de la intervención 
o, si acaso, como instrumento de rescate o como 
labor emergente. Supone una estrategia innova-
dora, cuya implementación local, en términos 
prácticos, vislumbra menos acogida que en otras 
latitudes. Como singular en tal sentido, destaca 
la Ciudad L’Aquila (Italia), donde dicha estrate-
gia ha figurado como ideal para mitigar lesiones 
históricas evidenciadas con la actividad sísmica 
(Marcotulli, 2012, p. 769).

En instancia superior, asimilar y asumir a escala 
macro el apego por el legado histórico-cultural, 
trasciende lo monumental, rebasa las nocio-
nes únicamente arquitectónicas y demanda a 
la antropológica como sustento y soporte; pero 
también, la convergencia de otras áreas, sabe-
res —incluso, enfoques e intereses—, que, como 
el aprovechamiento social y económico, empo-
dere a los propietarios y a los ciudadanos (Feria 
Toribio, 2013, pp. 6, 22-23) en general. Delgado 
(2011, pp. 18, 23) haciendo referencia a las ins-
tituciones estatales, indica que los recursos están 
enfocados en proyectos arqueológicos de resca-
te, mas no en procesos de investigación. Por el 
abismo que hay entre arquitectura y arqueología, 
se limita, ciertamente, toda posibilidad de inno-
vación científica, teórica o práctica.

Al considerar factible la intervención arqui-
tectónica, no debe olvidarse que su ejecución 
representa, sin duda, la pérdida de indicios y 
elementos, que en algunos casos pueden toda-
vía aclarar cuestiones sin responder (Azkarate 
Garai-Olaun et al., 2009), por lo que tomar dis-
tancia oportuna permitirá abordar segmentos in-
vestigativos relevantes. En el caso estudiado, y a 
fin de contraponer los usos históricos, sería ideal 
realizar exploraciones, excavaciones y carac-
terizaciones del material cultural proveniente 
del subsuelo, a la manera que Jamieson (2003) 
aplicó en otros ejemplos locales y contemporá-
neos, así como la identificación y el análisis de 
los revestimientos murarios, a fin de ratificar o 
segmentar las unidades identificadas en las dos 
primeras etapas constructivas del edificio, como 
indica la figura 4, sometiendo a evaluación el 
planteamiento construido frente a la posibilidad 
de descubrir otros de mayor relevancia, que con-
figuran los valores y la importancia de la trascen-
dencia de la edificación.

Internacionalmente se ha expuesto la dificul-
tad de aplicar el método estratigráfico en enti-
dades revestidas; sin embargo, bajo la premisa 
de la datación indirecta planteada por Manno-
ni5 desde la década de los 80, pero poco desa-
rrollado hasta la actualidad, así como el sustento 

5  Para ampliar el tema, consultar Mannoni (1998).
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técnico del caso que ampliaría y garantizaría su 
aplicación como viable , e incentivar con ello la 
generación de estudios cronotipológicos, men-
siocronológicos y arqueométricos a escala terri-
torial, que eleven su efectividad (Benedet, 2012, 
p. 22), así como la realización de exploraciones 
físicas y la asistencia de instrumentación tecno-
lógica, como cámaras infrarrojas, ultrasonidos, 
esclerómetros y otros (Quirós Castillo, 2014, p. 
146), para diferenciar la distribución de mate-
riales bajo los revestimientos, advertir material 
de interés y apoyar la evaluación estructural y la 
patología de humedades.

Al asumir el hecho intervencionista desde otro 
segmento, es decir, como un proceso cognitivo, 
se refleja un profundo conocimiento edilicio. 
Según la Carta de Cracovia, los planteamientos 
son derivados del ejercicio educativo expuesto, 
en el cual han convergido valores sociocultu-
rales de trascendencia formativa. La propuesta 
delineada constituye, por un lado, la expresión 
del equilibrio entre pasado y presente, pero 
también exhibe una primera aproximación aca-
démico-científica, que, incluyendo en una etapa 
posterior el estudio de los riesgos y las vulnera-
bilidades del edificio, proyecta la gestión integral 
propio del momento actual. 

Finalmente, en la experiencia abordada, la 
discusión también se centra en la identificación, 
la definición y el posicionamiento de los valo-
res propuestos inicialmente por Riegl (1903), 
pero revisados y acrecentados por Lipe (1984), 
así como la Carta de Burra (1988), Frey (1997), 
English Heritage (1997), The Getty Conservation 
Institute (2002) y otros (por ejemplo, Jaramillo, 
2014, p. 36), para definir que la edificación evi-
dencia, desde su evolución histórica, valores de 
antigüedad e históricos, así como un valor his-
tórico-documental, subjetivo, histórico-artístico 
y cronístico, y desde su adaptación a la con-
temporaneidad, valor instrumental, educativo y 
monetario. La aplicación del método arqueoló-
gico en este contexto es de interés, al ser indiscu-
tible el reconocimiento de los acontecimientos 
constructivos a través del diseño arquitectóni-
co y constructivo para proyectar la intervención 
de manera íntegra; es decir, a través del reco-
nocimiento de distintos modos de construir, 
funciones, usos y representaciones simbólicas 
(Blanco-Rotea, 2017, pp. 2-46), y no solo de los 
aspectos estilísticos.

Conclusiones 
Al término de la investigación, y conscientes 

de la impostergable necesidad de intervención 
material en el edificio, así como de su adaptación 
a la modernidad, en términos sociales, de uso y 
económicos, el potencial del método de lectura 
estratigráfico se presenta como una herramien-
ta crítica para la toma de decisiones, al proveer 
criterios técnicos para la conservación estratégi-

ca del edificio y la aplicación de reglas univer-
salmente reconocidas. Con este planteamiento 
se pretende materializar a corto o medio plazo 
una actuación que, con prospectiva, garantice la 
permanencia del bien patrimonial, su autentici-
dad y su integridad. 

El ejercicio proyectual sobre los insumos 
documentales generados supone una interpre-
tación crítica y sensible, donde los significa-
dos implícitos son potenciados en busca de la 
reconfiguración o la reestructuración de la iden-
tidad material del bien. Se trata, por tanto, de 
una simbiosis temporal que continúa más allá 
de sus antecesoras y se codifica en el plano téc-
nico mediante el análisis histórico-constructivo 
y la definición de criterios para la actuación. 
Con base en ellos y en el territorio, la estruc-
turación de la propuesta se enmarca dentro del 
ámbito normativo vigente. Las ordenanzas exis-
tentes y sus reglamentos representan lineamien-
tos generales —y por tanto, limitados— para 
la formulación de posturas técnico-científicas 
de conservación patrimonial. A falta de una 
teoría propia, los insumos provenientes de la 
documentación internacional apoyan la cons-
trucción de criterios, aunque el vacío literario 
expone una necesidad práctica real que debería 
combatirse. 

Cierto es también que, ante este panorama de 
la gestión del patrimonio cultural en los ámbitos 
local y nacional, los instrumentos utilizados en 
el presente trabajo exponen aportes de interés 
para el conocimiento técnico y la construcción 
del partido arquitectónico de manera práctica, 
y con ello, el binomio teoría-práctica que evi-
dencia complementario en lo profesional y lo 
administrativo.

Finalmente, desde el ámbito académico, 
como ejercicio de afianzamiento de conoci-
mientos, es una reflexión amplia y profunda, de 
aprendizaje y autorreconocimiento, así como 
de difusión del diálogo intercultural e interge-
neracional propio del ente arquitectónico que 
representa a la ciudad. Con ello se evidencia 
como necesidad la creación de espacios de tra-
bajo multidisciplinar que promuevan la puesta 
en valor y la diversificación de potencialidades 
del patrimonio hacia su revitalización sosteni-
ble. Al tiempo, se cimienta la base formativa de 
jóvenes profesionales que, a las puertas del ám-
bito laboral, deberán saber conjugar el cúmulo 
de conocimientos para, entre otras cosas, rea-
lizar las labores propias de la salvaguarda del 
patrimonio arquitectónico e histórico a él aso-
ciado, en su diversidad tipológica territorial, a 
la par con las dinámicas mundiales. Es decir, 
planteando expectativas investigadoras se iden-
tifica que existen otros medios de producción 
de conocimiento y comprensión del patrimonio 
que, no abordados en la escena local, pueden 
proveer insumos potentes para su conservación.
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