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En esta obra se destaca la importancia de valorar y conservar el 
patrimonio cultural del barrio de San Francisco, en la comuna de 
Limache, Región de Valparaíso. A través de un enfoque interdiscipli-
nario, se explora la evolución urbana de esa localidad, la significativa 
designación de la Avenida Urmeneta como Zona Típica, y se estudia 
en profundidad el valor arquitectónico e histórico de sus inmuebles. 
Además, se abordan las consecuencias y responsabilidades de 
esta designación, así como propuestas de preservación tanto del 
patrimonio construido como natural. La resistencia social contra 
proyectos que amenazan la herencia cultural y la importancia de 
la toma de decisiones locales son temas centrales de la narrativa. 
Complementado con elementos visuales, el libro no solo proporciona 
una visión analítica de estos temas, sino que resalta la participación 
comunitaria y la relevancia de conservar la identidad cultural en un 
mundo amenazado por el cambio climático y los conflictos armados. 
Esta publicación es un llamado a valorar lo local en un contexto glo-
balizado, ofreciendo perspectivas que tienen sentido para cualquier 
microsociedad en el sistema Tierra.
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Capítulo 4
La Avenida Urmeneta de San Francisco de Limache: 
Un estudio comparativo del patrimonio urbano integrado

Marion Steiner12

construcción de San Francisco de Limache. El plano para 
esta nueva ciudad fue diseñado por Ricardo Caruana, un 
ingeniero español, al parecer, oriundo de Valencia, que al 
mismo tiempo participaba en la construcción de la línea 
de tren de Valparaíso a Santiago.

El trazado urbano de San Francisco de Limache se 
caracteriza por la Avenida Urmeneta como eje principal, 
que parte de la estación del ferrocarril. Diseñada como 
arboleda con senderos de inusual anchura, incluía una 
plaza central de generosas dimensiones como corazón 
social de la nueva población, acompañado por todo un 
sistema de calles, espacios e infraestructuras secunda-
rios. La declaración del conjunto como Zona Típica en 
diciembre de 2022 por el Consejo de Monumentos Na-
cionales de Chile reconoce el extraordinario significado 
patrimonial del diseño urbanístico y paisajístico de Lima-
che, que fue pionero, incluso si se compara desde una 
perspectiva internacional.

Partiendo del valor patrimonial integrado de la Aveni-
da Urmeneta, analizaremos a continuación algunos de los 
elementos característicos de San Francisco de Limache 
desde una perspectiva global comparativa, enfocándonos 
en tres aspectos principales: el agua como fuente de vida, 
el diseño urbano integrado y el patrimonio industrial.

El desarrollo urbano e industrial que Limache experi-
mentó en el siglo XIX es un extraordinario testimonio de 
la llegada de la modernidad a la zona central de Chile. El 
fundamento para ello fue la construcción de un sistema 
de riego a gran escala, el cual, junto con el clima de tipo 
mediterráneo característico de la zona, posibilitó una 
producción agroalimentaria y de horticultura pionera en 
el país, que iba a tener un impacto a escala nacional. 

Aprovechando el agua traída por varios canales desde 
el río Aconcagua, en unas pocas décadas el valle árido de 
Limache se transformó en un campo fértil para el cultivo 
de una gran diversidad de productos agrícolas, huertos 
y árboles frutales, seguido por la producción de forma 
cada vez más industrializada de cerveza, salsa y conser-
vas de tomates, entre otras. Junto a la agroindustria inci-
piente, llegaron también muchos habitantes nuevos a la 
zona, tanto hacenderos como trabajadores.

Así fue que, en la segunda mitad del siglo XIX, Lima-
che vivió una transformación profunda, y la visión mo-
dernista que tenían sus actores para el futuro del territo-
rio en cuestión, se expresó además en un nuevo sueño 
urbanístico, el cual, a partir de 1856, se manifestó en la 

12 Geógrafa-urbanista de la Universidad Humboldt de Berlín, experta en 
patrimonio industrial. Doctora de la Universidad Bauhaus de Weimar.
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Con esta comparación, buscamos resaltar la impor-
tancia de Limache como un proyecto pionero a nivel 
mundial. Además, pretendemos aportar reflexiones crí-
ticas para su futuro desarrollo sostenible y resiliente. 
Nuestra visión se inspira en las experiencias de otras ciu-
dades en el mundo que han sabido valorar y gestionar 
de manera efectiva su patrimonio, abarcando aspectos 
urbanos, culturales, naturales, territoriales y sociales, 
tanto materiales como inmateriales.

El agua, fuente de vida
 
Un primer aspecto característico del Limache patrimo-
nial es la presencia de un sistema de riego a escala te-
rritorial que, concretamente hablando, consiste en los 
canales Ovalle y Waddington que traían agua desde el 
rio Aconcagua (unos 90 km), además de canales más pe-
queños que se beneficiaron de los esteros locales y la 
red de acequias que se construyó en toda el área de San 
Francisco de Limache. Vestigios de este sistema persisten 
hasta el día de hoy en el territorio, con algunas partes 
aún en uso aunque fuera solo temporalmente.

Este sistema de infraestructuras hídricas innovadoras 
aseguró la disponibilidad de agua en todas las haciendas 
del valle, además de suministrar agua de riego a la nueva 
ciudad, creándose así un patrimonio que se puede consi-
derar urbano y rural a la vez, y que da testimonio además 
de los inicios de la hortiagricultura a gran escala en Chile. 

Mirando hacia otras partes del mundo, un ejemplo 
que llama particularmente la atención desde la perspec-
tiva comparativa, es la Huerta de Valencia que presen-
ta características similares a Limache. También llamada 
“Vega de Valencia”, se trata de un sistema de riego que 
data del periodo de los árabes, o incluso de la época ro-
mana, y que se ubica en el hinterland de la ciudad por-
tuaria española de la cual era oriundo Caruana. Es, por 
lo tanto, fuertemente probable además que para su di-
seño urbanístico de San Francisco de Limache, Caruana 
se haya inspirado en estas experiencias de su tierra de 
origen (Venegas et al., 2023). 

Figura 37.  Vista del estero de Limache, fuente de riego históri-
ca del valle de Limache. Foto: Javier Verdugo Arriagada, 2022.
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Figura 38. Vista típica de la Huerta de Valencia, un paisaje 
patrimonial en el Ajuntament de Alboraia que combina lo 
urbano y lo rural en base de su horticultura y sistemas de 
riego. Foto: Fernando Venegas, 2022.

En 2019, el “Regadío histórico de l’Horta de Valèn-
cia” fue declarado Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). La candidatura fue apoyada del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España y presen-
tada por el Ayuntamiento de Valencia en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Valencia y otras insti-
tuciones. En Chile desde 2011, con el sistema agrícola 
de Chiloé, también existe un bien declarado SIPAM.

Como reflexión comparativa destaca aquí que se 
trata de un patrimonio “vivo”, es decir: un sistema to-

davía en uso que cuenta con una protección patrimonial 
y con una gestión del recurso hídrico a la vez. Esta ex-
periencia es muy interesante para Limache y un estudio 
comparativo más exhaustivo, ya que demuestra que es-
tas dos cosas no se excluyen. Al contrario: la Huerta de 
Valencia deja en evidencia que la preservación del patri-
monio es una condición sine qua non para el desarrollo 
sostenible de un paisaje de producción histórico que se 
proyecta hacia el futuro. 

Figura 39. Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia, mi-
niatura por Bernardo Ferrándiz, 1865. Wikimedia Common

Es relevante destacar que el histórico Tribunal de las 
Aguas de la Huerta de Valencia, junto con el Consejo de 
Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, fueron inscri-
tos en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO bajo la denominación de “Tribunales de regan-
tes del Mediterráneo español”. Para Limache, ubicado en 
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un clima de tipo mediterráneo, el riego y la gestión del 
agua han sido asuntos fundamentales desde sus inicios. 
Controlar y poseer el agua en esa época equivalía a tener 
un poder político significativo.

Con la catástrofe climática y el continuo crecimiento 
de la población mundial, es previsible que los conflictos 
relacionados con el agua se intensifiquen en las próxi-
mas décadas. Limache no será ajeno a esta situación, y 
enfrentará desafíos adicionales en cuanto a la gestión 
sostenible del recurso hídrico.

Ciudad y medioambiente

Como segundo aspecto característico del Limache patri-
monial, estrechamente ligado al primero, queremos des-
tacar su valor añadido de crear un vínculo entre lo rural y 
lo urbano, al cual ya aludimos. A partir de la construcción 
de nuevas infraestructuras lineales como el ferrocarril, 
los canales y la red de acequias, el valle de Limache que 
era árido hasta ese entonces y habitado por pueblos in-
dígenas y algunas villas de origen colonial, en el siglo XIX 
vivió una transformación profunda de las lógicas econó-
micas y políticas y las prácticas sociales y culturales do-
minantes en el área.

Surgió un nuevo sistema modernizador a escala re-
gional que se fue expandiendo desde de la ciudad-puer-
to mundial que era Valparaíso en ese momento hacia su 
hinterland, donde la élite porteña comenzó a instalarse 
para diversificar sus actividades económicas. Con el di-

námico flujo de materias primas, mercancías y personas 
a través de la nueva línea del tren, que unió el centro 
comercial y financiero en la costa oeste de América del 
Sur con la capital nacional y empujó el desarrollo de los 
territorios en el trayecto, nació una nueva realidad tam-
bién en el valle de Limache.

Situado en este corredor modernizador, el desarrollo 
de Limache fue estrechamente vinculado con otras par-
tes del mundo, y gracias a su dedicación a la producción 
agraria, mientras se iba industrializando y urbanizando, 
logró guardar y sacar provecho de elementos caracterís-
ticos de su entorno natural. Surgió así una unión entre lo 
natural y lo cultural que hasta el día de hoy sigue marcan-
do el territorio y que en su combinación con atributos 
de valor social e inmaterial nos motivan a hablar de un 
patrimonio integrado.

Se suma a ello un diseño urbano particular, del cual 
la elegante curva que hace el trazado del ferrocarril para 
entrar a la nueva población de San Francisco de Limache 
es un testimonio importante ya que además define la po-
sición destacada de la estación que encabeza el trazado 
urbano. De aquí parte la avenida principal Urmeneta que 
cruza la población entera y que antiguamente era servi-
da incluso por un tranvía que hacía la conexión a lo largo 
del pueblo. Hasta el día de hoy, las y los limachinos se 
benefician de un diseño urbano caracterizado por am-
plias veredas, provistas de acequias y una gran arbole-
da –todos elementos que permiten proyectar la ciudad 
hacia un futuro saludable en tiempos de crisis climática y 
recurrentes pandemias globales.
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Figura 40. El plan de ordenamiento territorial Gebietsentwicklungsplan (GEP) de 1966 define el “sistema regional de espacios ver-
des” del Ruhrgebiet. Varios corredores verdes discurren la región de norte a sur y aseguran la llegada de aire fresco y limpio a su 
núcleo densamente poblado. Archivo de la Asociación Regional del Ruhr (Regionalverband Ruhr, RVR), Haus der Geschichte des 
Ruhrgebiets.

Ya en el contexto de la industrialización en el siglo XIX, 
la integración de ciudad y medioambiente formaba parte 
importante de los conceptos de planificación urbana. En 
vista de las pésimas condiciones higiénicas y una salud 
pública preocupante que caracterizaban la vida en las re-
giones industriales que crecían muy rápidamente, donde 

los casos de tuberculosis, cólera y malaria no eran poco 
frecuentes ni siquiera en Europa, la motivación era fuerte 
de mejorar la situación, y incluso los médicos comenzaron 
a desempeñarse como urbanistas. El urbanista inglés Ebe-
nezer Howard, que propagó las ciudades jardín como siste-
ma de pequeñas ciudades en el campo como reacción a la 



256

creciente industrialización, es considerado el pionero del 
concepto de la ciudad jardín que pronto fue adoptado en 
muchas otras partes del mundo.

crisis climática y creciente calentamiento de los centros 
urbanos, se considera que tiene un importante potencial 
para el futuro desarrollo del Ruhrgebiet. Por su estruc-
tura espacial particular y sus características ecológicas, 
podría incluso ofrecer mejores calidades de vida que las 
grandes ciudades tradicionales de alta densidad.

Figura 41. El Napoleonsweg es la avenida principal de la Ciu-
dad Nueva de Wulfen y fue diseñada desde el inicio libre del 
tránsito de autos. Su nombre se debe al camino que construyó 
el emperador francés Napoleón cuando anexionó gran parte 
de Alemania entre 1806 y 1813. Foto: Mapionet, 2007.

En la década de 1910, por ejemplo, sus ideas inspira-
ron a Robert Schmidt en la región del Ruhr (Ruhrgebiet) 
para elaborar una propuesta pionera de ordenación del 
territorio que preveía la creación de “corredores verdes” 
a lo largo de esta región de aproximadamente 120x70 
km que no debían ser urbanizados, con el fin de garan-
tizar de forma permanente el suministro de aire fresco 
hacia el interior de la región industrial. Este concepto ha 
sobrevivido a lo largo de las décadas y hoy, en tiempos de 

Figura 42. El plan de desarrollo general (Gesamtaufbauplan) 
de Fritz Eggeling para la Ciudad Nueva de Wulfen, 1964. Clara-
mente se distinguen los corredores verdes que también servi-
rían al uso público de la población. Fuente: Revista Architektur-
Wettbewerbe, 2. Sonderheft Wulfen, 1965.
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En comparación con las regiones altamente indus-
trializadas del norte de Europa, es muy posible que el 
componente ecológico haya desempeñado un papel más 
temprano en la región mediterránea debido a las condi-
ciones climáticas. Esto ocurrió antes de que el concepto 
de ciudad jardín al estilo inglés adquiriera una amplia 
atención internacional. Desde esta perspectiva, Limache 
puede considerarse un precursor temprano de la ciudad 
jardín, bastante comparable a los desarrollos en el sur 
de España. Lo interesante es que los objetivos y visiones 
para una calidad de vida urbana sostenible están siendo 
redescubiertos hoy en todas partes del mundo. Se busca 
repensar las ciudades desde un principio rector ecológi-
camente orientado, preparándolas para un futuro basa-
do en una planificación integrada y vinculante del desa-
rrollo urbano, regional y paisajístico.

Otro ejemplo inspirador para Limache, a escala de 
ciudad como Wulfen, es Winterthur en Suiza, que se 
desarrolló como ciudad industrial desde 1926 siguien-
do un modelo formativo centrado en un desarrollo ur-
bano fuertemente ecologista. En este sentido, también 
pueden descubrirse aquí paralelismos con el plan de Ca-
ruana para San Francisco, por ej. en lo que respecta a la 
ubicación topográfica: ambas ciudades están enclavadas 
en paisajes de colinas y zonas agrícolas. En Winterthur 
se trabaja desde hace décadas en enfoques innovadores 
de desarrollo urbano ecológico y, en lo que respecta a 
Limache, parece especialmente interesante el concepto 
de arboledas (Alleenkonzept) de 1998, que la ciudad si-
gue desarrollando desde entonces de forma constante y 
consecuente.

En la década de los 1960 también, la ordenación inte-
grada del territorio tuvo gran importancia en el Ruhrge-
biet. El plan de desarrollo de la Ciudad Nueva de Wulfen, 
por ejemplo, diseñado por el arquitecto Fritz Eggeling, 
entonces profesor de la Universidad Técnica de Berlín, 
preveía corredores de aire fresco a través de la nueva 
ciudad construida en un terreno baldío al norte de la re-
gión. Su diseño (ver figura 42) ganó el concurso de pla-
nificación urbana “Städtebaulicher Wettbewerb Neue 
Stadt Wulfen” en 1961, y la idea de los corredores verdes 
se ha mantenido desde la colocación de la primera pie-
dra de la nueva ciudad hasta hoy.

Figura 43. En sus estudios para una planificación del desarrollo 
urbano integrado y sostenible, la ciudad suiza de Winterthur tiene 
en cuenta no solo las arboledas, sino también otros elementos 
como corredores verdes, jardines, plazas y espacios verdes periur-
banos. Stadt Winterthur, portada, estudio urbanístico de 2013.
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Figura 44. Una de las arboledas de Winterthur que se estudian 
para la preparación de una planificación urbana integrada de la 
ciudad. Stadt Winterthur, foto de portada, Alleenkonzept 2017.

Ese Alleenkonzept, junto con estudios urbanísticos 
periódicos y la elaboración de imágenes objetivos para 
el futuro desarrollo urbano, pretende servir de instru-
mento de planificación consolidado, a largo plazo, eficaz 
y orientado a la aplicación para organismos oficiales, 
autoridades de aprobación y planificadores de futuros 
proyectos de construcción y cuestiones sobre el diseño 
del paisaje urbano. El concepto en sí, no solo se centra 
en las arboledas, sino en un total de 11 elementos, que 
incluyen también corredores verdes, jardines, plazas, es-
pacios verdes periurbanos y asentamientos verdes, cada 
uno con un alto valor de utilidad para la población.

La gran importancia de los espacios verdes como ac-
tivo urbano y bien cultural está reconocida desde hace 
tiempo en Winterthur; la ciudad también se presenta 

con éxito a escala internacional bajo la etiqueta “Gar-
tenstadt Winterthur”.

Figura 45. También se estudian las necesidades particulares de 
todos los participantes biológicos y tecnológicos de la vida ca-
llejera urbana. Stadt Winterthur, Alleenkonzept, p. 25.

Patrimonio industrial

Como tercer y último aspecto quiero mencionar el rico 
patrimonio industrial de Limache, cuya lectura detenida 
nos permite entender los cambios que se produjeron en 
este territorio en base de los procesos industrializado-
res implementados en la región y de las nuevas lógicas 
productivas. Corresponde aquí hablar de las propiedades 
con su producción agraria de cereales, tomates y otras 
materias primas, y también de las fábricas CCU y la des-
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aparecida Ex Parma donde estos productos oriundos del 
mismo valle se procesaron junto a materia prima traída 
desde otras partes del país por vía férrea.

La Fábrica CCU, en particular, nos recuerda la impor-
tancia del agua como fuente prima fundamental, la cual 
se aprovechó mediante cinco pozos ubicados en el mis-
mo recinto. Los vestigios de su ramal propio, cuyos rieles 
y trazado son visibles en el paisaje urbano todavía hoy, 
nos recuerdan además lo importante que era para su 
funcionamiento la conexión de la fábrica con la red fe-
rroviaria regional. La población obrera CCU, por su parte, 
construida en varias fases desde inicios del siglo XX junto 
a establecimientos sociales como canchas de fútbol y co-
medor, hace reminiscencia a la dimensión social caracte-
rística del paternalismo industrial de la época.

Desde hace ya medio siglo, el reúso y la puesta en 
valor del patrimonio industrial se han entendido en las 
cuatro esquinas del globo como un recurso para el desa-
rrollo urbano sostenible. Cada vez más se ha reconocido 
su gran valor como portador de identidad local, como 
testimonio de procesos históricos y como un recurso 
para remodelar nuestras ciudades con miras a un futuro 
más saludable, equitativo y resiliente. En todo el mundo, 
existen interesantes ejemplos de cómo ciudades han lo-
grado exitosamente convertir antiguos sitios industriales 
en nuevos centros de desarrollo económico, social y cul-
tural. 

En cuanto a fábricas similares a la CCU, cabe mencio-
nar el caso de la Malzfabrik, ubicada en la periferia ur-
bana de Berlín. Por sus características tecnológicas y el 
origen alemán de los fundadores de la CCU y gran parte 
de su maquinaria, se podría incluso considerar una “her-
mana”. Después de un largo período de abandono, los 
edificios de ladrillo cara vista construidos en la década 
de 1910  –que en su día formaron la mayor fábrica de 
malta de Europa– tomaron nueva vida a partir de 2005 
con un proyecto de inversionistas privados que la recon-
virtieron en lo que, según postulan en su página web, es 
“una isla vibrante centrada en la creatividad, la cultura, 
la conciencia medioambiental y el pensamiento sosteni-
ble” (Malzfabrik, s.f.).

Destaca el diseño paisajístico del sitio, de acceso pú-
blico y con una abundante presencia de agua, evocando 
reminiscencias de la fuente primaria para la producción 
de cerveza. Sobre la base de un novedoso concepto de 
utilización ecológicamente optimizada, el nuevo uso del 
monumento, que ocupa casi 50.000 metros cuadrados, 
hoy proporciona espacio para empresas creativas, una 
granja urbana, eventos y rodajes. Además, se ofrecen vi-
sitas guiadas a los nueve edificios históricos bajo el con-
cepto de museo de sitio. La terraza de una azotea está 
abierta al público; aquí, se ofrece cocina suiza a precios 
asequibles y, por supuesto, cerveza.



260 CCU Limache (2023)



261

Figura 46. La Malzfabrik en Berlín, además de nueve edificios históricos y un complejo moderno de oficinas, cuenta con un gran 
parque público. Proporciona espacio para start-ups ecológicos creativos, dos estanques de retención, una playa, un jardín natural y 
una granja urbana. Foto: Matthias Friel, Malzfabrik.

como resultado de más de veinte años de iniciativa ciu-
dadana y trabajo voluntario, se logró la conservación de 
lo que quedaba de las antiguas instalaciones ferroviarias 
reconvirtiéndolas en un museo del transporte. Este, con 
el tiempo, se transformó en el Museo Alemán de Tecno-
logía (Deutsches Technikmuseum), que alberga también 
un extenso y valioso archivo histórico y es hoy uno de los 
museos más visitados de la capital alemana. 

Hay otros innumerables ejemplos de reutilización y 
gestión innovadoras de antiguos sitos industriales. Tam-
bién en Berlín es interesante, por ejemplo, la antigua 
estación Anhalter Bahnhof, destruida casi por completo 
durante la Segunda Guerra Mundial y situada posterior-
mente en la periferia urbana, justo al lado del Muro, en 
la parte occidental de la ciudad dividida, hasta el giro po-
lítico en la antigua RDA en 1989. En la década de 1980, 
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Figura 47. La “playa” de la Malzfabrik, públicamente accesible 
y con diversa actividad artística y cultural, es un lugar exquisito 
para disfrutar del verano cada vez más caluroso en Berlín. Al 
fondo de la foto se ve la granja. Foto: Nils Krüger, Malzfabrik. 

El recinto del museo incluye amplias zonas exterio-
res con objetos expuestos, donde se conservan también 
ruinas que, junto con las partes históricas de los edificios 
del museo, son objeto de una investigación arqueológica 
industrial continua, a la que contribuye el Centro Berli-
nés del Patrimonio Industrial (Berliner Zentrum Industrie-
kultur, BZI), una institución científica fundada en 2011 
por el museo y la Universidad de Ciencias Aplicadas HTW 
Berlín. El recinto exterior del museo está parcialmente 
abierto al público, con algunas zonas reservadas para fu-
turos planes de ampliación. Estas, así como las zonas de 
exposición al aire libre, están bien articuladas con la flora 
y fauna del parque adyacente Park am Gleisdreieck, en el 
marco de una planificación ecológica vinculante, coordi-
nada y de largo plazo, que fue acordada entre los varios 
actores de los barrios vecinos y la municipalidad.

Figura 48. Cada dos semanas aproximadamente, los días sába-
do, se ofrecen visitas guiadas por los edificios históricos, don-
de una atracción mayor es la maquinaria que todavía existe 
en su lugar en gran parte de la fábrica. Foto: Matthias Friel, 
Malzfabrik.

Cabe señalar que, por lo general, los antiguos sitios 
industriales no están situados directamente en el centro 
de la ciudad, sino más bien en su periferia, debido a la 
disponibilidad de suelo y las conexiones históricamente 
necesarias de transporte por ferrocarril o canal. Estos 
contextos urbanos-periféricos constituyen, sin embargo, 
un potencial especial para el desarrollo urbano, ya que, 
si se planifican adecuadamente, pueden integrar y enri-
quecer la periferia y poner mayor atención en sus nece-
sidades específicas, en lugar de enfocarse siempre en los 
centros y núcleos urbanos, como suele ocurrir.
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Figura 49. La antigua tornamesa de la estación Anhalter 
Bahnhof en Berlín-Kreuzberg en 1984, un poco antes de ini-
ciarse la reconversión de las ruinas en museo. Hasta el día de 
hoy, el sitio se vincula estrechamente con la fauna y flora del 
parque adyacente y representa otro oasis verde en el centro 
de la ciudad reunificada. Foto: Clemens Kirchner, SDTB. 

Hacia una ciudad saludable y resiliente

Reflexionando críticamente sobre los variados valores 
patrimoniales de Limache, que aquí hemos contextuali-
zado desde una perspectiva global comparada, la buena 
administración y gestión del patrimonio integrado resal-
tan como un elemento fundamental para el futuro desa-
rrollo de Limache. 

Aunque la presente contribución no pudo ser más 
que un breve esbozo, que debe quedar muy incompleto, 
cabe señalar que aún faltan estudios comparativos inter-
nacionales en profundidad.

Figura 50. El mismo sitio después de su restauración y recon-
versión en el actual Deutsches Technikmuseum (Museo Ale-
mán de Tecnología), idea que fue empujada por iniciativa ciu-
dadana. Foto: Clemens Kirchner, SDTB. 

En particular, se puso de manifiesto que el discurso 
científico sobre las ciudades jardín sigue estando domi-
nado actualmente por los contextos anglosajones, mien-
tras que los proyectos pioneros que existen en la región 
mediterránea, algunos de los cuales se realizaron mucho 
antes debido a las condiciones climáticas específicas que 
allí se dan, han sido hasta ahora ampliamente ignorados 
por el debate científico internacional comparativo. A 
modo de reflexión para futuros debates, quiero sugerir 
que la creación de puentes interdisciplinares que tras-
pasen las barreras lingüísticas y los contextos histórico-
culturales de nuestro pensamiento conceptual debería 
permitir finalmente también la investigación comparati-
va entre el Norte y el Sur.
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Aun así, en el espacio muy limitado del presente tex-
to, logramos demostrar que en Limache, por supuesto, 
hay sitios, paisajes y elementos de gran valor patrimonial 
que tienen mucha relevancia para un futuro desarrollo 
sostenible de la ciudad. Lo que falta son una política co-
herente, eficaz y sensible para cuidar este patrimonio 
y avanzar en el desarrollo de una cultura, educación y 
gestión patrimonial que aborden de manera transversal 
las distintas dimensiones del patrimonio que es, a la vez 
como hemos explicado, urbano y rural, cultural y natural, 
territorial y social, material e inmaterial.

Independiente del destino que tengan estas políticas, 
el patrimonio de Limache es importante en comparación 
con el resto del mundo, y esto incluye, de manera fun-
damental, el proceso continuo de su construcción social 
que se hace cada vez más fuerte. La movilización de las 
y los habitantes de Limache en favor de la defensa de su 
patrimonio es una demostración potente de ello, y el éxi-
to que tuvo la solicitud ciudadana de declarar la Avenida 
Urmeneta y Plaza Brasil como Zona Típica después de 
largos años de lucha cobra particular relevancia. La ca-
pacidad de la población local de organizarse y cooperar 
tanto con las autoridades como con el mundo académico 
a distintos niveles seguirá siendo sin duda el fundamento 
para el futuro de la ciudad, y será además seguido con 
mucha atención por la comunidad científica internacio-
nal del patrimonio urbano e industrial.

En vista de esta atención mundial, junto con el re-
conocimiento ya alcanzado a nivel nacional tanto por el 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de 
las Artes, las Culturas y el Patrimonio, como por proyec-
tos financiados con fondos públicos como el actual FON-
DART, producto del cual aparece esta publicación, es de 
esperar que la motivación individual por trabajar en red 
y comprometerse con estudios comparativos de calidad 
siga creciendo entre los y las colegas de las universidades 
del país. Si miramos hacia Argentina, país vecino, cons-
tatamos que para Mendoza y San Juan, por ejemplo, ya 
existen investigaciones comparativas importantes, lo que 
demuestra que sí es posible dedicarse al tema desde es-
tas latitudes. Es de desear que la reivindicación social de 
una nueva gobernanza patrimonial logre prosperar tam-
bién en el mundo académico chileno.

Por último, con respecto a modelos de gestión inte-
grada y una perspectiva más global del patrimonio, tam-
bién vemos que hay avances innovadores en la región de 
América Latina y el Caribe. El Plan de Protección del Pa-
trimonio Industrial de la Bahía de La Habana, por ejem-
plo, publicado en noviembre de 2022, o la Nueva Ley de 
Protección del Patrimonio Integrado Cultural y Natural, 
aprobada por la Asamblea Nacional de Cuba en mayo de 
2022, son dos ejemplos muy interesantes que deberían 
inspirar el futuro debate patrimonial en Chile.
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Figura 51. Patrimonialistas limachinos manifestándose a favor de la declaratoria de la Avenida Urmeneta y la Plaza 
Brasil de cómo Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales, revindicando una política de desarrollo urba-
no que respete los valores patrimoniales de la ciudad. © Foto: Antil Camacho, 2022. Créditos: Aulikki Pollak, 2021. 
Filtro: Colegio de Arquitectos de Chile, 2021. 
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En esta obra se destaca la importancia de valorar y conservar el 
patrimonio cultural del barrio de San Francisco, en la comuna de 
Limache, Región de Valparaíso. A través de un enfoque interdiscipli-
nario, se explora la evolución urbana de esa localidad, la significativa 
designación de la Avenida Urmeneta como Zona Típica, y se estudia 
en profundidad el valor arquitectónico e histórico de sus inmuebles. 
Además, se abordan las consecuencias y responsabilidades de 
esta designación, así como propuestas de preservación tanto del 
patrimonio construido como natural. La resistencia social contra 
proyectos que amenazan la herencia cultural y la importancia de 
la toma de decisiones locales son temas centrales de la narrativa. 
Complementado con elementos visuales, el libro no solo proporciona 
una visión analítica de estos temas, sino que resalta la participación 
comunitaria y la relevancia de conservar la identidad cultural en un 
mundo amenazado por el cambio climático y los conflictos armados. 
Esta publicación es un llamado a valorar lo local en un contexto glo-
balizado, ofreciendo perspectivas que tienen sentido para cualquier 
microsociedad en el sistema Tierra.
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