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Resumen 

El Centro de interpretación arqueológico para el mejoramiento de la actividad 

turística cultural en el sector de Cayma, Arequipa, ayudara a revalorar la identidad 

del sector, ya que la desvalorización, deterioro y destrucción de las andenerías que 

han sido declaradas patrimonio arqueológico de la nación desde el año 2004, a 

causa de lotizaciones informales y el desconocimientos de los pobladores del 

sector, han atentado contra la normativa vigente, quedando en la actualidad 

limitados elementos arqueológicos de referencia que están conectados al eje 

cultural donde se encuentran colegios y el ministerio de cultura de Arequipa. El 

método aplicado de la investigación es de tipo cualitativa con sus respectivos 

instrumentos, métodos y técnicas, utilizando las teorías de arquitectura contextual, 

acupuntura urbana y estrategias de turismo se mejorará  los recursos turísticos 

deteriorados del sector, proponiendo espacios dedicados a la cultura que revalorara 

su identidad, convirtiéndolo en el primer centro de interpretación de la región con 

un modelo fundamentado en estrategias proyectuales basadas en enfoques de 

identidad, contextuales, funcionales, y materialidades, fomentando las políticas de 

equilibrio para el desarrollo de actividades turísticas culturales. 

Palabras clave: centro de interpretación arqueológico, actividad turística, cultura, 

identidad, materialidad. 
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Abstract 

The Archaeological Interpretation Center for the improvement of cultural 

tourism activity in the Cayma sector, Arequipa, will help revalue the identity of the 

sector, since the devaluation, deterioration and destruction of the terraces that have 

been declared archaeological heritage of the nation since In 2004, due to informal 

subdivisions and the ignorance of the inhabitants of the sector, they have violated 

the current regulations, leaving currently limited archaeological reference elements 

that are connected to the cultural axis where schools and the Ministry of Culture of 

the city are located. Arequipa. The applied method of the investigation is of a 

qualitative type with its respective instruments, methods and techniques, using the 

theories of contextual architecture, urban acupuncture and tourism strategies, the 

deteriorated tourist resources of the sector will be improved, proposing spaces 

dedicated to culture that will revalue its identity, making it the first interpretation 

center in the region with a model based on project strategies based on identity, 

contextual, functional, and material approaches, promoting balanced policies for the 

development of cultural tourism activities. 

Keywords: archaeological interpretation center, tourist activity, culture, identity, 

materiality. 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema 

Alrededor del mundo, el turismo proporciona a millones de personas la 

oportunidad de conocer y difundir la cultura y naturaleza de diversos lugares y 

países, genera el veinte por ciento del PBI en algunos países, siendo el tercer rubro 

en importancia para la economía mundial. La covid-19 a afectado este sector 

generando serias deficiencias a los diversos desarrollos de las actividades turísticas 

culturales, siendo prioritario su mejoramiento, aprovechando esta coyuntura para 

generar mejoras en sus destinos y comunidades haciendo uso de las herramientas 

innovadoras, digitales y ecoturísticas vigentes.(ONU, 2020).  

Figura 1.Turismo en el mundo. (ONU, 2020) 

En América Latina, la pandemia COVID19 ha afectado significativamente las 

actividades de turismo; Las consecuencias económicas y sociales para los países 

dependientes en este campo son graves. El gobierno ha propuesto reactivarlo 

promoviendo el turismo nacional y reflejando los desafíos de las actividades 

turísticas en el turismo general y comunitario, especialmente durante el período 

pandémico. Mejorado la conciencia del turismo sobre el desarrollo sostenible de las 

personas y la buena vida; concluyendo que es necesario pensar en cómo el turismo 

debe de ser sostenible en todas sus relaciones y dimensiones para formar 

elementos de desarrollo nacional.(Loor et al., 2021).  

Figura 2. Turismo en tiempos de pandemia en américa latina. (Loor et al., 2021) 
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En el Perú, encontramos gran variedad de atractivos turísticos culturales 

como Machu Pichu que muestra una creciente demanda internacional, impulsando 

el crecimiento económico y desarrollo social. Dentro del rankig con mayor turistas 

nacionales y extranjeros se encuentran los departamentos de: Lima, Cusco y 

Arequipa, ayudando a fomentar empleos de manera directa e indirecta, 

experimentando un crecimiento continuo y diversificándose para ser uno de los 

sectores económico rentables, incidiendo en los indicadores sociales y 

macroeconómicos.(Tudela et al., 2022). 

Figura 3. Turismo en el Perú. (Tudela et al., 2022) 

El departamento de Arequipa, en los últimos 20 años a presentado un gran 

crecimiento económico gracias al comercio y el turismo, lo cual es bueno otorgando 

un continuo y solido desarrollo a la ciudad, sin embargo a pesar que Arequipa tiene 

mucho potencial turístico no se ha podido desarrollar a su plenitud por la falta de 

promoción de sus atractivos turísticos por parte de las empresas privadas y 

autoridades. Una prueba de ello es que no se dan a conocer nuevos atractivos 

turísticos que se convertirían en los nuevos lugares de atracción que ayudarían a 

otorgar una mejor diversificación.(Angermuller, 2021). 

Figura 4. Actividades culturales en Arequipa. (Angermuller, 2021) 
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 El distrito de Cayma está contaminado con infraestructura insuficiente a cuantos 

roles urbanos se refiere. El distrito busca desarrollarse mediante un crecimiento 

económico- social urbano y medioambiental; dentro de este carácter la ciudad afronta 

un problema referido a patrimonio paisajístico cultural. 

Lo que se busca con esta investigación es mejoramiento de la actividad turística 

cultural revalorado el gran valor histórico del sector como las andenerías 

prehispánicas de Tocrahuasi que son patrimonio cultural de la nación desde el año 

2004, ratificándose y limitando la zona en el 2006. (Cori et al., 2018) 

 

Figura 5. Patrimonio cultural de la nación. (Cori et al., 2018) 

1.1.1 Realidad problemática 

Se observa en la ciudad de Arequipa, sector de Cayma, destrucción de la 

andenería prehispánica, uso indiscriminado por pobladores de rutas turísticas, 

Presencia de puntos de botaderos de basura , ocupación indebida de zona 

arqueológica, y desarrollos deficientes de festividades gastronómicos debido al 

incrementando de sembrío de maíz en sitio arqueológico, uso de vías para retiro de 

productos agrícolas, cambio de uso a viviendas próximas a ruinas prehispánicas 

existentes, lotizaciones informales y uso indebido de equipamientos deportivos; 

ocasionando limitado uso turístico, destrucción de las andenerías prehispánicas 

existente y limitado desarrollo gastronómico; teniendo como consecuencia la 

alterada actividad turística cultural  en el sector de Cayma; siendo su propósito final 

el deterioro del desarrollo turístico cultural. 

 

Figura 6. Ocupación indebida de zona arqueológica. Tomado del diario el comercio. 
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1.1.2 Formulación del problema holográfico 

¿De qué manera un centro de interpretación arqueológico mejorará las 

actividades turísticas culturales en el sector de Cayma, Arequipa? 

 

1.2 Justificación 

La presente investigación presenta una relevancia: 

Urbano: El centro de interpretación arqueológico será el punto de encuentro 

de concentración que mejorará la conservación arqueológica de las andenerías de 

Tocrahuasi, generando actividades turísticas culturales en el sector de Cayma que 

será sostenible en el tiempo. 

Social: El centro de interpretación arqueológico promoverá el conocimiento 

y la difusión del valor histórico a los pobladores del sector y turistas, propiciando la 

identidad de la zona arqueológica. 

Cultural: El centro de interpretación arqueológico revalorara todas las 

costumbres del sector de Cayma y mayor conciencia del valor histórico de la zona 

arqueológica de Tocrahuasi. 

Económica: El centro de interpretación arqueológico generara un mayor 

ingreso económico para los pobladores del sector de Cayma a través de la 

oportunidad laboral desde su etapa de construcción.  

 

1.3 Hipótesis proyectual 

Construyendo el modelo de análisis de la evaluación de las actividades 

turístico cultural alterada; fundamentado en las teorías de la arquitectura contextual, 

acupuntura urbana y estrategias de turismo gastronómico ; integradas los análisis 

de ocupación indebida de recursos turísticos, análisis de procesos de ocupación 

urbana irregulares y análisis de equipamientos deportivos deficientes; acompañada 

de sistematizaciones de turismo limitado, recursos turísticos deteriorados y 

desarrollos gastronómicos limitados; permitiendo elaborar el modelo de análisis de 

los tipos de actividad turística cultural alterada; entonces si se podrá identificar los 

tipos de arquitectura contextual para los recursos turísticos afectados, los tipos de 

acupuntura urbana para los recursos turísticos vulnerables, los tipos de estrategias 

de turismo gastronómico para las festividades deficientes, los tipos de ocupación 

indebida de recursos turísticos, los tipos de procesos de ocupación urbana 
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irregulares y tipos de equipamientos deportivos deficientes; así como las 

estructuraciones de los tipos turísticos limitados, los tipos de recursos turísticos 

deteriorados y los tipos de desarrollos gastronómicos limitados ; para generar un 

centro de interpretación arqueológico para el mejoramiento de la actividad turística 

cultural en el sector de Cayma, Arequipa. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Centro de interpretación arqueológico para el mejoramiento de la 

actividad turística cultural en el sector de Cayma, Arequipa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

•Identificar la alterada actividad turística cultural en el sector de Cayma.  

•Identificar afectaciones urbanas de las actividades turísticas culturales.  

•Identificar afectaciones arqueológicas de las actividades turísticas culturales. 

•Elaborar estructuras de las deficiencias detectadas en la alterada actividad 

turística cultural en el sector de Cayma. 

•Proponer un modelo de análisis de los tipos de actividad turística cultural alterada 

en el sector de Cayma. 
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II. MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

2.1. Marco Análogo 

2.1.1. Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 

 

En el caso estudiado, desarrollado por Ana Pérez, (2020), el Centro de 

interpretación arqueológica, puerto Montt-Chile, ubicado a 35km hacia el sur 

oeste del puerto Montt, dada la coyuntura del hallazgo arqueológico en el monte 

verde se propone el desarrollo de un proyecto como respuesta, empezando por 

entender el potencial del lugar ya que para muchos no son visibles o pasa 

desapercibido y se pierde la magnitud de acontecimientos y la historia propiamente 

dicha, por tanto, el centro de interpretación hará posible esa comunicación faltante 

para todo aquel visitante mostrando el espíritu del lugar del sitio, además de 

explicar la importancia del contexto y su relación más cercana con él, su intención 

se focaliza en marcar la diferencia, ser protagonista, e importancia del lugar 

arqueológico.  

 

En el estudio de caso, desarrollado por  Alejandra Carrillo, ( 2020), el Centro 

de interpretación e acogida de visitantes de Mompox-Colombia, se desarrolló 

el proyecto en Santa Cruz de Mompox, caracterizado por su valor cultural, turístico, 

e histórico, considerada la joya de la arquitectura colombiana, por medio de este se 

desarrolla un exhaustivo trabajo analítico con el fin de resultar en la edilicia, 

gestándose los términos de idea, reflejar, materializar y mimetizar sobre todo 

entendiendo que la memoria es la raíz de todo porque gracias a ella permite saber 

nuestros orígenes y entender el valor que tiene, básicamente el proyecto engloba 

todo lo mencionado en una edilicia que fue pensada y configurada gracias al 

entendimiento de relaciones y momentos que el propio autor hace notar en cada 

espacio, así como sus determinantes infraestructura vial, llenos y vacíos y el paisaje 

natural, buscando la vinculación entre el interior y exterior. 

 

Según el estudio de caso, elaborado por Juan Barreto y Jean Egoavil, (2021), 

el Centro de difusión e investigación histórica del patrimonio arqueológico 

inca en la ciudad del Cuzco, está ubicado a las espaldas de Sacsayhuamán, 

surge de una reinterpretación, el cual tiene un significado religioso, que tiene inicio 
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en Coricancha atraviesa la plaza Huaycapata y terminando en el parque 

arqueológico de Sacsayhuamán, más específicamente se basa en principios como: 

cosmovisión andina, aterrazamiento, y paisaje, mostrando características 

esenciales que aportan a la conceptualización de la arquitectura la tectónica, el sol, 

y la hidráulica, su volumetría destaca de manera lineal a un eje efímero que el autor 

plantea dando lugar un tipo escalonado su edilicia configurándose a partir de un 

elemento receptor plaza para luego distribuirse a diferentes ambientes. 

 

En el estudio de caso, desarrollado por Paola, Gushiken y Keny Silva, (2021), 

Centro de interpretación y museo de sitio Vichama,  Huaura, Su 

conceptualización se debe al origen el cual siempre se remonta a un antepasado, 

preguntándose quienes son, que eran ellos, como vivían y como lograron sobrevivir, 

si nos pegamos a la arquitectura el objetivo es juntar este concepto con el interés 

cultural, naciendo de un origen es cómo surge su disposición geométrico, 

ayudándose de criterios como son: espacial, contextual, bioclimático, formal y 

funcional, describiéndolo cuenta con dos ingresos peatonal y vehicular, el primero 

lleva a una alameda central que se distribuye a dos sectores uno de difusión y otro 

administrativo, el segundo a la zona de instrucción e investigación a través de una 

plaza intima, terminando su remate en una concha a modo anfiteatro con graderías. 

 

Según el estudio de caso, presentado por Bruno Cáceres, (2018), Centro de 

interpretación e difusión cultural para el visitante, mirador de Carmen alto, 

Arequipa, Se involucra la inclusión bastante en lo planteado porque es un espacio 

con buena accesibilidad, dedicado a personas de diferentes edades porque su 

visión va a que entiendan la definición de bien natural, por medio de la observación 

y la enseñanza, la arquitectura se implanta teniendo en cuenta componentes como: 

zonificación, lugar, y usuario, integrando con el contexto a través de la edilicia por 

medio de secuencias donde esta remarcado por dos espacios arquitectónicos, que 

a su vez estas se comunican por medio de salas temáticas y espacios interactivos, 

tomando en cuenta que cada área lleva a sub espacios, todo este recorrido se 

englobado en una área común que es el espacio público donde existe la relación 

de actividades. 
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2.1.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

 

Figura 7. Centro de interpretación arqueológica, puerto Montt-Chile-1. (Pérez, 2020).  
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Figura 8. Centro de interpretación arqueológica, puerto Montt-Chile-2. (Pérez, 2020). 
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Figura 9. Centro de interpretación e acogida de visitantes -Colombia -1. (Carrillo, 2020). 
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Figura 10. Centro de interpretación e acogida de visitantes -Colombia -2. (Carrillo, 2020). 
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Figura 11. Centro de difusión e investigación histórica del patrimonio arqueológico inca -
Cuzco -1. (Barreto & Egoavil, 2021). 
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Figura 12. Centro de difusión e investigación histórica del patrimonio arqueológico inca-
Cuzco -2. (Barreto & Egoavil, 2021). 
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Figura 13. Centro de interpretación y museo de sitio vichama, Huaura -1. (Gushiken & 
Silva, 2021). 
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Figura 14. Centro de interpretación y museo de sitio vichama, Huaura -2. (Gushiken & 
Silva, 2021). 
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Figura 15. Centro de difusión e interpretación cultural para el visitante, mirador de 
Carmen alto -1. (Cáceres & Cáceres, 2018). 
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Figura 16. Centro de difusión e interpretación cultural para el visitante, mirador de 
Carmen alto -2. (Cáceres & Cáceres, 2018). 
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2.1.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

 

Tabla 1. Matriz Comparativa. Elaboración propia. 
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2.2. Marco Normativo  

En el PDM (Plan Desarrollo Metropolitano 2016-2025) nos indica que el área 

de intervención de la propuesta es un RDM-2 y está fuera del rango de acción de 

los planes específicos y los límites de las andenerías de Tocrahuasi.  

Conclusión: se puede determinar que la intervención en el área es posible, debido 

a que no es considerada parte del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Zonificación. (PDM 2016-2025) 

Dentro del sector de la investigación integra las andenerías arqueológicas 

intangible de Tocrahuasi que fue declarada con resolución directoral N°1378/INC el 

diecisiete de diciembre del 2004, encontrándose protegido por la ley 211296 que 

es la ley general de patrimonios de la nación. (INC, 2016) 

 

Figura 18. Delimitación de la Zona Arqueológica. (PDM -2022-2042) 
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2.2.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto 

Urbano Arquitectónico. 

 

Tabla 2. Normas y Reglamentos. RNE. 

Según UNESCO, asamblea para defensa de bienes, culturales y naturales, 

Paris, Francia, 1972, siendo nuestro país integrante en 1982 da conocimiento de: 

Artículo 4: (…) restaurar, preservar, proteger y difundir a posteriores el 

significado de propiedad natural y cultural, donde se encuentre, principalmente 

relacionados.  Este articulo trata de actuar con el objetivo de maximizar sus propios 

recursos e incluso a través de asistencia y cooperación, por medio del apoyo 

internacional y beneficioso, especialmente en aspectos financieros, arte, ciencia y 

método. 

Artículo 5: (…) Establece propiedad, con características de protección, 

conservación y valorización, que manifieste ausencia de abandono, 

inmediatamente el ente proporcionara un especialista a cargo de las tareas 

asignadas, en: investigaciones científicas y técnicas, perfeccionar las 

intervenciones que permiten a un estado responder contra las amenazas a los 

bienes naturales y culturales. 
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Figura 19. Reglamentos aplicados en la administración. Extraídos de (RNE).  
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Figura 20.  Reglamentos aplicados en la cafetería. Extraídos de (RNE). 
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Figura 21. Reglamentos aplicados en el estacionamiento, rampas y biblioteca. Extraídos 
de (RNE).   

 

 

 



24 
 

 

Figura 22. Reglamentos aplicados en los talleres. Extraídos de (RNE).     
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2.3. Teorías relacionadas al tema 

Arquitectura contextual 

Es un movimiento de apoyo que evalúa todos los factores externos típicos, 

su fundación es la siguiente: respetar el medio ambiente, ensamblar para que se 

articule con el contexto armonioso y la búsqueda de paisajes integrados. Esta teoría 

ayudara a que el proyecto se realice al considerar el contexto natural como la 

radiación solar, el viento y el uso de la vegetación existente para crear espacios, 

entre otros.(Vargas, 2020) 

Esta teoría presenta los siguientes criterios:  

- El medio natural. 

- La ideología de la gente. 

- El tipo de materiales de la región. 

 

Figura 23. Plaza de armas de Arequipa. (Vargas, 2020) 

Acupuntura urbana 

Se trata de intervenciones estratégicas en puntos degradados y críticos de 

la ciudad, encaminadas a su reintegración en la estructura urbana de forma 

sostenible, aportando una solución eficaz y colectiva a través de intervenciones 

culturales, urbanísticas, de restauración, regeneración o intervenciones de menor 

envergadura como la movilidad sostenible.(Umbo, 2021) 

Esta teoría presenta los siguientes criterios:  

- Espacio social 

- Resignificación 

- Reactivaciones 

 

Figura 24. Intervenciones estratégicas en puntos críticos. (Umbo, 2021).  
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Estrategias de turismo gastronómico 

Se trata de un tipo de turismo en el que el motivo principal del viaje del 

visitante radica en determinados centros o lugares donde poder disfrutar de la 

gastronomía local. Considerando al factor de interés por la preferencia y decisiones 

de los turistas asumiendo gustos y preferencias para determinadas visitas, el 

potencial gastronómico se considera la variedad de productos, el valor agregado, 

la satisfacción del servicio y los requerimientos urbanos que mejora la implicancia 

de la articulación gastronómica. (Labrín, 2021) 

Esta teoría presenta los siguientes criterios:  

- Factores de interés  

- Potencial gastronómico  

- Requerimientos de ordenamiento urbano 

 

Figura 25. Turismo gastronómico en Arequipa. (Labrín, 2021) 
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Conceptos: 

 

Centro de interpretación arqueológico: espacio que contribuye a conocer, 

entender y difundir el valor patrimonial del lugar.(Rodríguez, 2018) 

Actividad turística cultural: es la actividad que realizan los turistas enfocada al 

aprendizaje que caracteriza a la sociedad.(Centella, 2021) 

Recursos turísticos: son características materiales e inmateriales específicas en 

entornos históricos y naturales de gran valor.(Valle, 2020) 

El medio natural: Es el conjunto de elementos físicos y biológicos que interactúan 

todos los seres vivos.(Blanco et al., 2018) 

Espacio social: es el lugar en común de los distintos grupos de la sociedad donde 

interactúan de forma presencial.(Ayala, 2018) 

Recursos turísticos vulnerables: son las expresiones históricas de gran valor y 

tradición que tiene la posibilidad de ser dañado.(Vianchá et al., 2021) 

Diseño Contextual: Es el método que permite entender el entorno, integrado con 

la forma del lugar.(Venegas, 2019) 

Diseño Funcional: principio básico que se aplica en el diseño arquitectónico 

donde los ambientes deben de estar relacionados según su necesidad.(Sandoval, 

2018) 

Identidad: Es la base subjetiva de características propias para el empoderamiento 

personal hacia la sociedad.(García & Lalueza, 2019) 

Materialidad: Es el desarrollo a través del cual la idea se representa en materia 

logrando un diseño amable con su entorno.(Cahiza et al., 2018) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de diseño de investigación 

Se integra en 3 categorías: cualitativa, critica y propositiva. 

3.2. Categorías y subcategorías condicionantes de diseño 

Cualitativa, porque observando nos permite conocer e interpretar la realidad de 

los mismos por medio de teorías. Crítica, porque es sujeta de investigación a como 

construida, divergente y múltiple, le permite especificar los cambios necesarios. 

Propositiva, porque a través de métodos y procesos que le permitan diagnosticar 

para encontrar respuestas y resolver problemas.  

La investigación, se está basando con la técnica de facto - percepción, 

estructurando y priorizando lo que se muestra en el planteamiento, son elementos 

unidos que forman un orden primario. 

 

Figura 26. Técnica de facto-percepción. (Vargas, 2016)  

Esta organización secuencial no se considera un subsistema de indicadores 

sólo cuando están formalizados y organizados en subsistemas dialécticos 

lógicamente jerárquicos. Los subsistemas de índices perceptibles realmente 

generados manifiestan una proposición particular, originada por su conexión 

práctica - teoría - práctica. Pudiendo ver que el sistema está formado con todos los 

subsistemas en índices reales - perceptibles, en este caso el modelo problema o el 

sistema defectuoso. (Vargas, 2016) 
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Figura 27. Estructura. Elaboración propia.                                                                      

El principal carácter del sistema es que esta en desequilibrio su 

comportamiento, tratándose de un sistema dinámico, siendo la unidad primordial y 

la actividad turística cultural alterada como atractor. Cabe señalar que los bucles 

actúan como generadores autogenerados, reforzando su existencia en el futuro 

temporal. 

 

Figura 28. Relaciones. Elaboración propia.                                                                       

Se crea empezando con el modelo problemático o sistema problema que da 

origen al modelo teórico, creándose así un modelo teórico - práctico y finalizando 

en la práctica del tema, dando lugar al término de la investigación. 
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Figura 29. Modelo problema. Elaboración propia. 
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Figura 30. Modelo teórico. Elaboración propia. 
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Figura 31. Modelo teórico-practico. Elaboración propia.  



33 
 

 

Figura 32. Matriz lógica de los tipos de actividad turística cultural alterada en el sector de cayma. Elaboración propia. 
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Operacionalización de variable independiente 

 

 Tabla 3. Matriz independiente. Elaboración propia.            
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Operacionalización de variable Dependiente 

 

Tabla 4. Matriz dependiente. Elaboración propia. 



36 
 

3.2.1. Contexto urbano 

3.2.1.1. Equipamiento 

El sector de Cayma cuenta con varios equipamientos como áreas residenciales, 

áreas comerciales, áreas industriales, servicio de educación, servicio de salud, zona 

de recreación publica y otras áreas. Los equipamientos más visitados son la plaza de 

armas de Cayma y los restaurantes campestres que se instalan los fines de semana 

en la zona arqueológica de Tocrahuasi, también encontramos los equipamientos como 

el colegio san Francisco, el ministerio de cultura, el archivero regional de Arequipa, el 

asilo metropolitano Lira y el colegio Mayta Cápac. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa de zonificación. PDU Cayma. 

3.2.1.2. Uso de suelo 

En nuestro sector de intervención, toma protagonismo la vivienda con una 

cuantificación de 87%, equipamiento de comercio 6%, equipamiento de salud 4%, con 

respecto; educación, religión, seguridad, y recreación ocupan un 3%, siendo el 

universo el distrito de Cayma, analizando que la mayoría de actividades que involucra 

al comercio metropolitano se gesta en la avenida principal la cual acarrea poli 

actividades de diferente índole. (PDU Cayma, 2017) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 34. Mapa de uso de suelos. PLAMCHA. 
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3.2.1.3. Morfología urbana  

El área urbana del sector de Cayma presenta el sistema denominado plato roto 

porque sus manzanas y lotes son de forma irregular con calles estrechas y pasajes 

sinuosos. 

El área agrícola del sector de Cayma donde se encuentra la zona arqueológica 

de Tocrahuasi es de forma irregular porque se están adaptando a la topografía del 

lugar pudiendo observar variedad en el área de las parcelas y sus dimensiones.  

 

   

 

   

 

 

 

 

    

 

  

 

 

Figura 35. Morfología urbana. Google Earth. 

 

MORFOLOGIA URBANA 

MORFOLOGIA AGRICOLA 
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3.2.1.4. Sistema viario 

En el presente, el sector de Cayma como muchos otros distritos tradicionales 

tienen el patrón vial desordenado por: sus calles estrechas, superposición de rutas, 

incremento de vehículos, y congestión en horas punta sumándose a todo esto la 

contaminación ambiental, en la actualidad cuenta con escasos espacios para las 

ciclovías, cuenta con ocho empresas de taxis y tres líneas de transporte público que 

se conecta con varios distritos de Arequipa, siendo las AV. Bolognesi, la calle Cuzco 

y la calle Ramon Castilla las vías más transitadas que articulan el sector con la ciudad. 

(SIT, Guerra 2021). 

 

Figura 36. Transporte público. (SIT, Guerra 2021). 

 

 

 

 

SECCIÓN  5-5     CALLE RAMÓN CASTILLA 

 

 

 

                                  SECCIÓN  52-52     CALLE CUZCO 

 

 

 

                           SECCIÓN  53-53     AV. BOLOGNESI 

 

Figura 37. Sistema viario. PLAMCHA. 
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3.2.2. Contexto medio ambiental 

3.2.2.1. Tipos de clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Tipos de clima. es.weatherspark.com 

Nublado: 

 Como se indica, la cantidad máxima de 

nubes que puede alcanzar Arequipa en 

días nublados es durante los días de enero 

y febrero, que son los picos más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima: 

 Hay dos tipos de temperaturas según la 

temporada, en enero y febrero tienen una 

temperatura de 12°C y la mayoría parte del 

año tienen una temperatura de 22°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viento:  

 La frecuencia del viento del norte es 

máxima en 6 meses de abril a octubre, 

luego cambia de dirección y comienza a 

tener viento del sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asoleamiento: 

El sol sale no antes de las 5:20 a. m. en 

noviembre y no más tarde de las 6:10 a. m. 

en julio. 
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3.2.2.2. Aspectos bioclimáticos 

En el sector de Cayma los vientos provienen del norte y aumentan mientras 

más cerca se esté de las áreas de cultivo, teniendo en cuenta para las estrategias de 

diseño plantear ventanales que ayudara a mejorar el flujo de la ventilación en los 

espacios garantizando una ventilación cruzada, y presencia de espacio a doble y triple 

altura que ayuda a tener un mejor refrigeramiento de los ambientes.  

El sector de Cayma presenta buen asoleamiento gran parte del año desde abril 

hasta noviembre con dirección de este a oeste, teniendo en cuenta para las 

estrategias de diseño utilizar materiales constructivos que nos permita regular la 

temperatura del lugar, crear espacios al aire libre con pérgolas para un asoleamiento 

transitado y la creación de colchones verdes hacia la zona agrícola para amortiguar el 

asoleamiento. 

 

 

 

 

Figura 39. Aspecto bioclimático del sector de estudio. Google earth. 
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3.3. Escenario de la propuesta de estudio 

3.3.1. Ubicación del terreno 

Ubicado en la ciudad de Arequipa, donde se aprecian diversas características 

como la historia, el estilo arquitectónico y la evolución del sistema constructivo de toda 

la ciudad. 

Está ubicado en la parte suroeste del Perú, limitando con el Océano Pacífico al oeste, 

Ayacucho y Apurímac al norte, Puno y Moquegua al este, y Cusco al sur. 

Figura 40. Ubicación del desarrollo de la propuesta. PDU Cayma. 

El sitio de la intervención es en Cayma que es un distrito antiguo y tradicional 

de la ciudad de Arequipa, el cual conserva vestigios arqueológicos desde preinca 

hasta nuestros días. Tiene un área de 6074.47 m2, para seleccionar este sitio se 

consideró que debía tener buena transitabilidad , estar cerca del sitio arqueológico de 
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Tocrahuasi y estar ubicado estratégicamente en el eje cultura en Cayma para poder 

implementar intervenciones, para solucionar los problemas turísticos que presenta 

esta zona, así mismo, es deseable que el proyecto se convierta en un modelo de 

intervención y pueda ser reproducido en otros distritos de la ciudad, para lograr los 

resultados de mejorar las actividades de turismo cultural. 

3.3.2. Topografía del terreno 

El terreno escogido para plantear la intervención presenta una inclinación de 3.5 

metros de diferencia, siendo el lado oeste más alto que limita con la zona arqueológica 

de Tocrahuasi y el este más bajo que limita con un pasaje.     

  

  

 

Figura 41. Topografía del terreno. Elaboración propia. 

3.3.3. Morfología del terreno 

La ubicación de la propuesta no está incluida en el área arqueológica o 

monumental del distrito. Su tipo de suelo es de arena gravilla, denso con partículas 

subredondeadas, con una capacidad portante de 0.70kg/cm2, no presenta puntos de 

agua subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Morfología del terreno de estudio. Google Earth. 
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3.3.4. Vialidad y accesibilidad 

El acceso a la propuesta se da por dos ingresos, por la calle Ramón Castilla 

que es la vía arterial del distrito de Cayma, presentando una ligera pendiente por la 

topografía de la zona, y también se puede ingresar por el pasaje peatonal s/n. 

  

Figura 43. Accesibilidad al terreno de estudio. PDU Cayma. 

3.3.5. Relación con el entorno 

 El contexto de la propuesta presenta una morfología variada y muy demarcada 

en cuanto a estilo arquitectónico y material, por un lado, se observa las andenerías de 

Tocrahuasi que es zona intangible por su alto valor patrimonial. Por la otra se 

encuentra edificios de vivienda multifamiliar con materiales de uso común, como el 

hormigón y otros acabados. 

Figura 44. Relación del terreno con su entorno. Google Earth. 
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Cerca al terreno de investigación se consigue aun evidenciar la variedad de 

tipologías de viviendas intangibles que son compactas y tradicionales del sector 

elaboradas del material llamado sillar.    

Figura 45. Edificaciones intangibles en el sector. Google Earth.    

3.3.6. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Figura 46. Parámetros. IMPLA. 
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3.4. Participantes 

Los participantes en este estudio se identifican por el desarrollo de actividades de 

turismo cultural y actividades afines, tales como: 

Los afectados recursos turísticos. 

Los vulnerables recursos turísticos. 

Las deficientes festividades gastronómicas para turistas. 

La ocupación indebida de recursos turísticos para actividades turísticas culturales. 

Los procesos de ocupación urbana por usos turísticos culturales irregulares. 

Los equipamientos deportivos deficientes para actividades turísticas culturales. 

3.4.1. Tipos de usuarios 

 

Tabla 5. Usuarios en la propuesta. Elaboración propia. 

3.4.2. Demanda 

El área urbana de Cayma según el catastro vigente tiene un área de 15 Km², siendo 

la densidad poblacional del distrito 1007,5 hab./km², el coeficiente según los 

parámetros del PDU del sector es 3.5% y según el INEI la taza de crecimiento 

promedio en 20 años será de 3.6%. 

Se concluye que la capacidad de aforo en 20 años para el centro de interpretación 

arqueológico será de 548 personas. 

Calculo: 

15 km² x 1007.5 hab. = 15,112.5 hab. 

3.5% de 15,112.5 hab. = 528.93 personas 

3.6% de 528.93 =19.04 personas 

528.93+19.04=547.97 personas (548) 
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3.4.3. Necesidades Urbano – Arquitectónicas 

 

 

Tabla 6. Necesidades en la propuesta. Elaboración propia. 
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3.4.4. Cuadros de áreas 

  

 

Tabla 7. Cuadro de áreas en la administración. Elaboración propia. 

 

 

 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 8. Cuadro de áreas de la zona de exposición. Elaboración propia. 

 
 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 9. Cuadro de área del auditorio. Elaboración propia. 

 

 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 10. Cuadro de área de la zona de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 
(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 11. Cuadro de área en la zona de talleres. Elaboración propia. 

 

 

 

 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 12. Cuadro de áreas de la zona social. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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Tabla 13. Cuadro de áreas de la zona exterior. Elaboración propia. 

 

 

 

(*) Usuarios no tomados en cuenta para cálculo de AFORO por repetirse en otros espacios 
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3.4.5. Programa arquitectónico 

 

Tabla 14. Resumen del cuadro de áreas. Elaboración propia. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las herramientas y los instrumentos ayudan a recolectar datos, 

estableciendo la matriz de operativización y operacionalización de las variables. 

Ficha de Observación: 

Herramienta para los funcionarios de la municipalidad distrital de Cayma, 

responsables de los espacios públicos para el desarrollo turístico cultural. 

Entrevista: 

Herramienta para los funcionarios de la municipalidad distrital de Cayma, 

responsables de los espacios públicos para el desarrollo de actividades turísticas 

culturales. 

Análisis Gráfico: 

Herramienta para el análisis de las alteraciones y afectaciones de 

actividades turística cultural. 

Análisis Cartográfico: 

Herramienta esencial para analizar las alteraciones y afectaciones de 

actividades turística cultural, correspondiente a lo señalado en la matriz lógica. 
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Análisis Fotográfico 

Herramienta esencial que ayuda identificar las alteraciones y afectaciones 

de actividades turística cultural. Los desarrollos están afiliado a la operativización y 

operacionalización de la matriz lógica. 

 

3.6. Procedimientos 

Esta establecido en la investigación del modelo de análisis de los tipos de 

actividad turística cultural alterada en el sector de Cayma, con la matriz lógica de 

operativización y operacionalización de: 

Variable Independiente: Alterada actividad turística cultural. 

Variable Dependiente: Centro de Interpretación Arqueológico. 

3.7. Rigor científico 

Para poder elaborar la presente investigación, se aplicó adecuadamente el 

esquema metodológico aplicando la investigación cualitativa con sus respectivos 

instrumentos, métodos y técnicas. Valorando la confiabilidad estadística con 

encuestas y entrevistas a personas que dominan el tema. 

 

3.8. Método de análisis de datos 

Se desarrolla en dos ámbitos: encuestas e identificaciones  

Encuestas:  

En la recolección de datos por encuestas se formuló preguntas por escrito a 

funcionarios de la municipalidad provincial, el ministerio de cultura y a la población 

del sector que está relacionada con las actividades gastronómicas, artesanías y 

danzas. 
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Procesamiento y análisis de encuestas  

La encuesta fue aplicada a los actores estratégicos de la actividad turística cultural en el sector de Cayma, Arequipa, 

correspondiente a 12 actores, 03 institucionales y 09 organizaciones culturales. 

 

 

Tabla 15. Matriz de actores estratégicos de la actividad turística cultural. Elaboración propia. 

Encontramos que, de los 12 actores responsable, 11 actores tienen conocimiento parcial y 01 desinterés de la realidad 

problemática. A continuación, tenemos el análisis de cada pregunta: 
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En la pregunta N° 1, “Describa brevemente cuales son las alteraciones de la 

actividad turística cultural en el sector de Cayma.”, los entrevistados respondieron 

indicando el conocimiento parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 16. Alteraciones. Elaboración propia.  

En la pregunta N° 2, “Describa brevemente cuales son las acciones para mejorar la 

actividad turística cultural.”, los entrevistados respondieron indicando el 

conocimiento parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 17. Acciones. Elaboración propia. 

 En la pregunta N° 3, “Explique brevemente la Teoría de arquitectura contextual y 

su aplicación en la ciudad.”, los entrevistados respondieron indicando el 

conocimiento parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 18. Teoría de arquitectura contextual. Elaboración propia. 
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 En la pregunta N° 4, “Brevemente, describa la Teoría de acupuntura urbana y su 

aplicación en la ciudad.”, los entrevistados respondieron indicando el conocimiento 

parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 19. Teoría de la acupuntura urbana. Elaboración propia. 

 En la pregunta N° 5, “Brevemente, describa la Teoría de estrategias de turismo 

gastronómico, y su aplicación en la ciudad.”, los entrevistados respondieron 

indicando el conocimiento parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 20. Teoría de estrategias de turismo gastronómico. Elaboración propia. 

 En la pregunta N° 6, “Cuál es su opinión sobre la propuesta de un centro de 

interpretación arqueológico en el sector de Cayma.”, los entrevistados respondieron 

indicando el conocimiento parcial, desconoce y desinterés. 

 

Tabla 21. Propuesta de un centro de interpretación arqueológico. Elaboración propia. 
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Identificaciones: 

Procedemos a detallar el desarrollo de 6 identificaciones obtenidas en el trabajo de 

campo.  

 

Identificar los tipos de arquitectura contextual para los recursos turísticos 

afectados: 

Dicha identificación se basará en: la destrucción de andenerías prehispánicas y el 

uso indiscriminado por pobladores de rutas turísticas. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. Andenerías caídas:  

Son las andenerías prehispánicas que por el mal uso de los pobladores se 

han ido cayendo. 

2. Andenerías con afectaciones mínimas: 

Son las andenerías prehispánicas ubicadas en el camino inca que están 

empezando a colapsar. 

3. Andenerías completas: 

Son las andenerías prehispánicas que se han sido cuidadas con el pasar del 

tiempo por los pobladores del sector y las autoridades. 

4. Rutas turísticas interrumpidas: 

Son rutas angostas en el interior de la zona arqueológica que están divididas 

por una sequía o cultivos agrícolas. 

5. Rutas turísticas con perdida parcial: 

Son las rutan amplías que no se han deteriorado con el pasar del tiempo. 

 

Detectando el siguiente análisis: 

Por medio de la observación se identificó la destrucción de las andenerías 

prehispánicas hecha en la zona arqueológica, concluyendo que las andenerías 

caídas 30%, las andenerías con afectaciones mínimas 35% y las andenerías 

completas 35% 
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En la zona arqueológica se identificó el uso indiscriminado por pobladores de rutas 

turísticas, en dos grupos: rutas turísticas interrumpidas 25% y rutas turísticas con 

perdida parcial 75%. 

 

Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Recursos turísticos afectados. Elaboración propia. 
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Figura 48. Identificar los tipos de arquitectura contextual para los recursos turísticos afectados. Elaboración propia. 
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Identificar los tipos de ocupación indebida de recursos turísticos 

Dicha identificación se basará en: el incremento de sembríos de maíz en sitio 

arqueológico y el uso de vías para el retiro de productos agrícolas. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. 65% de sembrios de forma constante: 

Se presenta un alto porcentaje se sembríos en la zona arqueológica que 

altera el lugar.  

2. 35% de sembrios de forma temporal: 

Son las áreas de sembríos que solo se pueden cultivar una vez al año por 

los escases de agua. 

3. Vias de alto flujo: 

Son las Vías anchas por donde circulan los pobladores de la zona y turistas. 

4. Vias de uso temporal: 

Son las vías angostas por donde circula solo los agricultores que siembran 

en el sector.  

Detectando el siguiente análisis: 

Por medio de la investigación realizada en el sector de estudio se identifica 65% de 

sembríos de forma constante y 35% de sembríos de forma temporal. 

 

En el sector de estudio se identifica las vías para retiro de productos agrícolas, 

presentando 35% de vías de alto flujo y 65% de vías de uso temporal. 
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Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Ocupación indebida. Elaboración propia. 
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Figura 50. Identificar los tipos de ocupación indebida de recursos turísticos. Elaboración Propia. 
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Identificar los tipos de acupuntura urbana para los recursos turísticos 

vulnerables. 

Dicha identificación se basará en: la presencia de puntos de botaderos de basura 

y la ocupación indebida en la zona arqueológica. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. Botadero de basura de construcción: 

Son los escombros que han dejado las nuevas construcciones en la zona 

arqueológica.  

2. Botadero de basura domiciliaria: 

Son los desechos de basura que se acumulan por los malos pobladores del 

sector que habitan. 

3. Botadero de basura de uso agrícola: 

Son desechos de los fertilizantes que se utilizan para la agricultura que 

esta acumulada en el sector. 

4. Ocupación indebida dispersa: 

Son las edificaciones que se han ido construyendo en diferentes puntos del 

área arqueológica, no guardando relación entre ellos. 

5. Ocupación indebida compacta: 

Son las edificaciones que se encuentran en el ingreso de la zona 

arqueológica, donde todas las edificaciones se encuentran unidas entre 

ellas. 

Detectando el siguiente análisis: 

Por medio de la identificación de presencia de puntos de botadero de basura, se 

concluyó que los botaderos de basura de construcción presentan un 35%, 

botaderos de basura domiciliaria 40% y botadero de basura agrícola 25%. 

 

En la zona arqueológica se identificó la ocupación indebida en dos grupos: dispersa 

y compacta, siendo la ocupación indebida dispersa la más común con un 55% 

frente a la ocupación indebida compacta con 45%. 
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Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Recurso turístico vulnerable. Elaboración propia. 
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Figura 52. Identificar los tipos de acupuntura urbana para los recursos turísticos vulnerables. Elaboración propia. 
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Identificar los tipos de procesos de ocupación urbana irregulares. 

Dicha identificación se basará en: cambio de uso a viviendas próximas a ruinas 

prehispánicas existentes y las lotizaciones informales. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. Viviendas con cultivos:  

En su interior hay presencia de huertos y frutales. 

2. Viviendas con crianza de animales: 

Son destinadas a la crianza de animales de tipo avícola. 

3. Viviendas de ocio: 

Son habitadas los fines de semana, la mayoría es campestre. 

4. Lotización informal en vías principales:  

Se encuentran al frente de la calle cuzco que es una vía con alto tráfico.  

5. Lotización informal en vías colectoras:  

Se encuentra en la calle Alfonso Ugarte que es la vía de acceso al sector de 

estudio. 

6. Lotización informal en vías locales:  

Se encuentra en el interior del área arqueológica que es la circulación de los 

pobladores y turistas. 

Detectando el siguiente análisis: 

Por medio de la identificación del cambio de uso a viviendas próximas a ruinas 

prehispánicas existentes se concluyó que las viviendas de cultivo presentan un 

55%, las viviendas con crianza de animales 25% y las viviendas de ocio 20%. 

 

En la zona arqueológica se identificó la lotización informal en tres grupos: lotización 

informal en vías principales o arteriales 30%, lotización informal en vías colectoras 

o distribuidoras 25% y lotización informal en vías locales 45%. 
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Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Ocupación urbana irregular. Elaboración propia. 
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 Figura 54. Identificar los tipos de procesos de ocupación urbana irregulares. Elaboración propia.  
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Identificar los tipos de estrategias de turismo gastronómico para las 

festividades deficientes. 

Dicha identificación se basará en: conocer el estado de los espacios actuales 

donde se realizan las festividades gastronómicas. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. Lugares improvisados: 

Son los espacios que los mismos pobladores lo acondicionan para realizar 

las festividades gastronómicas. 

2. Lugares al campo libre con exceso de vientos: 

Son espacios al aire libre localizados en terrenos vacíos que presenta fuertes 

vientos por no tener la infraestructura adecuada.  

Detectando el siguiente análisis: 

En el sector de estudio se identificó los desarrollos deficientes de festividades 

gastronómicas, dividiendo en dos componentes: lugares improvisados con 45% y 

lugares al campo libre con exceso de vientos con 55%. 

 

Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Festividades gastronómicas deficientes. Elaboración propia. 
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Figura 56. Identificar los tipos de estrategias de turismo gastronómico para las festividades deficientes. Elaboración propia.
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Identificar los tipos de equipamientos deportivos deficientes 

Dicha identificación se basará en: conocer la ubicación y analizar los indebidos 

equipamientos deportivos. 

Presenta las siguientes descripciones: 

1. Indebido equipamiento deportivos en zona arqueológica intangible: 

Se realizan actividades deportivas en terrenos vacíos que se encuentran 

dentro de la zona arqueológica. 

2. Indebido equipamento desportivo escolar para actividades extracurriculares: 

Los colegios de la zona emprestan o alquilan sus instalaciones para 

actividades deportivas a los pobladores del sector. 

Detectando el siguiente análisis: 

En el sector de estudio se identificó los tipos de equipamientos deportivos 

deficientes, dividiendo en dos componentes: indebido equipamiento deportivo en 

zona arqueológica intangible 45% e indebido equipamiento deportivo escolar 

55%.

 

Imágenes de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Equipamientos deportivos deficientes. Elaboración propia. 
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Figura 58. Identificar los tipos de equipamientos deportivos deficientes. Elaboración propia. 
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3.9. Aspectos éticos 

Se puso en práctica los principios de ética profesional, siendo veras la 

información y confiable, tomándose en cuenta los siguientes principios de acuerdo 

a la información tomada. 

Se tomaron aspectos como: 

• Todas las fuentes de la investigación han sido citadas para proteger la 

propiedad intelectual del autor. 

• Importancia y respeto a la sociedad, señalando que ningún ciudadano será 

expuesto algún tipo de agresión a su integridad. 

• Honestidad y veracidad. 

• Respeto y trato cordial hacia las personas entrevistadas. 

• Valides científica mediante métodos de investigación afines al tema de 

estudio. 

• La originalidad de esta investigación pertenece a los autores 

correspondientes.  

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos y Presupuesto 

 

Tabla 22. Presupuesto. Elaboración propia. 
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4.2. Financiamiento 

La presente investigación tiene un financiamiento propio por los autores Sergio 

André Urday Lazo y Alexis Jonathan Ccama Tone con una inversión total de: 

13,562.00 soles. 

 

4.3. Cronograma de ejecución  

 

Tabla 23. Cronograma. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

V. RESULTADOS  

Estructurar los tipos turísticos limitados. 

El sistema de comportamiento de la estructura: 

 

Tabla 24. Matriz del sistema tipo 1. Elaboración propia. 

Los componentes son: 

 

Tabla 25. Matriz de componentes tipo 1. Elaboración propia 

El procesamiento del sistema y componentes: 

 

Tabla 26. Matriz de valoración tipo 1. Elaboración propia. 
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Se obtuvieron resultados:  

Altos tipos turísticos limitados en andenerías caídas, rutas turísticas 

interrumpidas, 65% de sembríos de forma constante y vías de alto flujo; Media 

tipos turísticos limitados en andenerías con afectaciones mínimas, 35% de 

sembríos de forma temporal y vías de uso temporal; Bajos tipos turísticos 

limitados en las andenerías completas y rutas turísticas con perdida parcial. 
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Tabla 27. Matriz de estructuración de los tipos de turismo limitado. Elaboración propia. 
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Estructurar los tipos de recursos turísticos deteriorados. 

El sistema de comportamiento de la estructura: 

 

Tabla 28. Matriz del sistema tipo 2. Elaboración propia. 

Los componentes son: 

 

Tabla 29. Matriz de componentes tipo 2. Elaboración propia. 

 

El procesamiento del sistema y componentes: 
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Tabla 30. Matriz de valoración tipo 2. Elaboración propia. 

Se obtuvieron resultados:  

Altos recursos turísticos deteriorados en botadero de basura domiciliaria, 

ocupación indebida compacta, viviendas con cultivos y lotización informal en vías 

locales; Medias recursos turísticos deteriorados en botadero de basura de 

construcción, ocupación indebida dispersa, viviendas con crianza de animales y 

lotización informal en vías colectoras; Bajos recursos turísticos deteriorados en 

botadero de basura de uso agrícola, viviendas de ocio y lotización informal en vías 

principales. 
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Tabla 31. Matriz de estructuración de los tipos de recursos turísticos deteriorados. Elaboración propia. 



83 
 

Estructurar los tipos de desarrollos gastronómicos limitados. 

El sistema de comportamiento de la estructura: 

 

Tabla 32. Matriz del sistema tipo 3. Elaboración propia. 

Los componentes son: 

 

Tabla 33. Matriz de componentes tipo 3. Elaboración propia. 

El procesamiento del sistema y componentes: 

 

Tabla 34. Matriz de valoración tipo 3. Elaboración propia. 
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Se obtuvieron resultados:  

Altos desarrollos gastronómicos limitados, en lugares improvisados; Medios 

desarrollos gastronómicos limitados en lugares al campo libre con exceso de 

vientos e indebido equipamiento deportivos en zona arqueológica intangible; Bajos 

desarrollos gastronómicos limitados en indebido equipamiento deportivo 

escolar para actividades extracurriculares. 
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Tabla 35. Matriz de estructuración de los tipos de desarrollos gastronómicos limitados. Elaboración propia. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Tabla 36. Matriz de discusión del turismo limitado. Elaboración propia. 



87 
 

 

Tabla 37. Matriz de discusión de los recursos turísticos deteriorados. Elaboración propia. 
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Tabla 38. Matriz de discusión de los desarrollos gastronómicos limitados. Elaboración propia. 



89 
 

VII. PROPUESTA 

Propuesta teórica 

Estrategia Tipo Acción Imagen objetivo 

Requerimientos de 

ordenamiento 

urbano para el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas culturales. Contextual 

 

La propuesta se integra a 

la forma del lugar con 

desarrollo de actividades 

culturales.(Navarro & 

Pinchi, 2018) 

           

Medio natural para 

el mejoramiento de 

los recursos 

turísticos. 

La propuesta respeta la 

topografía del medio 

natural para el 

mejoramiento de los 

recursos turísticos.(Ccoa, 

2017) 
 

Ideología de la 

gente para el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas culturales. 

Identidad 

Desarrollo de espacios de 

manifestación cultural para 

el mejoramiento de las 

actividades turísticas 

culturales.(Huaman, 2019)   

Resignificación para 

el desarrollo de 

actividades 

turísticas culturales. 

Se representa con 

espacios de interpretación 

cultural como la mediateca 

y el museo.(Hernandez & 

Sánchez, 2020)   

Reactivaciones para 

el mejoramiento de 

los desarrollos 

gastronómicos. 

Desarrollo del proceso 

gastronómico integrando a 

espacios culturales en la 

propuesta. (Cifuentes, 

2017)  

Espacio social para 

el mejoramiento de 

recursos turísticos. 
Funcional 

 

Desarrollo de espacios 

públicos y físicos a las 

actividades turística 

culturales.(Tarazona & 

Rosas, 2021)  
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Factores de interés 

para el 

mejoramiento de 

recursos turísticos. 

Concebir espacios de 

aprendizaje para el 

mejoramiento de recursos 

turísticos.(Ventura, 2021) 

 

Potencial 

gastronómico para 

el mejoramiento de 

los desarrollos 

gastronómicos. 

Materialidad 

Espacio de manifestación 

gastronómica en la 

propuesta para el 

mejoramiento de su 

desarrollo.(Apaza, 2020)  

Tipo de materiales 

de la región para el 

mejoramiento de los 

desarrollos 

gastronómicos. 

Se utiliza material del 

sector para mejorar la 

integración de las 

actividades.(Moncayo, 

2018) 

 

Tabla 39. Propuesta teórica. Elaboración propia. 

Figura 59. Propuesta proyectual. Elaboración propia. 

1. La propuesta se integra a la forma del lugar con desarrollo de actividades 

culturales. 

2. La propuesta respeta la topografía del medio natural para el mejoramiento de 

los recursos turísticos. 

3. Desarrollo de espacios de manifestación cultural para el mejoramiento de las 

actividades turísticas culturales. 

4. Se representa con espacios de interpretación cultural como la mediateca y el 

museo. 
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5. Desarrollo del proceso gastronómico integrando a espacios culturales en la 

propuesta. 

6. Desarrollo de espacios públicos y físicos a las actividades turística culturales.                

7. Concebir espacios de aprendizaje para el mejoramiento de recursos turísticos. 

8. Espacio de manifestación gastronómica en la propuesta para el mejoramiento 

de su desarrollo. 

9. Se utiliza material del sector para mejorar la integración de las actividades. 

Tipos de Estrategias: 

             

                        Contextual:                                                 Identidad: 

Integracion de la propuesta al medio natutal del lugar.                    Revaloracion de las andenerias prehispanicas del sector.                                                                   

 

              

                                   Funcional:                                                 Materialidad: 

Aplicación de espacios publicos para la integracion de actividades.       Aplicación del sillar en los espacios de aprendisaje. 
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Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

La idea conceptual utilizada en la presente investigación es la ignimbrita más 

conocido como sillar, que es el indicio de grandes erupciones volcánicas y material 

predominante de los monumentos de antaño en la ciudad de Arequipa. 

En la propuesta reinterpretaremos 3 bloques de sillar que ayudará a organizar 

plazas, circulaciones y elementos proyectuales, en su interior habrá espacios 

relacionados a la cultura con la espacialidad arquitectónica de doble y triple altura, 

en el exterior se reinterpretará las hendiduras que deja el cincel en su tallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Idea conceptual. Google 

Axonometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Axonometría de la propuesta. Elavoración propia. 
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 Análisis de discusión de propuesta física 

                                                                                            

 
 Figura 62. Propuesta física – plantas. Elavoración propia. 
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  Figura 63. Propuesta física – cortes y elevaciones. Elavoración propia. 
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Figura 64. Propuesta física – renders. Elavoración propia. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. Se identificaron las alteradas actividades turísticas culturales de la realidad 

problemática en el área de estudio a partir del análisis de los tipos de arquitectura 

contextual para los recursos turísticos afectados, y los tipos de acupuntura 

urbana para los recursos turísticos vulnerables. 

2. Se identificaron las afectaciones urbanas de las actividades turísticas cultural en 

el área de estudio, a partir del análisis de los tipos de estrategias de turismo 

gastronómico para las festividades deficientes y los tipos de ocupación indebida 

de recursos turísticos. 

3. Se identificaron las afectaciones arqueológicas de las actividades turísticas 

cultural en el área de estudio, a partir del análisis de los tipos de procesos de 

ocupación urbana irregulares y los tipos de equipamientos deportivos deficientes. 

4. Se evaluaron las deficiencias detectadas de la alterada actividad turística cultural 

a partir de la estructuración de los tipos turísticos limitados, de los tipos de 

recursos turísticos deteriorados y los tipos de desarrollos gastronómicos 

limitados. 

5. Se propone un modelo de centro de interpretación arqueológico para el 

mejoramiento de la actividad turística cultural en el sector de Cayma, Arequipa, 

fundamentado en estrategias proyectuales basadas en enfoques contextuales, 

funcionales, materialidades e identidad. 

6. Se elabora un diseño urbano-arquitectónico de Centro de interpretación 

arqueológico para el mejoramiento de la actividad turística cultural en el sector 

de Cayma, Arequipa, que atiende los problemas culturales de la zona. Se 

fundamenta en las siguientes acciones proyectuales: 

a) Aplicación de la propuesta a la forma del lugar con desarrollo de actividades 

culturales. 

b) Aplicación del respeto de la topografía del medio natural para el 

mejoramiento de los recursos turísticos. 

c) Aplicación en el desarrollo de espacios de manifestación cultural para el 

mejoramiento de las actividades turísticas culturales. 

d) Aplicación en espacios de interpretación cultural como la mediateca y el 

museo. 

e) Aplicación en el desarrollo del proceso gastronómico integrando a espacios 
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culturales en la propuesta. 

f) Aplicación en el desarrollo de espacios públicos y físicos a las actividades 

turística culturales. 

g) Aplicación de espacios de aprendizaje para el mejoramiento de recursos 

turísticos. 

h) Aplicación de Espacio de manifestación gastronómica en la propuesta para 

el mejoramiento de su desarrollo. 

i) Aplicación de material del sector para mejorar la integración de las 

actividades. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

1. La investigación presenta un diagnóstico sobre alteraciones y afectaciones de la 

actividad turística cultural en el sector de Cayma, Arequipa, usando el desarrollo de 

la metodología como referente por otros investigadores. 

2. La investigación de un diseño urbano arquitectónico desarrolla un modelo de 

centro de interpretación arqueológico para el mejoramiento de la actividad turística 

cultural en el sector de Cayma, Arequipa, recomendando su consulta como diseño 

referente. 

3.Se recomienda a la municipalidad distrital de Cayma considerar en la 

planificación, áreas urbanas destinadas a tipologías de equipamientos culturales. 

4.Se recomienda al ministerio de cultura ampliar y mejorar los espacios culturales 

en áreas declaradas arqueológicas. 

5.Se recomienda al gobierno central generar políticas de equilibrio en 

infraestructura cultural para el desarrollo de actividades turísticas culturales y así 

evitar que una ciudad de 1 millón de habitantes no tenga algún centro arqueológico. 
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ANEXOS 

 

Vista exterior-Ingreso. Elaboración propia. 

  

Vista exterior-Senda de la cultura. Elaboración propia. 

 

Vista exterior-Restaurant. Elaboración propia. 
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Vista exterior-Panorámica del conjunto. Elaboración propia. 

 

Vista exterior-Anfiteatro. Elaboración propia. 

 

Vista exterior-Posterior. Elaboración propia. 
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Vista exterior-Plaza de la interpretación. Elaboración propia. 

 

Vista exterior-Plaza de la interpretación 2. Elaboración propia. 

 

Vista exterior-Auditorio. Elaboración propia. 
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Vista exterior-Panorámica de noche. Elaboración propia. 

 

Vista exterior- Senda de la interpretación de noche. Elaboración propia. 

 

Vista interior- Mediateca. Elaboración propia. 
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Vista interior- Taller de artesanía. Elaboración propia. 

 

Vista interior- Puente mirador. Elaboración propia. 

 

Vista interior- Restaurante. Elaboración propia. 
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Vista interior- Sala de exhibición 1. Elaboración propia. 

 

Vista interior- Sala de exhibición 2. Elaboración propia. 

 

Vista interior- Sala de exhibición 3. Elaboración propia. 
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Vista interior- Librería café. Elaboración propia. 

 

 

Vista interior- Auditorio. Elaboración propia. 
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Plano general - 1 Nivel. Elaboración propia. 

 

 
Plano general - 2 Nivel. Elaboración propia.  
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Plano general - 3 Nivel. Elaboración propia. 

 

 

Plano general - 4 Nivel. Elaboración propia. 
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Plano general - 5 Nivel. Elaboración propia. 

 

 

Plano – corte A y corte B. Elaboración propia. 
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Plano – corte C y corte D. Elaboración propia. 

 

 

Plano – Elevación frontal y posterior. Elaboración propia. 
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Plano – Elevación este y oeste. Elaboración propia. 
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