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Resumen 

La presente tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la gestión turística para 

la reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022. La metodología ejecutada fue con enfoque cualitativo y diseño 

fenomenológico, se empleó la entrevista y la observación por medio de los 

instrumentos guía de entrevista y ficha de observación. Los participantes fueron 

10 actores del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional, la Municipalidad 

Provincial y el Obispado de Ica más un representante del Instituto Getty. Los 

resultados evidenciaron que, en planificación, no se consideraba como 

prioridad a la reconstrucción de este tipo de patrimonios. Con relación a la 

organización, se considera al turismo un órgano dentro del organigrama 

institucional en el GORE y la Municipalidad, pero en el MINCUL y el Obispado 

no. Sobre la dirección, resaltada por la alianza estratégica entre las entidades 

públicas y privadas. Por último, la evaluación mostró que hay un avance 

significativo en comparación a cinco años atrás. Se concluye que la gestión 

turística para este tema en particular aún muestra deficiencias en algunos 

aspectos como la planificación, la organización, la dirección y la evaluación que 

se realiza en cada una de las entidades que han sido abordadas. 

Palabras Clave: Patrimonio Material Inmueble Histórico Religioso, Gestión 

Turística, Patrimonio Cultural. 
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Abstract 

The objective of this program was to analyze the development of tourism 

management for the reconstruction of the material heritage of historical religious 

property of Ica during 2022. The methodology executed was with a qualitative 

approach and phenomenological design, interview and observation were used 

through the interview guide instruments and observation sheet. The participants 

were 10 actors from the Ministry of Culture, The Regional Government, the 

Provincial Municipality and the Bishopric of Ica plus a representative of the 

Getty Institute. The results showed that, in planning, the reconstruction of this 

type of heritage was not considered a priority. With regard to the organization, 

tourism is considered an organ within the institutional organization chart in the 

GORE and the Municipality, but not in the MINCUL and the Bishopric. On the 

direction, highlighted by the strategic Alliance between public and private 

entities. Finally, the evaluation showed that there is significant progress 

compared to five years ago. It is concluded that tourism management for this 

particular issue still shows shortcomings in some aspects such as planning, the 

organization, direction and evaluation that is carried out in each of the entities 

that have been addressed. 

Keywords: Material Heritage Religious Historical Property, Tourism 

Management, Cultural Heritage. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, el patrimonio cultural se encuentra expuesto frente a 

muchos riesgos que pueden tener un origen natural o humano. De acuerdo con 

un reporte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), los 

desastres naturales que afectan el patrimonio mundial, están relacionados 

actualmente con el cambio climático, como las inundaciones, erosiones, 

sequias, incendios, huracanes, etc. (Machat y Ziesemer, 2020, pág.8). En 

relación con esto, López y Vidargas (2018, pág.149) mencionan que, en 

términos del nivel de daño causado, los efectos de estos desastres naturales 

son mucho mayores a los que pueden deberse debido al deterioro causado por 

el desgaste paulatino o el paso natural del tiempo. 

Esta problemática incumbe obligatoriamente la participación de la gestión de 

las autoridades, pues según un reporte de la UNESCO (Giliberto, 2021, 

pág.150), raramente las políticas de gestión de catástrofes tienen en cuenta el 

patrimonio cultural y natural, además no vinculan la gestión de riesgos, la 

reducción del riesgo, el cambio climático, la conservación del patrimonio y la 

gestión del turismo. Siguiendo a López y Vidargas (2018, pág.149) 

particularmente en Iberoamérica, los desastres naturales han evidenciado que 

los principios de conservación preventiva del patrimonio no están incluidos en 

las herramientas de carácter jurídico-normativas necesarias para la 

reconstrucción luego de producido un desastre. 

De otro lado, en el Perú, un país reconocido por la diversidad y extensión de su 

cultura, el Ministerio de Cultura (MINCUL, 2021, pág.4) considera que el 

patrimonio histórico está integrado por los bienes materiales e inmateriales con 

valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, etnológico, etc., que se 

deja a las generaciones venideras y forjan la identidad de una nación pues 

sustenta la procedencia y orígenes de una sociedad. En este sentido, el papel 

del Estado sobre la situación del patrimonio es determinante y se da a través 

de su gestión y normas.  

A nivel nacional la norma de mayor jerarquía es la reciente Ley de Reforma 

Constitucional N°31414 (Congreso de la República, 2022, pág.5). Esta decreta 
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que el Estado protege y tiene propiedad entera inalienable e imprescriptible 

sobre el patrimonio cultural, además de subordinarlo al interés general, aun así 

no hayan sido descubiertos. Asimismo, permite la participación privada y 

pública. Otras normas promulgadas son la Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación N°282296 (Congreso de la República, 2004, pág.14), que 

menciona en su artículo 31 que la administración estatal del Patrimonio cultural 

por medio de entidades y funcionarios, debe impedir su alteración, deterioro o 

destrucción mientras están bajo su custodia. Lo cual es acorde a la Ley 

General de Turismo N°29408 (Congreso de la República, 2009, pág.1), donde 

en el artículo 1 que determina que el turismo es de interés nacional, y que el 

gobierno central, regional, local y otras instituciones públicas deben tomar en 

cuenta su planificación, programación, presupuestos, proyección y actividades. 

Asimismo, de acuerdo con Daries et al., (2021, pág.14), la gestión pública 

sobre turismo en el Perú tiene una ventaja debido a la descentralización. Esta 

descentralización es producto de la aplicación de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales N°27867 (Congreso de la República, 2003, pág.1), donde se señala 

en el artículo 63 que una función de la gestión pública regional es formular, 

ejecutar programas de desarrollo turístico, cualificar a los proveedores de 

servicios, fomentar la capacitación y formalización de los negocios y el 

personal, reconocer las opciones de inversión y espacios con posibilidades de 

interés de turismo.  

En base a lo anterior, se tiene una problemática del patrimonio a nivel regional, 

específicamente en el departamento de Ica, que tiene 149 bienes históricos 

declarados (Ministerio de Cultura, 2022), y se encuentran expuestos a una 

serie de riesgos como la actividad sísmica. Siendo de los más vulnerables el 

patrimonio de tipo religioso-arquitectónico presente en edificaciones. De 

acuerdo con un estudio del Getty Conservation Institute, existen deficiencias en 

las propiedades mecánicas y comportamiento estructural de los materiales con 

los que se construyeron estos edificios en la región que salen a la luz en 

situaciones sísmicas (Torrealva et al., 2018, pág.26). 

En este sentido, uno de los sucesos más trágicos fue el terremoto del 2007. La 

Dirección Nacional de Prevención (2011, pág.8) indica que provocó pérdidas de 
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S/ 3 977.81 millones de soles, de los cuales S/ 41.64 millones fueron en 

patrimonio religioso y arquitectónico, es decir, en templos, capillas, iglesias, etc. 

Negro (2015, pág.5) señala que la reacción de las autoridades municipales y 

del gobierno central fue inadecuada pues fueron incapaces de organizar la 

tutela del patrimonio y bienes luego del desastre y no se resguardaron. 

Asimismo, se dispuso la demolición de toda infraestructura dañada, que en 

teoría excluía al patrimonio, pero se demostró lo contrario cuando se demolió la 

iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada en Pisco. 

Sería recién en el año 2011 cuando las autoridades representantes del 

MINCUL realizaron una inspección general del sitio (Vargas, 2011, párr.1) y 

señalaron que ante la magnitud lo adecuado sería desmontar estructuras, sin 

embargo, se prefirió elaborar un expediente técnico antes, el cual se confirmó 

recién en el 2015 (Ministerio de Cultura, 2015, párr. 2), cuando la entidad firmó 

un acuerdo con la Getty Conservation Institute, la que al final se encargaría de 

evaluar los daños y cuyo resultado fue el informe mencionado en párrafos 

anteriores.  

Por consiguiente, (Neyra, 2018) indico que la creación del Fondo para la 

reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del  15 de 

Agosto de 2007 (Fonsur) fue parte de las entidades creadas por el gobierno 

para asistir los efectos causados por el terremoto del año 2007, sin embargo, 

este suceso tan trágico para el país fue usada como oportunidad política por 

parte de diversos funcionarios que a su vez buscaban protegerse de distintos 

problemas de aspecto legal por el cual atravesaban, en consecuencia los 

pobladores de Ica se mostraron disconformes, puesto que no estaban siendo 

atendidos con la reconstrucción de sus viviendas y los demás beneficios que 

ofrecía el programa.  

En los últimos años notas periodísticas muestran cómo la reconstrucción del 

patrimonio religioso inmueble ha tomado varios años. Es el caso del Santuario 

de Señor de Luren, que fue reparado recién para el 2019. En ese mismo año, 

el diario La Lupa (2019, párr. 1-5) indicaba que las autoridades hablaban de 

una próxima intervención en otra edificación similar, la Catedral de Ica. Sin 

embargo, según el diario Correo (Cok, 2019, párr.2) esta no fue realizada 
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debido a que la edificación no presentaba título de propiedad y la municipalidad 

debía a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) S/ 

23 millones, lo cual representaba trabas para ejecutar algún proyecto de 

inversión. 

A partir de la problemática abordada en los párrafos anteriores la presente 

investigación tendrá como pregunta general ¿Cómo se desarrolla la gestión 

turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico 

religioso de Ica durante el 2022? Así, se han definido como preguntas 

específicas: ¿de qué manera se realiza la planificación de la gestión turística 

para la reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de 

Ica durante el 2022?, ¿de qué manera se organiza la gestión turística para la 

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022?, ¿de qué manera se lleva a cabo la dirección de la gestión 

turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico 

religioso de Ica durante el 2022? y ¿de qué manera se desarrollan la 

evaluación de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material 

inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022? 

En cuanto a la justificación, siguiendo a Hernández y Mendoza (2018, pág.540) 

se tiene que mencionar el para qué del estudio en varios niveles. Así, en 

cuanto a la relevancia social el trabajo permitirá la visibilización de la 

problemática en torno al patrimonio de Ica, teniendo en cuenta que este 

constituye un factor fundamental de la identidad cultural de sus habitantes. De 

otro lado, en el nivel práctico se tiene que el conocimiento del problema a fondo 

brindará alcances para la formación de soluciones a nivel de la gestión turística 

y en el proceso de toma de decisiones de las autoridades. También, a nivel 

teórico, se aportará al enriquecimiento conceptual de la gestión turística en 

temas ligados al patrimonio cultural del país. Por último, en el aspecto 

metodológico, se contribuirá con el desarrollo y aplicación de instrumentos 

sustentados teóricamente y que servirán para futuras investigaciones. 

Con todo lo anterior se establece como objetivo general analizar el desarrollo 

de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble 

histórico religioso de Ica durante el 2022. De esto se tiene como objetivos 
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específicos describir la planificación de la gestión turística para la 

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022, identificar la organización la gestión turística para la 

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022, describir la dirección de la gestión turística para la 

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022, y describir la evaluación de la gestión turística para la 

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica 

durante el 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

En los antecedentes nacionales, Durand et al. (2021, pág.98-99), en un artículo 

con metodología de enfoque cualitativo y de tipo transversal, se propusieron 

como objetivo evaluar los criterios de gestión mediante el análisis del 

desempeño de la gestión municipal provincial del Cusco del Centro Histórico de 

Cusco durante 2011-2014. Los resultados mostraron que la gestión y 

administración del lugar ha tenido varios cambios importantes en el 

organigrama municipal; en la planificación se aprobó un Proyecto de Inversión 

Pública para perfeccionar la gestión; en lo legal se generaron una serie de 

normativas favorables; en lo financiero el manejo de fondos fue complicado 

debido a recortes y desbalances, y en la cooperación se suscribieron convenios 

nacionales e internacionales. Se concluyó que la calidad de la gestión del 

Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Cusco fue regular pues tuvo 

aspectos positivos en la gestión y administración, planificación y cooperación, 

pero negativos en el aspecto financiero. 

Guerra (2020) elaboró una tesis con enfoque metodológico cualitativo y diseño 

fenomenológico, donde su objetivo fue analizar la gestión turística llevada a 

cabo por la municipalidad del distrito Ingenio, en Nazca, durante el 2020. Los 

resultados mostraron que la planificación turística de la entidad se dirige a 

volver el lugar en un destino turístico y competitivo, pero no se cuenta con 

apoyo financiero, y el desarrollo de productos y servicios turísticos se basó en 

la satisfacción de las necesidades de los turistas en cuanto bienes y servicios. 

La conclusión a la que llegó fue que la gestión turística de la institución es 

deficiente debido a estos factores que no son favorables para recibir y atender 

la demanda de los turistas.  

Alejos (2019) desarrolló una tesis de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y 

diseño no experimental, se planteó como objetivo analizar la gestión turística 

Municipal en la zona monumental del Callao durante el 2019. Los resultados 

revelaron que, en la planificación, la municipalidad elaboró un plan de 

desarrollo turístico para mejorar la situación alarmante, capacitó a personas en 

temas de turismo para mejorar la eficiencia y promovió la participación de los 

actores implicados; en la conservación se realiza el mantenimiento de los 
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bienes y zonas turísticos, y en los proyectos turísticos se busca que estos 

cubran las necesidades del mercado del rubro. De acuerdo con lo anterior se 

concluyó que la gestión turística mejora, pero necesita fortalecerse en cada uno 

de los puntos mencionados, y atenuar el impacto negativo que producen los 

cambios de gestión y falta de continuidad. 

Con respecto a los antecedentes internacionales Proaño (2019), en su tesis 

con metodología de diseño cuasi experimental, transversal y enfoque mixto 

tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión municipal en el 

desarrollo turístico de la zona del Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo. 

Los resultados revelaron que la gestión local presentaba problemas porque la 

estructura organizacional era simple, los atractivos turísticos se encontraban 

descuidados y/o destruidos, y se está desaprovechando su potencialidad. 

Asimismo, en cuanto al desarrollo turístico, la entidad pública descentralizada 

encargada del Turismo de la zona, trabaja sin coordinar con los actores, y la 

demanda de turistas es baja debido a la poca oferta turística, además de que 

esta no es registrada para obtener datos estadísticos con los cuales cuantificar 

los niveles de demanda. Se concluyó que la gestión turística del municipio es 

ineficiente y el desarrollo turístico es malo, lo cual genera que la presencia de 

turistas sea baja. 

Jintalikhitdee y Laothamatas (2018) en un estudio con metodología cualitativa, 

se propusieron estudiar tres municipios, Chiang Khan, Nan y Chiang Mai en 

Tailandia, como casos de estudio del turismo cultural y su aplicación en el 

patrimonio cultural, promoción de los visitantes del patrimonio cultural y el 

impacto del turismo hacia la cultura. Los resultados demostraron el patrimonio 

cultural de los lugares es similar pues son de tipo religioso, los turistas suelen 

ser personas en edad de trabajar, asimismo, que el turismo reforzó las 

tradiciones y preservaciones culturales. Acerca del éxito de la gestión del 

turismo, las entidades tienen una buena normativa, que les han permitido 

gestionar el presupuesto y desarrollar el turismo bajo estrategias de 

conservación y promoción. Se concluye que el turismo en las organizaciones 

administrativas locales apoya la conservación cultural, la restauración, el 
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desarrollo de atracciones turísticas basadas en la cultura, y logra la 

sensibilización en la población local sobre el valor y la importancia de la cultura. 

Rosas (2018), en su tesis con metodología de enfoque mixto, nivel descriptivo 

e interpretativo, analizó la gestión del patrimonio religioso turístico de la ciudad 

de Toluca, México durante el 2018. Los resultados demostraron que existe la 

necesidad de cooperación entre los diferentes actores involucrados, que el 

turismo cultural se toma como una oportunidad de ingresos económicos y 

sociales, pero en el caso del patrimonio religioso requiere de un especial 

cuidado. Se concluye que no se aprovecha integralmente en el turismo este 

patrimonio por falta de colaboración pública y privada, los recursos e interés 

son escasos desde niveles altos de cargos, y que conociendo las 

particularidades del patrimonio religioso, se deben plantear estrategias.  

De otro lado, en cuanto a las bases teóricas sobre la Gestión turística, es 

importante establecer primero la definición de Gestión de manera general y 

cómo se relaciona con el patrimonio cultural. Kaehler y Grundei (2019, pág. 22) 

señalan que la gestión es la influencia que tiene la dirección en el mercado, el 

proceso productivo, las operaciones de recursos de una entidad y sus 

unidades, y es ejercida por varios actores de una institución a través del 

establecimiento previo de normativas o por medio de la intervención directa, 

con el fin de conseguir objetivos.  

De otro lado, el patrimonio cultural se constituye como la afirmación el 

enriquecimiento de las identidades culturales, la preservación y valorización de 

la experiencia humana (Park et al., 2019, pág. 100). Es por esto que el 

patrimonio debe ser la parte más importante de cualquier política cultural 

llevada a cabo por un Estado (Barrère, 2016, pág. 2). Esto se realiza 

normalmente a través de la llamada Gestión del patrimonio cultural, que se 

refiere al cuidado sistemático que se realiza para conservar el valor cultural del 

patrimonio que será disfrutada por las generaciones posteriores (Mckercher y 

Du Cros, 2002, pág. 43). 

La gestión turística de los bienes de patrimonio cultural se define entonces, 

según Velasco (2009, pág. 238), como la aplicación de saberes específicos de 
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la administración de empresas, finanzas, recursos humanos, planificación, 

gestión y organización turísticas, la puesta en conexión de actores y los bienes 

de patrimonio, etc., con los cuales se transforman estos bienes culturales en 

recursos turísticos y tienen como fin primario preservar el legado que los bienes 

de patrimonio expresan, y luego fines de tipo social y económicos.  

Los saberes específicos mencionados son, según Navarro et al. (2003, pág. 

37), el seguimiento y control del planeamiento, la coordinación con los actores, 

sistemas de información turístico, la capacitación y formación de los recursos 

humanos, el control de calidad y el financiamiento, llevados a cabo en la 

gobernanza local y regional, con el propósito es el desarrollo sustentable del 

turismo, la gestión de recursos naturales, culturales y humanos, para lograr la 

satisfacción de los visitantes, el beneficio máximo para las personas con un 

impacto sobre el ambiente y personas sea lo menos negativo posible. 

Asimismo, el éxito de la gestión turística se basa, según Andrades et al. (2015, 

pág. 60), en el diseño, el desarrollo, promoción de atracciones, prestar 

servicios necesarios a los turistas y que las atracciones sean acorde a los 

recursos disponibles, de manera que existe una ventaja de aquellas zonas con 

mejores recursos sobre los que no tienen. 

En base a lo anterior se ha definido como subcategorías de la gestión turística, 

primero a la planificación. Velasco (2009, pág. 245) refiere que es un proceso 

en el cual se determinan las líneas de actuación con las cuales se conseguirán 

los objetivos que han sido establecidos de manera previa. Así se realiza una 

reflexión antes de actuar donde se analiza el contexto, es decir, los elementos 

estructurales y dinámicos de la situación presente; después el diagnóstico de 

los problemas y potencialidades; luego se procede a identificar y construir 

cuáles son los objetivos a alcanzar, y por último se realiza un diseño detallado 

de las líneas de acción que van a permitir lograr los objetivos, aquí se 

describen por ejemplo las actividades, las prioridades, el cronograma y la 

definición de recursos.  

De otro lado, según Page (2019, pág. 380) la formulación de políticas y planes, 

donde los datos se utilizan y sintetizan para establecer escenarios de desarrollo 

para el turismo, conducirá a la elaboración de un plan de desarrollo con 
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opciones de política turística. Estas políticas deben tener tres elementos para 

poder responder a las distintas necesidades de los agentes turísticos: 

satisfacer a los visitantes, proteger el medio ambiental y mantener rentable los 

proyectos para las inversiones. 

La subcategoría siguiente es la estructura organizativa, de acuerdo con Bigné 

et al. (2006, pág. 109), es el diseño que organiza y establece la estructura y los 

procesos formales de una entidad, siendo la agrupación de las maneras en la 

que el trabajo es dividido en diversas tareas y su coordinación. Tiene como 

componentes, primero, a la tarea, que es el trabajo que realiza el personal y 

unidades, tomando en cuenta sus aptitudes cognitivas, habilidades para 

ejecutarlas, las recompensas y limitaciones de estas. Segundo, el recurso 

humano que desarrolla las tareas, y que tiene características, habilidades 

personales, necesidades, preferencias, puntos de vista, perspectivas futuras, 

experiencias, etc. Tercero, la organización formal, o sea las disposiciones que 

estructuran el funcionamiento en la entidad, como son el diseño de puestos, los 

sistemas de control, de recursos humanos, etc. Por último, la organización 

informal, aspectos que inciden en el funcionar de la entidad, pero que se dan 

de forma implícita, como la cultura organizacional, las relaciones 

interpersonales, etc.   

Además, según Bigné et al. (2006, pág. 109), la organización debe establecer 

la diferenciación de actividades, o sea la división en acciones específicas y 

homogéneas que persiguen un mismo objetivo. Puede ser llevada a cabo de 

forma vertical, cuando se distribuye autoridad y responsabilidad, u horizontal 

cuando se especializan las unidades o áreas en base a un criterio determinado. 

Segundo, la integración, que consiste en conseguir la coordinación entre las 

diversas divisiones de la entidad, para lograr uno o más objetivos generales. El 

equilibrio de ambos resulta en un mecanismo diseñado para la coordinación, el 

control y la comunicación.  

La tercera subcategoría es la dirección. Bigné et al. (2006, pág. 77) la define 

como el proceso por el cual las actividades dentro de una entidad se realizan 

de forma eficiente. Es realizada por un grupo de personas, los directivos, 

quienes a través de un sistema formal plasmado en un plan realizan funciones 
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con el fin de ejecutar la dirección, de forma eficaz en la organización para 

alcanzar las metas. Algunas de las cuales son coordinar, conducir, influir, 

solucionar conflictos, motivar el trabajo e interactuar. Todas las cuales pueden 

agruparse en dos componentes. Primero, el control, o sea las acciones para 

garantizar que los resultados a obtenerse correspondan con los planificados 

(Bigné et al., 2006). Segundo, la creación de redes o alianzas con el entorno, 

privados y actores públicos (Pechlaner et al., 2020), con lo cual se construye un 

producto-destino turístico competitivo y con una gestión que asegura la entrega 

del valor al turista o usuario que el sistema de gestión ha construido (Ejarque, 

2016). 

La última subcategoría es la evaluación de resultados. Velasco (2009, pág. 

247) señala que consiste en enjuiciar la realización de las cosas. Implica

determinar los elementos a valorarse y desarrollar los indicadores que 

permitirán obtener datos sobre la valoración y así formar un análisis. De este 

modo, al mismo tiempo que el plan es ejecutado se le evalúa y critica usando 

técnicas variadas, para saber si los objetivos se están cumpliendo y en el plazo 

determinado (Page, 2019, pág. 395). Siguiendo a Velasco (2009, pág. 247), en 

el ámbito turístico y del patrimonio, se centra en determinar cómo se ha 

diseñado la planificación de gestión, el uso y el accionar de un bien de 

patrimonio, juzgando cuál ha sido el diagnóstico del contexto en principio; 

evaluar el modo de ejecución del programa, con lo cual se conocen los 

alcances del mismo, por ejemplo, respecto a la población objetiva, y determinar 

la eficacia, en relación con logro de objetivos y eficiencia de costes y 

beneficios, del programa.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básico, pues se enfoca en el conocimiento integral 

de aspectos de un fenómeno, hechos o relaciones observables (CONCYTEC, 

2021, pág. 12). Asimismo, el diseño es Fenomenológico Hernández y Mendoza 

(2018, pág. 523) explican que su propósito primario es la exploración, 

descripción y comprensión de las experiencias de participantes de una 

investigación, a quienes se les consulta sobre un fenómeno, y de esa forma se 

descubren elementos en común de estas experiencias. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

Las categorías y subcategorías fueron definidas en base a tópicos, con lo cual 

se pudo detallarlas. Las categorías fueron clasificadas como apriorísticas 

debido a que fueron elaboradas previo al proceso de recolección de datos.  

Categoría 1: Gestión Turística 

Definición conceptual: Velasco (2009, pág. 245) señala que es aplicar 

saberes específicos con los cuales se transforman los bienes de patrimonio 

cultural en recursos turísticos. Y tiene como fin, en primer lugar, el preservar el 

legado que los bienes de patrimonio expresan, y, segundo los fines de tipo 

social y económicos. 

Definición operacional: Fue definida a partir de los planteamientos 

categóricos que se obtenga de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos, o sea, las entrevistas. 

Subcategorías:  

Planificación, Organización, Dirección, Evaluación. 
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3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio definido fue delimitado en el distrito y provincia de Ica, 

donde se encuentra el Patrimonio Material Inmueble Histórico Religioso de la 

Ciudad de Ica, durante el 2022.  

3.4. Participantes 

Los participantes que colaboraron con la investigación fueron 7 funcionarios 

públicos de los niveles de gobierno central, regional y local, y 2 autoridades del 

obispado de la ciudad de Ica. El siguiente cuadro muestra la clasificación de los 

participantes. 

Tabla 1: División de participantes de las entrevistas 

Nivel Institución Cantidad 

Gobierno Central Dirección desconcentrada de Cultura de 
Ica - MINCUL 

2 

Gobierno Regional Gobierno Regional de Ica (GORE Ica) 3 

Gobierno Local Municipalidad Provincial de Ica     2 

Iglesia Católica Obispado de Ica     2 

Entidad Privada Instituto La Getty     1 

Fuente: elaboración propia 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Entrevista: Hernández y Mendoza (2018, págs. 441-443) mencionan que esta 

técnica se utiliza cuando la problemática abordada no es observable o resulta 

complicada de realizar por cuestiones éticas o complejidad. Pueden ser de 

varios tipos, en este caso se ha determinado a la entrevista semiestructura, la 

cual mantiene la estructura básica de las preguntas y a la vez permite al 

entrevistador entablar una conversación fluída, flexible y maniobrable con los 

colaboradores.  

La observación: De acuerdo con Arias y Covinos (2021, pág. 87), en esta 

técnica no se contempla la interacción entre el objeto estudiado y el 

investigador, sino que este último solamente observa un fenómeno en su forma 

orginal, sin realizar participación o injerencia alguna sobre este.  
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Instrumento 

La guia de entrevista: con la cual se obtienen lo neceario para responder a las 

preguntas planteadas. En este trabajo se ejecutarán entrevistas 

semiestructuradas como se indicó anteriormente (Hernández y Mendoza, 2018, 

pág. 453). 

Ficha de Observación: con esta se consigue realizar mediciones, análisis y 

evaluaciones del fenómeno a estudiar siguiendo los objetivos específicos para 

la investigación. Se aplica tanto para personas, situaciones, emociones, etc. 

(Arias y Covinos, 2021, pág. 88).   

Tabla 2: Instrumento de investigación 

Categoría Técnica Instrumento 

Gestión turística Entrevista Guía de entrevista 

Observación Ficha de observación 

Fuente: elaboración propia 

3.6. Procedimiento 

Para la investigación se identificó primero a los colaboradores, quienes laboran 

en el MINCUL, el GORE Ica, la Municipalidad Provincial de Ica, el Intituto de 

Conservación “La Getty” y el Obispado de Ica. Posteriormente, se organizó 

comunicaciones con estas personas por medio de mensajería, llamadas 

telefónicas, correo electrónico, mensaje a través de aplicaciones, etc., a través 

de los cuales se les explicó todos los detalles del trabajo y la justificación de su 

presencia como participantes, de tal manera que se obtuvo su aprobación de 

colaborar en la investigación.  

Posteriormente, se programó reuniones de manera virtual usando los 

aplicativos Google Meet, o, en su defecto, Zoom, dependiendo de la 

disposición y posibilidades de las personas para que puedan ser entrevistadas, 

buscando siempre la opción más sencilla y que requiera la menor cantidad de 

esfuerzo del colaborador. En estas plataformas se llevó a cabo cada una de las 

entrevistas, que luego fue transcrito donde se realizó el análisis 

correspondiente mediante la triangulación, la cual fue una técnica utilizada para 
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obtener información a partir del análisis y encuentro de consistencias e 

inconsistencias en los datos recogidos de diferentes fuentes (Hernández y 

Mendoza, 2018) y que se explicará en un apartado posterior. 

3.7. Rigor científico 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018, págs. 501-506), en las 

investigaciones cualitativas el rigor científico suele estar dado por varios 

factores. El primero, la dependencia, que es el grado en el que los resultados 

producto de la recolección de información y análisis de diversos investigadores 

sea equivalente. Se le conoce también como consistencia o estabilidad. El 

segundo factor de rigor es la credibilidad, que se entiende como el nivel de 

profundidad que el investigador ha logrado captar en la aplicación de su 

instrumento. De este modo se relaciona con la habilidad para comunicarse, el 

lenguaje, pensamientos, sentimientos y perspectivas de los colaboradores. Por 

último, el tercer factor es la transferencia, es decir, que los resultados puedan 

ser aplicados en ámbitos más amplios. Si bien en las investigaciones 

cualitativas esto último resulta dificil, hay posibilidades de que las ideas 

generales del problema abordado puedan resultar en soluciones.  

Tabla 3: Validación por expertos 

Nº Nombres y Apellidos Grado Académico  Institución Promedio de 
Validación 

1 Zevallos Gallardo, 
Verónica 

Magíster en 
Educación 

Universitaria 

Universidad 
Cesar Vallejo 

90% 

2 Segovia Aranibar, 
Elizabeth Luz 

Magíster Scientiae 
en Ecoturismo 

Universidd 
Cesar Vallejo 

80% 

3     Lázaro Velásquez, 
   José Francisco 

Magister en 
Educación 

Universidad 
Cesar Vallejo 

81% 

Fuente: elaboración propia 

3.8. Método de análisis de datos 

Hernández y Mendoza (2018, pág. 465) mencionan que en la investigación 

cualitativa los métodos para analizar datos no siguen un esquema rígido, es 

decir, que cada estudio requiere un esquema particular, y además este análisis 

puede ser relizado en paralelo con la recolección de datos. En este trabajo, se 

ejecutó primero la revisión de datos, es decir, se verificó si es que la 
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información que está siendo recolectada es apropiada para el problema. Luego 

se procedió con el análisis de datos mediante la triangulación. De acuerdo con 

(Fusch et al., 2018, pág. 20), existen como tipos la triangulación la 

metodológica, la de datos, la de investigadores y de teorías. Este estudio 

ejecutó una triangulación de datos, en la cual sirvió para comparar y verificar la 

información obtenida a partir de los instrumentos, en este caso, de las 

entrevistas. El resultado es un determinado conjunto de observaciones que 

abordan un fenómeno.  

3.9. Aspectos éticos 

En primera instancia se respetó el consentimiento informado de los 

colaboradores que apoyen con las entrevista, de manera que se les explicó a 

detalle todos los términos, condiciones y aspectos de la investigación. En 

segundo lugar, la confidencialidad de la identidad y opiniones vertidas por esto 

se manejó cuidadosamente para evitar incidentes y salvaguardar la información 

privada de los entrevistados. Por último, la investigación tuvo fines 

estrictamente académicos que buscaron generar un beneficio práctico y social. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con relación al objetivo específico uno, donde se planteó describir la 

planificación de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio 

material inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022, se tiene como 

subcategoría a la Planificación. Esta fue analizada desde cuatro posturas, la 

del MINCUL (ministerio de cultura), la del GORE Ica (gobierno regional), la 

Municipalidad Provincial de Ica y la del los representantes del Obispado de Ica. 

En cuanto a la opinión de los primeros, se señala que si bien el terremoto del 

2007 acontecido en la provincia constituyó un punto de partida para la 

preocupación y despliegue de acciones gubernamentales para la atención del 

patrimonio histórico, se presentaron una serie de trabas principalmente legales 

y burocráticas como el que las edificaciones religiosas sean de propiedad 

privada pues son bienes de la Iglesia católica. Con esto se evidencia una 

contradicción en la que no se determinan los límites y alcances de lo que es un 

bien público como patrimonio. Esta idea fue expresada por uno de los 

entrevistados, quien menciona que:  

“Para ser patrimonio debe mantener el testimonio, si no 

estaríamos hablando de un “falso histórico” el cual es no recomendado 

como principio general… El máximo problema aquí es que estos 

patrimonios inmuebles no son del estado y no cuentan con títulos de 

propiedad”. Dr. Alberto Martorell Carreño, Director de la DDC Ica, 

MINCUL. 

De lo anterior se extrae la relevancia del saneamiento físico legal, es decir, la 

obtención los títulos de propiedad. En relación con esto, la postura de la iglesia 

católica fue que este trámite se inició en el 2008, lu, sin embargo, existieron 

una serie de trabas en el proceso de formalización. Estas se referían 

específicamente a la falta de requisitos y pruebas que comprobaran ante la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que realmente el Estado 

no había tenido posesión sobre el inmueble de la catedral u otro predio 

religioso en ningún momento. En ese sentido, fue necesario realizar una 

investigación desde el Arzobispado de Ica, liderado por el Asesor Legal, donde 

en el caso actual que es de la Catedral de Ica, se hallaron documentos de la 
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época colonial de 1791 en el cual, a raiz de la expulsión de los Jesuitas, 

quienes tenían la posesión hasta entonces, el predio fue vendido a los 

hermanos mercedarios, y, por lo tanto a la Iglesia Católica. 

De otro lado, desde el GORE y la Municipalidad Provincial de Ica se sostiene la 

idea de que el planeamiento turístico para la reconstrucción del patrimonio 

material inmueble histórico compete exclusivamente al MINCUL y a la Iglesia. 

Así, si bien existe la preocupación por la situación de la Catedral de Ica, la 

intención debe partir por los actores mencionados principalmente. Como lo 

expresa uno de los entrevistados: 

“…este interés (el de la reconstrucción) primeramente debe ser 

del Arzobispado quienes son propietarios del cual tiene conocimiento el 

Ministerio de Cultura, quienes deben tener un trabajo en conjunto con la 

finalidad de la reconstrucción”. Economista Julio Valenzuela Pelayo, 

Gerente Regional de Desarrollo Económico, Gobierno Regional de Ica.  

En lo que sí pudo intervenir la Municipalidad es en proyectos que, como parte 

de los estudios técnicos que son necesarios para la reconstrucción de la 

Catedral, se relacionen o engloben en un plan conjunto a todos los bienes 

patrimoniales con los que se cuente. Uno de estos es el llamado “Plan Maestro 

de Recuperación de la Zona Monumental”, el cual, según un entrevistado:  

“Tiene tres etapas… 1) recuperación de espacios públicos, 2) 

recuperaciuón de espacios privados, 3) recuperación del paisaje cultural 

a través de una notificación a los propietarios del centro histórico para 

que en un plazo de 5 a 10 años modifiquen su infraestructura con la 

finalidad de preservar la belleza arquitectónica que nos caracteriza.” 

Arquitecto Marcos Sergio Sánchez Anchante, Sub Gerente de Obras y 

Catastro, Municipalidad Provincial de Ica. 

Asimismo, el GORE y la Municipalidad de Ica desarrollan actividades centradas 

en la intervención para el desarrollo turístico de la región y la provincia, cada 

uno dentro de sus competencias, pero de forma general. Es decir, no está 

enfocado al patrimonio material inmueble histórico religioso, sino solo a 

actividades en torno a recursos turísticos, algunos de estos con popularidad 
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como son las playas e islas de Paracas, los viñedos, la Huacachina, líneas y 

geogrlifos de Nazca, etc., dejando de lado patrimonios o sitios arqueológicos 

que no estén puestos en valor. Así, como señala uno de los entrevistados: 

“identificaremos que recursos necesitan generarle gran valor, 

ejemplo: rutas vitivinícolas artesanales desde Chincha hasta Nasca, no 

explotar más los recurso más conocidos como Paracas y Huacachina. 

En cuanto al patrimonio material inmueble histórico religioso, no 

contamos con una planificación propiamente dicha.” Leslie Pilar Jorge 

Guerra, Asistente de la Sub Dirección de Turismo/Inventario Patrimonial, 

del GORE Ica. 

También, su función radica en la preservación y ciudado de los bienes y 

destinos turísticos, pero bajo la premisa del orden público y la óptima 

presentación para la apreciación turística. 

Con respecto al segundo objetivo específico, en el cual se propuso identificar la 

organización de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio 

material inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022. Así, se tiene como 

primer punto a la estructura organizacional. En este sentido, en el MINCUL el 

turismo no está considerado como órgano porque, en primer lugar, ya existe un 

Viceministerio de Turismo encargado del área, y, segundo, porque la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC Ica) se dirigen hacia la protección y 

conservación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural Nacional. En 

relación con esto, dentro de sus funciones se encuentra el área de Patrimonio 

Histórico Inmueble, la que evalúa los proyectos de intervención de los 

monumentos integrantes del Patrimonio Culural.  

Donde sí se apreció una composición orgánica específica para el turismo es a 

nivel de GORE y de Municipalidad Provincial de Ica. Particularmente en el 

primero se tiene a la DIRCETUR (Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo), la cual se encarga de aspectos sobre todo técnicos como la 

elaboración del PERTUR (Plan Regional de Turismo), el inventario turístico, la 

clasificación de hoteles, restaurantes y eventos. Asimismo el segundo presenta 

un órgano de Turismo que cumple la función de fiscalización y orden público 
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dentro de la actividad turística, en ambas instituciones no incluyen los 

monumentos históricos directamente pues son competencia del MINCUL. Así,: 

“El aspecto turístico depende de la gerencia de desarrollo 

económico, ahí se encargan de coordinar todas las actividades 

turísticas, sobre todo de fiscalizar con las ordenanzas municipales en 

cuanto al turismo. Porque ya la otra competencia es de la Dircetur que 

depende de Gore Ica, ellos se encargan de empadronamiento, 

capacitaciones, sensibilizaciones, etc.”. Arquitecto Marcos Sergio 

Sánchez Anchante, Sub Gerente de Obras y Catastro, Municipalidad 

Provincial de Ica. 

De otro lado, el Arzobispado de Ica no presenta una estrutura organizacional 

propiamente dicha, en la que tampoco se considera al turismo como actividad 

principal a desarrollar. Sin embargo, se aprecia la conciencia sobre la 

revaloración de los monumentos históricos porque constituyen una oportunidad 

para ese sector turístico que es desaprovechada económicamente por la 

iglesia. En palabras de un entrevistado: 

“… somos conscientes que el turista encuentra en los templos la 

belleza de la infraestructura, la paz y el silencio para orar y que 

indirectamente generamos frutos para los pequeños, medianos y 

grandes empresas dedicadas a la actividad turística, como: el transporte. 

Los restaurantes, los hoteles quienes son abarrotados sobre todo en 

fechas claves como semana santa, señor de Luren y Virgen de Yauca. 

Tres fiestas importantes para generar muchos frutos a los que se 

dedican al turismo, pero la iglesia por tener el monumento a su favor no 

gana nada…ya que nuestra única labor es la salvación de almas.”. 

César Italo Mortola Muñante, Párroco de la Catedral de Ica.  

Como segundo punto, se tiene a los recursos humanos. Según los 

representantes del MINCUL, el personal con el que cuenta, si bien es limitado, 

pues existen solo 2 arquitectos destinados para restauración del patrimonio 

inmueble, sin embargo, no se abocan a intervenir en el patrimonio religioso, 

sino que más bien aporta en la gestión de las posibles intervenciones. 
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Asimismo, se reconoce que en estos profesionales haya un buen grado de 

especialización. 

De otro lado, el GORE de Ica no se involucra en la intervención sobre el 

patrimonio. Además, sobre las características de este personal, se tiene que 

los equipos de trabajo de las diversas direcciones muestra compañerismo y 

está en constante búsqueda de cumplir sus objetivos. Por su parte, la 

Municipalidad Provincial de Ica, sí presenta grupos de trabajo, en donde se ha 

coordinado entre la alcaldesa, otros funcionarios, el arzobispado, el GORE de 

Ica y entidades como The Institute Conservation Getty, en el marco del Plan 

Maestro para recuperar espacios monumentales, donde se incluyó a la 

Catedral de Ica. 

Los representantes de la iglesia confirman esta colaboración, y resaltan el 

apoyo de parte, principalmente, de la Municipalidad. Asimsimo, mencionan que 

el panorama futuro es positivo en la medida que ya existe un precedente de 

trabajo en la iglesia del Señor de Luren.  

Acerca del tercer objetivo específico, en el cual se planteó describir la dirección 

de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble 

histórico religioso de Ica durante el 2022. Se tiene como primer aspecto al 

control por medio de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en las distintas entidades. En este sentido, desde el 

MINCUL existen normativas vigentes que regulan las acciones de los 

funcionarios de forma mensual y mediante un sistema de control electrónico, 

mediante el cual se ha protocolizado toda la documentación con informes, 

conclusiones y demás. Como lo explica un entrevistado:  

“Para todo proyecto de intervención a Patrimonio Histórico 

Inmueble, se debe contar con la opinión favorable del Ministerio de 

Cultura, ya que estos inmuebles se encuentran bajo los alcances de la 

Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. De no 

cumplirse, se podrá iniciar un Proceso Administrativo Sancionador (PAS) 

a través del área de Defensa de la institución.” Rosmery Parejas Madge, 

Coordinadora del Área de Patrimonio Histórico, DDC Ica. 
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Asimismo, desde el GORE, el control también se ve reflejado en reportes 

mensuales, bimestrales y trimestrales, y se trabaja en base a lo establecido en 

el plan anual instituciona. Además, son llevadas a cabo las llamadas 

audiencias públicas con la finalidad de conocer los detalles de los avances en 

los distintos sectores. De otro lado, a nivel municipal, se maneja el Plan 

Operativo Institucional (POI), el cual a su vez está en concordancia con el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que opera a nivel nacional.  

Por último, los representantes de la iglesia señalaron que no existía ningún tipo 

de sistema de control.  

Como segundo aspecto se tiene a las Alianzas estratégicas con entes públicos 

o privados. Sobre esto tanto el MINCUL como el GORE de Ica y el Arzobispado

de Ica, firmaron convenio marco multilateral de cooperación interinstitucional el 

02 de febrero del 2022, donde se ha establecido lineamientos generales para 

los trabajos de intervención. De otro lado, el Instituto La Getty inició sus 

actividades en el Perú en el 2007, a pédido del Instituto Nacional de Cultura, 

antecesora del MINCUL, tiempo en el cual lleva desarrollando proyectos para 

estabilización sísmica en edificaciones históricas que habían sido afectadas, 

donde se estudiaron 15 sitios. Este diagnóstico posibilito realizar a partir del 

2010 proyectos de estabilización y diseños de reforzamiento de las 

edificaciones mencionadas, en la cual también se hicieron pruebas en casonas 

de Cusco, la Catedral de Lima, donde colaboraron también Universidades 

como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Niño de 

Portugal. El informe final de la Iglesia del Señor de Luren fue entregado en 

2015, por lo que la ejecución de las intervenciones es competencia del 

MINCUL, el Obispado, el GORE y la municipalidad. 

Estas alianzas además permiten revalorizar los patrimonios, incluyendo los 

religiosos. Asimismo, resulta fundamental contar con estas relaciones pues el 

presupuesto asignado es insuficiente en muchos casos. En relación con lo 

anterior, un entrevistado menciona los siguiente:  

“Es fundamental la creación de alianzas estratégicas con los 

involucrados en la intervención de Monumentos Históricos de la ciudad, 
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porque se garantiza su participación y/o compromisos antes, durante y 

después de la intervención.”. Rosmery Parejas Madge, Coordinadora del 

Área de Patrimonio Histórico, DDC Ica. 

Asimismo se encuentra un aporte a nivel social centrado en los beneficios para 

la población que se pueden obtener a partir de la recuperación del patrimonio 

histórico. El resultado directo de estos procesos es el involucramiento de la 

población donde se estaría incidiendo en una de las principales falencias de la 

población, la cual es la falta de conciencia turística, cultural, baja participación, 

falta de identidad cultural, etc. Como explica uno de los entrevistados: 

“Podría darse (las alianzas estratégicas) siempre y cuando sea 

con objetivo y positivismo. Pero muchas veces el involucramiento o la 

participación de la población es mal intencionada, sin respeto ni 

conciencia sobre nuestros patrimonios.”. Miguel Ángel Vilca Ramirez, 

Planeador de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, GORE Ica.  

En relación con el objetivo específico cuatro, donde se planteó describir la 

evaluación de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material 

inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022, las posiciones del MINCUL 

refirieron que si bien recién se aprecia un avance más acelerado y significativo, 

anteriormente factores como la falta de saneamiento físico legal y un 

presupuesto insuficiente y no permanente, condicionaron un avance lento. 

Los representantes de la iglesia mencionaron también que la principal traba fue 

la burocracia para el saneamiento físico legal primero para santuario del Señor 

de Luren y ahora para la Catedral, la cual además fue empeorada por el 

contexto del COVID -19.   

Por otro lado, se procedió la discusión y explicación de los resultados de la 

investigación con las teorías y los antecedentes presentados.  

Así, como primer resultado correspondiente a la categoría Planificación, el cual 

está contenido en el objetivo específico 1, se plantea que la planificación 

compete específicamente al gobierno central a través del MINCUL quién es la 

institución de mayor resposabilidad en cuanto a los patrimonios inmuebles. En 
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este sentido, este es en conjunto y partir principalmente del arzobispado por 

tener la propiedad privada del inmueble y del MINCUL por ser un órgano de 

gestión. Solamente así será viable el plan de reconstrucción del patrimonio por 

medio de estrategias de intervención, donde se involucre también el GORE Ica.  

Además se incluyen a entidades privadas como la Getty, con los cuales llevan 

a cabo estudios técnicos y ejecutan la obra, pues, en algunos casos, o el 

gobierno central o el regional asumen la mayor parte de los gastos, siendo en 

el caso de la municipalidad que utilizó el mecanismo "obras por impuestos", 

con el fin de la restauración el otrogamiento de condiciones necesarias para el 

turismo y el uso público de un bien. 

Asimismo, deben superarse aspectos como los obstáculos burocráticos como 

el saneamiento legal en general de muchas propiedades monumentales e 

históricas de la provincia.  

Los resultados anteriormente explicados son correspondientes a los 

encontrados por Guerra (2020), quien llevó a cabo una investigación en la 

Municipalidad del distrito de Ingenio, Nazca, en la cual se determinó que la 

planificación turística de dicha entidad está dirigida a volver los atractivos 

turísticos más competitivos, para lo cual se centraron en la satisfacción de 

necesidades y atención de demandas de los turistas.  

También se encuentran relacionados con los resultados presentados por Alejos 

(2019), quien, en su tesis realizada en la Municipalidad del Callao, reveló que la 

planificación turística fue abordada desde un plan de desarrollo turístico para 

mejorar la situación de la llamada “Zona Monumental Callao”, mediante la 

promoción y capacitación de la participación de los actores involucrados para 

una mayor eficiencia.  

Con respecto a la categoría Organización, del objetivo específico 2, se tiene 

que la posición del turismo dentro de los organigramas institucionales no se 

contempla como órgano en el MINCUL, pues solo vela de manera general por 

la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

Nacional, además de que cuenta solo con tres profesionales dedicados lo cual 

es insuficiente para implementar la reconstrucción del patrimonio material 
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inmueble histórico religioso. De otro lado, se encuentra sí en el GORE, por 

medio de la Gerencia de Desarrollo Económico, se le asigna un presupuesto 

mínimo aproximadamente de 10%, y presenta subdirecciones y unidades con 

funciones específicas sobre la gestión del turismo, pero no abarcan funciones 

directas de recostrucción de patrimonio, sino solo de saneamiento e inventarios 

físicos. Desde la Iglesia católica, no se tiene órganos dedicados a la gestión del 

patrimonio, pero su importancia radica en que tienen la propiedad de los 

bienes. En este sentido, es importante el trabajo conjunto que requiere 

desarrollarse.  

La estructura organizacional resulta relevante en la medidad que, como indica. 

Esto se comprueba también en los resultados dados por Proaño (2019), quien 

en su tesis desarrollada en la zona del Cantón Guamote, Chimborazo, en 

Ecuador, determinó que una estructura organizacional simple producía que los 

atractivos turísticos fueran descuidados y vulnerables a la desctrucción, lo cual 

significaba un desaprovechamiento del potencial turístico.   

También, los colaboradores del MINCUL, el GORE, la Municipalidad Porvincial 

y la Iglesia en sus distintas áreas y órganos, muestran responsabilidad y 

conocimiento de sus funciones, alto grado de especialización y enfoque en el 

seguimiento y coordinación. 

En relación a la categoría dirección, del objetivo específico tres, se tiene que 

las entidades públicas (GORE, Municipalidad y MINCUL) llevan a cabo un 

control de su desempeño, para lo cual utilizan reportes mensuales, bimestrales, 

trimestrales o anuales, con los cuales verifican el cumplimiento de los objetivos 

institucionales planteados sobre turismo. Asimismo, dentro de estos procesos 

se siguen procedimientos obligatorios pues toda actividad de estos funcionarios 

se ciñen a los reglamentos y normas existentes, entre los cuales está la Ley 

28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, siendo su 

incumplimiento sancionado mediante Proceso Administrativo Sancionador. 

Además, en esa categoría se analizaron también las alianzas estratégicas con 

entes privados o públicos. Estas consisten principalmente en que el GORE, la 

Municipalidad, el MINCUL y el Obispado establecieron relaciones con 
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entidades privadas como una estrategia para llevar crear o potenciar servicios 

en los destinos turísticos más resaltantes de la región, y como alternativa frente 

al poco presupuesto que asigna el Estado. Asimismo, se aprecia que existe la 

propuesta de estabecer alianzas para la reconstrucción del patrimonio material 

inmueble histórico religioso.  

Los resultados explicados son similares a los hallados por Rosas (2018), quien 

en su estudio realizado en Toluca, México, determinó que, con respecto al 

ptrimonio religioso turístico de la ciudad, existía una necesidad de cooperación 

entre los distintos actores privados y públicos para constituir oportunidades de 

ingresos económicos y sociales. Asimismo, estas propuestas contrastan con lo 

evidenciado por Jintalikhitdee y Laothamatas (2018), quienes determinaron que 

en los municipios de Chiang Khan, Nan y Chiang Mai en Tailandia, la 

administración pública fue muy adecuada para conseguir la cooperación entre 

la población local y los empresarios para la conservación cultural de los 

atractivos turísticos. 

En este proceso se considera también como importante fomentar el 

involucramiento de la población. En este sentido, la ciudadanía se caracteriza 

por presentar falta de conciencia turística, cultural, baja participación, falta de 

identidad cultural, etc. Ante lo cual se hace necesario para cualquier tipo de 

trabajo fortalecer los vínculos en bien de la sociedad, siendo algunas medidas 

para lograrlo la promoción de la participación de la población en las decisiones 

gubernamentales, la revalorización y sensibilización del patrimonio. 

Dichos resultados son distintos a los encontrados por Jintalikhitdee y 

Laothamatas (2018), quienes precisaron que a partir del reforzamiento de la 

actividad turística en los municipios de Chiang Khan, Nan y Chiang Mai en 

Tailandia, se contribuyó con las tradiciones y la preservación cultural en la 

zona, la misma que pasa de generación en generación. Asimismo, determinó 

que tanto los turistas como la población local participa de procesos de 

aprendizaje para conservar, restaurar y desarrollar la cultura, el patrimonio y las 

atracciones turísticas.  
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Por último, sobre la categoría evaluación, que corresponde al objetivo 

específico cuatro, se tiene que en las distintas instituciones públicas (GORE, 

Municipalidad y MINCUL), el avance de los objetivos planificados ha sido 

significativo a comparación de otros años. Además, respecto al patrimonio 

material inmueble histórico religioso, este compete principalmente al MINCUL y 

aún falta mucho avance pues se requiere de mayor prespuesto y que este sea 

además permanente. 

Resultado vinculado al anterior es el planteado por Alejos (2019), quien 

concluyó que en la gestión turística, los avances de los objetivos institucionales 

son afectados negativamente debido a la falta de continuidad que generan los 

cambios de gestión.   
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V. CONCLUSIONES

Con relación al objetivo principal de esta investigación en la cual se buscó 

analizar el desarrollo de la gestión turística para la reconstrucción del 

patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022, se 

concluye que esta aún muestra deficiencias en algunos aspectos como la 

planificación toda vez que la reponsabilidad de este proceso recae 

esclusivamente en una sola entidad que esta relacionado con el patrimonio 

cultural como el MINCUL, respecto a la organización el GORE y la 

Municipalidad provincial de Ica son los únicos quién tiene un organo de turismo, 

la dirección principalmente de refleja presidida por el MINCUL teniendo 

coapoyo por parte del Obispado y el Gore de Ica recientemente firmado por 

convenio; y la evaluación que se realiza en cada una de las entidades que han 

sido abordadas, es decir, el MINCUL, el GORE, la Municipalidad provincial de 

Ica son de manera general, no por proyecto.  

Acerca del objetivo específico uno, donde se buscó describir la planificación de 

la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble 

histórico religioso de Ica durante el 2022, se determinó que no existe una 

planificación adecuada para esta actividad por parte del GORE y la 

Municipalidad de Ica. Las razones se encuentran en que esta planificación 

corresponde principalmente al MINCUL debido a que es la institución 

encargada de los patrimonios inmuebles, para lo cual cuenta con unidades 

desconcentradas a nivel regional y local, como son las DDC. Asimismo, el 

obispado de Ica tiene injerencia también en la medida que posee la propiedad 

sobre los bienes inmuebles que son patrimonio religioso en la ciudad. 

Sobre el objetivo específico dos, en el que se propuso identificar la 

organización de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio 

material inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022, se determinó que 

la organización aún es deficiente en instituciones como el MINCUL, pues el 

turismo no está contemplado dentro del organigrama institucional debido a que 

corresponde enteramente a otro sector ministerial. De igual manera, el 

Obispado no presenta subdirecciones ni órganos dedicados a la gestión del 

patrimonio. Donde sí se aprecia una organización adecuada es en el GORE e 
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Ica, pues es la Gerencia de Desarrollo Económico que sede a la Dircetur como 

la dirección que se ocupa del tema turístico a nivel regional. Sin embargo, esta 

organización no contempla acciones directas de reconstrucción del patrimonio, 

sino turismo de forma global. 

Con respecto al objetivo específico tres, en el cual se planteó describir la 

dirección de la gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material 

inmueble histórico religioso de Ica durante el 2022, se concluye que, primero, 

que la dirección se enfocó en el control de los procesos en el MINCUL, el 

GORE y la Municipalidad de Ica por medio de sistemas de reportes mensuales, 

bimestrales, semestrales y anuales, propios de plan operativo,mas no, para el 

tema de reconstrucción de patrimonio inmueble histórico religioso actual; los 

cuales revelaron un adecuado desempeño en ese sentido; mientras que desde 

el Obispado no se evidenció un sistema de control para las actividades que 

desarrollan. Segundo, el lidezargo de todo este trabajo en conjunto para la 

reconsturcción de patrimonios inmuebles historicos religiosos es presidido por 

el MINCUL a través de la DDC Ica quien acuerda directamente con el Obispado 

de Ica. Tercero, las alianzas estratégicas  evidencia un compromiso por parte 

de las entidades involucradas a través de la firma de convenio marco que 

permite visibilizar como los diversos actores para la reconstrucción del 

patrimonio material inmueble histórico religioso inician trabajos en conjunto bajo 

sus propias competencias.  

Por último, en cuanto al objetivo específico cuatro describir la evaluación de la 

gestión turística para la reconstrucción del patrimonio material inmueble 

histórico religioso de Ica durante el 2022, se concluye que la evaluación 

evidenció que existe un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos 

ya que en la actualidad se cuenta con el saneamiento fisico legal de la Catedral 

de Ica y que esta enrumbada a su pronta restauración. Este objetivo fue 

planteada por el Obispado y la Municipalidad de Ica. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primero, debido a que los representantes del MINCUL mencionaron que no se 

posee una unidad especializada en la gestión turísitca del patrimonio religioso. 

En este sentido, se sugiere que trabaje de manera articulada con el GORE y la 

Municipalidad ya que ellos tienen areas y/o direcciones de Turismo. Asimismo, 

se plantea que el Obispado implemente órganos y/o unidades especializadas 

en la gestión del patrimonio, de manera que se puedan aprovechar estos 

bienes en beneficio de la iglesia y de la población en general, siendo además 

muy urgentes estas acciones debido a que existen otras estructuras religiosas 

que necesitan ser intervenidas. 

Segundo, Se recomienda a las distintas entidades mantener las alianzas 

estratégicas con actores privados (como la Getty) hasta reconstruir todo el 

centro histórico de Ica sobre todo los patrimonios históricos religiosos. De igual 

manera se recomienda a la Dircetur y Turismo y Mypes, ambas direcciones de 

gobierno regional y local, fomentar la participación de la población a través de 

capacitaciones de concientización cultural en cuanto a patrimonios ya que 

estos nos permita obtener beneficios sociales y económicos.  

Por último con relación a la evaluación, se recomienda al Obispado de Ica 

implementar sistemas de evaluación permanentes de las diversas actividades 

que realiza, sobre todo las que estan dirigidas a la gestión del patrimonio 

material inmueble histórico religioso. Asi mismo las intitutciones públicas (Gore 

Ica, Municiaplidad Ica, DDC Ica) implementar un mencanismo de control 

específico con respecto al tema o proyectos de reconstrucción, esto permitiría 

visibilizar mejor los resultados y la toma de desciciones conjuntas. 
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ANEXOS



Anexo 1. Matriz de categorización Apriorística 

Unidad 
Temática 

Definición 
conceptual 

Categorías Subcategorías Ítems 

Gestión Turística 

Velasco (2009, pág. 
245) señala que es
aplicar saberes
específicos con los
cuales se 
transforman los 
bienes de 
patrimonio cultural 
en recursos 
turísticos. Y tiene 
como fin, en primer 
lugar, el preservar 
el legado que los 
bienes de 
patrimonio 
expresan, y, 
segundo los fines 
de tipo social y 
económicos. 

Planificación 
Plan de 
desarrollo 
turístico 

1. ¿Existe un plan de desarrollo turístico vigente para la
reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso
de Ica? Detalle por favor.

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la planificación para el desarrollo
turístico en la provincia de Ica?

3. ¿Cómo considera la planificación de la reconstrucción del
patrimonio material inmueble histórico religioso de la provincia de
Ica?

4. ¿Qué objetivos contempla la planificación de desarrollo turístico
en cuanto a la relación de la reconstrucción del patrimonio material
inmueble histórico religioso de Ica?

Organización 

Estructura 
organizacional 

5. ¿Considera que el aspecto turístico está estructurado
adecuadamente en el organigrama de la entidad?

6. ¿Qué tan importante y funcional es la estructura orgánica de la
entidad o el área encargado para la reconstrucción del patrimonio
material inmueble histórico religioso de Ica?

Recursos 
humanos 

7. ¿Cómo está constituido el equipo humano para la
reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso
de Ica?

8. ¿Qué características de Liderazgo posee dicho equipo?
Explique.

9. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño de los colaboradores
encargados de la reconstrucción del patrimonio material inmueble
histórico religioso de Ica? Explique.

Dirección Control 

10. ¿Qué opina sobre los mecanismos de control para asegurar el
cumplimiento de los objetivos en la entidad con respecto al
patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica?

11. ¿Cuál es el mecanismo de control que aplica a las acciones de
la entidad y/o área encargada de la reconstrucción del patrimonio
material inmueble histórico religioso de Ica?



Alianzas 
estratégicas con 
entes públicos o 
privados. 

12. ¿Qué opina acerca de que la entidad establezca alianzas
estratégicas con el sector público o privado en el proceso de
reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso
de Ica?

13. ¿Existe ya alguna alianza estratégica con entidades públicas o
privadas que cooperen con la reconstrucción del patrimonio
material inmueble histórico religioso de Ica?

14. ¿Qué opina acerca del involucramiento de la población en el
proceso de reconstrucción del patrimonio material inmueble
histórico religioso de Ica?

Evaluación 
Logro de 
objetivos 
planificados 

15. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de los objetivos planificados
para la reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico
religioso de Ica al año 2022?



Anexo 2. Matriz de consistencia 

Gestión Turística para la Reconstrucción del Patrimonio Material Inmueble Histórico Religioso de la Ciudad de Ica, 2021 

Ámbito 
temático 

Pregunta general Preguntas específicas 
Objetivo 
general 

Objetivos específicos Categorías Metodología 

Gestión 
turística 

¿Cómo se 
desarrolla la gestión 
turística para la 
reconstrucción del 
patrimonio material 
inmueble histórico 
religioso de Ica 
durante el 2022? 

1. ¿De qué manera se realiza la
planificación de la gestión turística
para la reconstrucción del 
patrimonio material inmueble 
histórico religioso de Ica durante el 
2022? 

Analizar el 
desarrollo de 
la gestión 
turística para 
la 
reconstrucción 
del patrimonio 
material 
inmueble 
histórico 
religioso de Ica 
durante el 
2021. 

1. Describir la planificación
de la gestión turística para
la reconstrucción del 
patrimonio material 
inmueble histórico 
religioso de Ica durante el 
2022. 

Planificación 

Enfoque: 
Cualitativo 
Tipo de 
investigación: 
Básica 
Diseño: 
Fenomenológico 
Técnica: 
-Entrevista
-Observación
Instrumento:
-Guía de 
entrevista
-Ficha de 
Observación

2. ¿De qué manera se organiza la
gestión turística para la 
reconstrucción del patrimonio 
material inmueble histórico 
religioso de Ica durante el 2022? 

2. Identificar la
organización de la gestión
turística para la 
reconstrucción del 
patrimonio material 
inmueble histórico 
religioso de Ica durante el 
2022. 

Organización 

3. ¿De qué manera se lleva a cabo
la dirección de la gestión turística
para la reconstrucción del 
patrimonio material inmueble 
histórico religioso de Ica durante el 
2022? 

3. Describir la dirección de
la gestión turística para la
reconstrucción del 
patrimonio material 
inmueble histórico 
religioso de Ica durante el 
2022. 

Dirección 

4. ¿De qué manera se desarrolla la
evaluación de la gestión turística
para la reconstrucción del 
patrimonio material inmueble 
histórico religioso de Ica durante el 
2022? 

4. Describir la evaluación
de la gestión turística para
la reconstrucción del 
patrimonio material 
inmueble histórico 
religioso de Ica durante el 
2022. 

Evaluación 



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Sexo: Masculino ( )  Femenino ( )                  Especialidad: 

Nombre: 

Cargo:  

Institución:  

INSTRUCCIONES: 

La presente guía contiene 15 preguntas acerca de la actividad de la gestión 

turística durante este año. Preste mucha atención y conteste de forma precisa.  

1. ¿Existe un plan de desarrollo turístico vigente para la reconstrucción del

patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica? Detalle por favor.

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la planificación para el desarrollo turístico

en la provincia de Ica?

3. ¿Cómo considera la planificación de la reconstrucción del patrimonio

material inmueble histórico religioso de la provincia de Ica?

4. ¿Qué objetivos contempla la planificación de desarrollo turístico en

cuanto a la relación de la reconstrucción del patrimonio material

inmueble histórico religioso de Ica?

5. ¿Considera que el aspecto turístico está estructurado adecuadamente

en el organigrama de la entidad?

6. ¿Qué tan importante y funcional es la estructura orgánica de la entidad o

el área encargado para la reconstrucción del patrimonio material

inmueble histórico religioso de Ica?

7. ¿Cómo está constituido el equipo humano para la reconstrucción del

patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica?

8. ¿Qué características de Liderazgo posee dicho equipo? Explique.

9. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño de los colaboradores

encargados de la reconstrucción del patrimonio material inmueble

histórico religioso de Ica? Explique.



10. ¿Qué opina sobre los mecanismos de control para asegurar el

cumplimiento de los objetivos en la entidad con respecto al patrimonio

material inmueble histórico religioso de Ica?

11. ¿Cuál es el mecanismo de control que aplica a las acciones de la

entidad y/o área encargada de la reconstrucción del patrimonio material

inmueble histórico religioso de Ica?

12. ¿Qué opina acerca de que la entidad establezca alianzas estratégicas
con el sector público o privado en el proceso de reconstrucción del
patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica?

13. ¿Existe ya alguna alianza estratégica con entidades públicas o privadas

que cooperen con la reconstrucción del patrimonio material inmueble

histórico religioso de Ica?

14. ¿Qué opina acerca del involucramiento de la población en el proceso de

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de

Ica?

15. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de los objetivos planificados para la

reconstrucción del patrimonio material inmueble histórico religioso de Ica

al año 2022?



FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 21/ 06/ 2022 

Hora: 10 am – 5 pm 

Lugar: Municipalidad Provincial de Ica, Arzobispado de Ica, DDC de Ica y 

GORE Ica. 

Nombre del observador: Mucha Carrasco, Mayté Emérita 

Unidad 

Temática 
Categoría Subcategorías Descripción Comentario 

Gestión 

turística 
Evaluación 

Logro de 

objetivos 

planificados 

-A través del convenio marco pude

observar que están iniciando a trabajar 

de manera articulada entre las 

instituciones públicas y privadas para la 

reconstrucción de la Catedral de Ica. 

- Por medio de la página web del

Obispado de Ica se observa que no 

existe un organigrama institucional, 

tampoco se aprecia un mecanismo de 

control permanente respecto a las 

acciones de reconstrucción de la 

Catedral de Ica.  

- Se revisó el PERTUR (plan regional de

turismo) y se evidenció lo siguiente: 

Solo se lleva a cabo proyectos para los 

circuitos y servicios turísticos conocidos y 

no consideran a la reconstrucción del 

patrimonio material inmueble histórico 

religioso de Ica. 

El logro de 

objetivos 

planificados aún 

esta en 

desarrollo, ya 

que contienen 

falencias en los 

mecanismos de 

control, los 

planes de trabajo 

en torno a 

patrimonios y a 

que solo se dan 

convenios por 

proyectos, mas 

no de manera 

permanente.  



Anexo 4. Carta de Consentimiento Informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,........................................................................................... Indico que se me 

ha explicado que formare parte del trabajo de investigación: “Gestión Turística 

para la Reconstrucción del Patrimonio Material Inmueble Histórico Religioso de 

la Ciudad de Ica, 2022” 

Mis resultados se juntarán con los obtenidos por los demás participantes.  

Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, 

pudiendo retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna 

consecuencia desfavorable para mí. 

Por lo expuesto, declaro que: 

 He recibido información suficiente sobre el estudio.

 He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio.

Se me ha informado que: 

 Mi participación es voluntaria.

 Puedo retirarme del estudio, en cualquier momento, sin que ello me

perjudique.

 Mis resultados personales no serán informados a nadie.

Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación 

Ica,…... de...................... del 2022 

................................................ 

Firma del participante 

Celular para contactarlo................................. 

En caso de cualquier duda e inquietud referente a la investigación, puede escribir al 

correo electrónico del investigador mmucha73@ucvvirtual.edu.pe 

mailto:mmucha73@ucvvirtual.edu.pe


Consentimiento informado entrevistado 1 



Consentimiento informado entrevistado 2 



Consentimiento informado entrevistado 3 



Consentimiento informado entrevistado 4 



 

Consentimiento informado entrevistado 5 

 

 

 



 

Consentimiento informado entrevistado 6 

 

 

 

 



 

Consentimiento informado entrevistado 7 
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Consentimiento informado entrevistado 9 

 

  



 

Consentimiento informado entrevistado 10 

 

 



 

Anexo 5. Tablas de Evaluación de Expertos 

Evaluación de experto 1 

 



 

Evaluación de experto 2 

 

 



 

Evaluación de experto 3 

 



 

Anexo 6. Fotografías e imágenes del trabajo de campo 

Figura 1: Entrevista Gerente de Desarrollo Económico y Planeador del 

GORE Ica 

 

 

 

 



 

Figura 2: Fachada de la Dirección Desconcentrada de Ica  

 

Figura 3: Trabajo de campo dentro de la Catedral de Ica 

 

 



 

Figura 4: Catedral de Ica 1 

 

 

 

 

 



Figura 5: Catedral de Ica 2 



 

Figura 6: Organigrama Institucional del GORE Ica 

 



 

Anexo 6. Documentación legal de la propiedad (Catedral de Ica) 

Anotación de inscripción del inmueble 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Prescripción adquisitiva del inmueble 

 



 

Plano informativo de la Catedral de Ica 

 

 



 

Oficio de Aprobación  y  Convenio Marco Multilateral de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Ica 

y el Obispado de Ica 

 

 



 



 



 



 





 

  

 

 



 

Anexo 7. Noticias relacionadas 
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