
UNIVERSIDAD SAN PEDRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

   ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del tapial reforzado en el diseño arquitectónico de un 

Centro de Investigación Arqueológica, Nepeña, 2019 

Tesis para obtener el título profesional de arquitecta 

 

 

Autor: 

Villarreal Carrasco,  Fiorella Geraldine 

 

Asesor: 

Sánchez Lora, Gabriela Nancy 

 

 

Chimbote ï Perú 

2019 

 



  

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñAplicación del tapial reforzado en el diseño arquitectónico 

de un Centro de Investigación Arqueológica, Nepeña, 2019ò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



  

II  

 

PALABRAS CLAVE Y LINEA DE INVESTIGACIÓN  

Tema Centro de investigación arqueológica, Tapial reforzado 

Especialidad Diseño arquitectónico 

Línea de Investigación Proyectos Arquitectónicos 

Programa Arquitectura y Urbanismo 

Área 6. Humanidades 

Sub Área 6.4. Arte 

Disciplina Diseño Arquitectónico 

Sub ï línea o campo de 

investigación 
Edificios singulares complementarios 

Fuente: Elaboración propia ï 2019, de acuerdo a los datos de la investigación y la resolución 

de Consejo Universitario N° 3999-2018-USP/ CU . 

KEYWORDS AND LINE OF RESEARCH  

Topic Archaeological research center, Reinforced rammed earth 

Major  Architectural Design 

Line of research Architectural Project 

Program Architecture and Urbanism 

Area 6. Humanities 

Sub Area 6.4. Art 

Discipline Architectural Design 

Sub ï Line of research 
Complementary singular building 

Fuente: Elaboración propia ï 2019, de acuerdo a los datos de la investigación y la resolución 

de Consejo Universitario N° 3999-2018-USP/ CU . 

 

 



  

III  

 

RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como propósito diseñar el Centro de 

Investigación Arqueológica en Nepeña, 2019, aplicando el sistema constructivo 

del tapial reforzado, de esta forma revalorar y poner la puesta en valor de los 

monumentos arqueológicos que están siendo olvidados en dicho valle, ya que se 

evidencia la falta de interés del propio poblador tanto como el de las autoridades 

pertinentes dejando que el tiempo deteriore los monumentos y que las 

agroindustrias se extiendan pasando el límite de protección patrimonial, como 

también de sentar precedente con la aplicación de esta técnica milenaria en 

edificios de gran envergadura. 

La metodología que se utilizo fue la de diseño ï no experimental ï 

descriptiva y de corte transversal; donde los resultados de las encuestas, 

entrevistas realizadas se obtuvieron en un determinado tiempo a la muestra 

pertinente, donde los temas a tratar fueron las necesidades como usuarios, así 

mismo para la obtención de la información respecto al contexto, forma, espacio, 

función se utilizó los instrumentos como fichas de datos, guía de observación y 

entrevistas para luego ser procesadas a través de programas virtuales como Excel 

y Word, que finalmente fueron tamizadas y expuestas en gráficos o tablas, todas 

estas realizadas en programas de diseño gráfico como Autocad, Archicad y 

Photshop. 

Se obtuvo finalmente, que la investigación realizada sea fuente de consulta 

respecto al diseño arquitectónico de centros de investigación o al uso del tapial 

reforzado, con la difusión a través de la página virtual de la Universidad San Pedro, 

autoridades, inversionistas pueden tener presente este tipo de proyectos y que la 

realización de este sea posible para que finalmente se realce el valor del patrimonio 

arqueológico conjuntamente con el sistema constructivo basada en tierra apisonada. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to design the Archaeological Research Center in 

Nepeña, 2019, applying the reinforced tapial construction system, in this way to 

revalue and put in value the archaeological monuments that are being forgotten in 

that valley, since it evidences the lack of interest of the villager himself as well as 

that of the relevant authorities, allowing time to deteriorate the monuments and that 

agribusinesses extend beyond the limit of patrimonial protection, as well as to set a 

precedent with the application of this millenary technique in buildings of great 

wingspan 

The methodology used was that of design - not experimental - descriptive and cross-

sectional; where the results of the surveys, interviews carried out were obtained in a 

certain time to the relevant sample, where the topics to be addressed were the needs 

as users, as well as to obtain information regarding the context, form, space, function 

was used the instruments such as data sheets, observation guide and interviews to 

then be processed through virtual programs such as Excel and Word, which were 

finally screened and displayed in graphs or tables, all of them carried out in graphic 

design programs such as Autocad, Archicad and Photshop 

Finally, it was obtained that the research carried out be a source of consultation 

regarding the architectural design of research centers or the use of the reinforced 

tapial, with the dissemination through the virtual page of the San Pedro University, 

authorities, investors can keep this type in mind of projects and that the realization 

of this is possible so that finally the value of the archaeological heritage is enhanced 

together with the construction system based on rammed earth. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La provincia del Santa consta de 09 Distritos de los cuales los más 

representativos son Chimbote y Nvo. Chimbote, ya sea porque geográficamente 

están mejor posicionados o porque cuentan con una mayor diversidad de actividades 

económicas que los otros distritos, por lo cual los 07 restantes se encuentran 

desplazados, entre ellos resalto Nepeña, este cumplirá 145 años de creación política, 

cabe resaltar que este territorio tiene ocupación pre inca, sus antiguos pobladores 

han dejado evidencia de su vivencia, puesto que hasta el día de hoy se pueden 

observar sus edificaciones como Pirámides de Adobe, Asentamientos Humanos de 

piedra y tierra, tal fue la importancia del valle que diversas culturas se asentaron 

como la de Chavín, Sechin entre otras,  lamentablemente estos restos arqueológicos 

vienen siendo huaqueados, invadidos y destruidos, sin darles la oportunidad de ser 

estudiados y que finalmente fortalezcan la identidad del Valle y más aún sin 

aprovecharlos como recursos naturales-culturales para una actividad económica 

sostenible, como sería un turismo cultural ï rural. 

Por todo lo expuesto anteriormente hay necesidad de la búsqueda de 

antecedentes que aporten soluciones a los problemas que enfrenta la puesta en valor 

del patrimonio cultural de Nepeña, el cual conllevaría a la investigación 

arqueológica, identificación, exposición y publicación de este legado.  

En efecto las primeras investigaciones Arqueológicas en el mundo empezaron 

hace dos siglos, primero con acciones rudimentarios para más adelante 

consolidarse con métodos eficientes como lo afirman, Renfrew, C.  y Bahn, P. 

(2007). Arqueología Teoría, Métodos y práctica. Madrid, España: Ediciones Akal., 

en el siguiente enunciado: ñLa arqueolog²a moderna tuvo su origen en el siglo XIX 

(é). Esto fue seguido de una larga fase de consolidación de mejora de los métodos 

de trabajo de campo y excavaci·n, y de establecimiento de cronolog²as regionalesò 

(p.42). Es así que nos recalcan las mejoras de los métodos de investigación 

arqueológica que se daba en campo, esto resultaría beneficioso para los muchos 

proyectos de investigación que se debe realizar en Nepeña, por lo cual el avance 

de las investigaciones arqueológicas necesitan nuevos espacios, laboratorios 
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equipados, salas de conferencia, sala de exposiciones, como tal los centros de 

investigaciones son creados para satisfacer la necesidad del investigador, casi al 

mismo tiempo que empezó la arqueología. 

Así mismo, sabemos que el inicio de la arqueología en el Perú se dio a partir 

de 1913, con Julio C. Tello, el cual creo los primeros museos en nuestro país, estos 

sirvieron como laboratorios de investigación, Tello (como se citó en Téllez, 2003) 

pensaba que: 

El museo no era sólo el lugar donde se guardaba una serie de objetos del 

pasado, sino que debía ser "un centro de investigaciones científicas" (Tello 

1967: 107) y por lo tanto debía tener una constante actividad "que explore el 

territorio nacional; que practique excavaciones en los cementerios gentilicios y 

que, necesariamente, dé a conocer el resultado de sus trabajos mediante 

publicaciones adecuadas, así para el especialista como para el público en 

general"(Tello 1967: 107). (p.436). 

Con esto quiso decir que los centros de investigaciones fueron y son infraestructura 

que permite el desarrollo de las investigaciones arqueológicas y de la puesta en 

valor de estas mismas, ya que son los espacios pertinentes donde no solo se realiza 

el estudio de la pieza arqueológica, sino que se le contextualiza y se le da a conocer 

a científicos, turistas y moradores. Forjando la puesta en valor de no solo el 

monumento arqueológico, más aún la del mismo territorio que este ocupa. 

Al mismo tiempo, en diferentes partes del mundo proyectaron tipologías 

arquitectónicas especializadas a la investigación arqueológica, ya no solo 

participaba el museo sino centros de investigación, de conservación arqueológica, 

entre otros, la Universidad de Puerto Rico (2016) menciona que: ñEl Centro de 

Investigaciones Arqueol·gicas fue creado en el a¶o 1947(é), adscrito a la 

Facultad de Humanidades.  Durante los primeros años el Centro dedicó sus 

principales actividades al estudio de los materiales aborígenes obtenidos en las 

excavaciones realizadas en Monserrateò (p.01). As² que, a partir de los años 50 

hacia delante, inician los centros de investigación como tal, ya no solo son un 

espacio dentro del museo moderno o de las universidades, sino que son el apoyo 



  

3 

 

de estos, ya que se empieza con nuevas metodologías, como escáner, uso de 

radiactivos, etc., pretenden que las investigaciones arqueológicas tengan un mayor 

impulso de las que tenían dentro del museo y universidades. Son estas tipologías 

que ayudarían y fortalecerían la puesta en valor de los restos arqueológicos en el 

Valle de Nepeña. 

Hay que mencionar, que en el Perú los centros de investigación van a llegar 

gracias a la cooperación de instituciones extranjeras, como es en el caso de la 

sucursal en Nazca del Centro de Investigación de Restos Arqueológicos 

Precolombinos de Italia, el cual llega a Perú en 1982, su equipamiento en su 

actualidad es de primera calidad, CISRAP (2008) menciona lo siguiente: 

La colaboración entre el Proyecto CISRAP y las autoridades municipales de 

Nazca es un hecho concreto, tanto que la Municipalidad de Nazca ha puesto 

en uso un terreno de 4200 m² en el que se ha construido una sucursal del 

Centro, con laboratorios, sala de conferencias, museo. Instalaciones didácticas 

y de alojamiento, para constituir un punto de referencia para todos los 

arqueólogos de la costa sur del Perú y sede de seminarios, congresos y cursos 

de arqueología prehispánica. (p.1). 

En definitiva, un equipamiento de esa magnitud revalora el patrimonio, este 

recurso que existe en Nepeña sin ser aprovechado, el área que mencionan es 

suficiente a mi percepción para realizar las actividades pertinentes de un centro de 

Investigación arqueológica, el cual se puede adoptar muy bien en el territorio de 

Nepeña, ya que en este contamos con extensas tierras sin ser aprovechadas 

correctamente. 

Sin embargo, ya que la tecnología va avanzando con pasos acelerados, 

actualmente los centros de investigación, se especializan en una determinada área, 

Ministerio de Cultura (2016) manifiesta que, ñEstas herramientas son parte del 

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio en Tierra del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, que ha implementado el Laboratorio 

de Arquitectura de Tierra, como el n¼cleo principal del centro de investigaci·nò. 

(p.1). Ver Figura 1. 
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Figura 1: Laboratorio de Tierra - Centro de Investigación Arqueológica 

Fuente: RMB - Publicación en web ï Andina (Agencia peruana de noticias). 

 

Este laboratorio especializado resultaría beneficioso para la valorización de 

los restos arqueológicos en la cuenca de Nepeña ya que tiene las mismas 

características constructivas a las de Chan Chan, puesto que utilizan el mismo 

material, es decir la tierra.  Esto permitiría que el centro de Investigación estudie 

el sistema constructivo y nuevas técnicas para la preservación y conservación de 

los monumentos arqueológicos en Nepeña. 

Todas estas observaciones se relacionan con las investigaciones arqueológicas 

realizadas en Nepeña que datan desde 1933, las cuales han sido apoyadas por 

diferentes instituciones y diversos arqueólogo reconocidos como lo menciona 

Samaniego Román,L. (2018). Historia de las Investigaciones arqueológicas en la 

costa de Ancash. Provincia del Santa, Ancash, Perú: Municipalidad Provincial del 

Santa. Fondo Editorial., detalla lo siguiente:  

El siglo XX será la apertura del reconocimiento especializado y de las 

excavaciones arqueológicas, (...) Investigadores nacionales y extranjeros, 

apoyados por instituciones públicas o privadas, universidades, museos, centros 

de investigaci·n, fundaciones, (é) nos permiten a la fecha ir conociendo la 

cultura material y espiritual del hombre andino (é) 

El doctor Julio C. Tello es quien inaugura las investigaciones arqueológicas en 

el año 1933, realizando excavaciones en dos sitios del valle de Nepeña: Cerro 

Blanco y Punkuri.(é) Donald Proulx (1968,1973,1985) y Richard 

Dagget(1984), exploran el valle de Nepeña, la parte baja y media y los inicios 

de la parte alta.(é) Entre 1998 y 1999 se desarrolla el Proyecto Arqueol·gico 
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de Nepeña de la Universidad Nacional del Santa, dirigido por el autor para 

investigar y conservar el templo de Punkuri.(p.43,47,70,71). Ver figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Relieves en cerro Blanco y  Puma de Punkuri respectivamente 

Fuente: Archivo de Tello (como se citó en Samaniego, 2018). 

Como lo describe el autor, en el Valle de Nepeña se ha realizado diferentes 

intervenciones, para saciar la sed del conocimiento cultural acerca el antiguo 

hombre andino, donde diferentes arqueólogos entre ellos el Padre de Arqueología 

peruana, realizaron importantes descubrimientos, aun así la puesta de valor del 

patrimonio tiene mucho que recorrer en este territorio,  dado que la investigación 

arqueológica, no solo depende de las actividades in situ , sino que el labor 

primordial será el procesamiento y la difusión de la información en las 

instalaciones adecuadas, como en centros de investigaciones, universidades, 

institutos. 

Por lo que se refiere al interés por formular infraestructura pertinente para la 

investigación, preservación y puesta en valor del patrimonio ha ido tomando mayor 

fuerza, como se puede evidenciar en el estudio realizado por Alberto Diaz, Andre 

Cecilia (2018) ñCentro de Investigación e Interpretación de la diversidad cultural 

en LLactash para la integración urbana de Huarazò presentado para obtener el 

título de Arquitectura para la Universidad Cesar Vallejo (Huaraz): 

Plantea la vialidad de una infraestructura que genere identidad, fomente la 

cultura regional e integre el espacio de la zona monumental a la zona urbana, 

analizar la necesidad física, social y cultural de este edificio para la 
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planificación de participación social en el desarrollo territorial. El uso de 

materiales propios del lugar son una buena forma de integrarse al entorno, 

además del uso adecuado de ellas en torno a las técnicas según los 

requerimientos del sitio, la investigadora concluye que la infraestructura es 

factible porque su espacialidad promueve la integración urbana así como el ser 

humano y sus necesidades son los ejes para el desarrollo territorial, segundo, 

la historia  y la naturaleza del Centro de Investigación influyen directamente 

en la integración urbana de los centros poblados urbanos y rurales porque 

genera Identidad local y policentrismo en Llactash(p.12-25) 

De esta investigación rescatamos el desarrollo del centro de investigación y de 

sus beneficios que trae a la población inmediata, que en nuestro caso será darle el 

realce y la calidad de vida a los pobladores de Nepeña, que por mucho tiempo han 

quedado en el olvido, así mismo como plantea la tesista citada, el uso de 

tecnologías sustentable en nuestra actualidad es pertinente, se requiere el mínimo 

de emisiones toxicas y el máximo aprovechamiento de las estructuras, otro de los 

puntos planteados es la integración entre la zona monumental y la zona  a 

intervenir, esta no debe estar fracturada para que en el valle de Nepeña pueda 

disfrutar de un paisaje cultural que genere una participación activa de la población, 

así mismo su tesis concluye que con la infraestructura del Centro de Investigación 

Arqueológica lograra la conexión entre centros poblados urbanos y rurales, que en 

nuestro caso se seria la integración de Chimbote con el Valle de Nepeña, y así 

mismo la puesta en valor del patrimonio daría lugar a la referencia del norte en 

cuanto a patrimonio cultural, generando movimiento de las masas hacia el mundo 

rural y no al revés. 

Hay que mencionar que además la puesta en valor viene de la mano con la 

integración de edificio ï entorno y de la pertinente intervención en el sitio para no 

transgredir el paisaje cultural, el cual es el responsable para la formación de la 

identidad del sitio, como nos señala: Sabate, J (Octubre,2010). De la preservación 

del Patrimonio a la Ordenación del paisaje: intervenciones en paisajes culturales 

en Latinoamérica llevado a cabo en el I Encuentro-Taller sobre Paisajes Culturales 
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de Agencia española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo ï AECID, 

Cartagena de Indias-Colombia., lo siguiente: 

O dicho de una manera menos ortodoxa, pero más sencilla y hermosa, paisaje 

cultural es la huella del trabajo sobre el territorio, un memorial al trabajador 

desconocido.(é)De su análisis podemos extraer una primera conclusión: la 

gestión inteligente de los recursos patrimoniales supone en muchos territorios 

uno de los factores clave para su desarrollo, porque atrae turismo e inversiones, 

genera actividades y puestos de trabajo, pero muy fundamentalmente, porque 

refuerza la autoestima de la comunidad.(p.12,13). 

Como lo señala el autor el paisaje cultural es la evidencia del asentamiento de 

la civilización  un determinado espacio físico, y es lo que se puede apreciar en el 

Valle de Nepeña, donde yacen diferentes culturas en un solo valle, se puede 

apreciar un paisaje cultural que se va perdiendo con el pasar del tiempo, y más aún 

nos pone en advertencia que con una adecuada gestión, el patrimonio es el eje del 

desarrollo de las comunidades, este sería un importante eje para Nepeña, así los 

pobladores tendrían una mayor diversidad de actividades, pues genera movimiento 

económico, educativo, incrementa la identidad, es a donde debe apuntar la 

infraestructura del centro de Investigación Arqueológica que desea darle el valor 

al patrimonio, ser coherente y resaltar el paisaje cultural, ya que el entorno también 

es un legado que cuenta la travesía del pasado. 

Es por eso, para no trasgredir el paisaje  natural, la tecnología que podemos 

plantear es el uso de sistemas de construcción con tierra, como fueron utilizados 

por nuestros antepasados, y cuando se innova combinando técnicas pasadas con 

actuales se generan nuevas tecnologías, como lo expone Vivar Flores, Ricardo 

Daniel (2016) titulada ñMuseo de Sitio y Centro de Investigaci·n Arqueol·gica, 

Antropológica y Planeamiento Estratégico de Rescate del Patrimonio Inmueble 

para Lima Esteò, tesis presentada para obtener Titulo de Arquitectura, sustentada 

en la Universidad San Martin de Porres(Lima) : 

El autor en su proyecto de investigación tiene como objetivo plantear un 

edificio de carácter cultural  donde  administre, investigue, conserve, exponga 
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y genere la puesta en valor de las zonas arqueológicas en Lima, proponer un 

edificio que responda al paisaje cultural, al entorno urbano y a la comunidad 

que atiende. El investigador plantea como sistema constructivo ñRammed 

Concretò, el cual es el mismo procedimiento que el tapial pero en vez de tierra 

utiliza concreto con agregados de anilinas ocres, el autor sustenta que con este 

método la apariencia del edificio da la sensación de tierra de capa sobre capa, 

asemejando a los edificios que pretende revalorizar.(p.14-30). Ver Figura 3. 

                                 

 

 

 

Figura 03: Prototipo de concreto con 4 tonos de anilinas 

Fuente:       Elaboración del Autor. 

Este estudio es pertinente porque resalta la importancia y responde al 

problema de la puesta en valor de las zonas arqueológicas, utilizando factores como 

la inclusión de la sociedad para que funcione sosteniblemente y exponencialmente 

en Nepeña, así mismo plantea un sistema para asemejarse y guardar similitud con 

su entorno (Rammend Concrete), utilizando técnicas milinarias y contemporáneas 

pretende el investigador generar un solo lenguaje al momento de implantar el 

edificio en el territorio, a mi parecer es acertado su solución, aunque utilizando 

Rammend Concrete necesitaras de materiales que generan problemas ambientales, 

desde la fabricación de esto, el transporte y de mano calificada para su inserción, 

en cambio con el uso de Tapial reforzado el presupuesto baja sustancialmente y el 

confort térmico aumentaría. 

Aunque el Tapial es un sistema que la población le tiene poca confianza, por los 

diferentes casos de derrumbes, más aun se tiene la creencia que utilizar este sistema 

es sinónimo de debilidad estructural, y es así que este disyuntiva de la portabilidad 

y durabilidad del Tapial  no solo se denota en nuestro territorio si no que llega hasta 
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el país de China, que es el país con mayor población en el mundo, en donde la 

mayor parte  vive en la zona rural,  investigadores de esa región preocupados por 

la problemática de la vivienda rural y la construcción con tapial : Chi, X & Ng, 

Edward & Wan, Li (Julio,2017). Cómo proporcionar "mejores" edificios de tierra 

apisonada a los aldeanos después del terremoto en el suroeste de China - Un 

estudio de caso del proyecto de reconstrucción de Ludian,  llevado a cabo en el 33 

° Conferencia Internacional en Arquitectura pasiva y Baja Energia- PLEA, 

Edimburgo-Escocia., mostraron los siguientes resultados: 

La construcción rural es un tema importante en el desarrollo contemporáneo de 

China, dado que un el creciente número de edificios que se han construido no 

sigue la cultura tradicional y el entorno local. Existen desafíos significativos en 

la implementación de programas de reconstrucción de viviendas permanentes 

después de la ocurrencia de terremotos debido a la falta de pautas sistemáticas 

y efectivas para garantizar la seguridad de sus sistemas tradicionales. (é) el 

precio de los materiales de construcción aumentó rápidamente y superó el 

límite de presupuesto aceptable para la mayoría de los aldeanos  locales. 

Nuestro equipo de investigación decidió utilizar las estrategias de ñtecnolog²a 

local, materiales locales y mano de obra localò (3L) en el Proyecto de 

reconstrucción, mejoramos la tecnología tradicional de la tierra apisonada 

mediante el uso de ñalta ciencia y bajo costoò La teor²a de la tecnolog²a, que se 

centra principalmente en la capacidad sísmica, el confort térmico y el costo de 

construcción. Nosotros construimos dos proyectos de demostración que 

hicieron uso racional de los materiales y la tecnología locales para reconstruir 

el medio rural.(p.1-8). 

Tanto como en el caso de China, en Perú se tiene gran población viviendo en 

la parte rural, como es el caso de los pobladores de Nepeña, los cuales utilizan la 

tecnología moderna, cemento, acero, vidrio, creando un desbalance económico ya 

que muchas veces son casas que no pueden costear y al mismo tiempo el confort 

térmico  no es el más adecuado, generando un golpe de vista desacertado ya que 

están rodeados de monumentos históricos hechos en tierra, y las viviendas 
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construidas con este material las consideran débiles e inseguras, el cual genera la 

ruptura de la sociedad, marcando la diferencia del que puede poseer más,   

desvinculándose poco a poco de sus tradiciones y su historia, por lo cual esta tesis 

pretende establecer los beneficios que es la realización de un edificio de gran 

magnitud edificado a base de tierra apisonada que con un proceso de reforzamiento 

a través de las tecnologías actuales puedan responder a los problemas de hoy y 

siempre, como temblores, terremotos, inundaciones, revalorando lo nuestro. El 

avance tecnológico debe permitir dar acceso a una buena calidad de vida  a todos 

los niveles de la sociedad, es así como los investigadores proponen la estrategia de 

las 3L, que aplicada en nuestro territorio funcionaria, utilizaríamos la tierra de la 

zona, las costumbres que dejaron nuestros antepasados y la mano de obra de la 

propia comunidad, realizando así un edificio acorde con la realidad y sostenible 

que revalore el patrimonio cultural de Nepeña. 

Al mismo tiempo, con la adecuada tecnología se puede aplicar el sistema 

constructivo Tapial en Nepeña, diferentes arquitectos - urbanistas han puesto su 

mirada en esta técnica, revalorándola y proponiéndola como un sistema de varios 

beneficios como lo expone, Torres Vallejo, Alfredo (2015) titulada ñAdaptación e 

implantación de la técnica del tapial en Isiro (R.D. Congo) para construcción en 

contextos de pobrezaò, tesis presentada para obtener Titulo de Doctor, sustentada 

en la Universidad Málaga (España) : 

Tras haber hecho un repaso sobre las propiedades principales de la tierra desde 

un punto de vista físico-químico, serán un grupo de ensayos de campo, los que 

nos ayudarán a detectar el tipo de tierra adecuado para la construcción con la 

técnica del tapial. El tapial es una técnica milenaria que ha sido desarrollada y 

mejorada por todas las civilizaciones que la han empleado a lo largo de la 

historia. Nos interesa de esta técnica su facilidad para ser modificada, lo que 

nos permitirá una fácil adaptación a nuestro contexto, así como el bajo coste 

que requiere su uso, si bien nos marcamos como objetivo, realizar cambios 

que nos llevarán al uso del tapial a un coste extremadamente bajo, como son 

el uso de encofrados de bambú en lugar de madera y la construcción sin 
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cimentación. La investigación se marca como primer objetivo de esta fase, la 

consecución de un protocolo para la construcción con tapial en Isiro, 

basándose en el concepto de tecnología apropiada. (p.217). 

Para el caso de Nepeña se tendrá que realizar las pruebas necesarias, para 

detectar si el tipo de tierra tienen las características adecuadas para la construcción 

con tapial, igual como el autor planteo en su tesis para Isiro, como se puede 

observar en las distintas culturas de nuestro Perú, estas utilizaron la tierra como su 

principal material para sus edificios, muchos de ellos siguen preservados no por 

ayuda del hombre sino más bien por la excelente forma de construcción. Este 

sistema es manejable como lo sustenta el tesista, no como lo pueden ser los 

edificios de concreto, el cual para rediseñarlo muchas veces es demolido, 

generando desperdicios de concreto que no se volverán a utilizar, en cambio la 

tierra como sistema constructivo permite el manejo y la disposición que se desee, 

ya que si se derrumba vuelve a ser tierra, sin afectar al medio ambiente, pero no 

significa que están sean débiles, creo que por el contrario se debe difundir las 

muchas fortalezas que esta ostenta, como la de integración con el paisaje cultural 

en el caso de Nepeña, y se puede abaratar costos si es que el encofrado  es de 

bambú, como lo señala el investigador. 

Dado que la arquitectura en tierra va teniendo mayor importancia, ahora 

arquitectos reconocidos optan por esta tradicional técnica como lo describe: 

Bestraten, S,  Hormías, E  & Altemir, A (Julio ï Septiembre 2011). Construcción 

con tierra en el siglo XXI. Informes de la Construcción, volumen (63,523), 5-20. 

doi: 10.3989/ic.10.046 

La arquitectura en tierra constituye un extenso patrimonio cultural que ha 

transcendido el paso del tiempo con edificios de centenares de años de existencia. 

Culturas milenarias emplearon la tierra como solución en todo tipo de estructuras 

de tierra, cuyos vestigios aún perduran. Los ejemplos citados de arquitectura 

contemporánea, ampliamente reconocidos y premiados, manifiestan la viabilidad 

técnica, estética y económica de la tierra como material actual de construcción.  
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La búsqueda de nuevos materiales de construcción que aportan nuevas 

soluciones, sumado a la voluntad de hacer una arquitectura cada día más 

sostenible ha hecho emerger un material que se fue abandonando a lo largo del 

siglo XX. La sociedad y los técnicos han vuelto la mirada hacia la tierra que 

reivindica su lugar en una nueva cultura. Este resurgir como material más 

ecológico todavía no es generalizado, pero sin duda alguna se da en todo el 

mundo. (é). Este hecho es un incentivo para los pa²ses en v²as de desarrollo, 

con una mirada atenta a recuperar su identidad constructiva. Por ello, es 

necesario divulgar ampliamente los conocimientos sobre estas técnicas, no 

sólo en la edificación de obra nueva, sino también en el campo de la 

rehabilitación. (p.19). Ver Figura 4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:Centro para la Tecnología Alternativa, Reino Unido, construcción con tapial. 

Fuente:  Bestraten, S,  Hormías, E  & Altemir, A (Julio ï Septiembre 2011). Construcción con 

tierra en el siglo XXI. 

Por lo tanto, este sistema constructivo tanto como en el Perú y en el Mundo 

que proviene desde los primeros hombres, el autor lo reconoce como técnica 

milenaria, que es necesario reivindicarla, en diferentes partes del mundo según el 

autor se realiza este tipo de construcción que han generado un impacto positivo a 

su comunidad, ya que generan identidad constructiva. 

Por lo siguiente en el caso de Nepeña, rodeado de vestigios construidos con 

tierra, implantar un edificio monumental y de envergadura de la misma naturaleza 
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incrementara la identidad del territorio, y es que las pocas difusiones de las nuevas 

técnicas del tapial hacen que se siga pensando que es propenso a derrumbes, más 

lejos de la realidad este pensamiento no puedo estar, gracias a tecnologías nuevas 

se pueden observar, bibliotecas, centros de Interpretación, Escuela de arte, etc. 

Por todo lo descrito anteriormente la presente investigación está basada en la 

aplicación del tapial en el diseño arquitectónico del Centro de Investigación 

arqueológica en el valle  de Nepeña, la relevancia e impacto de social de esta misma 

se vería reflejado en la puesta en valor del patrimonio histórico que a la fecha está 

siendo abandonado, puesto que cuenta con aproximadamente 220 restos 

arqueológicos en el valle (Proulx, 1973)., entendamos que el valle de Nepeña es el 

aglomerado de todos los distritos que rodean al Rio de Nepeña, como Caceres del 

Perú, Moro, Nepeña, Samanco , sin embargo en el Distrito de Nepeña los más 

relevantes son: el Monumento Arqueológico de Pañamarca (Cultura Chavín), 

Monumento de Punkuri (Cultura Sechin), así mismo,  Caylan, asentamiento 

humano hecho de piedra , por lo tanto la evidencia que existe recursos arqueológicos 

es evidente. 

Tabla 1: 

Listado de Sitios Arqueológicos en Nepeña 

SITIOS ARQUEOLOGICO PROVINCIA DEL SANTA RECONOCIDOS POR INC  

N° NOMBRE DIST. PROV. DPTO R.D.N FECHA 

65 San Pedro Chimbote Santa Ancash 564 17/05/2000 

2617 El Castillo Rinconada Santa Ancash 580 12/08/2003 

2618 Pañamarca Nepeña Santa Ancash 581 12/08/2003 

2622 Rio Seco Santa Santa Ancash 585 12/08/2003 

2623 

Huaca China o Huaca 

Choloque Santa Santa Ancash 586 12/08/2003 

3938 S. Arqueológico. VN - 31 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3939 S. Arqueológico. VN - 35 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3940 S. Arqueológico. VN - 36 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3941 S. Arqueológico. VN - 38 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3942 S. Arqueológico. VN - 39 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3943 S. Arqueológico. VN - 41 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3944 S. Arqueológico. VN - 42 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3945 S. Arqueológico. VN - 43 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

3946 S. Arqueológico. VN - 44 Nepeña Santa Ancash 128 10/02/2005 

Nota: Extraído de PAT ï Provincia del Santa. 
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Como se aprecia en la tabla 07, solo el monumento de Pañamarca se encuentra 

inscrito con su propio nombre, mientras que los demás restos arqueológicos están 

colocados con un simple código, dejando en evidencia la poca o nula investigación 

arqueológica , perjudicando a la misma población o turistas ya que no pueden saber 

más acerca de ello, es así que el diseño de un centro de investigación daría la 

importancia pertinente a estos, que ayudaría al territorio pueda alcanzar un 

desarrollo sustentable a través del aprovechamiento de este recurso. 

Así mismo, hablando de las actividades económicas del valle de Nepeña en 

2007 tenía una población de 13´501.00, las cuales realizan actividades que se 

distribuían de la siguiente manera: 

Tabla 2: 

Sectores Económicos Provincia del Santa 

DISTRITOS 
SECTORES 

PEA Distrital y 

PEA Provincial 

Agropecua

rio  

Min

roe 

Pesq

. 
Tur.  

Man

u. 
Const 

Servicio 

y Otros 

Cáceres del 

Perú 1261 2 0 3 83 30 262 1661 

Chimbote 7893 147 2609 4776 9938 5756 52157 83278 

Coishco 132 8 457 187 1157 415 2712 5068 

Macate 966 0 2 22 7 22 165 1184 

Moro 1726 25 3 126 155 85 783 2903 

Nepeña 2011 6 18 273 924 297 1886 5395 

Nuevo 

Chimbote 1445 150 1807 2425 4995 3482 28882 43186 

Samanco 570 0 439 72 124 78 515 1798 

Santa 2785 16 160 234 940 297 2635 7087 

PEA 

Sectorial Y 

PEA 

Provincial 

18789 354 5515 8140 18323 10462 89977 151560 

Fuente: PAT 2012 ï Provincia del Santa. 

Como se observa en la Tabla 08 en el caso de Nepeña el sector que tiene 

mayores personas es el agropecuario, no nos llama la atención puesto que esta zona 

es altamente propicia para esta actividad, observamos que el turismo ocupa el quinto 

lugar, demostrando que hay una intención de parte de la población para impulsar su 

patrimonio cultural, el cual según Normas Internacionales y nacionales deben ser 

protegidos, investigados y difundidos 
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Según la Unesco, encarga por velar estos recursos, realizo una lista de 

patrimonio mundial en donde se registran sitios con valor universal, generando que 

su entorno tenga movimiento económico constante y permanente, elevando la 

calidad de vida de los pobladores y de su identidad cultural, es por eso la pertinencia 

de realizar las investigaciones arqueológicas In Situ del patrimonio, para ello es 

necesario la infraestructura correspondiente, donde universitarios, docentes , 

puedan realizar sus investigadores, se debe resaltar que en la provincia del Santa, 

siendo la mayor poblada de la Región de Ancash, contando con 05 universidades 

ninguna de ellas forman a arqueólogos, lo cual no permite que los jóvenes puedan 

estudiar su propio entorno, es por ello que no existe ningún incentivo para que los 

propios pobladores conozcan de su historia, por el contrario, se presentan 

investigadores de diferentes partes del mundo, denotando la importancia del valle, 

pero al no encontrar la infraestructura correspondiente, los trabajos de gabinetes lo 

realizan en sus países de origen , en Lima o entra ciudad pertinente. 

Con respecto al valor practico, esta investigación apunta que sea una referencia 

para los gobiernos locales, nacionales, para que sea fuente de consulta y de inicio 

de gestiones para la preservación y puesta en valor del enorme patrimonio 

arqueológico con que cuenta el Valle de Nepeña, el cual debe ser motivo de un 

exhaustivo trabajo ya que por acción de la naturaleza y del hombre este importante 

recurso se viene deteriorando o destruyendo. 

Para terminar, el valor institucional se verá proyectado en la calidad de la 

investigación, el cual tiene como objetivo dar como solución un problema latente 

de la sociedad de Nepeña, el cual es el deterioro de su patrimonio arquitectónico, 

este relevante tema constata el arduo labor que viene haciendo la universidad para 

fomentar la identidad cultural del territorio, que mayormente es dejado de lado en 

nuestro entorno. 

En la actualidad, el Distrito de Nepeña viene acarreando un gran problema, y 

es el deterioro de su patrimonio arqueológico, y esto se viene arrastrando desde las 

primeras intervenciones de investigación que sucedieron en el valle, y es que se 

puede citar famosos arqueólogos como Julio C. Tello, Donald Proulx y el Arqueol. 
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Lorenzo Samaniego, este último uniendo esfuerzos con la Universidad del Santa 

inicio la puesta en valor del sitio arqueológico Punkuri, con un museo de sitio, sin 

embargo, al día de hoy ni Pañamarca o Caylan cuentan con un presupuesto 

significativo, y esto es causado por el deficiente presupuesto local, provincial y 

nacional en el patrimonio arqueológicos, ya que no existe políticas de estado 

eficaces que soporten el mantenimiento y conservación de este mencionado 

recurso. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 05: Indicadores Unesco de Cultura para el desarrollo 

Fuente:      Ministerio de Cultura ï Unesco. 

Como se puede apreciar en la Figura 05, el presupuesto destinado es minoría, 

en porcentaje viene a ser 1.58 % del presupuesto del PBI, en empleo cultural tiene 

un porcentaje de 3.33 %, estos valores el gobierno tiene el compromiso de 

aumentarlo para que su llegada a los patrimonios en riesgo se concrete. 

Así mismo, otro de los pilares del problema es la falta de identidad, causado por la 

población migrante en el Valle de Nepeña, ya sea porque en ella llegaron 

pobladores de otras zonas, los cuales trajeron sus propia cultura o que la población 

de esta haya migrado para mejores condiciones de vida, que el pueblo no le puede 

dar, al final causa un desorden y un olvido de la esencia de su historia, dejándola 

de lado y olvidándola, no se puede dejar de lado el tema de la poca difusión del 

extenso patrimonio que existe en el valle y esto es causado por la escasa 

información del tema, lo que lleva al siguiente gran pilar y es la falta de 

profesionales especializados en el área, las universidades o institutos cercanos no 
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realizan programas de estudios referente a la preservación y conservación del 

patrimonio; finalmente la investigación casi nula  de parte de los organismos que 

tienen como objetivo estos lineamiento, provoca el deterioro lento pero constante 

de este valioso recurso. Como se puede observar en la Figura 06, existen restos 

arqueológicos que no están siendo recuperados ni puesto en valor, cuya imagen ahí 

se detalla como ejemplo el templo ceremonial de Pañamarca digno representante 

de la Cultura Moche, en tanto Cerro Blanco y Punkuri representa el asentamiento 

de la cultura Chavín en la costa, así mismo hay evidencia que la culturas Gallinazo 

y Recuay tuvieron pequeñas ocupaciones en el Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Mapeo de Restos Arqueológicos en el Valle de Nepeña 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los efectos de este problema son a tomar en cuenta, ya que por no haber una 

política de estado no existen equipamientos culturales eficientes que permitan a la 

sociedad una convivencia y una expresión cultural que finalmente se proyecta 

como una ciudad desunida y sin objetivos.  
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El olvido de tradiciones y de la historia es otro de los efectos, que avanza y hace 

que la misma historia de Nepeña para los pobladores no tenga valor, esto pone en 

riesgo el patrimonio arqueológico que por diferentes convenios de los institutos 

extranjero pueda deportarse y perderlo para siempre, como en muchos casos ha 

sucedido, nuestra cultura es muy apreciada en el exterior.  

Se debe añadir que no solo se trata de una identidad cultural sino también de que 

el deterioro de las piezas genera que las instituciones pertinentes cedan terrenos a 

las grandes industrias, estos cambios de uso provoca una incompatibilidad entre la 

ciudad antigua, pre inca , y la ciudad futura, sostenible; no debemos olvidar que 

otro efecto son las invasiones de los propios moradores de la zona en el patrimonio, 

ya sea por adquirir para vivencia o para siembra, esto de por sí ya genera una baja 

calidad de vida al no contar con los servicios básico y que el paisaje urbano se vea 

deteriorado, al verse fracturado los restos arqueológico con los distintitos uso que 

le puede dar el lugareño, como se puede observar en la Figura 07, los edificios 

implantados dejando el diseño de la ciudad con brechas entre lo antiguo y lo nuevo, 

y el desarrollo urbano sin planeamiento que intentara arrancar cada trozo de tierra 

para las grandes inmobiliarias o para su propia expansión sin respeto por las áreas 

de patrimonio arqueológico, al final la identidad social tanto urbano y rural se ve 

amenazada, y si esta desaparece, probablemente la ciudad no tendrá oportunidades 

para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Huaca Balconcillo, La Victoria ïLima, sin puesta en valor y encerrada 

Fuente: Lizarzaburu, J.  (27 de Abril del 2016). Mensaje en un blog. 

 

Tomando como referencia todo lo anterior redactado preciso indicar que la 

protección y la puesta en valor de los recursos arqueológico del país están 
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decayendo de manera nefasta, causando que la identidad cultural se vaya 

perdiendo. Es por ello que buscamos promover un medio que nos ayude a emerger 

como país, considerando así lo primordial la recuperación y puesta en valor del 

patrimonio cultural que se considera también la construcción con material de 

nuestra zona, para no generar otro gasto, pudiéndolo abastecer nosotros mismos. 

Es por ello que surge la necesidad de abordar ésta problemática con la finalidad 

de contribuir de alguna manera a la solución de la misma. 

Lo antes expuesto nos lleva a plantear la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cuál es el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación Arqueológica 

utilizando el tapial reforzado en Nepeña, 2019? 

Para realizar la conceptualización referente a las variables de estudio, se 

consultaron a los siguientes términos: 

Adobe: es una mezcla de barro y paja moldeada con forma de ladrillo, sin 

cocer, secada al sol o al aire y usa en tabiques y muros. Es habitual en África, 

América Central y América del Sur. 

Fuente: Paredes, C. (2013) 

Arquitectura de Tierra: es toda aquella que tiene como principal material la 

tierra, la mitad de la población vive en casas de tierra, este es uno de los principales 

materiales naturales, necesita poca manufacturación y no ocasiona gastos 

energéticos durante su fabricación. Es un buen aislante acústico y térmico y no 

genera costes de transporte. 

Fuente: Paredes, C. (2013) 

Arquitectura del Paisaje: Arte, especialidad o profesión que trata del 

proyecto, ordenación o modificación de los rasgos de un paisaje por razones 

estéticas o prácticas. También llamado Paisajismo. 

Fuente: Ching, F (2015) 

Centro de Investigación: está definido como una unidad con capacidad de 

gestión propia, que puede ser independiente y/o estar adscrita a una unidad central 
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de investigación o facultad, que ejecuta proyectos de investigación y desarrollo en 

una de las áreas, sub áreas o disciplinas científicas indicadas por la OCDE. 

Fuente: CONCYTEC, (2017). 

Centro de Investigación Arqueológica: estimula la publicación de los 

resultados de las investigaciones arqueológicas, Además es un entorno 

multidisciplinar, donde se forma a investigadores, ayuda a dinamizar el desarrollo 

sostenible del lugar, un espacio donde poder exponer, de manera permanente, los 

resultados de las investigaciones. También se dispone de una biblioteca que 

resultará muy útil a quienes estén realizando allí sus tesis doctorales. En definitiva, 

será la sede que acogerá a los futuros investigadores nacionales e internacionales. 

Fuente: Mas, M. (2015). 

Contexto rural: aquélla que se asienta en un determinado espacio, inserto, la 

mayoría de las ocasiones, en núcleos geográficos alejados del contexto urbano, 

cuyos habitantes comparten ciertas peculiaridades culturales, su estado, pues, de 

sentirse y saberse óminor²aô frente a aspectos sociales, econ·micos e incluso 

pol²ticos ha condicionado fen·menos tales como el de la óemigraci·nô. 

Fuente: Monsalud, G (2011) 

Edificación de Tierra Reforzada: Edificación compuesta de los siguientes 

componentes estructurales: cimentación (cimiento y sobre cimiento), muros, 

entrepisos y techos, arriostres (verticales y horizontales), refuerzos y conexiones. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2017). 

Equipamiento de Cultura: es una categoría que abarca todas las actividades 

relacionadas a la producción y difusión de bienes y actividades culturales destinadas 

a la preservación, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión 

de la cultura y exhibición de las artes, así como las actividades de relación social 

tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y 

el esparcimiento en general. El equipamiento cultural está conformado por: Centros 

de Patrimonio: Museos, Archivos, Bibliotecas, Fundaciones Culturales, Centros de 

Documentación e Investigación. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (2011). 
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Investigación Arqueológica: en el Perú, es de interés social y científico; 

corresponde al Estado su regulación y promoción a través del Instituto Nacional de 

Cultura (Ministerio de Cultura). Es objeto de la investigación arqueológica del 

estudio de los restos materiales de su contexto cultural y ambiental de las sociedades 

que existieron en el territorio nacional, así como su protección, conservación y 

difusión. 

Las investigaciones arqueológicas comprenden tres modalidades:  

-Proyectos de Investigación Arqueológica, originados por interés científico 

-Proyectos de Evaluación Arqueológica, originados por la afectación de obras 

públicas, privadas o causas naturales. 

-Proyectos de Emergencia, originados por acción humana o natural imprevista. 

Fuente: Ministerio de Cultura (2000). 

Laboratorio: Genero de edificio equipado para efectuar investigaciones y 

experimentos científicos. Los laboratorios más comunes son de tipo biológico, 

químico, clínico, industriales y de investigación científica, entre otros. 

Fuente: Plazola, A. (1999) 

Museo: es una institución abierta al público, sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad, que custodia, conserva, investiga, comunica, exhibe y deleita a través 

de los bienes y colecciones de valor histórico, artístico, científico, técnico y de 

cualquier otra naturaleza cultural que dan evidencia de los pueblos y su entorno. Es 

una institución dinámica que estimula el respeto a la diversidad cultural y natural, 

y potencia la cohesión social. El museo es un espacio para contextualizar 

simbólicamente las colecciones que custodia y para afirmar en sus visitantes que el 

pasado está vinculado a nuestro presente y futuro. De este modo el museo establece 

una estrecha relación con la sociedad contemporánea. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2011). 

Museos de Arqueología e Historia : se caracterizan por poseer colecciones 

constituidas por bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que 
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pueden ser arqueológicos e histórico artísticos. Forman parte de estos los museos 

conmemorativos, museos militares y museos de personajes históricos. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2011) 

Otros Usos o Usos Especiales (OU): Área urbana destinada 

fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de instalaciones de usos 

especiales como: Centros cívicos, dependencias administrativas del Estado, 

culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos 

de entidades e instituciones representativos del sector privado, nacional o 

extranjero, establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, entre otros. Esta zona se 

rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios resultantes de los proyectos 

respectivos. 

Fuente: D.S Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 

sostenible (2016). 

Paisaje Cultural Arqueológico. Son las áreas producidas por la mano del 

hombre o por la combinación de la misma con la naturaleza que tengan un destacado 

valor desde los puntos de vista arqueológico, histórico, estético, etnológico o 

antropológico.  

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2011). 

Patrimonio Cultural: El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, 

que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. el 

patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. 

Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional. 

Fuente: Unesco (2017). 

Patrimonio Arqueológico: El patrimonio arqueológico constituye el 

testimonio esencial de las actividades humanas del pasado. Su protección y su 

adecuada gestión son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros 
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científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras, 

y para beneficio de las mismas. 

Fuente: ICOMOS (1990). 

Puesta en Valor: conlleva identificarlo, protegerlo, recuperarlo, interpretarlo 

y difundirlo el patrimonio cultural. Siguiendo este plan conseguiremos poner en 

valor y estaremos fortaleciendo la cultura e identidad del pueblo. 

Fuente: Carreton, A. (2017). 

Tapial: Técnica conocida como tapia, tapial, tapia pisada o tierra apisonada, 

presenta ciertas diferencias con respecto al adobe. Se trata de un sistema en el que 

la transformación del suelo y la edificación constituyen un mismo proceso, por lo 

que la selección de la materia prima y la organización del trabajo son piezas clave.  

Fuente: Guerrero, L. (2007) 

Tapial reforzado: Es la técnica constructiva done los muros deben tener 

refuerzos, tanto verticales y horizontales, pueden utilizarse tipo vegetal, geo mallas, 

dinteles, mallas de sogas sintéticas, y otros. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2017) 

 Tapias: Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con 

tierra amasada y apisonada en una horma , las tapias pueden presentar 

combinaciones de materiales muy diversas tanto en su composición como en la 

distribución de estos en el muro, dando origen y denominación a los distintos tipos 

, entre las que distinguiremos, por la influencia que esto puede suponer en el 

procedimiento de reparación, las tapias monolíticas o simples, en las que el muro 

se construye de manera homogénea, existiendo variedades en función de la 

composición de la tierra y materiales apisonados, y tapias mixtas, en las que 

aparecen elementos (brencas, machones) compuestos por diferentes materiales ñno 

apisonadosò, embutidos en el muro como refuerzo. 

Fuente: Castillo, F (2003) 

Así pues, las bases teóricas que expresan la conceptualización y 

operacionalización de las variables, son las siguiente: 
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Así mismo Julio C. Tello (citado en Téllez, 2003) pensaba que, el museo no era 

sólo el lugar donde se guardaba una serie de objetos del pasado, sino que debía ser 

"un centro de investigaciones científicas" y por lo tanto debía tener una constante 

actividad "que explore el territorio nacional; que practique excavaciones en los 

cementerios gentilicios y que, necesariamente, dé a conocer el resultado de sus 

trabajos mediante publicaciones adecuadas, así para el especialista como para el 

público en general. 

Samaniego Román, L. (2018), nos menciona que los centros de investigación 

entre otras instituciones, se dedicaron a la tarea de reconstruir el pasado, nos 

permiten a la fecha ir conociendo la cultura material y espiritual del hombre andino, 

primero supeditado a la naturaleza y luego resolviendo esta dependencia hacia el 

dominio progresivo de la misma, desarrollando las fuerzas productivas de la 

sociedad en una permanente relación de forma transversal y longitudinal. 

Por último, el Ministerios de Cultura (2018), mediante nota de prensa señalo 

que un centro de investigación arqueológica en Chavín, se le implemento con 

laboratorios de última tecnología, que permite poner en óptimas condiciones los 

hallazgos que se realiza, así mismo las colecciones puestas en valor pasan a ser 

mostradas en el Museo Nacional Chavín,  exponen la magnitud del monumento 

arqueológico y la influencia de esta cultura en otros pueblos. 

Viñuales G., Martins C., Flores M. y Rios L., (2003), menciona que el Sistema 

de tapial reforzado, es donde a través de la incorporación de elementos resistentes 

a la tracción se confiere al tapial resistencia adicional para enfrentar sismos, aun 

cuando esta no sea especialmente una cualidad de estos tipos constructivos por su 

gran masa.  

Gernot M. (2005) nos dice que la técnica del tapial consiste en rellenar un 

encofrado con capas de tierra de 10 a 15 cm compactando cada una de ellas con un 

pisón. El encofrado está compuesto por dos tablones paralelos, unidos por un 

travesaño, y que una solución para estabilizar muros de barro contra los impactos 

horizontales del sismo es utilizar elementos verticales de madera o bambú dentro 

del muro, anclados con el sobre cimiento y fijados al encadenado. Los elementos 
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de refuerzo horizontal son poco efectivos e incluso pueden ser peligrosos, debido a 

que no se puede apisonar bien la tierra debajo de los mismos y ya que el elemento 

de refuerzo no tiene un anclaje con la tierra se debilita la sección en estos puntos y 

pueden aparecer quiebres horizontales durante el sismo. 

Torrealva D., Mendoza A. y Tejada U. (2016) señala que el tapial transpira, 

como el adobe, es higroscópico y tiene capacidad de difusión; también posee buena 

capacidad para almacenar frío o calor, siendo buen aislante, y tiene una baja 

dilatación térmica, así como su buen comportamiento como aislante acústico, y los 

refuerzos estructurales para las edificaciones  con tapial son similares a los 

empleados para el adobe. Pueden ser empleadas las mallas electro soldadas de 

acero, mallas de plástico o geomallas, refuerzos con elementos de madera u otros. 
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Tabla 03: 

Operacionalización de variable Estudio.  

VARIABLE ESTUDIO: CENTRO INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓ GICA  

VARIABLE  
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADOR FUENTE INSTRUMENTO 

Centro 

Investigación 

Arqueológica  

Mas, M. (2015), afirma 

que estimula la 

publicación de los 

resultados de las 

investigaciones 

arqueológicas, Además 

es un entorno 

multidisciplinar, donde se 

forma a investigadores, 

ayuda a dinamizar el 

desarrollo sostenible del 

lugar, un espacio donde 

poder exponer de manera 

permanente los 

resultados de las 

investigaciones. También 

se dispone de una 

biblioteca que resultará 

muy útil a quienes estén 

realizando allí sus tesis 

doctorales. En definitiva, 

sería la sede que acogerá 

a los futuros 

investigadores nacionales 

e internacionales. 

   

La variable de 

Diseño, se 

oporelacionalizara 

a través de las 

siguientes 

dimensiones: 

Contexto y 

emplazamiento, 

que determinara 

el lugar, para dar 

paso a las 

siguientes 

dimensiones, 

Forma, 

Espacialidad, 

Función y 

Usuario que 

determinaran las 

características a 

considerar para el 

diseño 

arquitectónico. 

CONTEXTO Y 

EMPLAZAMIENTO 

Identificación del Valle de Nepeña 

-Ministerio de 

Cultura 

-PAT  

-Google Earth 

-Datos de fichas de 

Observación 

-Referencia de 

autores pertinentes 

-Cuestionario  

-Ficha de 

Observación de 

Campo 

Patrimonio Arqueológico del Valle 

     -Ubicación  

     -Área y delimitación de Sitios 

Arqueológicos 

     -Caracterización de Sitios Arqueológicos 

     -Valorización: Ej.   Pañamarca y Caylan 

o Monumentalidad 

o Estado de Conservación                         

o Entorno paisajístico 

o Accesibilidad 

o Afectaciones 

Rol del Sector 

Localización del Terreno 

Vías de Acceso al Terreno 

         -Estructura vial 

         -Accesibilidad 

         -Movilidad rural-urbana 

Factores Existentes 

         -Uso de suelo 

         -Equipamiento urbano- rural 

         -Altura de edificio 

         -Materialidad de edificio 

         -Mapa de Riesgo 

Análisis del Terreno 

         -Dimensionamiento 

         -Asolamiento y vientos 

         - Clima 
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 Historia del Sector   

USUARIOS 

Perfil de Usuario 

INEI 

Datos de 

cuestionario 

Cuestionario  

Encuesta 

Actividades de Usuario por Ambiente al 

interior 

-Conservación del P.A 

-Investigación del P.A. 

-Difusión del P.A 

-Preservación del P.A 

-Turismo en P.A. 

-Comercio especifico 

-Laboratorios específicos 

-Salas de exposición 

-Talleres específicos 

-Aprendizaje complementario 

Actividades  Del usuario al exterior: 

         -Socialización 

         -Recreación 

         -Ferias temporales 

 

FORMA 

Concepto 

-Idea Rectora 
Reglamento 

Nacional 

Opinión de 

expertos 

Casos Análogos  

Entrevista 

Ficha de Datos 

Tipología: 

-Códigos 

          -Lenguaje Arquitectónico  

Acondicionamiento Ambiental: 

-Ventilación 

         -Asoleamiento 

ESPACIALIDAD 

Organización Espacial Reglamento 

Nacional 

Opinión de 

expertos 

Casos Análogos 

Entrevista 

Ficha de Datos 
Relación Espacial: 

-Espacio Público 

-Espacio Privado 

FUNCION 
Zonificación 
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Programación  Arquitectónico 
Reglamento 

Nacional 

Opinión de 

expertos 

Casos Análogos 

Entrevista 

Ficha de Datos 
Diagrama de Flujos 

Cuadro de Relaciones 

Circulación 

Fuente: Elaboración propia -2019 

Tabla 04: 

Operacionalización de variable de interviniente  

 

Fuente: Elaboración propia -2019 

VARIABLE INTERVINIENTE : SISTEMA TAPIAL REFORZADO  

VARIABLE  DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADOR FUENTE 
INSTRUMENT

O 

Sistema 

Tapial 

Reforzado  

Gernon, M (2005), la técnica del tapial es 

aquella que utiliza como principal material la 

tierra, esta es encofradas por hojas madera en 

4 direcciones, para luego proceder a 

apisonarlas o compactarlas, este proceso se 

repite una y otra vez hasta lograr la longitud 

y altitud deseada, así mismo será tapial 

reforzado el que cuenta con elementos 

verticales embutidos que ayuden a la 

resistencia de los muros en caso de sismos. 

Esta variable se operacionalizo mediante 

la dimensión del Sistema Constructivo, 

que arrojara la materialidad, resistencia, 

acabados, beneficios y los reforzamiento 

que serán viables a utilizar para lograr el 

objetivo 

 

Sistema 

Constructivo 

Materiales y 

Herramientas 
Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones, 

Opiniones de 

Expertos. 

-Referencia de 

autores pertinentes 

 

Entrevista 

 

Ficha de Datos 

Aspectos 

estructurales 

Proceso 

constructivo 
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Siendo este un proyecto de investigación que utiliza como metodología un estudio 

descriptivo ï no experimental, la hipótesis se encuentra IMPLICITA. 

Donde tenemos como objetivo general, Diseñar un Centro de Investigación 

Arqueológica aplicando el tapial reforzado, Nepeña, 2019. Así mismo 06 objetivos 

específicos que a continuación se describen; el primero, analizar el contexto y 

emplazamiento para el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación 

Arqueológica aplicando el tapial reforzado, Nepeña 2019; el segundo identificar el 

usuario para el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación Arqueológica 

aplicando el tapial reforzado, Nepeña 2019; el tercero determinar las características 

formales para el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación Arqueológica 

aplicando el tapial reforzado, Nepeña 2019; el cuarto determinar las características 

espaciales para el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación Arqueológica 

aplicando el tapial reforzado, Nepeña 2019, el quinto determinar las características 

funcionales para el diseño arquitectónico de un Centro de Investigación Arqueológica 

aplicando el tapial reforzado, Nepeña 2019, el sexto y último elaborar una propuesta 

arquitectónica de un Centro de Investigación Arqueológica aplicando el tapial 

reforzado, Nepeña, 2019. 
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II.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El tipo de la investigación es descriptiva, mientras que el diseño es no 

experimental de corte transversal correlacional, ya que se describirá las características 

encontrados a través del siguiente esquema: donde la muestra se da por medio de las 

observaciones en la variable de estudio y la variable interviniente, sus características 

entre estas dos, así mismo los datos estudiados se obtuvieron en un solo momento. 

Por tal motivo se utilizaron los siguientes instrumentos para recolectar la información, 

cuestionario, fichas de observación, encuesta y fichas de estudio de casos, los cuales 

fueron diseñados de acorde al objetivo general y a los objetivos especifico, así mismos 

estos mismos fueron validados por reconocidos profesionales correspondientes, como 

el caso del Dr. Oscar Robles,  

A continuación, empezaremos a describir los procesos realizados para obtener el 

primer objetivo que fue analizar el contexto y emplazamiento, por tal motivo la técnica 

a utilizar fue la de Observación de campo que, a través del instrumento el cual es la 

guía de observación de campo, se pudo obtener datos cualitativos sobre el objetivo 

antes expuesto, la primera actividad a realizar fue análisis en campo, que consto llegar 

In situ, medición, tomas fotográficas y apuntes de las características rurales. Estos 

formatos de observación fueron validados mediante Resolución N 001-2007-

SNCP/CNC, por tal motivo entes nacionales como la SUNARP la utilizan, en total 

fueron 03 fichas catastrales utilizadas, la de Monumentos arqueológicos, Predio rural, 

Bienes comunes, cada una de ella fue llenadas tanto para el Monumento de Pañamarca 

y Caylan, así mismos aplicadas las otras fichas para el pueblo de Capellanía, 

específicamente alrededor del terreno seleccionado para el centro de Investigación 

Arqueológica. 

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, el cual fue identificar el usuario , la 

población a estudiar era aquellos lugareños como los habitantes del Distrito de 

Nepeña, Moro, Cáceres del Perú y la de Samanco, llegando a un total 33 245 personas, 

toda a la vez fue tomado una muestra de estas, que según los cálculos fue de 96 

personas, a las cuales a través de la técnicas de encuesta y cuestionarios como 

instrumento se les pudo extraer información relevante para el estudio, esta consto de 
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14 preguntas orientadas a los objetivos específicos que tiene la investigación, y fueron 

aplicadas en un periodo de una semana en diferentes puntos del valle de Nepeña. Estos 

mismos fueron validados por los especialistas antes mencionados. 

También se utilizó la técnica de Análisis y recolección documental a través de fichas 

de análisis, aplicados para obtener los siguientes objetivos específicos, determinar las 

características formales, espaciales y funcionales para el diseño arquitectónico de 

centro de Investigación Arqueológica, las cuales ayudaron a la organización y 

descripción de 03 casos Análogos al proyecto arquitectónico estudiado, estos fueron 

nacionales e internacionales, realizando un balance de lo que existe en nuestro entorno 

y del extranjero. Cabe resaltar el uso de otras técnicas como la entrevista, que 

utilizando una guía de entrevista como instrumento fueron aplicadas a 05 expertos, 02 

Arqueólogos con el objetivo que nos brinden un relato de la forma, espacialidad y 

función y las características para el desarrollo del proyecto arquitectónico antes 

mencionado, 02 Arquitectos especialistas con este tipo de proyecto y 01 Ingeniero 

Civil para obtener fundamentos en el sistema constructivo del tapial reforzado que se 

utilizara para el diseño arquitectónico del mencionado Centro de Investigación 

Arqueológica, en la mayoría de las entrevistas se realizaron vía teléfono, ya que los 

especialistas se encontraban fuera de la ciudad por las demás se realizaron 

personalmente. 

Para el procesamiento y análisis se siguieron los siguientes pasos: una vez 

obtenidos los datos a través de las técnicas de recolección, se procedió a ordenarlos 

y agruparlos, a través de diferentes programas de software los datos cualitativos 

fueron analizados, se aplicaron programas virtuales como Microsoft Office para el 

desarrollo de tablas, gráficos, esquemas y textos descriptivos, con la ayuda de otro 

programa complementario, herramientas de diseño gráfico como Autocad, para 

obtener planos 2D y así mismo programas de 3D como Archicad y Lumion, con los 

cuales se obtuvieron vistas y recorridos virtuales de proyecto arquitectónico y 

Photoshop ayudaron para realizar los diagramas, planos, corte y perspectivas  para la 

visualización del proyecto de investigación en paneles. 
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III.  RESULT ADOS 

En este punto de la investigación se describen los datos obtenidos a través de los 

instrumentos antes expuestos, como el cuestionario, ficha de observación, entrevista, 

entre otros, mismos que se aplicaron a especialistas, población ,casos relevantes y a 

los lugares correspondientes, para lograr los objetivos específicos antes descrito, se 

siguió con el orden del cuadro de operacionalización de variables, por lo cual se tomó 

como punto de partida el desarrollo de la variable diseño, misma que es el Centro de 

Investigación Arqueológica, así pues las dimensiones a tomar para esta fueron el 

contexto y emplazamiento del terreno, usuarios, forma, espacialidad y función; como 

segundo punto a desarrollar fue la variable interviniente, Sistema Tapial Reforzado, 

por tanto se dimensiono a través del desarrollo del sistema constructivo de esta.  

Por todo lo mencionado anteriormente se desarrolló el primer objetivo específico, 

el cual es analizar Contexto y emplazamiento, comprendiendo que el objetivo general 

es diseñar un Centro de Investigación Arqueológica aplicando el tapial reforzado, 

Nepeña, 2019, el primer indicador es identificar el sector donde se desarrollará el 

proyecto arquitectónico, así pues el Valle de Nepeña se ubica en el Departamento de 

Ancash, como se aprecia achurado de color verde en la Figura 8 en la siguiente página, 

proyectándose en las Provincias del Santa, Huaylas y Casma, en los Distritos de Cáceres 

del Perú, Pamparomás, Moro, Samanco, Casma, Nepeña, el sector limita por el Norte 

con el Distrito de Chimbote, Nuevo Chimbote y Macate, por el Sur con el Distrito de 

Casma, por el Este con la provincia de Huaylas, finalmente por el Oeste con el Distrito 

de Samanco. El sector forma 03 Sub valles, (ver figura 8): el valle alto de color verde 

claro en la siguiente figura, comprende desde 1200m de latitud hasta 3500m, este 

divide a los ramales principales y secundarios de la cordillera negra, en segundo el 

valle medio de color verde agua, compren de desde unos 1,200 metros de altitud hasta 

la desembocadura del riachuelo Loco, los centros poblados que albergan esta parte del 

valle son: desde Motocachy, San Juan y tres quebradas, con una longitud de 20 km. 

Estos dos últimos pertenecen al complejo Agro-industrial de San Jacinto, siendo 

Motocachy el centro contiguo a San Jacinto, es decir siendo el límite de valle bajo, 
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compartiendo el mismo tipos de actividad económica que este, donde la superficie 

agraria se ha destinado al cultivo de caña de azúcar.  

Figura 8: Identificación del Valle 
Fuente:    Elaboración propia 

 

Finalmente, el valle bajo, de color verde oscuro se conforma desde la desembocadura 

del rio Loco, bajando hasta llegar al nivel cero que es el litoral peruano, con 

aproximados 30 km. de longitud pronunciándose entre Nepeña y San José. Los 

centros poblados que constituyen van desde Samanco, La capilla, Huacatambo, 

Huambacho, Capellanía, Caylán, Nepeña, Cerro Blanco, San José, San Jacinto hasta 

Motocachy. En estas tierras conformadas por gran cantidad de hectáreas de 

agricultura, la mayor parte es de cultivo de caña de azúcar, siendo rellenadas con 

aguas subterráneas originadas por las lluvias. 

En consecuencia, el siguiente punto a desarrollar, es el indicador de Patrimonio 

Arqueológico, donde se realizó un mapeo de restos que existe en el valle, evaluando su 

área patrimonial y caracterización, para poder definir donde se ubicará el centro de 

Investigación se observara el área de mayor confluencia de restos arqueológicos, ya que 

cuan más cerca este el edificio con el resto arqueológico a ser estudiado se disminuirá 

la intensidad de flujo entre ambos e incrementar la eficiencia del primero. 
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Según Proulx, D (1973), en su investigación arqueológica en el valle de Nepeña, 

encontró 220 sitios, los cuales se pueden apreciar en la Figura 9 de forma gráfica se 

expuso el equivalente de los sitios arqueológicos en proporción, para dar la idea de cuál 

es su disposición geográfica, así pues, los puntos amarillos son los sitios arqueológicos 

que el autor antes mencionado identifico. 

Figura 9: Mapeo de Restos Arqueológicos en el valle 

Fuente:    Elaboración Propia,2019 

 

Como podemos observar  en la anterior figura que el menor porcentaje  de los restos 

arqueológicos están en el valle alto, mientras que le sigue el valle medio, por lo tanto la 

mayor área condensada de los monumentos se encuentran en el valle bajo, el cual está 

comprendido por el Distrito de Nepeña y Samanco, entre los que podremos observar los 

entre los más resaltantes: Cerro Blanco, Huaca Partida, Pañamarca, Caylan y Punkurí 

por ello se procedió al análisis de estos mediante parámetros que aporten para la elección 

del sitio del proyecto arquitectónico y también características conceptuales para el 

diseño arquitectónico más adelante. Ver tabla 05. 
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Tabla 05: 

Patrimonio Arqueológico- Distrito de Nepeña  

 Área Estado de 

Conservación 

Periodo Cultura 
Monumentalidad 

Punkurí 1500 m2 Malo 
2000 

AC 
Sechin 

Fuente: Samaniego (2006) 

Cerro 

Blanco 
9775 m2 

Malo 

 

 

 

Malo 

1100- 

800 AC 

Cerro 

Blanco 

 

Fuente: Shibata (2008) 

Huaca 

Partida 
 

 

 

 

 

 

Helmer, Chicoine, Ikehara & Shibata 

(2018). 

Caylan  200 Ha Regular 
600- 

200 AC 
Caylan 

Helmer et al. (2018). 
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Pañamarca 62 ha Regular 
600-850 

AC 

 

 

Moche 

 

 Fuente: Bonavia (2007) 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Con la anterior tabla podemos observar solo 5 Monumentos Arqueológicos, los cuales 

no son los únicos que se mantienen en pie en el valle, así mismo se debe resaltar que 3 

de 5, están en malas condiciones, por lo tanto los 02 (Caylan y Pañamarca) restantes 

teniendo un mejor nivel de conservación y su relevancia en la historia son más 

aceptables para que cercano a ellos se encuentre el centro de investigación, el cual podrá 

empezar sus labores estudiando monumentos que aún se puedan rescatar y estudiar, con 

esto no quiere decir que los demás queden relegados, sino que a partir de los 

monumentos en mejor conservación se pueda observar los frutos de la investigación con 

una mayor celeridad.  

En vista que los monumentos de Caylan y Pañamarca tienen una mayor relevancia, 

se procederá a analizarlos con más detalle. Así pues, los 02 se ubican en el Distrito de 

Nepeña, muy cercanos al Centro Poblado de Capellanía, localizándose Caylan a 15 min 

en carro de este, mientras que Pañamarca a 5 min a pie, del mencionando centro poblado, 

como se puede observar en la Figura 10, así mismo la zona monumental de Caylan es 

de 200 ha, siendo el monumento más extenso en el valle de Nepeña, mientras que el de 

Pañamarca es de 62 ha, ambos se encuentran rodeados de áreas de cultivo de caña de 

azúcar, aunque Caylan está rodeado por terrenos eriazos en su mayor parte, ya que solo 

limita con cultivo por su lado este, como se puede apreciar en la siguiente página en la 

Figura 10, y su accesibilidad es a través de vías sin asfaltar. 

Cabe mencionar que ambos monumentos tienen investigaciones arqueológicas desde 

sus descubrimientos respectivos, Caylan desde 1949 por Paul Kosok, mientras que 

Pañamarca desde 1933, descubierto por el C. Tello, quien expuso que era un templo de 

la Cultura Mochica(.2-13) 
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Figura 10: Localización de Caylan y Pañamarca 
Fuente:      Elaboración propia- 2019. 

Hay que mencionar, además de ser Caylan el monumento más extenso del valle 

bajo tiene una implantación en el territorio especial como lo menciona Chicoine y 

Ikehara (2008), a través de piedra y barro constituye un asentamiento bien planificado, 

donde se observan dos ejes centrales perpendiculares llamadas Avenidas Caylan, ver 

Figura 11, por lo cual los autores piensan que no solo fueron utilizados para la 

direccionar la circulación de los habitantes, sino para organizar las diversas plazas que 

en ella existe, en donde se puede observar diferentes tamaños, que pueden ser 

interpretados como espacios de mayor o menor jerarquía según corresponda el área.  

En la actualidad el monumento se encuentra abandonado, y las investigaciones 

arqueológicas se han paralizado, así mismo recalco que estas fueron impulsadas por 

extranjeros, y que lastimosamente que aunque ellos vienen e investigan, no les interesa 

el saqueo de este, ya que se quedan por periodos de 3 ï 5 meses por temporada, eso 

quiere decir cada año el monumento pasa por 7 meses en donde huaqueros llegan y 

saquean donde los investigadores han señalado que existe restos arqueológicos, 

haciendo que su estado de conservación se deteriore año tras año; ahora otro gran 

problema es las lluvias torrenciales que ocurren cada 20 años por el fenómeno del Niño, 

y con este paso, el monumento puede llegar a desaparecer. 
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Figura 11: Plano de Caylan 
Fuente: Helmer et al. (2018). 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación, se debe mencionar al monumento 

de Pañamarca, el cual está ubicado en la margen derecha del río Nepeña, dentro de las 

tierras de cultivo del ex-fundo Capellanía, su acceso es a través de una vía conectada al 

centro poblado de Capellanía, la cual está sin pavimentar. Así mismo cuenta con un área 

protegida 62 ha, que encierran la pirámide trunca, el cementerio pre hispánico, así 

mismo un lugar para la boletería, mini sala de exposición (sin funcionar hasta el término 

de esta investigación) y parqueo vehicular. 

En el monumento se evidencia frisos muy bien conservados, que relatan la vida bélica 

de los Mochica, antiguos pobladores del Norte que se establecieron en el valle Moche 

en su famosa pirámide del Sol y la luna, se presume que Pañamarca era un templo 

religioso administrativo, por eso la existencia de las pinturas, ver la figura 12. 

Figura 12:    Pintura Mural en Pañamarca 

Fuente:         Elaboración propia con datos de Bonavia (2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nepe%C3%B1a
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Como se puede observar ellos utilizaron los tonos rojos, el día de hoy se encuentran 

cubiertos. Cabe resaltar la monumentalidad de este se da a través de su construcciones 

en adobe, ya que es una gran pirámide trunca escalonadas, ver imagen 13, sin embargo 

toda esta belleza e importante legado se va deteriorando con el paso del tiempo, su estado 

de conservación se puntúa entre regular ï malo, y el problema principal es que no existe 

un programa de conservación continua y la poca investigación en este, además por ser 

una estructura de tierra sufrió por las fuertes lluvia del pasado fenómeno del Niño, 

descascarando parte de los sus grandes muros de barro y sus plataformas, por esta 

situación el personal del ministerio de cultura decidió colocar cobertura liviana en la 

cima, considero que aunque cumple con la función de la protección de las lluvias no es 

la solución adecuada a este fenómeno, ver figura 13. 

Figura 13: Monumentalidad de Pañamarca 

Fuente:       Elaboración propia ï 2019. 

Ahora pues, este monumento no se encuentra aislado, a mi parecer los arquitectos de 

esa época, lo situaron estratégicamente para la visualización del valle bajo a través de 

este, creando un paisaje único y especial, que por ninguna circunstancia debe ser 

fracturado, se observa las grandes áreas de cultivos y el monumento sobresaliendo de 

esta, imponiéndose sobre la vista, cautivando a propios y extraños, así pues, con una 

arquitectura de tierra que ha sobrevivido a través de los siglos que se mezcla con la 

vegetación y plantaciones del lugar puedes comprender que es un paisaje cargado de 

mucha personalidad, es por eso que se debe considerar como un paisaje cultural, en 

donde cada ladrillo de adobe con su entorno están dispuestos a contar una historia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
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Por lo cual da pie al cuarto indicador, el cual es establecer el rol del sector, que 

ayude a entender las características urbanas-sociales que contribuirán para el diseño del 

Centro de Investigación Arqueológica, y esto se da a través de la relación entre los 

centros poblados, distritos, provincia, etc. y Capellanía.; como punto de partida se debe 

considerar a la actividad más fuerte y constante del centro poblado, la cual es la 

producción agrícola, la materia prima son procesadas en la fábrica de San Jacinto, 

aunque este ofrece trabajo a los pobladores, estos relatan que no hay una buena 

compensación económica, lo que significa que los jóvenes busquen mejores 

oportunidades y calidad de vida, es así que vemos una movilización casi masiva de 

Capellanía hacia Chimbote y Nvo Chimbote, buscando estudios superiores o por 

trabajos con mayor remuneración; también se observó otros  productos primarios como: 

el maíz amarillo duro, el arroz, la alfalfa y esparrago, entre otros; sin embargo no es el 

único rol que cumple, sabiendo de la existencia de Pañamarca, zona arqueológica que 

viene siendo visitada por turistas nacionales en su mayoría, por tal razón el valle también 

cumple una función cultural, esta dualidad de actividades (Agrícola y Cultural) lo 

podemos ver reflejado en la Figura 14. 

Figura 14:  Rol del Valle 

Fuente:       Elaboración Propia ï 2019. 
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Donde las flechas verdes reflejan su rol agropecuario, mientras que las marrones su rol 

cultural, se puede denotar que mientras que las flechas verdes comienzan en Capellanía 

y terminan en San Jacinto u otro lugar las flechas marrones están invertidas, lo que 

refleja que el rol cultural atrae actividades de otros lugares, mediante el turismo, la 

gastronomía y paisaje, y no solo eso, sino que genera internamente una dinámica, esto 

se da a través de la única Institución educativa, por lo cual se dispone ser un punto de 

partida cultural para entender y recorrer los demás monumentos ubicados a lo largo del 

valle.  

A su vez el monumento arqueológico ubicado en el centro poblado, Pañamarca, cuenta 

con un equipamiento rudimentario, en primer lugar una caseta de venta de boletos(ver 

Figura 15), donde el único personal es el guardián que atiende todos los días del año, el 

mismo que se encarga de la guardianía del sector, a veces cuando el turista lo solicita 

como guía y finalmente se encarga de recolectar piezas arqueológica de alrededor que 

están semi enterrados o expuestos, es así que a su cuidado tiene alrededor de 50 piezas 

arqueológicas.  

Figura 15:    Boletería ï Sala de exposición  

Fuente:       Elaboración Propia ï 2019. 

Así mismo recientemente se habilito un espacio para una mini sala de exposición, como 

se observa en la figura 17, pero que hasta el día de hoy no ha abierto las puertas a los 

visitantes, se localiza continuo a la boletería, un espacio de aproximadamente de 4.00 

de ancho x 5.00 m de largo, por todo lo descrito anteriormente podemos inferir de que 

en esta parte del valle existe una basta y una rica extensión de sitios arqueológicos 

(Pañamarca, Caylan, Cerro Blanco, entre otros que tienen material para ser investigados 



  

42 

 

así mismo una disposición de los pobladores para trabajar en estos, que lamentablemente 

por la rudimentaria implementación de equipamientos no están siendo conservadas 

debidamente, dejando que tanto el monumento se deteriore y que la piezas quedan como 

un montón de desechos que finalmente serán olvidados.    

Es por eso que la reiteración de equipamientos culturales que velen por la protección y 

la difusión de estos monumentos, estos equipamientos dan un mayor realce al 

monumento, aunque proveen servicios estos deben ser mejorados, sin embargo no dejan 

de ser relevantes para que turistas lleguen ya que alrededor de 3 500 personas por año 

visitan el monumento de Pañamarca en los últimos 2 años, potenciándose los meses de 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre, de lo cual podemos concluir que la incorporación de 

equipamientos culturales cercanos a los monumentos incrementa el ingreso de turistas, 

lo cual genera un dinámica para la preservación, conservación y difusión del 

monumentos, como podemos observar en las Figuras 16 , que muestran un grupo de 

visitantes en el año 2018 al monumento  de Pañamarca respectivamente. 

 

Figura 16:    Turismo en el monumento de Pañamarca 

Fuente:        Fotografía de Tour National Vip, 2016.   
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Con todo lo anterior descrito se denota la vitalidad que existe en el sector, esto nos 

hace volver al terreno y su emplazamiento para el diseño arquitectónico de un centro de 

Investigación Arqueológica, por lo cual se expone el quinto indicador, localización de 

este mismo, el cual se encuentra en el C.P Capellanía, Distrito de Nepeña, cercano a la 

zona monumental de Pañamarca, como se puede observar en la Figura 17. 

Figura 17:    Esquema de estructura vial. 

Fuente:         Elaboración Propia. 

 

Así mismo cabe resaltar que para acceder al Centro Poblado de Capellanía es a través 

del desvió en el Km. 409 de la Panamericana al norte de Lima, a unos 40 minutos del 

Distrito de Chimbote, tomando la derecha del ovalo de Nepeña ruta Lima a Chimbote, 

que da inicio a la vía AN ï 104 carretera de penetración a Carás, la cual es señalada por 

sembríos de caña de azúcar y de frondosos árboles que datan desde la época de las 

haciendas (siglo XIX aprox.), misma que atraviesa el centro poblado en mención como 

se puede observar en la Figura 18, fotografía aérea del sector, donde se aprecia el terreno 

delineado de tono rojo, así como una fotografía tomada en el lugar, que nos permite 

afirmar que esta zona está libre de cultivos y apta para su construcción en ella. 
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Figura 18:    Imagen Satelital del terreno 

Fuente:         Google Maps, 2019. 

Donde el lote delineado de color rojo es el terreno, mismo que se le observa entre los 

predios de la zona monumental de Pañamarca y de viviendas del C.P. Capellanía, 

conviene distinguir que a partir del Ovalo de Nepeña se ha considerado 03 niveles de 

estructuras viales, empezando por la Vía Departamental, que no es otra a la de AN 

104, descrita anteriormente, esta cuenta con 02 carriles, ida y vuelta, dando una sección 

vial de 8 metros, ahora pues tanto como en Huacatambo, Capellanía, Nepeña, Cerro 

Blanco y San Jacinto, interiormente cuentan con el segundo y tercer nivel vial que es 

la vecinal y local correspondientemente, por todo lo descrito anteriormente se entiende 

que  para acceder al terreno se debe llegar a Capellanía la cual es un Centro Poblado 

atravesado por la Vía Departamental, luego por el segundo Acceso a esta se girar hacia 

la mano derecha cuando vienes desde el ovalo hacia Nepeña y seguir por la vía vecinal 

la cual está sin asfaltar, todo esto se encuentra graficada en la Figura 19. 

Figura 19:    Vías de Acceso. 

Fuente:         Elaboración propia, 2019. 
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A todo esto, la sección vial de la Vía departamental que cruza el centro poblado señala 

que cuenta con 02 vías alternas en cada lado de la vía principal y 02 bermas que dividen 

los 02 tipos de vías, al parecer para que los moradores no estén en contacto directo con 

los diferentes vehículos que transitan por la zona (desde camiones hasta mototaxi), ver 

figura 20, de tal modo que la estructura vial departamental ï AN 104, es utilizada para 

acceder al terreno. 

Figura 20:    Sección vial de red departamental y vecinal en el C.P Capellanía.  

Fuente:         Elaboración Propia,2019. 

Debo agregar que la vía vecinal que limita el terreno tiene como sección vial de 7.00 ml, 

por lo demás estas tienen 02 carriles de ida y vuelta de 3.50 ml respectivamente, no 

cuentan con veredas, ver figura 21, sin embargo, es limitado por una línea de arboles 

 

Figura 21:    Sección vial de vías vecinal. 

Fuente:         Elaboración Propia,2019. 
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Prosiguiendo con el análisis, se investigó la accesibilidad del terreno para obtener 

características del lugar para el Centro de Investigación Arqueológica, bajo ese 

lineamiento se estableció 03 niveles, bueno, regular y malo, dependiendo de las 

características de la calle, dando como resultado que el 95% de las calles de Capellanía 

tienen un estado bueno (líneas azules en la figura 24), por lo que se puede atribuir una 

baja densidad de vehículos en el centro Poblado ya que los moradores son más propenso 

a caminar o a utilizar carretas, el 2 % representa el nivel regular(línea roja en la figura 

17), donde se encuentra la vía Departamental o ruta de penetración a Caras, por la cual 

circulan vehículos de alto tránsito(camiones, buses, etc.), generando desgaste en el 

asfaltado que se evidencian en los diferentes baches y grietas en ese sector, así mismo 

el 3% restante se atribuye a las vías que se dirigen a las parcelas agrícolas(líneas 

amarillas en la figura 22), que son senderos sin pavimentar por lo tanto en un estado 

malo, donde debo resaltar que la vía de acceso al terreno y al  monumento de Pañamarca 

es una de ellas, con todo lo descrito anteriormente se concluye que en efecto el Centro 

Poblado de Capellanía cuenta con un alto nivel de calidad en su infraestructura vial, sin 

embargo, esto debe ser elevada también a la zona agrícola para un mejor acceso, así 

mismos para los sitios arqueológicos. 

Figura 22:    Diagrama de Accesibilidad. 

Fuente:         Elaboración Propia,2019. 

Ahora pues se debe señalar el estado de las veredas, en ellas encontraremos que el 100% 

de la zona cuenta con ellas en un estado óptimo, esto es por la reciente culminación de 
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obras de ese índole, sin embargo, las invasiones recientes no cuentan con veredas, estas 

en su total solo son 200 ml, que a un futuro las autoridades correspondientes tendrán que 

realizar, en el levantamiento de información en situ, se notó que la mayoría de moradores 

transitan a pie todo el Centro Poblado y  sus parcelas agrícolas, utilizando a veces sus 

carretas si son recorridos extensos o necesitan movilizar cargas, otro punto a tomar son 

los diferentes uso de la vereda y pista, moradores adultos utilizan para pasar sus tardes 

sentados y otros extienden sus esteras recién hechas, estas actividades suceden en todo 

el centro poblado, como podemos apreciar en la figura 23. 

 

Figura 23:    Estado y usos de veredas 

Fuente:         Elaboración Propia,2019. 

Esto hace que lleguemos al siguiente punto a tratar que es la movilidad Rural ï 

Urbana en este sector, como es que los moradores y foráneos se movilizan, para eso 

tendremos que dividir la información en dos grandes grupos, flujo peatonal y flujo 

vehicular, esta información hará precisar puntos confluyentes de la zona. Con todo lo 

anterior descrito, se podría percibir que como el sector es un centro poblado, la 

dinámica sea baja, pero resulta que no es así, este al contar con equipamiento de 

Educación, Recreación, Comercio y Cultural, se convierte en un punto referente del 

valle, así pues, se observa que el único centro educativo de Capellanía acapara la 

movilización de estudiantes de nivel jardín y primaria de lunes a viernes, en dos 

horarios, a las 8.00 am y a la 1.00 pm, cabe resaltar que el colegio realiza una vez al 

año visita al complejo arqueológico de Pañamarca, y a los demás que se encuentran en 

el valle, otras de las actividades de los jóvenes, es distraerse en el campo de futbol, el 

cual es utilizado por las tardes hasta las 5.00 pm, y los fines de semana; así pues como 

se describió con anterioridad este sector tiene un impacto agrícola, por tal motivo los 

moradores dueños o peones, empiezan sus labores muy temprano, el horario es entre 

las 7.00 am y las 5.00 pm, teniendo un descanso de 1 hora para su respectivo almuerzo 
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donde regresan a sus viviendas, por tanto, podemos denotar lo siguiente, las personas 

que trabajan en campo, prácticamente están fuera todo el día, mientras que las amas 

de casa y personas mayores se quedan en la vivienda sin muchas actividades que 

realizar. Ahora pues es preciso mencionar el flujo que realizan las personas que se 

dirigen a otros lugares fuera del C.P de Capellanía, ya sea por motivos de compras o 

estudios, estos normalmente toman una moto taxi o las mini van que siguen la ruta de 

Chimbote-Huacatambo - Capellanía-NepeñaïMoro ida y vuelta, en un paradero 

informal, punto verde en la figura 19, este flujo empieza desde las 7.00 am hasta las 

4.30 pm. Así como existe la salida de los moradores, hay ingresos de turistas, estos 

casi siempre llegan por buses contratados, los cuales se estacionan en área próxima al 

monumento arqueológico de Nepeña, el flujo es entre las 8.00 am hasta las 4.30 pm 

que es el horario de atención del monumento, existiendo mayor concurrencia en las 

mañanas, en los días feriados y meses de verano, donde llegan a veces 100 visitas por 

día, de los cuales consumen desayunos y almuerzos en los restaurants campestres de 

la zona, generando un flujo económico importante. Como podemos apreciar en la 

figura 24, existe 3 niveles de flujo peatonal en el Centro Poblado de Capellanía, el 

flujo alto se puede observar en la boletería del monumento de Pañamarca, seguido por 

el flujo medio en los restaurants cercanos a la vía departamental y finalmente un flujo 

bajo que se da en la institución educativa. 

Figura 24:    Diagrama de flujo peatonal 

Fuente:         Elaboración Propia, 2019. 
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Por otro lado, el flujo vehicular también se puede observar el alto tránsito pesado 

particular que circula por Capellanía hacia San Jacinto, y que en algunos casos se 

desvían hacia las parcelas circundantes, existe mayor afluencia los días martes y 

jueves, entre las 7.00 am y 12.00 pm. Como lugar de inicio del valle Nepeña, 

Capellanía es seleccionado por viajeros con destino a Moro o Cáceres del Perú, para 

realizar una parada y desayunar en los restaurants antes mencionados, eso ocurre entre 

las 7.00 am hasta las 9.00 am, estos llegan en vehículos particulares, es continuo de 

domingo a domingo; así mismo los turistas como ante se mencionaba llegan en buses 

contratados directamente al monumento de Pañamarca, y de vez en cuando son 

personas que contratan moto taxi para llegar al lugar, este flujo es de 7.00 am a 4.30 

pm, elevándose los días feriados. Finalmente existe 02 empresas de transportes que 

circulan través de la vía departamental que atraviesa Capellanía, estas vienen de 

Chimbote y se dirigen hasta Moro o Cáceres del Perú, ida y retorno, a través de 

minivans o autos, en ambos casos es recurrente el horario desde las 8.00 am hasta las 

4.30 pm. Así pues, podemos apreciar el alto flujo vehicular en la vía departamental, 

ver figura 25, de donde podemos deducir que Capellanía es un lugar de paso, no de 

llegada en el aspecto agrícola, sin embargo, se reconoce flujo medio en la vía que 

conduce hacia el monumento de Pañamarca, que si es un punto de reunión entonces se 

ve claramente que Capellanía si es punto de llegada como lugar cultural histórico, y 

esto debe ser potenciado. 

Figura 25:    Diagrama de flujo vehicular 

Fuente:         Elaboración Propia,2019. 
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Por otro aspecto, el plano de Uso de Suelo fue realizado a partir de la observación en 

campo por la autora de la presente investigación, ya que por tratarse de un Centro 

Poblado no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, por ende, no existe instrumentos 

de este índole, prosiguiendo, como se puede observar en la Figura 26, el terreno 

delimitado por polígono con contorno rojo, fue establecido como área agrícola, por lo 

mismo que antes fue utilizado para dicha función, sin embargo hoy en día solo se 

observa hierba mala que sigue creciendo, por otro lado este terreno se encuentra entre 

el centro Poblado de Capellanía y la Zona Monumental de Pañamarca, cabe resaltar 

que el Centro Poblado el uso de suelo que no es otro que la residencial baja, además 

este cuenta con equipamientos urbanos, tales como área de recreación (lotes de color 

verde), educativa (lote de color azul), de comercio (lotes de color rojo),  y otros usos 

(lotes de color plomo), los cuales satisfacen la mayoría de las actividades que realizan 

los moradores de la zonas. Dando como resultado que el terreno sea propicio para que 

en este se pueda implantar un edificio de índole cultural ï científico. 

Figura 26:   Usos de Suelo 

Fuente:         Elaboración Propia, 2019. 

Así mismo, según el Municipalidad Provincial del Santa (2012), nos dice que las zonas 

monumentales tendrán las siguientes consideraciones: ñDebido a la necesidad de ser 

conservadas íntegramente solo se permitirá la construcción de edificaciones de 

servicios culturales, previa autorización del Ministerio de Cultura. Puesta en valor de 
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los restos arqueológicos. Actividades de Investigación, restauración y reconstrucción 

para su fomento y puesta en valor como atractivo turístico. Es intangible ante 

cualquier tipo de actividad que deteriore su integridad f²sicaò. Esto permite que un 

centro de Investigación Arqueológica aledaño sea compatible a Pañamarca y que las 

actividades complementarias a este puedan darse, como talleres de restauración, ferias 

artesanales temporales, y comercio pertinente a este elemento histórico cultural. 

Recapitulando, se describirán los equipamientos urbanos de Capellanía, los cuales 

tendrán una continua interacción con el centro de Investigación Arqueológica planteado, 

por lo cual, empezaremos definiendo la zona de Educación, se da por medio de la única 

Institución Educativa de Nivel Inicial y Primaria, la cual tiene como nombre I.E N° 

89537, ver Figura 27, donde se aprecia el polígono de color azul en representación del 

mencionado uso de suelo. Así pues, este recibe a una población estudiantil que vive en 

el mismo centro poblado, como también aquellos que viven en la periferia de este. Por 

todo lo mencionado anteriormente, los estudiantes que cursan secundaria para adelante 

se desplazan a los centros poblados más cercanos, como es, Nepeña, San Jacinto y 

Samanco, mientras que los jóvenes que desean optar por una carrera técnica o superior 

se ven obligados a salir del distrito y movilizarse a Chimbote u otra ciudad. 

Figura 27 : Equipamiento Urbano. Educación.  

Fuente:         Elaboración Propia, 2019. 

A continuación, se describirá el equipamiento correspondiente a la recreación, el lote de 

color verde en la Figura 28, pertenece a la única losa deportiva de la zona, la cual que 

consta de un área de 450 m2, los lugareños utilizan en su hora de ocio, ver Figura 30. 
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Figura 28 : Equipamiento Urbano, Recreación.  

Fuente:         Elaboración Propia, 2019. 

Existe en el centro poblado áreas para las reuniones de los pobladores, todos estos 

espacios están catalogados como otros usos, así pues, el local comunal llega a ser uno 

de ellos, ver Figura 29, como también los lotes achurados de color plomo oscuro, la 

caseta de boletería de Pañamarca fue identificada como tal. 

Figura 29 : Equipamiento Urbano. Otros usos.  

Fuente:        Elaboración Propia, 2019. 

Los lotes denominados como Otros usos, son compatibles con espacios de 

investigación y revalorización del patrimonio, como es el centro de Investigación 

Arqueológica.  
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Así también se vio las alturas de las edificaciones de la zona, dando como resultado 

que la mayor parte de estas tienen un sol nivel representado el 90%, mientras que el 6 

% son de dos pisos y solo un edificio cuenta con 3 niveles, sin embargo, enfocándonos 

en un punto más abierto observamos que el cerro de Pañamarca, donde se edificó el 

monumento del mismo nombre, alcanza los 21 msnm, como se puede observar en la 

figura 30. 

Figura 30: Altura de edificación.  

Fuente:     Elaboración Propia,2019. 

La característica del Centro Poblado de Capellanía es que en gran mayoría las 

viviendas están hechas a base de tierra, como se puede observar en la figura 31, donde 

el tapial, el adobe, y la quincha son los más representativos, mientras que el avance de 

la construcción con ladrillos y cementos son un total del 50% del total de 

construcciones, como se puede apreciar también que se respeta la altura de máximo 3 

pisos, para que el monumento arqueológico de Pañamarca no se vea opacado por la 

urbe, realzando un paisaje cultural ï histórico. 
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Figura 31: Materialidad de viviendas. 

Fuente:     Elaboración Propia,2019. 

Otro rasgo de la zona es que se encuentra a 1 Km el rio Nepeña  del Centro Poblado, sin 

embargo, cuando se presenta el fenómeno del niño cada 20 o 15 años en toda la costa 

del Perú, Capellanía no ha sido afectada por el desborde del rio, cabe resaltar que entre 

esta y el afluente tiene dos murallas naturales para que tal riesgo no suceda, como se 

puede observar en la Figura 32, los tonos azules demuestran el nivel de peligro que 

existe, donde el tono azul más oscuro representa peligro alto, el más claro representa 

peligro bajo, y las áreas que no están achuradas no están en peligro, como en el caso del 

Centro Poblado y los 02 estribaciones andinas, los datos fueron recopilados a través de 

entrevistas con los propios aldeanos y sus experiencias.  

Figura 32: Mapa de Riesgo.  

Fuente:     Elaboración Propia,2019. 
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Con todo lo descrito anteriormente dio como resultado que la elección del 

terreno se ubicó en un área agrícola cercana al Centro Poblado de Capellanía y al mismo 

tiempo del Patrimonio Arqueológico Pañamarca, ver Figura 33, el cual tiene acceso 

mediante una vía de acceso, tanto vehicular y peatonal, la cual se encuentra sin asfaltar, 

colinda con áreas agrícolas en uso, la cual representa una ventaja ya que le da área para 

una posible extensión a futuro. Este terreno en total posee 11907.01 m2, y su perímetro 

es de 450.50 m., con una morfología irregular, sin variaciones de nivel entre extremos, 

además de no contar con mobiliarios urbanos ni vegetación interna que condicione a 

la intervención, cabe mencionar, la zona tiene el 100 % libre, ya que no se está 

utilizando como área de cultivo. 

 
Figura 33: Terreno para el Centro de Investigación Arqueológica 

Fuente:       Elaboración Propia,2019. 

Cabe mencionar que debido a la presencia del mar, la dirección de vientos se 

mantiene proveniente de la misma dirección, de sureste a noroeste, por las mañanas, 
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mientras que las tarde el viento cambia de sentido invertido, viniendo desde el cerro 

hacia el mal, esta situación se suscita en todas las estaciones del año. 

 En cambio, el comportamiento del sol si varía según la estación, durante el verano el 

sol sale de la parte más baja del este y comienza a elevarse en sentido sur hasta la 

puesta de sol al oeste, por el Océano Pacífico, para esta estación el sol logrará ser visto 

de las primeras horas de la mañana según el gráfico en la Figura 34. Por otro lado, 

tenemos el invierno, donde el comportamiento del sol sale también del parte este pero 

rota hacia el lado norte hasta ponerse en el oeste sobre el Océano Pacífico, pero en este 

periodo el sol estará opacado por las nubes durante más horarios del día, y podrá verse 

desde las 10:00 de la mañana en ciertos días, o no se verá en ningún horario del día como 

es habitual. 

Figura 34: Vientos y Asolamiento en Terreno 

Fuente:       Elaboración Propia,2019. 

Por todo lo descrito anteriormente, sabemos que existen diversos sitios 

arqueológicos, que a simple vista parecen desarticulado, es por eso que otro punto a 

tomar es la historia del sector que nos hace comprender la conexión de estos y el proceso 

de desarrollo del lugar, y denotar donde es el lugar que fue ocupado intensamente y 
































































































































































