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Resumen 

Existe en el paisaje una belleza intrínseca puesto que recoge aspectos no solo naturales sino 

también sociales y culturales que dan valor al territorio, siendo escenario de múltiples 

actuaciones. Siendo el paisaje de Chachapoyas un espacio que resalta por su valor natural y 

cultural desde sus amplios monumentos culturales hasta sus distintos espacios naturales , sin 

embargo, existe una relación contraproducente por parte del hombre hacia su paisaje, viéndose 

segregado por las malas actuaciones antrópicas consecuentes del crecimiento urbano, así como 

la mala gestión del recurso como tala indiscriminada, contaminación, desertificación del suelo, 

entre otros. 

Lo cual ha generado una ruptura ente la ciudad y el paisaje, por ello se plantea como objetivo 

general el diseñar una infraestructura que favorezca la integración tanto del paisaje natural 

como cultural hacia el sector urbano bajo una metodología de carácter cualitativa, aplicada, no 

experimental, la cual se desarrolló en cuatro etapas secuenciales; la primera de reconocimiento 

del territorio para posteriormente valorarlo e identificar las necesidades que presenta el lugar, 

así mismo realizar el análisis de referentes que permita dar las pautas para la última etapa que 

posee un carácter propositivo que reconoce una necesidad integrar el paisaje a los espacios 

urbanos a través de una propuesta arquitectónica que genere mejoría tanto para el medio 

ambiente como para los habitantes. 

 

Palabras clave: Paisaje, cultura, naturaleza, infraestructura  
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Abstract 

There is an intrinsic beauty in the landscape since it includes not only natural but also social 

and cultural aspects that give value to the territory, being the scene of multiple actions. Being 

the landscape of Chachapoyas a space that stands out for its natural and cultural value from its 

extensive cultural monuments to its different natural spaces, however, there is a 

counterproductive relationship between man and its landscape, being segregated by the bad 

anthropic actions resulting from urban growth and mismanagement of the resource such as 

indiscriminate felling, contamination, soil desertification, among others. All this has generated 

a rupture between the city and the landscape, for this reason the main objective is to design an 

infrastructure that favors the integration of the natural and cultural landscape towards the urban 

sector under a qualitative, applied, non-experimental methodology, the which was developed 

in four sequential stages; the first of recognition of the territory to later assess it and identify 

the needs that the place presents, also carry out the analysis of references that allow giving the 

guidelines for the last stage that has a purposeful nature since a need to integrate the landscape 

into urban spaces is recognized. through an architectural proposal that generates improvement 

for both the environment and the inhabitants. 

 

Keywords: Landscape, culture, nature, infrastructure 
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Introducción 

Actualmente es imposible hablar del territorio sin poner al paisaje como actor principal del 

desarrollo debido a que constituye un elemento determinante en la edificación de la identidad 

y cultura colectiva de un lugar, puesto que el paisaje permite la valoración cultural de un lugar 

en constante interacción con su ambiente (Folch y Bru,2017). Por ende, tanto el valor cultural 

como el natural dotan de carácter, así como recursos a un territorio, determinando que tanto los 

valores sociales y naturales que poseen un rol importante en la planificación territorial, siendo 

necesario que sean considerados en las nuevas estrategias de gestión para obtener un enfoque 

integral del territorio. 

 

No obstante, hoy en día las ciudades presentan un deterioró significativo en sus bienes de 

provisión por efecto de la urbanización (Barbosa y Villagra,2015) debido a que el hombre es el 

principal actor y depredador de sus sistemas de valor ya sean naturales o culturales, puesto que 

suele servirse de ellos generando un desgaste que a su vez perjudica a la calidad de vida de la 

ciudad sin contemplar que son recursos agotables, asimismo la modernidad y la globalización 

juegan un papel ambivalente para el desarrollo de un territorio dado que por un lado permite la 

interacción social entre distintas comunidades, termina ocasionando un riesgo de 

homogenización, perdiendo valores patrimoniales que dotan de carácter autónomo a una 

sociedad. 

 

A nivel distrital Chachapoyas es una región de gran biodiversidad al tener diferentes pisos 

ecológicos y 21 zonas de vida, en cuanto a la variedad de suelos, así como de recursos naturales, 

que componen el sustento económico familiar especialmente de la población rural, quienes se 

encargan de producir cultivos como lo son el café, cacao, arroz, maíz, fríjol, etc. Adicional a 

ello, el territorio recoge un alto valor cultural e histórico partiendo desde su asentamiento en 

periodo pre incaico con la cultura Chachapoyas (800 a 1570.d.C), son los que emplearon una 

amplia riqueza natural para la creación y proliferación de la urbe desarrollando tumbas, 

ciudadelas, andenes, fortalezas, etc. Quienes son testimonios del avance logrado por esta 

civilización, siendo la fortaleza de Kuélap su patrimonio de máxima representatividad a 

magnitud internacional. 

 

Todo ello es prueba de los recursos históricos, culturales y ecológicos, que son parte de la 

de la riqueza e historia de la población de Chachapoyas, además, actúan de acuerdo con los 

elementos estructurantes del tejido urbano de la ciudad al tener un rol considerable dentro del 



9 

  

desarrollo social, económico y natural, sin embargo, con procesos como la densificación 

además de la inadecuada planificación urbana han puesto en riesgo estos espacios de valor, 

evidenciando un deterioro en el patrimonio cultural y natural de Chachapoyas, los cuales 

deberían ser preservados puesto que de no serlo significaría un desequilibrio en el valor 

autónomo que posee el territorio. 

 

Espacios como las zonas naturales o espacios culturales deberían ser parte activa de la 

dinámica urbana, sin embargo, existe una tendencia hacia la perdida y el inadecuado uso del 

recurso natural (áreas hídricas y de cultivo) así como histórica (áreas de valor cultural) los 

cuales se ven amenazados por la presión antrópica. Evidenciando que existe una perdida además 

del mal estado de conservación sobre el patrimonio cultural del distrito de Chachapoyas, lo cual  

a nivel de ciudad se evidencia al existir una fragmentación en los espacios de valor natural, 

generando una limitación espacial en el crecimiento y expansión urbana al no existir control ni 

delimitación territorial puesto que haber una informalidad en el borde urbano teniendo un límite 

difuso así como una mala inserción entre las zonas naturales y el terreno urbano. 

 

Dicha realidad ha sido evidenciada en el PDU de Chachapoyas, en el cual manifiesta la 

necesidad de integrar a la ciudad con su entorno natural, estableciendo patrones de uso con base 

en un modelo ordenador de crecimiento urbano. Sin embargo, no existe obras evidenciables 

que busquen integrar la urbe hacia su paisaje, encontrando en la actualidad una relación 

contraproducente desde el hombre hacia su paisaje, en donde el paisaje natural y cultural se 

encuentran deteriorados además de desintegrados a la dinámica urbana pese a que presenta una 

importancia no solo económica o social, sino que también juega un papel determinante en la 

relación territorial de Chachapoyas debido a que solo a través de los espacios naturales puede 

preservarse una urbe realmente resiliente (Muños e Hidalgo,2022). 

 

Como consiguiente se evidencio que existe una gran belleza en el paisaje, producto de la 

diversidad de recursos que presenta tanto en sus condiciones físicas como biológicas, 

caracterizándose por ser un espacio donde predominan o resaltan las condiciones naturales del 

paisaje productivo y las culturales, sin embargo al trasponer la lectura de unidades de paisaje 

se reconocen ciertos conflictos que amenazan al paisaje identificando que existe una 

desintegración entre la urbe y sus paisajes, lo cual genera una barrera a nivel periurbano que 

limita las áreas productivas con la ciudad de Chachapoyas, existiendo una desconexión tanto 
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física como social hacia el valor cultural, determinando la necesidad de reintegrar estos espacios 

de valor a la ciudad.  

 

 Ante ello se origina la interrogante de ¿Qué tipo de infraestructura arquitectónica 

favorecerá a la integración del paisaje natural y cultural hacia la ciudad de Chachapoyas? Con 

la finalidad de generar un soporte que favorezca al paisaje a través del diseño de un CETPRO 

cultural y de comercio agrícola, el cual permita difundir conocimientos prácticos productivos, 

orientados a la sostenibilidad, así como a la promoción de la cultura a través de una 

infraestructura educativa, cultural que permita concientizar a los pobladores sobre el valor 

paisajístico, el cuidado, además de las buenas prácticas que se debe tener hacia este.  

  

En consecuencia, se plantea como objetivo general el diseñar una infraestructura que 

favorezca la integración del paisaje natural y cultural hacia el sector urbano de la ciudad de 

Chachapoyas, así mismo, en función a los objetivos específicos se desarrolló en primera 

instancia el reconocer la realidad física de la ciudad de Chachapoyas con la finalidad de 

determinar las unidades paisajísticas, como segundo objetivo se tendrá el valorar el paisaje de 

Chachapoyas identificando las necesidades territoriales a fin de posteriormente analizar 

proyectos arquitectónicos  referentes para identificar como han logrado la integración de 

diferentes paisajes en un territorio y finalmente determinar que infraestructura seria la idónea 

para establecer un programa que genere una propuesta arquitectónica en Chachapoyas. 

 

Revisión de literatura 

El paisaje nace como una concepción pictórica y literaria, como algo más que un objeto de 

estudio geográfico, sino como un elemento que permite la valoración de la naturaleza que 

supuso el romanticismo (Crespo, 2020), sin embargo esta concepción ha ido mutando según 

diferentes autores encontrando múltiples conceptualizaciones del paisaje, las mismas que van 

relacionadas a diferentes disciplinas, no obstante, podríamos definirlo como el espacio que hace 

sentido de pertenencia o identidad en un instante visual, inscripto dentro de un proceso ya sea  

natural o cultural. (Romero, 2018). Siendo el paisaje una representación cultural del territorio 

según el manifiesto de Hernández, Covarrubias y Gutiérrez (2019) el cual suele poseer una 

interpretación subjetiva respecto al observador, la cual caracteriza los atributos naturales 

además de las experiencias que se van teniendo en el entorno en el que se habita, dándole una 

calidad representativa, así como dualidad entre el hombre hacia la naturaleza. Por ello, el paisaje 

posee un papel importante de interés general puesto que constituye un recurso favorable para 
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la actividad económica, además, su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la 

creación de empleo (Moreno, 2018). 

 

Constituyendo espacios de altas potencialidades ya que no solo propician la apropiación de 

materiales sino también la labor constructiva social de la comunidad, manteniendo la dinámica 

tradicional de las concepciones culturales del paisaje existiendo variedad de conceptos, 

características y percepciones de los rasgos físicos del entorno más la huella física de la 

evolución humana, de tal manera el ser humano desempeña una función importante desde la 

sobrevaloración del paisaje hasta la degradación de está (Gálvez, 2020), sin embargo es más 

frecuente reconocer  un efecto negativo donde el paisaje se  ve presionado por el cambio de uso 

del suelo, por actividades humanas, inadecuado uso del recurso o la urbanización. 

 

Lo cual se evidencia tras los fuertes cambios climáticos y el calentamiento global que han 

puesto de manifiesto la importancia de enfocar los problemas de ambiente de manera urgente 

además de proyectar los estudios a acciones concretos sobre las actividades humanas, así como 

la relación que tienen con su paisaje (Ortega, Campoverde, Briones y Ríos, 2020). Se busca 

puesto que los nuevos espacios urbanos contemplen los paisajes culturales, así como los 

naturales para crear ciudad, desarrollando un “sistema verde”, que implemente espacios 

abiertos a la urbe ya que existe una alta demanda de este tipo de áreas tras la coyuntura de la 

pandemia (Cárdenas, 2020). 

 

Por lo cual se requieren nuevas políticas de estrategias alternativas para el territorio a raíz 

de la creciente demanda social para un desarrollo progresivo que integre el factor natural como 

aspecto territorial y el factor humano como un aspecto social además de económico para que 

pueden ser aprovechados para el desarrollo de la ciudad como elementos de valor o provisión 

(Muro, 2021). Sin embargo, de nada sirve tener el recurso sino se tiene los conocimientos 

técnicos para un buen emplear del mismo y que exista una verdadera resiliencia acompañada 

de una buena relación del hombre hacia su paisaje. 

 

Puesto que se identifica inadecuadas prácticas y desperdicio de los recursos edáficos e 

hídricos en las áreas de cultivo, dado que existe un bajo conocimiento técnico además de una 

escasa transferencia tecnológica en la incorporación de nuevos modelos de siembra. Por ello 

para incrementar la productividad del paisaje Mundaca (2022) plantea múltiples estrategias, las 

cuales se basan en conocer a profundidad la complejidad del territorio para identificar realmente 
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las condiciones del paisaje; además de promover la investigación y desarrollo en materia de 

agricultura como soporte a la preservación del valor productivo, buscando formas de 

incrementar la transferencia de los conocimientos tecnológicos de cultivo a los agricultores 

trasponiendo un acto cultural a las manifestaciones naturales.  Lo cual puede ser afianzado por 

un centro técnico productivo (CETPRO) tras la problemática del lugar ya que existe una falta 

de implementación de espacios de educación técnica superior que de respaldo al paisaje de la 

ciudad.  (Portillo, 2022). 

 

Además, el territorio puede ser definido como un espacio concreto y humanizado en el cual 

convergen una serie de dinámicas, valores e imágenes que generan el paisaje además de dar 

sentido al lugar, por lo cual estos espacios contienen carga cultural, subjetiva, ecológica e 

histórica, adquiriendo significados como seña de identidad, para que sea a la vez signo o 

símbolo de un espacio determinado (García, 2019). Asimismo, el territorio puede ser entendido 

como el espacio en donde convergen distintas relaciones que constituyen el paisaje, siendo 

acciones que repercuten en un geo sistema(físico) que al acoplarse con relación entre seres 

bióticos como abióticos crean un ecosistema único característico de un espacio determinado. 

(Covarrubias y Cruz, 2019).  

 

Siendo el territorio un elemento indudablemente complejo, por lo cual es indispensable 

comprenderlo y clasificarlo mediante una valoración objetiva que posea una perspectiva 

integradora además de transversal del paisaje además de los tradicionales aspectos ecológicos 

del paisaje vinculados a su gestión así como a su planificación (Nogue, Eugenio y Sala, 2021), 

siendo el trabajo de interpretación del territorio, además de su consecuente estructuración en 

unidades paisajísticas la trasposición de la misma estructura o ciencia que posee paisaje, como 

en los planteos de la Geografía del siglo XIX, reconociendo estructuras formales con cierta 

homogeneidad interna, para su clasificación. (Períes, Kesman y Barraud, 2020). 

 

Para ello, se han desarrollado múltiples teorías para la comprensión del paisaje con la 

finalidad de identificar el carácter que posee un territorio ya sea según su evolución, la cual 

varía en el tiempo, su organización en unidades de paisaje, los recursos y conflictos que este 

presenta para llegar a tener una adecuada comprensión de un territorio, puesto que  todos estos 

indicadores permiten definir  los aspectos antrópicos además de los naturales que ocasionan 

que el paisaje posea una imagen diferenciada que lo haga particular o único,  evidenciando las 
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características distintivas de cada unidad  de paisaje para poseer una noción  objetiva y 

holísticas del territorio a intervenir. (CITM, 2012). 

 

Además, estos elementos característicos de un paisaje deben tener una catalogación que se 

evalué según sus atributos, catalogándolos como biofísicos, los cuales  comprenden los aspectos 

bióticos junto a su relación con las características físicas, los estéticos, que caracterizan al 

paisaje según su rasgos como el color, la forma además la textura y finalmente los atributos 

estructurales, cuyo análisis recoge la singularidad del paisaje según  la condición tanto antrópica 

como natural que presenta, estos tres tipos de atributos permiten organizar, así mismo dar una 

taxonomía   al paisaje para poder posteriormente  identificar los elementos que componen al 

paisaje y que este posee (SEIA, 2019) 

 

Dicha catalogación en empleada por Paz (2021) quien describe que existe un reto para 

plantear nuevas infraestructuras que no solo logren potenciar los recursos naturales sino que 

también los preserven sin que exista una gran alteración de los mismos y para ello se cataloga 

además de evaluar el paisaje  puesto que la conservación del mismo solo puede llegar a ocurrir 

si se conoce el paisaje, de similar forma Chávez (2021) busca una comprensión holística de un 

territorio para reconocer que aspectos resaltan del paisaje y como estos pueden ser empleados 

como herramienta integradora para nuevos modelos de gestión o diseño.  

 

Para Barranco (2021) el paisaje debe formar parte de los procesos de gestión y planificación 

urbana puesto que el paisaje manifiesta haciéndose visible la imagen del desarrollo, 

constituyendo el habitad o escena donde ocurres múltiples actuaciones que contiene materia 

que da soporte a criterios no solo ambientales sin también sociales, por ende se debe tomar en 

consideración al efectuar una planificación estratégica que se respalde en la participación 

ciudadana, asimismo lo describen Martínez, Juárez, Ortiz y Galmiche (2021) quienes 

manifiestan que el paisaje natural se convierte en el elemento principal para el quehacer del 

turismo, al ser el elemento que origina que haya atractivo y por ende exista un espacio que 

ofertar al turista siendo  el valor paisajístico el que motiva el desplazamiento. 

 

Además, Chaname (2022) expresa que la mayor parte de lugares han sufrido de un impacto 

negativo producto del mal accionar del hombre hacia sus recursos naturales y culturales debido 

a las exigencias que dispone, en las cuales emplea dichos paisajes de forma errónea o corrosiva 

teniendo como resultado una necesidad de dar mayor relevancia a la comunidad, naturaleza 
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además de la cultura, es por ello que la UNESCO (2018) al hablar de los paisajes culturales 

determino que es un tipo de patrimonio complejo que manifiesta  el vínculo entre la naturaleza 

y la cultura, por consiguiente, es plausible hablar de una necesidad de espacios que repliquen e 

integren esa dualidad (Ishizawua, 2020). 

 

Siendo la ciudad de Chachapoyas, un territorio que se localiza en el norte del Perú, en el 

departamento de Amazonas. La cual fue fundada el 5 de setiembre de 1538 por el español 

Alonso Alvarado, siendo a nivel nacional la sexta ciudad más antigua de creación española, por 

lo cual es reconocida tanto a nivel nacional como internacional por el valor cultural que posee, 

poseyendo recursos tanto hidrobiológicos, como agro-forestales, turísticos, mineros, entre 

otros, los cuales se encuentran dispersos a lo largo de todo su territorio (Chachapoyas, 2013). 

 

En consiguiente existe una relación entre el turismo y el paisaje pues este se desarrolla en 

paisajes naturales o culturales, en el cual interactúan tres elementos indispensables: recursos, 

equipamientos y demanda. Siendo los recursos la materia prima que permite que exista un valor 

turístico existiendo un valor indiscutible dentro del paisaje (Henao, 2023), asimismo, según 

Fernández (2022) existe un mayor interés por parte de la sociedad hacia la conservación de la 

naturaleza, identificando que cada vez existen más propuestas turísticas o comerciales 

vinculadas al valor natural, lo que a su vez generan mejores prácticas de ocio al fomentar el uso 

y cuidado de los espacios naturales trayendo como consecuencia la mejora de la calidad de vida 

al crear una actuación conjunta entre la acción del hombre y la naturaleza donde ambos se vean 

beneficiados. 

 

Siendo entonces necesario evaluar aquellas propuestas que han logrado integrar de forma 

idónea el paisaje a una ciudad, entendiendo que el paisaje es un elemento particular al que 

responden ciertas necesitades intrínsecas de su propio territorio y es por ello que resulta 

importante emplear el análisis de referentes como un medio para identificar aquellas estrategias 

que permiten la integración de paisajes tabulando como responde cada propuesta a un territorio 

particular ( Calderón y Kaligare , 2019).De igual manera, los referentes deben estar pensados y 

destinados exclusivamente al bienestar del territorio; por lo cual se debe evidenciar diferencias 

en las respuestas que generan a sus contextos, creando solicitudes además de aportes que 

pretenden dejar una relación beneficiaria desde la arquitectura con el medio ambiente. (Lopez, 

2021)  
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Puesto el paisaje agrario es escenario de un amplio valor cultural al poseer influjo histórico, 

por ende, se debe estudiar e identificar los valores y significados que dan sentido a la vida 

cotidiana, así como a las condiciones en que se dan los procesos de apropiación del patrimonio 

rural en torno al arraigo espacial, sociocultural e histórico (Duis, 2022). Asimismo, la actividad 

agraria se caracteriza por el desorden en la producción, disminuyendo la rentabilidad puesto 

que las tareas técnicas en el campo son múltiples, mientras las nuevas tecnologías son escasas. 

Por ello, es de carácter urgente que los productores ahonden en temas de innovación tecnológica 

y gestión empresarial (Wiener, 2019). 

 

Por ello es importante vincular y entender la Arquitectura de Paisaje, ya que ésta se encarga 

de resolver la habitabilidad del espacio abierto a través de la planeación, el diseño, al igual que 

la construcción consciente sobre el entorno social y cultural que rodea al ser humano, así como 

también de la configuración del medio ambiente, existiendo cierta tendencia al mimetismo al 

intentar replicar o readecuar el carácter rural del entorno hacia la nueva obra en cuestión 

(Savogal, 2022), siendo la nueva obra un complemento del paisaje el cual permita traducir y 

reinterpretar el lenguaje complejo que posee los aspectos culturales, a una forma sencilla 

además de comprensible para los usuarios otorgándole al visitante un entendimiento de por qué 

y en qué sentido la nueva arquitectura pertenece al lugar (Paz, 2021). 

 

A raíz de, se debe pensar en una propuesta que sea viable, que cumpla los estándares de 

calidad establecidos, pero además con el valor agregado de que la intención del proyecto es 

mejorar la zona, integrar los aspectos tanto agrícolas como urbanos, teniendo como 

consecuencia generar una mejora educativa, social, económica, etc. (Salazar, 2021). Por lo 

tanto, la propuesta debe ser coherente con el lugar y debe dar diagnóstico de las problemáticas 

asi como a las necesidades colectivas del sector para que exista un desarrollo y aprovechamiento 

del espacio urbano sobre un eje natural constituyendo una herramienta para el fortalecimiento 

y renovación del paisaje a través de los espacios urbanos en la posibilidad de encuentro entre 

la población con su paisaje (Infante, 2020).  

 

En consecuencia, al estar hablando de un paisaje productivo se remarca la importancia de 

las áreas agrícolas y su valor en un contexto peruano, en este sentido, se plantea una propuesta 

de CETPRO como espacio de contención entre la urbe y lo agrícola, con la intención de frenar 

el crecimiento urbano sobre las tierras destinadas a la producción, fomentando así el concepto 

de paisaje productivo (Claudet, 2021). Por ello se propone una institución educativa que ofrezca 
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herramientas para fomentar las prácticas agrícolas adecuadas como espacio contenedor hacia el 

crecimiento urbano, que repotencie el área agrícola, teniendo como consecuencia, además de la 

educación de las nuevas técnicas agrícolas, una revalorización hacia el paisaje para su 

conservación y uso de este. (Fomagro, 2020). 

 

Teniendo que el proyecto es el resultado del análisis de interrelación secuencial del inicio a 

fin, para tener elementos necesarios que permitan establecer el cuadro de necesidades para la 

organización funcional, así como espacial de la propuesta, mediante la elaboración de matrices 

funcionales. organigrama, población y programa arquitectónico (Mora, 2019) incorporando la 

permeabilización del espacio a través de la fragmentación, así como por la creación de los 

intersticios en el edificio para potenciar la experiencia con el paisaje y el espacio público como 

un área integrada continua, evitando así la segmentación del entrono hacia lo construido 

(Zuluaga, 2021). 

 

Asimismo, se toma importante valor al factor bioclimático puesto que en Perú se necesita 

estrategias pasivas a fin de responder significativamente al confort térmico y lumínico en los 

edificios, en especial sobre todo en los equipamientos educativos donde se requiere un mayor 

confort para optimizar el aprendizaje, siendo la propia naturaleza quien proporciona soluciones 

de adaptación para poder interpretarlas y recrearlas (Flores, 2018), en consecuencia se deben 

crear determinar tanto criterios cómo parámetros aplicables como: mecanismos pasivos, 

estrategias de ahorro, forma y función de forma pertinentes en la mejora de la infraestructura 

educativa del sector a intervenir (Leyva, 2019).  

 

Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló en 4 etapas secuenciales y poseyó un enfoque cualitativo, ya 

que no se emplearon datos numéricos sino por el contario se utilizó el reconcomiendo del 

territorio bajo la técnica de observación no estructurada para el desarrollo de los mapeos, de 

igual manera se empleó el análisis documental para la recolección de datos tales como la 

revisión de documentos y literatura , asimismo, según su orientación fue descriptivo, debido a 

que buscó profundizar teorías en diferentes situaciones del entorno, por otra parte, se ejecutó 

de manera longitudinal, ya que estudia como las variables evolucionan y como responden a las 

relaciones de unas con otras. 
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Además, según el diseño se estructuró como una investigación es aplicada, puesto que se 

implementaron y estudiaron conocimientos para ejecutarlos de forma práctica en beneficio de 

la sociedad; de igual manera, poseyó un alcance temporal transversal, cuyo propósito fue 

descriptivo, haciendo el reconocimiento de las variables trabajadas y analizar su incidencia e 

interrelación en un periodo de tiempo determinando (Hernández, 2014). Finalmente tuvo un 

diseño no experimental ya que no se manipularon las variables de estudio, sino que se 

estudiaron las variables mediante la observación en un contexto natural.  

 

Identificando como la variable independiente al paisaje natural y cultural, la cual según la 

UNESCO (2009) abarca una diversidad de manifestaciones de las interacciones de la 

humanidad hacia su ambiente natural, por otro lado,  como variable dependiente se  tuvo al 

CETPRO cultural y de comercio agrónomo el cual según la ley de educación (2019) se define 

como un centro de Educación Técnico Productiva donde se enseña formación técnica 

intermedia de conocimientos necesarios para el ejercicio de sus actividades orientado a las 

características regionales de la producción, la oferta y demanda del mercado laboral. 

 

Y finalmente como población se designó a la ciudad de Chachapoyas, la cual se encuentra 

ubicada  en el departamento de Amazonas en el nororiente del Perú, perteneciente a la 

macrorregión norte y como muestra en específico se tomaron las áreas de interacción entre el  

paisaje natural - cultural con la urbe de Chachapoyas dado que estos espacios albergan un alto 

índice de relación hibrida entre el paisaje y la cualidad antrópica al poseer una cohabitación 

entre espacios urbanos con los naturales. 

 

Etapa 01: reconocer la realidad física de la ciudad de Chachapoyas 

En función a la primera etapa de investigación se utilizó la técnica de observación para la 

recolección de información, además de la elaboración de los instrumentos tales como las 

cartografías y fichas de cotejo que sirvieron para el levantamiento de las condiciones o 

características del paisaje de Chachapoyas bajo los indicadores dados en la guía de evaluación 

del paisaje dada por el SEIA (2019) donde se identificaron las características del territorio según 

las dimensiones de atributos bio-físicos, estéticos así cómo estructurales del paisaje  bajo la 

variable independiente de paisaje natural y cultural. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Etapa 02: valorar el paisaje de Chachapoyas  

En cuanto la segunda etapa de investigación se retomó la técnica de observación para la 

ejecución de cartografías con la finalidad de establecer las necesidades territoriales que presenta 

el paisaje empleando mapeos, fichas de observación y análisis de literatura par la valoración 

del paisaje bajo la teoría  de: guía metodológica de valoración del paisaje (2012) la cual permitió 

identificar la calidad paisajística, el valor social, valor del paisaje además de los objetivos de 

calidad con la finalidad de hacer un diagnóstico visual de la realidad del territorio de misma, 

así mismo respondió a la variable independiente de paisaje natural y cultural. 

 

Etapa 03: analizar proyectos arquitectónicos referentes 

La tercera etapa de investigación correspondió a la variable dependiente de CETPRO 

cultural y de comercio agrónomo, para ello se analizaron referentes arquitectónicos en 

contextos similares mediante el análisis documental para la elaboración de fichas de estudios, 

en las cuales se recopilo diferentes planteamientos arquitectónicos según su sistema espacial  

analizando  el emplazamiento, programa arquitectónico, espacialidad , circulación morfológica 

además de su densidad y estructural en el cual se idéntico la materialidad así cómo los tipos de 

estructuras empleados  (Mundaca, 2021).  

 

Etapa 04:  proponer un Cetpro cultural y de comercio agrícola 

Finalmente, en la última etapa del proyecto de investigación, el cual tuvo un carácter 

proyectual se realizó el diseño correspondiente del CETPRO cultural y de comercio agrícola el 

cual fue destinado como variable independiente al ser el resultado del análisis previo como 

respuesta a integral el paisaje natural y cultural a la urbe de Chachapoyas,  para ello se 

retomaron los puntos empleados en el análisis de refrentes como indicadores constructivos para 

el desarrollo de planimetrías que van desde el emplazamiento del lugar hasta la materialidad y 

construcción del mismo.   

 

Resultados  

Resultado objetivo 1 

Chachapoyas se encuentra ubicado en la parte nororiental del Perú, el departamento de 

Amazonas abarcando zonas de selva alta, selva baja y sierra, por lo que presenta una amplia 

diversidad natural cómo cultural debido a las variadas condiciones físicas que presenta el 

territorio, encontrándose dentro de una de las regiones que más contribuye a la diversidad 

biológica al contar con variedad de climas, paisajes y especies (Municipalidad provincial de 



19 

  

Chachapoyas, 2022). Identificando que presenta un clima en su mayoría templado, 

moderadamente lluvioso y con amplitud térmica variada que va desde los 9.2°C, hasta 19.8°C 

respectivamente, dicha condición genera que presente bastante humedad lo cual incrementa la 

sensación térmica, así mismo presenta una disposición topográfica variada. 

Siendo las condiciones físicas las que dan soporte a las manifestaciones biológicas 

identificadas puesto que el suelo y climas favorables permiten la diversificación de especies 

tanto en flora como fauna, encontrando que la ciudad de chachapoyas es un territorio que 

presenta una variedad biológica única donde incluso se identifican diversas poblaciones de 

especies poco estudiadas o en peligro de extinción. Asimismo, presenta una gran variedad de 

recurso turísticos de índole natural como es el caso de las cataratas de Gocta, la laguna de los 

cóndores, así como por sus bosques de neblina, su páramo, con sus privilegiados microclimas 

y diversidad ecológica como se muestra en a figura 1. Existiendo una innegable vinculación y 

relevancia en los espacios culturales y naturales puesto que ambos guardan relación y soporte 

entre ellos.  

 

Imagen 1: Valor cultural de la región de Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 
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Toda esta dinámica cultural y natural que caracteriza al distrito de Chachapoyas tiene 

repercusiones a escala local, tanto en sus actividades como en sus manifestaciones, donde se 

reconoce que a nivel urbano la cultura pasa a formar parte del entorno natural, siendo los 

espacios agrónomos del sector áreas de interés cultural, puesto que constituye parte de la 

identidad de chachapoyas al ser manifiesto de la historia colectiva y de la riqueza natural 

característica del territorio. Poseyendo diversos elementos entre naturales así cómo culturales 

cómo la plaza de armas, el mirador de luya, el pozo de Yana yuca, quebrada de santo domingo, 

escaleras de higos Urco además del paisaje productivo agrícola. 

 

Por ello se analizaron las condiciones del lugar para tener una mirada más objetiva de los 

elementos que componen el paisaje de Chachapoyas a través de la teoría del SEA (2019), 

reconociendo mediante un análisis visual la belleza escénica de aquellos elementos que 

componen al paisaje desde sus atributos, físicos, biológicos, estructurales y estéticos. Dentro el 

primer indicador de los aspectos físicos se reconoce que el territorio presenta diversos tipos de 

suelos entre arenosos cómo arcillosos, por ello existe cierta limitación en su producción 

agrícola. Sin embargo, el factor hídrico posee un rol importante para el sector, debido a las 

vertientes que recorren el territorio, siendo el Río Utcubamba es el cauce principal de la Cuenca 

y las quebradas pertenecientes al sector son los ramales de este mismo, estos elementos 

componen el sistema hídrico, el cual permite mejorar las condiciones de suelo de Chachapoyas, 

permitiendo la producción de distintas especies vegetativas.  

 

Además, a nivel morfológico se reconoce que el sector de estudio corresponde a la meseta 

estructural y montañas altas estructurales, estas son afectadas por los procesos de la vertiente, 

así como por la erosión cartica (Ver anexo 3). En cuanto a las condiciones biológicas del sector 

se identifica una amplia diversidad natural, en la cual la agricultura juega el papel determinante 

identificando áreas de cultivos anuales como lo son las menestras, los tubérculos, entre otros, 

así como cultivos estacionales agrícolas como el café, el plátano, la caña azúcar, el cacao, los 

cítricos, etc. Todos ellos forman parte de la actividad económico y cultural de Chachapoyas ya 

que forman parte del quehacer diario de la población  

 

Identificando distintos tipos de formas vegetativas entre áreas de cultivo, eriazos, flores 

ornamentales y medicinales, así como grandes áreas de pastizales, los cuales abundan debido a 

la amplia actividad ganadera del sector en la cual predomina la ganadería lechera. en cuanto a 
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la fauna se identifica que predomina el ganado vacuno y ovino, mientras que la fauna silvestre 

destaca las aves de especies tinamidae cómo las falconi, reconociendo que ambos escenarios 

tanto de flora y fauna se localizan principalmente en la periferia de la ciudad existiendo una 

bifurcación entre el contexto urbano con el entorno natural (Ver anexo 2). 

 

 

Imagen 02: Análisis biofísico de la ciudad de Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

 

Constituyendo un paisaje visualmente estético, debido la diversidad en sus distintos relieves, 

así como texturas y colores producto de los distintos usos de suelo que caracterizan a la ciudad 

de Chachapoyas, encontrando múltiples escenarios que denotan singularidad en el paisaje. Por 

ende, el territorio de Chachapoyas es altamente diverso no solo a nivel de suelo sino en los 

elementos que lo componen como la variedad hidrológica, biológica, etc, puesto compone 

diferentes tributos como se muestra en la imagen 3. Sin embargo, existe ciertos rasgos de 

naturaleza perdida producto de la actividad antrópica la cual cada vez acrecienta una barrera 

entre la urbe y los espacios naturales, cerrándose la urbe a la belleza paisajística reconocida en 

el sector de estudio. 
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Imagen 03: Atributos de ciudad de Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

Por consiguiente, se determinó que existe una correlación entre las condiciones físicas y las 

biológicas, las cuales al trasponerlas permiten seccionar al paisaje a través de las unidades, para 

una comprensión más focalizada de la realidad actual del paisaje, catalogándolo según las 

similitudes encontradas en el área de estudio asociando los recursos paisajísticos que las 

singularizan a través de una geo delimitación del espacio con un carácter único, catalogando 5 

unidades de paisaje, las cuales son: el área urbana, área de valor natural, área de valor histórico,  

área de espacios inertes y área periurbana siendo cada una la trasposición de elementos de 

coherencia interna además de sus discrepancias en función a las unidades contiguas que no 

poseen la misma caracterización. 

 

Imagen 04: Caracterización individual de las unidades de la ciudad de Chachapoyas. 

Fuente: elaboración propia 
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Siendo el área urbana la más densificada y habitada poseyendo un carácter netamente urbano 

con pequeños espacios de vegetación generalmente al interior de las viviendas, poseyendo una 

estructura consolidada casi en su totalidad, con diferentes equipamientos que abastecen las 

necesidades locales como salud, educación, entre otros. Asimismo, está la unidad de valor 

natural la cual se encuentra al exterior de la ciudad siendo espacios dispersos no consolidados 

con un carácter principalmente agrícola con amplias parécelas productivas albergando incluso 

áreas de protección natural siendo una unidad de gran importancia para el sector ya que se 

desarrollan las actividades primarias de carácter agropecuario que son parte importante de la 

economía de Chachapoyas. 

 

Además, se identifica la unidad correspondiente al valor histórico la cual se encuentra 

focalizada en ciertos espacios del área urbana especialmente en el centro ya que corresponde a 

su centro histórico, siendo tanto la unidad natural como la histórica espacios de valor cultural 

para el territorio, por otro lado, se reconoce la unidad correspondiente a los espacios inertes, la 

cual constituye áreas no productivas o eriazos, son suelos que por lo general se encuentran en 

malas condiciones ya sea por factores naturales como incendios o antrópicos como la 

deforestación y contaminación. 

 

Finalmente, se identifica la unidad correspondiente al área periurbana, la cual posee espacios 

entre urbanos y naturales siendo un escenario híbrido de transición encontrando espacios 

naturales intercalados con ciertas viviendas de carácter rural , en esta unidad también se 

identifican ciertos rezagos de vegetación cual si el área urbana se cerrara a los espacios 

naturales. Teniendo como consecuencia el siguiente grafico al trasponer todas las unidades del 

paisaje. 
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Imagen 05: Unidades de la ciudad Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

 

Es por ello que la caracterización del paisaje se estableció como la base del estudio por lo 

que compone la evolución y características adquiridas a lo largo del tiempo, siendo un elemento 

en constante cambio debido a la presencia del hombre y a los factores naturales, permitiendo 

evidenciar aquello que ha sido modificado; (Reaño2021). Asimismo, el poner a la naturaleza 

como soporte urbano es también una forma de valorar su identidad. Puesto que la apreciación, 

la percepción, el análisis e información del territorio desarrollan un papel fundamental en la 

identidad local, puesto que es necesario conocer y comprender el lugar en donde estamos para 

poder apropiarnos de él y finalmente llegar a identificarse (Montoya y Aponte, 2021). 

 

Surgiendo así los paisajes culturales, como el resultado de un paisaje natural transformado 

en busca su adaptación, modificándolo como áreas de cultivos; explotación de recursos, entre 

otros o en un sentido urbano que se transforma para crear ciudades a las ciudades alterando y 

teniendo un gran impacto sobre el paisaje (Montoya y García, 2019). Por ello el diseño 

sustentable y el interés por conservar el paisaje obliga a crear lugares habitables con 

características respetuosas con el entorno en el cual se insertan. Siendo el territorio amazónico 

un entorno rico en biodiversidad donde encontramos especies protegidas (Barrera,2019), siendo 

 

Imagen 02: Unidades de paisaje de la ciudad de Chachapoyas. Fuente: elaboración 

propia 
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el paisaje un elemento de singularidad en función en cuanto a su riqueza biológica, sin embargo, 

estas suelen verse afectadas por las condiciones de cohesión y sobreexplotación que pone sobre 

ellos la actividad humana, perdiendo parte del soporte de actividades culturales y naturales que 

posee el paisaje. 

 

Por ello se habla que debe existir una continuidad desde el paisaje natural hacia el tejido 

urbano creando áreas de transición que respondan a usos que favorezcan al paisaje evitando así 

la segmentación entre lo natura y la ciudad, reconociendo que la intervención del paisaje se da 

en relación con el paisaje cultural así cómo natural, los cuales pueden servirse de los vacíos 

urbanos para generar una red que integre estos paisajes  consolidando el área urbana a atraes de 

espacios públicos o nuevos equipamientos que pongan al paisaje como actor del proyecto, 

creando  sitios simbólicos distinguiendo en estos nuevas realidades y significados (Neu, 2016). 

 

Resultado objetivo 2  

Dicha catalogación evidencia que existe una ruptura entre los espacios de valor paisajístico 

y la urbe, encontrando cierta fragmentación entre estas realidades en donde el paisaje se ve 

afectado a raíz de la fuerte presión que ejerce el área urbana a sus espacios naturales. producto 

del mal uso del recuro, la tala indiscriminada, la contaminación ambiental, los incendios 

forestales, entre otros, además de la afección propia del crecimiento urbano, el cual trasforma 

espacios de índole rural en áreas de expansión urbana priorizando el desarrollo de lo construido, 

pero perdiendo áreas de interés natural y cultural.  

 

Asimismo, se encuentra una dispersión en el paisaje natural el cual se haya completamente 

inconexo en el territorio sin tener una estructura o patrón de desarrollo claro, evidenciando la 

falta de planificación o interés que se le da a las áreas productivas debido principalmente a la 

falta de conocimiento técnico que se identifica en el sector, puesto que al ser el suelo un área 

de difícil sembrado se debe tener más consideraciones al momento de desarrollar los cultivos, 

acto que no se da dentro de Chachapoyas, donde perduran los métodos tradicionales de siembra, 

identificando incluso vestigios de intentos agrónomos no resultantes en la unidad de espacios 

inertes (Ver anexo 6). 

 

Siendo el paisaje de Chachapoyas un escenario que se caracteriza por una identidad cultural 

muy fuerte, que se evidencia tanto en sus manifestaciones históricas, en sus centros 

patrimoniales y en zonas productivas agrícolas ya que ambos retoman aspectos de identidad 
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territorial en relación a su entorno, generando una relevancia no solo como paisaje cultural sino 

como un aspecto que entrelaza la naturaleza y cultura, lo cual repercute sobre el área urbana 

debido a las relaciones de conectividad que presentan. 

 

Puesto que se reconoce que el paisaje un elemento de valor cultural vinculado a sus espacios 

naturales, lo cual ha generado que el paisaje se valore como un espacio de gran calidad 

paisajística, producto a las perennes relaciones que tiene el poblador hacia este, no obstante se 

reconoce que el ámbito que recibe mayor afección en el localizado en la unidad de paisaje 

periurbana y paisaje natural, ambas al acercase a la área urbana generan ciertos espacios que 

constituyen una barrera natural al identificar un segmentación entre la urbe y su paisaje además 

de este verse perjudicado por factores humanos directos o aspectos desencadenantes del mal 

accionar antrópico  

 

Imagen 06: Caracterización de la ciudad Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

 

Identificando espacios de  conservación natural que se encuentran afectados por la 

contaminación por residuos sólidos, siendo los ríos o eriazos las áreas que actúan como 

botaderos puesto que se encuentran en un área exterior a la urbana , asimismo existe  una 

deforestación o tala indiscriminada hacia los árboles del sector, lo cual sumado al clima seco 

caluroso ocasiona reacción físicas como incendios en las áreas de borde , las cuales terminan 
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por erosionar el sueño haciéndolo espacios no aptos para la diversificación de especies, 

especialmente las vegetativas. 

 

Imagen 07: Diagnóstico de la ciudad de Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, esta área de borde también se reconoce como un área de interfaz donde se 

consolida el núcleo cultural-productivo al albergar los espacios de interés social siendo el de 

mayor predominio, así mismo también se reconocen espacios de valor cultural al interior de la 

ciudad como su centro histórico, su mirador, entre otros, los cuales no presentan una valoración 

y cuidado apropiado sin embargo este es un desencadenante del poco valor como destino 

turístico que posee la ciudad, por ende, de generar un espacio que incentive el turismo estos 

espacios mejorarían en consecuencia. 

 

En cambio, la naturaleza al ser un sistema de mayor fragilidad requiere de mayores cuidados 

para que no siga degradándose y no exista una pérdida irreparable de estos sistemas de valor, 

por ende, se toma como área de interés a los espacios de valor productivo debido a su materia 

productiva, su valor natural y cultural que posee como paisaje autónomo del sector 

evidenciando que existen malas prácticas producto del desconocimiento del poblador hacia sus 

sistemas naturales, existiendo rezagos de vegetación e incluso en sus métodos de siembra los 
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cuales aún son precarios a continuación de los metidos modernos que actualmente existen como 

la tecnificación del cultivo, la mejora genética, entre otros. 

 

Por ello existe la necesidad de establecer una propuesta que permita conservar la identidad 

del lugar, para repotenciar el área productiva y cuidar el orden en función al crecimiento urbano 

en las zonas de expansión periféricas , fomentando e incorporando los valores que posee su 

paisaje tanto en sus manifestaciones naturales como culturales ya que ambos constituyen parte 

fundamental de la identidad de Chachapoyas a través de una infraestructura que ponga en valor 

al paisaje y permita que este se integre a la ciudad de Chachapoyas. 

 

Siendo el paisaje es un elemento arraigado a la comunidad siendo una espacio que potencia 

las actividades económicas, por ello es necesario que se planteen estrategias de diseño que se 

respete el paisaje en el que se encuentra inmerso, para ello es necesario valorarlo a través de 

reproducir actividades de ocio, investigación e innovación que den fomento a la cultura y 

pongan en valor al paisaje (Cardozo, 2020), sin embargo la situación de pobreza además del 

desconocimiento amenaza a los recursos, puesto que son los mismos pobladores que originan 

un desequilibrio y degradación del entorno. 

 

Como consecuencia, Noguera (2016) expresa que el análisis de forma fragmentada genera 

problemas al no tener una visión espacial completa ocasionando conflictos que requieren de 

una mirada integra en el territorio, la cual incorpore todos los aspectos que caracterizan la 

residencia del mismo para proporcionar equipamientos que sean eficientes a través de un 

sistema urbano jerarquizado y equilibrado. Por ello Moreno (2018) manifiesta la urgencia de 

una normativa unificada e integrada que regule los aspectos que aquejan a los paisajes 

culturales: desde su concepto, caracterización, inventario, así como delimitación, puesto que es 

un escenario que recoge características naturales, culturales y etnológica, por lo cual debería 

ser identificado como un espacio de valor colectivo.  

 

Asimismo, Peries, Kesman y Barraud (2019) manifiestan que una mirada paisajística debe 

ser el resultado del color urbano propio de la identidad y calidad del paisaje, puesto que estos 

factores consolidan el carácter que posee, como una trasposición relacionada de todos los 

elementos que componen este espacio, por ello se debe potenciar el valor que presenta el paisaje 

dado que es parte de la identidad cultural de una población y el reflejo de la calidad que esta 



29 

  

posee (León 2021) manifestando la importancia de los centros fundacionales o espacios que 

difunda conocimientos que pongan en valor los recursos que posee el territorio. 

 

Es por ello que, para abordar la problemática actual de la zona, entre el paisaje urbano y 

agrícola se propone una institución educativa que ofrezca herramientas para fomentar las 

prácticas agrícolas adecuadas el CETPRO(1) actúa como espacio contenedor hacia el 

crecimiento urbano y como dominio del área agrícola, que tendrá como consecuencia, además 

de la educación el conocimiento de las nuevas técnicas agrícolas, una revalorización hacia el 

paisaje tanto  para su conservación como para el uso de este, de manera adecuada, como paisaje 

productivo para que además de ser el “rostro” del lugar sepa reconocer a la sociedad que lo 

habita para entenderlo como expresión de identidad y medio de vida. (Fajardo, 2020) 

 

Resultado objetivo 3 

En cuanto la tercera etapa se realizó el estudio de infraestructuras arquitectónicas que hayan 

permitido la integración de diferentes paisajes en un territorio que mantengan un contexto 

similar de conflicto como el que ocurre en Chachapoyas, el cual está compuesto por una zona 

urbano rural colindante a espacios naturales y culturales, por ello se hace el levantamiento de 

información tabulando las diferentes estrategias empleadas según los criterios de los sistemas 

espaciales y estructurales que presentan. 

 

Siendo el primer referente de estudio la Propuesta de Sendero Obispado (Ver anexo 08) el 

cual conta de 4 módulos construidos y largas circulaciones que permiten mirar además de pasear 

dentro del paisaje existiendo una continuidad de transición entre el entorno y la arquitectura así 

mismo retoma materialidad junto con los valores del lugar en que se sitúa para crear una 

arquitectura más autóctona y coherente con su emplazamiento, de similar modo el proyecto de 

All Building todo-logo-kere Benga Riverside School (Ver anexo 09) dispone de módulos 

diversos que crean espacios de encuentro los cuales trasponen el leguaje natural del paisaje al 

interior del edificio y rescata una materialidad local que responda a las condiciones del entorno.  
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Imagen 08: Proyecto de All Building todo-logo-kere Benga Riverside School. Fuente: 

elaboración propia 

 

Asimismo, se analizó el proyecto Centro productivo comunitario Las Tejedoras (Ver anexo 

10) el cual se encuentra en un paisaje boscoso pero seco el cual busca retomar la idea de paisaje 

al incluirlo dentro de la propia propuesta siendo este quien de uso al edificio, con un programa 

que pretende difundir los conocimientos así como valores culturales y naturales hacia los 

pobladores de Chongón, creando una infraestructura que no solo refleje el paisaje en que se 

sitúa sino que también permita integrar a la comunidad como elemento participativo en la 

ejecución y mantenimiento del proyecto.  

Imagen 09: Proyecto Centro productivo comunitario Las Tejedoras. Fuente: elaboración 

propia 

 

De igual manera se evaluó el proyecto denominado Centro de Ciencia y Biodiversidad de 

Risaralda (CiBi) (Ver anexo 11) el cual también posee un uso educativo puesto que es una 

estrategia que permite potenciar el valor inscrito en paisaje que posee cada territorio, este a su 

vez busca incorporar  y trasponer los paisajes al interior del edificio teniendo una hibridación 

entre edificio con el paisaje perenne, disponiendo varios módulos seccionados que se articulan 

mediante los paisajes creados al interior del proyecto, cual parque con uso, creando espacios 

que estén abiertos hacia lo natural e integre los valores naturales del paisaje a un entorno 

netamente urbano.  
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Imagen 10: Proyecto Centro de Ciencia y Biodiversidad de Risaralda (CiBi). Las 

Tejedoras. Fuente: elaboración propia 

 

A su vez se estudió proyectos de índole más paisajísticos en un contexto periurbano como 

es el caso del Parque San Rafael / IDOM (Ver anexo 12) el cual retoma a mayor escala 

estrategias similares a los anteriores proyectos, empleando una mimesis entre el paisaje y la 

arquitectura, respetando la escala así como características particulares de su entorno con 

espacios de recorrido y estancia que permitan contemplar el paisaje usando siempre la 

renaturalización como estrategia base que permita fomenta el uso adecuado del valor natural .  

Imagen 11: Proyecto del Parque San Rafael / IDOM. Fuente: elaboración propia 

 

Y finalmente se analizó el Parque de la Memoria e Identidad Neuquina en Argentina  (Ver 

anexo 13) el cual emplea la naturaleza no solo como una cuestión visual del espacio público 

sino también dentro de la funcionalidad del edificio ya que el valor natural  también forma parte 

de la identidad de la localidad y por ende debe ser reflejado dentro del diseño, elaborando un 

bloque denso pero que permite que condiciones naturales como la luz, el viento o lo verde 

ingresen dentro de él, guardando cierta relación visual espacias con su entorno ya que se abre a 

él manteniendo un mismo lenguaje no tanto a nivel formal o físico peor si con la intencionalidad 

del proyecto  

Imagen 12: Parque de la memoria e Identidad neuquina en Argentina. Fuente: elaboración 

propia 
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Evidenciando una tendencia común de todos los referentes de buscar potenciar e integrar los 

paisajes y sus valores a un contexto urbano, puesto que solo así es posible hablar de continuidad 

en el paisaje como un elemento integrado y funcional puesto que se le reconoce como elemento 

útil tanto por los beneficios ecosistémicos como los sociales que posee, además de ello, se 

reconoce la belleza visual que trae consigo, mejorando los estándares de calidad de vida y la 

apreciación perceptiva del hombre hacia su entorno. 

 

 

Imagen 13: Estrategias territoriales para la integración del paisaje. Fuente: elaboración 

propia 

 

 

En consecuencia, se logran sintetizar cuatro estrategia principales al momento de intervenir 

es espacios donde convergen más de un paisaje y estos se encuentras desarticulados, siendo el 

primer lineamiento el de dinamizar el territorio mediante la apropiación de los recursos físicos 

y naturales del entorno para activar e impulsar nuevas actividades que potencien el valor del 

paisaje, así mismo como segunda estrategia se plantea el renaturalizar la ciudad, incorporando 

el paisaje al interior del entorno urbano para que no exista una segmentación, incorporando 

elementos del paisaje productivo como los sembríos y los arboles  

 

Además, se reconoce como estrategia el reflejar las cuestiones o valores exógenos al interior 

de la nueva propuesta puesto que estos forman parte de la identidad cultural y natural del 

territorio, por lo cual dota un grado de apropiación o de representatividad para la localidad, 
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siendo importante que un proyecto retome o se acople a las condiciones y manifestaciones de 

su entorno y finalmente se identifica la estrategia de contemplar puesto que el paisaje  es un 

elemento que se caracteriza por ser visual y por ende debe ser apreciado, valorado y tener una 

identidad propia que pueda ser enmarcada y mimetizada con sus entorno  

 

Es por ello que el paisaje puede ser entendido como patrimonio e identidad cultural, siendo 

el análisis de referentes una estrategia clave para identificar que espacios u elementos vinculan 

la naturaleza y el paisaje en el diseño arquitectónico mediante la caracterización del lugar junto 

a la trasposición del entorno a esta a una nueva propuesta de infraestructura que permita 

construir espacios que integren los valores naturales y culturales  (Buitrago y Cendales, 2019), 

evidenciando una necesidad de integrar el paisaje a la arquitectura, mimetizándolo para mitigar 

el impacto visual y la afectación de construcciones en el paisaje cuya escala no se adecua a la 

del entorno en que se ubican haciendo énfasis en la conservación y sostenibilidad del paisaje 

(Correal, Paternina y Quiroga, 2022). 

 

Asimismo, se necesita que los espacios sean flexibles y permitan el ingreso de las áreas 

verdes para brindar un lugar natural a los habitantes, vinculando el entorno natural y la 

construcción arquitectónica mediante distintas estrategias de diseño teniendo en consideración 

las características del paisaje natural inmediato y lejano (López, 2021).Puesto que la 

arquitectura debe ser apacible con el contexto, teniendo una relación con a partir de su 

emplazamiento en el sitio; permitiendo la apropiación de las personas hacia el proyecto puesto 

se sienten identificadas, aportando a la relación del interior con el exterior en la arquitectura 

para crear lugar y configurar el paisaje, para así entretejer el proyecto con el entorno natural y 

cultural hacia la construcción del lugar (Galvez, 2021). 

 

Puesto que lo construido tendrá un impacto sobre su sector ubicado y por ello dentro de su 

paisaje, aplicando que todo lo que se realice repercutirá sobre su entorno  (Hoyle, 2020) por 

ello es necesario difundir la relevancia y el significado que posee el paisaje puesto que tiene un 

amplio legado no solo histórico sino también como una manifestación natural así como cultural, 

siendo un elemento de amplio valor que por ende debería tener mayor significación y valoración 

por  la comunidad, al ser reflejo del lenguaje y legado cultural o natural de un territorio (Paz, 

2021). 
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Etapa 4 

En consecuencia se determina que la propuesta arquitectónica debe ser coherente a las 

necesidades del lugar y trasponer e integrar el valor del paisaje en que se sitúa, siendo 

Chachapoyas una ciudad donde predomina el valor natural de su paisaje productivo así como 

sus costumbres y cultura, por ello se propone un centro educativo técnico productivo 

(CETPRO) el cual consiste en un espacio de difusión de conocimientos orientados a potenciar 

las capacidades locales, en el caso de Chachapoyas mediante un programa que utilice al paisaje 

productivo y culturas como elementos que deben ser fomentados y desarrollados dentro del 

territorio. 

  

Para ello se desarrollan diferentes fases del proyecto como lo son el emplazamiento, 

posicionamiento, programa, organización, espacialidad,  materialidad y proceso constructivo  

Para ello se destina cómo lugar de emplazamiento un espacio que retome tanto los valores del 

paisaje como de su entorno urbano, eligiendo un área periurbana el cuál se encuentra vinculado 

mediante una red productiva que  atraviesa el distrito de Chachapoyas, existiendo una cadena 

productiva que recorre varios poblados al sur del territorio, donde los campesinos llevan el 

producto agrario a un mercado temporal al sur de la ciudad  de chachapoyas, siendo este sector 

de gran aglomeración y vinculación con el paisaje.  

 

 

Imagen 14: Red agrónoma productiva de Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 
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Así mismo retomando las estrategias analizadas se busca un programa arquitectónico que 

refleje la identidad del territorio, dinamizando las actividades locales a un nuevo programa 

arquitectónico y para ello se plantean tres funciones principales, la primera siendo la educativa 

que consta de aulas, laboratorios, áreas de investigación, entre otros, creando espacios  dónde 

se impartan conocimientos teóricos y prácticos sobre las cosechas además de los productos 

autóctonos del sector, permitiendo la experimentación y ampliación de nuevos conocimientos 

técnicos para la producción del paisaje. 

 

Además, se crean áreas productivas las cuales tienen la función de recrear aquellos 

conocimientos técnicos aprendidos, retomando y potenciando la agricultura no solamente como 

un aspecto económico sino como actividad trascendental de valor cultural que se va puliendo 

con los nuevos procesos técnicos, destinando áreas de cultivo y siembra que se vayan 

incorporando y formando parte del espacio público junto con la nueva infraestructura. Por 

último, se proyecta una zona cultural para la difusión de sus valores sociales tradicionales 

creando áreas de talleres de actividades locales, centros de arte, biblioteca y museo, los cuales 

permitan reflejar la identidad cultural de chachapoyas y su patrimonio tanto a nivel histórico 

como natural puesto que ambos factores guardan relación desde la concepción de la ciudad (Ver 

anexo 12). 

 

En cuanto su posicionamiento se tiene en consideración la irregularidad física del terreno 

puesto que este presenta fuertes desniveles que crean un paisaje accidentado en la cual se situara 

la propuesta arquitectónica, para ello se seccionan varios bloques que se van apoyando de 

manera escalonada según su función en diferentes cotas de la topografía generando armonía en 

el paisaje de manera horizontal así mismo se destinan plazas de vegetación en estos espacios 

intermedios entre volúmenes  para que el usuario guarde relación con su paisaje respetando las 

circulaciones preexistentes del sector. 
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Imagen 15: Criterios proyectuales del CETPRO en Chachapoyas. Fuente: elaboración 

propia 

 

Asimismo, se propuso una organización de bloques dispersos al buscar que exista una 

continuidad y permeabilidad entre ellos, creando espacios de transición entre volúmenes para 

tener una mejor relación entre lo edificado y su paisaje, creando una modulación y alineación 

proporcional al espacio de relación entre ellos, empleando una configuración tipo axial con 

bloques que tienen pequeños desplazamientos para que no tenga una lectura rígida y 

paramentada sino sea más flexible, respetando los espacios de arbolado preexistentes, 

retomando las estrategias de análisis de referentes como el renaturalizar, contemplar  y reflejar. 

 

Existiendo una renaturalización de estos espacios mediante la incorporación de nuevas áreas 

verdes que se vayan intercalando entre lo construido y el espacio publico para que exista una 

integración visual, así como funcional del paisaje agrónomo, así mismo se busca que el espacio 

genere amplias circulaciones y espacios de estancia donde se pueda contemplar el paisaje en el 

que se sitúa. Finalmente se busca que la nueva arquitectura refleje el valor productiva así como 

los elementos culturales que caracterizan al territorio, ya que ambos elementos componen el 

paisaje de Chachapoyas.  

 

Por ello en cuanto la espacialidad se busca trasponer los lenguajes autóctonos de 

chachapoyas replicando la morfología de los antiguos pobladores mediante torres que 

reinterpreten la morfología de la ciudadela de Kuelap, creando un icono representativo para la 

urbe, asimismo, se crean múltiples alturas dependiendo de la función a  realizar, priorizando 

los espacios sociales, los cuales tienen mayor jerarquía y se apertura hacia el paisaje, creando 

grandes paños de visuales que dan continuidad desde el entorno hacia el edificio.  
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Imagen 16: Estrategias morfológicas del CETPRO en Chachapoyas. Fuente: elaboración 

propia 

 

En esa misma linea, lo cultural se traspone no solo en su espacialidad sino también en su 

materialidad y morfología constructiva puesto que se busca que desde la forma refleje la 

identidad cultural de Chachapoyas empleando simbolismos propios de la ciudad como las 

formas romboides mediante la abstracción infográfica de estos elementos para el cerramiento 

de las torres, así mismo se emplea el simbolismo tanto en las paredes como el piso para dar un 

valor jerárquico y cultural a la infraestructura.  
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Imagen 17: Master plan del CETPRO en Chachapoyas. Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, para la materialidad y el proceso constructivo se busca una reinterpretación 

moderna del entorno con el valor del paisaje, buscando que la estructura así como de los 

cerramientos sean ligeros mediante el uso del acero en planchas metálicas perforadas pero que 

estas mantengan la simbología característica de la cultura Chachapoyas, así mismo se usa el 

ladrillo para la mayor parte de cerramientos con un acabado en tonos terrosos, puesto que es el 

panteón de colores que caracteriza el entorno y permite un mejor mimetismo con él, intentando 

asemejar los colores que no compitan con lo verde del entorno sino que al contrario le den 



39 

  

mayor relevancia, además de emplear un cerramiento permeable que permita el ingreso de la 

luz peor también controle la privacidad del edificio. 

 

 

Imagen 18: Maqueta del proyecto de CETPRO de Chachapoyas desde una vista aérea. 

Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo como resultado un proyecto que traspone conceptos entre lo natural y lo antrópico, 

mediante la participación e integración perenne de los habitantes hacia naturaleza, mediante 

una propuesta arquitectónica que fomente el cuidado del territorio y  por ende el de sus paisajes 

inmersos, permitiendo la unificación del dialogo entre lo ecológico, lo antrópico además de lo 

cultural, consiguiendo que el proyecto se vea inmerso en su paisaje productivo, siendo este 

quien vaya invadiendo ciertas partes de la propuesta arquitectónica sin desprenderse de la lógica 

proyectual, obteniendo una infraestructura que favorezca y propicie la producción así como la 

cultura. 
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Conclusiones 

En consecuencia, se entiende que toda propuesta arquitectónica parte de un hilo 

secuencial lógico que se origina en el estudio y comprensión del paisaje pues es este quien da 

una caracterización al entorno, en el caso de Chachapoyas su paisaje resalta no solo por la 

belleza natural que posee sino también por su aspecto cultural al ser escenario de un gran legado 

de costumbres y patrimonios, los cuales componen al trasponerle con la área urbana un total de 

5 unidades de paisaje con lenguajes diferenciados, puesto que cada una recoge una 

caracterización diferente en el territorio.. 

 

Dicha categorización evidencia la desarticulación y segregación que presenta el paisaje, 

el cual se encuentra consolidado en áreas periféricas o aisladas a la dinámica urbana, pese a que 

el paisaje en un elemento indispensable en la resiliencia sostenible de un territorio puesto que  

posee diferentes servicios de provisión  que podrían ser aprovechados e incorporados a la 

ciudad, como nuevos planteamientos de intervención pensados desde el paisaje, por ello es 

importante evaluar referentes de como otros autores han logrado integrar diferentes paisajes 

para que formen parte de la ciudad estableciendo la relación que tiene el medio natural con la 

forma de habitar de los ciudadanos del sector para favorecer una sinergia entre el paisaje y el 

hombre. 

 

Así mismo la investigación establece que la propuesta mas coherente con las 

necesidades del lugar es la de un CETPRO, puesto que este permite integrar tanta la cualidad 

del paisaje natural como el cultural a un programa que, de funcionalidad a los valores del 

paisaje, reintegrándolos a un contexto urbano, para dotar al sector de valor cultural y natural 

mediante una infraestructura que afiance el dar valor a las áreas naturales, con el propósito de 

favorecer a la conservación de del paisaje productivo así como los valores culturales 

construyendo un mayor entendimiento y cuidado del paisaje mediante el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Se debe buscar la compresión holística del territorio, complementando los sistemas de 

análisis del paisaje, puesto que la categorización y valoración del mismo es una estrategia 

indispensable para la comprensión del entorno, así mismo se debe dejar de pensar a la 

arquitectura como un elemento aislado del paisaje en el que se sitúa, puesto que no son 

elementos separados sino que tienen vinculaciones constantes y por ende los valores deberían 

formar parte de los nuevos planteamientos tanto a nivel urbano como arquitectónico, creando 

propuestas que usen los recursos que ofrece el paisaje para plantear estrategias que 

salvaguarden e integren los paisajes a la dinámica urbana. 

 

Asimismo, es indispensable realizar una constante actualización de los datos obtenidos 

para que se verifique la permanencia de la información recopilada, bajo una tabulación concreta 

que permita evidenciar si a tenido modificaciones puesto que el territorio es un ente cambiante 

que va mutando permanentemente, buscando que en todo proceso desde la caracterización, 

planeación y ejecución de una propuesta de intervención la comunidad tenga un rol 

participativo, puesto que es de los propios pobladores la responsabilidad de que un cambio sea 

resiliente al pasar del tiempo. 
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Anexo 04 

INDICADOR SUB INDICADOR 

Baja

Media

Alta

Nula

Baja

Media

Alta

Nula

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

Fino

Medio

Grueso

Baja

Media

Alta

Grano

Diversidad

Forma

Color

Textura

A
TR

IB
U

TO
S 

ES
TE

TI
C

O
S

Existe una alta diversidad paisajistica 

debida a la variedad de recursos que 

presenta el terriotrio entre cuerpos 

hidricos,  areas montaños, areas verde, 

zonas urbanas, etc

Existe una baja interaccion entre el paisaje 

y la actividad antropica puesto que la urbe 

se cierra a los espacios naturales

Diversidad

Diversidad

Cotraste

Presenta gran variedad de relieves, entre 

llanos montañosos, etc.

Tiene una gran variedad de matices de 

colores, producto de la diversidad de 

suelos que presenta el terriotrio

La textura presenta variadas 

granulaciones, etre areas 

completamente lisas a espacios tupidos 

de granulacon gruesa

Heterogenidad

Singularidad

Cualidad 

antropica

Diversidad 

paisajistica

Naturalidad

A
TR

IB
U

TO
S 

ES
TR

U
C

TU
R

A
LE

S

ANOTACIONESREGISTRO FOTOGRAFICO 

FICHA DE COTEJO

DIMENSION VALORACION
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Población 

HIPÓTESIS -                                   

posible respuesta a la

pregunta de investigación

OBJETIVOS GENERAL. Debe 

tener las siguientes 

caracteristicas:                              

TÉCNICA INSTRUMENTO

P01
¿Cómo se divide el territorio y cual es 

la realidad física del territorio? 
R1

A travez de unidades del piasaje 

identificando una alta diversidad biologica y 

cultural que dan sentido al vivir de la ciudad

OE1

Reconocer la realidad física de la ciudad 

de Chachapoyas con la finalidad de 

determinar las unidades paisajísticas

OBSERVACION
FICHA DE COTEJO 

MAPÉO/CARTOGRAFÍAS

P02

¿En que estado se encuentran 

actualmente el paisaje  de 

chachapoyas? 

R2
Identificar cuales son los conflictos que 

causan la desintegracion paisajistica
OE2

Valorar el paisaje de Chachapoyas 

identificando las necesidades territoriales.
OBSERVACION

- GUÍA DE OBSERVACIÓN - 

MAPÉO/CARTOGRAFÍAS

P03
¿Cómo intervinen otros autores para 

la integracion del paisaje?
R3

Reconocer que propuestas empelan otros 

autores para integrar los paisajes
OE3

Analizar proyectos arquitectónicos  

referentes para identificar como han 

logrado la integración de diferentes 

paisajes en un territorio 

ESTUDIO DE CASOS
FICHA 

DOCUMENTARIA

P04

¿Qué infraestructura favorecera a la 

integracion del paisaje natural y 

cultural?

R4

Un cetpro cultural y de comercio agronomo 

favorecera a la inetgracion del paisaje a la 

urbe

OE4

Determinar que infraestructura seria la 

idónea y establecer un programa y 

propuesta arquitectónica en Chachapoyas

PAMELA NANCY ORIHUELA CAPCHA

CETPRO CULTURAL Y DE COMERCIO AGRICOLA PARA INTEGRAR AL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS   

INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

CIUDAD DE CHAHAPOYAS

LAS ÁREAS DE INTERACCIÓN ENTRE EL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL CON LA URBE DE CHACHAPOYAS

¿De que manera un cetpro 

cultural y de comercio agricola 

favorecerá a la integración del 

Paisaje Natural Y Cultural de la 

provinciade Chchapoyas?

Diseñar un cetpro cultural y de 

comercio favorecera a la integracion 

del paisaje natural y cultural hacia el 

sector urbano de la ciudad de 

Chachapoyas.

Diseñar una infraestructura que 

favorezca la integración del paisaje 

natural y cultural hacia el sector 

urbano de la ciudad de Chachapoyas.

Línea de investigación

Nombres y Apellidos

Título del trabajo de investigación

CUADRO DE COHERENCIAS - ASPECTOS METODOLÓGICOS

Muestra

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIONES 

relevantes, ligadas a objetos específicos

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIONES relevantes, ligadas a 

objetos específicos

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y LOGROS 

ASOCIADOS. Debe tener las siguientes 

caracteristicas:                                                                            
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INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO

Emplazamiento

Espacialidad

Circulacion

Morfologia

Densidad

Relacion con el paisaje 

Materialidad

Tipos

Biologicos

Fisicos

Diversidad paisajistica

Naturalidad 

Textura

Forma 

Color 

Estudio de casos Ficha documentaria

Observacionatributos bio- fisicos

Sistema espacial

Sistema estructural

atributos esteticos 

Atributos estructurales

Observacion

Cartografias

Cartografias

Observacion Cartografias

VARIABLES DIMENSIÓNDEFINICIÓN OPERACIONALDEFINICIÓN CONCEPTUAL
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

PAISAJE 

NATURAL Y 

CULTURAS

CETPRO 

CULTURAL Y DE 

COMERCIO 

AGRICOLA

Es un centro formativo medio superior orientado a 

difundir conocimientos practicos productivos, buscando 

la inserccion de los estudiantes al plano laborar 

orientado a la sostenibililidad y la promocion de la 

cultura.

El paisaje natural y cultural es una comnotacion del 

patrimonio el cual abarca una diversidad de 

manifestaciones entre la interaccion de la humanidad con 

su medio ambiente.

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

El paisaje permite la valoración cultural de una comunidad en constante interacción con su 

ambiente, por ende cultura y naturaleza estan estrechamente relacionados (Jimenez,2008)

Es un elemento complejo que incluye distintas manifestaciones patrimoniales y se despliega, 

generalmente,sobre grandes extensiones territoriales y se vincula estrechamente con las formas 

tradicionales de producción, de vida y creencias de los pueblos (Rigol. 2018)

El paisaje abarca  objetivos sociales más generales como la protección de la

naturaleza y del patrimonio cultural, el bienestar o la calidad de vida y la

gobernanza territorial (Zoido, 2010).

El término paisaje cultural abarca una diversidad de manifestaciones de las interacciones entre la 

hu- manidad y su ambiente natural (UNESCO, 2009)

Es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales en 

una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la 

cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo (Ministerio de educacion 

,2015)

Es un centro de Educación Técnico Productiva donde se enseña formación

técnica intermedia con la capacidad y conocimientos necesarios para

el ejercicio de sus actividades orientado a las características regionales de la producción  y la 

oferta y demanda del mercado laboral (Ley de educacion ,2019)

Es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales 

con la finalidad de inserción  o reinserción de los estudiantes en el mercado laboral (Ministerio de 

educacion, 2011)
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