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“(Re)Construir la ciudad…” 

Conclusiones 
Como conclusiones a esta investigación podemos destacar la relación directa entre la 
dinámica demográfica y económica de Azuqueca de Henares y el desarrollo general 
producido por el eje industrial del Corredor del Henares. El desarrollo industrial del 
municipio ha sido inducido desde el exterior y con una determinada especialización, en la 
que predomina el sector del vidrio. Es dentro de este contexto donde debe enmarcarse y 
entenderse su crecimiento, los procesos de sectorización y zonificación y la problemática 
derivada de los mismos. 
En base a este desarrollo, las propuestas estudiadas referentes al sector servicios son 
deficitarias y en la mayoría de los casos incluso se encuadran dentro de la propia política 
empresarial que desborda el marco local con el uso de los economatos. Esta 
particularidad confirma el carácter de colonización y dependencia del municipio hacia la 
industria, que transforma el núcleo agrícola siguiendo una política paternalista. 
Por otra parte, añadir que el Plan General de 1975 fue redactado con anterioridad a que la 
Ley del Suelo marcara la normativa a la que debían ajustarse los planes generales, 
quedando en poco tiempo desfasado. Los datos reales obtenidos de las referencias 
catastrales nos han permitido corroborar los grandes desfases que proponía este Plan 
redactado al amparo de una clara tendencia desarrollista. La problemática de este rápido 
desarrollo industrial y su influencia en el primer Plan General dejaron en el mismo unas 
previsiones que vaticinaban un crecimiento desmedido de la población, una delimitación 
del casco urbano para la que no había infraestructura suficiente y una reserva para 
grandes volúmenes de edificabilidad. 
Finalmente, en 1983 se aprueba la Adaptación y Revisión del PGOU donde se revisan 
algunas ordenanzas con el fin de conservar el patrimonio histórico y la edificación 
popular y se ajustan las previsiones del Plan General a los límites ponderados de 
crecimiento de la localidad, más próximos a los 30.000 habitantes que a los 120.000 
habitantes previstos en el mismo. 
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Abstract 
Cusco es uno de los centros históricos más importantes de América Latina; después de la 
Conquista, las nuevas iglesias cristianas reemplazaron los templos de la religión anterior y 
la ciudad se hizo homogénea mediante el uso del adobe, material de construcción 
predominante de todos los edificios superpuestos a los palacios incas, aunque estos no 
desaparecieron. A lo largo del tiempo se pueden identificar cambios arquitectónicos y de la 
identidad cultural como consecuencia de destrucciones y reconstrucciones que han 
determinado el actual paisaje urbano. Cusco fue reconstruida después del sismo de 1650. 
En el siglo XIX algunas transformaciones variaron la imagen del centro urbano, pero sin 
embargo los cambios más importantes se produjeron durante el siglo XX, antes y después 
del temblor de 1950. En tiempos recientes ocurre el fenómeno de variación de uso en los 
edificios del centro histórico, con nuevas funciones especializadas para fines turísticos. 
 
Cusco is one of  the most important historical centers in Latin America. After the Conquest, the new 
Christian churches replaced the temples of  the previous religion and the city became homogeneous through 
the use of  adobe, the predominant construction material of  all the buildings superimposed on the Inca 
palaces; the latter, however, did not disappear. Over time, architectural and cultural identity changes can be 
identified as a consequence of  the destruction and reconstruction that determined the current urban 
landscape. Cusco was rebuilt after the 1650 earthquake.  
In the 19th century, some transformations changed the urban landscape, but nevertheless the most important 
changes occurred during the 20th century, before and after the earthquake of  1950. In recent times the use 
of  the buildings in the historic center is changing, with new specialized functions for tourist purposes. 
 
Keywords 
Centro histórico, arquitectura colonial, turismo, variación de uso, conservación del paisaje 
urbano 
Historic center, colonial architecture, tourism, variation of  use, urban landscape maintenance 
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Introducción 
El patrimonio arquitectónico en la ciudad de Cusco es el resultado de seis siglos de historia 
urbana. En este largo proceso, los edificios y las calles sufrieron diferentes cambios, 
destrucciones y reconstrucciones que dieron forma a la ciudad de la actualidad. Como 
resultado, el tejido construido acumula vestigios de cada una de las fases históricas, el paisaje 
urbano muestra los cambios de la dinámica actual como manifestaciones interactivas entre 
el ser humano y su entorno natural [...] testimonio de la creación humana que los delineó y 
al mismo tiempo crean la armonía recíproca entre estos”1. La historia actúa sobre la 
geografía, su resultado es el paisaje y en esto la intervención del hombre ha tenido diversos 
grados, desde la restauración hasta la creación de nuevos paisajes2. La apreciación y análisis 
del paisaje debe darse a través de la observación general de los elementos que se captan a 
simple vista, como por medio de instrumentos de observación y medida de los 
componentes no perceptibles exteriormente; dan razón de los factores y causas que 
generan la calidad de la imagen del paisaje y el valor de uso de este3. Una interpretación y 
análisis profundo del paisaje cusqueño debería tener en cuenta estos elementos, más allá de 
sencillas consideraciones solo formales y apreciaciones estéticas. 
 
Evolución histórica 
La antigua capital inkaya había sido reconstruida por Pachacútec poco antes de promediar 
el siglo XV y coincidió con la expansión territorial del imperio4; sin embargo, las 
modificaciones de la parte física del centro nobiliario comenzaron poco después de la 
Conquista, cuando en 1536 el Cusco imperial fue parcialmente destruido, como parte de la 
resistencia de Manco Inka, durante la lucha entre conquistadores y nativos. La ciudad que 
conocieron los españoles no tenía una estructura urbana continua, pues poseía tres 
componentes básicos: el centro del poder, los arrabales contiguos y los barrios satélites. 
Con la toma de la ciudad, los palacios reales y templos sagrados precolombinos fueron 
derribados para construir los edificios que requería el nuevo orden establecido por la 
administración colonial. En general, se utilizaron piedras talladas de la arquitectura 
preexistente para habilitar las nuevas obras. Las antiguas calles y plazas fueron 
transformadas para adaptarlas a la idea de espacio urbano europeo. El espacio central estaba 
conformado por una gran plaza, llamada Huacaypata, que se desarrollaba en una extensión 
de 150 metros por 450, aproximadamente, y que era cruzado por el Huatanay, el río 
principal. Los diferentes niveles de la plaza y la misma corriente del río, otorgaban jerarquía 
interna a semejante explanada, destacándose las elevaciones que había hacia el este y el 
oeste, hoy casi coincidentes con la Catedral y la iglesia de San Francisco. 
Poco a poco se fueron cubriendo los andenes y avanzando sobre la periferia, tarea que se 
agudizó con el florecimiento de principios del XVII y posteriormente del gran terremoto 
de 1650. Este evento natural destruyó buena parte de la ciudad colonial, obligando a la 
                                                
1 José Hayakawa Casas, Restauro UNI. Breve antología de textos de restauración del patrimonio monumental 
edificado (Lima: EDIFAUA, 2011): 14. 
2 Manuel Ribas y Piera, “Paisaje y ciudad”, Ciudades 7 (2002-2003): 69-75. 
3 Edmundo Pérez, “Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades”, Bitacora 4 (2000): 33-37. 
4 Graciela Viñuales, El Espacio Urbano en el Cusco Colonial: uso y organización de las estructuras simbólicas 
(Lima: CEDODAL, 2004): 16. 
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1 José Hayakawa Casas, Restauro UNI. Breve antología de textos de restauración del patrimonio monumental 
edificado (Lima: EDIFAUA, 2011): 14. 
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reconstrucción de la mayoría de sus edificios monumentales. Entre el siglo XIX y los 
comienzos del XX, después de la emancipación del Perú de la corona Española, el Cusco 
prosiguió su transformación urbana. Edificios como el convento de San Agustín fueron 
derribados y se abrieron nuevas calles con nuevas construcciones. Con todo, los muros 
inkas del Cusco monumental mantuvieron su magnificencia única, impresionando a 
cuantos viajeros, historiadores y escritores los visitaban5.  
Durante los primeros años de administración colonial se habían escrito interesantes 
crónicas sobre la ciudad inka, aunque a menudo sus datos son contradictorios. Hacia finales 
del siglo XVIII y durante el siglo XIX, algunos viajeros e historiadores escribieron sus 
impresiones sobre el legendario Cusco; contamos con las descripciones de las ruinas inkas 
y de los edificios coloniales, acompañadas de dibujos y mapas. 
Grabados y dibujos se producirán a lo largo del siglo XVI y durante buena parte del XVII6, 
aunque hasta el siglo XVIII se trata fundamentalmente de planos parciales que abarcan 
sectores de la ciudad, o interpretaciones “historicistas” que tratan de presentarnos la imagen 
de la ciudad a la llegada de los españoles7. Uno de los primeros esquemas es Il Cuscho cittá 
principale della Provincia del Perú de Antoine de Pinet (1564): la ciudad aparece enclavada en 
una campiña de casas dispersas y la vegetación se introduce en la ciudad8. A estas visiones 
fantasiosas podríamos agregar el esquema de Guamán Poma de Ayala (1615) que compone 
una imagen de la ciudad formada por fragmentos de diversas zonas. Sigue el plano más 
antiguo (1643) de una parte de la ciudad del Cusco que se conoce hasta ahora: esta 
representación muestra el aspecto individual de las casas y otros edificios, y así constituye 
un documento gráfico preciso9. Otra representación es un lienzo conocido como el 
Panorama de Monroy, pintado inmediatamente de acaecido el terremoto de 1650; presenta 
una imágen descriptiva de mucho valor sobre la ciudad y señala las características de 
ocupación que habrían de sufrir alteraciones notorias en las décadas subsiguientes. 
Poseemos también otros planos del siglo XVIII, lo que reproduce la fortaleza de 
Sacsayhuamán representa una estratificación histórica de valores y atributos culturales y 
naturales; en esta imagen se trasciende la noción de “conjunto” para abarcar el contexto 
urbano general y su entorno geográfico (fig. 1).  
 

                                                
5 Crayla Alfaro Aucca, et al.,“Urbanismo inka del Cusco: nuevas aportaciones”, Devenir 4, n. 8 (julio-
diciembre 2017): 176-179. 
6 Ramón Gutiérrez, et al., La casa cusqueña (Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste, 1981): 3-7. 
7 Ramón Gutierrez, “Un plano inédito del Cusco”, Documentos de Arquitectura Nacional y 
Americana 5 (1978): 84. 
8 Graziano Gasparini y Louise Margolies, Inca Architecture (Bloomington: Indiana University Press, 
1980): 27. 
9 John Howland Rowe, “El plano más antiguo del Cuzco: dos parroquias de la ciudad vistas en 
1643”, Historica XIV, n. 2 (1990): 365-378. 
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Figura 1: Anónimo, Cusco. Fortaleza de Sacsayhuamán, 1778 (Archivo de Indias, MP Perú y Chile, 220). 
 
Se destaca también el libro de viajes10 de José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944). El 
autor relata el viaje emprendido, en junio de 1912, por los Andes centrales del Perú; lo 
inició en el Cusco, donde encontró una ciudad en decadencia: “callejas de escalones, 
solitarias, deshabitadas” y barrios “de mezquinas viviendas y corralones”. Sin embargo, la 
perspectiva cambió al llegar a lo alto. En este punto, Riva-Agüero contempló, casi como 
en una epifanía, el anfiteatro de los cerros que rodean al Cusco y, hacia abajo, las bellezas 
de la capital incaica y sus monumentos virreinales; ahí se le apareció la idea de la 
“peruanidad integral”, la unión de lo indígena y lo español, la naturaleza y la historia11.  
Entre los siglo XIX y XX se realizaron planos más precisos del Cusco que nos permiten 
conocer las características de la ciudad, con cierta precisión. Desde finales del siglo XIX la 
ciudad fue representada principalmente por fotografías y, en tiempos más recientes, hasta 
filmaciones, los cuales documentan los principales cambios en la imagen urbana del Cusco, 

                                                
10 José de la Riva-Agüero y Osma, Paisajes peruanos (Lima: Patronato del Libro Peruano, 1955). 
11 Jorge Wiesse Rebagliati, “Literatura, historia y mito de una ciudad: el Cuzco como prólogo - 
Paisajes peruanos, I”, Lexis 40, n. 2 (2016). 
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con la instalación y funcionamiento de nuevas industrias que causaron la alteración de la 
estructura y el paisaje urbano12. 
Este es un panorama que se prolongará durante la primera mitad del siglo siguiente, con la 
reconstrucción de algunas edificaciones y sobre todo el pavimento de las calles y la 
cobertura definitiva de los ríos. Sin embargo, en 1949 Enrico Tedeschi (recién llegado en 
Sudamerica desde Italia), cuando visitó el Cusco, comentó que la Plaza de Armas no era un 
“conjunto monumental”, sino un “monumento en su conjunto”13, como son la plaza San 
Marco en Venecia y la plaza del Campo en Pisa, por la continuidad entre “paisaje-ciudad-
plaza”14. 
En 1950 un nuevo terremoto dañó casi la mitad de los edificios de la ciudad. A partir de 
entonces comienza la gran transformación del Cusco contemporáneo que ha dado forma 
a la ciudad actual.  
 
El paisaje urbano y el desarrollo económico del Cusco 
El terremoto de 1950 marca un hito en el Cusco, con la implementación de planes de 
desarrollo y cambios en actividades económicas; en el año de 1983 la UNESCO declara a 
la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo esta la gama completa de 
monumentos, construcciones y lugares arqueológicos que tienen un valor universal, 
excepcional desde el punto de vista histórico. 
Para conocer las transformaciones que se están produciendo en el paisaje urbano de la 
ciudad andina, durante los últimos cincuenta años tenemos datos analíticos y elementos de 
conocimiento homogéneos, ya que en la segunda mitad del siglo XX el centro histórico del 
Cusco fue estudiado en profundidad, relacionando el uso de los edificios y espacios urbanos 
con sus características arquitectónicas y estado de conservación. Un análisis importante fue 
realizado, por ejemplo, por el grupo de investigación coordinado por Ramón Gutiérrez, 
que en 1981 se concentró sobre todo en la zona entre la Plaza de San Francisco y la Plaza 
de Armas (fig. 2); fue realizado un registro de dibujos de algunas casonas monumentales, 
así como numerosas fotografías de la ciudad de esa época documentan la imagen urbana 
ante el extraordinario desarrollo turístico que desde el año de 1990 empieza a tomar 
importancia, con las adaptaciones necesarias de edificios y espacios públicos. La 
comparación entre las imágenes previas al sismo de 1986 y el estado actual de las calles de 
la ciudad permite evaluar en qué medida los cambios que se han producido en los últimos 
años pueden haber alterado el paisaje urbano cusqueño (fig. 3). 
El año 2007 Machupicchu fue declarado como una de las siete maravillas del mundo. Estas 
y otras acciones han convertido a la ciudad del Cusco en uno de los centros turísticos de 
mayor importancia a nivel mundial. Por eso, desde los años de 1983 al 2005 Cusco muestra 
una significativa regeneración urbana; como consecuencia, los barrios tradicionales de San 
Blas, San Cristóbal, Santa Ana y San Pedro sufren cambios de uso del suelo, que de 
viviendas de residencia se va transitando a uso de negocios locales y de turismo (fig. 4). 
                                                
12 Américo Villegas Ormachea y Enrique Estrada Iberico, Centro historico del Cusco: rehabilitacion urbana 
y vivienda (Cusco: UNSAAC, 1990): 36. 
13 Enrico Tedeschi, et al., La Plaza de Armas del Cuzco (Tucumán: Universidad Nacional, 1961). 
14 Juan de Orellana Rojas, “Los espacios urbanos como paisajes de las ciudades en Perú”, 
CONSENSUS 18, n. 2 (2013): 39-62. 
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Figura 2: Claudio Mazzanti et al., Cusco. Sector urbano en el centro historico con análisis comparativo del uso 
del suelo en 1981 y diez años después. 2021 (elaboración propia). 
 

 
 
Figura 3: Claudio Mazzanti et al., Cusco. Comparación de imagenes de algunas calles en el centro historico: arriba, 
previas al sismo de 1986; debajo: el estado actual. 2021 (elaboración propia). 
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Figura 3: Claudio Mazzanti et al., Cusco. Comparación de imagenes de algunas calles en el centro historico: arriba, 
previas al sismo de 1986; debajo: el estado actual. 2021 (elaboración propia). 
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Figura 4: Claudio Mazzanti et al., Evolución de la actividad turística en los últimos años frente a la calidad del 
paisaje urbano. 2021 (elaboración propia). 
 
En el año 2000, el centro histórico cusqueño presenta una crisis urbana, la cual se manifiesta 
en la desfiguración de su paisaje urbano y la modificación de las áreas construidas 
perjudicando el patrimonio cultural y causando la pérdida de la calidad monumental. Los 
cambios que se dieron en el transcurso de la historia y la transformación arquitectónica y 
monumental del centro histórico de la ciudad, generaron nuevos ajustes económicos acorde 
a la globalización y la oferta de bienes y servicios, haciendo dela zona más antigua del Cusco 
espacios comerciales y de inversión para la generación de utilidades y rentas tanto en 
propietarios como en arrendatarios; así como el incremento del otorgamiento de licencias 
de funcionamiento por parte de la Municipalidad del Cusco que van en aumento del año 
2016 al año 201915. 
Después de los estudios ya mencionados en la década de los ochenta, en los años siguientes 
todo el centro histórico fue investigado en relación a sus aspectos urbanos, con una acción 
diagnóstico situacional16. Más recientemente, esta acción toma forma con la redacción del 
Plan Maestro del Centro Histórico17 a principios del siglo XXI, y con las últimas 
actualizaciones. El catastro del centro histórico del Cusco indica que el 80% de las 
manzanas guardan restos arquitectónicos incas y pre incas; los vecinos se van y ceden sus 

                                                
15 Municipalidad del Cusco, Gerencia de Desarrollo Económico. 2019: Base de datos de licencias de 
funcionamiento. 
16 Américo Villegas Ormachea y Enrique Estrada Iberico, cit. 
17 Municipalidad del Cusco, Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco (Cusco: Instituto Nacional de 
Cultura, 2005). 
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propiedades a comerciantes y empresarios18, quiere decir que el centro histórico tiene una 
vocación netamente comercial para el sector turismo. Según el Plan Maestro de 2005, el 
desarrollo de las actividades carecía de planificación territorial y normatividad; las 
actividades económicas ubicadas en el centro histórico son actividades turísticas. Otras 
actividades identificadas son el comercio local, con más de 6,000 comerciantes ambulantes 
a enero del 2000, quienes fueron reubicados en su totalidad a centros comerciales 
construidos por la Municipalidad. 
 

 
 
Figura 5: Claudio Mazzanti et al., Evolución del uso de suelo de los barrios tradicionales San Blas, San Pedro, 
Santa Ana y San Cristóbal. 2021 (elaboración propia). 
 
En las últimas tres décadas el incremento del comercio en el sector turismo aumentó en los 
barrios más representativos del Cusco19: en San Blas, San Pedro y San Cristóbal ha sido 

                                                
18 Evaristo Quispe Gonzáles, “Regeneración urbana, turismo y barrios del Centro Histórico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 1983-2005”, Devenir 2, n. 4 (diciembre 2015): 45-72. 
19 El barrio de San Blas representa el sector con mayor número de comercio, seguida de San Pedro, 
San Cristóbal y Santa Ana. En los barrios de San Blas, San Cristóbal, Santa Ana y San Pedro el 
comercio se incrementó en 225%, 61%, 600% y 450%. 
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observado una variación de la ocupación de suelo del año 1993 al 2005, disminuyeron las 
viviendas destinadas a residencia en 35%, 13% y 17% respectivamente, sin embargo en el 
barrio de Santa Ana se incrementó en 6% más la ocupación para residencia. De la misma 
manera, las residencias destinadas para comercio local también disminuyeron en San 
Cristóbal, San Blas, San Pedro y Santa Ana en 90%, 78%, 26% y 18%; esta disminución se 
debe al aumento de la actividad en el comercio destinado al turismo (fig. 5).  
 
Protección del paisaje urbano y cultural del Cusco 
La información estadística demuestra un incremento en las actividades económicas en el 
centro histórico, adecuando en algunos casos espacios físicos para la obtención de mayores 
ingresos de parte de los arrendatarios y los titulares de los comercios20. 
Según algunas teorías la preservación del patrimonio puede ser más exitosa cuando existe 
un reconocimiento del valor de uso, buscándose no sólo el mantenimiento del valor del 
paisaje urbano por su significancia identitaria histórica, sino que especialmente el conducir 
hacia su valorización económica como activo dentro de la ciudad, o bien porque el valor 
de cambio justifica su preservación21. Esta forma de abordar la problemática de qué se 
protege y qué se renueva en la ciudad desconoce que la ciudad es una producción social en 
donde operan diversas prácticas, relaciones, experiencias sociales, que se despliegan tanto 
por los deseos de acción de cada habitante como por las posibilidades de éstos de realizar 
dichos deseos, siendo la ciudad a su vez un producto que interviene en la producción; es 
decir, que opera lo construido, las relaciones y dinámicas existentes, en cómo se va 
reproduciendo y transformando la ciudad22. 
El centro histórico del Cusco, en la actualidad presenta una superficie de 520,63 hectáreas, 
zonificado en dos áreas de gestión macro: Área de Estructuración I (AE-I) o Centro 
Histórico y el Área de Estructuración II (AE-II) o Área Circundante de Protección. Alberga 
una población de 73,557 habitantes, que representan el 16,34% de la población provincial, 
de los cuales el 41.45% están en el AE-I y el 58,55% en el AE-II23. 
En el centro histórico existen inmuebles con características monumentales y patrimoniales 
así como espacios urbanos que vienen sufriendo procesos de deterioro y cambios de uso, 
en muchos casos con transformaciones en sus estructuras físicas24. Los inmuebles 
destinados a uso residencial tienen bajos niveles de habitabilidad e inadecuado manejo de 
residuos sólidos y líquidos, siendo éste uno de los problemas más complejos por su 
incidencia en el deterioro de la salud y del medio ambiente. La ocupación de las elevaciones 
orogénicas, o sea los cerros que circundan la ciudad, la pérdida de la cobertura vegetal y la 
falta de espacios verdes, son también problemas que inciden negativamente. El patrimonio 

                                                
20 Vianey Bellota Cavanaconza, et al., “Factores determinantes en la oferta de negocios en el centro 
histórico del Cusco”, Guacamaya 5, n. 2 (2021): 45-49. 
21 Henri Lefebvre, La producción social del espacio (Madrid: Capitán Swing, 1974): 27. 
22 Paulina Terra, “Memorias colectivas del paisaje urbano: entre la transformación y la preservación”, 
Bifurcaciones: revista de estudios culturales urbanos 18 (2014): 2-3. 
23 Municipalidad del Cusco, Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco (Cusco: Gobierno 
Municipal de Cusco, 2018): 67. 
24 Crayla Alfaro Aucca, “Gestión patrimonial y hábitat: el caso de la cooperación española en el 
centro histórico de Cusco, 1999-2010”, Devenir 5, n. 9 (2018): 9-28. 
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inmaterial presente en la conciencia colectiva del poblador, y expresado en las diversas 
manifestaciones tradicionales y festivas del calendario anual de la ciudad, no cuenta 
actualmente con planes de salvaguarda, registros e inventarios. El centro histórico del 
Cusco, debido a su alto grado de concentración de actividades públicas y privadas, es aún 
un espacio de paso y destino obligado, con un intenso tráfico de transporte público, privado 
y logístico, lo que genera gran congestión vehicular, cuyas consecuencias son los altos 
niveles de contaminación que impactan en el ambiente.  
Cusco se ha expandido en la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo urbanístico de 
los barrios de San Sebastián y San Jerónimo colindantes con el núcleo más antiguo, este 
último que se convirtió en el centro de convergencia de las funciones de una gran ciudad. 
Adicionalmente, las actividades comerciales y de servicios turísticos en estas zonas han 
desplazado el uso residencial, induciéndolo a procesos de gentrificación (fig. 6). La imagen 
urbana típica tradicional viene siendo alterada no solamente por el proceso de deterioro, 
por el que atraviesan sus edificaciones, sino también por la gran cantidad de intervenciones 
realizadas en forma clandestina, la proliferación de avisaje comercial y el cableado aéreo de 
servicios que se superpone en fachada. Estos hechos generan la pérdida de aspectos 
característicos del núcleo urbano más antiguo de la ciudad, especialmente en su carácter 
imaginable e inteligible. 
 

 
 
Figura 6: Mazzanti et al., Cusco. Cuesta de Santa Ana: a principios del siglo XX y la imagen actual. 2021 
(elaboración propia). 
 
Actualmente, para la revitalización del centro histórico, el Plan Maestro indica que se tiene 
por objeto normar y orientar las intervenciones en inmuebles y ambientes urbanos, 
incentivar la promoción del uso residencial y conservar el ambiente; el Plan quiere 
coadyuvar un desarrollo integral de la ciudad, evitando la concentración de actividades que 
generen congestión de personas y retiro de la población residente, para la protección del 
paisaje urbano25. 
En el programa para la puesta en valor del patrimonio edificado presenta un proyecto 
denominado Integración de la arquitectura y paisaje natural al paisaje urbano-histórico, que en la 

                                                
25 Este tema se trata principalmente en el capítulo IV:Objeto y Ámbito de Aplicación, artículo 12, 
Actualización del Plan Maestro de 2018. 
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actualidad solo se cuenta con un diagnóstico del mismo teniendo pendiente la 
implementación de acciones. 
En consecuencia, la vigencia y autenticidad del centro histórico del Cusco no permiten 
acreditar resultados positivos en su conservación. Todavía no se ha logrado unificar los 
esfuerzos de los involucrados. La gestión del CHC, desde hace diez años, 
aproximadamente, representa un propósito inconcluso, debido, principalmente, a la falta 
de decisión política y a la escasa participación de la base social, que es la que debe dar 
sostenibilidad a la gestión del centro histórico. Ello explica la débil institucionalidad y el 
deficiente manejo actual. 
 
Conclusiones 
Las políticas de protección del paisaje urbano adoptadas por la Municipalidad de Cusco 
están vigentes en el documento normativo del Plan Maestro del centro Histórico de Cusco 
2018-2028, estas buscan tener un equilibrio entre la preservación, protección, revitalización 
y desarrollo integral del centro histórico del Cusco y su Área Circundante de Protección, 
así como la Zona Monumental para beneficio social, en armonía con los intereses públicos 
y privados, promoviendo una adecuada calidad de vida de sus habitantes y protegiendo la 
diversidad cultural, sus tradiciones y costumbres. Sería imprescindible platear una estrategia 
integral que apele a un nuevo modelo de desarrollo, más equilibrado en el territorio, 
sostenible ambientalmente y donde el turismo, con su peso presumiblemente significativo 
en las demandas locales, regionales y nacionales, tiene un espacio importante pero no 
excluyente, complementado por otras ofertas culturales que aprovechen de manera 
diversificada y creativa la economía de la cultura y consoliden nuevos públicos26. Todos los 
documentos del pasado, ya sean gráficos, fotos o videos, documentan que Cusco siempre 
ha sido una ciudad viva, con mucha gente en sus calles. El paisaje de estos lugares no está 
compuesto únicamente por arquitecturas, sino que es el resultado de diversos factores, que 
deben ser analizados de forma multidisciplinar, a través de una colaboración entre 
historiadores, economistas, urbanistas y conservadores del patrimonio27.

                                                
26 José Miguel de Prada Poole, “Un modelo urbano más sostenible para el siglo XXI. La ciudad-
paisaje sobre el paisaje de la ciudad”, Seguridad y medio ambiente, n. 115 (2009): 48-61. 
27 Frank Huamaní Paliza, ed., Paisaje Cultural en América Latina (Lima: Ministerio de Cultura - 
Dirección de Paisaje Cultural, 2017): 5-6. 
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