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Resumen

Abstract

Un aspecto central en el desarrollo de los pue-
blos es la conciencia de identidad del patrimonio 
cultural y la relación activa con esta herencia del 
pasado en el presente. En el Perú, la costa norte 
es un territorio privilegiado en yacimientos arqueo-
lógicos, pero son aún pocas las poblaciones loca-
les que se vinculan con estos sitios positivamente, 
asumiéndolos como propios; por el contrario, con 
lamentable frecuencia, vemos como estas mismas 
poblaciones resultan involucradas en casos de 
afectación y destrucción del patrimonio cultural. En 

este trabajo trataremos el caso de la zona arqueo-
lógica intangible Quebrada Santo Domingo y cómo 
la elaboración de un video documental puede ser-
vir como punto de inflexión para empezar a promo-
ver en la población el conocimiento, valoración y 
defensa de este patrimonio cultural con miras a su 
futura gestión turística.

Palabras clave: patrimonio cultural, arqueología, 
video documental, turismo
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A central aspect in the development of peoples is 
the sense of identity of the cultural heritage and ac-
tive relationship with this legacy of the past in the 
present. In the Peru, the coast north is a territory 
privileged in fields archaeological, but are still few 
them populations local that is linked with these sites 
positively, assuming them as own; by the contrary, 
with regrettable frequency, see as these same po-
pulations are involved in cases of involvement and 
destruction of the heritage cultural. In this work will 

try to the case of the Area Archaeological Intangible 
Quebrada Santo Domingo and how the elabora-
tion of a video documentary can serve as point of 
inflection for start to promote in the population the 
knowledge, valuation and defense of this heritage 
cultural with a view to its future management tourist
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A central aspect in the development of peoples is the 
sense of identity of the cultural heritage and active 
relationship with this legacy of the past in the present. 
In the Peru, the coast north is a territory privileged in 
fields archaeological, but are still few them popula-
tions local that is linked with these sites positively, as-
suming them as own; by the contrary, with regrettable 
frequency, see as these same populations are invol-
ved in cases of involvement and destruction of the 
heritage cultural. In this work will try to the case of 
the Area Archaeological Intangible Quebrada Santo 
Domingo and how the elaboration of a video docu-
mentary can serve as point of inflection for start to 
promote in the population the knowledge, valuation 
and defense of this heritage cultural with a view to its 
future management tourist

Key words: Cultural heritage, archeology, documen-
tary video, tourism

INTRODUCCIÓN

Este trabajo propone una intervención concreta des-
de el campo de las Ciencias de la Comunicación 
ante un caso emblemático de destrucción del patri-
monio cultural arqueológico en La Libertad. La inves-
tigación se enfoca en la zona intangible Quebrada 
Santo Domingo, un patrimonio de excepcional valor 
dentro del panorama de la arqueología peruana, 
con un enorme potencial turístico; sin embargo, en 
la práctica, como muchos otros sitios arqueológicos 
en el Perú, ha sido abandonado a su suerte por el 
Estado. En este artículo seguiremos una secuencia 
cronológica en la presentación de los principales mo-
mentos de la investigación: antecedentes, grabación 
del documental y trabajo de campo, presentación del 
documental, resultados y conclusiones.

ANTECEDENTES

La Quebrada Santo Domingo está ubicada en la ju-
risdicción del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 
región La Libertad. Se trata de uno de los 15,000 si-
tios arqueológicos reconocidos por el Ministerio de 
Cultura en La Libertad (1). Está conformada por “un 
mini sistema de cuencas estacionarias o pequeñas 
quebradas y hoyadas que confluyen en una pampa 
desigual abierta con forma de media luna, la cual 
se ubica sobre la margen izquierda del río Moche, 
aproximadamente a 20 km de la ciudad de Trujillo” 
(Corcuera & Echevarría, 2010). La Quebrada Santo 
Domingo conforma un ecosistema propio, enmarca-
do entre los cerros Oreja y Santo Domingo al norte, 
cerro Los Colorados al este, cerro La Mina al sur, 
cerro Ochiputur al sur oeste y los Arenales de Santo 
Domingo al oeste (fig.1). Además de la belleza pro-
pia de su paisaje natural, con su característico color 
rojo, posee vestigios culturales que se remontan al 
período lítico, con ocupaciones sucesivas hasta la 

cultura chimú. En sus estudios sobre la Quebrada 
Santo Domingo,  la Asociación Peruana de Arte Ru-
pestre (APAR) informa que los vestigios arqueológi-
cos de la zona incluyen talleres líticos, edificaciones, 
material cerámico en superficie y, sobre todo,  un 
enorme y poco estudiado campo de geoglifos, cuyas 
características los hacen únicos en el Perú y Améri-
ca. (Corcuera & Echevarría, 2010)

Según Walter Alva, la Quebrada Santo Domingo “per-
tenece a esa categoría de espacios sagrados ubica-
dos en las márgenes de los valles, las zonas secas 
donde no se podía irrigar, y donde el hombre antiguo 
acudía periódicamente a realizar rituales y luego se 
retiraba, es decir, no eran espacios de ocupación 
permanente” (2). Para el director del Museo Tumbas 
Reales de Sipán, la Quebrada Santo Domingo reúne 
las condiciones para ser declarada “paisaje cultural”, 
por la importancia de su entorno geográfico paisajís-
tico que está estrechamente ligado a la secuencia 
cultural, la evidencia arqueológica representada es-
pecialmente por el conjunto de geoglifos.

La localidad más cercana a la zona arqueológica es 
el pueblo de Santo Domingo. La configuración actual 
de su núcleo urbano se definió en los años 70, du-
rante el gobierno militar del general Velasco, luego 
de la expropiación de la antigua Hacienda Tabaca-
lera de Santo Domingo a la familia Ganoza Plaza. 
La población actual estimada del pueblo es de 3,200 
habitantes, pero hay que mencionar que bajo la juris-
dicción política de Santo Domingo se encuentran 18 
sectores como San Pachuzco, Las Lomas, Pampas 
de San Juan y Conache, con una población total es-
timada de 18,00 habitantes (3). En la actualidad, la 
mayoría de habitantes no son originarios de la zona 
ni descienden de las familias de los ex trabajadores 
de la antigua hacienda Santo Domingo, sino más 
bien están conformados por migrantes de la sierra. 

(1) Su denominación oficial es “Zona Arqueológica Monumental Quebrada Santo Domingo”, posee la categoría de complejo arqueológico intan-
gible, R.D.N. No. 329/INC, ratificado por Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación No. 28296 – Decreto Legislativo 635-ED
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo 
con respecto a la ciudad de Trujillo. Tomado de Echevarría, 2012

Figura 2. Panel oficial del Ministerio de Cultura en la entrada de la zona arqueoló-
gica Quebrada Santo Domingo. Fotografía: José Carlos Orrillo

Según nuestras indagaciones previas, al momento 
de iniciar la investigación la mayoría de poblado-
res desconocían el valor y la existencia de la zona 
arqueológica Quebrada Santo Domingo (Anexo 1). 
Muchos pobladores mencionaron al Cerro Oreja 
como el sitio arqueológico más importante del pue-
blo, pero, a pesar de su cercanía, ninguno recor-
daba la Quebrada Santo Domingo y sólo los más 
ancianos tenían noticia de su existencia. Este es 
un dato relevante pues, como veremos después, 
varios de los invasores de la zona arqueológica 
procedían del pueblo de Santo Domingo y de los 
sectores aledaños. (Fig.2)

Desde su construcción en 1997, el canal de irri-

gación de Chavimochic constituye el límite oeste 
de la Quebrada Santo Domingo; ya desde el año 
2001 se empiezan a reportar los primeros daños 
colaterales del canal sobre la zona arqueológica. 
En 2004, la ciudadana francesa Melissa Massat 
publica un informe ante la UNESCO donde se 
narra cómo personal del Proyecto Especial Chavi-
mochic - PECH venía destruyendo con maquinaria 
pesada la zona arqueológica, con la finalidad de 
extraer material de construcción para el afirmado 
de la carretera que bordea el canal de irrigación 
(ICOMOS, 2004). En aquel momento se logra de-
tener la destrucción por parte de Chavimochic y en 
los años posteriores la Quebrada Santo Domingo 
recobró una relativa calma.

Protección del patrimonio cultural arqueológico y gestión turística participativa en el centro 
poblado Santo Domingo, distrito de Laredo, región La Libertad
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Sin embargo, con el suministro regular de agua del 
canal y el abaratamiento de los sistemas de riego, 
las tierras áridas de la Quebrada Santo Domingo se 
vuelven accesibles para expandir la frontera agrícola 
y con el paso del tiempo, empiezan a ser codicia-
das por los traficantes de tierras. Debe señalarse 
que, desde la declaratoria de zona intangible de la 
Quebrada Santo Domingo el año 2000, el Instituto 
Nacional de Cultura – INC, hoy Ministerio de Cultura 
– MINCUL,  no desarrolló ninguna acción de investi-
gación, protección ni gestión del sitio arqueológico, 
ni tampoco realizó acciones de sensibilización con 
la población cercana, teniendo en todos esos años 
nula presencia en la zona.  

Es así que, ante el abandono del Estado, el año 2011 
se inicia la invasión a la zona arqueológica. Muchas 
de estas personas proceden de los sectores aleda-
ños a Santo Domingo, pero también se identifican 
invasores de Laredo y Trujillo. No se trata de una 
invasión espontánea de gente necesitada de vivien-

da, sino de una acción  organizada y promovida por 
traficantes de terrenos (Thomas, 2016). Los inva-
sores poseen recursos económicos y logística que 
les permiten ingresar cotidianamente en modernas 
camionetas, construir pozos de cemento, usar trac-
tores para nivelar los terrenos y motobombas para 
extraer ilegalmente agua del canal Chavimochic, 
que trasladan mediante cientos de metros de tube-
rías plásticas hasta el interior de la zona arqueológi-
ca; repitiéndose una figura constante en otros casos 
de invasiones a zonas arqueológicas en el resto del 
país (Fig. 3).

Sonia Tello, investigadora de la Universidad de San 
Martín, señala: ““Todos los casos en los cuales el pa-
trimonio es depredado, maltratado y olvidado, pre-
sentan como elemento común el que en los planes 
de desarrollo y manejo (en el caso de que estos se 
hayan elaborado) no se involucra ni toma en cuenta 
el indispensable papel de la comunidad local” (Tello, 
2000)

Figura 3. Reportaje fotográfico publicado en el diario Correo, Trujillo, 17 de octubre 2014

Ante la ausencia del Estado, sin una política edu-
cativa que promueva la conciencia de identidad ha-
cia el patrimonio y con un total desconocimiento del 
valor histórico del sitio, la población es incapaz de 
ver más allá de su provecho personal y su beneficio 
económico inmediato. 

En esa línea apuntan también las observaciones de 
Antonio La Cotera: “En la actualidad, el patrimonio 
cultural está desatendido por las autoridades com-
petentes. En comparación con otros países, el Esta-
do peruano asigna un  presupuesto irrisorio para in-
vestigaciones y avances tecnológicos. Sin embargo, 
el descuido de nuestro patrimonio no se debe sólo 

al factor económico, sino también, en gran medida, 
a la educación que se imparte. Muchas personas 
desconocen la relevancia histórica del patrimonio 
cultural.” (La Cotera, 2000)

En el caso que nos ocupa, estos factores se ven 
agravados por la ausencia del MINCUL en la zona 
intangible, su escaso vínculo con los pobladores y la 
falta de una acción decidida para frenar la invasión. 
La inacción oficial ante las repetidas denuncias pe-
riodísticas que daban cuenta de estos hechos, ge-
nera una sensación de impunidad que alienta a los 
invasores a continuar con su accionar delictivo. 

José Carlos Orrillo Puga
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Figura 4. Artículo publicado en suplemento cultural Lundero, diario La Industria, Trujillo, 
diciembre 2014

Así, una denuncia presentada el 16 de febrero del 
2012 por el presidente de la Asociación Peruana de 
Arte Rupestre ante el MINCUL en Lima, no obtiene 
respuesta alguna (Echevarría, 2012). Similar situa-
ción se presenta ante la denuncia presentada en 
noviembre de 2014 por Víctor Corcuera en la sede 
de la DDC-LL, que tampoco es atendida. Entre oc-
tubre y diciembre del 2014 se publican en diarios de 
Trujillo diferentes reportajes fotográficos y denuncias 
periodísticas que dan cuenta de la invasión a la Que-
brada Santo Domingo, sin producirse en esos meses 
ninguna respuesta oficial de las autoridades del MIN-
CUL para desalojar a los invasores (Fig.4). 

Es en este momento cuando nos planteamos la 
necesidad de documentar visualmente la riqueza 
arqueológica del sitio, para promover un mayor co-
nocimiento y valoración de este patrimonio único 
que estaba siendo destruido sin haber sido siquiera 
investigado. 

GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL

Las grabaciones de campo en la zona arqueológica 
Quebrada Santo Domingo empezaron el verano del 
2015, centrándonos en mostrar la variedad de los 
geoglifos existentes, la belleza singular del paisaje, 
así como el impacto destructivo de la invasión so-
bre la zona intangible. Al mismo tiempo se realizaron 
las entrevistas con los expertos convocados para el 
documental y con los pobladores de Santo Domingo 
(Anexo 2). Desde un inicio, se contó con el apoyo 
logístico e institucional de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Privada Antenor 

Orrego.
La intención inicial era elaborar un documento au-
diovisual que preservara a través de la imagen la 
riqueza cultural, natural e histórica del sitio para las 
actuales generaciones y las futuras. El plan de gra-
bación original del documental fue ampliándose y 
adaptándose al curso de los acontecimientos. Origi-
nalmente la grabación estaba prevista para  terminar 
en seis meses pero se extendió a catorce meses. El 
hecho decisivo que marcó el replanteamiento en los 
plazos del documental fue la destrucción del geoglifo 
Triple Espiral, el 11 de abril del 2015. Este geoglifo, 
uno de los más impresionantes de la zona por su 
tamaño (11 mts.) y orientación estratégica hacia los 
cerros tutelares, fue  repasado por los invasores con 
maquinaria agrícola, con la clara intención de borrar 
toda la evidencia arqueológica de un terreno invadi-
do. (Figs. 5-6)

Protección del patrimonio cultural arqueológico y gestión turística participativa en el centro 
poblado Santo Domingo, distrito de Laredo, región La Libertad
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Figuras 5-6. Geoglifo 
Triple espiral antes 
y después de su 
destrucción con ma-
quinaria agrícola. El 
atentado fue registra-
do durante el proceso 
de grabación del 
documental. Fotogra-
fías: David Mansell-
Moullin. Marzo 2015 
– mayo 2015
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Figuras 7. Geoglifo zoomorfo que representa un mono o ardilla, una de las figuras de la 
Quebrada Santo Domingo que se mantiene en buen estado de conservación. Fotografía: David 
Mansell-Moullin

El descubrimiento del atentado fue registrado en el 
documental durante el desarrollo de la investigación, 
y fue un punto de inflexión en la información expues-
ta sobre el caso. Este geoglifo había sido documen-
tado con video y fotografía aérea gracias a la cola-
boración del fotógrafo inglés David Mansell-Moullin, 
quien participó activamente en la producción del do-
cumental a través de su empresa Condor Vision. Las 
imágenes de la destrucción fueron utilizadas en las 
denuncias periodísticas que se realizaron desde el 
mismo día del descubrimiento del atentado. 

De esta manera, podemos afirmar que durante el 
proceso mismo de grabación del documental se 
empezó a contribuir con la protección de la zona ar-
queológica. Al producirse la destrucción del geoglifo 
Triple Espiral, las fotografías y videos del atentado 
sirvieron para sustentar las denuncias periodísticas 
que fueron publicadas en los medios más importan-
tes del país. Se generó una corriente de indignación 
y la prensa nacional y extranjera ejerció una fuer-
te presión mediática sobre el Ministerio de Cultura 
quienes, al verse cuestionados, finalmente realiza-
ron las acciones de desalojo para liberar la zona ar-
queológica. (Anexo 3)

Cuando el geoglifo Triple Espiral fue destruido, las 

autoridades de la DDC-LL ofrecieron una conferen-
cia de prensa donde, entre otras acciones inmedia-
tas,  anunciaron que iban a reconstruir el Triple Es-
piral. Ha pasado más de un año desde entonces, el 
geoglifo no ha sido reconstruido y el Ministerio de 
Cultura no ha vuelto a tener presencia en la zona. Si 
bien los invasores fueron desalojados en sucesivas 
intervenciones extrajudiciales, el puente de acceso 
a la zona arqueológica sigue habilitado  y ninguna 
persona ha sido denunciada hasta el momento por la 
destrucción del geoglifo Triple Espiral. Este atentado 
de lesa cultura sigue en la impunidad hasta nuestros 
días.

El proceso de grabación del documental concluyó el 
mes de julio del 2016, cuando se realizó la última ac-
ción de desalojo en la zona intangible. Con los con-
tenidos presentados, se intenta situar el caso de la 
Quebrada Santo Domingo desde la perspectiva más 
amplia de la problemática que afecta la protección 
del patrimonio cultural en el Perú.  Al mostrar un caso 
emblemático de negligencia por parte del Estado, el 
documental nos señala también la desconexión de 
las poblaciones  con su pasado, la impunidad que 
rodea este tipo de delitos y la falta de identidad que 
nos afecta como nación.

Protección del patrimonio cultural arqueológico y gestión turística participativa en el centro 
poblado Santo Domingo, distrito de Laredo, región La Libertad
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL

La presentación del documental Intangible se realizó 
en la plaza del pueblo de Santo Domingo, el viernes 
18 de noviembre de 2016 a las 7pm, escogiéndose 
un espacio público para garantizar la mayor cantidad 
de público asistente. Los días previos a la proyec-
ción se anunció el evento mediante perifoneo público 
utilizando un spot publicitario realizado con el apoyo 
del Laboratorio de Radio de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UPAO. Para la proyección 
audiovisual se contó con la participación de la em-
presa CLIAC y el apoyo del alcalde del pueblo, sr. 
Carlos Cerín Llauri. Asimismo, se contó con el apoyo 
de algunos pobladores de Santo Domingo como la 
sra. Martha Laguna, los que realizaron labores de 
coordinación y habilitación del espacio.
La proyección del documental concluyó con una ron-
da de preguntas que se prolongó por más de una 
hora. Entre los pobladores se observó un alto por-
centaje de alumnos de secundaria de la Institución 
Educativa No. 81526 del Pueblo de Santo Domingo, 
quienes manifestaron gran interés por conocer más 
sobre los temas presentados en el documental.

Luego de la proyección se realizó un sondeo entre 
los pobladores, aplicando un cuestionario para medir 
su nivel de conocimiento, valoración y actitud hacia 
los temas presentados en el documental (Anexo 1). 
Se tomó una muestra de 20 pobladores adultos, apli-

cando un muestreo cualitativo por avalancha, donde 
cada persona entrevistada recomendaba a otra, su-
cesivamente. La encuesta fue aplicada por los es-
tudiantes Patricia Silva Mozo y Jhon Gómez Julca, 
miembros del Grupo de Investigación en Comunica-
ción y Patrimonio Cultural  de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación UPAO.

Finalmente, es importante señalar la participación 
activa en el proyecto de investigación de los alumnos 
de pregrado de la carrera de Ciencias de la Comu-
nicación de la UPAO. Algunos de ellos se integraron 
al equipo de apoyo en las grabaciones de campo y 
otros participaron en las presentaciones del proyecto 
en importantes espacios de difusión como la II Fe-
ria Regional de Ciencia y Tecnología organizada por 
UPAO y CONCYTEC (3-4 noviembre 2016, campus 
UPAO, Trujillo). Los materiales de difusión del pro-
yecto fueron diseñados por la alumna de intercambio 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Glo-
ria Isabel Hernández Ruiz, de nacionalidad mexica-
na. (Anexo 4)

Figuras 8. Presentación del documental en el pueblo de Santo Domingo. 18 noviembre 2016. Fotogra-
fías: Juan Ciudad / José Carlos Orrillo
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CONCLUSIONES

Los resultados del cuestionario aplicado confirmaron largamente el impacto positivo del mate-
rial audiovisual para promover el conocimiento y valoración de la zona arqueológica Quebrada 
Santo Domingo en los pobladores. 

Nuestra investigación tuvo como objetivo general  promover la protección del patrimonio cultural 
arqueológico y la gestión turística participativa en los pobladores del C.P. Santo Domingo, dis-
trito de Laredo, región La Libertad. A partir de las respuestas obtenidas en el sondeo preliminar, 
y por las observaciones realizadas durante la proyección del documental en el pueblo de Santo 
Domingo, se puede concluir que, en términos generales, se ha cumplido satisfactoriamente con 
el objetivo planteado. 

Asimismo, se puede concluir que el video documental servirá para promover, a futuro, acciones 
o iniciativas conducentes a lograr la protección del patrimonio cultural arqueológico y la gestión 
turística participativa en los pobladores del C.P. Santo Domingo, distrito de Laredo, región La 
Libertad.

Sin embargo, es necesario mencionar que la gestión turística de un sitio arqueológico vulnerable 
como la Quebrada Santo Domingo debe realizarse en el marco de un plan integral de manejo 
que involucre, en primer lugar, la investigación científica y luego la evaluación cuidadosa y 
multidisciplinaria del impacto de las visitas al lugar. El turismo no debe ser idealizado como una 
alternativa de desarrollo per se para superar el atraso económico de las poblaciones. 

En palabras de Victor Vich, “el turismo tiene que dejar de ser conceptualizado como un asunto 
estrictamente comercial para comenzar a ser tratado dentro de una estrategia cultural más 
amplia y ambiciosa… Un buen proyecto de desarrollo turístico no sólo pasa por construir más 
hoteles y vender imágenes exóticas: pasa, sobre todo, por definir una política de patrimonio que 
invierta más en la investigación histórica, por producir informaciones adecuadas sobre el pasa-
do, por acompañar la formación de guías de turismo y por definir una política identitaria donde 
el mercado no sea el único actor implicado” (Vich, 2014).

La gestión turística participativa de la zona intangible Quebrada Santo Domingo debe entender-
se como la última etapa de un plan de manejo sostenible que cumpla con todos los estándares 
técnicos y científicos para la puesta en valor de un patrimonio cultural tan vulnerable y valioso 
como éste. Sin embargo, no puede soslayarse la importancia que tendría para el desarrollo so-
cial y económico de Santo Domingo. Xavier Paunero, citando a Lowenthal 1998, sostiene que 
“el turismo cultural y patrimonial demuestra un claro interés por el pasado, en la medida que es 
una de las manifestaciones más importantes de la sociedad contemporánea, ante la creciente 
pérdida de identidad cultural provocada por el cambio social y político; de esta forma, el pasado 
se transforma en una fuente de identidad personal y colectiva, donde la capacidad para recor-
darlo e identificarse con él ofrece significado, finalidad y valor a nuestra existencia” (Paunero, 
2004).

RECOMENDACIONES

El documental Intangible realizado como parte del proyecto de investigación debe considerarse 
como el primer paso de un proyecto mayor de desarrollo que involucre activamente a la comu-
nidad de Santo Domingo.

El documental utiliza las herramientas de la comunicación audiovisual para mostrar la importan-
cia de una zona arqueológica y despertar la conciencia del valor del patrimonio.
 
Del mismo modo, se pueden realizar diversas intervenciones como parte de un plan de comu-
nicación mayor que involucre diversos lenguajes y medios (radial, escrito, gráfico, etc.)  y que 
tengan como objetivo despertar el sentido de identidad hacia el patrimonio cultural y empoderar 
a los pobladores para convertirlos en dueños de su futuro

Un sector importante de la población de Santo Domingo donde debe intervenirse son los niños. 
Los niños asistentes a la proyección del documental que provenían de la institución educativa 
de Santo Domingo plantearon numerosas inquietudes y mostraron estar dispuestos a colaborar 
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en la protección de la zona arqueológica y a defender los geoglifos.

Se recomienda continuar con el desarrollo de futuras investigaciones para determinar el modo 
más viable de contribuir desde la comunicación, a la protección y difusión del excepcional 
patrimonio cultural arqueológico que tenemos en la región y el país.
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ANEXOS

1. ENCUESTA 
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2. EXPERTOS ENTREVISTADOS PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Walter Alva, Director Museo Tumbas Reales de Sipán - Lambayeque

Luis Jaime Castillo, Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - Lima

Gori Tumi Echevarría, Presidente Asociación Peruana de Arte Rupestre - Lima

María Elena Córdova, Directora Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad (DDC-LL) - 
Trujillo

Jesús Briceño, Coordinador de Arqueología DDC-LL - Trujillo

César Gálvez Mora, Director de Patrimonio Cultural DDC-LL - Trujillo

Ignacio Alva Meneses, Director Proyecto Arqueológico Cerro Ventarrón - Chiclayo

Daniel Castillo Benites, Director Red de Arqueología Peruana – Trujillo

Iván La Riva Vegazzo, Catedrático UNT y Consultor de Turismo – Trujillo

Víctor Corcuera, Guía oficial de Turismo y miembro de APAR - Trujillo

Claudia Lüthi, Fotógrafa y activista ambiental - Lima

3. ENLACES DE PRENSA 

http://www.peruthisweek.com/news-600-year-old-geoglyph-destroyed-in-trujillo-105873

http://rpp.pe/2015-04-14-trujillo-responsabilizan-a-mincu-por-destruccion-de-geoglifos-noti-
cia_787374.HTML

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/trujillo-geoglifo-600-anos-antiguedad-fue-destruido-inva-
sores-noticia-1804267

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/antes-y-despues-geoglifo-600-anos-destruido-trujillo-
noticia-1804315

http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/ministerio-de-cultura-se-pronuncia-sobre-
geoglifo-de-la-zona-arqueologica

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/ministerio-cultura-interviene-destruccion-geoglifo-noti-
cia-1804550

http://canaln.pe/actualidad/trujillo-denuncian-destruccion-antiguo-zona-arqueologica-invasio-
nes-n177620

http://larepublica.pe/15-04-2015/la-libertad-destruyen-geoglifo-de-quebrada-santo-domingo

http://www.peruthisweek.com/news-trujillo-about-200-geoglyphs-destroyed-in-laredo-in-last-
15-years-105964

http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/invasores-destruyeron-200-geoglifos-en-quebrada-santo-
domingo-581938/

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ministerio-cultura-dano-geoglifo-triple-espiral-quebra-
da-santo-domingo-libertad-42671

http://www.elmundo.cr/destruyen-en-norte-del-peru-un-geoglifo-de-600-anos-de-antiguedad/

https://www.youtube.com/watch?v=9_46_94cvdc

https://www.youtube.com/watch?v=PvV0hocIoN4

https://www.youtube.com/watch?v=h2PasACKREY

https://www.youtube.com/watch?v=THxillKGDg0

https://www.youtube.com/watch?v=4DHVPTvaZXs
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4. MATERIALES IMPRESOS

 

Tríptico informativo del proyecto de investigación para II Feria Regional de Ciencia y Tecnología. Diseño: 
Gloria Hernández Ruiz

DVD documental Intangible. Diseño: Gloria Hernández Ruiz

José Carlos Orrillo Puga


