
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Escuela Profesional de Arquitectura 

z 

? 

o 
< 

Una @nsl!tucidn Adventista 

Entre lo fijo y lo navegable: 

Sistema de equipamiento lacustre como catalizador educativo productivo 

en el Lago Titicaca ,Puno. 

Tesis para obtener el Título Profesional de Arquitecto 

Autor: 

Raquel Emma Neira Suaña 

Asesor: 

Mg. Cristian Pedro Yarasca Aybar 

Lima, diciembre de 2020 



DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 
 

 

Mg. Cristian Pedro Yarasca Aybar, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela 
Profesional de Arquitectura, de la Universidad Peruana Unión. 

 

DECLARO: 

Que la presente investigación titulada: “ENTRE LO FIJO Y LO NAVEGABLE: SISTEMA 
DE EQUIPAMIENTO LACUSTRE COMO CATALIZADOR EDUCATIVO PRODUCTIVO 
EN EL LAGO TITICACA, PUNO” constituye la memoria que presenta el (la) / los 
Bachiller(es) Raquel Emma Neira Suaña para obtener el Título Profesional de Arquitecto, 
cuya tesis ha sido realizado en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del autor, sin 
comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 07 días del 
mes de diciembre del año 2020. 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
Mg. Cristian Pedro Yarasca Aybar 



240 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
En Lima, Ñaña, Villa Unión, a … 07...día(s) del mes de... diciembre......del año 2020 siendo las.09:00..horas, se 
reunieron en el Salón de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Unión, bajo la dirección del Señor 
Presidente del jurado:…………………Dra. Maria Vallejos Atalaya de Cornejo…….el secretario:………Mg. 
Daniela Ayala Mariaca………………y los demás miembros:……………….. Arq. Wilfredo Ramos Quispe y el 
Arq. Paul Platón Churayra Flores…………………… y el asesor……….Mg. Cristian Pedro Yarasca 
Aybar……………………………………con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de la 
tesis titulada:…………Entre lo fijo y lo navegable: Sistema de Equipamiento Lacustre como Catalizador 
Educativo Productivo en el Lago Titicaca, Puno..... 
de el(los)/la(las) bachilleres: a)….  RAQUEL EMMA NEIRA SUAÑA 
……………………………….: b)….  

conducente a la obtención del título profesional de………………………… ……………………………………………. 
…………………………………………………ARQUITECTO  

(Nombre del Título Profesional) 
con mención en …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (los)/a(la)(las) candidato(a)/s hacer uso del 
tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del 
jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por el(los)/la(las) 
candidato(a)/s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado. 
Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el 
dictamen siguiente: 
Candidato (a): Raquel Emma Neira Suaña 
 

CALIFICACIÓN 
ESCALAS  

Mérito 
Vigesimal Literal Cualitativa 

APROBADO 18 A- MUY BUENO SOBRESALIENTE 

 
Candidato (b):  
 

CALIFICACIÓN 
ESCALAS  

Mérito 
Vigesimal Literal Cualitativa 

     
(*) Ver parte posterior 
Finalmente, el Presidente del jurado invitó al(los)/a(la)(las) candidato(a)/s a ponerse de pie, para recibir la 
evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas. 

 
 

 

Presidente 
Dra. Maria Vallejos 
Atalaya de Cornejo 

Secretario 
Mg. Daniela Ayala 

Mariaca 

 
   

Asesor 
Mg. Cristian Pedro 

Yarasca Aybar 

Miembro 
Arq. Wilfredo Ramos 

Quispe 

Miembro 
Paul Platón Churayra 

Flores 

 
 
 
 

  

Candidato/a (a) Candidato/a (b) 



© Arquitectura UPeU © Arquitectura UPeURaquel Emma Neira Suaña Raquel Emma Neira Suaña

El espacio lacustre es complejo y particular, alberga ciudades y comunidades en su rivera y en si 
misma,sin embargo se presenta un deterioro del espacio natural y condiciones poco favorables en 
sus poblaciones.Por ello, la presente tesis tiene el objetivo principal de proponer un sistema con 
estrategias de localización e implementación para futuros centros educativos productivos en el 
Titicaca con el propósito de articular, de acuerdo a las características de la zona y sus comunidades 
,y con ello consolidar las poblaciones vulnerables del lugar para brindar una mejor calidad de vida.
Además se incluye un módulo flotante e itinerante para el traslado de docentes e investigadores para 
llegar a cada una de centros comunitarios .Método: es una investigación proyectual, para elaborar 
una propuesta frente a las necesidades y problemas, se inicia con el estudio de situación actual del 
espacio lacustre, el espacio lacustre como patrimonio natural y sus oportunidades que presenta 
el lugar. Los resultados son catálogos con la ubicación estratégica de acuerdo al territorio y un 
catálogo con intenciones proyectuales de forma modular hasta lograr conformar una configuración 
.Y finalmente el sistema para el espacio lacustre sea catalizador para la zona altoandina lacustre del 
Perú,resaltando su identidad local con el uso de la Totora en su territorio particular poco estudiado 
en aspectos urbanisticos ,arquitectónicos y finalmente si aún no existe una red sobre la innovación 
en nuestro país el territorio se presta para oportunidades multiprogramáticas para la identidad local .

Palabras clave: Lacustre, productivo, educativo, Titicaca y flotante.

Resumen

Keywords: Lake, productive, educational, Titicaca and floating.

The lacustrine space is complex and particular, it houses cities and communities on its banks and 
in itself, however there is a storage of natural space and unfavorable conditions in its populations. 
Therefore, this thesis has the main objective of proposing a system with localization and 
implementation strategies for future productive educational centers in Titicaca with the purpose 
of articulating, according to the characteristics of the area and its communities, and with this 
consolidator of the vulnerable populations of the place to provide a better quality of life. It also 
includes a floating and itinerant module for the transfer of teachers and researchers to reach each of 
the community centers. Method: it is a project research, to elaborate a proposal in front of the needs 
and problems, it begins with the study of the current situation of the lacustrine space, the lacustrine 
space as natural heritage and its opportunities that the place presents. The results are catalogs with 
the strategic location according to the territory and a catalog with projective intentions in a modular 
way until achieving a configuration. The use of the Totora in its particular territory Little studied in 
urban, architectural and finally if there is not yet a network on innovation in our country The territory 
lends itself to multiprogrammatic opportunities for local identity.

Abstract
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1 . Introducción

1.1. Definición del Tema

A lo largo de los años los seres humanos siempre se establecen y habitan cerca del agua, sin embargo, 
existen poblaciones  que  viven en las mismas aguas o rodeadas completamente por ellas y crean 
una forma de vida particular con un sistema complejo ,estos desde sus inicios hasta la actualidad 
tienen un crecimiento lento y son considerados parte de una población rural altoandina ,que viven 
en 4 islas y 3 comunidades de islas flotantes artificiales, son una población vulnerable y pobre ,con 
ingresos básicos para su día a día. En algunos casos ya que pertenecen a un distrito, el gobierno 
se encargó de establecer programas de alimentación “Qaliwarma “que llegan a estas zonas para el 
apoyo a la pobreza y se desarrolla con la participación de la población del lugar. Sin embargo, en los 
sectores de educación, salud y transporte existe una dinámica diaria de traslado a distintos puntos 
del espacio lacustre.

Es por ello, para la efectividad, es necesario buscar y aplicar estrategias de acuerdo al territorio con 
los gobiernos locales y regionales para promover el desarrollo local y territorial. Es así como surge 
la propuesta del sistema lacustre que permitirán potencializar la cultura productiva y educativa de 
las comunidades lacustres, por medio del análisis del contexto del lugar y la orientación hacia el 
concepto de innovación se impulsará a las diversas dimensiones al desarrollo, en base al estudio se 
plantearán estrategias que brinden oportunidades en diferentes lugares del Perú y el mundo. No 
obstante, podría no ser creíble la existencia de un proyecto sostenible, debido a la poca presencia 
de proyectos de innovación en un clima extremo de temperaturas por debajo de cero, sin embargo, 
Puno es una de las regiones con potencial cultural e histórico, cuenta con un espacio lacustre de 
oportunidades y riqueza cultural. 

1.2. Pregunta de Investigación

Las ciudades y comunidades parte de la rivera lacustre son accesibles a la llegada de transporte, 
alimentos, educación, salud en las que los pobladores tienden a tener a una distancia optima al 
acceso de sus derechos básicos, pero ¿Qué es lo que sucede en las comunidades que habitan en 
medio de las aguas del espacio lacustre? ¿Existe un sistema de productividad, educación, comercio 
y salud? En estas zonas se presenta un índice de pobreza mayor al 55 % que se refleja en la salud 
y educación el 58,8 % (INEI, 2017). Según a la entrevista se presencia que de cada 8 de 10 niños 
logran concluir sus estudios básicos, y de cada 2 de 10 logran incursionar en una carrera profesional. 
Los otros se asientan, construyen sus islas y una vida familiar dedicándose a la acuicultura, turismo 
vivencial, conductores de transporte lacustre y artesanos independientes, esto por motivos de no 
tener oportunidades en su zona. Por ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 
generar un sistema lacustre en el Titicaca con redes infraestructurales que permitan promover la 
educación y la productividad para mejorar la calidad de vida?

1.3. Justificación

Actualmente, la tecnología presenta una serie de oportunidades para el desarrollo social y económico 
de la humanidad, se tiene como referente al proyecto Fab Lab Flotante en la región Amazonas 
Perú que cuenta con una serie de nuevos mercados y productos de valor en las que define que 

Fuente: Elaboración Propia(2018)

Figura 1. Ingreso hacia las islas flotantes
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las nuevas tecnologías posteriormente brindaran una amplia cadena productiva que sean distintas 
a la tradicional (Juárez Vélez, García, & Aybar, 2018). El Lago Titicaca de la región de Puno, tiene 
recursos naturales que brinda el espacio lacustre que son únicos ya que se considera como el lago 
más alto y navegable del mundo conocido mundialmente, alberga comunidades que habitan en 
las islas artificiales flotantes realizados a base a las raíces de totora que capturan la atención y el 
valor que alberga el espacio lacustre, los sectores con mayor contaminación en la Bahía interior de 
Puno afecta la flora que con mayor extensión son los totorales como recurso para el patrimonio 
cultural subvalorados en la actualidad, pudiendo potenciar como recurso bioclimático. Por ello, una 
alternativa de descontaminación es la disponibilidad que tienen los recursos, para disminuir la quema 
de ellas, apoyar e impulsar el uso de la totora para el turismo al tomar como recurso la experiencia 
de los pobladores de la comunidad de los Uros que aún realizan la práctica de construir viviendas, 
artesanías, embarcaciones en su vida cotidiana y son reconocidos a nivel nacional y regional, por 
dicha virtud. Respecto a las oportunidades para el proyecto, una de las principales es la tecnología ya 
que brindara un desarrollo para la región y la nación. El Perú como país diverso tiene oportunidades 
económicas en su población y depende de una adecuada valorización y a través de una biotecnología 
se potencializaran y brindaran oportunidades para el entorno ambiental, ecoturístico, disponibilidad 
de recursos naturales, manejo integrado del ecosistema, la cadena productiva, desarrollo de la 
actividad económica regional, mercado de servicios ambientales , ecológico, tecnológico las 
oportunidades están asociadas al desarrollo sostenible de la biodiversidad, biotecnología, biodiseño, 
conocimientos tradicionales y  social desarrollo de redes sociales, fortalecimiento para la educación,
Finalmente, el desarrollo de la tesis generara conocimientos académicos ya sean de investigación 
actualizadas en base a las que se realizaron anteriormente, también se tendrá el mapeo del estudio 
del lugar como los llenos y vacíos, áreas verdes, equipamiento, flujo peatonal, vehicular y lacustre, 
altura de las edificaciones, todo ello formara parte de la base para investigaciones y proyectos que 
vendrán. Recalcando también de que cumplirá para el conocimiento de las comunidades, ciudades 
que albergan el lago, la provincia, la región y el Perú. 

1.4. Objetivos

1.4.1.Objetivo Principal 

Diseñar un sistema lacustre a través de estrategias de localización e implementación proyectual de 
Centros Educativos Productivos a fin de articular un programa arquitectónico al territorio del lago 
para incrementar los índices de aprendizaje, habilidades de emprendimiento en sus habitantes y 
resaltar la identidad del territorio con el uso de la Totora.

 

1.4.1.Objetivos Secundarios

1.Identificar la situación actual del espacio lacustre, causas y efectos de la contaminación por residuos 
sólidos por parte de los pobladores y el gobierno regional, recolectar datos sobre las acciones que se 
han dado a través de las distintas épocas.                                                                                                                                            

2.Analizar la organización del espacio lacustre y plantear indicadores de localización plasmadas en la 
metodología de la cartografía en el espacio lacustre del Titicaca.
 
3.Plantear lógicas espaciales para el programa lacustre de articulación educativa productiva y mejorar 
la habitabilidad en el espacio, para sistematizar y formular una conexión destinado al desarrollo del 
territorio.

Fuente: Casa del Corregidor (2002)

Grupo de pescadores de la etnia de los Uros,se 
transladaban en conjunto por la situación del Perú en su 
momento.

Figura 2. Vida Cotidiana de los Urus 1888
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2 . Argumento Teórico

2.1. Patrimonio Cultural

La palabra Patrimonio señala dos aspectos importantes, primero se indica que lo tangible esta 
realizado por el ser humano, por otro lado, se refleja la cosmovisión de una comunidad en su cultura 
y la sociedad, por lo tanto, el patrimonio no es el inicio de lo natural, sino que es el resultado de 
la interacción del ser humano con su entorno inmediato y sus semejantes (López, 2008).En otros 
casos llamado también patrimonio vivo, refiriendo a las expresiones prácticas y técnicas, saberes que 
son transmitidos de generación en generación, todo ello produciendo e impulsando a generar su 
identidad y continuidad para un desarrollo social y creativo, contribuyendo al desarrollo económico 
a la población de la zona y su entorno con sus saberes autóctonos y tradicionales. El patrimonio 
cultural como origen derivado del latín patrimonium que en su inicio fue definido y actualmente 
también como la acción de heredar el conjunto de vienes, pretende un sentido de propiedad porque 
no es universal, ni en el tiempo, ni en el espacio, todos estos factores mencionados anteriormente son 
y dependen de factores culturales que se van integrando con la sociedad. Para algunos el origen del 
Patrimonio cultural vendría del Humanismo del Renacimiento, desde ese momento nace el interés 
por el pasado y al futuro, de carácter social y político, de identidad y cohesión social (López, 2008).

En la actualidad esta expresión de patrimonio cultural inmaterial no solo viene implicando a objetos 
coleccionables o monumentos sino también a aquellos hechos de expresiones vivas y tradicionales 
que fueron heredadas y serán transmitidas a los que vendrán. La importancia del patrimonio cultural 
implica a comunidades y contribuye al diálogo entre una diversidad de culturas y promueve el 
respeto y su valorización hacia a otros modos de vida. En cuanto a la importancia del patrimonio 
cultural inmaterial cabe recalcar que el factor céntrico es el conocimiento y técnicas que se van 
transmitiendo dentro de los grupos sociales, ya sean grupos de mayor o menor cantidad y se enfatiza 
desde un ámbito local hasta el desarrollo de su propio país. Por lo tanto el patrimonio cultural 
inmaterial primero implica lo tradicional, lo contemporáneo que son característicos de varios grupos 
sociales, como segundo punto es un elemento integrador que comparte expresiones del patrimonio 
y se relaciona con pueblos que sean semejante, invita a que esos miembros se sientan como parte 
de su comunidad y tercero es representativo porque es exclusivo y con un valor único ,como último 
punto es que se basa en una comunidad ,que ellos creen, mantienen y transmiten el conocimiento a 
partir de actividades (Unesco, 2011).

El patrimonio local viene a ser aquellos manifestaciones locales y lugares que guardan una relación y 
la capacidad de hacerse distinguir por su ubicación, destacándose en el lugar o en otro si en el caso 
de que la comunidad local como patrimonio hubiese estado ubicada en otro lugar, debería también 
mantener su autenticidad que se desarrolla y adquiere. Por otro lado, el flujo de visitantes que es 
capaz de atraer el patrimonio implica factores diversos. primero el interés social y la capacidad de 
atracción, los lugares y los atractores que la propia naturaleza permite como referente patrimonial 
localizado (Prats, pág. 2010).El patrimonio y el Turismo son complejos porque las tradiciones,                   
la arquitectura, la gastronomía, geografía e la historia son riquezas culturales y se convierten en 
atractivos para el turismo extranjero, nacional y local. El turismo Cultural es definido como una forma 
de turismo alternativo que contribuye a la comercialización de la cultura, protagonizándose 

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Figura 3. Puerto de Isla Amantani
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los valores auténticos que expresan creatividad, imaginación y generación de productos culturales, 
la cultura y la naturaleza derivados del paisaje conjunto, la historia, gastronomía, arquitectura, 
arqueología, fauna, son un sistema que forma el eje turístico acompañados de las formas de vida 
y costumbres (Talavera, 2003).El turismo abarca un sistema de diversos tipos de interacción en los 
que se encuentran agentes como el poblador, el turista local, nacional o extranjero, potencialidades 
turísticas, empresas, micro y macro empresas, trabajadores externos, y espacios o lugares que son y 
serán parte del legado histórico con significados y símbolos relacionados con la atracción que ofrecen 
los lugares y se ejerce lo que las personas hacen, todo ello con la finalidad de experimentar el estilo 
de vida distinta y participar en las experiencias culturales en aspectos emocionales , intelectuales 
,psicológicos y estéticos (Guardado, 2014).

A nivel Nacional en el Perú el Turismo presenta una oportunidad para el aprovechamiento del 
patrimonio cultural, organizando, planeando y promoviendo la conservación y desarrollo. Perú 
posee un patrimonio cultural diverso y extenso por la presencia de grandes culturas, pueblos que 
vivieron en las tierras peruanas que alcanzaron un nivel cultural alto en lugares, etapas, tiempos. 
herencia de los virreinatos poderosos de América Hispana(Carrasco, 2014). Se tienen una cantidad 
innumerables de monumentos arquitectónicos, textiles, artísticos, cerámica, técnicas que vienen 
desde épocas atrás que en el presente son prueba de la grandeza. Y en la actualidad también se 
pueden reflejar en las actividades que se realizan en ellos como la variedad de actividades folklóricas 
en cada una de las regiones del país multicultural.

Acercándonos al territorio de estudio la región de Puno posee una gran importancia ecológica, 
económica productiva ya que posee recursos naturales terrestres y acuáticos. Caracterizada por la 
cultura Tiahuanaco, Collas y Aymaras que marcaron y son parte de la historia ya que, en el siglo 
XV, ingresaron a la mesera del Collao en los que fueron conquistados violentamente a grupos 
collas y aymaras, todo ello formando a una dispensación de grupos, algunos se dirigieron hacia el 
Cuzco. Actualmente Puno se a caracterizado por sus actividades folklóricas, además de poseer un 
importante recurso natural que forma parte de las actividades tradicionales de las comunidades 
y pueblo que habitan en las riveras del Lago Titicaca. Puno al ser la cuarto región concurrida del 
Perú presenta un eje Turístico concurrido esto motivado y gira en torno al Lago Titicaca siendo un 
recurso cultural y natural para esta actividad, los sectores más visitados son la misma ciudad de 
Puno, seguido por la comunidad de los Uros caracterizados por ser una comunidad que habita en 
islas flotantes de totora que forman parte del patrimonio cultural por las actividades que se realizan 
en ellas, como las artesanías de totora y textiles (SINEACE, 2014). La isla Amantani, Taquile y Soto son 
Pueblos que mantienen su riqueza cultural. Dentro del eje Turístico el más afectado es la comunidad 
de los Uros ya que al habitar en el lago, la contaminación por la quema de totorales y residuos sólidos 
que se descargan de la ciudad presentan un impacto ambiental que el futuro podrían desaparecer. 
Se concluye que, en el Perú al tener una riqueza de Patrimonio Cultural, se despreocupa de conservar 
y valorar sus actividades culturales de los pueblos y comunidades que están alejadas.

2.2. Paisajes Lacustres

El vestigio ecológico y la perdida de la biodiversidad nos impulsan a estudiar el territorio de manera 
multidimensional para identificar, analizar, solucionar los problemas que se producen, ya que 
desde siempre existió la percepción por un lugar de transición concurrencia, ahora su necesidad e 
importancia para que habite el ser humano, en este caso el espacio lacustre definido como un espacio 
único ,complejo ,frágil , vulnerable y de un interés que repercute y describe los valores culturales, 
históricos, paisajísticos ,con dimensiones biofísicas como son el agua, el suelo, el sub suelo, el clima, 
los minerales, la flora, la fauna y el aire. Un lago, su ribera, su Cuenca hidrográfica, por si solo cada uno 
no llega a ser un espacio lacustre. Ya que en ello influyen varios aspectos como lo socio temporal y el 
espacio común ,agregando también su uso y las acciones que se desarrollan en el territorio ,lo que 
vendría a integrar el espacio lacustre (Folch, 2003).El lago es una categoría distinta que a los cuencas 
hidrográficas o zonas rurales ,es un elemento que se estructura de dimensiones dependientes entre 
si (Castillo, 2010) .En la actualidad se encuentra modificado por las actividades que realiza el hombre 
como el turismo, la pesca, la agricultura y los minerales que se puedan encontrar  dentro de un 
paisaje lacustre.

Los paisajes lacustres definidos como parte también del patrimonio ambiental, social y económico 
resultan enriquecidos por el legado histórico que las acciones humanas tradicionales e históricas 
(Herráiz, 2012). También es un sistema dinámico donde las acciones del hombre dentro de este 
espacio son reflejadas en la cultura de la sociedad que lo habita y su integración con otros recursos 
como los higrológicos, ecológicos, la realidad social y económica. Un paisaje lacustre se halla porque 
comprende una unidad territorial y el crecimiento de comunidades, ciudades que habitan en las 
riveras y cuencas, funcionando elemento integrador de la organización, pero a su vez se encuentra 
una problemática por la competencia de estar cerca o en ella, por sus recursos naturales que presenta, 
sin considerar dañarlo o degradarlo definitivamente (Castillo, 2010).El interés por el paisaje lacustre 
es porque demuestra una imagen pictórica, natural sin contar la intervención del ser humano, 
mostrando, resaltando su riqueza natural y ecológica. Además de ser parte del planeamiento para 
un sector ya que el ser humano siempre ha habitado cerca del agua, un espacio que considera el 
límite Ambiental entre hombre y naturaleza, lago y urbes. El hombre es la preocupación primordial 
del país para el equilibrio y la armonía para él un desarrollo sostenible, ya que hoy y hace años atrás 
interviene estos paisajes.

La condición económica en Puno actualmente está centrada en el Turismo, Comercio, Enseñanza y 
otros. Sin embargo, no se está tomando en cuenta las acciones que recaen en el impacto Ambiental, 
cultural que está produciendo estas actividades en el propio territorio y la calidad de vida que 
tienen sus habitantes. En este lugar el paisaje lacustre es el protagonista para un desarrollo turístico, 
exploración de los recursos naturales, acuícola y forestales, ya que presenta el crecimiento de los 
totorales tanto en el sector perteneciente a Perú y Bolivia. Por lo tanto, el paisaje lacustre de la Cuenca 
del Lago Titicaca nos presenta diferentes dimensiones con lugares autóctonos. También reconocido 
a nivel mundial por ser el lago más alto y navegable del mundo, en el territorio peruano se extiende 
por las provincias de San Román, Azángaro, Huancané, Chucuito y Yunguyo, también abarcando el 
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territorio boliviano como las provincias de Ingavi, Murillo, Los Andes, Manco Capaz. Constituye ríos 
que vierten sus aguas y contribuyen a su productividad, albergando paisajes memorables y una gran 
biodiversidad. La Cuenca del lago Titicaca perteneciente a Perú cuenta con un 55% que es 4610 km², 
con una profundidad máxima de 283m.En él se encuentran 87 islas ,58 en el lago mayor y las otras 
43 en la cubeta principal y los 15 que restan en la bahía de Puno. Las que tiene mayor tamaño son 
Amantani, Taquile, Soto y Campanario, incrementando a ello la presencia del archipiélago de las islas 
flotantes, que a su vez tienen una mayor cantidad de visitantes turistas, ya que preservan paisajes 
únicos Además de tener como recurso, la abundancia de los totorales con una extensión de 1536 
Km² que equivale al 79.9% del total en el Lago Titicaca (ONGD, 2012), se encuentran en las zonas 
litorales que son atractores turísticos por el paisaje lacustre que se percibe ,por lo tanto forman y son 
parte del espacio lacustre de esta zona altoandina y ellas también son las que propician la existencia 
de seres vivos en el agua ,y encima de ellas como un habitad para construcción de nidos para 
aves. Los componentes paisajísticos principales que se integran e incorporan a la vida tradicional 
constituyen múltiples actividades por parte de las costumbres, tradiciones que se realizan en los 
meses de festividad.

Hoy para enfrentar el desequilibrio ecológico del lago Titicaca, el sector con mayor contaminación 
se encuentra en la Bahía interior de Puno, para ello existe en el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial, estratégicas y proyectos que se interesan por esta problemática. También se presenta 
intenciones proyectuales para este sector, incluyendo distintos tipos de estudios y estudiosos. 
Otro punto importante que presenta un impacto Ambiental es la contaminación por la quema de 
totorales que se a venido realizando desde años atrás, esto incrementándose año tras año a causa 
de la subvaloración y el uso que se está perdiendo en la zona. Todo ello afectando directamente a la 
comunidad de los Uros y la Ciudad de Puno. Otros puntos que son involucrados por la contaminación 
en este caso visual son la isla de Amantani, Soto, Taquile, Chucuito y comunidades que habitan 
cercanas al lago, alterando el paisaje lacustre (Ambiente, Línea Base Ambiental de la Cuenca del 
Lago Titicaca, 2013). El interés por los totorales solo nace en el instante que se realiza las quemas, 
pero se deja de lado porque las autoridades y los pobladores se acostumbraron a estas acciones. Si 
bien se tenía proyectos planteados en la contaminación por la bahía interior de Puno, en este sector 
del crecimiento de los totorales aún no se proyecta ninguno, de alguna manera hay investigaciones 
que incluyen la comunidad de los Uros, como parte ejemplar ya que son los que incluyen la totora 
como un recurso del día a día en su comida, vivienda, transporte y artesanías.

Fuente: Expedisión Travel Perú(2014)

El paisaje lacustre en Puno es 
única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.

Figura 4. Vista de la Aproximación Territorial 

Fuente: Expedition Travel Peru (2015)

El Lago Titicaca sin duda es el mayor atractivo 
natural,actualmente es ocupada por la mayoría de la 
provincia de Puno y una parte del país cercano Bolivia.

Figura 5. Viste 3 ,Aproximación Territorial

1817



© Arquitectura UPeU © Arquitectura UPeURaquel Emma Neira Suaña Raquel Emma Neira Suaña

3.1. Metodología

La metodología de la investigación es de tipo proyectiva(Ver página 22),que consiste en buscar 
soluciones a necesidades de un grupo social ,institucional ,partiendo de un diagnostico preciso 
para alcanzar ciertos fines y funcionar adecuadamente (Hurtado , 2000).Se abarca 4 puntos, en la 
primera parte se determina la delimitación de la investigación teniendo como objeto de estudio al 
espacio lacustre de la Bahía interior de Puno y las islas de Amantani y Taquile, todo ello englobando 
el eje turístico potencial de la región y el lugar. La delimitación espacial abarca la zona de totorales 
y el lago, la delimitación temporal son en su mayoría los distritos de la provincia de Puno, y son 
Huata, Coata y Capachica. En cuanto al argumento teórico se toma el Espacio Lacustre en todas 
sus dimensiones, ya sean sociales, ambientales, económicas, antropológicas, etc. Como segundo 
Tema teórico es el Patrimonio Cultural por la presencia de comunidades que conservan su cultura 
vivencial, destacándose también de que la Región es conocida como el lugar del folclore peruano. 
Y como último tema teórico y a su vez innovador es Bio Fab Lab que es un término reciente en el 
Mundo y nuestro país.

La población que abarca el estudio son un aproximado de 229 236 habitantes (Puno, 2011), incluyendo 
en ella pobladores de la ciudad lacustre y centros poblados rurales. La ecorregión en la que su ubica el 
altiplano peruano es Puna a 3800 m.s.n.m., las actividades económicas predominantes son el Turismo, 
Comercio, Industria, Minería, Ganadería, Acuícola y Agricultura ya sea en la zona rural o la ciudad 
lacustre Puno (SINEACE, Caracterización de la Región Puno, 2017).Las categorías se desarrollan en 3 
bloques iniciando con las causas y efectos que se tiene acerca de la quema de totorales las tácticas 
que se desarrollara para su estudio son el mapeo del área de totorales clasificados por densidad 
alta, mediana y baja de acuerdo a su crecimiento. Para la situación actual sobre la opinión del sector 
público se entrevistará al alcalde o al jefe de la comunidad de los Uros, para ello se recapitulará 
el registro fotográfico del Lugar y su problemática, en la visita a campo se utilizará el método de 
observación y de acuerdo a ello y una investigación previa se procederá a desenvolver las zonas que 
presenta el lugar.

Como segunda categoría se tiene la totora como elemento del patrimonio cultural, realizándose el 
mapeo de las comunidades y pobladores que hacen uso de la totora, además de ello se entrevistara 
a los que realizan esta actividad y como lo aprendieron, es importante también realizar una línea de 
tiempo ya que la totora se usó desde tiempos remotos hasta la actualidad. La constante visita por 
los turistas a estas comunidades que realizan esta actividad determina una ruta dentro del espacio 
lacustre y los totorales, por lo tanto, es importante investigar el porcentaje de turistas que visitan 
aproximadamente cada mes y finalmente identificar las unidades que conforman el patrimonio en 
el paisaje lacustre. En cuanto a la tercera y última categoría se desplegaraá los usos innovadores que 
se puede obtener de este recurso natural bioclimático estudiando referentes sobre nuevos usos, 
diagramas de las potencialidades de la totora y sus nuevas aplicaciones, taxonomía sobre los tipos 
de totoras que existen en la actualidad, el estudio y diagramación sobre un referente de la Bio Fab 
Lab.    

3 . Metodología

Fuente: Elaboración Propia(2018)

Figura 6. Navegación Lacustre
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TÁCTICAS

POBLACIÓN

CATEGORÍAS

Objeto de estudio Delimitación espacial Delimitación temporal Delimitación teórico

Cantidad Ecorregión Nivel Socioeconómico

Mapeo Registro Fotográfico

Entrevista Axonometría

Diagrama Observación

Mapeo Gráficos

Entrevista Mapeo

Linea de Tiempo Diagramas

Investigación Mapeo

Diagramas Taxonomía

Investigación Gráfico Comparativo

Actividad Económica

Espacio Lacustre de 
la Bahía interior de 
Puno.

Territorio Lacustre 
del Titicaca,Perú

Con antiguedad en 
un lapso de 10 años 
(2009 - 2019).

Paisaje Lacustre
Patrimonio Cultural
Red de conexión 
educativo productivo.

Habitantes de la 
Provincia de Puno 
229 236.

Puna a 3800 msnm. Ingreso económico
S/.350.00

Turísmo Vivencial
Artesania
Acuicultura
Ganadería 
Agricultura
Transporte Lacustre

 Espacio Lacustre del 
Titicaca.

Patrimonio Cultural 
(Material o 
Inmaterial).

Educación y 
productividad lacustre.

Área de totorales en base a la 
densidad de crecimiento.

Situación actual del Lugar.

Entrevista con el alcalde y el 
jefe de las islas flotantes.

Por capas espacio lacustre.

Investigación de la situación. Visita de Campo,espacio 
lacustre(Bahia interior Puno).

Etnias Lacustres(Uso de la 
Totora).

Ruta Turística dentro del 
espacio lacustre y totorales.

Entrevista con los pobladores 
de las islas flotantes.

Identificación de unidades del 
patrimonio en el paisaje 
lacustre.

El uso de la totora desde sus 
inicios hasta la actualidad.

Porcentajes de visitas a las islas 
flotantes de los Uros.

Estudios de usos innovadores 
de la totora. 

Investigación teórica de 
innovación.

Potencialidades sobre la totora 
como recurso natural.

Tipos de Fibra Natural(Totora).

Revisión y análisis de 
Oportunidades Fab Lab. 

Aplicaciones Innovadoras de 
las Fibras Naturales(Totora).

Fuente: Raquel Neira (2019)

Figura 7. Esquema Metodológico
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M1
Tácticas y Actividades

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Recorrido Visual
Maqueta de Ubicación
Maqueta de Proyecto 
Maqueta de Detalles
Perspectivas
Artículo de Investigación

Renders
3D
Crítica
Detalle Constructivo
Sección Constructiva
Plano de Estructuras
Crítica
Detalles Arquitectónicos
Materiales y Acabados
Plano de Sector
Elevaciones
Cortes 
Crítica
Plantas 
Paisajismo
Topografía y Perímetro
Localización y Ubicación
Crítica
Anteproyecto
Aproximación Proyectual
Desarrollo de la Investigación 
Metodología
Crítica
Revisión Teórica
Plantemiento del Problema
Mapeos
Crítica
Mapeos
Visita de Campo 
Referentes
Comparación 
Uso de documentos
Revisión testimonios de la zona
Informantes de la zona
Comparaciones
Tema de Investigación
Recolección de Datos
Evidencia de Material
Revisión de Documentos

Fuente: Raquel Neira (2019)

Figura 8. Tácticas y Actividades
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4 . Resultados

4.1. Comunidades lacustres,educación y productividad

La situación actual en el espacio lacustre se analiza iniciando desde el aspecto socioambiental en 
las cuales en Puno se registraron 19 casos ,12 pertenecen al aspecto socioambiental ,seguido de la 
contaminación con metales pesados plaguicidas que son causados porque cada poblador generan 
683 toneladas por día, en las cuales los distritos con más frecuencia de albergan son Juliaca por la 
cantidad de habitantes que se incrementa año tras año, Puno ya que alberga a la ribera del Lago, 
lave ,Ananera  y Acora. La contaminación por la quema de totorales, la contaminación por aguas 
residuales que las ciudades con mayor envergadura en la contaminación son Juliaca y Puno de las 34 
fuentes. El contraste que se presenta entre la zona de la bahía interior de Puno y el lago mayor son a 
causa de que la mayoría de ríos que descienden de las ciudades llega a la bahía interior.

Al realizar el trabajo de campo Aurelio un poblador de la isla de los uros “Qapi nos menciona que 
en la actualidad el habitar en medio del espacio lacustre ha hecho de que el modo de vida de hoy 
no ayudan a que ellos puedan tener ingresos económicos necesarios. En cuanto a la rivera lacustre 
contemplan que los recursos hídricos como en este caso el lago cumplido y cumple una función vital 
para su desarrollo, desarrollándose como un agente ordenador, planificador de este territorio andino 
que se prestó para el desarrollo cultural prehispánico que a pesar del clima extremo que presenta 
es un recurso y un hábitat para el hombre a pesar de los desafíos que se presenta en los meses de 
invierno con un fuerte sol al medio día y la helada. La ecología cumple una función importante 
para la planificación del territorio, ya que en este caso sostiene el hábitat de seres vivos y en ello 
se manifiestan las formas únicas de habitar que son manifestadas a través de bailes, gastronomía, 
formas y modos de construir las viviendas, la artesanía, la alimentación.

Y a todo ello los totorales son un área natural, turístico productivo para el día a día de los pueblos 
ribereños y ciudades, los totorales con mayor densidad crecen en las zonas con menor profundidad 
que en su mayoría son las orillas del lago y semidensas o llanas en las profundidades del lago. Cabe 
recalcar que existe también las zonas en donde se puede implantar totorales en el caso de que existan 
factores que disminuyan estas áreas.(Ver página 34)Los pobladores de las etnias  Urus se alimentan 
mayormente de la pesca, es difícil encontrar otro tipo de alimento, es por ello que en el gubernamental 
en la conllevan a obtener en el aspecto ambiental factores que se viene desarrollando con mayor 
envergadura en estos últimos años, la contaminación de diferentes elementos que denigran al lugar 
como son los residuos sólidos presenta con una mirada en la cual se brindan actividades con una 
variedad de  potencialidades.

El interés por el paisaje lacustre es porque demuestra una imagen pictórica, natural sin contar la 
intervención del ser humano, mostrando, resaltando su riqueza natural y ecológica. Además de ser 
parte del planeamiento para un sector ya que el ser humano siempre ha habitado cerca del agua, un 
espacio que considera el límite Ambiental entre hombre y naturaleza, lago y urbes. El hombre es la 
preocupación primordial del país para el equilibrio y la armonía para él un desarrollo sostenible, ya 
que hoy y hace años atrás interviene estos paisajes.

Fuente: Raquel Neira (2019)

Figura 9. Institución Educativa los Uros 2625



Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 10. Problemáticas
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 11. Potencialidades
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Fuente: Expedición Travel Perú(2014)

La quema de totorales es un problema para esta maravilla 
natural que es el Lago Tititcaca,sin embargo existen otros 
factores que estan disminuyendo los peces y aves que 
habitaban en ella.

Figura 12. Contaminación-Quema de Totorales

Fuente: Elaboración Propia (2019)

El paisaje lacustre en Puno es 
única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.

Figura 13. Vista Navegable del Lago Titicaca

pROP

Aurelio Araneibar Suaña
Jefe de la etnia de los Uros
“Chulluni”

ENTREVISTA

Raquel Neira-RN¿Cuales son los mayores factores que contaminan el lago? 

Aurelio Araneibar-AA:El mayor impacto ambiental son generados por los residuos sólidos,la 
minería,aguas residuales de  las principales ciudades de la región que son Juliaca y Puno.Todo ello 
generando un cambio climático en el lago.La quema de totorales genera humo y residuos que son 
llevados por el viento hacia la ciudad.

RN ¿Cuales son las acciones que se ha tomado para disminuir la quema de totorales? el Jefe de la 
Reserva del Titicaca  sobre la quema de totorales ?
AA:Se trata de concientizar a los habitantes y si se puede lograr ya que ellos en su día conviven con 
este recurso natural .Y el jefe de la reserva nacional nos permitió realizar quemas controladas ,ya que 
años anteriores se causaban incendios.

RN Sobre la quema de totorales controlada¿Cree Ud. que son suficientes para lograr un cambio en la 
mayoria de habitantes ?
AA:La totora ya no tiene durabilidad,se viene perdiendo gracias al calentamiento global,por ello se 
nos informo que se esta buscando métodos para nuevos usos,e incrementando a ello componentes 
que se le proteja como material.

RN ¿Cuál cree Ud. que es la solución hacia este problema ?¿Y cree que es factible erradicar por 
completo esta acción de quemar los totorales ?
AA:La totora tiene diversidad de usos y en la actulidad aún se le puede dar valor agregado a través 
de proyectos y aprovechar nuestro recurso.Si es posible erradicar esta costumbre y también se ha 
venido realizando reuniones paracontribuir y mejorar como habitantes del lago.
endrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 

Fuente: Propia(2019)

Figura 14. Jefe de la Etnia de los Uros 
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 15. Linea de Tiempo desde el inicio hasta la actualidad en el Lago Titicaca 
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Fuente: Elaboración Propia(2020)

El circuito lacustre se manifiesta con mayor jerarquía 
por la ribera lacustre del Lago Titicaca se caracteriza por 
enriqueserce de culturas y una de las más importantes 
que se asentó en las ribera del lago Titicaca fue la cultura 
Chiripa.

Figura 16. Circuito Lacustre
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Fuente: Elaboración Propia(2019)

Figura 17. Batimetría Lago Titicaca
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FORMAS DE VIDA Y TRADICIONESCOSTUMBRES

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

Existen diferentes y variados durante todo el año, pero la 
más importante y la más oida es la fiesta de la Candelaría.

Figura 22. Fiestas y Danzas

Fuente: Municipalidad Provinvial Puno2017)

El más emblema de la región, representan la cultura 
regional, acompañados por otros objetos como iglesias 
del ligar entre otros.

Figura 23. Danzas

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

El más emblematico de la región, representan la cultura 
reagional,se colocan en los techos de las casas como 
protección para la familia, acompañados por otros objetos 
como iglesias del lugar entre otros.

Figura 24. Objetos de Cerámica

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

Instrumentos de viento, utilizados para los diversos bailes 
del folklor y melodias.

Figura 25. Fabricación de Sampoñas y Quenas

Fuente: Elaboración Propia(2019)

Proseción de remomoración de la purificaión de la Virgen 
y la presentación del niño Jesús en la iglesia.

Figura 18. Virgen de la Candelaria

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

Concurso de danzas autóctonas, se realiza una vez por 
año, la más importante manifesación cultural y significa 
de América del Sur.

Figura 19. Carnavales

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

Prosesión con una cruz, representando la crusificación 
de Jesús, Y alasitas es la venta de onjetos pequeños 
artesanales, realizados por los propios pobladores.

Figura 20. Fiesta de las cruces y Alasitas

Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)

Para el aniversatio de la ciudad, se realiza una 
escenificación sobre la leyenda de estes personajes 
iconos del Lago Titicaca - Puno.

Figura 21. Escenificación de Manco Capac y Mama Ocllo
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Fuente: Elaboración Propia(2019)

Conjunto de islas flotantes a base de totora en Puno 
es única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.

Figura 26. Densidad de Totorales
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Fuente: Pescantini(2020)

Figura 27. Comunidades Lacustres

4.3. Comunidades lacustres,educación y productividad.

Sin duda los totorales albergan una diversidad de vida entre sus aguas ,es por ello que el lugar ha 
cautivado a una diversidad de investigadores que se cautivan por la organización que tiene el lugar 
,estudiantes quedan impregnados por las aguas celestes y la cantidad de historia natural y ecológica, 
y por ultimo los turistas que son actores constantes para el desarrollo económico (Bautista, 2005) 
,sin duda un lugar irrepetible en el mundo, por lo tanto este elemento natural único es parte de la 
organización del territorio albergando una historia y riqueza cultural prehispánica que hoy en día es 
parte del patrimonio de la nación por las actividades artesanales productivas y la creatividad flexible 
en el habitad y los recursos naturales que trae su entorno ,de los actores que día a día se trasladan en 
este espacio lacustre. El vivir entre los totorales responde a una necesidad que se dio a la conquista 
de los españoles que al ser reveros ,iniciaron a castigar y tratarlo como esclavos a los pobladores 
ribereños, es por ello que al huir de ellos ,algunos  pobladores se escondieron entre los totorales 
que al ser muy abundantes entre las orillas lograron cubrirse y estos empezaron a vivir de lo que les 
ofreció en lago, la abundancia de totorales les llevo a poder juntar y empezar a realizar pequeños 
juncos(conjunto de totoras),que próximamente iniciaron a construir embarcaciones realizadas 
a base de totora, sus principales actividades fue la pesca, la recolección huevos de aves, y hasta 
misma totora, en donde las personas consumían y hasta la actualidad se consume la raíz que es tan 
dulce y blanda (Bolivia, 2018).Próximamente la población que habita entre totorales se incrementó 
y tuvieron la necesidad de construir una cubierta para que puedan protegerse de las lluvias y el 
frio(Ver página,44,45).Empezaron a organizarse por grupos inicialmente cerca y a orillas de Llachón 
,posteriormente este grupo se dividió ya que la ciudad de Puno es la capital y atraía gente por el 
turismo ,es por ello que la mitad de  los pobladores con sus balsas se situación entre lo totorales 
cercanos a la ciudad de Puno que son la comunidad de los Urus Chulluni (Cultura, 2017).El ingreso 
económico en su mayoría depende del turismo que beneficia a las islas de los Urus Chulluni por su 
ubicación cercana a la ciudad de Puno, que le permite el paso hacia otros lugares turísticos.

En la segunda parte de este capítulo se estudió las oportunidades de innovación en el Perú, se 
menciona que “ no se basta con tener una población creativa y ellos tengas ganas de emprender” 
(Bankinter, 2010).Según la Innovation Index 2016 el país se sitúa en el 71 lugar de 128 países ,las 
regiones que tienen un crecimiento en la innovación generan empleo, por ende una mejor calidad 
de vida, es necesario que seamos capaces de crear nuevas soluciones, para lograrlo exitosamente 
se tienen 6 aspectos el talento de las personas capacitadas para crear, el financiamiento, la 
infraestructura con equipos tecnológicos a emprender nuevas ideas, la legislación ,la cultura que 
celebre la innovación tiene un emprendimiento positivo y asociaciones incubadoras y por último la 
demanda para los beneficiarios puedan vender sus ideas (Pérez Giancarlo, 2016).Implicando el arte y 
el oficio de los artesanos que son actividades culturales de productividad que se vienen trabajando 
desde los tiempos incaicos, este elemento que es parte del espacio público atrae claramente su 
morfología y materialidad que evidencian las cualidades del proyecto para evidenciar su cultura con 
diferentes colores ,mostrando un programa flexible para el funcionamiento de diferentes programas 
y finalmente el proyecto obtiene identidad con el la población, el territorio y la arquitectura(Ver 
imagen 35 y 36).
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Fuente: Elaboración Propia(2019)

Figura 28. Etnias Lacustres 
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Fuente: Noticiero Latina(2017)

Figura 29. Niño Navegando en una Tina

Fuente: Noticiero Latina(2017)

Fuente: Elaboración Propia(2019)

Fuente: Noticiero Latina(2017)

Figura 30. Institución Educativa “Urus Qapi”

Figura 31. Aula Primaria

Figura 32. Modulación de Aulas en la Actualidad
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Fuente: Slowlyanywhere (2019)

Figura 33. Isla Flotante Fuente: Elaboración Propia(2019)

Figura 34. Actores del Espacio Lacustre I
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Fuente: Elaboración Propia(2019)

Figura 35. Actores del Espacio Lacustre II
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Fuente: Instagramers Perú (2019)

Fuente: Instagramers Perú(2019)

Conjunto de islas flotantes a base de totora en Puno 
es única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.

Cada una de las islas conforman de una a más familias 
,tienen construcciones de viviendas ,restaurantes y un 
espacio central para la recepción de turistas,en algunos 
casos miradores.

Figura 36. Vista aérea Isla Flotantes los Urus Chulluni

Figura 37. Isla Artificial Flotante

Fuente: Instagramers Perú(2019)

Fuente: Instagramers Perú(2019)

El conjunto de Islas en este caso se encuentra alejada 
de los totorales ,logrando complentamente la vista libre y 
transitable por varios lados.

Las comunidades por grupos también cuentan con islas 
flotantes para la Educación de los niños.Pero en su 
mayoria deficientes en la enseñanza y su infraestructura.

Figura 38. Conjunto de Islas Flotantes los Urus Cruz

Figura 39. Isla Artificial para la Educación
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pROP

Wilber Suaña 
Lujan
Jefe de la etnia de los Uros
“QAPI”

ENTREVISTA

Raquel Neira-RN¿Cual es su punto de vista sobre la importancia de las zonas Ramsar(Totorales)en el 
Lago Titicaca? 

Wilber Suaña-WS:Los totorales se convirtieron en parte fundamental para mi vida y la de mi familia,nos 
protegen del frío,disminuyen la intensidad de olas,y nos da recursos naturales para la construcción 
de nuestras viviendas año tras año,desde hace muchos años atrás.

RN ¿Cuales son las acciones que se ha tomado para disminuir la quema de totorales el Jefe de la 
Reserva del Titicaca  sobre la quema de totorales ?
AA:Se trata de concientizar a los habitantes y si se puede lograr ya que ellos en su día conviven con 
este medio natural .Y el jefe de la reserva nacional nos permitió realizar quemas controladas ,ya que 
años anteriores se causaban incendios espontaneos. 

RN ¿Cuál cree Ud. que es la solución hacia este problema ?¿Y cree que es factible erradicar por 
completo esta acción de quemar los totorales ?
AA:La totora tiene diversidad de usos y en la actualidad aún se le puede dar valor agregado a través 
de proyectos y aprovechar nuestro recurso.Si es posible erradicar esta costumbre y también se ha 
venido realizando reuniones paracontribuir y mejorar como habitantes del lago.

Fuente: Propia(2019)

Figura 40. Entrevista 2

Raquel Neira-RN¿De acuerdo al tiempo que vive entre los totorales que diferencia ve a comparación 
de hace 10 años ? 

La contaminación ambiental afecta con mayor frecuencia en nuestros dias porque se refleja en los 
años que nos dura la totora,hoy tenemos que cambiar con mayor frecuencia los techos y los muros 
de mi vivienda que esta hecha en su mayoria de totora y palos de madera que son traidas f

Raquel Neira-RN¿Respecto a sus necesidad básicas,como obtiene la electricidad y el agua? 

WS:La electricidad se obtiene de paneles solares que nos dieron la municipalidad y también ONG 
,gracias a esto nosotros podemos ver la televisión,cargar nuestros celulares.Y el agua durante el año 
lo consumimos del mismo lago,para preparar nuestros alimento.Para el sanitario se tiene una isla  
solo para ello,luego esta es cubierta por cal.

Raquel Neira-RN¿Comentenos si se tiene escuelas para los niños y si hay como son?

WS:Si hay escuelas en cada comunidad,pero su infraestructura esta mal,cada año se trata juntamente 
con los padres se trata de reconstruir pero no se tiene la sufiestes materiales como para que se 
mantenga en el tiempo.Yo pienso que los niños deben tener otros tipos de enseñanza a parte de 
sus cursos,podrian ser talleres en donde puedan desarrollar su creatividad para realizar otros tipos 
de actividades ,y también para que al ser mayores tengan un oficio diferente aparte de la pesca en 
el Lago.

Conclusión:
Los totorales son un recurso natural importante para los pobladores ,ellos nos mencionan que se ven 
afectados por el cambio climatico y estan dispuestos a recibir apoyo para su desarrollo creativo de 
su población.El clima es un factor extremo en invierno y los niños son los vulnerables.Por lo tanto se 
necesita estrategias para sus cubiertas y sen sotenibles en el tiempo para su población. 
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 41. Taxonomía tipos de Totora
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Fuente: Robert Gersmann

Fuente: Casa del Corregidor (2002)

 “Puerto de la Carretera como reconocimiento de los 
esfuerzos puramente nacionales de la actual compañía 
de mensajerías al lago”.

Grupo de pescadores de la etnia de los Uros,se 
transladaban en conjunto por la situación del Perú en su 
momento.

Figura 42. Titicaca una vista de las riberas

Figura 43. Vista del Lago Titicaca 1888

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 44. Proceso de Fabricación de las Islas Flotantes
6059



© Arquitectura UPeU © Arquitectura UPeURaquel Emma Neira Suaña Raquel Emma Neira Suaña

Fuente: Elaboración Propia(2020)

Figura 45. Flujo Lacustre durante el día
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Fuente: Elaboración Propia(2020)

Figura 46. Embarcaciones Modernas
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Fuente: Elaboración Propia(2020)

Figura 47. Embarcaciones Vernaculares
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OPORTUNIDADES EN EL PROYECTO FAB LAB FLOTANTE AMAZONAS

EJE ECONÓMICO 

EJE SOCIAL

EJE AMBIENTAL

EJE TECNOLOGICO

 EJE POLITICO 
INSTITUCIONAL

BIODIVERSIDAD Y 
    ECONOMÍA

Este rol es deficiente frente a esta región, 
pues el estado como ya mencionado antes, no 
ha brindado los servicios basicos, programas, 
u inversiones. Las consecuencias de esta 
desatención tienen daños colaterales que 
incluyen a los pobladores para en los ámbitos 
de desarrollo que debe tener la región. 

No existe una politica nacional amazónica ni una 
política para la Selva que este escrita y pueda 
ser consultada ya que cambia con cada 
gobierno y mandato.Se han realizado 
numerosos documentos y estudios que pueden 
en propuestas para la amazonía.Ausencia de 
dispositivos eficientes para aseguar 
implementación y fragilidad técnica tanto en lo 
jurídico como en cada área.

ROL DEL ESTADO MARCO POLITICO LEGAL

La Amazonía peruana esta conpuesta de 
diversas especies de flora y fauna, estas 
toman un papel indispensable tales como 
herramientas de innovaciones medicinales y 
consumo para los indigenas y pobladores. 
Ademas del consumo se estan creando 
planes para la investigación de distinos fines 
que puedan beneficiar a nivel nacional y 
puedan conservar todas estas fuentes de 
vida que son los recursos naturales que 
ofrece este territorio.

Hay muchos factores que incrementan cada 
vez más el cambio climático en la amazonía, no 
solo a nivel regional sino afecta a nivel 
nacional, puesto a que este territorio es una de 
las fuentes mas grandes de producción de 
madera, alimentos y otros, para hacer uso de 
todos estos recursos hay una deforestacón 
impresionante y otros tipos de contaminantes 
que contaminan, llevando asi obligatoriamente 
el calentamiento global a un nivel cada vez más 
alto, dañando los ecosistemas no solo 
ambientales, si no sociales y económicos.

BIODIVERSIDAD CAMBIO CLIMATICO

El estado no llega a cubrir los servicios 
básicos de el territorio de la Amazonía.Pero 
en las zonas de de frontera es donde se llega 
a cubir dichos servicios,tienen igualmente 
una carencia.
Debilidad de los procesos de planificación y 
estrategias claras frente a actividades y 
proyectos vinculados.

No existe una política nacional amazónica ni 
una política para la Selva que este escrita y 
pueda ser consultada ya que cambia con cada 
gobierno y mandato.Se han realizado 
numerosos documentos y estudios que pueden 
ser propuestas para la amazonía.Ausencia de 
dispositivos eficientes para asegurar la 
implementación y fragilidad técnica tanto en lo 
jurídico como en cada área.

POBREZA MARCO POLITICO LEGAL

En este caso la pobreza rural 
es mayor a la urbana, por 
ello uno de los puntos 
desprovistos y desvalorados 
que trasciende es la 
educación, con ellos arrastra 
los conocimientos básicos 
de identidad, lengua y  
cultura. Añadiendo la  salud,  
perdida de seguridad y 
confianza de los ciudadanos 
por la  violencia.

POBREZA SALUD Y NUTRICIÓN

Este eje es se manifiesta en niveles 
básicos en este territorio ya mencionado, 
por lo tanto no se desarrolla en su plenitud 
y no hay acceso regular por que los puntos 
de electricidad en las zonas de la selva, 
son temporales durante el día, este 
servicio solo se otorga de 3 a 4 hr, por 
ellos la información que la tecnología 
puede ofrecer son puntuales y bajas.

Este item se ha desarrollado favorablemente 
con éxito en las diferentes actividades que se 
realizan en la región, como en todo lo que 
compete a la producción que nos afrece estas 
ricas tierras. Las modalidades estos nuevos 
métodos de tratamientos ha generado 
cambios tanto para el campesino y los 
productos. El tratamiento de este tipo de 
tecnología utilizado para estas zonas les esta 
dando una mejor calidad no solo de vida, sino 
tambien de sistemas de aplicación para las 
zonas agrícolas.

La tecnología digital ofrece información y 
desorrollo en cuanto a niveles de soluciones de 
salud, educación y otros. Los beneficios estan al 
alcanse para orientar y encaminar el desarrollo 
económico, que despliega los sistemas de tipo 
de pago, inversión, utilidad, transacción, etc.

LA BIO Y NANOTECNOLOGÍAS LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

Los indicadores presentan 
indices bajos de acceso para 
estas zonas en cuanto a los 
servicios básicos, puesto 
que la redes como el agua, 
desagüe, eléctricas y 
múltiples puntos.

El mayor porcentaje de 
problemas de salud en los 
distritos de la amanozonía, 
son las infecciones 
gastrointestinales que se 
genera por el agua 
contaminada que beben 
cotidianamente, pero no 
menos importante la 
desnutricción que dicta el 
nombre de anemia, dado por 
la pobreza.
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5 . Proyecto Arquitectónico

5.1. Estrategias Proyectuales

De acuerdo a cada comunidad, pobladores y el lugar se plantea las siguientes estrategias: primero se 
debe revalorizar la arquitectura vernácula del lugar y el perfil rural que mantiene un nivel adaptándose 
a la línea horizontal que se conecta con la zona de totorales, se emplaza en las áreas de totorales ya 
que este actúa como una barrera natural en caso de vientos y oleaje, como segunda estrategia se 
reinterpreta y mantiene la capacidad flotante que conserva las raíces de “juncos” para aplicar en las 
configuraciones, en zonas de recorrido y espacios exteriores. También se plantea una estructura que 
reinterpreta los elementos estructurales de los barcos que fueron construidos tradicionalmente y 
modernos, las cuales tienen elementos particulares como las quillas y cuadernas, ello aplicándose 
al diseño de la plataforma flotante de los módulos, este permite una ligereza para la flotación y 
navegación de barcos hasta los 2.5 a 8 m regularmente.
Además, los equipamientos deben presentar un carácter modular para permitir piezas pequeñas 
y no una gran pieza que sea difícil de construir y navegar, cada una de las piezas se aplicara de 
acuerdo a la densidad y necesidad poblacional para mantener el perfil bajo y pequeño en el paisaje 
lacustre. La combinación de estas tres estrategias permitirá mantener lo particular, único del lugar y 
sus habitantes(Ver figura 48).

 Programa Arquitectónico
El proyecto se configura dentro de un espacio lacustre por lo tanto el programa arquitectónico 
constituye espacios de acuerdo a la necesidad de los estudiante, docentes y pobladores del lugar y 
para ello permitir el desarrollo académico productivo. El programa tiene una base de lo proporciona 
la Minedu, sin embargo, se incrementa áreas dinámicas y que son parte de la comunidad, parte de un 
área navegable que es un espacio particular y único, involucra el trasporte por motivos de trasladar 
a docentes que se desplazan desde la ciudad de Puno hacia las comunidades, a la llegada de cada 
configuración se tiene un espacio de estacionamiento para los diferentes tipos de embarcaciones 
y el módulo navegable A, junto a ello se tiene como segundo espacio el área de administración 
que incluye espacios de recepción ,dirección ,logística y sala de reuniones, un área complementaria 
que contemple el comedor, biblioteca para la diferente edad desde niños hasta adultos, área de 
aprendizaje(aulas)para niños de inicial de 4 y 5 años, primaria de 6 a 11 años, secundaria 12 a 16 
años, zonas recreativas de acuerdo a cada edad en junto a todo el recorrido del proyecto, área de 
capacitación, productividad y práctica para la artesanía, acuicultura, que recibe también a turistas e 
investigadores interesados en el área natural, la producción de la totora y estrategias de preservación 
de peces.
Así mismo se permite el ingreso de áreas naturales como los totorales y el agua al proyecto ya 
que es un elemento natural que es cercano a los habitantes del lugar, además de extraerla para el 
área productiva y realizar artesanía y/o mobiliarios. Las áreas de servicio tienen una característica 
particular ya que a la semana se desplazará una vez hasta la zona de desembarque de aguas negras 
fuera del lago. Y finalmente de acuerdo a las características se recolecta previamente características 
de espacios desarrollados de manera espontánea, por lo tanto, es necesario aplicar en cada área 
espacios particulares e innovadores como: zonas conectadas directamente con lo natural, espacios 
cerrados, semicerrados, sostenibles y virtuales (Ver figura 49). 

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 48. Alumnos y docentes del los Urus
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 49. Estrategias Proyectuales
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 50. Programa Arquitectónico
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5.2. Proyecto Arquitectónico

El proyecto arquitectónico se plantea en 7 distintos puntos, en el punto 00 no hay un proyecto es 
el punto de partida del módulo navegable hacia la comunidad de los Urus Chulluni, Cruz y Qapi en 
los cuales los tres son flotantes, los puntos 04,05,06 son de llegada a los puertos de la Isla Amantani, 
Taquile y Llachón, los tres solo son puntos de llegada y salida con docentes y médicos (ver figura 50). 
Y para enfrentarse a varios proyectos lo que se genera son distintas configuraciones teniendo varios 
puntos de intervención, por esa razón se utiliza un proyecto de carácter modular para intervenir en 
distintos puntos y logre armarse el proyecto de acuerdo a la necesidad específicas de cada comunidad 
en cada punto (ver figura 51). Para ello se propone catálogo de módulos que se conforman de 7 
módulos ,3 conectores, los conectores al módulo ya sea en los ingresos o como caminos, plazas, 
bancas y juegos, permitiendo la unión entre varios módulos (ver figura 52), la combinación entre 
ellos forma las distintas configuraciones que nos permitirá adaptarnos a ciertos contextos del lugar 
de ejecución, que darán distintas configuraciones a nivel de proyecto. La configuración tipo 1, la cual 
tiene un carácter vertebral permite una conexión con la calle y las islas y esta se incrusta como una 
vértebra más (Ver figura 53). Se compone de 2 módulos administrativos,2 complementarios,2 aulas 
inicial,6 aulas primaria,5 aulas secundarias,1 invernadero y dos módulos de servicio(Ver figura 54 y 
55), la  sección de la configuración  se conforma por módulos administrativos y complementarios, 
el módulo B tiene una pendiente de 45 grados desde la plataforma para una mayor seguridad y 
fluidez del viento(ver figura 56) .Así mismo se tiene la configuración tipo 2, que nos sirve para las 
comunidades que tienen las siguientes características, son dispersas un promedio de más de 300 
metros entre sí, el proyecto se ubica al ingreso de las islas(Ver figura 57),mantiene dos ingresos uno 
principal para la llegara del módulo navegable y el secundario para la llegada de embarcaciones 
de los pobladores del lugar(ver figura 58),en la planimetría se observa e1 módulo administrativo,1 
complementario,4 talleres para el desarrollo de la actividad productiva y áreas de criaderos de 
trucha (estas cercana a los totorales por mayor seguridad) y 1 módulo invernadero para generar 
recursos naturales poco consumidos en la comunidad, como las verduras, finalmente un módulo de 
servicio (ver figura 59), en el corte se tiene módulos a ambos lados que genera un espacio central y 
se amarra al perfil del lago, el perfil del lago en esta situación esta elevado por que las raíces de las 
totoras generan pequeñas islas y elevándose hasta lograr aparecer fuera del agua(ver figura 60).La 
configuración tipo 3 se utiliza para comunidades que no mantienen una secuencia(ver figura 61) ,la 
planimetría comprende dos ingresos, el primero ubicado hacia las islas de la comunidad y la otra 
hacia fuera de los totorales, se mantiene un eje central que recorre casi la mayoría del proyecto y 
dos secundarios(ver figura 62 y 63). El corte de aulas y biblioteca, se puede ver la doble altura de la 
Biblioteca y la relación directa de cada módulo con lo natural y esto permite que las cubiertas en 
temporada de lluvia puedan descender directamente hacia el lago (ver figura 64).

5.3. Detalles Arquitectónicos

Al enfocarnos en un módulo se puede ver el detalle de la plataforma flotante con columnas de 
3mm y una doble cuaderna, el casco perimetral que rodea todo el módulo, y finalmente todos 
estos componentes se aplica una capa protectora pintura “antifoulin” aplicado según proveedor. 
En base a la plataforma flotante se proyecta la continuidad del eje de columnas, vigas diagonales, 

y estas son de madera. La fachada presenta una estructura de madera, muros de totora prensada 
tradicionalmente, vanos como doble ya que se tiene el vidrio para el ingreso de la iluminación y en 
caso de frío se deslizan los paneles de totora enrollables.  La conexión de los elementos estructurales 
se da por pernos y soguillas. Ya que se tiene el módulo flotante se ancla hacia el fondo del lago con 
estacas y sogas de 5mm (ver figura 65).
Y para el control y diseño bioclimático de los módulos se desarrolla el diagrama de Givonni que nos 
permite un confort térmico de acuerdo al clima que presenta el lugar ,en este caso el Lago Titicaca 
tiene un clima extrema con mayor impacto en los meses de helada que son Junio y Julio, de acuerdo 
al análisis realizado y ya aplicado el diagrama nos propone que los ambientes presenten un muro 
trombe o invernadero adosado para obtener confort térmico ,en este caso el módulo Complementario 
presenta elementos como cámara de aire para el piso, realizada a base de una estructura de madera 
y relleno de tirillas de totora ,muro trombe dirigida hacia el norte por la mayor incidencia del sol 
y una cubierta con vanos permeables para el ingreso directo de la radiación. Obteniendo una 
temperatura promedio de 14 a 15° (ver figura 66). El módulo navegable tiene características que 
son basados en las balsas tradicionales y botes, se rescata los elementos de flotación por motivo de 
conservar y propagar el uso del material para el sistema de flotación, como principales elementos 
estructurales son las quillas y cuadernas, todo ello empleado en todo el módulo. La estructura de los 
módulos al tener distintas dimensiones y programas comparten el tipo de estructura flotante. Y el 
módulo navegable tiene características basados en las balsas tradicionales y botes, rescatando sus 
elementos de flotación por motivos de conservar y propagar el uso del material para la flotación se 
presenta quillas y cuadernas (ver figura 67) .Y por último si se  quiere ver la estructura en los módulos, 
si bien tiene distintas apariencia y programas comparten algo en común que tiene una estructura de 
flotación basado en cuadernas y quillas, aquí lo particular es que el módulo B tiene una cubierta que 
llega hasta la plataforma flotante (ver figura 68).

5.4. Perspectivas del Proyecto Arquitectónico

Los espacios interiores de cada módulo mantienen una dinámica y versatilidad para adaptarse a 
aspectos desarrollados por los actores, el uso de la cubierta en la perspectiva interior(ver figura 67 
) ,el uso de una cubierta que tiene ingresos de luz cenital cubre dos niveles que hacen parecer uno 
por fuera, tiene un espacio semiprivado en el segundo nivel bajando por un espacio escalonado para 
libros y lectura ,desde ahí se observa lo natural ,generando a ambos lados espacios de aprendizaje 
como librerías, salas de lectura. El ingreso de lo natural a cada configuración permite una relación 
directa e indirecta de los actores dando una mirada hacia el paisaje lacustre que perciben y se 
movilizan por ella en sus días cotidianos.  Los entrantes y salientes dinámicos del proyecto también 
tienen un carácter climático ya que esta característica disminuirá el oleaje y vientos que llega hacia 
los recorridos y zonas exteriores (ver figura 70).La fachada principal de la configuración 1 presenta 
un espacio de llegada y salida de embarcaciones tradicionales, modernas y el módulo A. Este espacio 
da la bienvenida a todo el proyecto integrándose a su entorno en color, textura y manteniendo la 
arquitectura vernácula del lugar (ver figura 71). Finalmente, el proyecto muestra una vista panorámica 
hacia la calle lacustre de la comunidad de los Urus, integrándose a ambas vertebras que conforman 
las islas flotantes por familias y empleo(ver figura 72).
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 51. Ubicación Equipamientos Educativos Productivos
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 52. Master Plan General 
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 53. Catálogo de Módulos,Conectores y Mobiliarios Exterioes
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 54. Master Plan /Configuración 1
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 55. Planimetría  Techos /Configuración 1
8685



Fuente: Raquel Neira (2020)

Figura 56. Vista comunidad de Los Uros Chulluni
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Fuente: Elaboreación Propia (2020)

Figura 57. Corte A-A/Configuración 1
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 58. Master Plan-Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 59. Plot Plan Configuración 1
9493



Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 60. Planimetría Primer Nivel-Configuraión 1
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Fuente: Elaboración Propia(2020)

Figura 61. Corte A-A /Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 62. Master Plan-Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia  (2020)

Figura 63. Plot Plan -Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia  (2020)

Figura 64. Planimetría Primer Nivel-Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia  (2020)

Figura 65. Corte A-A/Configuración 2
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Fuente: Elaboración Propia  (2020)

Figura 66. Det. 1 /Corte Fachada 
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 67. Det.2 /Sistema de Calefacción
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 68. Composición Estructural Módulo A 
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 69. Catálogo Composición Estructural Módulo B,C,D,E,F y G
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 70. Dinámica en los Espacios Interiores
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 71. Lo Natural ingresando al Proyecto
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Fuente: Elaboración Propia(2020)

Figura 72. Ingreso-Llegada y Salida de embarcaciones
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 73. Proyecto Flotante
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6 . Conclusiones

6.1. Conclusiones

De acuerdo a la Investigación desarrollada en el presente trabajo se puede obtener las siguientes 
conclusiones: 

(1) El espacio Lacustre es un territorio particular poco estudiado en el ámbito urbanistico y 
arquitectónico en el Perú, sin duda el Lago Titicaca es un agente urbanizador que conecta la zonas 
rurales y urbanas conservando aún su cultura vivencial entre sus islas artificiales creadas a base de 
totora y otras que se extienden en el medio del agua. Es atraída por turistas, investigadores que 
hasta cierto punto llegan a estudiar en su mayoría la ciudad de Puno como capital de la región, 
sin embargo, en la actualidad se percibe factores que han desgastado la riqueza de este territorio 
único.Existe estudios realizados sobre la contaminación  que denigra el espacio,pero solo quedaron 
ahí anteriormente ,ya que en los últimos años nace con mayor notariedad el interés por descubrir 
y mantener el sistema lacustre.El gobierno Regional y Nacional se interesaron por la situación 
actual ,desarrollando propuestas en el Plan de Desarrollo concertado de la Región Puno para la 
conservación del espacio lacustre y la organización controlada de las zonas Ramsar ,sin embargo 
estas propuestas se reflejan en un equipamiento de Centro de Interpretación Cultural  En otra mirada 
existen Organizaciones interesados(ONG) en su conservación proponiendo y ejecutando métodos 
para la descontaminación por medio de la Implantación de más zonas Ramzar.(2) La Totora como 
patrimonio cultural,se ve afectada en que los poblares solo obtienen ingresos por el medio turístico 
y por ello que es importante resaltar que la investigación estudia los mecanismos que desarrollan 
los pobladores de los Urus en sus 3 comunidades y la ribera lacustre.Al tener pocos ingresos la 
población de la etnia de los Urus en ese Caso Chulluni ,cercana a la ciudad de Puno emigraron y 
se organizaron para presentarse en las islas por turnospor ejemplo:En un dia se visitan 10 islas y al 
siguiente ya les tocaria a los otros 10.En la revisión  de páginas de blogs sobre las experiencias que 
tuvieron en la visita hacias la Isla de Los Urus a llegado a ser criticada porque se percataron de que 
por la noche cierta cantidad de pobladores tenia vivienda en la ciudad.Otro aspecto que resaltar 
es el desequilibrio económico en las tres comunidades ,mientras que la isla de los Urus Chulluni 
mantiene un ingreso económico regular ,las islas de los  Urus Qapi se mantienen un poco alejados 
de la dinámica turística teniendo una actividad viencial poco turística.(3) Los programas regionales y 
locales en algunos casos llegan a las comunidades ,sin embargo la tipología que debería promoverse 
en estos territorios no es de acuerdo a su contexto,por lo tanto la incorporación y la propuesta de un 
sistema lacustre, si bien aún no existe una red en las diferentes regiones del lago la región altoandina 
presencia constantemente la visita e implementación de artefactos ya sean los paneles solares y la 
habilidad de generar ecoproductivos en las comunidades, de esta manera articular la comunidad con 
el estado y obtener una gran oportunidad para encontrar diversos métodos para la productividad 
y brindar mayor creatividad para vivir en medio de las aguas y proporcionar mayor sustentabilidad.
Si bien la investigación pretende incluir un sistema de articulación pero para un mayor alcance y 
proporcionar  oportunidades no solo a la producción sino a la economía rural ,ambienta y académica.
Finalmente se concluye de la gran oportunidad para aprovechar el territorio y autenticidad  de la fibra 
de totora como material y a su vez que las estrategias proyectuales conforman un reforzamiento de 
la identidad local con un diseño flexible y multiprogramático.

Fuente: Pescantini (2019)

Figura 74. Vertebra de Islas flotantes
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