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RESUMEN 
 
 
Dentro de los principales atractivos turísticos de Puno, encontraremos las chullpas de 

Sillustani. Este complejo funerario atrae a miles de turistas tanto locales como 

extranjeros, haciendo que sea un lugar muy importante para la población, sobre todo 

la que habita en el distrito. El distrito de Atuncolla es un lugar que alberga un gran 

bagaje de patrimonio tangible e intangible importante para la población, el cual está 

siendo básicamente aprovechado por la actividad turística.  

El presente proyecto de fin de carrera plantea la puesta en valor del patrimonio de 

este distrito de una manera en la que no se requiera de una actividad turística, la cual 

se vio muy afectada por la coyuntura actual del COVID 19.  

Con ello, surge la idea de valorar el patrimonio enfocándose en los conocimientos 

ancestrales que transmite, a partir del intercambio, interpretación e innovación sobre 

los conocimientos que ofrecen las chullpas, las artesanías y la agricultura.  

El proyecto busca ser un lugar de encuentro entre muchas personas, tanto de la zona 

como de otras ciudades, siendo considerado como un centro cívico que brinda un 

espacio cultural de intercambio y encuentro para la población y todo aquel que quiera 

visitarlo. 

A partir del análisis y el estudio del territorio y sus características se genera un recurso 

para el desarrollo de estrategias proyectuales y de diseño que permiten reenfocar y 

diversificar hacia lo cultural el desarrollo económico que se encuentra actualmente 

orientado hacia la actividad turística. 

Este es un equipamiento a nivel regional aprovechable por las comunidades del área 

circunlacustre y zonas urbanas cercanas como Juliaca o Puno.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las chullpas de Sillustani son uno de los atractivos turísticos más importantes del 

departamento de Puno. Este complejo funerario atrae a miles de turistas tanto locales 

como extranjeros, haciendo que sea un lugar muy importante para la población, sobre 

todo la que habita en el distrito. El distrito de Atuncolla alberga un gran bagaje de 

patrimonio tangible e intangible importante para la población como lo son las 

artesanías, la agricultura y las chullpas. 

 

Sin embargo, este patrimonio está siendo básicamente aprovechado por la actividad 

turística que se vio paralizada ante la coyuntura del COVID 19 y con ello todas las 

dinámicas relacionadas al patrimonio.  

 

Con ello, surge la idea de poner en valor el patrimonio de una manera en la que no se 

requiera de la actividad turística, con la principal intención de que la población pueda 

aprovechar su patrimonio a través del intercambio, interpretación e innovación de los 

conocimientos ancestrales que ofrecen las chullpas, las artesanías y la agricultura.  

 

Para ello, el proyecto busca ser un lugar para la comunidad dónde puedan conocer 

su patrimonio encontrando a su alcance los conocimientos que este ofrece, producir 

conocimientos nuevos en base a la interpretación de los conocimientos ancestrales y 

difundirlos a través del intercambio con personas de distintos lugares de la región. 
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1.  CON TEXTO

En el departamento de Puno, Perú, encontraremos que uno de los principales atractivos turísticos son las Chullpas de Sillustani.  Sin 

embargo, indagando más a fondo en ellas,  se halló que el distrito donde se encuentran cuenta con una gran cantidad de patrimonio 

cultural que es básicamente aprovechado por la actividad turística.

CHULLPAS DE SILLUSTANI



El distrito de Atunco-

lla cuenta con una gran 

cantidad de conoci-

mientos que pueden 

considerarse como 

patrimonio vivo. Den-

tro de esta gran gama, 

destacan las chullpas y 

las artesanías y la agri-

cultura.
En haras de promover este patrimonio, la mayoría de dinero invertido 

ha sido orientado al turismo, seguido de la agricultura y el emprendi-

miento.



2 .  I D E NTI FICACIÓN  DE LA OPORTUN IDAD

Parte de este legado cultural ,  ha sido usado como un insumo para el turismo, el cual debido  a la coyuntura actual del Covid 19, se ha visto 

paralizado, brindándonos la oportunidad de repensar la forma en la que el patrimonio puede ser aprovechado por la población, rescatando 

los conocimientos ancestrales y dándoles una interpretación contemporánea para su aplicación en nuestros tiempos. 

Es por ello que se plantea una Red de Interpretación del Patrimonio que permita repensar el valor del patrimonio que ha sido usado para 

el turismo y además permitirá que los conocimientos y el intercambio lleguen a más comunidades. Esta red formaría parte del plan de Cen-

tros de Interpretación propuesto por el Ministerio de Cultura.



PROBLEMA

parte del
patrimonio

TURISMO

Se ha visto
afectado en
tiempos del

COVID 19

Rescatar los conocimientos
ancestrales

fuente de 
ingresos

INTERPRETACIÓN CONTEMPORÁNEA
PARA SU APLICACIÓN EN NUESTROS TIEMPOS

CHULLPAS

ARTESANÍAS

OPORTUNIDAD

Repensar cómo la 
población se beneficia 

de este patrimonio

Ministerio
de Cultura

Población
de Atuncolla

¿Para qué 
sirven?

¿Por qué son 
importantes 

para la 
población?

¿Qué benefi-
cios traen las 

técnicas 
artesanales?

¿Cómo darle 
un valor 

agregado a los 
tejidos?



3.   ¿QUÉ SE RE S CATA  D E  L AS  C HU L L PAS ,  ARTE SAN ÍAS Y AGRICULTURA?

Primero, se comienza entendiendo lo que tienen en co-

mún las chullpas, las artesanías y la agricultura; las téc-

nicas ancestrales. En estos casos, lo que se valora es el 

producto final mas no la técnica ancestral.

Por ende, el proyecto busca poner en valor estas téc-

nias, dándolas a conocer y reconocer cómo pueden 

transformarse para que puedan perdurar en el tiempo. 

Para ello, se evalúa qué se puede rescatar para ver como 

incluirlos en el proyecto.

En el caso de las chullpas, hay aspectos en su técnica 

constructiva que pueden rescatarse e interpretarse 

para aplicar en el proyecto, cómo la protección de la 

intemperie y la materialidad. 

En el caso de las artesanías y la agricultura, las técni-

cas son importantes porque son conocimientos que se 

transmiten de generación y generación y han logrado 

perdurar en el tiempo. A partir de su conocimiento, in-

tercambio y modificación, es que se pueden interpretar 

para su adaptación contemporánea.











Artesana de Awana Wasi,  Atuncolla



Agricultora delante del Hatun Ali ,  Atuncolla



4.  OB J ETIVOS



5.  ACTORE S



6.  E STUDIO DEL TERRITORIO

En la época precolombina fue un lugar muy importante por su cultura, lo cual cambia en la colonia ya que 

otras ciudades como Paucarcolla,  Vilque y Juliaca toman mayor importancia. Esto frena el crecimiento 

y desarrollo del distrito.  Actualmente, el crecimiento urbano de la capital ha sido bastante lento, ya 

que en casi 20 años no se observan cambios drásticos. La agricultura, es muy importante en la población 

debido a que un gran porcentaje se dedica a esta actividad económica, por ello, considero que debería 

incluirse parte del programa hacia esta actividad.

En cuanto a su geografía,  se encuentra en un terreno poco accidentado. Gracias a ello, es más fácil  mo-

vil izarse entre los centros poblados. En el territorio, podemos observar que existe una relación con los 

elementos naturales cómo las montañas, las lagunas y ríos, destacando aquí dos elementos que para los 

pobladores tienen un significado sagrado. El Hatun Ali ,  se conoce como el apu protector, en el cual se 

suelen realizar misas en la capilla de la cumbre durante semana santa. La laguna Umayo, es conocida 

como la laguna madre. Ambos elementos deben ser considerados en el proyecto.

Este distrito se compone de 8 centros poblados, con las vías podemos ver cómo se articula el territorio, 

primando los senderos peatonales que conectan centros poblados y comunidades. El patrimonio que 

se valorará en el proyecto se encuentra concentrado en los distintos centros poblados, por lo cual,  se 

mostrará en las láminas cuales son estos lugares. 





















7.  RED DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO



En lugar de tener un solo proyecto que busque cubrir estos aspectos, planteo una red dónde distin-

tos lugares se complementen en base a las riquezas locales de cada centro poblado. Por lo tanto, esta 

funcionaría con un lugar central y centros especializados en algunos centros poblados que permitan el 

intercambio de los conocimientos entre distintas comunidades. 

 La red de Interpretación del patrimonio está orientada a tres aspectos; en primer lugar, las chullpas, 

ya que cuentan con un gran valor patrimonial que está arraigado a la identidad de los pobladores, cuya 

puesta en valor es importante para la comunidad. En segundo lugar, las artesanías, debido a que existe 

un interés de las tejedoras por aprender, capacitarse y tener lugares de reunión más cerca a sus comu-

nidades.  Por último, la agricultura, debido a que la mayoría de la población se dedica a esta actividad. 

La ubicación de estos centros está dada por distintos factores; el centro chullpas funciona como un apo-

yo a Sillustani y para conectar con las otras chullpas, los centros artesanías coinciden con los lugares 

de residencia de las artesanas y los centros agricultura coinciden con los lugares de mayor actividad de 

agricultura y presencia de waru-warus.  El centro principal se encontraría en la ciudad capital debido a 

que recibe mayor confluencia de gente y por ende tendría un programa más complejo.













8 .  U BI CAC I O NE S  TE NTATI VAS CEN TROS E SPECIALIZADOS

 Para el emplazamiento de los centros especializados, se tomó en cuenta la cercanía a la plaza central,  o bien, la concentración de edifica-

ciones para ubicar estos centros lo más cerca posible a estos elementos. El emplazamiento del centro chullpas se basa en cuestiones más 

complejas, como lo es la cercanía al museo de sitio debido a que este funcionará como almacén y equipamiento de apoyo para el centro. 

Asimismo, otro punto a considerar, es la creación de un puerto que facilite la visita a las chullpas de Cacsi y Patas. 









9 .  KAWSAY WASI ,  CASA DE LA CULTURA

En su concepción, el Kawsaywasi recoge características tanto de un centro cultural como de un centro de inter-

pretación ya que se busca que la población pueda encontrar a su alcance estos conocimientos y a la vez puedan 

discutir,  interpretar e innovar en base a ellos. 

Cabe agregar que este centro podría formar parte de la propuesta de centros de interpretación del Qhapaqñan 

promovida por el Ministerio de Cultura.

Para determinar su ubicación en la ciudad, primero se hizo una reflexión sobre la ocupación previa en el territorio, 

ya que toda la infraestructura pública ha sido colocada en la parte norte sobre los terrenos de cultivo. En contra-

posición, el proyecto se sitúa al sur,  en una de las partes más altas de la ciudad. Con ello, se hace visible desde la 

ciudad y además se respetan los terrenos agrícolas, cómo se solía hacer en las culturas prehispánicas.

El Kawsaywasi se sitúa como remate al eje cultural de la ciudad que conecta el templo, la plaza de armas y el Qha-

paqñan.  Para las vías circundantes al proyecto, se opta por arborizar las vías principales, definir las vías peatonales 

y empedrar la vía carrozable al lado del proyecto con el fin de ralentizar el tránsito. 

Este centro consta de una estructura porticada de concreto armado debido a su escala y complejidad espacial.  Sin 

embargo, se busca incluir materiales locales en la estructura como madera en el tercer piso, techos y contraventa-

nas y piedra y ladril lo en los cerramientos.  Para el aislamiento, también se util izan materiales de la zona como la 

caña, la torta de barro y la lana de oveja.





A raíz de la investigación, determiné que el programa debía contener salas de exposición que permitan exponer el 

patrimonio que caracteriza a la comunidad, un espacio de venta dónde podrían venderse los productos producidos 

por la población y una sala de usos múltiples que funcionaría como albergue en caso de emergencia e incluso para 

recibir donativos ante las heladas. Además, se plantea una sala de proyecciones y talleres para artesanas y agricul-

tores con el fin de propiciar la discusión e intercambio de los conocimientos, así como la capacitación acerca de 

la innovación en estos ámbitos. Finalmente, se plantea una oficina administrativa para coordinar las ferias y expo-

siciones y una guardianía.

Este proyecto busca ser un lugar de encuentro entre muchas personas, tanto de la zona como de otras ciudades, 

por lo cual,  se considera como un centro cívico que reúne a todos los vecinos, las artesanas, los agricultores y visi-

tantes locales o extranjeros.









UBICACIÓN
MASTERPLAN



E STRATEGI AS P ROYEC TUALE S









E XP L I CAC I Ó N A RQ U I TEC TÓN ICA

Al  ser  un lugar  de encue ntro e ntre  múlt ip les  pe rs onas  e l  proye c to de be  fac i l i t ar  est a  acc ión me diante  s us  conexiones  es-

pacia les  y  prog ramátic as .  Por  e nde,  s e  bus c a cone c t ar  los  d ist intos  ambie ntes  de l  proye c to f ís ic a  o  v is ualme nte  con e l  f in 

de que  e l  us uar io  pue da ev ide nc iar  las  d inámic as  que  oc ur re n e n dist intos  ambie ntes . 



Ade más,  se  in c l uyen  l os  umbral es  como elementos  arquitec tónicos  de transic ión entre  e l  inter ior  y  e l  exter ior.  Est a  idea 

su rg ió  a  ra íz  de ver l os  muy pres entes  en la  arquitec tura  del  a l t ip lano como elementos  para  enmarcar  v isuales  y  espacios 

d e  t ransic ió n,  por  l o  c ual  s e  incorporan a l  proyec to como una experiencia  en el  recorr ido enmarcando c ier t as  v isuales , 

as í  como espacios  de transic ión en el  prog rama a  par t ir  de foyeres  i luminados. 

Se  plantean  c irc ulac iones  continuas  que  inc luye n es pac ios  inte r iores  y  es pac ios  exte r iores ,  log rando múlt i -

p les  pos ibi l idades  de  re cor re r  e l  proye c to de  ac ue rdo a l  motivo que  s e  re quie ra . 

CIRCULACIONE S









DETALLE DE TECHO



DETALLE DE TEATINAS





SALA DE EXPOSICIONE S PRIMER PISO SALA D E EXPOS I C I O N E S  S EGUND O  PI S O



INSTALACIONE S CORTE IN STALACIONE S



PLAZA FERIAL VI STA D E S D E PLAZA ELEVADA



SALA DE PROYECCIONE S TERRAZA M I RAD O R



SALA DE USOS MÚLTIPLE S TALLER D E AGRI C ULTO RE S



10.  REF L E XI Ó N D E L  I MPAC TO  E N EL EN TORN O FÍSICO Y SOCIAL

A manera de conclusión, considero que el proyecto tendría un impacto significativo en su entorno tanto físico como 

social,  pues, esta sería la primera gran infraestructura en Atuncolla de carácter cívico, que brindaría un espacio 

cultural de intercambio y encuentro para la población y todo aquel que quiera visitarlo. Asimismo, podría aportar 

al desarrollo más consolidado de la ciudad, haciéndola un lugar de estancia importante antes de llegar a Sillustani. 

Además, revela que la innovación basándose en los conocimientos ancestrales que aporta el patrimonio podría 

desencadenar en la creación de emprendimientos y asociaciones que nacen desde la valorización de su patrimonio 

que se desarrollen mirando hacia el futuro generando otras formas de negocio.  Por ende, el proyecto brindaría una 

oportunidad a la población para beneficiarse del patrimonio sin la actividad turística. 



11.  REFEREN TE S PROYECTUALE S

































CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, considero que el proyecto tendría un impacto significativo en 

su entorno tanto físico como social, pues, esta sería la primera gran infraestructura en 

Atuncolla de carácter cívico, que brindaría un espacio cultural de intercambio y 

encuentro para la población y todo aquel que quiera visitarlo. Asimismo, podría aportar 

al desarrollo más consolidado de la ciudad, haciéndola un lugar de estancia importante 

antes de llegar a Sillustani.  

 

Además, revela que la innovación basándose en los conocimientos ancestrales que 

aporta el patrimonio podría desencadenar en la creación de emprendimientos y 

asociaciones que nacen desde la valorización de su patrimonio que se desarrollen 

mirando hacia el futuro generando otras formas de negocio.  Por ende, el proyecto 

brindaría una oportunidad a la población para beneficiarse del patrimonio sin la 

actividad turística.  

 

Finalmente, podría significar un gran aporte a la propuesta de centros de 

interpretación del Qhapaqñan promovida por el Ministerio de Cultura, generando una 

conexión e intercambio con los demás centros y comunidades que se encuentren 

conectadas por el Qhapaqñan, aportando a la revalorización de este camino inca de 

gran valor histórico.  
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