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El distrito de Pomata viene enfrentando situaciones que han reducido notoriamente el 

número de su población y el abandono de su territorio, y con ello el olvido paulatino de sus 

conocimientos ancestrales en temas de salud. Es un pueblo que, al igual que otros de la zona 

sur andina, sufre el problema del escaso y defi ciente sistema de salud a pesar de estar en 

una zona privilegiada, pues es el intermediario entre los pueblos del campo y de las urbes. 

El apu de Pomata no ha sido ajeno al abandono territorial, en la actualidad una parte de sus 

andenes se encuentra destruido y otra está siendo utilizada como relleno sanitario municipal.    

La falta de programas dirigidos al aprovechamiento y recuperación de la tierra ha traído 

consigo constantes migraciones de la población rural hacia las zonas urbanas en búsqueda 

de mayores y mejores oportunidades, en un evidente perjuicio de su propia cultura, su territorio 

y sobre todo de los procedimientos y prácticas de la medicina tradicional.   

El proyecto tiene como objetivo primordial aprovechar y revalorar los conocimientos de la 

comunidad rural en todo lo que respecta a la medicina tradicional y a recuperar el patrimonio 

agrícola respetando y atendiendo la cosmovisión andina. Esto permitirá no solo darle un 

mayor y mejor valor a los usos y costumbres de los procedimientos curativos ancestrales, 

sino también a que estos sean más efi cientes y articulados complementando así al sistema 

de salud convencional.

Partiendo de la idea de cómo el pueblo aymara observa el mundo desde su propia perspectiva, 

podemos ver que consideran al ser humano, a la comunidad y al territorio como un todo. Esta 

idea de cosmovisión nos lleva a plantear y proponer soluciones que estén dirigidos de forma 

simultánea a sus tres elementos, ya que para ellos ninguna solución puede ser excluyente. 

La difusión y masifi cación de la medicina tradicional en la zona sur andina logrará que sus 

habitantes gocen de un mejor estado de salud ya que la curación estará en sus propias 

manos y en su propia tierra.

RESUMEN
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Las poblaciones de la zona sur andina, cuentan con una importante riqueza 
cultural ancestral en materia de salud, que les ha permitido enfrentar la 
escasa presencia del sistema de salud convencional. En la actualidad se han 
visto afectados por la poca difusión de sus métodos y prácticas curativas a tal 
punto que muchos conocimientos están quedando al olvido.

Es importante entender al hombre andino reconociendo su cultura y su 
cosmovisión, en este último aspecto ven al hombre, a la comunidad y al 
territorio como un todo. 

Este modo de ver les permite adecuar sus actividades de subsistencia en 
estricto respeto al ecosistema. Consideran que su buen estado de salud se lo 
deben a la madre tierra. La conexión que existe entre el hombre y el territorio 
es determinante para su desarrollo.

Estos pueblos, sobre todo los aymaras, practican la medicina tradicional 
desde tiempos inmemoriales, conocimientos que han llegado hasta nuestros 
días de generación en generación. La defi ciente atención médica en las 
comunidades rurales genera que éstos le sigan prestando importancia a sus 
prácticas curativas, manteniendo de esta manera vivo a su legado médico 
ancestral en estrecha relación con la cosmovisión andina.

La medicina tradicional sigue jugando un papel muy importante en el 
tratamiento de enfermedades, el uso adecuado de plantas con propiedades 
curativas ha reducido el nivel de mortandad en las comunidades rurales; sin 
embargo, esto no es sufi ciente, pues no existe un sistema articulado en la 
medicina tradicional. 

Situación que hace propicia la implementación de medidas que permitan 
recuperar información valiosa de los procedimientos curativos con el 
objetivo de convertirlo en un sistema articulado y efi ciente, complementario 
a la medicina convencional.El proyecto tiene como objetivo aprovechar el 
conocimiento de los lugareños para que, junto a ellos, se implemente un 
buen sistema de salud tradicional, revalorizando de esta manera las prácticas 
curativas, la tierra y todo lo que esta produce. 

INTRODUCCIÓN
El hombre, la salud y la agricultura
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La medicina tradicional es uno 
de los pocos conocimiento 
ancestrales de la humanidad que 
aún se mantiene en vigencia y que 
ha sido heredado de generación 
en generación durante cientos 
de años hasta el día de hoy. Si 
bien han sufrido algunos cambios 
y adaptaciones durante toda 
la historia; su esencia de uso y 
aplicación permanecen en su 
forma más natural.

El 80% de la población del mundo 
confi rma haber consumido en un 
momento de su vida algún tipo 
de medicina que es considerada 
“tradicional” *. Ello demuestra su 
alto impacto y relevancia que el 
tipo de medicina no convencional 
tiene el mundo. ��������������������������������������������
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En todo el planeta existen diversos 
tipos de medicina tradicional que 
va variando de acuerdo al territorio 
y su población; sin embargo, 
existe un factor que se mantiene 
en común y se refi ere al alto 
porcentaje de actividad agrícola de 
zonas rurales en paises de alto uso 
de medicina
tradicional.

En el caso de las hierbas 
medicinales, existe una gran 
cantidad usos y formas de 
aplicación debido a la diversidad 
de fl ora que existe en el territorio 
y que cada sociedad lo transforma 
de acuerdo a sus necesidades y 
conocimientos.

LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL MUNDO 
Importancia y legado

Defi nición de la Medicina Tradicional

“... la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las 
teorías, creencias y experiencias autóctonas de diferentes culturas que se utilizan 

para mantener la salud, así como para prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 
enfermedades físicas y mentales”.

World Health Organization (2019)
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80%
de la población peruana utiliza o 
ha utilizado algún tipo de medicina 
tradicional
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El Perü cuenta con una amplio 
historial de medicina tradicional 
que se remonta desde la época 
preincaica y que perdura hasta la 
actualidad en las comunidades 
alejadas. 

A pesar de ello,no existe un permiso 
ofi cial para el ejercicio de la 
practica de la medicina tradicional.

Ello se debe principalmente a que si 
bien la medicina tradicional es muy 
difundida, no se ha desarrollado 
una investigación a profundidad 
sobre las propiedades, tanto 
positivas como negativas, con el fi n 
de generar un respaldo científi co a 
esta medicina alternativa.

Es importante recalcar que si bien 
proceso de curación y tratamiento 
de la medicina tradicional es más 

lento que en sistema occidental; 
gran parte de la población la 
prefi ere debido a sus precios más 
accesibles y que tiene un fuerte 
arraigo cultural en la sociedad 
sobre los estos conocimientos y su 
credibilidad a partir de otros casos 
de personas cercanas

Entre los años 2002 al 2007, 
se registraron un total de 962 
hierbas medicinales en la OMS, 
de las cuales 435 eran productos 
originarios del Perú

Se revela la necesidad de generar 
un ambiente que pueda recopilar 
este conocimiento y promover las 
hierbas medicinales en conjunto 
con las personas conocedoras de 
este conocimiento ancestral.

LA SALUD TRADICIONAL EN EL TERRITORIO PERUANO
Las diversas medicinas tradicionales en el Perú
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El estado y la medicinal Tradicional

En Perú, existe el Servicio de 
Medicina complementaria creado 
e implementado por EsSalud 
(SMCEsSalud), el cual aún no es muy 
conocido entre los profesionales 
de la salud y mucho menos dentro 
del público en general. 

Estos se encuentran dispersos 
en todas las capitales 
departamentales y en las ciudades 
importantes; a pesar de su origen 
rural y andino, todos los servicios 
se encuentran en zonas urbanas 
céntricas, teniendo principal 
intensidad en la región de Lima.

Adicionalmente, el programa 
propuesto de cada servicio es el 
mismo en todas las regiones, sin 
tener en consideración los diversos 
pisos altitudinales y conocimientos 

de la medicina tradicional 
debidamente diferenciados por 
cada región.

Sin embargo, los mismos 
médicos tradicionales han visto 
por conveniente ir adicionando 
diferentes programas como 
huertos medicinales, comida típica 
y saberes propios de la región con 
el fi n de poder ir de acuerdo a las 
lógicas comunitarias de cada zona.
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TERAPIAS ALTERNATIVAS RECONOCIDAS EN EL PERÚ

El Perú, ha reconocido un conjunto 
de terapias que no están integradas 
al sistema sanitario convencional, 
al cual se le ha denominado Servicio 
de Medicina Complementaria. 

Este servicio, implementado 
por EsSalud, ofrece productos y 
procedimientos de gran efi ciencia 
como los llamados tratamientos 
tradicionales húmedos 
(hidroterapia, masoterapia, baños 
fl orales, aromaterapia, geoterapia, 
etc.) y secos (fi toterapia, 
chamanismo, meditación, yoga, 
etc.).

Sin embargo, solo se ha quedado 
en el reconocimiento, pués es 
evidente que carece de difusión y 
de programas al respecto. 

Esta situación limita a las 
nuevas generaciones a obtener y 

continuar con esos conocimientos 
y tratamientos para combatir 
diferentes enfermedades de la 
comunidad. 

Seguir postergando el impulso 
informativo puede traer consigo 
la pérdida de los procedimientos 
y prácticas que llegaron hasta 
nuestros días de generación en 
generación.

Dentro de los tratamientos 
tradicionales húmedos se 
encuentran la hidroterapia, 
masoterapia, baños fl orales, 
aromaterapia, geoterapia, etc., 
y dentro de las secas tenemos 
la fi toterapia, chamanismo, 
meditación, yoga, etc., cumpliendo 
de esta manera su fi n alternativo 
y complementario al sistema de 
salud medicina convencional.
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Tratamientos Tradicionales Secos

Tratamientos Tradicionales Humedos
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Es un tipo de terapia que 
forma parte del procedimiento 
de la medicina alternativa y 
complementaria, consiste en la 
utilización de plantas medicinales 
para aliviar y disminuir síntomas de 
diferentes enfermedades.

Su efectividad radica no solo en el 
modo y la forma en que se utilizan 
las plantas, sino también en las 
propiedades que estas contienen, 
no debemos olvidar que también 
tiene un fi n preventivo.

El avance de la fi toterapia ha 
logrado establecer los modos de 
preparación, la dosis a aplicarse 
y sobre todo la oportunidad 
en la que deben de tratarse las 
enfermedades.

Este procedimiento terapéutico 
generalmente es más lento que la 
medicina convencional, en cuanto 
a sus efectos negativos suelen 
ser mínimos y generalmente 
inexistentes.

El avance de la ciencia y la 
tecnología en la medicina no ha 
podido desplazar a la medicina
alternativa, sobre todo en los 
pueblos rurales alejados de las 
ciudades o centros urbanos.

LA FITOTERAPIA
El conocimiento médico milenario de las hierbas 

39%
de las 1408 especies 
medicinales del Perú se 
encuentra en la región 
surandina

70%
son herbáceas

13%
son arbustivas

Usos
Digestivos
Genito Urinario
Infecciones
Respiratorios
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No existe discusión en los benefi cios 
que otorga la medicina tradicional, 
por ello EsSalud creó el Servicio 
de Medicina Complementaria; sin 
embargo, este servicio no está 
interconectado, sino que se brinda 
de forma independiente en cada 
lugar en que se implementó. 

El objetivo de su creación es lograr 
darle mayor efi ciencia y efi cacia 
en la atención del paciente, 
disminuir la demanda insatisfecha, 
reducir los costos de tratamientos 
de diferentes enfermedades, 
disminución del consumo excesivo 
de fármacos entre otros.    

Con la fi nalidad de darle mayor 
articulación a este servicio y 

difundir sus benefi cios, es que 
se genera una oportunidad para 
desarrollar un Sistema de Salud 
Complementario, a fi n de mejorar 
considerablemente la salud en 
las zonas rurales de la región 
surandina, teniendo como base los 
conocimientos y prácticas curativas 
de sus habitantes, complementado 
de esta manera a la medicina 
convencional. 

Como resultado tendríamos la 
posibilidad de recuperar, difundir y 
mantener muchos procedimientos 
curativos ancestrales.

UN SISTEMA DE SALUD COMPLEMENTARIO 
La oportunidad de la medicina tradicional en la zona rural

+
Medicina 

Convencional
Medicina 

Tradicional

���������������������������������������

�����������������

���������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
�������
�������������������������������������������
������

31



32



TÉCNICAS DEL PAISAJE AYMARA
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Podemos defi nir a la cosmovisión 
aymara como una forma de 
apreciar, interpretar y convivir con 
el mundo que los rodea, y cómo éste 
-el mundo- se ve estrechamente 
relacionado con él, al tal grado 
de sentirse y considerarse como 
un elemento inseparable de 
aquel. Aquí nada perdura ni existe 
aisladamente. Todos los elementos 
que conforman la naturaleza, 
incluido el poblador, no solo tienen 
el mismo valor, sino que también 
forman un todo. 

Su visión del universo los hace 
mantener, y en algunos casos 
buscar, la coexistencia armónica 
con la naturaleza, realizan métodos 
ancestrales para acercarse a la 
tierra y reconocer su importancia, 
como ejemplo tenemos a la 
“pachamama”. 

Los aymaras tienen roles que 
cumplen en su condición de 
individuo, es decir como persona, 

pero también los tienen dentro 
de la comunidad, quienes a su vez 
realizan prácticas de conservación 
de su universo, pues, entienden 
que una alteración negativa en 
uno de sus elementos repercute 
igualmente en las otras. Por ello, 
se encuentran en constante trabajo 
por el equilibrio en el uso de sus 
recursos naturales y en evitar 
las alteraciones bruscas de su 
territorio.

Bajo esta idea de cosmovisión 
se unen tres elementos 
fundamentales: el ser humano 
como individuo, la comunidad 
representando al conjunto 
de individuos que buscan 
permanentemente el bien común 
y a la divinidad conformada 
por el territorio con todos sus 
componentes que hay sobre él. Con 
la armonía de estos tres elementos 
los aymaras conservan el mundo 
que habitan.

LA COSMOVISIÓN AYMARA
El mundo en equilibrio
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Los reinos Aymaras-Lupaca 
adquirieron grandes conocimientos 
en el mundo de la medicina natural. 

Descubrieron las propiedades 
curativas de diferentes plantas, 
establecieron métodos de uso y su 
aplicación. Encontraron la solución 
para combatir enfermedades, 
sanar heridas abiertas adquiridas 
en su vida diaria evitando su 
infección, lograron calmar dolores 
producidos por contusiones, entre 
otros. 

Muchos conocimientos y 
procedimientos curativos se 
aplican en la actualidad, logrando 
un gran aporte en la salud de sus 
habitantes. 
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El paso del tiempo y el avance 
científi co en la medicina 
convencional no han podido dejar 
de lado ni menoscabar el uso y la 
importancia de la medicina natural. 

Gracias a estos pueblos aún se 
conservan esos conocimientos 
médicos que han llegado hasta 
nuestros días de generación en 
generación. 

En la actualidad la medicina 
natural es de vital importancia en 
las zonas andinas, sus benefi cios 
curativos son incuestionables, lo 
que se necesita es un mayor apoyo 
en el desarrollo de sus métodos 
curativos para ser más efi cientes y 
efi caces. 

LOS REINOS AYMARA - LUPACA
Conocimientos médicos milenarios y salud actual
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Las comunidades aymaras se 
asientan en diferentes zonas de 
la provincia de Puno: Chucuito, 
Acora, Juli, Pomata, llave, Zepita 
y Yunguyo, siendo una de las 
comunidades más numerosas del 
país. 

Una de sus características 
principales es la conservación 
de su lengua originaria creando 
una identidad y orgullo entre sus 
pobladores.

Pomata está ubicado en la zona sur 
de Puno, siendo uno de los pueblos 
que más habitantes aymaras tiene, 
por lo tanto, es el pueblo que 
más conserva sus costumbres, 
siendo una de sus características 
principales la conservación de su 
lengua.

Otra de sus prácticas culturales es 
la estrecha relación de coexistencia 
en armonía con el territorio.

AYMARAS EN EL TERRITORO
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Terraza de banco

Tipos de terrazas prehispánicas en los andes

DISPOSITIVOS DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO

DISPOSITIVOS DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO

Tipología de siembra y cosecha del agua

Tipología de caminos prehispánicos

Tipos de camellones o sokakollas en los andes

Canales de andenes

Camino muro en andén

Sokakollas lacustre

Canales de caida

Camino escalera

Terraza formación lenta

Zanjas de drenaje

Camino Escalinata

Sokakollas freático

Zanjas de Infiltración

Camino en muro
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SISTEMAS AGRÍCOLAS PREHISPÁNICOS
Patrimonio agrícola

Son sistemas de manejo territorial 
que fueron creados por los 
pueblos andinos, entre ellos los 
aymaras. Uno de esos sistemas 
fue la utilización de andenes sobre 
terrenos con inclinaciones no aptas 
para el cultivo. Es así que estos 
pueblos aprendieron a aprovechar 
el territorio efi cientemente.

Los aymaras en la actualidad 
siguen sembrando sobre andenes; 
sin embargo, en muchos lugares 
estos se han abandonado por 
falta de apoyo y por las constantes 
migraciones hacia las zonas 
urbanas.

Estos Sistemas Agrícolas 
Prehispánicos son parte de 
los “Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM)” ya que aún cuentan con 
áreas de gran impacto visual por 

la biodiversidad agrícola que 
contienen, por su importancia 
patrimonial cultural y por su estado 
de conservación. Estas áreas 
protegidas se encuentran en Cusco 
y Puno.

Estos pueblos siguen aplicando 
métodos de trabajo agrícola 
sostenibles, a fi n de no agotar sus 
recursos naturales ni causar daño 
al medio ambiente, asegurando 
su propia subsistencia y de las 
generaciones futuras; sin embargo, 
las constantes migraciones de sus 
pobladores a zonas urbanas está 
ocasionando el abandono de estos 
sistemas agrícolas.

���������������������������������������������
����������

�����������������������

����������������

�����������������������������������
���ª�����������������������������	��«�

�����������������������������������������

���
���¬�������������������������

41



Los aymaras cuentan con 
grandes extensiones de territorio 
apropiados para la agricultura y la 
ganadería.

Pese a su fertilidad y extensión no 
están debidamente aprovechadas, 
esta afi rmación, desde el punto 
de vista occidental, vendría en un 
despropósito o simplemente en un 
desaprovechamiento en perjuicio 
de sus habitantes.

Una de las razones por las que no 
hay un aprovechamiento de las 
tierras es que cada vez hay menos 
habitantes.

Las constantes migraciones hacia 
las zonas urbanas por parte de 
muchos jóvenes en búsqueda de 
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nuevas oportunidades, ha hecho 
que la mano de obra en el campo 
se traslade a sus habitantes que 
superan generalmente los 40 años 
de edad.

A todo esto se suma la ausencia del 
estado y de las autoridades locales 
que no incentivan la agricultura en 
la zona con el objetivo de hacerla 
más rentable. 

Otro de sus grandes problemas es 
la falta de carreteras que permitan 
extraer la producción, mercados 
para su venta y sobre todo la 
ausencia de técnicas de siembra, 
cultivo y cosecha que hagan más 
viable y apetecible el trabajo en el 
campo.

PAISAJE AGRICOLA AYMARA
Una oportunidad para la comunidad

Defi nición del Patrimonio Agrícola

“...El Patrimonio Agrario está conformado por el conjunto de bienes naturales y 
culturales, materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad 

agraria a lo largo de la historia”.

Castillo (2013:32-33)
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UN PUNTO EN EL TERRITORIO
47



A .  Cria nza  d e Truch a s

-  De s conex i ón de  v i l la 
pe s qu e ra  con e l   pu e blo

B.  A p u -  A ctua l  Ba surero

-Su  u s o com o bas u re ro daña e l 
patr i m oni o agr í cola  pre h i s páni co qu e 
s e  e ncu e ntran abandonadas

-  Cu e nta  con u n forado gi gante  qu e 
fu e  or i g i nado por  la  extracci ón de 
m ate r i al  para  constru cci ón

C.  Bofed a l  y  Totora les

-Avance  de  las  parce las  agr í colas    
 dete r i oran e l  bofe dal  y  am e naza s u 
f lora  y  fau na

-  A di c i onalm e nte ,  la  bas e  de l  e je rc i to 
daña e l  bofe dal  con las  act i v i dade s  de 
e ntre nam i e nto qu e  real i za  a l  exte r i or

Cult ivos  Inund a bles

-Su  u s o agr í cola  s e  l i mita  sol o  a 
te m poradas  s e cas

-Ex pu e sto a  i nu ndaci ones 

-  Es  e l  área de  extrax i ón  de totora 
para  e l  com e rci o  de l  puebl o

1

2

3

4

5

5
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L E Y E N D A

E q u i p a m i e n t o

1 .  P l a z a
2 .  I g l e s i a
3 .  C u a r t e l  E j e r c i t o
4 .  V i l l a  p e s c a d o r e s
5 .  M u e l l e 

N a t u r a l

A .  C o s t a  i n u n d a b l e
B .  A p u  h i t o  d e l  p u e b l o
C .  B o f e d a l  y  t o t o r a l e s
D .  T o t o r a l e s 

Es uno de los siete distritos que 
conforman la provincia de Chucuito 
en Puno, se encuentra en la parte 
sudeste del departamento, situado 
a orillas del lago Titicaca. 

Su ubicación geográfi ca lo 
convierte en el eje principal entre 
los pueblos aymaras del campo 
y los de la ciudad, reforzando 
su importancia el paso de la 
carretera panamericana por toda 
su extensión.

Los habitantes aymaras del campo 
han convertido a este distrito 
en el centro de sus operaciones 
comerciales y expresiones 
culturales, al ser un zona intermedia 
entre ellos y las ciudades urbanas, 
razón por la cual se puede presumir 
que tiene altas probabilidades de 

convertirse en un paradigma de la 
región.

Como dato adicional podemos 
indicar que el pueblo de Pomata 
también fue una zona importante 
mucho antes de la llegada de los 
españoles.

POMATA
El pueblo Aymara
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Dinamicas de la poblaciónDatos del pueblo

Agrícola Pecuaria Comercial

50.1% 19.5% 10.1%

3863 msnm

Población:   
17 787 Habitantes

Actividad principal:   
Agropecuaria

Temperatura promedio:
Maxima 17°C - Minima 7°C

49



El pueblo de Pomata cuenta con 
un apu ubicado a orillas del lago 
Titicaca. 

Este apu cuenta andenes que 
son de origen prehispánico y se 
encuentran abandonados, así 
mismo, en algunas partes se puede 
observar andenes totalmente 
destruidos. 

Existe una zona importante en las 
faldas del cerro donde de manera 

EL APU DE POMATA
El hito del pueblo aymara

natural se forman los bofedales que 
permiten el crecimiento y hábitat de 
una biodiversidad de fl ora y fauna.  

La municipalidad de Pomata usa 
una parte del apu como relleno 
sanitario alterando el ecosistema, 
ya que constantemente quema sus 
desperdicios. De continuar esta 
actividad, las consecuencias serían 
irreparables. 
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EL ESPACIO DAÑADO
Quema de basura y relleno sanitario del pueblo
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Límites del Apu

El desarrollo del distrito de Pomata ha traído consigo una serie de cambios en benefi cio de esta ciudad y con ello 
también los perjuicios, ocasionado por las malas decisiones de sus propias autoridades.
Hoy podemos observar que, a escasos metros del APU, se encuentra un cuartel de grandes dimensiones ocupado 
por el ejército peruano; viviendas que toman cada vez más altura; y la presencia de un relleno sanitario (basurero) 
de gran tamaño nada menos que en las faldas del apu.
Esta situación sumada al abandono y al poco uso de sus andenes, muchos de ellos destruidos, está poniendo en 
peligro al apu, por ello urge la necesidad de delimitar el uso de sus alrededores para asegurar su conservación.
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LIMITE CON LA CARRETERA

LIMITE CON EL LAGO
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¿QUÉ PASARÍA SI EL APU NO SE RESTAURA?
Análisis de escenarios
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BUSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD RURAL
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ENFOQUE DEL PROYECTO
Busqueda de la 
sostenibilidad rural

Uno de los enfoques del proyecto 
radica en que éste sea sostenible en 
el tiempo. Los llamados para este 
trabajo son los mismos pobladores 
que, con el aporte indispensable 
de sus conocimientos, sabrán 
mantenerlo vivo.
El proyecto tiene como materia 
prima para su construcción la 
cultura aymara, sus prácticas 
ancestrales, sus recursos naturales 
y el arraigo que tienen con el medio 
ambiente que los rodea, que 
les ha permitido crear su propia 
cosmovisión territorio.
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RESIGNIFICACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES
La salud de los tres elementos
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REVALORANDO LA SALUD Y ALTERNATIVA EN EL TERRITORIO
A través del paisaje agrícola prehispánico en la zona Aymara de Puno

DEFINICIÓN DE MEDICINA TRADICIONAL

¨...la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas 
basadas en las teorías, creencias y experiencias autóctonas 
de diferentes culturas que se utilizan para mantener la 
salud, así como para prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 

enfermedades físicas y mentales.¨

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2019)

LA SALUD TRADICIONAL EN LA ZONA RURAL ANDINA

MEDICINA TRADICIONAL EN EL PERÚ

CENTROS DE SALUD PÚBLICOS
deficientes en zonas rurales

   Falta de implementos en los centros

   Centros de salud no se abastecen

   Preferencia por medicina tradicional

   Distancia y precios de los medicamentos

MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN

       32% Respiratorias

     13% Cavidad bucal

        10.2% Digestivo

     8.5% Traumatismos

     5.3% Geritrourinario

MEDICINA CONVENCIONAL

Alto costo en la consulta

Alto costo en medicamentos

Atención en consultorio

Sentido comercial de la relación

MEDICINA TRADICIONAL

Bajo costo en la consulta

Bajo costo en medicamentos

Atención a domicilio del paciente

Sentido solidario en la relación

En Perú, existe el Servicio de Medicina complementaria creado e implementado por EsSalud 
(SMCEsSalud), el cual aún no es muy conocido entre los profesionales de la salud y mucho 
menos dentro del público en general. 

A pesar de su origen rural y andino 
todos estos servicios se encuentran 
en zonas urbanas céntricas con 
incidencia en la región de Lima

   CENTROS DE MEDICINA TRADICIONAL DEL ESTADO

   CENTROS DE MEDICINA TRADICIONAL DEL ESTADO

   CENTROS DE MEDICINA TRADICIONAL DEL ESTADO

LA MEDICINA TRADICIONAL COMO SISTEMA 
QUE COMPLEMENTE AL SISTEMA DE SALUD 

CONVENCIONAL ACTUAL

MEDICINA
CONVENCIONAL

MEDICINA
TRADICIONAL

80%
de la población peruana consume o 
ha consumido algún tipo de 
medicina tradicional

L01REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P roye cto de Fi n  de Carrera - PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo
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Sokakollas Tipo 1
ReservoriosCanales de caidaZanjas de drenajeCanales de andenes

Camino EscalinataCamino muro de anden

L02REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO EL CONTEXTO AYMARA

UBICACIÓN Y  DISPOSITIVOS DE TRANSFORMACIÓN08/10/2021



TERRITORIAL

COMUNAL

SER HUMANO

Pérdida del conocimiento milenario de tratamientos 

médicos tradicionales

70% de Pomata tiene alguna morbilidad

25% de ello es tratable con medicina tradicional

Disminución de la actividad 

agrícola en la poblacón

Abandono de sus técnicas

productivas ancestrales

Déficit hídrico en área rural

Abandono de las áreas de cultivo

Movilización de población rural a zonas 

urbanas

El uso de la medicina es sólo local

RESIGNIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

LA COSMOVISIÓN ANDINA AYMARA

PROBLEMÁTICAS DE CADA ELEMENTO 

¿DE QUÉ MANERA ES POSIBLE REVALORAR EL CONOCIMIENTO DE LA SALUD  TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA 
REACTIVACIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA PREHISPÁNICO?

COMERCIALPECUARIOAGRÍCOLA
DINÁMICAS DE POMATA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

50.1% 19.5% 10.1%

L E Y E N D A

1 .  P l a z a
2 .  I g l e s i a

3 . C u a r t e l E j e r c i t o
4 .  V i l l a  p e s c a d o r e s

5 .  M u e l l e 

C r i a n z a  d e T r u c h a s

- D e s c o n e x i ó n  d e  v i l l a  c o n  e l
 p u e b l o

A p u  - A c t u a l  B a s u r e r o
- S u u s o c o m o b a s u r e r o d a ñ a e l 
p a t r i m o n i o  a g r í c o l a  p r e h i s p á n i c o
 q u e s e e n c u e n t r a n  a b a n d o n a d a s

B o f e d a l  y  T o t o r a l e s
- A v a n c e  d e l a s  p a r c e l a s 
a g r í c o l a s  d e t e r i o r a n  e l 
b o f e d a l y  a m e n a z a s u f l o r a 
y  f a u n a

C u l t i v o s  I n u n d a b l e s
- S u  u s o a g r í c o l a s e l i m i t a s o l o 
a  t e m p o r a d a s s e c a s
- E x p u e s t o  a  i n u n d a c i o n e s 

1

2

3

4

5

5

EQUILIBRIO ENTRE LOS ELEMENTOS 

Todos los elementos del territorio se encuentran enlazados 
(bióticos, abióticos y divinidades).

El desequilibrio de uno de ellos tarera como consecuencia el desequilibrio de los demás.
La salud del cuerpo y alma porduce bienestar en el territorio.

L03REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 
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EL PUEBLO AYMARA DE POMATA

COSMOVISIÓN Y  ESTADO ACTUAL
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SISTEMA DE CAMINOS Y  BORDES ARTICULACIÓN HÍDRICA ARTICULACIÓN AGRÍCOLA ESPACIOS ANTRÓPICOS

E1:  CONECTAR
CAMINOS DEL PATRIMONIO Y  HUELLAS PRE EXISTENTES

E2:  HABILITAR
LOS DISPOSITIVOS HIDRO-ECOLÓGICOS DEL APU

E3:  ACONDICIONAR
RECORRIDOS Y  DISPOSITIVOS EN EL TERRITORIO

L05REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P roye cto de Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021

ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADO
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MASTER PLAN
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Parcelas con actividad
de Monocultivo

No hay relación entre la carretera y las parcelas agrícolas

La quema de basura impide el acceso agrícola 
a los andenes superiores

No se puede acceder a la parte alta del Apu

Se genera una relación a partir de un borde fitro 
depurativo de aguas grises como 

El acceso a las las parcelas superiores permite su restauración

Se conecta la parte baja con la parte alta

Contaminación del Lago
Por desagüe del puerto

Deslizamiento
en zona de relleno sanitario

Canales prehispánico
abandonado

Fitodepuración

Viviendas pueblo

Piscinas natural

Inundación

Piscinas natural

Inundación

Recarga acuifera

Restaurar el Bofedal

Reservorios

de agua de lluvias

Trochas para
Camiones de Basura

Falta de una
Delimitación agricola

Expansión agricola a
Habitad de aves migratorias

Trochas de 
Prácticas del Ejercito

Huellas de
Caminos Abandonados

Borde Arborizado

Proteger el Bofedal

Bosque de Queñual

Recarga acuifera

Borde Arborizado

Proteger el Bofedal

Conectar el pueblo

Con el Apu

Camino en anillos

Restaurados

Camino zona baja

Restaurados

Camino verticales

Restaurados

8m

6m

4m

2m

Schinus Molle

5-8m

Límite con carretera
Suelo Firmes

Límite área inundable
Napa freática superficial

Límite con bofedal
Vegetación medicinal

Juglans Regia

+8m
Sambucus Peruviana

6-20m
Alnus Jorullensis

6-20m

Eucalyptus

8-20m
Poylepis Racemosa

8-15m

E1: CONECTAR
HUELLAS PRE EXISTENTES, LÍMITES Y BORDES

E2.1: HABILITAR
DISPOSITIVOS HÍDRICOS DEL APU

L07REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo
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No existe 
Equipamiento para agricultores

Desconexión del pueblo 
con su Apu

Área de relleno sanitario
con potencial de espacio comunal

Centro de Salud
No abastece la demanda

Uso Local y familiar de 
Medicina Tradicional

Uso de texturas y materiales que armonizan con el paisaje 
territorial y que puede ser construido por la comunidad

Diseño a partir de tres elementos que permiten la modularidad 
de áreas y espacios de acuerdo a la necesidad.

MURO 
DELIMITADOR

COLUMNA
CONTENEDOR

TECHO
RECOLECTOR

MUROS DE
ADOBE

PISOS DE
PIEDRA

RECUBRIMIENTO 
DE MADERA

Se permite la versatilidad de los usos manteniendo el confort 
térmico interno para su uso, además que puede ser adaptable.

2m

Interior Privado Exterior Techado

USO EN EL APU Y REPLICABILIDAD

2m

Expansión agricola a
Terrenos del Bofedal

Potencial Agrícola
No aprovechado

Mirador 360°

Hito divinidad Recorridos no agrícolas

para visitantes y eventos

Puerto Pomata

Anexa al programa

Actividades Libres

Terapias medicinales

Dispositivos

Agrícolas

Dispositivos

Comunitarios

Programa Catalizador

Centro de Medicina Tradicional

Parcelas con actividad
de Monocultivo

Bofedal con uso para
Pastoreo vacuno

Parcelas inundables
Uso solo temporada seca

Área de Patrimonio agrícola  
desconectado y abandonado

Relleno Sanitario destruye
Patrimonio Prehispánico

Terreno  muy apto para
Cultivos Agrícolas

E2.2: HABILITAR
DISPOSITIVOS AGRÍCOLAS DEL APU

E3: ACONDICIONAR
RECORRIDOS Y DISPOSITIVOS EN EL TERRITORIO

Sokakollas

en área inundable

Totorales

Aves migratorias

Terrazas aymaras

Restauradas

Bofedal

Flora y fauna protegida

Totorales

Restaurados

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA ESPECIES MEDICINALES

TIPOLOGÍA Y USOS ADAPTABLES

ANDEN
DE BANCO

ANDEN
FORMACION LENTA

SOKAKOLLAS
LACUSTRE

SOKAKOLLAS
FREÁTICAS

PLAZA DE 
REUNIÓN

PATIO HUNDIDO
INUNDABLE

COCINA AL 
AIRE LIBRE

JARDÍN MEDICINAL

ECALINATAS

MIRADOR LAGO AGRÍCOLA

Cuyes y biogás
Criadero lombrices

AGRÍCOLA

COMUNITARIO

COMERCIO

AGRÍCOLA

Invernadero
Huerto

AGRÍCOLA

Secado y 
preseleccionado

COMUNITARIO

Mirador Bofedal
Caminos inundables

HITO RURAL
Reinserción de la pieza territorial dentro 
del imaginario de la región. Se implementa recorridos dentro del Apu que permite tener 

el acceso a espacios de reunión para eventos de 
festividades agrícolas como la época de cosecha o pago a 
la tierra antes de la siembra

Recorridos turísticos para visitantes, de manera que el Apu 
tambien tenga una visibilización a escala mayor como 
lugar de curación.

Mirador 360°

Comunidades Aymaras de Pomata

L08REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

ESTRATEGIA 2.2  Y  3
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L09REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
PRESERVANDO BORDES

ENTRE LO URBANO,  LO NATURAL Y  LO LACUSTRE
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[Gobierno 
Nacional]

MINSA

Salud Agricultura

MINAGRI

[Gobierno 
Regional]

[Ciudades 
Intermedias]

[Comunidades]

Centros Poblados

Investigación
Privada

Conocimiento
Milenario

INIAHOSPITAL

Población
Agricola

Terapeutas
Tradicionales

Ce n t r o  d e
M e d i c i n a

Tr a d i c i o n a l

L10REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A  través del paisaje agr ícola prehispánico en la  zona Ay ma ra de Puno.

Proye cto de  Fi n  de Carre ra - P FC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en Arquitectu ra  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
EMPLAZAMIENTO EN EL APU

OBJETIVOS E  INTERVENCIÓN



L11REVA LORANDO LA SA LUD  ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través  del  paisaje  agr ícola  prehispánico  en l a  zona Aymara  de Puno.

P roye cto de  Fi n  de  Carre ra  -  P FC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia  pro fesional  para 
ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
EL APU REVALORADO

MÁXIMA INTERVENCIÓNo ptar  e l  t í tulo  profesion al  en Arquitectu ra  y  Urbanismo
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INGRESO AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Relación con el apu

EMPLAZAMIENTO

Asentado sobre las áreas mas dañadas del apu

PASIAJE AGRÍCOLA ACTUAL

Andenerías prehispánicas

LA PIEZA DE INTERVENCIÓN SE INSERTA EN EL TERRITORIO

Diferenciar lo prehispánico de lo moderno sin alterar el paisaje

PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO

Seguir las lógicas territoriales de los andenes MIMETIZAR CON LOS ANDENES ARRAIGAR AL TERRITORIO SUPERPONER LOS ESPACIOS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RESTAURANDO  EL ÁREA DAÑADA

INGRESO AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Relación con el apu

L12REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADO



1ER NIVEL - AREA DE PROCESAMIENTO 2DO NIVEL - AREA DE DESARROLLO

1. Patio de carga y descarga
2. Hall Ingreso
3. Comedor - Exposición
4. Administración
5. SS.HH
6. Cuarto de bombas
7. Cambiadores
8. Área de regisro y pesado

9. Zona de desinfección
10. Invernadero de secado
11. Laboratorio de investigación
12. Almacenamiento Seco
13. Almacenamiento Frio
14. Salón de procesamiento
15. Depósito de biogas
16. Cuarto de maceración

1. Hall de espera
2. SS.HH
3. Farmacia verde
4. Techo caminable - Mirador
5. Consultorios
6. Área de masajes
7. SUM de desarrollo agrícola
8. Patio hundido escalonado

TECHOS

1. Techos verdes
2. Paneles Solares
3. Colectores Solares
4. TIjerales 

17

16

15

14

13

12

11

7

8

9

10

6

5

4

3

2

1

PISCINAS DE TRATAMIENTO MEDICINAL

Área de rehabilitación en piscinas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RELACIONES DEL PROGRAMA

1. Vegetación raíz poca profunda
2. Sustrato de tierra agrícola
3. Sustrato de filtro
4. Grava de drenaje
5. Membrana impermeabilizante
6. Concreto pobre 2% inclinación

7. Vigueta 25cm peralte
8. Ladrillo de techo Altura 20cm
9. Piedras de filtro
10. Canal de desague de lluvias
11. Viga de concreto armado 50cm
12. Enlucido de cemento

13. Muro de ladrillo confinado 
14.  Aislante térmico de lana de oveja
15. Cámara de aire
16. Barrera de vapor
17. Enlucido exterior de cemento
18. Viga de amarre

19. Sobrecimiento de concreto armado
20. Cimiento de concreto ciclopeo
21. Piso de madera machihembrado
22.  Estructura de soporte de piso 3”x2”
23. Relleno de pajabarro compactado
24. Asentado de piedra de canto rodado

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Techos verdes con estructura de albañileria confinada

L13REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADOo ptar el  t í tulo  profesion al en Arquitectura  y Urbanismo
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CENTRO DE TRATAMIENTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

L14REVA LO RANDO LA SALUD  A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través  del  paisaje  agr ícola  prehispánico  en la  zona Ay ma ra  de Puno.

Proye cto de  Fin  de  Carre ra  -  P FC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia  pro fesional  para 
o ptar  e l  t í tulo  profesion al  en Arquitectu ra  y  Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADO



CENTRO DE TRATAMIENTO

EMPLAZAMIENTO Y FUNCIÓN

PATIO INTERNO CON  JARDIN MEDICINAL

Protegido de los vientos frios e ilumina los espacios internos

PLAZA DE INGRESO A LA ZONA DE TRATAMIENTO

Los muro y sobrecimientos de piedra se mimetizan con los andenes

L15REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADOo ptar el  t í tulo  profesion al en Arquitectura  y Urbanismo
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CENTRO DE TRATAMIENTO

PROGRAMA Y VISTAS

PISCINAS DE TRATAMIENTO MEDICINAL

Área de rehabilitación en piscinas

PISCINAS DE TRATAMIENTO MEDICINAL

Área de rehabilitación en piscinas

L16REVA LO RANDO LA SALUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en la  zona Ay ma ra de Puno.

Proye cto de  Fi n  de Carre ra - P FC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia pro fesional para 
ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

1ER NIVEL - AREA DE TERAPIAS 2DO NIVEL - AREA DE RESIDENCIA TEMPORAL

1. Hall de recibimiento
2. Vestuarios
3. Lavanderia
4. SS.HH
5. Área de masajes
6. Pisicina de tratamiento a desnivel
7. Piscina de hidroterapia
8. Piscina rampa

9. Salón de bioenergética
10. Cuartp de bombas
11. Sauna: Cuarto Seco
12. Sauna: Cuarto Humedo
13. Geoterapia
14. Cuartos de vapor medicinal
15. Piscina caliente

MÓDULO DE RECIBIMIENTO

1. Hall de ingreso
2. Comedor
3. Cocina
4. Depósito
5. SS.HH

MÓDULO DE RESIDENCIA 

1. Dormitorio con camarote 
 (4 u 8 camas)
2. SS.HH
3. Sala 
4. Área de preparado

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADOo ptar el  t í tulo  profesion al en Arquitectura  y Urbanismo
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RESIDENCIA TEMPORAL PARA TERAPIAS

SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y BIOCLIMÁTICA

CIMIENTO DE PIEDRA SECA

Técnica de Shicras
Profundidad 0.80m

SOBRECIMIENTO DE PIEDRA

Altura 0.80m
Mortero de Barro

PISO DE TABLONES DE MADERA

Relleno de Pajabarro en el interior
Evitar el contacto con suelo frio

MURO DE ADOBE REFORZADO

Drisas de refuerzo antisísmicas
Ladrillos de tierra de 40x20cm

Enlucido de barro

TIJERALES COMPUESTO DE MADERA

Listones de madera de 6”x2”
Inclinación a un agua

Liston diagonal de madera que rigidiza

ESTRUCTURA DE TECHO VERDE

Sustrato
Sustrato de filtro

Membrana Impermeabilizante, geotextil
Espesor total = 0.15cm

VEGETACION DE RAÍCES 

POCA PROFUNDAS

Herbáceas o Suculentas

Resistentes a temperatura bajas  y

temporadas de sequía

VIGUETAS DE MADERA

Listones de madera de 6”x2”

ENTABLADO DE MADERA

e= 3cm

VIGA COLLAR DE AMARRE

1. Listón de cubierta 12”x2”
2. Entablado de madera  e=3cm
3. Viguetas inclinadas de 4”x2”
4. Madera diagonal de tijeral
5. Marco de ventana
6. Perfil separador sellado
7. Doble capa de policarbonato 8mm

1

1 2
3

4

5 6
7

11

8

9

10

12
13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Vegetación 
2. Sustrato
3. Sustrato filtro
4. Impermeabilizante
5. Entablado de madera e=3cm
6. Viguetas inclinada de 4”x2”
7. Madera diagonal de tijeral 

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Basados en conocimientos locales comunitarios
TIJERALES DE MADERA

Detalle de estructura y ensamblaje

D1

Vigas compuestas

D2

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

La residencia temporal de salud

MATERIALIDAD

Elevación frontal de las viviendas Texturas internas del dispositivo

8. Camara de aire 20mm
9. Celosia de madera 1”x1 1/2”
10. Liston diagonal de madera 6”x2”
11. Viga collar de amarre
12. Muro de adobe e= 40cm
13. Enlucido de barro 

8. Tapajunta de madera
9.Viga Collar de amarre e=8cm
10.  Muro de adobe e= 40cm
11. Gravilla de filtro
12. Tubo de drenaje
13. Lamina galvanizada de protección
14. Listón de Cubierta  12”x2”

D1

D2

TECHO VERDE

Acumulador térmico y 
absorción de lluvias

DRENAJE EN CANALETA

Recolección de lluvias

MURO ADOBE 

Acumulador térmico 
Capta calor de dia

Irrida calor de noche

CAMARA DE PAJABARRO

Aislamiento frio 
y humedad del suelo

VENTANA ALTA

Captación solar con 
filtro de celosia

PISO DE PIEDRA

Acumulador Térmico
durante el dia

L17REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADO
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DISPOSITIVO VIVIENDA TEMPORAL

Relacion con el patio comunitario

L18REVA LORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Ayma ra de Puno.

Proyecto de Fi n  de Carre ra - PFC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia profesional para 
ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ESTRATEGIAS Y  CADENA DE RECIPROCIDAD

SISTEMA INTEGRADOo ptar el  t í tulo  profesion al en Arquitectura  y Urbanismo
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A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
PLANTA GENERAL  ESC:  1/1000

RELACIÓN NATURAL Y  ANTRÓPICA

CENTRO DE TRATAMIENTO

BOFEDAL

BOSQUE DE HIERBAS 
MEDICINALES

DISPOSITIVOS AGRÍCOLAS 
DE SOKAKOLLAS

DISPOSITIVOS AGRÍCOLAS 
DE ANDENERIAS

PISCINA NATURAL 
INUNDABLE

LAGO
TITICACA

BORDE CON EL BOFEDAL
MURO VERDE DE EUCALIPTOS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 



19 L20REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PLANTA 1  ESC:  1/200 

ÁREA DE PROCESAMIENTOS

1

1

2

2

A

A



L21REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PLANTA 2  ESC:  1/200

ÁREA DE DESARROLLO

1

1

2

2

A

A



21 L22REVALORANDO LA SA LUD ALTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
CENTRO DE TRATAMIENTO PLANTA 1  ESC:  1/200

ÁREA DE TERAPIAS

3

3

4

4

B

B



L23REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
CENTRO DE TRATAMIENTO PLANTA 2  ESC:  1/200

ÁREA DE RESIDENCIA TEMPORAL
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3

4

4
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B

C
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A  través  del  paisaje  agr ícola  prehispánico  en la  zona Ay mara  de Puno.

P royecto de  Fin  de  Carre ra  -  P FC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia  pro fesional  para 
o ptar  e l  t í tulo  profesion al  en Arquitectu ra  y  Urbanismo
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TEMPORALIDAD DEL PAISAJE

CORTE AXONOMÉTRICO A-A”



L25REVA LO RANDO LA SA LUD  A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través  del  paisaje  agr ícola  prehispánico  en l a  zona Aymara de Puno.

P roye cto de  Fi n  de  Carrera  -  PFC
Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia  pro fesional  para 
o ptar  e l  t í tulo  pro fesion al  en A rquitectura  y  Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 
08/10/2021

LÓGICAS DEL AGUA

CORTE AXONOMÉTRICO B-B”
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CORTE 1-1´

Relación entre  el  salon de procesamientos  en el  pr imer  nivel  y  la  zona de terapias  en el  segundo

CORTE 2-2´

Relación zona de terapias  con el  entorno

L26REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A  través del paisaje agr ícola prehispánico en la  zona Ay ma ra de Puno.

Proye cto de  Fi n  de Carre ra - P FC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en Arquitectu ra  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
CORTES CENTRO DE TRATAMIENTO

ESC= 1/200
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CORTE 3-3´

Interacción entre  el  centro de tratamientos  y  la  res idencia  temporal

CORTE 4-4´

Interacción entre  el  centro de tratamientos  y  la  res idencia  temporal

L27REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo

ANT HONY ZAVALETA P IZARRO 

08/10/2021
ELEVACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO

ESC= 1/200
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ELEVACIÓN EMPLAZAMIENTO FRONTAL  ESC:  1/200

ELEVACIÓN DETALLE DE FACHADA  ESC:  1/100

Sombra en OCT 13:OO -  In ic io  de época de s iembra

Sombra en OCT 13:OO -  In ic io  de época de s iembra

L28REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A  través del paisaje agr ícola prehispánico en la  zona Ay ma ra de Puno.

Proye cto de  Fi n  de Carre ra - P FC

Men ción:Trabajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en Arquitectu ra  y Urbanismo
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ELEVACIÓN CENTRO DE TRANFORMACIÓN



ELEVACIÓN EMPLAZAMIENTO FRONTAL  ESC:  1/200

ELEVACIÓN DETALLE DE FACHADA  ESC:  1/100

Sombra en OCT 13:OO -  In ic io  de época de s iembra

Sombra en OCT 13:OO -  In ic io  de época de s iembra

L29REVA LO RANDO LA SA LUD A LTERNATIVA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Aymara de Puno.

P royecto de  Fi n  de Carrera - PFC

Men ción:Tra bajo  de suf ic iencia pro fesional para 
o ptar el  t í tulo  pro fesion al en A rquitectura  y Urbanismo
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ELEVACIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO



29 L30REVA LORANDO LA SALUD A LTERNATI VA EN EL TERRITORIO

A través del paisaje agr ícola prehispánico en l a  zona Ayma ra de Puno.

Proye cto de  Fi n  de Carre ra - PFC
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MÁXIMA INTERVENCIÓNo ptar el  t í tulo  pro fesion al en Arquitectura  y Urbanismo

CONCLUSIONES

REVELAR EL POTENCIAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y RESTAURAR EL PATRIMONIO AGRÍCOLA

REPLICABILIDAD EN EL TERRITORIO

El proyecto como detonador rural

El proyecto busca reafirmar la idea de un ambiente que se relacione con la naturaleza, sin alterar las 

dinámicas rurales de la comunidad sino repotenciarlas. Esto se consigue mediante la reapropiación del apu 

por parte de la comunidad, asi como la visibilización de la comunidad aymara y sus costumbres. 

Finalmente, pretende ser el detonador de un proyecto a mayor escala, ya que este no es un problema solo 

de una comunidad sino de toda la región andina que ha estado siempre afectada por la deficiencia en el 

servicio de salud y ahora con el covid-19 han visto la necesidad de retornar sus constumbres tradicionales 

ante la falta de implementación de una infraestructura de salud adecuada.

CUESTIONAR EL USO INDISPENSABLE DE LA MEDICINA CONVENCIONAL 

Existen otros tipos de medicina que podrían complementar y apoyar al sistema de salud actual

La diseminación de la población rural andina hace que los esfuerzos del Estado por llevar un sistema de 
salud convencional e infraestructura en estas zonas no sean los mas apropiados, habiendo otras 
alternativas locales más eficientes y económicas que podrían funcionar con el apoyo de los mismos 
pobladores.
Este tipo de proyecto generaría una apropiación de parte de la comunidad generando una sostenibilidad en 
el tiempo, ya no solo habría un usuario constante (los pacientes)  sino también que la comunidad sería un 
participe activo dentro del desarrollo y mantenimiento del proyecto, aparte de generar un ingreso 
económico extra y tecnificar y difundir sus conocimientos ancestrales en la región. 

REINSERCIÓN DE LA PIEZA TERRITORIAL

En el imaginario territorial de la comunidad

POMATA
Centro de Medicina Tradional

Andenerias

Bofedales

Lagunas

Termas naturales

Chacras

Sokakollas
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