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Resumen

La Escuela Tierra es un proyecto que surge como respuesta a la latente problemática educativa en el
Perú, en específico en la llanura puneña, donde las zonas rurales y los jóvenes que las habitan
sufren de la mayor carencia de oportunidad educativa.El proyecto toma como oportunidad la
revaloración de los conocimientos andinos entorno al manejo del recurso local, la tierra, a través del
diseño de una escuela. Donde los usuarios principales, jóvenes y maestros locales, puedan
desarrollar la investigación e innovación de la agricultura, alfarería y construcción. Al mismo tiempo
se plantea la escuela como infraestructura social, útil para toda la comunidad, equipando los centros
poblados rurales con diferentes usos educativos y comunitarios. El objetivo es realizar una escuela
que se adapte a las dinámicas territoriales, expandiendo el alcance de la educación y siendo su
arquitectura narradora de la riqueza cognitiva a través del uso de la tierra como material constructivo.
Para lograrlo, se toma como teoría base El proyecto Local de Alberto Magnaghi, como método de
aproximación territorial, permitiendo elaborar una propuesta oportuna al escenario estratégico a
intervenir, conformado por los centros poblados Pucará, José Domingo Choquehuanca y Santiago de
Pupuja. Como resultado, la Escuela Tierra es un proyecto multilocalizado, compuesto de tres
escuelas satélite en cada centro poblado que son producto del diseño de un sistema programático y
espacial modulable, replicable y adaptable, abriendo la posibilidad de poder expandirse en otros
territorios funcionales de la llanura a futuro.
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Introducción

Una escuela, o un espacio educativo, más allá del nivel de enseñanza que maneje, es posiblemente
el espacio más habitado luego del hogar. Es una extensión del espacio doméstico, hasta mimetizarse
con lo colectivo y comunitario. Allí ocurren grandes etapas de vida y se formulan las ideas que
regirán el futuro. Son entonces espacios tan simbólicos como funcionales, y este proyecto busca
explorar las posibilidades que esta condición trae consigo.

Pese a la importancia e impacto que tiene la infraestructura educativa en la vida de las personas, en
el Perú, la educación sufre aún de graves problemas de precariedad y brechas de oportunidad, sobre
todo en zonas rurales. Esto se evidencia en el Altiplano, territorio que cubre la mayor parte del
departamento de Puno. Un departamento altamente disperso en su ocupación poblacional, al
componerse de un 46,2% de población rural (INEI, 2017), asentada ampliamente en centros
poblados y comunidades campesinas. Esta condición genera un problema de abastecimiento de
equipamiento social, como es el educativo, en específico para un sector que queda muchas veces de
lado: los jóvenes rurales. Al concentrarse la infraestructura educativa superior en las urbes, los
jóvenes se hallan en un vacío de oportunidades en sus localidades, viéndose en muchas ocasiones
obligados a migrar o perder la oportunidad de diversificar y extender sus conocimientos localmente.

Más allá de esta problemática, el Altiplano, en su diversidad ecológica y tradición cultural, provee una
oportunidad en su riqueza cognitiva. Las comunidades que lo habitan dominan sus recursos al punto
de haber transmitido conocimientos por generaciones, que les han permitido vivir en un complejo y, a
veces peligroso, territorio, por siglos en armonía con la naturaleza. Son los maestros locales quienes
transmiten estos conocimientos, que hasta hoy han quedado muchas veces confinados en sus
localidades, pero que podrían llegar a ser de gran valor a nivel global. Dichos recursos y
conocimientos, varían de acuerdo a los diferentes pisos ecológicos puneños: el circunlacustre, la
llanura y la cordillera. En la llanura, región en la que se desarrolla este proyecto, el manejo de la
tierra es el recurso fuente de tres conocimientos: la agricultura, la construcción y la alfarería.

El tema de esta investigación explora la posibilidad de remediar las brechas educativas a través de la
valoración de los conocimientos altiplánicos, tomando como usuarios clave a los maestros locales y
los jóvenes que habitan zonas rurales. Este es un objetivo que depende de muchos sectores y
disciplinas, por lo que el proyecto se enfoca en contribuir con una respuesta desde la arquitectura y el
diseño de una escuela, La Escuela Tierra. Para ello se plantea la escuela, en primer lugar, como
infraestructura social a nivel programático, es decir, como equipamiento en centros poblados, que no
se encierra en sí mismo, pero extiende el alcance de la educación a toda la comunidad. En segundo
lugar, la escuela se entiende como un sistema a nivel de diseño. Un sistema modulable, replicable y
adaptable a diferentes situaciones de la llanura, respondiendo a las necesidades de este territorio y
rompiendo con la repetición de edificios educativos uniformes, que no se adaptan a la diversidad
peruana.

El proyecto se desarrolla en dos partes, luego de la investigación y detección del problema y la
oportunidad en el Altiplano. La primera parte comprende el análisis territorial de la llanura, que deriva
en la elección de un escenario estratégico que sea epítome de sus dinámicas para desarrollar en él
un modelo de escuela para la llanura rural puneña. Dicho escenario es el territorio funcional
conformado por los centros poblados: Pucará, José Domingo Choquehunaca y Santiago de Pupuja, y
sus comunidades adyacentes. Se formulan catálogos que sintetizan la identidad del lugar, definiendo
los usuarios y actores, los espacios de los conocimientos locales y el calendario anual educativo,
dando como resultado el programa de la Escuela Tierra. En la segunda parte se desarrollan las
estrategias proyectuales para el diseño de la Escuela Tierra. La cual se concibe en dos escalas,
territorial y arquitectónica, configurando tres escuelas satélite en cada centro poblado, unidas por una
vía que facilite las dinámicas del territorio con sus intercambios constantes.



Esta investigación apunta más allá del resultado del edificio. El proyecto busca comprobar la
importancia de diseñar desde lo local, rescatando la potencialidad de recursos, clima, tradiciones y
dinámicas de la llanura rural puneña, de manera que la arquitectura sea un medio para enaltecer el
lugar y se convierta en una herramienta apropiable por sus pobladores para mejorar su calidad de
vida en el mismo.
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PREFACIO

A Pops, Lori, Herma, y Matías, 
gracias a quienes jamás dejaré 

de aprender.

La Escuela Tierra nace en respuesta al modo de vida rural del Altiplano puneño, en el que 
abundan los conocimientos, pero faltan los espacios para impartirlos. 

Como un proyecto único de locación múltiple, la escuela se emplaza a lo largo de una 
vía que une tres centros poblados de la llanura: Pucará, José Domingo Choquehuanca y 
Santiago de Pupuja. Una vía que tiene ya una carga histórica importante, ya que en ella 
se han desplazado los conocimientos que sostienen este territorio, siendo entonces, una 
ruta de conocimiento.

Son muchas las rutas de conocimiento las que cruzan el Altiplano. Desde las comunida-
des rurales de la Bahía de Puno, que comparten sus habilidades con la totora, hasta las 
alturas de Macusani, donde los textiles reflejan los cuidados del ganado. Este proyecto 
inicia en grupo, y juntas pudimos descubrir diferentes rutas de diversos conocimientos. 
Ahora, cada una de nosotras decide proyectar  nuevas propuestas de infraestructura 
educativa en una de estas rutas que tanto nos llamaron cuando estábamos recorriendo a 
la distancia el Altiplano.

Yo recorro la ya mencionada ruta de la llanura, en la que la tierra no es solo el lugar que 
habitamos o el recurso que utilizamos, pero es la materialización de la creatividad, habi-
lidad, y tradición de un pueblo, que merece ser conservada, compartida y nutrida por el 
mundo, otorgándole el prestigio que merece y que puede ser fuente de una mejora en la 
vida de las comunidades locales. 

Espero que la Escuela Tierra logre ese cometido.  
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El Altiplano es el 
territorio que cubre la 
mayor superficie del 
departamento de Puno.

1 PRIMERA PARTE
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Camino a Pucará, Duglas Fernández, 2010
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PERÚEL ALTIPLANO
Un universo en altura

Entender el Altiplano significa borrar por 
un momento los límites nacionales que 
lo dividen políticamente, y que debajo, 
albergan un territorio. Un territorio que 
desde pueblos y tradiciones comunes, 
hasta climas y topografías, funciona como 
un todo. Pero su fundamental unión es ser 
un sistema endorreico en el interior de los 
Andes, compuesto por el Lago Titicaca, 
sus ríos afluentes, el río Desaguadero,  que 
lo conecta al lago Popó, y los salares de 
Coipasa y Uyuni. 

El Altiplano es un territorio que ha 
acumulado reconocimientos: el lago 
navegable a mayor altura del mundo, que 
a su vez es cuna del Tahuantinsuyo; el 
centro poblado habitado a mayor altura; 
al sur, el más extenso desierto de sal en 
el mundo; y una vertiente en donde por 
cientos de años han convivido en paz 
quechuas y aimaras. 

Pero estos no son los únicos 
reconocimientos del Altiplano. Por 
lo que en un estudio de su identidad, 
puede reconocerse como un territorio de 
oportunidades,  y algunas de ellas son las 
que esta propuesta intenta recuperar. 

Base:
Google Earth, 2019.

PUNO
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EL ALTIPLANO PUNEÑO 
Pisos ecológicos

Puno, como muchos departamentos 
del Perú, tiene un territorio complejo. 
Integra dos ecosistemas muy diferentes, 
sierra y selva,  y dentro de los mismos, 
otra cantidad de diversidades ecológicas.
 
En su sierra, sin embargo, se encuentra su 
más distinguido rasgo, el Lago Titicaca.
La tercera cuenca del Perú que integra 
el país a este universo en altura que es el 
Altiplano, dividiendo esta sierra en tres 
pisos ecológicos: el circunlacustre, la 
llanura o altiplano, y las cordilleras, 
occidental y oriental.

LEYENDA

SIERRA

Circunlacustre

Llanura

Cordillera Occidental

Cordillera Oriental

SELVA

Ladera Oriental

Selva Alta

Selva Baja

Fuente:
Atlas del Altiplano

T9 - 2019

0              50             100            150
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En su complejidad 
territorial, alberga 
grandes vulnerabilidades 
y riquezas.

1.1 EL ALTIPLANO
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EL ALTIPLANO PUNEÑO
Riquezas y Vulnerabilidades

En este rico territorio, dentro de 
su diversidad, se han desarrollado 
conocimientos que han permitido la 
prevalencia de sociedades complejas 
desde épocas perincaicas, siendo la 
cultura Pucará (500 a.C), la primera en ser 
reconocida como tal. 

Desde ese momento las poblaciones han 
explorado el territorio a profundidad, 
aprendiendo a aprovechar los recursos 
a su disposición para subsistir y crecer, 
entendido los ciclos y modos de sembrío 
y cosecha, abrigándose en heladas con 
la crianza de ganado y la elaboración de 
textiles,  y construyendo hogares con 
tierra y fibras locales que los protegen del 
clima extremo. 

Estos y muchos otros son conocimientos 
que continúan siendo transmitidos de 
manera cotidiana de generación en 

generación, por maestros tan expertos 
como aquellos que dirigen las aulas. 

Con esta riqueza cognitiva no puede 
hablarse de un pueblo pobre, pero sí de 
un pueblo altamente dependiente y, con 
ello, vulnerable. Lo cual sucede al ser 
insertado en una economía que contradice 
sus propios principios, en los que no 
gana la ley del más fuerte, pero las leyes 
de reciprocidad, o Ayni, que alientan al 
bienestar común, y no propio.  

El Altiplano puneño es hoy regulado 
por políticas asistencialistas y actividades 
económicas como el turismo, que sí 
bien tiene impactos positivos, también 
inhabilita posibilidades de crecimiento 
en pro de la imagen idílica de ruralidad. 
Y que, además, depende del servicio a un 
tercero, que como sucede en tiempos de 
pandemia COVID-19, puede no regresar. 

Fotos:
1. Pensión65. 2. Sembradoras de Vida. 3. MC 4. RPP. 

5. Correo.pe 6. Dirección de Patrimonio Inmaterial - MC 
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Las brechas en su 
sistema e infraestructura 
educativa, son una de 
dichas vulnerabilidades.

1.2 LA EDUCACIÓN PERUANA
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Foto:

Diego Guzmán, 2020
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rural
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ETAPA EDUCATIVA ETAPA LABORAL

ETAPA EDUCATIVA
Básica
Inicial + Primaria + Secundaria
Superior
Universitaria + No Universitaria

ETAPA LABORAL
Permanencia y herencia de oficios
Migración a zonas urbana y diversificación laboral
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En el país existe una “vía identificada 
de progreso social”, que se compone de 
una formación educativa básica, y que 
luego se bifurca, para continuar con una 
formación profesional o la herencia del 
oficio familiar. 

De cualquier modo, se hace la partición 
entre la época de aprendizaje y la época 
laboral, cuyas oportunidades, en muchos 
casos, están supeditadas a la accesibilidad 
a la educación superior, que, además de 
seguir siendo inaccesible para gran parte 
de la población, predominantemente 
en el ámbito rural, no se adapta a las 
potencialidades locales. 

Produciéndose así migraciones hacia zonas 
urbanas, concentrándose allí los servicios 
básicos y equipamiento de bienestar, y 
desprestigiando las oportunidades locales 
de crecimiento. 

EDUCACIÓN PERUANA
La vía aceptada de desarrollo

FUNETE
MINEDU
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Fuentes:
SIGRID - CENEPRED, SIGMED - ESCALE, y
Diagnósito de realidad educativa en Puno - ESCALE
Base; Google Earth
Noelia Silva, 2020
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El sistema educativo peruano actual se 
encuentra obstaculizado por diversas 
brechas. En parte por la complejidad 
del territorio, en muchos casos 
inaccesible, y en parte por una gestión 
de organización descentralizada pero de 
decisiones nacionales que uniformizan 
infraestructuras y programas para regiones 
y poblaciones muy diferentes. 

En Puno, la dispersión y concentración 
de equipamiento que complica la 
accesibilidad y el mantenimiento del 
mismo, se refleja directamente en la 
infraestructura educación. Resultando 
en una inequidad de oportunidades 
educativas, entre ellas, la carencia de 
infraestructura de educación para jóvenes 
y adultos, y su concentración en las zonas 
urbanas, y la gran cantidad de unidocencia 
multigrado para educación básica en 
escuelas pequeñas de zonas rurales, que 
no permite un aprendizaje continuo y 
especializado para los estudiantes. 

EDUCACIÓN EN PUNO
Un camino de brechas

TAMBO

I.E. INICIAL I.E. PRIMARIA - SECUNDARIA

MÓDULO DE EMERGENCIA 
MINEDU

CEBA
Centro de Educación 
Básica Alternativa

CETRPO
Centro de Educación 
Técnico-Productiva
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El conocimiento local es 
una gran riqueza, y una 
oportunidad para repensar
la educación en el 
Altiplano.

1.3 EL CONOCIMIENTO PUNEÑO
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Dirección de Patrimonio Inmaterial - MC
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RIQSIY 
El conocimiento andino

En el mundo andino no solo hay muchas 
formas de conocimiento y muchos con-
ocimientos, en quechua Riqsy, sino que 
ello significa que hay muchas maneras de 
aprender. La cotidianeidad es una de el-
las, y es tan importante como la educación 
institucionalizada que se imparte en una 
escuela.

Los padres y abuelos, enseñan en el día a 
día a hijos y nietos, y compadres y amigos 
se ayudan entre sí complementadose entre 
ellos con sus áreas de especialización, ya 
sea para construir una casa o curar el ga-
nado.  Por ello, todos, en cualquier etapa 
de vidad estan en constante relación con 
el conocimiento, nunca se deja de apren-
der y enseñar, y por tanto, en el mundo an-
dino y en una comunidad recíproca, todos 
somos alumnos, y todos podemos ser 
maestros, y esta actitud es una oportuni-
dad que debe manifestarse manifestarse 
en una futura escuela para el Altiplano.

Fuente:
L. Mujica. Síntesis de la categoría Riqsy, 2017

RURAYYACHAY

MUSYAY

RIQSIY

aprender
enseñar

ordenar
planificar

enlazar
interpretar

“El conocimiento tiene muchas formas, que 
responden a las necesidades de las personas 

y sus pueblos” 
p. 125

“Cada persona desarrolla una relativa 
especialización para su propia dedicación en 

relación directa con los otros miembros.” 
p. 131

L. Mujica, 2017

Aprendizaje en casa con el juego 
Aprendizaje en la escuela

Conocimeintos básicos e 
identitarios

Aprendizaje en la 
cotideianeidad a menor grado

Conocimeintos identitarios inmersos, 
capcidad de compartirlos

Aprendizaje en 
el trabajo
Aprendizaje en 
sistema educati-
vo no acceisble a 
todos

Conocimeintos 
especializados y 
de innovación

Aprendizaje en el 
trabajo
Aprendizaje en 
talleres ocasionales

Conocimeintos 
especializados 
inmersos y de 
reforzamiento, 
capacidad de 
compartirlos

                        infancia                              juventud                            adultez                           adultez mayor                            

grado de independencia

capacidad de aprendizaje

edu    coop  movi                                             edu  coop  trab m
ovi       edu  com

unero   trab    m
ovi        edu   comunero   trab   movi

VIDA COMO ESTUDIANTE

 + INNOVACIÓN

                                                                                                                                                                   VIDA COMO MAESTRO
+ ACTUALIZACIÓN  
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OPORTUNIDADES
Glocalidad

Fotos:
1. Sembradoras de Vida. 3. Saul Hayta 4.  RPP. 
5. Queensland University blog 6. csmonitor.com

Glocal, se define como “pensar 
globalmente, actuar localmente”, y 
una escuela puede funcionar bajo este 
concepto. 

El impacto que puede tener la puesta en 
valor de los conocimientos locales del 
Altiplano no se limita la mejora de la 
población que los desarrolla y difunde 
pero también la relevancia que tienen 
estos cocimientos a nivel global, y como 
podrían tener un impacto positivo en 
problemáticas generales y vigentes.

En el campo de la sostenibilidad, que hoy 
en día rige la mayoría de las decisiones 
responsables, los conocimientos locales 
tienen mucho que aportar, desde la 
capacidad de producción agrícola, que es 
una respuesta a la seguridad alimentaria, 
hasta la producción artesanal de prendas 
que aporta a una moda sostenible, y 

la capacidad de vivir del territorio sin 
explotarlo. 

Del mismo modo, sin embargo, las 
tecnologías globales tienen un impacto en 
lo local, que pueden aportar a una mejor 
gestión de estos conocimientos, y al más 
eficiente manejo de heladas, por ejemplo, 
con materiales complementarios para una 
arquitectura más segura. 

Es desde esa mejora local se da la 
capacidad de agencia a las comunidades 
para realmente hacer un cambio, tanto 
en su entrono, como globalmente, y así, 
iniciar una reivindicación de la ruralidad, 
para ser entendida también como lugar de 
innovación y desarrollo actual. 

Ese es un de los potenciales clave del 
Altiplano: su legado cognitivo local, y la 
relevancia de este a nivel global.
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Figuras
1. Plan Selva, archdaily.pe

2. Concurso Escuelas Bicentenario, Ganador Heladas, Pronied.

OPORTUNIDADES
Nuevos Horizontes

En los últimos años, las acciones para 
cambiar el futuro del sistema educativo, 
están dando un giro. Y con ello, la calidad 
de la infraestructura educativa, de la cual 
estuvo desligado por mucho tiempo, 
está tomándose cómo una importante 
herramienta para asegurarlo.

Ejemplos de ello son la formación del 
Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa - PRONIED, en el 2014, la 
implementación del Plan Selva (2015 - 
2016), y la convocatoria del concurso 
Escuelas al Bicentenario (2018) para 
generar propuestas arquitectónicas 
educativas correspondientes a las 
diferentes regiones del Perú.
Todos ellos en pro de mejorar la 
infraestructura educativa nacional 
apuntando a intervenir desde lo local, 
y no replicar modelos genéricos y no 

funcionales en las diferentes regiones, 
climas, paisajes, y culturas del país.

Del mismo modo aumentan las políticas 
de interculturalidad en la educación, como 
sucede a través de la creciente mejora de 
las Escuelas de Educación Intercultural 
Bilingüe. Del mismo modo que el 
Proyecto Educativo Nacional al 2036 - 
PEN 2036, busca diversificar el alcance 
de la educación proponiendo como base 
fundamental la presencia de la educación 
en todas las etapas de vida, desde infantes 
hasta adultos mayores.

Es a este escenario al que se ancla la 
presente investigación que, desde las 
problemáticas y oportunidades del 
Altiplano,  busca tomar una pequeña 
parte en esta mejora de infraestructura 
educativa nacional.
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PREGUNTA
¿Cómo afrontar esta 
vulnerabilidad aprovechando 
la riqueza local desde el 
diseño de nuevos espacios 
educativos?
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PROPUESTA 
Entender una escuela 
como infraestructura 
social, y su programa y 
diseño como reflejo del 
conocimiento local.
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Una escuela como infraestructura 
social significa realizar un Proyecto 
Local , que responda a las dinámicas 
territoriales para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

2 SEGUNDA PARTE
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EL PROYECTO LOCAL
METODOLOGÍA
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El espacio educativo responde 
a las necesidades del lugar a 
intervenir. Para establecerlo, 
se hace una aproximación al 
Altiplano en tres escalas.

2.1 ATLAS DE LA LLANURA
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NATURAL 
LA LLANURA

TERRITORIAL
CARTA 31-V

LOCAL
ESCENARIO 
ESTRATÉGICO
lugar de intervención
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dos conocimintos de la tierra (cerámica 
y putucos) consolidados como patrimo-
nio son una oportunidad territorial para 
emplazamiento de infraestructura 
educativa superior en zonas rurales en 
base a patrimonio territorial

Medios:
1. la llanura
2. la dispersión y la 
infraestructura educativa
3. los conocimintos locales

anclaje a ruta de conocimiento 
histórica, incluyendo un radio 
de influencia que haga el 
proyecto accesible a todos los 
habitantes-productores.

vínculos entre diferentes distritos, cada uno 
aportando con un núcleo urbano y centros 
poblados dispersos, por lo que se plantea un 
poryecto multiescalar en red que genere 
intercambios y beneficie a todos ellos.

Jose Domingo 
Choquehuanca

Checca Pupuja
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ATLAS DEL LUGAR ESCENARIO ESTRATÉGICO
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LA LLANURA

0             10             20 km            

Un primer acercamiento al Altiplano se da 
a través de la Carta Nacional, en la que 
se selecciona un cuadrante, el 31v-Juliaca, 
que sintetiza tres factores claves para 
entender la llanura. En un análisis desde 
los tres medios del territorio que plantea 
Magnaghi, el natural, construido y 
antropológico, destacan tres características 
que  enfatizan el fundamento de la 
propuesta.  

En cuanto al medio natural, una llanura 
que expande sin obstáculos desde la orilla 
de Titicaca. En el medio construido, el 
contraste entre los centros urbanos y los 
núcleos urbanos de zonas rurales, como 
son Julica y Pucará, y la concentración de 
equipamiento, en los primeros. Y en el 
medio antropológico, los conocimientos 
de los pueblos, que les han permitido 
subsistir en concordancia con su 
entorno, en esta caso manifestado en dos 
declaratorias de patrimonio inmaterial .  
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LA LLANURA
Medio Natural

Un paisaje plano, de una línea infinita respaldada por cordilleras, 
que oscila suavamente entre los 3800 y 4000 m.s.n.m.
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CENTROS POBLADOS

          Capital Distrital

          Centros Poblados

CULTURA

         Sitios Arqueológicos

SISTEMA HÍDRICO

          Ríos principales

          Ríos secundarios

          Ríos menores

          Lagos y Lagunas

MAPA DE ECOSISTEMAS 

          Zona agrícola

          Zona urbana

LÍMITES

         Distriales

LA LLANURA
urbanidad, ruralidad y dispersión

Fuentes:
SIGRID - CENEPRED, GEO - IDEP, GEOSERVIDOR 
- MINAM, INFEMMET, GEOPERÚ, SIGDA - MINCUL
Noelia Silva, 2020
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Vivir en la tierra 1 Medio Antropológico

Desde putucos de champa hasta casas de adobe, el material 
más abundante de la llanura, se utiliza para la construcción 
de hogares hasta corrales, siendo no solo económico, pero 
también caliente.  

Vivir de la tierra 1 Medio Antropológico

La Pachamama siempre ha sido central en la vida andina, y 
con la razón de ser su mayor sustento de vida, de ella depen-
den, y por eso la cuidan, aprovechando los cultivos que cada 
año ofrece.  

Vivir con la tierra 1 Medio Antropológico

La alfarería en la llanura es tanto un arte, como un legado, 
como un objeto de utilizaría cotidiano. En todos los casos, 
siempre se busca la forma de moldear la tierra a las necesida-
des de los habitantes.

LA LLANURA
Medio Antropológico
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LA LLANURA
Medio Construido

La llanura se caracteriza por un paisaje de 
extensa horizontalidad y escasa vegetación 
a excepción de pastizales andinos entre 
ellos el ichu, que en su abundancia puede 
ser utilizado como aislamiento térmico en 
un edificio, y algunos sagrados bosques de 
queñuales. 

Los ríos que lo cruzan toman un carácter 
sinuoso para poder continuar su flujo en 
la planicie hasta llegar el lago Titicaca. 
La falta de pendientes pronunciadas, 
alentizan su caudal, haciéndolos accesibles 
para le riego, pero también pudiendo  
causar inundaciones si el emplazamiento 
es muy próximo.

La gran extensión de la llanura no permite 
la cercanía de sombras que lo refugien de 
su basto cielo azul y extrema radiación 
solar, pudiendo ser esta aprovechable 
como medio de energía limpia. 

La ubicación dispersa de centros poblados 
y comunidades campesinas, no limitan la 
movilidad de las personas. Por el contrario, 
se forman territorios funcionales, que 
se componen de comunidades y centros 
cercanos, para nutrirse recíprocamente con 
sus diferentes recursos y equipamientos. 
Sin embargo, la concentración de la 
mayoría de equipamientos de calidad en 
las ciudades Juliaca y Puno, no permiten 
que este sistema sea tan provechoso como 
podría llegar a serlo.



38

El escenario estratégico de la llanura 
tomado como lugar de intervención, 
es el territorio funcional compuesto 
de los centros poblados Pucará, José 
Domingo Choquehuanca y Santiago 
de Pupuja.

2.2 ESCENARIO ESTRATÉGICO
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Foto:

Diego Guzmán, 2020
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ESCENARIO 
ESTRATÉGICO
La Ruta del Conocimiento

Se realiza un segundo acercamiento, 
detectando un Escenario Estratégico, a 
la zona que Elías Mujica llama “primer 
asentamiento urbano del altiplano 
del Titicaca”, y por tanto, fuente 
de conocimientos ancestrales. Es la 
ruta que une Pucará, José Domingo 
Choquehuanca y Santiago de Pupuja, 
en las provincias de Lampa y Azángaro.

La particularidad de esta zona es que 
las dinámicas de la población y la 
infraestructura de diversas épocas, 
han permitido que se convierta en 
un territorio funcional histórico. En 
esta vista desde el cerro Calvario, en 
Pucará, vemos la vía que conecta estos 
asentamientos interdependientes. 
Unidos desde la formación de la 
cultura Pucará, que hizo este lugar un 
hito, hasta el paso del ferrocarril y la 
estación donde se popularizaron los 
toritos de Pucará, gracias a la tradición 
alfarera prehispánica y colonial.

Es una conexión que puede sintetizarse 
en una ruta del conocimiento. Ya que 
este desarrollo histórico no hubiera 
sido posible si no se nutrían unas 
poblaciones con otras, abasteciendo 
materiales e ideas, como Checca 
Pupuja a Pucará con la cerámica, 
o el intercambio de la cosecha de 
las comunidades en José Domingo 
Choquehuanca.
Foto:
Saul Huayta
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200 a.C.
Cultura Pucará 

construye el 
Templo Kalasaya en 
el complejo Pucará,  
”primera ciudad del 
Altiplano” (Mujica)

500 a.C.
Inicio Cultura Pucará , 
expandiendo su influencia 
en toda la Cuenca Norte 
del Lago Titicaca. 
Prolifera y difunde la 
producción lítica y alfarera. 
Piezas de cerámica de 
animales, en su mayoría 
cámelidos altoandinos, 
como pieza ritual andina

COLONIA
Fiesta Santísima Trinidad. 
Pieza de Torito como 
elemento ritual, utilizado 
como cántaro en 
marcado de ganado.

1920
Pobladores de 
Checca Pupuja 
logran derechos 
de tierras

1940s
Sabogal populariza 

cerámica del Altiplano 
como ícono 

de  mestizaje.
Camilo Brent, continúa 

su difusión en Lima y 
aclara su origen, en la 

Comunidad Campesina 
de Checca Pupuja.

1920s
Torito: de pieza de 

simbólica a artesanía 
de exposición. 

1874 
Comienza el 
funcionamiento del
Ferrocarril del Sur
La cerámica estaba 
difundida en Altiplano, 
pero las Estación de 
Pucará, como punto de 
referencia, y la nueva red 
comercial que genera, le 
da a la cerámica, y en 
particular al Torito, un 
punto identitario.

Ubicación privilegiada 
acentuada por 

elección ancestral, en 
Cerro Calvario

Popularización y 
centralización del 
nombre de pieza 

icónica, por difusión 
de artista José 

Sabogal (1927) y 
punto de venta en 

Estación Pucará.

En 1925, 
con Valcárcel, 
comienzan 
estudios sobre 
Cerámica Etapa 
Formativa  de 
Cultura Pucará

Se agrega un valor comercial 
global, lo que antes era un 
trueque local (hasta hoy), ahora 
tiene mayor valor monetario en 
diferentes mercados.

Las piezas de cerámica  
han ido ampliando su 
significado y utilidad, 

de pieza ritual de 
fecundidad y pieza de 

protección de hogares, 
hasta artesanía fina

La fiesta actual de Santiago 
también proviene de 
rituales prehispanicos para 
la fecundidad, en las que el 
Torito es un símbolo.

Constante 
innovación 
tecnológica 

de la cerámica. 
Introducción de 
torno alfarero y 

esmalte con 
plomo o acabado 

vidriado.

2019
Se decalra Patrimonio 
Cultural Inmaterial de 
la Nación a “Los 
conocimientos, técnicas 
y prácticas asociadas a 
la producción de 
cerámica tradicional de 
la comunidad de 
Checca Pupuja”.

Maestros alfareros, 
como Concepción 
Roque y Mariano 

Choquehuanca, son 
reconocidos como 

Personalidades 
Meritorias de La 
Cultura (2013 y 

2017).
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ESCENARIO ESTRATÉGICO
Análisis territorial
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Fuentes: 
SIGRID - CENEPRED, GEO-IDEP, GEOSERVIDOR - MINAM, 
INGEMMET, GEOPERÚ, SIGDA-MINCUL, SIGMED-MINEDU
Elaboración: Noelia Silva, 2020

ESCENARIO ESTRATÉGICO
La Ruta del Conocimiento

0      1       2                      5 km
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CENTROS POBLADOS
Pucará
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CENTROS POBLADOS
José Domingo Choquehuanca
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CENTROS POBLADOS
Santiago de Pupuja
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Fuente:

SIGRID. Censos Nacionales 2017

COMUNIDADES CAMPESINAS
Análisis territorial
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ARQUITECTURA VERNÁCULA
Análisis territorial
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Las características sociales 
y potencialidades educativas 
locales, se sintetizan a través 
de catálogos que definen el 
germen del proyecto. 

2.1 CATÁLOGOS DEL LUGAR
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Foto:

Diego Guzmán, 2020
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INTERSECTORIAL + TRANSEVERSALIDAD + AYNI

COMUNIDAD EMPRESAS

ORGNAIZACIONES

GESTIÓN FINANCIA-
MIENTO

CONOCIMIENTO INNOVACIÓN

EN
DÓGEN

OS

USUARIOS

ESTADO

Maestros
Estudiantes 

Jóvenes
Niños

Familias
Adultos Mayores

CENTRAL
REGIONAL

LOCAL

Minedu
Midis

Mincul
Minam
Minagri
MVCS

Universidades
Starups
Incubadoras y aceleradoras
Empresas de turismo 
vivencial

BID
UNICEF
Universidades
Grupos de investigación 
(Centro Tierra)
Red de Escuelas Taller
Docentes y Estudientes de 
Intercambio

EXÓGENOS

CATÁLOGOS
Actores y Usuarios

C
O

M
U

N
ID

A
D

 | 
ni

ño
s, 

fa
m

ilia
s y

 ad
ult

os

 m
ayo

res

ACADEMIA LO
CAL | nuevos m

aestros y jovenes estudiantes

COLABORADORES 1 Estado, organizaciones, investigadores, estudiantes de interc
am

bio
, tu

rist
as

USUARIOS

Los usuarios dinamizadores de la escuela son los maestros y jóvenes 
estudiantes. Sin embargo, a raíz de lo propuesto en el marco educativo, 
el conocimiento involucra a todos. Por lo tanto, se suma la comunidad, 
entre ellos los más vulnerables, como niños, y los adultos mayores, 
quienes son parte del grupo de nuevos maestros. De igual modo se 
suman los visitantes, o como se proponen aquí, colaboradores.
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Agricultura Construcción Cerámica

Fechas festivas localesCiclo regular de estudiosClima | Emergencias

Uno de los grandes problemas del 
sistema educativo actual se basa 
en el calendario y como este no 
corresponde a las situaciones y 
eventos locales. 

Por lo cual, se hace un estudio 
del ciclo anual andino, arraigado 
a la actividad agrícola, y sumando 
los procesos de la cerámica y la 
construcción. Al igual que las 
épocas de emergencias climáticas.

En base a ello pueden proponerse 
las actividades o la orientación de 
la escuela en diferentes épocas del 
años.

Verano: 
Mayor interacción con la comunidad y los 
colaboradores
- Intercambio global
- Innovación 
- Manutención de vivienda 
- Conservación de Patrimonio

Otoño:
Enfoque en estudiantes y la academia
- Estudios 
- Innovación
- Trabajo de campo
- Producción de conocimiento

Invierno:
Mayor interacción con la comunidad
- Espacio para la comunidad 
- Refugio de emergencias climáticas
- Complemento a actividades festivas

Primavera:
Enfoque en estudiantes y la academia 
- Estudios 
- Innovación
- Trabajo de Campo
- Producción de conocimiento

CATÁLOGOS
Calendario Local
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ETAPAS DEL 
CONOCIMIENTO

4.
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1. SELECIÓN DE LA TIERRA | seleccionar, extraer, preparar
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ATERIAL | amasar, reposar, secar, sembrar
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ha
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Agricultura Construcción Cerámica

CATÁLOGOS
Espacios del conocimiento

Para definir el  programa de 
la Escuela Tierra, es necesario 
primero entender como funciona el 
espacio actual donde se desarrollan 
los conocimientos locales.

Para ello, se desarrolla un catálogo, 
en el que se sintetizan y dividen las 
etapas de los conocimientos, y para 
cada etapa, surgen necesidades 
espaciales, según el conocimiento. 
 
Este primer insumo para definir 
un programa alternativo y 
complementario, en el que la idea 
no es reemplazar los espacios 
existentes, pero ser un soporte 
para ellos, y más aún, ser espacios 
de innovación y de contacto con 
saberes y tecnologías de otros 
lugares.
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tipo | ubicación
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ESCUELA TIERRA
PROGRAMA

PROGRAMA
Conjunción de catálogos

El programa es el resultado de 
las variables de los espacios de 
conocimiento, los usuarios y el 
calendario de usos
Y esto a su vez se divide en aquellos 
espacios que pueden hacerse como 
complentarios en estructuras 
permanentes, y aquellos que deben 
ser móviles, ya que el espacio de 
conocimiento es un lugar determinando 
e inamovible, como las canteras.
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La Escuela Tierra nace 
con un programa y 
estrategias producto del 
cruce de  los catálogos 
locales y análisis territorial

3 TERCERA PARTE
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La Escuela Tierra es un 
proyecto territorial.
La intervención se da a 
dos escalas.
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TERRITORIAL
RUTA DEL 
CONOCIMIENTO 

ARQUITECTÓNICA
ESCUELAS
SATÉLITE
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A nivel territorial el objetivo 
es activar la vía como eje y 
prospecto futuro, que una 
las escuelas satélite como 
estaciones de intercambio 

3.1 ESCALA TERRITORIAL



65



66



67



68



69



70

UNIDADES INTERMITENTES
movilidad y módulos móviles

* PRIMERAS EXPLORACIONES
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La Escuela se toma como 
oportunidad para diseñar un sistema 
espacial y constructivo de espacios 
educativos que sea modulable, 
replicable y adaptable a los centros 
poblados de la llanura.

3.2 ESCALA ARQUITECTÓNICA
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MODULARIDAD

EL MATERIAL 

COMO NARRADOR.

ENGRANAJE  DE PATIOS Y 
ESPACIOS INTERMEDIOS. 

DOS FRENTES.
DOS TIPOLOGÍAS.

REPLICABILIDAD ADAPTABILIDAD
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PRIMERAS EXPLORACIONES
La tierra como material + Espacialidad educativa altiplánica 
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EL MÓDULO
ESTRATEGIA 1: 
EL MATERIAL COMO 
NARRADOR

Expresión de los conocimientos a través de la materialidad y 
la composición del edificio, utilizando las habilidades de los 
maestros locales, pudiendo hacer ellos su propia escuela.  
Se materializan los tres conocimientos de la tierra, en tres 
manejos de la tierra para tres elementos del edificio, separación 
que permite una modulación de los espacios y su adaptabilidad 
en el lugar y programa elegido.

39,60 m2

32,00 m2

17,10 m2
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MÓDULO 1
EDUCATIVO + PRIVADO
maestros y estudiantes



79

MÓDULO 2
ESPECÍFICO + PÚBLICO

comunidad y visitantes

PUCARÁ JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA SANTIAGO DE PUPUJA
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MÓDULO 1
TALLER DE CERÁMICA
PUCARÁ
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MÓDULO 2
BIBLIOTECA

SANTIAGO DE PUPUJA
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LA REPLICABILIDAD
ESTRATEGIA 2: 
ENGRANAJE POR ESPACIOS 
INTERMEDIOS Y PATIOS
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ENGRANAJE Y ANDENERÍA
UNIDADES LINEALES EDUCATIVAS + PATIOS EDUCATIVOS
PUCARÁ
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El emplazamiento de las escuelas se da 
en la periferia de los pequeños núcleos 
urbanos, otorgándole el rol de entrelazar 
el tejido urbano y la disposición agrícola 
o dispersión rural. 
Por ello, se busca la manera de vincular 
estos dos frentes a través del edificio, 
aprovechando las características de 
ambos ámbitos.

ADAPTABILIDAD
ESTRATEGIA 3: 
DOS TIPOLOGÍAS. 
DOS FRENTES.
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FRENTE URBANO
RESIDENCIA + COMEDOR POPULAR
JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA
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FRENTE RURAL
PATIOS EDUCATIVOS

SANTIAGO DE PUPUJA
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3.3 ESCUELAS SATÉLITE

Las estrategias planteadas 
permiten el desarrollo de 
tres edificios que equipan 
cada uno de los centros 
poblados 
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PUCARÁ JOSÉ DOMINGO 
CHOQUEHUANCA

SANTIAGO DE PUPUJA
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PUCARÁ
LUGAR DE INTERCAMBIO
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0           1                       3m

PUCARÁ
SECCIÓN BIOCLIMÁTICA
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A

INGRESO
FRENTE URBANO

PLAZA PRINCIPAL     
ESPACIOS INTERMEDIOS ENTRE MUROS

PATIOS EDUCATIVOS
FRENTE RURAL 

B C

PUCARÁ
ATMÓSFERAS Y ESTRATEGIAS
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JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA
LUGAR DE BIENESTAR
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SANTIAGO DE PUPUJA
LUGAR COMUNAL
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EXPEDIENTE TÉCNICO4 CUARTA PARTE
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Conclusiones

La Escuela Tierra planteó como objetivo principal saldar las brechas educativas en zonas rurales, a
través del diseño de espacios educativos que valoren los conocimientos locales. Este era un puente
complejo de atravesar a través del diseño, pero que sin embargo, dio un resultado proyectual del que
se puede concluir que la arquitectura puede ser una herramienta para materializar lo intangible, en
este caso, la riqueza cognitiva de la llanura, en específico los conocimientos de la tierra. Lo cual
significa que el espacio educativo no es simplemente un contenedor de sus usuarios, pero es una
representación del potencial local. Saldar las brechas no significa necesariamente tener
infraestructura homogénea en todo el Perú, pero sí infraestructura que dignifique el lugar en el que se
encuentra.

Esto deriva a una segunda conclusión. Diseñar desde lo local, es decir, usar el recurso que da fruto a
estos conocimientos para materializarlos, significó que la exploración de la tierra como material
arquitectónico, inició el propósito del edificio antes de su construcción. La Escuela Tierra fue escuela
desde su concepción, siendo un proceso pedagógico en sí mismo sobre la aplicación del
conocimiento local para un proyecto contemporáneo.

La exploración y uso de la tierra como material en este proyecto, contribuye con la difusión de la
tierra como material contemporáneo y versátil. La modulación del espacio a través de la
configuración de muros de tapial en “C”, permitió reducir o ampliar áreas y tener aberturas más
amplias, generando tipologías eficientes y espacialidades contemporáneas, pero cumpliendo
igualmente con la norma E.080, para la construcción en tierra en países sísmicos. Este diseño rompe
el estigma de la tierra cruda como material de escala doméstica y construcción artesanal, incluso
precaria, al darle una aplicación en un edificio comunitario y replicable, entendido este material como
práctico y sostenible.

Proyectar una escuela se toma como oportunidad para diseñar un sistema replicable, sin embargo, la
necesidad de diseñar modularmente no fue sólo por este propósito, fue una decisión proyectual que
surge en el contexto de pandemia y confinamiento en el que se desarrolla la investigación. Este es un
proyecto con un fuerte vínculo comunitario, sin embargo, el distanciamiento limitó el contacto físico
con el lugar y sus habitantes. Por ello, se pensó la manera de hacer un modelo propuesta integral,
pero que tuviera las variables necesarias para ser adaptable, en caso de que un futuro y mayor
contacto con las comunidades modifique los requisitos programáticos definidos. Proponer el espacio
educativo y comunitario como un módulo base, da como resultado que éste no pierda su esencia
arquitectónica fuera de un edificio, sino que que funcione por sí mismo o en un conjunto, haciendo
así de la arquitectura una herramienta apropiable por los usuarios.

Finalmente, este proyecto deja abierto el cuestionamiento de un proceso de diseño para los espacios
de educación rural en el Perú. En este caso fue un proyecto para ser replicado en el Altiplano, en
función a la valoración de sus conocimientos y dinámicas territoriales. Pero ¿podría reproducirse esta
metodología para diseñar otras escuelas en diferentes territorios peruanos? Los conocimientos en el
Perú abundan, al igual que los recursos, que pueden ser también materiales de construcción y
gérmenes de proyectos, como lo fue la tierra en este caso. Diseñar espacios educativos desde lo
local, puede ser una oportunidad para mejorar su calidad según su localidad, y dejar de repetir el
mismo lenguaje arquitectónico educativo cómo ha sucedido y sigue sucediendo en el país a pesar de
ser megadiverso. Si bien un programa como este, no depende solamente de una propuesta
arquitectónica, sino también pedagógica, social y política, La Escuela Tierra es un paso para
diversificar la educación superior y considerar las zonas rurales como lugares de desarrollo e
innovación cognitiva, tanto como lo pueden ser las ciudades.
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