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RESUMEN 
 

La cuenca baja del río Coata en Puno, Perú es un área tan vulnerable como privilegiada. Este río es 
uno de los principales afluentes del Lago Titicaca, cuya reserva natural alberga un ecosistema único y 
cuyas aguas han sido fuente de vida y de producción agrícola de antiguas civilizaciones, las cuales 
desarrollaron un sofisticado sistema de campos elevados y canales para la agricultura llamado Suka 
Kollus, transformando más de 120 mil hectáreas del área de estudio. Dicho sistema, actualmente en 
abandono, lidia con las duras condiciones climáticas del lugar por ello representan un modelo agrícola 
sostenible contemporáneo para los pobladores lacustres afectados, año tras año, por inundaciones, 
sequias, la contaminación del río y la falta de un sistema de saneamiento. Así, la propuesta cuestiona 
presupuestos ya aprobados de infraestructura rural para proponer una alternativa multiescalar que 
explore las características funcionales, formales y espaciales de los espacios de puesta en valor del 
tejido hídrico y las comunidades lacustres. Se propone tejer un paisaje productivo autosustentable 
mediante la creación de rutas territoriales, un parque agrícola de suka kollus y un centro de 
conservación del agua, como infraestructura articuladora que contribuya a la economía de las 
comunidades y exponga una transición tecnológica de gestión hídrica en el territorio y garantice agua 
de calidad. Se exploran técnicas de construcción en zonas inundables, las relaciones entre el paisaje 
y el edificio, y estrategias de sostenibilidad para brindar espacios donde los visitantes, científicos y las 
comunidades disfruten del intercambio de conocimiento. Plantearse el reto de diseñar espacios de 
revaloración del tejido hídrico y las comunidades lacustres conlleva un entendimiento profundo de la 
estructura del territorio consecuentemente respaldado por espacios que tangibilicen lo que muchas 
veces es difícil de ver o entender por su escala, temporalidad o falta de sensibilidad, para así lograr la 
revaloración no solo física sino también social de este territorio de aguas. 
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La cuenca baja del río Coata específicamente dentro del área 
de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca es un 
área altamente vulnerable por la creciente contaminación del 
río, la falta de agua potable, las inundaciones y las sequías que 
afectan a las comunidades lacustres que viven de la agricultura 
y ganadería. A pesar de ello, también es un sector estratégico 
gracias a las grandes extensiones de “Suka Kollus” los cuales 
son una técnica ancestral de campos elevados y canales 
que lidian con las condiciones climáticas extremas del lugar 
para una adecuada producción agrícola y que, actualmente, 
representan un modelo sostenible para la agricultura 
contemporánea. 

Debido a la naturaleza del proyecto y a su contexto rural, los 
objetivos de la propuesta se estructuran en 3 niveles. A nivel 
ecológico, se busca conservar los ecosistemas lacustres frente 
al cambio climático y regenerar las riberas del río Coata a 
través de espacios de tratamientos e investigación de residuos 
sólidos. A nivel territorial, el objetivo es promover la creación 
y gestión de un paisaje agrícola y centros poblados rurales 
hidrológicamente sostenibles, a través de la reutilización 
de los suka kollus como sistema económico, de mitigación 
de riesgos y de aprendizaje sobre la cultura ancestral y, a 
nivel local, se pretende revalorar y difundir la importancia 
del sistema hídrico lacustre y sus comunidades a través de 
una infraestructura soporte para el paisaje productivo como 
punto de partida para la exploración territorial.

Así, el centro de conservación del agua busca aprovechar 
el rol de la reserva para la conservación de los ecosistemas, 
el desarrollo socioeconómico de las comunidades aledañas 
y la promoción de un turismo responsable gestionado por 
las comunidades y el Estado. Donde el proyecto funcione 
como bisagra entre el borde dinámico de la tierra y el agua, 
y empodere a los campesinos lacustres como gestores de 
sus aguas. La propuesta multiescalar plantea desarrollar 
paquetes funcionales para pobladores, científicos y visitantes, 
explorando las relaciones entre el paisaje y el edificio, la 
transición tecnológica en la gestión del agua en el territorio 
y el funcionamiento como punto de encuentro y partida 
para la exploración territorial. De este modo, el centro de 
conservación del agua del altiplano es una propuesta que 
pone en valor el tejido hídrico, los conocimientos ancestrales 
y las comunidades lacustres brindando espacios para el 
intercambio de conocimiento.

INTRODUCCIÓN
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01
EL ÁREA CIRCUNLACUSTRE 

COMO SISTEMA
Análisis Territorial

Figura 1. Campesino y el Lago TiticacaFigura 1. Campesino y el Lago Titicaca
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
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CONTEXTO
EL ALTIPLANO Y EL LAGO TITICACA

Situado en la frontera de Bolivia y Perú y, a una altitud de 
3800 msnm., se encuentra el departamento de Puno y en 
este, el lago Titicaca cuyos márgenes han sido fuente del 
crecimiento de grandes civilizaciones y hasta hoy en día las 
comunidades del anillo lacustre aprovechan los servicios 
ecosistémicos del lago como la base de sus actividades 
productivas.

Figura 2. Contexto área lacustre
Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes

(2014)SERNANP.  Análisis de Vulnerabilidad de las Áreas Naturales Protegidas frente al Cambio Climático
(2013)arizaca.  efectos del cambio climático en la producción de cultivos en la vertiente del lago titicaca

(2020) ministerio del ambiente. plan nacional de adaptación al cambio climático del perú (nap)
(2019) aramayo, distribución espacial del riesgo de sequía en la región andina de puno, perú”
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Las actividades económicas en el 
área circunlacustre son regidas 
por las temporadas extremas que 
deben afrontar los pobladores 

La actividad agrícola se vuelve aún 
más compleja ya que está regida 
por un ciclo de temporadas bastante 
extremas que, con el cambio 
climático, han acrecentado aún 
más las lluvias, sequias y heladas. 
Dependiendo de la temporalidad 
se aprovecha para trabajar la tierra, 
sembrar, regar naturalmente los 
cultivos y finalmente llegar a la 
tan esperada cosecha. Es este 
entendimiento del sistema lacustre lo 
que se ha transmitido de generación 
en generación y lo que permitió que 
los antiguos habitantes desarrollaran 
innovadores sistemas de producción 
agrícola.

VULNERABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
LA TEMPORALIDAD DE LAS ACTIVIDADES LACUSTRES

VULNERABILIDAD Y LA CONTMINACIÓN
CONTRADICCIONES 

RIESGO DE SEQUIAS

TEMPORADAS

RIESGOS DE INUNDACIONES

Figura 3: Riesgos frente al cambio climático
Fuente: Plan nacional de adaptación al cambio 

climático del Perú, 2021

Figura 4. Temporalidad lacustre
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Contradicciones en la zona circunlacustre
 Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores, 2022
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CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS

DIRECCIÓN DE VIENTOS

PROMEDIO DE TEMPERATURA 

DATOS CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE COATA

PRECIPITACIONES MEDIA 

Con clima continental muy frio y seco 
todo el año. Con una amplitud térmica 
media y alta entre el día y la noche. Las 
temperaturas son, en general, muy bajas. 
Las medias anuales están por debajo de los 
11ºC, siendo menores en función
de una mayor altitud. Las noches son 
extremadamente frías, sobre todo en 
invierno cuando las mismas suelen estar 
por debajo de los 0ºC. La oscilación 
térmica es media (alrededor de los 12ºC).

- La humedad relativa suele ser baja, sobre 
todo en los meses de invierno, aunque 
influenciada por condiciones
geográficas particulares.

- Las precipitaciones, eventualmente en 
forma de granizo o nieve, y principalmente 
en verano, suelen acumular cantidades por 
encima de los 750 mm. La radiación solar 
es alta y constante.

- Los vientos, generalmente de intensidad 
media, varían según el emplazamiento y en 
función de la hora del día. (Wieser, 2011, p. 53)

Estas características hacen que 
el diseño arquitectónico se 
riga imprecindiblemente por 
estrategias bioclimáticas como:

-Captación solar
-Ganancias internas
-Protección de vientos
-Inercia térmica

Los vientos frios en invierno 
vienen predominantemente des 
oeste. Mientras que en verano 
vienen del este. Por ello el diseño 
debe considerar bloquear los 
vientos de los espacios orientados  
este- oeste

El distrito de Coata presenta muy 
fuertes precipitaciones  con una 
mdia de 74 mm en la temporada 
mas intensa que empieza desde 
noviembre hasta abril, en 
donde existe un alto riesgo de 
inundaciones y la temporada seca 
va de mayo a agosto. 

ÁBACO PSICROMÉTRICO DE PUNO

Figua 8: Aspectos climáticos Coata
Fuente: Weatherspark, 2022

Figura 6. Ábaco Psicométrico 
Fuente: Wieser, 2011, p. 27

Figura 7: Inundación y contención con 
bolsas con tierra en Coata

Fuente: Perú Construye, 2019
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Figura 9: Visita Reserva Nacional del TiticacaFigura 9: Visita Reserva Nacional del Titicaca
Fuente: Archivo PFC SUR, 2022Fuente: Archivo PFC SUR, 2022
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SISTEMA HÍDRICO
ÁREA CIRCUNLACUSTRE

El análisis de este tejido hídrico permite evidenciar 
zonas de priorización para intervenir. Entendiendo 
que el rio Coata es el que conecta la importante 
ciudad de Juliaca con el lago  y que llega muy cerca 
de la reserva nacional del Titicaca la cual protege 
y gestiona el uso de los recursos por parte de 
las comunidades lacustres como Coata, Huata, 
Sucasco y Capachica.

Figura 10. Sistema hídrico lacustre
 Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores, 2022
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Figura 11: Mujeres agricultoras
Fuente: Perú Construye, 2019
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SISTEMA AGRÍCOLA
ÁREA CIRCUNLACUSTRE

El análisis del sistema agrícola actual evidencia que  
el área de la cuenca baja del rio Coata es una zona 
potencial de cultivo y por parte de regeneración de 
este, ya que justamente es la zona que tiene mayor 
concentración de Suka Kollus en desuso.

Figura 12. Sistema agrícola lacustre
 Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores, 2022
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LOS SUKA KOLLUS

UNA APROXIMACIÓN AGRÍCOLA PARA LA 
MITIGACIÓN DE RIESGOS

Figura 13: Comunidad trabajando en Suka Kollus.
Fuente: Watson, 2019, 39-40)
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CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO
TÉCNICA AGRÍCOLA ANCESTRAL

VASTA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN SUKA KOLLUS
Durante los últimos ocho mil años, el 
paisaje de la cuenca del lago Titicaca se 
ha transformado en un tapiz topográfico 
de campos elevados y canales 
que funcionan en simbiosis con las 
extremas fluctuaciones climáticas.  Este 
antiguo sistema agrícola tiene efectos 
ambientales positivos localizados y 
representa un modelo sostenible para la 
agricultura contemporánea

Suka Kollus o Waru waru son un sistema 
de cultivo andino de microtopografias 
construidas mediante corte y relleno 
en las que se intercalan plataformas de 
cultivo con canales, por los que circula 
el agua. Etimológicamente significa Suka 
= Surco o Cultivo, Kollu = montón, 
amontonamiento, cerro. A los canales 
se los denomina Suka Uma, Uma = 
Agua. 

RESPUESTA FRENTE A LA TEMPORALIDAD
“La microtopografia de las plataformas de cultivo elevadas y canales protegian a los 
cultivos de las inundaciones, sequias y heladas” (Watson, 2019, 39-40)

Figura 14: Comunidad de Huata trabajando 
en Suka Kollus.Fuente: Watson, 2019, 39-40)

Figura 15: Corte1 Suka Kollus. Fuente: Watson, 2019, 39-40

PERIODO DE SEQUÍAPERIODO DE LLUVIAS PERIODO DE HELADAS

Figura 16: Producción agrícola en Suka 
Kollus. Fuente: Erickson, Clark. 2006. 
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La basta microtopografía creada 
por los suka kollus fue una de las 
transformaciones más grandes de 
la cuenca del lago Titicaca con un 
monumental impacto en el paisaje. 
Esta innovación tecnológica fue 
desarrollada alrededor de los 1800 
a.C. por descendientes de pueblo 
Aymaras y quechua, luego fue 
adaptada por la cultura Tiahuanaco 
los cuales convirtieron más de 
120 000 hectáreas en suka kullos, 
En esta infraestructura se logra 
una interacción entre elementos 
como suelo, agua, planta y clima 
en áreas consideradas marginales 
con bajo potencial para agricultura 
y ganadería debido a problemas de 
drenaje, inundaciones temporales y 
frecuentes heladas.

 LA INUNDACIÓN COMO OPORTUNIDAD
“Este sistema de manejo del agua fue la base para expansión de grandes civilizaciones ya que 
durante la temporada de lluvias, los canales drenaban el agua para que no dañe a los cultivos y 
durante la temporada seca la humedad almacenada los alimentaba.

Figura 19: Imagen Satelital de Suka Kollus en uso en orillas del lago Umayo en 
temporada de lluvias

MITIGACIÓN DE RIESGOS
TÉCNICA AGRÍCOLA ANCESTRAL

Figura 18: Corte1 Suka Kollus. Fuente: Watson, 2019, 39-40

Figura 17: Jornada en Suka Kollus. 
Fuente: Erickson, Clark. (2006). 
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Figura 20: Jornada campesinas 
comunales (29 personas: 14 hombres, 
12 mujeres, 3 niños. Fuente: Watson, 
2019, 39-40) 

Figura 21: Jornada en 
Suka Kollus. Fuente: 
Erickson, Clark. (2006). 

Una reunión de 

representantes de 

dos comunidades en 

1986 (agricultores 

aymaras de Ilave a la 

izquierda, agricultores 

quechuas de Huatta 

a la derecha) para 

intercambiar ideas y 

experiencias sobre 

la rehabilitación y 

puesta en producción 

de terrazas y 

campos elevados 

precolombinos en 

Huatta, Perú.

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE SUKA KOLLUS 
INTENTO EN 1986

IDENTIFICACIÓN DE SUKA KOLLUS EN EL ÁREA INUNDABLE DE INTERVENCIÓN

El sistema agrícola de los Suka Kollus 
se desarrolló tempranamente como 
consecuencia de una economía 
orientada a tierras inundables. La 
construcción y el manejo de los Suka 
Kollus están al alcance de cada de los 
grupos sociales organizados a nivel de 
la localidad.

En la actualidad, prácticamente más 
del 90% de dicha infraestructura se 
encuentra en abandono por diversas 
causas, que van desde las socio-
culturales a las de tenencia de la tierra, 
o a las políticas económicas, ya que 
actualmente es poco rentable el cultivo 
en este tipo de agro ecosistemas, 
especialmente porque los canales 
reducen la superficie útil para el cultivo.

Sin embargo, un manejo adecuado de 
los suka kollus permite la recuperación 
de tierras marginales favoreciendo el 
riego sub superficial y/o el drenaje, 
produce rendimientos más elevados 
y contribuye así al fortalecimiento de 
producción comunal,

Figura 22. Elaboración 
propia a partir de 
Google Earth 
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VISTA DE SUKA KOLLUS UNUTILIZADOS:
INGRESO AL CENTRO POBLADO COATA

Más de 120 000 hectareas de este sistema 
agrícola se encuentran en abandono. 
A pesar de representar un modelo 
sostenible para las comunidades lacustres 
como la de Coata. 
El principal ingreso a este centro poblado 
es pasando por este paisaje de suka kollus 
acompañados de canales ancestrales
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UNA OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN

Cuenca baja del rio Coata

Figura 22. Cuenca baja del rio CoataFigura 22. Cuenca baja del rio Coata
 Fuente: Elaboración propia a partir Google Earth, 2022 Fuente: Elaboración propia a partir Google Earth, 2022
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CUENCA BAJA DEL RIO COATA
UBICACIÓN

Dentro del contexto circunlacustre, la cuenca baja del río Coata se 
identifica como un área tan vulnerable como privilegiada. Este rio 
es uno de los principales afluentes del Lago y su desembocadura 
está ligada a la reserva natural la cual, alberga un ecosistema único. 
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Yasin Huata y Anexos
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CUENCA BAJA DEL RIO COATA

ANÁLISIS SISTÉMICO

Figura 23. Mapa cuenca baja del rio Coata
 Fuente: Elaboración propia a partir fuentes varias, 2022
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VISTA DEL ECOSISTEMA DE LA RESERVA
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TEMPORALIDAD
CUENCA BAJA DEL RIO COATA

1. Temporada seca

Las mínimas variaciones topográficas hacen de esta áreauna gran pampa vulnerable a 
inundaciones y donde los centros poblados ubicados en pequeñas colinas

2. Temporada de lluvias
Inundación histórica en el 2002

Figura 24. Temporalidad cuenca baja del rio Coata
 Fuente: Elaboración propia a partir Google Earth, 2022
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de recursos
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PROBLEMAS OPORTUNIDADES

Figura 25. Temporalidad cuenca baja del rio Coata
 Fuente: Elaboración propia a partir fuentes varias, 2022

Cercanía a Áreas Naturales Protegidas 
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El problema de la gestión del recurso hídrico 
en el área lacustre es un punto que está en 
agenda hace bastante tiempo. Con ciertos 
avances como el Proyecto “PTAR Titicaca” 
que busca la implementacion de 10 PTAR 
en diferentes puntos. Sin embargo, debido 
a las fuertes protestas del distrito de Coata 
el gobierno dio como respuesta reactiva la 
aprobacion de un presupuesto para otro 
PTAR adicional para este distrito.

Estas comunidades vienen exigiendo desde 
hace varios años obras de saneamiento y 
descontaminación. Y la respuesta del estado 
ha sido un presupuesto aprobado para un 
PTAR, una infraestructura aislada y fuera de 
contexto a pesar de estar estratégicamente 
ubicada en el cruce de dos carreteras de 
gran importancia para el comercio lacustre, 
rodeada de extensas áreas de Suka Kollus y 
con vínculo a la reserva nacional del Titicaca 
de gran potencial paisajístico.

NUEVA INFRAESTRUCTURA RURAL:
CONFLICTOS SOCIALES Y LA RESPUESTA DEL ESTADO

Figura 26. PTAR CoataFigura 26. PTAR Coata
 Fuente: MVCS, 2022 Fuente: MVCS, 2022

Figura 27. Protestas de pobladores lacustres. Fuente: Blog Dist.Coata

Figura 28. Protestas de pobladores lacustres 2. Fuente: Blog Dist.Coata



¿CÓMO FUNCIONA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO?
Las aguas residuales son desechadas a través del alcantarillado sanitario, pasando por diversos procesos
de tratamiento, mejorando su calidad para ser descargada en el lago o río. El agua depurada, eventualmente, 
podría llegar a ser reutilizada con fines agrícolas, forestales, riego de áreas verdes o productivos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Alcantarillado sanitario

Un proyecto de necesidad pública para reducir 
la contaminación de la cuenca del lago Titicaca.

PTAR Titicaca

LAGO

TITICACA

UBICACIÓN DE LAS PTAR
Ciudades 
consideradas 
en el proyecto

Localidades con 
mayor descarga de 
aguas residuales 

Control delos desaguesindustriales

S/ 841
Montos de inversión estimado

millones
(sin IGV)

Población 
beneficiada

Localidades donde 
se construirán las 
plantas

MOHO

HUANCANÉ

YUNGUYO

PUNO
LAMPA

AYAVIRI

Lago Titicaca

AZÁNGARO

24,828

4,368

11,120

13,799

70,294
3.3%

2.6%

3.0%

19,556

13,142

JULIACA

ILAVE

JULI

667,146

57.1%
282,474

24.0%

5.2%
0.4%

1.5%

0.6%

32,8502.2%

E. Tratamiento 
de residuos y 
lodos.

A. Tratamiento 
preliminar: Retiro 
de basura, arena 
y grasas.

B. Tratamiento primario: Reduce la 
contaminación por residuos orgánicos 
(heces, restos de alimentos) que 
pueden sedimentarse.

C. Tratamiento secundario: 
Reduce la contaminación 
por residuos orgánicos 
suspendidos y disueltos.

D. Tratamiento terciario: 
Elimina contaminación 
microbiológica (bacterias, 
virús, parásitos) y 
nutrientes que favorecerían 
al crecimiento de plantas 
como lenteja  de agua.Las plantas de tratamiento 

permitiran reducir hasta en

los contaminantes de las 
aguas residuales que se 

vierten en el Lago Titicaca

90%

B

A

Imagen referencial

D

SALIDA DE AGUA DEPURADA

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES
TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS 

Y LODOS

DISPOSICIÓN 
FINAL

C

E

BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES DEL PROYECTO

Promoverá el 
aumento de 

las actividades 
económicas, 

como el 
turismo.

Contribuirá a la 
reducción de las 
enfermedades 
causadas por 

aguas 
residuales.

Favorecerá la 
reducción de la 

contaminación del 
lago navegable 

más alto del 
mundo.

Beneficiará a más 
de un millón de 
peruanos de las 

localidades 
vinculadas al 

proyecto.
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Estas comunidades vienen exigiendo 
desde hace varios años obras de 
saneamiento y descontaminación. 
Y la respuesta del estado ha sido 
un presupuesto aprobado para un 
PTAR, una infraestructura aislada 
y fuera de contexto a pesar de 
estar estratégicamente ubicada 
en el cruce de dos carreteras de 
gran importancia para el comercio 
lacustre, rodeada de extensas áreas 
de Suka Kollus y con vínculo a la 
reserva nacional del Titicaca de gran 
potencial paisajístico.

IMAGEN REFERENCIAL DE IMPACTO EN EL PAISAJE DE LOS RESERVORIOS DE TRATAMIENTO

PROYECTO PARA LA DESCONTAMINACIÓN 
DEL LAGO TITICACA

Figura 28. Vista futuro PTAR Juliaca. Fuente: PTAR Titicaca, 2022

Figura 29. PTAR Titicaca. Fuente: ProInversión, 2020

Figura 27. Mapa PTAR Titticaca
 Fuente: ProInversión, 2020



Centro de conservación del agua. Coata, Puno47 48Centro de conservación del agua. Coata, Puno

3.2.
PLANTEAMIENTO DE LA 

INTERVENCIÓN  

NUEVA LÓGICA PROPUESTA
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, FORMALES Y ESPACIALES DEBEN TENER 
LOS ESPACIOS DE PUESTA EN VALOR DEL TEJIDO HÍDRICO Y LAS COMUNIDADES 

LACUSTRES?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
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PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN  
NUEVA LÓGICA PROPUESTA

Es así como el proyecto cuestiona infraestructura rural 
estatal para dar una alternativa multiescalar que explora 
los lugares de puesta en valor del tejido hídrico y las 
comunidades lacustres. Se parte por entender que la 
propuesta se emplaza en un área de gran memoria hídrica 
y que, a la vez, necesita la implementación de técnicas de 
gestión del agua y la visibilización de estas comunidades.

Figura 30. Esquemas planteamiento de  propuesta
 Fuente: Elaboración propia a partir fuentes varias, 2022
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ACTORES
PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN  

Por ello, el Centro de conservación 
del agua gira en torno al intercambio 
de conocimiento teórico-
práctico entre investigadores 
y campesinos, además de 
lugar de experimentación para 
universidades, colegios y visitantes 
y, en donde la Reserva, sea el ente 
institucional mediador.
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Figura 31. Objetivos de la propuesta
 Fuente: Elaboración propia, 2022

PROPUESTA MULTIESCALAR
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN  
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3.3.
ANÁLISIS DE REFERENTES

Arquitectura sostenible y paisaje 
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En el corazón de la ciudad de Jinhua, se 
encuentra un humedal ribereño natural 
donde dos rios convergen. Este humedal 
de 64 hectáreas llamado Yanweizhou 
no era valorado por los pobladores 
hasta que se convirtió en un centro de 
actividades culturales, albergando diversos 
equipamientos y espacios verdes.
 
A través de un proyecto experimental, 
se enfoca en explorar cómo ser amigable 
con las inundaciones, construyendo diques 
de control de inundaciones adaptativos, 
vegetación adaptativa y diseño de pavimento 
100% permeable para lograr la resiliencia 
ecológica del paisaje, así como el diseño 
de estructuras adaptadas a las inundaciones 
como puentes elevados. El experimento 
pone a prueba las medidas extremas de la 

ciudad esponja

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
Responden a las inundaciones y se toman 
como referente para la presente tesis:

1. Análisis de inundación por inundación con 
diferentes periodos de retorno

2. Conservar y restaurar los hábitats 
naturales, combinar la vegetación nativa y 
la topografía, y construir diques de control 
de inundaciones ecológicos resistentes 
que sean compatibles con los períodos de 
retorno de inundaciones

3. Diversas configuraciones de plantas nativas 
con diferente resistencia a inundaciones 
distribuidas en área de plantación de terrazas 
de control de inundaciones.

VISTA TEMPORADA SECA PLANO DE ANÁLISIS DE NIVELES EN EL ÁREA

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA SEGÚN NIVELES

VISTA TEMPORADA DE INUNDACIÓN

VISTA  PUENTES PARQUE
Figura 32. Análisis Yanweizhou park: 
Fuente: Turenscape, 2022

YANWEIZHOU PARK 
Lugar: Jinhua, China
Estudio: Turenscape
Año: 2010-2014
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Figura 33: Análisis Agroparc Penedes. 
Fuente: Batlleiroig.com, 2022

AGROPARC PENEDÈS 
Lugar: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons, España
Estudio: BatlleiRoig
Año: 2021

Con más de 258 hectareas BatlleiRoig 
proponen un espacio que integra agricultura, 
ganadería, agroindustria y generación de 
energía renovable que se convertirá en el 
primer distrito agroindustrial de energía 
positiva y CO2 negativos.
 
El Masterplan define la ordenación del 
nuevo Agroparque a través del trabajo entre 
las diferentes escalas de diseño. Para su 
definición se ha diseñado el funcionamiento 
de los edificios industriales controlando 
su correcta implantación logística, se han 
integrado paisajísticamente cada uno de los 
distintos usos en relación con los núcleos 
habitados, se ha definido el trazado de los 
caminos hacia los accesos y las visuales y, 
por último, se han establecido estrategias 
de protección de los diferentes corredores 
ecológicos.

La implantación fotovoltaica y de 
invernaderos tecnificados se ha trabajado 
con una correcta integración paisajística, a 
través de las visuales desde los caminos que 
recorren  el Agroparque . Estos caminos son 
cumbreras, donde las unidades agrícolas de 

alrededor caen con la topografía.

UN CLUSTER AGROALIMENTARIO SOSTENIBLE Y CIRCULAR QUE REVALORIZA EL 
PAISAJE, EL TERRITORIO Y EL PATRIMONIO DEL ALT PENEDÈS

MASTERPLAN: UN PROYECTO TERRITORIAL DISEÑADO DESDE EL DETALLE

UN DISTRITO AGROINDUSTRIAL QUE SE  AUTOALIMENTA Y ABASTECE
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Centro de conservacion del agua es un 
parque hidrológico con servicios culturales y 
de ocio que forma parte de las estrategias en 
torno al rio mas importante del condado para 
evitar sequías y inundaciones de las tierras 
de cultivo y garantizar la demanda de riego 
agrícola y consumo diario de agua de los 
residentes locales. 

INTEGRACIÓN DEL AGUA EN EL 
PROGRAMA: 
Tiene una relacion programática-formal y sus 
volumenes estan diseñados para configurar 
un espacio exterior que expone técnicas 
hidricas de represas, creando una serie de 
patios de agua como micropresas y puentes 
cubiertos que salen de los volumenes como 
canales construidos. Las funciones públicas 
se extienden al paisaje público principal en 
un volumen en forma de arco, mientras que 
las instalaciones de servicio y oficinas están 
ubicadas en la entrada de servicio en el lado 
oeste.

CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL AGUA 
Lugar: Lishui, china
Estudio: DnA
Año: 2018

Figura 34: Análisis Centro de concervación del agua. 
Fuente: designandarchitecture.net, 2022

La envolvente del edificio del arco de los 
programas públicos se transforma aún más 
en anfiteatros para proporcionar superficies 
para actividades al aire libre y pasarelas 
a los jardines de la azotea y terrazas de 
observación. Esto aporta una identidad 
espacial al interior, en términos de forma 
espacial, secuencia, recinto e iluminación 
natural, etc. El interior y el exterior del 
volumen interactúan aún más en una 
estructura para acomodar tanto el espacio 
programático interior como las superficies 
de actividad al aire libre.

EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL VOLUMEN INTERACTÚAN AÚN MÁS EN UNA ESTRUCTURA 
PARA ACOMODAR TANTO EL ESPACIO PROGRAMÁTICO INTERIOR COMO LAS SUPERFICIES DE 

ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE.

Como uno de los proyectos de infraestructura del condado de Songyang que se están extendiendo a lo largo de las 
afueras de su centro urbano y área montañosa, el Centro de Conservación del Agua y el Parque Acuático podrían 

proporcionar una plataforma de conexión e interacción entre el centro urbano y las aldeas rurales.

EL CENTRO Y PARQUE PERMIEN REVALORAN LOS RECURSOS 
HÍDRICOS MÁS IMPORTANTES DEL CONDADO

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA QUE CONECTA  LOS CENTROS URBANOS Y ALDEAS 

VISTAS DE LOS PUENTES
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Esta competencia internacional de 
diseño y construcción planteo el 
desafio de reinventar la relación con 
el paisaje increíblemente hermoso y 
productivo de Hakkaido. A diferencia 
de los proyectos construidos en los 
años anteriores de la competencia, Nest 
We Grow es una estructura abierta y 
pública cuyo objetivo principal es reunir 
a las personas de la comunidad para 
almacenar, preparar y disfrutar de los 
alimentos locales en Hokkaido.

El programa del Nido se decide de 
acuerdo con el ciclo de vida de estos 
alimentos locales: cultivo, cosecha, 
almacenamiento, cocción/comida y 
compostaje, que reinicia el ciclo. Todos 
los miembros de la comunidad ayudan 
a completar cada etapa, lo que permite 
que la estructura se convierta en una 
plataforma para el aprendizaje grupal y 
las actividades de reunión en el Nido 
durante todo el año. La participación 
comunitaria extiende y completa el ciclo 
de vida de los alimentos locales, que es 
una relación simbiótica. Este es el Nido 
para las personas y la comida.

NEST WE GROW 
Lugar: Hokkaido Japan
Arquitecto: Kengo kuma & associates + college of 
environmental design uc berkeley
Año: 2014

DISEÑO ESTRUCTURAL: 

La estructura principal se 
compone de nueve columnas 
compuestas, que recrean un 
bosque de alerces japoneses. 
Cada una compuesta por 
cuatro columnas laminadas 
de 15x15 cm, conectadas por 
placas de acero. Dos pares de 
vigas laminadas de 7,5x25 cm 
se entallan en las columnas 
compuestas a intervalos 
regulares, creando una conexión 
de momento. Se diseñaron 
arriostramientos verticales para 
el primer y segundo nivel. Las 
placas de acero que conectan 
las columnas proporcionaron 
las conexiones para el 
arriostramiento transversal de 
varillas de acero. La rigidez 
horizontal se consiguió 
aprovechando las pasarelas 
existentes, que actúan como 
arriostramiento. Juntas, estas 
técnicas aseguran la estabilidad 
estructural del Nido.

Figura 35: Análisis de 
Nest We Grow. Fuente: 
yanxhuang.com, 2022

UNA ESTRUCTURA ABIERTA Y PÚBLICA QUE REUNE A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 
PARA ALMACENAR, PREPARAR Y DISFRUTAR DE LOS ALIMENTOS LOCALES

EL DISEÑO DE COLUMNA COMPUESTA AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA Y 
AUMENTA LA TRABAJABILIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.

LA ESTRUCTURA DE LA COLUMNA Y SUS CONEXIONES

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA QUE CONECTA  LOS CENTROS URBANOS Y ALDEAS 
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04
OBSERVACIONES  Y DIVAGACIONES

Procesos

Figura 36: Vista panorámica distrito de Coata. Figura 36: Vista panorámica distrito de Coata. 
Fuente: Fotografía por María Zapata 2022Fuente: Fotografía por María Zapata 2022
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4.1.
TRABAJO DE CAMPO

Registro fotográfico (10-17 Nov 2021)
Temporada de siembra
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LOS RECORRIDOS: UNA EXPLORACIÓN TERRITORIAL

No todo siempre sale como se planea... Lo que planee para la visita a Coata consistía en realizar un 
recorrido territorial, los cuales eran los que habia identificado como tentativos para la propuesta. 
Sin embargo, lo calculado que tardaría 1 hora y 4 minutos, junto con los factores climáticos como 
la intensa radiación hicieron que esta ruta sea mucho más viable en una custer.

Zona de 
Suka Kollus

COLLAGE DE ATMÓSFERA AL LLEGAR A LA VÍA DE ACCESO A COATA

DÍA 1: CAMBIO DE ESCALA
EL PAISAJE VASTO Y EXTRAORDINARIO MARCADO POR 
LOS CANALES DE LOS SUKA KOLLUS
En un territorio tan plano como el circunlacustre, las estrias de 
gran extensión y su estado de conservación fueron el punto de 
partida para entender un territorio con nuevas lógicas

Figura 37: Los recorridos, una exploración territorial. 
Fuente: Fotografía por María Zapata 2022
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TRAYECTOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Visita a la Reserva Natural del Titicaca.
Transporte en bote 

Reconocimiento de cruce de vías e importante flujo 
vehicular por custers y motos en la zona. 

Visita en moto a los campos agrícolas dentro del 
área de amortiguamiento de la Reserva

Visita al centro poblado de Coata por la via principal 
de ingreso. Alto flujo de motocargas

Figura 38: Trayectos y medio de transporte. 
Fuente: Fotografía por María Zapata 2022
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DINÁMICAS RURALES: 
DISTRITO AGROPEACUARIO DE COATA

Figura 39: Dinámicas rurales, el distrito 
agropecuario de Coata territorial. Fuente: 

Fotografía por María Zapata 2022
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PUNTOS DE ENCUENTRO

TEMPORALIDAD  
Semanal

1. PRODUCCIÓN 
DISPERSO 

en el campo

2. COMERCIO 
CONCENTRACIÓN 

en las plazas

Figura 40: Temporalidad y puntos de 
encuentro. Fuente: Fotografía por María 

Zapata 2022

VISTA PLAZA COATA DESIERTA EN DIA DE SEMANA VISTA PLAZA COATA ABARROTADA EN DIA DE FERIA
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EL PROBLEMA DEL AGUA Y LA CONTAMINACIÓN

Figura 40: El problema del agua y la 
contaminación en la desembocadura del 
rio Coata. Fuente: Fotografía por María 
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LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA Y SU INFRAESTRUCTURA

Actualmente la RNT afronta dificultades tanto para la protección de esta área debido a la quema de los totorales 
por parte de algunos  lugareños como problemas de cambio de los ecosistemas por el cambio climático

Los niveles del lago cada vez descienden más durante la época seca lo cual deja secar mucha más cantidad de totora 
la cual no es aprovechada por los pobladores y realizan quemas para que vuelvan a crecer nuevamente. 

 
-Fauna silvestre: 
  Leque lque 

  Zorros 
silvestres 

  Conejos 
silvestres

Aves estacionarias 

Figura 41: La reserva nacional de Titicaca y su infraestructura. 
Fuente: Fotografía por María Zapata 2022
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ACTORES LOCALES
COMUNIDAD DE COATA

Wilson
Guardaparque de la RNT

Silvio Mamani
Dirigente de la comunidad de Carata

Celestina
Autoridad en las ferias de Coata

Justo
Personal de seguridad ciudadana los días 
feriales y agricultor los días de semana 

Figura 42: Actores en mi visita de campo. 
Fuente: Fotografía por María Zapata 2022
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4.2.
APUNTES

Bitácora 



4. CONEXIÓN CON PASARELAS3. UBICACIÓN DE PLATAFORMAS

2. FLUJOS PEATONALES, VEHICULARES Y VISUALES1. FLUJOS DE AGUA

Zona seca
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TRANSVERSALIDAD:
Interpretación transición tecnológica a partir de la unión de los principales tres flujos de agua en el territorio

TEJIENDO LA MEMORIA HÍDRICA DEL LUGAR
Interpretación nuevo concepto de transición tecnológica

ESTRATEGIAS
Proceso de diseño de nuevo paradero del centro de conservación del agua 

REINTERPRETACIÓN DE SUKA KOLLUS
Exploración de nuevas alternativas espaciales en los Suka Kollus, cambio de escala e inserción de pasarelas
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Composición fotográfica ingreso al centro poblado Coata
Se observa (de izquierda a derecha) los Suka Kollus en desuso

Vista aérea de nuevo ingreso a Coata 

Revaloración de técnicas ancestrales 

Proceso de diseño de parque agrícola

Proceso de diseño de nuevo paradero del centro de conservación del agua 

Esbozo de fachada: diferenciacion material del primer y segundo nivel y materialidad de 
piedra en contacto con los canales planteados

Ingreso a Coata Propuesta de innovación 
tecnológica hidraulica 
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05
PROPUESTA MULTIESCALAR

5.1. Escala ecológico-territorial
5.2. Contexto inmediato

5.3. Distribución y programa
5.4. Desarrollo estructural y detalle 



ESCALA ECOLÓGICA
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ESCALA TERRITORIAL
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ESCALA LOCAL
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5.2.
CONTEXTO INMEDIATO

PROYECTO COMO SISTEMA

 

CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL AGUA
INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE AGRÍCOLA INUNDABLE COATA, PUNO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR POR
EL TITULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMOPROYECTO FIN DE CARRERA

MARIA VICTORIA ZAPATA ARIAS
30.09.2022

VISTA CONTEXTO INMEDIATO
SIN ESCALA L-01



L-02



L-03



CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL AGUA
INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE AGRÍCOLA INUNDABLE COATA, PUNO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR POR
EL TITULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMOPROYECTO FIN DE CARRERA

MARIA VICTORIA ZAPATA ARIAS
30.09.2022

VISTA RESERVORIOS Y SU ROL
SIN ESCALA L-04

VISTA TRANSICIÓN TECNOLÓGICA DE 
GESTIÓN DEL AGUA

El edificio es entonces un sistema que está conectado por 
caminos, canales y tuberías como arterias que lo alimentan 
brindando espacios donde convergen arquitectura, 
infraestructura y paisaje



L-05



L-06



5.3.
PROGRAMA Y DISTRIBUCIÓN

 



L-07



CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL AGUA
INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE AGRÍCOLA INUNDABLE COATA, PUNO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR POR
EL TITULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMOPROYECTO FIN DE CARRERA

MARIA VICTORIA ZAPATA ARIAS
30.09.2022

VISTA TRANSVERSALIDAD NIVEL 0
ESCALA 1:100 L-08

VISTA NIVEL 0

Se configurara la fachada principal del 
proyecto con equipamiento de cafeteria, 
comedor y comercio en el primer nivel, 
estos activarán los ingresos transversales 
hacia el centro del proyecto.



L-09

PLANTA 0



L-10

VISTA NIVEL -1

Desde la plaza inundable del nivel -1 se observan los canales 
de drenaje y reservorios. Se propone el tratamiento de aguas 
grises mediante lagunas de estabilización, humedales artificiales 
y reservorios de tratamiento y almacenamiento que asegurarán 
el recurso. Además, al lado derecho un pequeño anfiteatro 
comunal que se vincula al área de comercio
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VISTA NIVEL -1

Esta plaza durante la mayor parte del año es usada 
como espacio de juego y descanso, mientras que 
durante los meses de lluvias pueden llegar a inundarse, 
pero dejan drenar o infiltrar el agua.
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PLANTA -1

En este nivel donde están los reservorios los cuales 
fueron diseñados según el cálculo de dotación de 
cada módulo y la recolección total de agua de 
lluvias en techos. Además, el desnivel del terreno es 
aprovechado para crear una plaza central publica e 
inundable junto con canales de drenaje que durante 
la mayor parte del año es usada como espacios de 
juego y descanso mientras que durante los meses 
de lluvias pueden llegar a inundarse, pero dejan 
drenar o infiltrar el agua.
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VISTA INTERIOR NIVEL +1
El segundo nivel permite tener visuales continuas 
del paisaje enmarcadas por los puentes. Aquí, se 
desarrollan los talleres de la comunidad junto con 
los visitantes y tienen una conexión en doble altura 
con el área de exposición temporal de lo que se 
produzca durante los talleres.
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PLANTA +1



El proyecto sigue el desnivel del terreno que desciende 
hacia los reservorios y se aprovecha para dejar un 
espacio de drenaje sin relleno que permitira que el agua 
discurra en caso de inundación. Además, se distancia 
el eje de circulación de la vía de ingreso a Coata con 
vegetación  y se activa el recorrido con el programa de 
cafetería, comedor y comercio.

En este corte se observa el gran retiro que se propone 
para distanciarse de la carretera y la barrera de árboles 
que protegen del ruido y los vientos. El edificio se integra 
al recorrido territorial y los ingresos transversales activan 
todas las fachadas. 
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ELEVACIONES GENERALES

La elevación sur muestra la conexión 
del edificio con el área agricola y esa 
transición se da mediante los reservorios 
de tratamiento como los dispositivos que 
son el corazón del sistema planteado

ROL DE LOS RESERVORIOS

Asegurar el recurso hídrico de calidad para 
el edificio y para la actividad agricola. Así 
este centro es el soporte de un paisaje 
productivo
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ELEVACIONES GENERALES

La elevaciones este y oeste muestran dos 
ingresos directos hacia el pabellón central, 
del lado este por parte de los Coateños y  
del lado oeste de los visitantes. El edificio 
integra los Suka kollus como parte de su 
paisaje alrededor de los cuales se extienden 
la pasarela y el mirador. 
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5.4.
DESARROLLO ESTRUCTURAL 

Y DETALLES
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CONCLUSIONES

A nivel ecológico-territorial, la interdependencia entre las actividades 
productivas de las comunidades lacustres y las condiciones de este 
tipo de territorios es un factor clave para el desarrollo de estrategias 
resilientes en un contexto rural, las cuales deben lidiar con un entorno de 
temporadas extremas cada vez más afectado por los efectos del cambio 
climático. De no ser así, como sucede actualmente, persistirán una serie 
de contradicciones al tener una gran fuente de agua y vida, pero no saber 
gestionar este recurso en el territorio.

¿Por qué para las antiguas civilizaciones los Suka kollus fueron la fuente 
de crecimiento de grandes imperios y, hoy en día, los pobladores no lo 
consideran un sistema rentable? “Cuando un paisaje productivo no es 
sostenible, se abandona” (Enric Batlle, 2018). El proyecto presenta una 
nueva lógica del entendimiento de la actividad agrícola mediante un nuevo 
agroparque que permite dar respuesta al problema de una economía 
sostenible para estas comunidades, pero que contempla también 
estrategias para la mitigación de riesgos de inundación, para generar 
reservas ante la escasez hídrica y para la adecuada implementación de 
un sistema de saneamiento con diferenciación de aguas grises y negras. 
De esta manera, demostrar que son las propuestas integrales las que 
garantizan la sostenibilidad de este paisaje productivo.

Las lógicas institucionales acerca del diseño y disposición de infraestructuras 
para reducir la contaminación de la cuenca del Titicaca deben partir 
de un entendimiento del territorio en diferentes escalas. Un edificio o 
infraestructura aislada en el territorio, a pesar de tener un rol fundamental 
para resolver la contaminación del agua no solucionará el problema de 
fondo de falta de conciencia y valoración de los recursos hídricos. Es por 
ello que plantearse el reto de diseñar espacios de revaloración del tejido 
hídrico y las comunidades lacustres conlleva un entendimiento profundo 
de la estructura del territorio consecuentemente respaldado por espacios 
que tangibilicen lo que muchas veces es difícil de ver o entender por su 
escala, temporalidad o falta de sensibilidad.

En ese sentido, el centro de conservación del agua es un complejo que 
provee de sostenibilidad a este paisaje productivo al articular y evidenciar 
en espacios tangibles la exploración y gestión del agua. Se debe buscar 
una sostenibilidad económica, social, hídrica y energética a través de 
espacios que exploren técnicas de construcción en zonas inundables, las 
relaciones entre el paisaje y el edificio, y ofrecer espacios públicos de 
calidad que tomen las condiciones climáticas y temporales como punto 
de partida para generar una apropiación por parte de las comunidades, 
los visitantes y científicos, y así disfrutar del intercambio de conocimiento 
e incentivar la investigación.

Finalmente, una arquitectura sensible al agua es una respuesta urgente 
ante los efectos del cambio climático que vivimos actualmente, a 
nivel global, la industria de la construcción es responsable del 16% del 
consumo mundial de agua por ello, no basta con consumir menos agua, 
sino de diseñar propuestas que sean parte de la solución. Proyectos 
institucionales como PTAR Titicaca son iniciativas que buscan dar 
solución a la descontaminación del agua frente al deterioro de una de 
las fuentes de agua más importante del Perú. Sin embargo, entendiendo 
el impacto de estas infraestructuras desde la arquitectura, el paisaje y el 
urbanismo se pueden plantear propuestas integrales que acerquen a las 
personas a entender y tomar conciencia de que vivimos en un territorio 
de aguas.
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