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ACTO&VACÍO A:
TAMAÑO ARQUITECTÓNICO 
DEL INTERIOR

HABITANDO ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO DISPUESTOS AL 
ACTO HUMANO DEL RESTAURO, APARECEN DOS ESTANCIAS IRREDUCI-
BLES EN UNA VIVIENDA; COCINA & COMEDOR; LA COCINA COMO ESPA-
CIO, COMO CONJUNTO DE ESTACIONES Y ELEMENTOS QUE CONFOR-
MAN UN TOTAL COMPLEMENTARIO PARA EL FIN DE SER EL INICIO Y FIN 
DE CADA PREPARACIÓN CULINARIA, ES DECIR, ES LA CAVIDAD QUE SE 
DISPONE TOTALMENTE AL ACTO HUMANO DEL RESTAURO. EN CAMBIO, 
EL COMEDOR ES MÁS VERSÁTIL, Y PUEDE VARIAR SU FUNCIONALIDAD 
DEPENDIENDO DEL DISPONER HUMANO Y LA CONDICIÓN DE FIESTA 
QUE SE QUIERA DESENVOLVER. EL ELEMENTO ESENCIAL Y ORDENA-
DOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN COMEDOR, ES LA MESA, ESTE 
DISPONERSE EN UNA SUPERFICIE QUE SEA SOPORTE DE NUESTRO 
COMER, NO NECESARIAMENTE DEBE SER UNA MESA, MÁS BIEN LA 
IDEA DE MESA, EL CONCEPTO ABSTRACTO DE RECEPTOR DE LA COR-
POREIDAD EN CONDICIÓN DE RESTAURO.

EN ESTE CASO, LA VIVIENDA CONTIENE AMBAS ESTANCIAS, BIEN LIMITA-
DAS ESPACIALMENTE, PERO SIEMPRE VINCULADAS DESDE LO VISUAL. 
A TRAVÉS DE UNA TABIQUERÍA SE ARTICULAN A AMBOS VACÍOS, YA QUE 
ABRE Y VINCULA POR MEDIO DE UN VANO HORIZONTAL, REFERENCIAN-
DO SIEMPRE EL UNO DEL OTRO POR ESTA APERTURA, Y A SU VEZ CREA 
UN DESLINDE QUE DELIMITA A COCINA & COMEDOR.                                                                                          
LA COCINA, UNA ESTANCIA DE PREPARACIÓN Y CULMINACIÓN DE CADA 
CENA/PLATO. PARADÓJICAMENTE, SE DA CIERTA LIBERTAD EN REDU-
CIR SU ESPACIO, MANTENIENDO ANGOSTURA Y ESTRECHEZ, QUE PER-
MITEN UN FLUJO LIMITADO, PERO A SU VEZ CORRECTO, Y ESTÁ BIEN, 
YA QUE RECIBE AL HABITANTE DE FORMA TEMPORAL, YA QUE, COMO 
SE MENCIONA ANTERIORMENTE SU ÚNICA FUNCIÓN ES “LA PREPARA-
CIÓN Y CULMINACIÓN DE CADA CENA/PLATO.” Y SU A VEZ ESTA LIMITA-
CIÓN, OBLIGA AL HABITANTE A UN ORDEN PROGRAMÁTICO EN LA DIS-
TRIBUCIÓN DE ESTA. EL COMEDOR, DE CIERTA FORMA ESTÁ PENSADO 
EN ESTA VERSATILIDAD DEL DISPONER EL CUERPO EN REUNIÓN Y EN 
ACTO DE RESTAURO. AL MOMENTO DEL TRASPASO DEL FLUJO DE COCI-
NA AL COMEDOR, EN PRIMERA INSTANCIA EL CUERPO SE ENCUENTRA, 
CONTRAÍDO Y LIMITADO, LUEGO ATRAVIESA UN PASILLO QUE COMPRI-
ME AÚN MÁS EL CUERPO, Y POSTERIOR, CULMINA EN EL INGRESO DEL 
MAYOR VACÍO, LIBERANDO Y DESCOMPRIMIENDO AL HABITANTE DADO 
POR LA AMPLITUD Y EXTENSIÓN QUE POSEE EL COMEDOR. 

DE ESTA FORMA LOS ESPACIOS CONSTANTEMENTE DIALOGAN, Y 
CONFORMAN LA IDEA DE UNA TOTAL, PROPULSADO POR EL PROPIO                 
HABITAR Y LA CONDICIÓN HUMANA. 

HABITAR EN-TORNO AL ENCUENTRO, 
Y AL ACTO HUMANO DEL RESTAURO.   

ELEVACIÓN INTERIOR NORTE ELEVACIÓN INTERIOR SUR

ELEVACIÓN INTERIOR PONIENTE ELEVACIÓN INTERIOR ORIENTE

CULTURA QUECHUA
“PUEBLO QUECHUA DESCENDIENTE DEL ANTIGUO IMPERIO INCA, QUE HABITÓ LA ZONA 
PRECORDILLERANA Y ALTIPLÁNICA A PARTIR DEL SIGLO XV” 
ACTUALMENTO EL PUEBLO QUECHUA MANTIENE FUERTEMENTE SUS TRADUCIONES     
HEREDADAS POR SUS ANTIGUOS. TANTO COMO SU ORGANIZACIÓN CAMUNITARIA, SU         
ESTILO DE VIDA Y SU LAZO VINCULADO A LA TIERRA, LA PACHAMAMA.- SUS VIVIENDAS SE 
ADAPTAN TERRITORIO Y CLIMA PREDOMINANTE, SIENDO EN SU MAYORIA VIVIENDAS DE 
ADOBE Y ADOBILLO, PIEDRA, PAJA DE TOTORA EN ALGUNAS CUBIERTAS.
EL ACTUAL PUEBLO VIVE ENTORNO A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. EL CASO DE LA PAPA, 
LA OCA ULLUKU, (TODOS TUBÉRCULOS), EL TARWI, QUINA, Y QAÑAWA, ESOS PRODUC-
TOS, ENTRE OTROS, HAN SIDO LA BASE DE LA GASTRONOMÍA QUECHUA. EN EL CASO DE 
LOS HACENTAMIENTOS QUE HABITARON VALLES, SE VEÍA MAYOR VARIEDAD DE PRODUC-
TOS AGRÍCOLAS, COMO LA COCA, MAÍZ, AJÍ, CAMOTE, FRUTAS COMO EL TUMBO, ENTRE 
OTROS, 

EDUCACIÓN IMPUESTO POR EL ESTILO DE VIDA
LA MADRE ES EL APODERADO PRINCIPAL Y CASI ELEMENTAL EN LA SOCIALIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN DEL INFANTE; TANTO ES ASÍ, QUE, HASTA EL AÑO Y MEDIO APROXIMADAMEN-
TE, LO LLEVA CARGADO EN LA ESPALDA, LO CUAL, REFUERZA AÚN MÁS ESTE LAZO. EN EL 
CASO DE POSEER UNA HERMANA MAYOR, ÉSTA QUEDA COMO APODERADO DEL MENOR, 
HASTA QUE CUMPLA ALREDEDOR DE CUATRO AÑOS, YA QUE, AHÍ CUANDO DESARROLLA 
DE MEJOR FORMA LA PSICOMOTRICIDAD, ES DECIR, EL INFANTE YA ES CAPAZ DE POSEER 
UNA POTENCIAL AUTONOMÍA ESPACIAL. EL PADRE DEDICA POCO TIEMPO A LA CRIANZA 
DE LOS HIJOS EN LA PRIMERA ETAPA DE NIÑEZ. DESPUÉS A LOS CINCO AÑOS EL VARÓN 
YA COLABORA MÁS CON EL PADRE, PREPARÁNDOSE POCO A POCO EN ACTIVIDADES CO-
TIDIANAS DEL HOMBRE EN SU CULTURA. EN EL CASO DE LAS NIÑAS, PERMANECEN JUN-
TO A SU MADRE, RECIBIENDO HABILIDADES E INFLUENCIAS DE ESTA, COMO HABILIDADES 
CULINARIOS Y DE TEJIDO.    
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