
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

QUECHUAYCÁN: 
Gradientes intermedios de revitalización quechua en Huaycán 

para un barrio autogestionario de lengua y cultura viva 

TESIS PARA OBTENER EL  
TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 

AUTOR 
PIETRO SANDRO CHIRI ZAPATA 

CÓDIGO 
20150774 

ASESOR: 
LUIS ELIAS RODRIGUEZ RIVERO 

Lima, marzo de 2022 



Foto satelital de Huaycán. Marzo 2021

Ante un Estado con medidas insuficientes de in-
terculturalidad y un modelo de ciudad que ignora 
su pluralidad lingüística, ¿puede una comunidad 
urbana autogestionaria de migrantes andinos 
en la capital encargarse de revitalizar su lengua 
y cultura en espacios claves dentro de su propio 
barrio? Tras décadas de olas migratorias desde el 
interior del país, Lima se configura como la prin-
cipal ciudad de quechuahablantes del Perú y del 
mundo. Sin embargo, la invisibilización del que-
chua es una constante en zonas urbanas, donde 
la condición de diglosia promueve una pérdida 
de vitalidad lingüística y un desentendimiento 
de la lengua a un uso público espacial. Se toma el 
barrio de Huaycán como caso de estudio experi-
mental por reflejarse como un epicentro de resis-
tencia quechua. Los espacios urbanos capitalinos 
pueden jugar un rol crucial en tender puentes y 
enmendar taras sociales, por lo que la presencia 
de miles de quechuahablantes en un barrio como 
Huaycán es una oportunidad. Así, la tesis propo-
ne que las prácticas etnolingüísticas quechuas se 
pueden reivindicar y revitalizar a través del espa-
cio físico construido  para así poder impulsar un 
barrio de cultura y lengua viva. Se parte desde una 
necesidad de preservar la transmisión intergene-
racional de la lengua mediante un enfoque peda-
gógico no formal, multisensorial y cooperativo 
dentro del barrio. En consiguiente, la propuesta 
proyectual se establece como un sistema de nu-
dos, hitos y tejido articulados, donde se recupera 
equipamientos comunitarios multiescalares y se 
resignifica el suelo urbano, a modo de estimular 
un uso del quechua en la espera pública vecinal y 
barrial. En definitiva, “Quechuaycán” es un nue-
vo barrio experimental que critica los modelos 
estandarizados de ciudad, y exalta la pluralidad 
etnolingüística de sus ciudadanos.

RESUMEN



Pietro Chiri Zapata

GRADIENTES INTERMEDIOS DE REVITALIZACIÓN QUECHUA EN HUAYCÁN 
PARA UN BARRIO AUTOGESTIONARIO DE LENGUA Y CULTURA VIVA

PROYECTO DE FIN DE CARRERA

I

QUECHUAYCAN

PFC PERIFERIAS

Autor
Pietro Chiri Zapata

Docentes
Luis Rodríguez
Silvana Corro
Gustavo Díaz
Betty Chávez
Elizabeth Añaños
Eduardo Peláez
Daniel Ramírez
Elisa Giusti

Universidad
Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Lima, Perú
2022



El presente documento recopila el proceso realizado para la investigación, 
indagación y propuesta de mi Proyecto de Fin de Carrera desarrollado 
entre el 2020 y 2021 durante la pandemia de la COVID-19. 

Agradezco a mis amistades de la FAU, quienes a pesar del confinamiento, 
han estado muy presentes, compartiendo momentos de alegría y estrés 

durante la tesis y sirviendo de soporte emocional mutuo.

Agradezco a mi familia - padres y hermanos - cuya compañía diaria era 
el abrigo necesario para sobrellevar este último escalón de la academia, 
estando siempre prestos a apoyarme y confiando en mi autonomía.

Agradezco a los vecinos entrañables y agrupaciones perseverantes de 
Huaycán, con quienes he podido entablar conversaciones y entrevistas 
enriquecedoras y reflexivas para el desarrollo del proyecto.

Agradezco a los docentes de cátedra del PFC, quienes han procurado brin-
darnos un soporte multidisciplinario para encaminar nuestras investiga-

ciones con autocrítica y empujarnos a radicalizar nuestros proyectos.

AG
RA

DE
CI

M
IE

N
T

OS



 Caminando por las calles de Quechuaycán 
percibo que me encuentro dentro de un nuevo oasis 
de sonidos, voces y melodías. Dicen que tiempo atrás 
hubo fuerte resistencia por los más conservadores de 
estos barrios, quienes se oponían a la diversificación. 
“¡Así nos quieren dividir!”, decían. Pero la juxtapo-
sición de lenguas se impuso como viento que corre 
sin que nadie lo detenga. Los murmuros y vocablos 
solían estar atados a la domesticidad de la vida, pero 
Quechuaycán supo romper esas cadenas y liberó las 
voces a todas las calles, a todas las plazas, a todos los 
parques, mercados, colegios. Es como Babel, donde 
la ciudad es una obra abierta, un proceso siempre sin 
acabar, no hasta que no nos entendamos entre las di-
ferencias.

 Hoy es el Hatun Tinkuy. Si gustas, me acom-
pañas a celebrarlo. Iremos a conocer el gran mer-
cado de Quechuaycán. Subimos por la avenida de 
comercios pequeños pero bulliciosos. La entrada a 
este centro de mercaderes desemboca en una plazue-
la ostentosa. Ahora, los vecinos se encuentran cons-
truyendo el escenario que hospedará a los músicos 
y danzantes. Desde la parte baja, se escuchan a los 
danzantes ensayando las huaylías de tierras lejanas. 
Esas melodías peregrinaron desde las Sierras sur 
hasta aterrizar acá, combinándose con el repertorio 
de voces que caracteriza Quechuaycán. “Runasimipi 
takini mana chinkanampaq” me comentó un músico 
en un Tinkuy pasado, que canta en su lenguaje para 
nunca perderlo. Los vecinos faenan delante de mí, 
alzando unas construcciones de ecualipto y esteras, 
como hacen año tras año para este evento tan espe-
cial. Los jóvenes aprenden las técnicas de sus mayo-
res, así como hiceron los mayores en su juventud.

 Arriba del mercado se encuentra un laberito 
de espacios flotantes, desde donde los músicos ensa-
yan, pero donde también los vecinos visitan para la 
reminiscencia de su historia, de sus prácticas y de su 
lengua. Uno de estos recintos caló en mí conmosión. 
Testimonios de las primeras generaciones de tiempo 
atrás narran lo que les costó convertir Pariachcán en 
un ayllu urbano de cultura viva, así, para que sus vo-
ces nunca se apaguen.

Ciudades invisibles
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— Conflicto urbano lingüístico
— Resistencia quechua en la metrópoli

01
El quechua  
en la metrópoli



Fuente: Nationalencyklopedin 2010
Comparativo de cantidad de hablantes

Fuente: MML

Las lenguas originarias están mayoritariamente desligadas de un uso 
espacial dentro de la urbe. La segregación social y espacial vinculada 
a este conflicto urbano lingüístico asimétrico en las ciudades persiste 
en cuanto se impulsen valoraciones y estigmas a una lengua: asociar al 
quechua con retraso, ignorancia y pobreza, y al castellano con progreso, 
inteligencia y oportunidad. 

AMÉRICA

Quechua

EUROPA

LIMA_Expansión urbana

Tras décadas de olas migratorias desde el interior del Perú, Lima es actualmente la 
principal ciudad de quechuahablantes del país y del mundo. De esta manera, la actual 
fisonomía urbana de Lima refleja altos índices de población que o se auto-percibe que-
chua o lo habla como lengua materna, principalmente en la periferia emergente.

Lengua y prestigio

Lengua y migración





Fuente: INEI - Censo 2017

LIMA_Data

Resulta interesante entender la data sensada sobre los quechuaha-
blantes y la identidad quechua en Lima. Los portadores de la lengua 
quechua en la capital lo hacen principalmente a través de la cultura 
(la danza, la música, la gastronomía, etc.), pero son, antes que nada, 
migrantes de busca de trabajo. Pero, ¿de qué manera la ciudad refleja 
su diversidad de idiomas? Si bien la data arroja cifas considerables, las 
voces quechuas son apagadas en la metrópoli. ¿Existe conciliación y re-
sistencia activa entre que el uso del quechua sea revitalizado y reflejado 
en el medio físico espacial dentro de la capital?

El quechua en Lima



La invisiblización del quechua y demás lenguas 
indígenas es una constante en las grandes urbes 
peruanas. Por una parte, la capital denota un fe-
nómeno de diglosia, situación en la que coexisten 
dos lenguas en una comunidad de hablantes de 
tal forma que una de ellas goza de mayor pres-
tigio social que la otra. En el caso del quechua, 
existe una condición de ruptura y absorción de 
la lengua en ámbitos urbanos, particularmente 
por la discriminación lingüística. La manera en 
la que la ciudad reprime su diversidad dialéctica 
empieza desde el imaginario social, y se concreta 
en los espacios físicos y urbanos.

El proceso migratorio del andino a la capital ha 
implicado la supresión de gran parte de su iden-
tidad y de la puesta en riesgo a la vitalidad de la 
cultura y su la lengua, perdiéndose con el pasar 
de las generaciones.  Sin embargo, existen espa-
cios fugaces, momentáneos, efímeros de fuerte 
vitalidad, donde los quechuahablantes en Lima 
practican y gozan de su cultura y lengua. Sin em-
bargo, esta resistencia pujante es pasiva, puesto 
que se limita a momentos y espacios limitados, 
insuficiente para asegurar su reproducción ex-
tendida y más arraigada en la ciudad.

Invisibilización 
activa

Resistencia
pasiva

LA CIUDAD 
PRESERVA O REPRIME  
SU DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

¿
?



Invisibilización de la lengua Resistencia de la lengua



— Huaycán como epicentro quechua
— Espacios de resistencia quechua en Huaycán

02
Huaycán



Se toma como barrio piloto del proyecto a Huaycán, ubicado en el distrito de Ate, zona que refleja ser un epi-
centro de resistencia quechua. Este fenómeno se destaca frente a su historia como una Comunidad Urbana 
Autogestionaria que habilitó y habitó la quebrada con migrantes andinos quechuahablantes, por lo que convi-
ven huancavelicanos, ayacuchanos, ancashinos, etc. Irónicamente, podría tratarse de un retorno del quechua 
a esta zona después de siglos, pues se teoriza que nace y se expande desde la costa central de Lima, llegando 
a los Ichma que ocuparon la quebrada de Huaycán. 

La difusión de la lengua empieza en casa. Sin embargo, en el ámbito urbano, la dinámica familiar complica la 
transmisión intergeneracional frente a las preocupaciones económicas o temor a ser discriminado. Aun así, 
existen agupaciones barriales en Huaycán que se proponen fomentar el quechua mediante el arte y la cultura 
andina.

El quechua en Huaycán Quechahablantes en Huaycán



Actividades de resistencia quechua



Comunidad Urbana Autogestionaria 
de Huaycán

Huaycán se muestra como un palimsesto con capas históricas en su configuración urbana. En la etapa 
prehispánica, fue una región administrativa de la cultura Ychma, teniendo como prinicipal sede a la 
huaca Huaycán de Pariachi. Durante gran parte del siglo XX, Huaycán fue un gran arenal de donde se 
extraía arena para las construcciones. En el gobierno del alcalde municipal Alfonso Barrantes, se plani-
ficó, junto con el arquitecto Eduardo Figari, el diseño urbano de un proyecto especial (1984). Este piloto 
urbano buscaba funcionar como una alternativa para las familias de escasos recursos económicos que 
no poseían vivienda. Actualmente, Huaycán es un foco de cultura viva comunitaria interandina viva en 
Lima Metropolitana. Las dinámicas de los quechuahablantes y personas autoidentificadas como que-
chuas giran en torno a la actividad en masa. Se fortalecen ante el fervor de añoranza de una multitud mi-
grante que se ve reflejada con una lengua, lengua que muchas veces le ha implicado desdén y vergüenza, 
pero también alegría y confraternidad. Huaycán, “ciudad de la esperanza” irradia indicios prometedores 
de forjar un modelo urbano multilingüe e intercultural.



Espacios de resistencia 
existentes

Oportunidades

La plaza

La huaca

La Plaza de Armas de Huaycán es el principal espacio pú-
blico del barrio. Concentra equipamiento de carácter civil y 
religioso: la municipalidad, el juzgado, la comisaría, el poli-
clínico, una parroquia, etc. Acoge a los vecinos no solo para 
actividades de ocio sino también, para actividades culturales y 
musicales, como grupos de rap. Bajo la iniciativa de Huaycán 
Cultural y Quechua Huaycán, se celebra acá el Hatun Tinkuy 
como festival de música andina quechua, con motivo de la ce-
lebración del Día de las Lenguas Originarias.

La huaca Huaycán de Pariachi fue una sede importante den-
tro de la zona administrativa del valle del Rímac, dentro de la 
cultura Ychma. Actualmente, en la huaca se realizan visitas 
guiadas turísticas en castellano y en quechua, así como shows 
de danza de tijera. Además, dentro de la red de celebración 
del Inti Raymi en las huacas de Lima, en Huaycán se reali-
za el Tayta Raymi, así como escenificaciones vinculadas a las 
culturas prehispánicas, donde se declaran rezos quechuas en 
relación al Inti y a los apus.



El recorrido

El mercado

Los pasacalles de Huaycán se sitúan en las grandes avenida-
das vehiculares del barrio, principalmente en la avenida 15 de 
julio. Estos recorridos festivos se inscriben dentro del calen-
dario ritual que combina actividades culturales y religiosas. 
Migrantes quechuahablantes bailan y festejan en estas fechas 
particulares. Sin embargo, en sus lugares de origen, las festivi-
dades duran una semana entera y se balancea con la actividad 
agrícola. Estas celebraciones quechuas se limitan a un día en 
la ciudad.

El mercado central “La Arenera” es el principal centro de co-
mercio de Huaycán. Fue  fundado por los comerciantes infor-
males junto con la muncipalidad, para así reubicar los pues-
tos de la avenida 15 de julio y reordenarlos por rubro. En el 
aniversario del mercado y en demás fechas importantes, se 
celebran espectáculo con música y danzas folklóricas de los 
Andes, donde los representantes de cada “giro” bailan y mues-
tran sus alegorías. La música y danza viene acompañada de 
cantos y yaravíes en quechua.



¿Por qué es importante que 
una persona se exprese en 
su lengua materna? ¿Por 

qué es importante que una 
ciudad refleje las lenguas 

de sus habitantes?

¿Cuál es la incapacidad de Huaycán para legi-
timar el quechua activamente en sus espacios 
urbanos? Espacios como la Plaza de Armas, la 
huaca Huaycán de Pariachi, el mercado La Are-
nera o las mismas avenidas para los pasacalles 
son ejemplos concretos de cómo se espacializa la 
resistencia quechua, siempre en masa y en oca-
siones efímeras. Estos espacios acogen activida-
des donde la presencia del quechua se da princi-
palmente a través de la cultura, en particular, la 
música y la danza. Pero, ¿cómo podemos pensar 
en una revitalización activa presente, multies-
calar, diversa y duradera? Resulta importante 
para el proyecto tomar como insumo los espa-
cios de resistencia actuales, las actividades que 
se realizan y el perfil de los quechuahablantes 
urbanos.

Las lenguas indígenas conservan un cúmulo de 
conocimiento, historia y  tradiciones. El sentir 
quechua es profundo y se vincula fuertemente 
a su territorio andino. Su presencia en espacios 
urbanos es una oportunidad para reforzar la 
identidad y orgullo multilingüístico de nuestra 
nación, de volver a comunicarnos con nuestros 
abuelos, de visibilizar y enmendar brechas so-
ciales y lingüísticas, etc. La ciudadad y los es-
pacios urbanos juegan un rol crucial en tender 
puentes.

( + 50 años)
¿Qué pasaría si un barrio como Huaycán 
sigue la tendencia de mercantilización ur-
bana, donde sus espacios de resistencia 
quechua serían suprimidos y opacados por 
estas lógicas?

ESCENARIOS  
DE ABSORCIÓN



“La conversación es u n buen recurso o método de e nseñanza; 
asimismo, i r paulatinamente d e la danza hacia l a lengua ,  las 
conversaciones en las fiestas y los cantos en lengua indígena, las 
descripciones del medio y de personajes, los juegos lingüísticos, 
las dramatizaciones sobre la vida cotidiana y la literatura indí-
gena son algunas de las estrategias que pueden aplicarse según 
el dominio o espacio al que corresponda”. 

Una experiencia de revitalización lingüística 
aimara en Lima-Perú (2020)Moisés Suxo

Docente e investigador aymara

“Es un ‘fenómeno lingüístico/urbano’ que nos habla de cómo los espacios 
públicos son construidos simbólicamente através de una lengua y cómo 
esta construcción en gran parte depende de la inclusión o exclusión de las 
lenguas habladas en determinados territorios y su relación con los espa-
cios públicos. Las lenguas nacionales o  lenguas o riginarias han sido 
excluidas, invisibilizadas del espacio público. Es igual de importante que 
se le vea, que se haga parte de la cultura material, visible, tangible”. 

La señalética, el paisaje lingüístico 
y el espacio público (2014)Miryam Yataco

Activista de derechos lingüísticos

— Propiciando un barrio de aprendizaje quechua

— Estrategias multiescalares de difusión quechua

— Master plan
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Revitalización quechua 
en el barrio



 “La Unidad Comunal de Vivienda (UCV) es la unidad básica de 
organización social y del espacio en Huaycán. Es un agrupamiento de 
60 familias que comparten la propiedad de un lote multifamiliar de 
una hectárea aproximadamente.  Esencialmente la UCV es una solu-
ción multifamiliar. Sin embargo, las casas o ´deparamentos´ no se en-
cuentran apilados en varios pisos, sino que ocupan parcelas del terreno 
comunal. Cada familia posee una de estas parcelas y domina sus aires, 
pudiendo edificar su vivienda progresivamente según sus posibilidades 
y necesidades. Todas las UCV´s tienen un conjunto de bienes comu-
nes entre los que destaca la casa comunal. Esta, ubicada en el espacio 
principal - que generalmente coincide con la intersección de las servi-
dumbres de paso - ocupa un lote de no menos de 90m2. Su programa 
mínimo arquitectónico incluye: salón comunal de uso múltiple, oficina 
y botiquín, cocina, patio, depósito y letrina.”

Eduardo Figari
Arquitecto

La UCV

Fuente: propia

Fuente: Tesis de Eduardo Figari



El barrio como 
oportunidad 
proyectual



Barrio de aprendizaje quechua
Lineamientos transversales

Lo privado y lo público

Apropiar una gradiente de privacidad im-
plica empujar el quechua de lo privado a 
lo público dentro de la cotidianeidad ba-
rrial.  Es decir, irradiar el uso, aprendizaje 
y difusión del quechua desde una esfera 
doméstica enfrascada a una esfera pública 
activa sumergida en las distintas escalas 
del barrio. Ello con el propósito de esta-
blecer atmósferas que propiciaen y forta-
lezcan situaciones comunicativas del uso 
del quechua enfocado en el aprendizaje y 
enseñanza intergeneracional y comunica-
cional entre niños y mayores.

Los sentidos

El estímulo de nuestros sentidos es una herramien-
ta para el aprendizaje y difusión de una lengua. Se 
establece, entonces, la idea de un paisaje lingüísti-
co multisensorial, que decanta en que se detonen 
principalmente los sentidos visuales y sonoros en 
el proyecto. ¿De qué manera el barrio o un edificio 
nos habla, canta, narra o recita? Desde un paisaje 
visual, el barrio difunde lo quechua evidenciando su 
lírica. Desde una experiencia acústica, el quechua 
empieza a difundirse desde las voces ocultas hasta 
las melodías musicales. Así, se empiezan a trazar los 
insumos para una arquitectura interactiva, donde el 
espectador u oyente esté en contacto con la lengua 
desde el estímulo de sus sentidos.

La cultura

La lengua es inseparable de su cultura, por lo que 
es a través de ella que se establecen posibilidades 
para revigorizar el quechua en el barrio. Es así que 
el programa proyectual recopila el carácter musi-
cal, festivo, textil, gastronómico, entre otros, de los 
quechuahablantes. Estos ejes culturales, a su vez, se 
vinculan con un imaginario más profundo respecto 
a la lengua, vinculada a la memoria de sus pueblos, 
el respeto a la tierra, la relación intrínseca con la na-
turaleza, el trabajo colectivo recíproco, el respecto a 
los mayores, etc. 



¿Puede florecer en Huaycán un barrio 
de cultura y lengu viva donde se reivin-
diquen las prácticas quechuas de los 
migrantes e hijos de migrantes?  

La tesis plantea que sí: las prácticas etnolin-
güísticas quechuas en Huaycán se pueden  re-
vitalizar a través del espacio físico construido 
en  cooperacion con la comunidad, y así  impul-
sar un barrio de resistenca quechua activa.



Como primer círculo de expansión y difusión del quechua en el barrio, se 
busca REFORMAR los equipamientos comunitarios de escala barrial (los 
locales comunales) como nuevos pabellones dinamizadores lingüísticos de 
recuperación real y simbólica quechua en la comunidad.

Los locales comunales serían, entonces, los espacios de oportunidad inmersos en el tejido barrial 
que sirven de nexo pedagógico entre el hogar y la escuela para la transmisión integeneracional de 
saberes quechua.

Estrategias multiescalares de difusión quechua

Estrategia 1 

1ra gradiente

EL NUDO



Como segundo círculo de expansión y difusión del quechua en el barrio, se 
busca RECICLAR el equipamiento comunitario de escala distrital (el merca-
do La Arenera), como nuevo hito de mayor impacto y mayor perfil urbano 
de recuperación real y simbólica quechua que acoja las actividades en masa.

El mercado se constituiría ahora entonces como el espacio de resistencia de aglomeramiento ba-
rrial, donde la vitalidad quechua se manifiesta en actividades efímeras y duraderas a través de ejes 
programáticos culturales, festivos, musicales y comerciales.

Estrategias multiescalares de difusión quechua

Estrategia 2 

2da gradiente

EL HITO



Como tercer círculo de expansión y difusión del quechua en el barrio, se 
busca RESIGNIFICAR el tejido urbano existente de la Zona A de Huaycán tal 
que se consolide un paisaje lingüístico multisensorial quechua en el espacio 
público, articuando los nudos e hito del proyecto para trazar recorridos y 
caminos performáticos.

El tejido sería, entonces, una nueva corteza en el suelo urbano que permite recuperar y redescubrir 
el barrio a través del paisaje visual y paisaje acústico interactivos, donde los módulos de mobiliario 
y señalética sean elementos que favorezcan la presencia del quechua en plazas y alamedas.

Estrategias multiescalares de difusión quechua

Estrategia 3 

3ra gradiente

EL TEJIDO





— Primer círculo de expansión 
y difusión quechua en el barrio

— El pabellón comunal y las 
arpilleras Mama Killa

— El pabellón comunal y los 
maestros quechuahablantes

04
El Nudo



Primer círculo de expansión
y difusión del quechua en el barrio 

En primera instancia, entonces, se proponen 7 pabellones comunales 
en lotes de 11x11m ubicados estratégicamente en el tejido. Cada NUDO 
se encuentra tripartito: el URANPI, el CHUSAQNINPI  y el HANANPI, 
donde confluyen situaciones comunicativas a raíz del programa y sus 
usuarios quechuahablantes. Además, se empieza a articular el carácter 
multisensorial del proyecto, evidenciando que el quechua es vivo y se 
construye diariamente.

Relación tripartita

El nudo
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INFANCIA Y 
VIDA EN EL 

CAMPO

DESPLAZA-
MIENTO 

FORZADO

INSTALACIÓN 
Y VIDA EN 
HUAYCÁN

Esta UCV se compuso original
mente por maestros quechuaha

blantes, pero con el tiempo, 
muchos dejaron la labor. Ahora 

solo quedamos 28 profesores, 
pero la enseñanza del quechua 
no está muy bien organizada.

Paulino Rimachi
Maestro

Nosotras somos quechuahablantes 
y siempre tratamos hablar nuestra  
lengua materna con mis compañe

ras de la organización. En cuanto a 
la expresión del quechua en la  

arpillería, contamos nuestras his-
torias del Perú a nuestro estilo, a  
nuestra forma de expresar cada 
costumbre de nuestro origen de  

procedencia.

Isabel Alacote
Arpillera Mama Killa

Arpilleras Mama Killa Maestros quechuahablantes



LAS ARPILLERAS

Los pabellones son espacios que se activan diariamente, como cobijo 
para los niños después de la escuela, como cocina comunitaria, como 
espacio de encuentro y reflexión, como talleres organizados por el ve-
cindario, etc. La difusión del quechua se da a través de la oralidad co-
municativa intergeneracional con las arpilleras, y cobra presencia en 
el barrio a través de un elemento fundamental: la fachada interacti-
va multisensorial. Por un lado, se cuenta con cajas sonoras de madera 
donde se replique música en quechua mantenga el dinamismo en el 
pabellón. Por otro lado, se cuenta paneles donde se expone el trabajo 
realizado al interior y concibe un aprendizaje desde lo lúdico.
 



LOS MAESTROS

Los maestros quechuahablantes se apropian de uno de los pabellones 
comunales del barrio, siendo un nexo local entre el hogar y la escuela. 
De nuevo, un elemento que prima es la composición de la fachada, que 
para Farshid Moussavi es una oportunidad para buscar nuevas repre-
sentaciones exteriores desde el ornamento. El proyecto usa sus facha-
das como elementos para aprender, que se produzcan y reproduzcan en 
base a la función colectiva y personalizada de la comunidad. Asimismo, 
el Uranpi es reapropiado para exhibiciones litararias. Los maestros y 
niños pueden plasmar la lírica, cuentos, versos, etc. en quechua.
 



0,80 m

Pabellón de maestros
 

Pabellón de arpilleras 

El nudo

dos muros adyacentes a lotes

paneles lúdicos adaptables

paneles lúdicos adaptables

kit de almacenaje

kit de exposiciones

pórtico esbelto y
 muros perimetrales

Se busca que la arquitectura provoque y estimule, desde su diversidad programática y sus relaciones espa-
ciales, el fomento y difusión del quechua. Para el arquitecto Herman Hertzberger, es necesario entablar un 
sistema de relaciones capaces de estimular nuevas situaciones y entornos para el aprendizaje, pensando en la 
microescala, viculada a la familiaridad doméstica. 

Arquitectura de relaciones



— Segundo círculo de expansión 
y difusión quechua en el barrio

— Mercado híbrido multisensorial 
de la cultura quechua

— Difusión quechua en el 
mercado La Arenera
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El Hito



Techos autoconstruidos de calamina

Estacionamiento en excavación trasera  

Resistencia: aniversario del mercad o

12,400 m²
ESTACIONAMIENTO

24,360 m²
TERENO BALDÍO

10,100 m²
MERCADO

 ¿De qué manera el mercado puede ser 
catalizador de reivindicación quechua en una 
escala comunitaria? El mercado La Arenera fue 
una respuesta municipal a los vendedores am-
bulantes que aglomeraban las vías principales 
de Huaycán. Autoconstruido y en condiciones 
precarias, es un foco económico para todo el 
barrio. El proyecto busca reciclar el mercado 
para que tenga un mayor uso y apropiación por 
los quechuahablantes. Se decanta en un equi-
pamiento comunitario a modo de HITO, con 
mayor impacto urbano donde congregue más 
puntualmente aquellas actividades de Huaycán 
que reflejan la quechua a través de la cultura: 
la música, la danza, etc. Formalmente, se man-
tiene la lógica en “L” del mercado original, pero 
extruida para construir una relación  tripartita 
entre un mercado soterrado, un vacío público, y 
unos contenedores programáticos suspendidos. 
Se busca que la resistencia quechua esté presen-
te en la cotidianeidad, y no solo en las fechas 
puntuales festivas del barrio.

Hito comunitario







El proyecto propone un edificio híbrido que 
conserve las dinámicas comerciales, que po-
tencialice las costumbres de congregación 
festiva, y que sume volúmenes programá-
ticos vinculados a la práctica del quechua. 
Es el HITO del cual decanta el recorrido del 
proyecto Se retoma la relación hundido-so-
breelevado establecido en los NUDOS, pero 
a una escala mayor.

URANPI

El URANPI abarca toda el área co-
mercial del mercado, con nuevos 
módulos de venta con señalética bi-
lingüe. Estos módulos se organizan 
en una grilla de donde brotan co-
lumnas de acero que sostienen una 
suerte de contenedores programáti-
cos en la parte superior, dejando un 
vacío público.

CHUSAQNINPI

El vacío CHUSAQNINPI es una 
continuación del espacio público 
que atraviesa el mercado y se in-
vita al transeúnte pasar. Cruza el 
mercado con plazuelas de comercio 
itinerante, hasta llegar al anfiteatro 
para las grandes celebraciones con 
tradiciones de los migrantes.

HANANPI

El programa suspendido se delimita por grillas 
de acero permeables que se aprovechan para 
instalar una  fachada con paneles que acompa-
ñan la arquitectura, principalmente desde el 
frente de la avenida. El programa está divido 
en 3 ejes claves: musical, expositivo y escéni-
co. Estos permite que haya conexión multisen-
sorial a través de la música quechua  y la fiesta 
que acompañan las dinámicas comerciales del 
mercado.

Mercado híbrido multisensorial



En el Giro de Frutas somos varios 
danzantes que nos juntamos para 
tener que practicar en algún local 

prestado o en la losa de fútbol. 
[...] Sí, el quechua está muy pre
sente en la música que cantamos 
en los bailes. Se tiene que cantar 

fuerte para que se escuche.

Vendedor del mercado 
La Arenera



El eje musical favorece un aprendizaje a las danzas e instrumentalización. En el barrio hay agrupaciones y maestros quechuahablantes de 
bailes como la danza de tijeras, el Viga Huantuy o el carnaval de Vinchos, así como notables músicos arpistas y violinistas, quienes muchas 
veces practican en condiciones inadecuadas o en losas sin asfaltar, etc. Su arte expesa la añoranza de la tierra de origen, cantando en caste-
llano y en quechua. Son bailes que se acompañan con cantos o huaylías en quechua, siendo la música y la melodía una forma de transmitir y 
fortalecer la identidad quechua. El proyecto propone la superposiciones de espacios, tal que los recintos de ensayo y canto estén conectados 
desde lo visual y lo sonoro con la zona comercial inferior. Por ello, se ensambla una grilla estructural metálica muy esbelta, que permita la 
fluidez espacial entre niveles. Asimismo, en fachada se hace uso de paneles y murales adjuntos a la grilla metálica con mensajes quechua que 
incentiven el arte urbano expositivo.



— Tercer círculo de expansión y 
difusión quechua en el barrio

— Plazuelas y zanjas líricas

— Pasajes y sombras líricas
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El Tejido



Plazas ocupadas como estacionamient o

Espacio sin sombras ni mobiliario urbano

Condiciones precarias del espacio público

 El quechua, intrínsecamente vinculado a la 
cosmovisión andina, manifiesta una relación sagrada 
entre el ser humano y la Madre Tierra (Pachamama). 
Sin embargo, este vínculo comunidad-naturaleza se 
quiebra en los espacios urbanos genéricos. Aun así, el 
SUELO guarda un potencial como espacio tradicional 
que evonca nociones simbólicas de la cultura quechua. 
Por ejemplo, el suelo guarda la memoria de las lógicas 
comerciales o de cocina, replicadas en la ciudad y en el 
proyecto (Nudos e Hito).

Suelo para cocinar

Suelo para compartir

Suelo para convivir

- Lógica del NUDO - 

Suelo para vender

Suelo para administrar

Suelo para festejar

- Lógica del HITO - 

Suelo transculturalizado



El suelo en el proyecto amarra un TEJIDO con NUDOS e HITOS, 
donde se forma una corteza continua y con relieves donde la len-
gua está presente estimulando los sentidos de quienes lo habitan, 
desde lo visual, lo sonoro, lo vivencial, etc. Para ello, primero se 
delimitan los caminos peatonales y vehiculares del tejido, actual-
mente con límites difusos y en tierra. La nueva corteza envuelve 
partes del tejido, jerarquizando las plazuelas y los pasajes que re-
corren de norte a sur, del MERCADO a la HUACA, atravesando 
por los LOCALES COMUNALES. Se vuelve un camino disponible 
para los pasacalles y peatones que redescubran el barrio desde la 
memoria lingüística. 

La corteza: el textil urbano



Además de actividades de activación pública, ¿cómo el 
quechua  puede estar presente desde lo visual y lo sono-
ro en los espacios público?



ESPACIO PÚBLICO,
ESPACIO DE DIÁLOGO

El espacio público es el espacio 
por excelencia de convergencia 
social entre ciudadanos. Pero, 
¿en qué idioma lo hacemos? A pe-
sar de las taras sociolingüístas de 
la ciudad, el proyecto busca acer-
car al ciudadano — quechuaha-
blante o no — con el quechua en 
la esfera pública cotidiana. Para 
consolidar un paisaje lingüístico 
en el barrio, no basta una lógica 
de rótulos o señalética, sino más 
bien, se debe incentivar su uso 
por sus hablantes de una manera 
que evoque la sensibilidad de los 
viejos y provoque la curiosidad 
de los jóvenes. Se toma la lírica 
como herramienta interactiva 
con el vecino, en cuanto se bus-
ca, a su vez, un mejoramiento del 
espacio público con mobiliario 
urbano, vegetación, etc. Es así 
que se busca consolidar espacios 
de encuentro interactivos donde 
el quechua está presente en lo vi-
sual, lo auditivo y lo vivencial.

Zanjas 
líricas





ESPACIO PÚBLICO,
CIUDAD QUE
NOS HABLA

El espacio público del tejido ur-
bano de Huaycán no se limita a 
su gran plaza principal o a sus 
plazuelas internas de las UCVs. 
El proyecto contempla incluso 
apropiarse de aquellos pasajes, 
actualmente inseguros y olvida-
dos, con cúmulos de desmonte o 
usados como estacionamientos. 
Son estos caminos más estrechos 
los que nos permiten establecer 
ejes icónicos en el tejido, mez-
clando la funcionalidad el espa-
cio público con el ornamento y el 
disfrute. Como contraparte del 
encuentro con el quechua en una 
zanja soterrada, se plantea su 
antítesis: la aparición de la lírica 
quechua en sombras. Vale decir, 
el recorrido es acompañado por 
mobiliario urbano en donde el 
estímulo sonoro provenga del 
bloque de asiento, mientas que 
el estímulo visual proviene de las 
sombras arrojadas por una lige-
ra techumbre.

Sombras
líricas







A continuación se mostrará el compendio de láminas entregadas el 
día viernes, 25 de febrero de 2022. En estas, se abarca la totalidad 
del proyecto de tesis QuecHuaycán, y fueron revisadas por por las 
arquitectas internacionales invitadas: Claudia Larraín (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) y Elisa Silva (Hardvard University).
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Láminas y  
planimetría



































	 En	palabras	del	filósofo	Ludwig	Wittgenstein:	“Los	límites	
de	mi	lenguaje	significan	los	límites	de	mi	mundo”.	Construir	una	
ciudad	que	 revela	y	 revaloriza	 su	diversidad	etnolingüística	nos	
permite	entender	que	la	interculturalidad	es	un	reto	que	se	debe	
abordar	desde	lo	cotidiano,	y	los	barrios	son	escenarios	oportunos	
para	ello.

 LOS NUDOS, pequeños calderos lingüísticos, son  
espacios activos diariamente, como cobijo para los  
niños después de la escuela, como cocina comunitaria, como  
espacio de encuentro y reflexión, como talleres de organi-
zación vecinal, etc. donde se impulsa el quechua desde lo  
visual, sonoro y situaciones comunicativas intergeneracionales.  
 
 El HITO es el espacio híbrido de congregación comuni-
taria diaria, donde el quechua esté presente en la cotidianei-
dad junto a la música, los cantos, los paneles, la señalética, 
etc., y no solamente en las fechas puntuales festivas del barrio.  
 
 EL TEJIDO  público es una oportunidad de apren-
dizaje lúdico interactivo con el quechua, pensándo-
se en la experiencia multisensorial cotidiana para  
redescubrir el barrio, desde sus plazas y alamedas,  
mezclando el disfrute y lírica en la funcionalidad y ornamento.  
 
	 El	proyecto,	así,	plantea	que	el	barrio	y	 la	ciudad	también	
sean	entes	de	enseñanza,	difusión	y	revitalización	quechua,	apro-
vechando	aquella	vocación	histórica	autogestionaria	de	la	comu-
nidad,	motivado	en	su	propio	contexto	a	través	de	las	relaciones	
intergeneracionales,	el	saber	popular	y	las	costumbres	culturales.
Las	operaciones	arquitectónicas	y	urbanas	se	infiltran	en	diversas	
escalas	de	espacios	dentro	del	barrio,	que	revela	cómo	convergen	
el	quechua	como	identidad,	como	lengua	y	como	cultura.

	 El	proyecto	es,	a	su	vez,	un	experimento	piloto	posiblemente	
replicable	en	barrios	periféricos	que	van	mostrando	algunos	indi-
cios	de	revalorizar	sus	raíces	migratorias	y	su	lengua.	Pues	del	uso	
de	la	lengua	dependen	la	memoria	y	el	olvido	de	sus	portadores.	
De	esta	manera,	se	logra	establecer	en	Huaycán	un	barrio	de	cul-
tura	y	lengua	viva,	revalorizando	a	los	propios	quechuahablantes	
de	esta	comunidad	urbana	autogestionaria.	

Barrio 
plurilingüístico

“En su actividad lingüística y sociocultural, el ser 
humano da forma a su relación con el mundo. [ 
... ] El laberinto de líneas con las que se dibuja el 
mundo acaba por trazar la imagen misma del 
lenguaje.  Su representación del mundo es inse-
parable de su lenguaje.”

Juan	Carlos	Godenzzi	y	Janett	Vengoa
Representaciones	en	quechua	de	los	conceptos		de	
descanso,	barbecho	y	fertilidad	de	suelo
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