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RESUMEN 

 El proyecto se origina en el interés personal de poner en valor la inmensa riqueza del 
patrimonio natural de San Juan, que permite realizar observaciones astronómicas 
privilegiadas. Situación que se ve amenazada por el ritmo de crecimiento acelerado de la 
provincia y la contaminación lumínica que aumenta exponencialmente en nuestro territorio, 
circunstancia que afecta la labor científica astronómica y atenta contra el derecho universal 
de observar las estrellas y un cielo limpio (Declaración de la Palma, 20 de Abril del 2007). 

Conscientes de esta problemática y conscientes de que la visión de la luz de las estrellas ha 
sido y es una inspiración para toda la Humanidad, que la contemplación del firmamento ha 
sustentado grandes avances científicos, la arquitectura puede jugar un rol fundamental en su 
valorización reconociendo un patrimonio natural que conceda una experiencia única al hombre 
moderno y lo vincule con la herencia cultural de sus antepasados: la observación del Cosmos. 

Implantar un Centro de Interpretación Astronómico, en la localidad de las Flores, es un 
potencial para la zona, no solo a nivel urbanístico sino también como elemento que valorice 
nuestro patrimonio natural , debido a que San Juan cuenta con uno de los cielos más diáfanos 
del país. 
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ABSTRACT 

Keywords: Astronomy - Cultural identity - Topofilia 

The project originates from the personal interest of valuing the immense wealth of the natural 
heritage of San Juan, which allows for privileged astronomical observations. Situation that is 
threatened by the rapid growth rate of the province and light pollution that increases 
exponentially in our territory, a circumstance that affects astronomical scientific work and 
violates the universal right to observe the stars and a clean sky (Declaration of the Palma, April 
20, 2007). 

Aware of this problem and aware that the vision of the light of the stars has been and is an 
inspiration for all Humanity, that the contemplation of the sky has supported great scientific 
advances, architecture can play a fundamental role in its valorization recognizing a natural 
heritage that grants modern man a unique experience and links him to the cultural heritage of 
his ancestors: the observation of the Cosmos. 

Implementing an Astronomical Interpretation Center, in the town of Las Flores, is a potential 
for the area, not only at the urban level but also as an element that enhances our natural 
heritage, since San Juan has one of the most open skies in the country 
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MODULO 1: INVESTIGACIÓN PROYECTUAL. 

Este modulo es del tipo investigativo, consiste en el estudio del tema o problemática a resolver, 
realizando un recorrido conceptual y reflexivo por algunas lineas de pensamiento importantes 
para iniciar una construcción consciente de una propia teoría del proyecto, fijando un 
posicionamiento proyectual. Para ello,se selecciona, en una primera instancia, el tema y lugar 
del proyecto, para luego desarrollarlos en profundidad. Se elabora el marco teórico, la 
busqueda de antecedentes, se recopila información tanto de ejemplos paradigmaticos, 
ademas se generan encuestas a especialistas, con el fin de que toda esa información ayude 
a nuestro proceso proyectual.  
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LA HERENCIA CULTURAL DE LOS ANTEPASADOS:OBSERVACION DEL 
COSMOS… NUEVA FORMAS DE EXPERIMENTAR EL UNIVERSO 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ASTRÓNOMICO ANTAWARA  

 
Di Pane, Maria Angeles 

Kokot, Leandro Guido 
  

 dipane.maria19@gmail.com 
leandrokokot@gmail.com 

https://antawara.netlify.app/ 
 
 

Palabras clave: Astronomia – Identidad cultural – Cosmovisión andina – Lugar–Topofilia 
 
 
INTRODUCCION 
El proyecto se origina en el interés personal de poner en valor la inmensa riqueza del 
patrimonio natural que posee San Juan en los despejados cielos de la región de Cuyo y sus 
noches estrelladas que permite realizar observaciones astronómicas privilegiadas. 
Situación que se ve amenazada por el ritmo de crecimiento acelerado de la provincia y la 
contaminación lumínica que aumenta exponencialmente en nuestro territorio, circunstancia 
que afecta la labor científica astronómica y atenta contra el derecho universal de observar las 
estrellas y un cielo limpio (Declaración de la Palma, 20 de Abril del 2007) 
Conscientes de esta problemática y conscientes de que la visión de la luz de las estrellas ha 
sido y es una inspiración para toda la Humanidad, que su observación ha representado un 

elemento esencial en el desarrollo de todas las culturas y civilizaciones, y considerando que 
la contemplación del firmamento ha sustentado a lo largo de la historia muchos de los avances 
científicos, la arquitectura puede jugar un rol fundamental en su valorización, reconociendo un 
patrimonio natural que conceda una experiencia única al hombre moderno y lo vincule con la 
herencia cultural de sus antepasados: la observación del Cosmos. 
Implantar este tipo de arquitectura en la localidad de Las Flores (Iglesia) es realmente un 
potencial para zona, no solo a nivel urbanístico sino también como elemento que valorice 
nuestro patrimonio natural, ya que San Juan cuenta con uno de los cielos más diáfanos del 

Fotografía panorámica (360º) nocturna de Racetrack Playa en el Valle de la Muerte. En el centro de la 
imagen la Vía Láctea es visible con la apariencia de un arco luminoso. 
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país y un clima y geografía privilegiado con casi 300 días de sol al año, esta razón permite la 
instalación de centros astronómicos, para la investigación propiamente dicha y darle 
oportunidad a la práctica de la actividad turística, potenciando el Turismo Astronómico de la 
provincia. 
La arquitectura de los pueblos preincaicos que habitaron estas zonas está presente en 
aspectos como las costumbres, tradiciones y construcciones que son parte de nuestro 
patrimonio, pero que a través del tiempo se van olvidando por la falta de difusión del patrimonio 
cultural y deteriorando por la falta de conservación y de la infraestructura para su protección. 
Por ello el objetivo es diseñar un Centro de Interpretación Astronómico, que no solo revalorice 
las cualidades particulares de nuestro cielo, sino también sea un elemento para la difusión del 
Patrimonio Cultural, con salas de exposición, espacios para realizar actividades culturales.  
La hipótesis de esta investigación es que un Centro de Interpretación  Astronómico  tenga una 
mirada científica de la observación de los astros del tipo experimental, pero a su vez  haga 
énfasis en recuperar la identidad cultural y al mismo tiempo constituya como un equipamiento 
que permita el desarrollo turístico de la localidad de Las Flores. 
Esta tesis investigara los diversos orígenes de los observatorios, planetarios y centros de 
interpretación, para llevar a cabo una lectura secuencial de los procesos y cambios vinculados 
a su evolución histórica, además de ahondar en las bases del conocimiento con la idea de 
formular un criterio de arquitectura que nos defina como futuros arquitectos, a partir de las 
formas variadas de aprendizaje que ayuden a crear y tomar criterio en cuanto a una postura 
arquitectónica. 
Con ello, se pretende llenar un vacío teórico y simultáneamente, generar un sustento critico a 
partir de desarrollar un conocimiento de base que sirva para afrontar el diseño de futuros 
proyectos de Centros de Interpretaciones Astronómicos  
 
2. Integracion    
 
TITULO  
La herencia cultural de los antepasados: observación del cosmos.. Nuevas formas de 
experimentar el Universo  
"La Astronomía tanto por la dignidad de su objeto como por la perfección de sus teorías, es el 
más bello monumento del espíritu humano el título más noble de su inteligencia".- Pierre 
Simon Laplace (1798). Exposition du Système du Monde 
La contemplación de las estrellas, para nuestros antepasados, les hizo conocer y medir los 
ciclos de las cosechas y las estaciones. Los ayudó a prepararse para las temporadas de 
siembra, de resguardo en invierno y de lluvias. De no haber observado a las estrellas, no 
habría nacido la civilización. 
 
SUTITULO 
Centro de Interpretación Astronómica Antawara.  
En la lengua de los Antiguos Ancestros Quechuas significa “Estrella del 
Amanecer”… Aquella estrella que es la última en desaparecer del cielo cuando 
llega el nuevo día… 
 
PLANTEO DEL PROBLEMA 
La observación de los astros es el camino que la humanidad produce para dar respuestas a 
los interrogantes que le surgen respecto al Universo. La curiosidad, el afán por comprender lo 
desconocido congénito al ser humano, se remonta hasta los primeros pueblos cuando 
miraban al cielo y se preguntaba qué era el Sol, la Luna o las estrellas; o cómo y por qué se 
desplazaban por el cielo. Esa búsqueda de explicaciones es lo que produce el nacimiento de 
la astronomía, de la ciencia. En este sentido, el primer ejercicio de investigación es la mera 
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observación, la mirada atenta para obtener cierta información (tendencias, redundancias…) 
de la que extraer conclusiones, sobre la que realizar deducciones y comprobar mediante la 
experiencia.  
Por ello la concepción de un Centro de Interpretación Astronómico, viene de esa idea, del afán 
por comprender lo desconocido,  que como vemos a lo largo de la historia siempre se ha 
buscado explicaciones del Universo y escasas veces ese conocimiento ha sido traspasado a 
toda la sociedad. 
Por lo que creemos sustancial este equipamiento cultural, cuya función principal es la de 
promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado 
del legado tanto natural como cultural. El proyecto orientado a cubrir cuatro funciones básicas: 
investigación, conservación, divulgación y puesta en valor de la Astronomía. Se interpreta 
para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico a una forma sencilla y 
comprensible para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de 
presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo 
y motivarlo al conocimiento. 
El fin de la interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido 
es importante ese lugar, por ello al momento de la concepción del proyecto, es lo que se pone 
en tela de juicio ¿Es posible proyectar un Centro de Interpretación propio del lugar? He aquí 
una de las primeras premisas de nuestro proyecto, con la intención de poner en valor la 
identidad cultural propia del lugar, ya que evidenciamos una falta de identidad característica, 
la cual desde nuestro posicionamiento, pensando la arquitectura a través de la noción de 
lugar, nos parece fundamental explotar las potencialidades de la zona, a fin de obtener una 
arquitectura propia de nuestra realidad. 
Por lo tanto entendemos que la problemática existente es la falta de identidad cultural y el 
medio para resolverla es a través de una arquitectura que revalorice nuestro patrimonio tanto 
natural como cultural. En nuestro caso, el Centro de Interpretación como herramienta de  
comunicación, de modo de transmitir un mensaje positivo y efectivo en relación al lugar 
visitado, utilizando un lenguaje sencillo y claro 
 
HIPÓTESIS DEL TEMA  
 LA PROBLEMÁTICA DE LA IDENTIDAD CULTURAL: 
REINTERPRETACION DEL CIELO SEGÚN LA COSMOVISION ANDINA  
¿Es posible una arquitectura que sea propia de la realidad latinoamericana? Como decía 
Frank Lloyd Wright “Una arquitectura que ame el suelo donde se funda”.  ¿Podemos hallar 
una arquitectura que valore y reinterprete la creencia en el cielo? Son algunos de nuestros 
interrogantes, en esta investigación hacia una arquitectura que nos represente como pueblo  
OBJETIVOS: 

 La búsqueda de  una arquitectura que nos identifique como pueblo, atendiendo a 
nuestras raíces andinas, donde las  visiones quechuas y occidentales conviven y se 
fusionan. 

 Poner en valor la inmensa riqueza del patrimonio natural que posee San Juan en los 
despejados cielos la cual permite realizar observaciones astronómicas privilegiadas. 
 

 Recuperar los valores intrínsecos de nuestras tradiciones arquitectónicas, como el 
respeto al paisaje, el dominio vital del espacio abierto, el sentido de recorrido y de 
manejo del volumen, el uso del color y la textura como elemento de jerarquización 
plástica. 

 Desde tiempos remotos los hombres  proyectaron figuras místicas sobre la bóveda 
celeste, testimonio de sus angustias y de su miedo, de la inmensidad cósmica. 
¿Podemos hallar una arquitectura que valore y reinterprete la creencia en el cielo?       
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 La astronomía  ha tenido siempre un impacto significativo en nuestra forma de ver al 
mundo, no solo vista como el estudio de los cuerpos celestes, sino que está ligada 
desde la antigüedad al ser humano y por extensión a todas las civilizaciones, desde 
los antiguos la astronomía es una ciencia que sirvió para develar nuestro origen, no 
solo del planeta sino del propio ser humano, como tal  se debe brindar una arquitectura 
que interactúe directamente con la sociedad  

 
EJEMPLOS DE ARQUITECTURA QUE INTERACTÚAN CON LA SOCIEDAD: 
A NIVEL LOCAL 
CENTRO AMBIENTAL- ANCHIPURAC 
Imaginar y forjar un futuro sustentable es 
una tarea del presente. Anchipurac es 
una propuesta educativa que tiene entre 
sus propósitos motivar a los ciudadanos 
a través de la experiencia y el 
conocimiento a adoptar un estilo de vida 
pensando en las generaciones del hoy y 
del mañana.  
Objetivos: 
Formar una institución pública 
sustentada en la investigación y 
educación comprometida con la calidad 
ambiental de la provincia de San Juan, 
capaz de contribuir con los procesos de 
transformación sociocultural de los 
ciudadanos, mediante cambios 
sustanciales en las conductas 
ambientales. 
Desarrollar contenidos teóricos, 
técnicos y didácticos que permitan la 
divulgación cultural y atracción turística. 
Instituir un espacio de investigación y 
observatorio tecnológico ambiental, de 
acumulación de experiencias, estudios y seguimientos sobre los residuos sólidos urbanos y 
sus nuevas tecnologías de aprovechamiento y disposición final en el mundo. 
Generar una plataforma de conocimiento que facilite la difusión de información y avances 
científicos, a fin de construir un nodo regional para la capacitación ambiental. 
Lograr una vinculación directa con la población, con entes académicos, públicos y privados, 
áreas de Gobierno y otras Instituciones, relacionados con la temática ambiental, a fin de 
impulsar y promocionar los circuitos didácticos, educativos y recreativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

 
DI PANE Maria de los Angeles- KOKOT Leandro Guido 

Centro de Interpretación Astronómico Antawara 
 
 

9 
  TALLER DE ARQUITECTURA VI :DE PAOLIS 

 

 
 
 
 
 
A NIVEL NACIONAL 
CENTRO CULTURAL KIRCHNER 
El Centro Cultural Kirchner (CCK) de 
Argentina es un espacio para artes 
plásticas, espectáculos musicales y 
exposiciones, que fue inaugurado el 21 de 
mayo de 2015 y está ubicado en el edificio 
que fuera anteriormente sede del Correo 
Central de Buenos Aires. Es el más 
importante en tamaño de América Latina y 
el tercero a nivel mundial, sólo equiparable 
a pocos centros culturales del mundo: El 
Centro Pompidou, de Paris; el Foro 
Internacional de Tokio; y el Lincoln Center, 
de Nueva York. Recibe su nombre en 
homenaje al expresidente argentino 
Néstor Kirchner. El centro, conocido como 
CCK, es la mayor inversión en un proyecto 
cultural hecha en la Argentina en toda su 
historia. 
La propuesta entiende al nuevo centro 
cultural como una pieza clave en la 
conformación del nuevo Parque del 
Bicentenario. El viejo Correo se convierte 
así en un espacio activo, permeable y 
vibrante transformando su condición de 
edificio-objeto en edificio-ciudad. Un 
sistema de espacios públicos, las ¨plazas 
temáticas¨ vinculan los programas culturales 
contemporáneos con las áreas más significativas del 
edificio histórico. 
En el Área Histórica las intervenciones sobre este 
sector potencian el valor histórico y patrimonial del 
edificio sin desvirtuar su naturaleza, con el objetivo de 
lograr un óptimo aprovechamiento de los espacios, 
permitiendo a su vez, apreciar la arquitectura y el 
mobiliario de época. 
El Área Industrial se re significa con la incorporación de 
nuevos elementos arquitectónicos, lo que genera un 
contraste con el área Histórica combinando la elegancia 
neoclásica del edificio con un sector de modernidad. 
Incluye una jaula tectónica de columnas metálicas que 
delinean una nueva fachada interior que permite 
conservar la estructura envolvente original, y a su vez, 
soportar la inserción de múltiples espacios donde se 
desarrollan las actividades culturales de mayor 

Muestra didáctica de Julio Le Parc –
Octubre 2019  
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convocatoria. Los tres elementos más importantes de este sector son: El Chandelier, una Gran 
Sala de Conciertos y una sala de música de cámara para 600 espectadores en el primer 
subsuelo. 

 
 
 

EXPERIMENTA EN ROJO - PAISAJES LÚDICOS / 
PASCHETTA CAVALLERO ARQUITECTOS. Ubicación: 
Rafaela Santa Fe  
Experimenta en Rojo es el primero de una serie de Paisajes 
Lúdicos cuyo concepto es la descomposición de luz, abarcando 
toda la gama de colores del arco-iris, más el blanco (la suma de 
los colores) y el negro (su ausencia). 
Rojo, es el primer color del espectro de luz visible, aunque solo 
percibimos una parte, la gama completa de infra-rojos se escapa 
a nuestra vista. Es el primer color que ven los bebés y al que 
más rápido reaccionamos neurológicamente, los carteles de 
emergencia son rojos y también los animales venenosos. 
Rojo, es el color de las celebridades, la realeza, los imperios, 
pero también de las revoluciones y el federalismo. Es el color de 
las pasiones, lo amoroso, visceral, prohibido, el fuego, la sangre. 
¿Cómo podríamos explicarle a una persona que no puede ver, 
cómo es el color rojo? ¿Qué sabor tiene el rojo? ¿Cuál es su 
aroma y sonido? 
Experimenta en rojo propone jugar y explorar nuestros 
sentidos, mezclar sensaciones, crear, ir más allá de los 
límites para modificar una mirada que tenemos de lo 
cotidiano. 
El recorrido se divide en siete espacios: 

 Video / imagen: para ver personajes, paisajes, 
ciudades, historias, animales, animaciones, 
comidas, naturaleza en rojo. 

 Movimiento: un conjunto de hamacas grupales y 
casitas de árboles rojas para  hamacarse, correr, 
deslizarse, refugiarse en rojo. 

 Juego de las caricias y lo visceral: es un espacio 
diseñado especialmente para el CCVM, donde no 
se reconoce la figura fondo, todo es rojo, recreando 
la sensación de estar dentro de un bosque, o en el 
interior de un dinosaurio, entre telas que acarician 
el cuerpo para deslizarse y explorar cada recodo. 

 Lectura en rojo: recorrer páginas con dibujos e 
historias donde el rojo está presente. 

 Teatro y dramatización: disfrazarnos de rojo, de 
superhéroes y pelirrojos, tomar fotografías, inventar historias y personajes. 

 Arte: mezclar nuestros sentidos, pensar, explorar, crear en rojo, rojo sobre fondo rojo, 
experimentar el sabor, el aroma, el sonido del rojo. El árbol del arte no pierde hojas, 
sino que gana nuevas hojas con las historias y dibujos de visitantes. 
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 Sala Caperucita: para la primera infancia, hay que 
atravesar una gran “puerta/boca” para recorrer la 
historia de Caperucita ilustrada con un final inesperado. 
Para jugar hay bocas gigantes con besos gigantes, 
besos que envuelven (un gran puff) y besos que 
movilizan (colchonetas para desplazarse como si 
fueran trineos). 

 

 
LUGAR FISICO 
DEPARTAMENTO IGLESIA  
AMBITO GEOGRAFICO Y PROVINCIAL 
La provincia de San Juan se encuentra en la diagonal 
árida sudamericana que cruza de Oeste a Este el 
territorio argentino. Se organiza en oasis sustentados 
por ríos que los atraviesan. Es en los oasis donde se 
encuentran los asentamientos humanos y son, en 
consecuencia, los que actúan como unidades 
estructurantes del territorio. En función de esta 
organización la provincia da cuenta de un oasis mayor, 
el de Tulum, Ullum y Zonda; y los llamados oasis 
menores de Jáchal, Valle Fértil, Iglesia- Rodeo y 
Calingasta. 
El Departamento Iglesia se encuentra al noroeste de la 
Provincia de San Juan, enmarcado al norte por el 
paralelo de 28º 22’ y al sur por el paralelo 30º 40’, al este 
por el meridiano 69º 10’ y al oeste por el meridiano de 
70º. Su superficie total es de 19.801 km2, y se encuentra a 200 km aproximadamente de la 
ciudad de San Juan. Limita al norte con la Provincia de La Rioja; al sur con el Departamento 
Calingasta; al este con los de Jáchal y Ullum y al oeste con la República de Chile. 
Geográficamente está representada por la Cordillera de los Andes, al oeste el sector de 
cordillera frontal, y precordillera, al este. Ambos separados por una depresión, el Valle de 
Iglesia. Las localidades más importantes son Angualasto, Bella Vista, Colola, Iglesia, Las 
Flores, Pismanta, Rodeo y Tudcum. Según el Censo Nacional 2010, la población del 
departamento es de 9.099 habitantes, con una densidad poblacional es de 0,5 hab/km2. 
Las proyecciones demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) indican que la población que tendría el departamento para el año de realización de 
este Diagnóstico 2017, sería de 11.539 habitantes. 
 
HISTORIA 
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Originariamente este territorio que hoy ocupa el departamento Iglesia fue el nombre de una 
estancia ubicada en la parte sur del Valle de Pismanta, se podría afirmar que en dicho paraje 
hubo un lugar sagrado, es decir, una modesta construcción dedicada al culto; de donde habría 
tomado el nombre (una iglesia o capilla) 
Se ha estipulado como fecha de fundación el 25 de noviembre de 1753 (266 años). Esta fecha 
de fundación fue consensuada por las fuerzas vivas del Departamento recién el 12 de 
noviembre de 1991, ya que según registros de entrega de Mercedes Reales (son las tierras 
que se le otorgaban a los habitantes con la condición de que en el período de un año 
construyan sus casas y siembren o críen animales). 
TURISMO 
El Departamento Iglesia se distingue por 
poseer un rico acervo natural y cultural. Las 
determinaciones de los componentes 
centrales del paisaje son: áridos, vegetación y 
agua. En cuanto sus bienes culturales, los 
mismos pueden ser clasificados en sitios de 
interés cultural y edificaciones. 
Centro de Interpretación Arqueológico Luis 
Benedetti 
El mismo se encuentra a cargo de la 
Municipalidad de Iglesia. Su localización es en 
Angualasto y exhibe momias, urnas funerarias, utensilios indígenas como vasijas, puntas de 
flechas, cuentas de collares, pipas ceremoniales, entre otros. 
La Capilla de Achango 
Declarado monumento histórico nacional, fue construido alrededor del año 1.640 por los 
jesuitas y es considerada una reliquia ya que revela el modo de construcción del San Juan de 
aquella época. 
La Capilla se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen y en su interior aún 
conserva una antigua imagen de la Virgen María, que fue traída desde Cuzco, vía Chile. 
Cementerio Municipal 
Está situado a pocos metros de la capilla 
Achango. Conserva toda la infraestructura 
de alrededor de 300 años de antigüedad. 
Parque Nacional San Guillermo 
Tal como se expone en el Capítulo II 
(Análisis Medioambiental) en el Parque 
Nacional San Guillermo (PNSG) se 
encuentran recursos arqueológicos 
precolombinos y coloniales. El patrimonio 
cultural data de más de 8.000 años. Éstos 
incluyen construcciones del Imperio Inca 
relacionadas al control y manejo de 
vicuñas, por ser este animal el ganado de la realeza Inca.  
Dique Cuesta del Viento 
Ubicada sobre el río Jáchal, el Dique Cuesta del Viento constituye una importante obra 
hidroeléctrica de la región norte. La central regula los caudales de los arroyos y ríos iglesianos 
con el fin de producir energía. Además, en los últimos años, se ha convertido en uno de los 
principales atractivos turísticos, pues sus cualidades naturales permiten posicionarlo como 
uno de los mejores sitios que existen en el mundo para la práctica de wind-surf y kite-surf. 
Cada año, en el mes de febrero, se convierte en sede de campeonatos internacionales que 
convocan a deportistas y turistas de distintos países. 
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Aguas Termales Pismanta 
Provienen de vertientes naturales de aguas volcánicas y livianas a una temperatura que oscila 
entre los 38° y 45° durante todo el año. Sus virtudes medicinales fueron reconocidas como 
tales desde la época de los aborígenes de la región. 
Además de lo mencionado anteriormente se destacan otros acervos culturales del 
departamento tales como: 

 QHAPAQ ÑAN Sistema Vial Andino 
 Viejo Molino de Bella Vista (Monumento Histórico Nacional) 
 Antiguo Molino Escobar 
 Paraje el Sauce 
 Pueblo Histórico y Yacimiento Arqueológico Colangüil 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL Y NÚCLEOS 
POBLACIONALES 
El Valle de Iglesia se estructura a partir de pequeños oasis, los cuales son el sistema más 
dinámico del espacio regional, en tanto generan la mayor parte de las relaciones funcionales. 
En el caso de Iglesia, los oasis están servidos por asentamientos rurales de baja jerarquía 
que dependen funcionalmente de la Villa Cabecera de Rodeo. 
De acuerdo a datos del Censo Nacional 2010, la población se concentra principalmente en 
las localidades de Rodeo, con 2.625 habitantes, seguido por Las Flores, con 906 habitantes 
y Tudcum y Villa Iglesia, con 699 y 661 habitantes respectivamente. 
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EDUCACION: 
En el Departamento Iglesia existe oferta educativa común (nivel inicial, primario y secundario), 
especial (nivel inicial y primario), universitaria y de adultos. Dicha oferta se compone de 41 
establecimientos de gestión pública en sus distintos niveles, segmentados de la siguiente 
manera: 

 

En lo relativo a educación universitaria, Iglesia forma parte de la “Delegación Valles 
Sanjuaninos”3 de la Universidad Nacional de San Juan. Cuenta con una delegación en la cual 
se dictan actualmente cuatro carreras. Las mismas se encuentran supeditadas a la demanda 
de alumnos. 
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COMERCIO: 
La actividad comercial de Iglesia, antes de la aparición de la minería como dinamizadora de 
la economía, se limitaba a comercios de ramos generales que cubrían las necesidades 
básicas de alimento y vestimenta. Con la aparición del empleo minero y sueldos más altos en 
actividades conexas, comenzó el desarrollo de un comercio detallista con más diversificación 
y algún grado de especialización. Vinculado a este fenómeno, en los últimos años algunos 
almaceneros han diversificado su actividad comercial para atender la demanda de empresas 
que prestan servicios mineros. 
PARQUE DE VIVIENDAS- EVOLUCION Y ANTECEDENTES 
La trama urbana del departamento está vinculada a un perfil preponderantemente rural con 
énfasis en lo rural agrupado, tal como puede observarse en el siguiente cuadro: 
 

 

La cantidad de viviendas en Iglesia (tanto de uso permanente como temporario) según el 
Censo de Población y Vivienda 2010 es de 2.657, de las cuales al momento del censo se 
encontraban habitadas 1.697. El 39% se concentra en Rodeo, el 14% en Las Flores y el 10% 
en Tudcum, mientras que la zona rural explica el 16% y el restante 21% se distribuyen entre 
Villa Iglesia, Bella Vista, Angualasto y Pismanta. Esta distribución de las viviendas es 
coherente con la magnitud de las poblaciones de cada localidad. 
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Un primer abordaje es analizar si la vivienda es particular o es colectiva. Según la primera 
desagregación el 99,36% de las viviendas son particulares y el restante 0,64% son viviendas 
colectivas. La incidencia de las viviendas colectivas es menor. 
RED VIAL: 
El acceso al Departamento Iglesia 
desde la Ciudad de San Juan se 
realiza desde el sur a través del 
Corredor Frontal Andino o RP 412, 
ingresando a través de las localidades 
Bella 
Vista y Villa Iglesia. La ruta que une a 
Iglesia con el Gran San Juan es la RP 
149 que empalma con la RN 40 en la 
antigua estación de trenes de 
Talacasto. 
Desde el Departamento Jáchal se 
puede acceder a Iglesia a través de la 
RN 150, la cual configura el Corredor 
Bioceánico Central y conecta San José 
de Jáchal con la localidad de Rodeo. 
Este tramo de la ruta se encuentra en 
proceso de análisis para su 
reconstrucción y posible modificación 
de la traza actual. En el marco de las 
reuniones de pequeño formato y los 
Foros Ciudadanos desarrollados en el 
departamento, se ha manifestado la 
preocupación de los pobladores de 
Rodeo sobre una posible modificación 
de la traza que pueda afectar a la 
localidad si la ruta deja de pasar por la 
misma. 
ANALISIS DEMOGRAFICO 
En este apartado se analizan las variaciones del crecimiento natural de la población iglesiana 
en relación a la provincia y a los demás departamentos ubicados a lo largo del Corredor 
Bioceánico y Corredor Andino. 
Iglesia es uno de los departamentos más extensos de la provincia, luego de Calingasta. Según 
los últimos datos censales (2010) cuenta con 9.099 habitantes, representando el 1,34% del 
total provincial y el 19,5% del total poblacional de los departamentos ubicados a lo largo de 
dichos corredores. Este valor lo ubica en segundo lugar, luego de Jáchal. 
Históricamente ha sido un departamento con bajo crecimiento poblacional debido al saldo 
migratorio negativo. Sin embargo, desde fines de la década de los años 90 cuando comienza 
a desarrollarse la actividad minera en el departamento, Iglesia se constituyó en lugar de 
asentamiento transitorio y permanente de un importante flujo poblacional, en su mayoría de 
varones jóvenes. 
Si se considera el periodo intercensal 1991-2001 se evidencia que su variación relativa supera 
la del total provincial (17,3%), alcanzando el 19,7%. En el siguiente período 2001-2010 la 
variación fue todavía mayor, pues casi duplicó los valores precedentes, llegando a 35,1%. 
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Es de destacar que Iglesia seguirá siendo el departamento con el mayor índice de 
masculinidad. En el año 2010 los varones representaban el 63% del total de la población en 
tanto las mujeres sólo el 37%. Para el año 2025 los varones constituirán el 72% y las mujeres 
el 28%. Es decir que la brecha crecerá en 18 puntos. 
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CULTURA -IDENTIDAD CULTURAL: 
La cultura de la sociedad iglesiana tiene sus raíces en los 
pueblos aborígenes que poblaron el noroeste de la 
provincia y su país vecino Chile, dotándola de tradiciones 
y costumbres que potenciaron una profunda conciencia 
histórica y la preservación de las tradiciones. 
En cuanto a las actividades típicas se destaca el telar 
tradicional, con la elaboración de tejidos con lana de oveja 
y vicuña, alforjas y ponchos. 
Su música tradicional está representada por las Cuecas 
Cuyanas y las Tonadas, cuyas letras describen las 
principales características de sus tierras. En este ámbito 
se destaca el surgimiento de artistas talentosos, como el 
canta-autor Remberto Narvaez quien tuvo gran 
reconocimiento por haber acompañado al artista Don 
Buen Aventura Luna. 
La religión católica representa un factor importante en el 
acervo cultural del departamento. La influencia de los 
Jesuitas, quienes llevaron a cabo una importante obra 
evangelizadora, se ve reflejada principalmente en la 
educación. Sus iglesias se mimetizan con el paisaje, siendo estas depositarias del patrimonio 
espiritual y artístico. 
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE IGLESIA  
Se elaboró un trabajo de investigación  realizado en el marco de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local (PEDL) en los primeros cuatro departamentos; Calingasta, Iglesia, Jáchal y 
Valle Fértil, que con esta planificación, se preparan para el gran desafío que significará el 
Corredor Bioceánico y Andino. 
Estos planes de desarrollo local son parte del Plan 
San Juan 2030 e intentan articular a partir de la 
planificación participativa, las potencialidades y 
desafíos de cada departamento con los sueños y las 
aspiraciones de sus habitantes, buscando que en 
nuestra tierra todos pueden encontrar las 
oportunidades que necesitan y merecen. 
A lo largo del proceso se han tenido como directriz, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.) de la 
Agenda de Naciones Unidas, en virtud del convenio 
que oportunamente firmó la provincia en adhesión a 
la misma. 
OBJETIVOS DEL PLAN  
Si pudiera resumirse en un solo objetivo se podría 
decir que a lo que se apunta, es a mejorar las 
condiciones de vida de todos y cada uno de los que 
habitan esta provincia, sin excluir a nadie. Se citó 
anteriormente la definición de 8 ejes estratégicos. 
Ellos son: 

 Estado e instituciones 
 Gobierno y políticas públicas 
 Desarrollo social y diversidad 
 Economía, producción y trabajo 
 Innovación y modernización 
 Ocupación y uso del territorio 
 Desarrollo local 
 Integración 

 
“Consideramos que tener un Plan Estratégico para Iglesia es fundamental para el desarrollo 
futuro del departamento… 
..Ante la necesidad que nos plantea la construcción del Túnel de Agua Negra. 
“Iglesia es un departamento con mucho potencial a desarrollar en diferentes sectores: turismo, 
minería, producción agropecuaria, servicios, entre otros; cuenta asimismo con una cultura 
aborigen y una riqueza cultural que, entre otras características y riquezas, contribuirán al 
desarrollo de una identidad particular que nos permitirá un posicionamiento diferencial en la 
región”.. 
Palabras del Intendente de Iglesia Sr. Marcelo David Marinero 
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EL PESJ 30 
El objetivo general que persigue el referido 
Eje Estratégico es promover el desarrollo 
del territorio de manera equilibrada, 
equitativa y sustentable, considerando las 
potencialidades, amenazas y 
vulnerabilidades específicas del mismo, 
para la gestión, transformación y ocupación 
de los espacios y los recursos. 
El PESJ 2030 define en este eje varios 
objetivos específicos, que si bien orientan 
el trabajo que está desarrollando el 
Ejecutivo Provincial en los departamentos, 
no circunscriben el análisis y las 
propuestas solamente a dichos objetivos; 
ya que los restantes ejes, impactan 
asimismo en la realidad local. 
Los objetivos específicos que contiene el Eje de Desarrollo Local son: 

 Fortalecer el Ordenamiento Territorial a través de políticas articuladas 
interinstitucionales y coordinadas con los municipios. 

 Redefinir un modelo territorial integrado a través de los sistemas viales, ferroviario, 
energético, de comunicación, transporte, vivienda, entre otros. 

 Garantizar la accesibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas de transporte público 
de pasajeros. 

 Fortalecer la política integral de seguridad vial. 
 Desarrollar un Sistema Integral Estadístico 
 Establecer la protección ambiental como política de estado promoviendo la conciencia 

ambiental. 
 Fortalecer el desarrollo sostenible y sustentable de áreas protegidas, bosques nativos, 

parques nacionales entre otros a partir de la legislación vigente. 
 Garantizar la explotación sostenible y sustentable de los recursos mineros metalíferos 

y no metalíferos. 
 Fortalecer el Plan de la Política Provincial de Gestión de Riesgos ante catástrofes (Ley 

6837) e inclemencias climáticas. 
 Consolidar el desarrollo de energías alternativas. 
 Promover ámbitos de discusión y estudio de los efectos del cambio climático, con 

participación ciudadana, público-privada. 
 Proteger el ambiente, recursos, territorio y paisaje como patrimonio social y base 

estratégica de la competitividad y sustentabilidad de la provincia. 
Para iniciar el trabajo de elaboración de los planes estratégicos en los primeros cuatro 
departamentos, el Gobierno de la Provincia de San Juan, firmó un convenio de cooperación 
con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y a partir de allí se inició el trabajo de 
organización de equipos UIM-COPESJ y la preparación de las instancias participativas en los 
municipios y el esquema de articulación interministerial e institucional (público- privado).  
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LOCALIDAD LAS FLORES 
Este asentamiento se encuentra al sur-oeste de Rodeo. Se configura como la segunda 
concentración poblacional más importante de su departamento debido a su localización. 

 
 
La configuración espacial de Las Flores se encuentra organizada en varios sectores con 
núcleos poblacionales: Las Flores de Abajo, Las Flores de Arriba, el Llano Alegre, el Jarillal y 
el Sauce. 
El núcleo poblacional más importante se encuentra en Las Flores de Abajo, donde se presenta 
un pequeño damero de aproximadamente cuatro por cuatro manzanas sobre la RN 149, que 
permite el acceso a Las Flores desde el sur. En este damero se localizan la Plaza San Martín, 
la Iglesia, junto a otras actividades administrativas y de servicios tales como delegación 
municipal, escuela, CIC y club deportivo. La Plaza San Martín concentra las actividades 
recreativas del fin de semana y actividades festivas en general, conformando un punto de 
encuentro importante. Al sector de Las Flores de Arriba se accede por callejones sin 
pavimentar en mal estado. En el mismo se destacan las líneas de tapiales que, a modo de 
medianera, se extienden contorneando la topografía del terreno, la edificación es escasa, 
puntual y como en la mayor parte del sistema de asentamientos, es sísmicamente vulnerable. 
El Llano Alegre se desarrolla a lo largo de su calle principal llamada el Llano, el uso del suelo 
es en gran medida residencial, orientado a la explotación turística, complementado con venta 
de productos artesanales. Su tejido urbano es discontinuo, lineal, siguiendo la dirección de la 
calle principal (El Llano), predominando la construcción de adobe con materiales de la zona. 
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RED VIAL  
Para acceder a la localidad de Las Flores, la principal vía de acceso al pueblo es desde el sur 
a norte a través de la RP 436 que la comunica con el resto de las localidades del 
departamento. 
PROPUESTA DE ZONIFICACION DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES 
En la actualidad, desde la perspectiva 
de la planificación territorial en sus 
diferentes escalas, el departamento 
Iglesia presenta un desarrollo urbano no 
planificado ni regulado. Si bien existen 
zonificaciones propuestas por parte de 
la Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano (Gobierno 
Provincial), que constituyen un primer 
nivel de regulación de los usos del suelo 
para las principales localidades, se 
requiere de una mirada integral y una 
mayor participación, a los fines de 
definir tales condicionantes. 
En los espacios de participación 
abiertos a la ciudadanía en el marco de 
la elaboración del Plan Estratégico, se 
ha manifestado recurrentemente la 
necesidad de planificación y 
ordenamiento del territorio a efectos de 
determinar una zonificación adecuada 
para las distintas actividades del departamento y que permita garantizar el desarrollo social y 
económico sostenible de Iglesia. Además, relacionado al desarrollo territorial existe también 
una grave problemática vinculada a la regularidad de los títulos de propiedad de los inmuebles. 
ESPACIOS PUBLICOS: 
En la localidad de la Flores la Plaza principal tiene mayores dimensiones que la de la localidad 
de Iglesia, abarca una manzana completa, situación que favorece al desarrollo de actividades 
socio-culturales 
EQUIPAMIENTO SOCIAL: 
Actualmente, en el Departamento Iglesia existe sólo un CIC ubicado en la localidad de Las 
Flores, siendo los beneficiarios directos del mismo toda la población del departamento. 
Los objetivos planteados para los CIC al momento de su creación, en conjunto con las 
propuestas provenientes de los vecinos, son los siguientes: 

 Coordinar políticas de desarrollo local y atención a los sectores más vulnerables. 
 Brindar atención primaria de la salud (atención médica y odontológica, vacunación y 

prevención). 
 Desarrollar actividades educativas y socioculturales (apoyo escolar y dictado de 

talleres). 
 Promocionar actividades culturales y recreativas 
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DIAGNOSTICO -PROBLEMATICAS DETECTADAS EN EL PLAN 
Territorio y Urbanismo: 

 Clave 1: Un territorio montañoso extenso, con algunos asentamientos poblacionales 
dispersos, estructurados a partir de pequeños oasis y conectados entre sí a través de 
las principales rutas. 

 Clave 2: Un parque habitacional con necesidad de mejorar tanto su calidad como los 
servicios, y de cubrir una demanda insatisfecha. 

 Clave 3: La conectividad (vial, vía internet, telefonía móvil, etc.) es una asignatura en 
proceso de mejora. Constituye un factor vertebral para el desarrollo del departamento. 

 Clave 4: Servicios básicos con ciertas falencias en el departamento. Su mejora es 
necesaria para el bienestar y desarrollo local. 

 Clave 5: El ordenamiento territorial y la regularización dominial de la tierra es un tema 
crítico y recurrente que es necesario atender desde diferentes perspectivas. 

Medioambiente 
 Clave 6: Recursos hídricos suficientes que requieren de una gestión eficiente. 
 Clave 7: El aprovechamiento de recursos naturales para generación de energías 

limpias, un potencial a desarrollar. 
 Clave 8: Gran riqueza y potencialidad en recursos naturales. El uso de manera 

sustentable resulta prioritario para el desarrollo del departamento. 
Economía 

 Clave 9: Iglesia cuenta con una gran riqueza turística y la oportunidad de explorar su 
marca como espacio saludable. 

 Clave 10: El potencial ganadero del departamento, una oportunidad a explotar. 
 Clave 11: La agricultura, eslabón productivo con amplias posibilidades. 
 Clave 12: La minería es una gran riqueza para el departamento y una actividad 

económica con aptitud para potenciar otros sectores de la economía departamental. 
 Clave 13: Un departamento en desarrollo requiere un sector terciario (comercial y 

financiero) de calidad. 
 Clave 19: La diversificación productiva, el agregado de valor y el acceso a nuevos 

mercados son desafíos a enfrentar. 
 

NECESIDADES DE MEJORA 
Se invitó a la población del departamento a fin de realizar un cliclo de charlas (relatorías), en 
donde se solicitó a los participantes que señalasen las necesidades de mejora que consideran 
necesaria para afrontar los temas clave. 
A continuación, se transcriben algunos aportes que realizaron los participantes de la actividad, 
que en nuestro caso es de fundamental desarrollo el tema de patrimonio histórico y cultural y 
lo que se refiera a turismo: 
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EXPOSICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN REALIZADA 
También en este ciclo de charlas se obtuvo la oportunidad de que cada representante del 
grupo elaborara propuestas estratégicas para el área  
El primer panelista en exponer fue el Sr. Sergio Grau, Representante del Establecimiento 
Estancia Guañizuil, quien presentó las siguientes propuestas: 
Revalorización de puestos de alta montaña. Excursión diaria para todo público. Relave de 
minerales, Energía Solar, Flora y Fauna. 
Turismo educativo en escuelas primarias: Excursiones didácticas y guiadas -Campamentos - 
Geología del lugar - Energías alternativas. 
Revalorizar y rescatar el turismo social o de mayor edad. Dar continuidad a los servicios 
locales, artesanías y servicios haciendo énfasis "Baja Temporada Ocupada". 
En segundo lugar, presentó sus propuestas de actuación el Sr. Sergio Cámera, Secretario de 
Turismo de la Municipalidad de Iglesia: 
Concientización del turismo en las escuelas en el plan de estudios. 
Fomento a iniciativas privadas locales e inversiones externas. 
Desarrollar el turismo sin perder los valores autóctonos, urbanización y planificación de 
infraestructura. 
En tercer lugar, presentó sus propuestas de actuación la Sra. Daniela Ares, Guía de San 
Guillermo y Prestadora de Servicios Turísticos: 
Apertura del Paso de Agua Negra hasta el mes de mayo partiendo de septiembre. 
Accesibilidad al Parque Nacional San Guillermo todo el año desde Iglesia. 
Activar el recurso termalista todo el año. 
 
ELECCION DEL TERRENO  
LUGAR Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 
Como se hizo referencia anteriormente el proyecto se pretende emplazar en el Departamento 
Iglesia, precisamente en la localidad de las Flores;sobre Ruta Nacional N°149 a unos 33km 
de la localidad de Rodeo y a unos 141 km de la ciudad de San Juan  
La elección del lugar, se realizó teniendo en cuenta la intensidad de la luminosidad, velocidad 
del viento, humedad del aire y otros parámetros como la accesibilidad de caminos y servicios, 
como así también la disponibilidad de conexión a internet. Otra de las características que 
reúnen este terreno es la cercanía a las villas cabeceras del departamento (Las Flores, 
Rodeo), lo cual brinda el abastecimiento, tanto de turistas como de profesionales que 
desarrollen sus actividades en el Centro de Interpretación Astronómico Antawara, para cubrir 
todas las necesidades, desde hotelería, sitios de esparcimiento hasta centros de agua 
termales. 
 Así mismo, cabe destacar la proximidad del Complejo Pampas del Cura teniéndolo como uno 
de los puntos favorables para la implantación del futuro proyecto, ya que este concentra 
durante todo el año un alto nivel de turistas, siendo estos unos potenciales visitantes al 
proyecto planteado pudiéndose así complementar las actividades entre los mismos. También 
debemos hacer referencia que la localización seleccionada, se encuentra directamente 
vinculada al último tramo del Corredor Bioceánico Central, lo que potenciaría aún más el 
desarrollo turístico del departamento.  
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RUTA ASTRONOMICA  
Además del desarrollo del 
proyecto de Centro de 
Interpretación Astronómico 
“Antawara” propiamente dicho, a 
llevarse a cabo en el 
Departamento de Iglesia, San 
Juan – Argentina, se propone el 
impulso de una ruta astronómica 
la cual vincula el actual 
Observatorio “Félix Aguilar” y su 
centro de interpretación como 
punto de partida, pasando por el 
Centro de Interpretación “Cesco” 
y el Observatorio de La Pampa 
del Leoncito “CASLEO”, y 
culminando en dicho proyecto, 
teniendo una trayectoria total de 
505km. 
El objetivo de realizar este 
circuito (ruta astronómica) es 
potenciar tanto el turismo en la 
provincia, conociéndola desde 
un punto de vista diferente a su 
paisaje, su relieve y su gente 
sino también a partir de su cielo, 
como asimismo lograr la 
inserción de la población en temas de índole astronómico y de investigación, sin importar el 
rango de edad, ni el nivel educativo alcanzado. Para esto, el trayecto cuenta con distintos 
locales de apoyo para cubrir las necesidades básicas del visitante, desde hotelería, 
restaurantes, zonas de esparcimiento, etc. 
 
MARCO TEORICO  
ARQUITECTURA DESDE LA NOCIÓN DEL LUGAR 
CRONOTOPIAS 
Se conoce como cronotopo (del griego:kronos = tiempo y topos =espacio, lugar) a la conexión 
de las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. 
El cronotopo es la unidad espacio-tiempo, indisoluble y de carácter formal expresivo. Es un 
discurrir del tiempo -cuarta dimensión-, densificado en el espacio y de este en aquel donde 
ambos se intersecan y vuelven visibles al espectador y apreciables desde el punto de vista 
estético. En un mismo relato pueden coexistir distintos cronotopos que se articulan y 
relacionan en la trama textual creando una atmósfera especial y un determinado efecto. 
Para mayor entendimiento de esta unidad espacio tiempo se plantea la comparación con otras 
formas ideales de construir el espacio-tiempo, al fin de sacar conclusiones para nuestro 
proyecto, tomando como el ideal el modelo de las Cronotopias. 
 
TRES FORMAS IDEALES DE CONSTRUIR EL ESPACIO-TIEMPO LOCAL 
La idea de cultura como organización de las relaciones sociales en el tiempo y el espacio 
parece haber ganado terreno en la última década. Así, se han venido acumulado expresiones 
que traen el espacio-tiempo del análisis de la cultura: desterritorialización, aceleración del 
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tiempo, vaciamiento del tiempo, comprensión del espacio, modernidad del mundo, 
globalización, desanclaje, no lugares.  
Intentamos explorar algunos aspectos de esta relación entre espacio-tiempo, globalización y 
práctica. Para ello se propone una distinción entre tres tipos ideales de construcción del 
espacio tiempo local: el modelo insular, el abstractivo y el cronotópico. 
Modelo Insular: 
El modelo insular se caracteriza por el trazado de limites nítidos en torno a la cultura objeto 
de estudio. Mas la idea de “isla cultural” puede entenderse en un sentido más amplio, como 
una metáfora feliz del tipo de unidad que el antropólogo tiende a buscar. La isla designa un 
espacio culturalmente homogéneo y holísticamente abarcable por el observador: un territorio 
bien demarcado, apropiado por un grupo humano netamente definido, integrado 
simbólicamente y discontinuo con respecto a cualquier otra isla adyacente.  La idea de ciclo, 
es un dispositivo de medida, de unidades de duración distintivas, de un ritmo de sucesiones 
diferenciado y de una orientación peculiar del conjunto. Un ciclo recorta un tiempo aparte, 
cerrado sobre si mismo, Por ello el tiempo cíclico habla de la autonomía de una comunidad 
humana sobre los asuntos que le concierne. Por la constitución de una isla espacial y un 
tiempo cíclico, es decir de una localidad, de un lugar, por lo que la gente puede identificada 
como diferente.  
Pero en su calidad de construcción con gran poder de persuasión simbólica, la insularidad se 
manifiesta a ojos de los agentes como una verdad aparente. Los valores locales se aplican a 
prácticas globales, y, a la inversa, las prácticas identitarias no agotan su valor en el sentido 
interno. 
Modelo abstractivo: 
El que denominamos, modelo abstractivo, del espacio-tiempo se halla ligado a la tradición 
sociológica y el estudio de la historia europea. Se fundamenta en la evolución del concepto 
de tiempo y espacios en aquellas sociedades occidentales. 
¿Cómo ha afectado el despliegue de la modernidad al tiempo y al espacio como categorías 
socioculturales? La respuesta está inmejorablemente sintetizada en el concepto de Giddens 
de “desanclaje”. Este define como “el despegar” las relaciones de sus contextos locales de 
interacción y reestructurarlas en indefinido intervalos espacios-temporales. Desde esta 
perspectiva, los desbordamientos del espacio-tiempo local aparecen como resultado de un 
proceso de creciente abstracción y universalización. Este proceso evolutivo, ligado 
íntimamente al desarrollo del capitalismo, tendría un alcance mundial y expansivo. 
En el desarrollo histórico, la estandarización y la medida, en conexión con la disciplina 
productiva del primer capitalismo industrial y los dispositivos de racionalización burocratica 
que lo acompañaron. Un segundo aspecto se refiere a fenómenos espaciales asociados a la 
desterritorializacion y dislocación de la cultura asociados a la fragmentación geográfica de los 
procesos de producción, circulación y consumo. 
Modelo cronotópico: 
Una descripción genérica de los cambios expuestos no llega a dar cuenta del estallido de 
rearticulaciones particulares de lo local que proliferan bajo dicho régimen de representación 
del tiempo y el espacio (el régimen general de la velocidad). Con la tradición antropoligica, tal 
enfoque se centra en los modos sutiles de imbricación entre espacio-tiempo local y 
reflexividad nativa. Se entiende por tal el conjunto de los dispositivos de autorreconocimiento 
inscritos en el discurso y la práctica cotidiana de los agentes, por medio de los cuales regulan 
su acción. La materialización del espacio-tiempo vacío en los mundos vividos pasa por tales 
mediaciones, porque al menos la resultante cultural dista de ser lineal, predictible y 
homogénea como parecería sugerir un modelo esquemáticamente evolutivo. 
Pues como la enunciación, la práctica social incluye obligatoriamente una autorreferencia 
implícita a los agentes en su aquí-y-ahora. Todos somos nativos de algún mundo. La pregunta 
resultante, es por lo tanto: ¿Cómo se articula en cada caso el espacio-tiempo de la localidad 
con los procesos de abstracción universalista tendentes a vaciarlo de sus formas? Ese es el 
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problema central de un modelo de la localidad que podríamos denominar “cronotópico”, en 
alusión al concepto literario de Bajtin de una noción situacional, dialógica y enunciativa del 
lugar. El cronotopo novelístico es definido como la conexión intrínseca de las relaciones 
temporales y espaciales que se expresa de forma artística. Describe un modo específico de 
vincular entre si espacio y tiempo. Un modelo cronotópico se centra en los esquemas. Asi 
pues, un modelo cronotópico se centra en los esquemas prácticos y discursivos que 
conectan/desconectan las coordenadas del contexto local y las de  la sociedad global. 
Algunos rasgos de esta construcción del espacio –tiempo, podrían sintetizarse en la siguiente 
tabla: 
 

 
 
 En el caso de estudio tomamos el modelo cronotopico, en donde habrá de hacer frente a la 
paradoja de las instituciones universalistas en busca de raíces, tratando de dotarse de un 
rostro local y de encarnaciones presenciales. 
Teniendo en cuenta, que es estas épocas, la condición de lugar/no lugar es gradual, 
permitiendo mezclas, en el plano temporal, esto significa sustituir la idea cerrada de ciclo y la 
escatológica del tiempo lineal por el reconocimiento de heterosincronias (es decir, la 
convivencia de temporalidades heterogéneas sobre un mismo espacio). 
Tomando también el carácter hibrido del lugar, que hace referencia al resultado de la acción 
local, la experiencia de nuestra época se distingue por una llamativa convivencia entre lo 
familiar y lo extraño. De ahí que la principal trama de este enfoque sea precisamente las 
fracturas y hiatos entre temporalización local y tiempo abstracto.  
 
AMBIENTE URBANO. “LUGAR URBANO”.  
El autor describe los tipos de lugares como:  
“Retomando si ante la postura ambiental de lo urbano el objeto de estudio son los lugares 
urbanos, se propone abordar la realidad particular del ambiente urbano comprendido como 
una articulación multidimensional de trazas (marca a partir de la propuesta de la hermenéutica 
de Ricoeur, en este trabajo evoca la forma real y concreta de un hábitat, que actuaría 
definiendo significaciones hipotéticas) cuyas representaciones sociales construye una 
determinada cultura (se trata de posicionarse desde lo epistemológico).” 
 
Ambiente urbano 
Es una metáfora capaz de producir distintas evocaciones en cada uno de los campos de la 
disciplina urbanística, a partir del concepto del ambiente. Se pretende construir escenarios de 
interpretación sobre un lugar urbano o ambiente urbano, y específico en lo cultural, sobre sus 
representaciones sociales. 
Pensar el proceso de proyección del territorio y construcción de la ciudad, a través de 
comprender el estudio de los “lugares urbanos” en sentido antropológico, considerando al 
urbanismo desde una visión ambiental. (Cerasi) 

Modelo Insular Modelo universal  Modelo cronotópico 
Territorio Desterritorializacion Reterritorializacion 
Ciclo Tiempo vacío Temporalización 
Lugar No Lugar Loci híbridos 
Orientación al pasado Contrafacticidad y 

presentimos 
Heterosincronias 

Integración de tiempo y 
espacio 

Separación de tiempo y 
espacio  

Salto de plano y 
compromisos  
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 Lugar Aristotélico: primer lógica occidental del lugar. Aristóteles habla del lugar físico, 
se refiere al lugar que contiene objetos. El espacio no existe sin cuerpos que lo definan. 
El lugar es la primera envoltura interior, en reposo, que posee el cuerpo envolvente. 

 Lugar de Hegel: el espacio y el tiempo no existen separados, sino siempre en estrecha 
coordinación. Lugar es tiempo en el espacio. 

 Lugar semiológico (Bachelard): la arquitectura como lugar era la importancia y la 
complejidad del hecho de “representar lugares”. La lógica del lugar coincide siempre 
con el paradigma que en cada época el hombre ha tenido sobre las interrelaciones 
entre sí mismo y su medio ambiente. La lógica del lugar nos expresa en su propia 
estructura la dialéctica entre razón e historia, por ello la lógica de representar lugares 
siempre ha comportado un equilibrio entre experiencia y racionalización. 
La noción socio física de lugar: como síntesis progresiva entre acontecimiento y 
estructura; entre el hecho hermenéutico y el derecho estructuralista. 

  
LUGAR URBANO 
El “Lugar Urbano”, en tanto concepto amplio y multidimensional, asociado al concepto de 
ambiente cultural, contiene a la Arquitectura, en tanto dimensión parcial del lugar, considerada 
como ambiente espacial. 
Una manera de comprender y estudiar esta categoría de análisis, perteneciente al ambiente 
físico-espacial y cultural, es por medio de la Teoría Socio-física del Lugar que propone 
Muntañola: 
Nuestro medio físico se estructura simultáneamente con nuestro medio social a partir de un 
mismo origen y entre medio de ambos medios, crecen solidariamente los dos tipos esenciales 
de actuación mental del sujeto, es decir la conceptualización y la figuración, siempre 
representativa y sujeta a extraer información del medio sensible exterior o interior del sujeto. 
El centro del diagrama no es un individuo concreto, sino el entrecruzamiento del habitar y el 
hablar, entrecruzamiento que puede ser visto a través de un acontecimiento o a través del 
estudio de una cultura en su totalidad como estructura. Estas tres polaridades constituyen los 
patrones de lectura, es decir, las maneras de leer y observar la cosa. 
Desde una perspectiva ontológica también podemos denominar al lugar, como lugar de ser; 
refiere a la condición simbólica-espacial del habitar humano. El lugar se entiende tanto como 
mostración del “acto de ser” en su habitar, como preexistencia de un determinado espacio 
dispuesto a ocupar. Debe entenderse al espacio como suficiente. Todos tienen su espacio, 
sólo basta con reconocerlo. 
La pertenencia es una expresión cultural básica, un texto-verbal en el que se leen las notas 
del ser social desenvolviéndose, por ello se entiende como una “declaración de existencia” 
porque es la comunidad/multitud quien la funda, la sostiene y la desarrolla. Sobre la 
pertenencia funciona una ontología de la mirada, el ser-visto es el ser-que-está-siendo, es 
horizonte que cerca la espacialidad del mundo. Hay una exigencia consecuente de la 
preocupación de las “formas de habitar” la cual es cuidar, preservar y cultivar todas las formas 
de arraigo territorial porque son todos símbolos testimoniales y fundantes del ser que sí está 
siendo en el mundo reconocido espacio-temporalmente. 
Una pregunta nos asalta, ¿con qué, cuando hablamos de espacio, entramos los seres 
humanos en “philiación” ?, desde nuestra idea de lugar con lo que entramos en filiación es 
con la valoración de tipo moral respecto del “impacto social y espacial, ambiental”, del 
comportamiento humano y, por ello, a un determinado modo de ser que, como todos, es 
siempre espacial, en tanto supone una particular forma de relación con el entorno circundante. 
En esta medida, la noción de comportamiento supone en si misma tanto una cierta 
“espacialidad” como una manera “social” de ser; por ello la Ética supone una cierta “manera 
socio – espacial de comportarse” y por ello una “actitud política”, en el sentido de entender el 
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ámbito de la ciudad como el escenario primero y fundamental en el que dicho comportamiento 
se socializa, o lo que es lo mismo, se “espacializa” socialmente. 
Así es como entendemos que es la Ciudad, en tanto “portadora” y al mismo tiempo “otorgadora 
de sentido”, la que proporciona el contexto socio–espacial desde el cual dimensionamos 
nuestro compromiso ético y, por tanto, político de responsabilidad frente al otro, frente al 
espacio común compartido, natural y construido, frente al Estado, frente a la historia y frente 
a nosotros mismos, de modo que así resulta ser el correlato primero y fundamental del sentido 
mismo del habitar. De esta forma, vivir, existir y habitar serán expresiones análogas al modo 
ético y, por lo mismo político, en que como humanos poblamos la tierra. 
Nos referimos al espacio del habitar, supone, en tanto espacio habitado o lugar de 
significación, una particular clase de filiación entre el ser humano y el mundo gracias a la cual 
a la vez que el primero se mundaniza el segundo se humaniza; “filiación” que de tal suerte 
nos define como “seres espaciantes” y, por tanto, como seres comprometidos con la 
construcción – apropiación de nuestro entorno. 
Entendemos que la Ciudad, en tanto “portadora” y al mismo tiempo “otorgadora de sentido”, 
es la que proporciona el contexto socio–espacial desde el cual dimensionamos nuestro 
compromiso ético y, por tanto político de responsabilidad frente al otro, frente al espacio 
común compartido, natural y construido, frente al Estado, frente a la historia y frente a nosotros 
mismos, de modo que así resulta ser el correlato primero y fundamental del sentido mismo 
del habitar. De esta forma, vivir, existir y habitar serán expresiones análogas al modo ético y, 
por lo mismo político, en que como humanos poblamos la tierra. 
Sostenemos que la Ciudad no es, ni puede ser, un medio construido para albergar la 
habitación humana sino, por el contrario, la forma que esta cobra en el contexto de la enorme 
diversidad de maneras de habitar que la caracterizan. 
Por lo anterior, es necesario promover la creación y/o fortalecimiento del sentido de 
pertinencia con los espacios en que habitamos en razón de entender que el significado mismo 
del habitar supone asumir la responsabilidad y cuidado de nuestro entorno. 
 
EL LUGAR COMO “LUGAR DE ACTUACIÓN” 
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más inquietantes que supone la globalización es el 
que tiene que ver con el destino de la sociedad humana en el marco ambiental (tanto local 
como global) en el que ésta se inscribe.  
Entender la relación de la sociedad humana con el entorno respectivo que habita como una 
relación topo-fílica supone asociar estrechamente la pregunta que interroga por la naturaleza 
del lugar.  
He ahí la urgente necesidad de abordar el tema de la construcción colectiva del territorio que 
parta de una consecuente teoría del lugar; en la que, todos tengamos efectivamente lugar; 
aspiración que en contextos como el que proporcionan las grandes ciudades de América 
Latina, donde la concentración de la pobreza, el desequilibrio socio-espacial, la injusticia 
social y el deterioro ambiental son prueba tanto de la inexistencia de un proyecto colectivo de 
sociedad como de la enorme distancia existente entre ésta y un Estado, en la mayoría de los 
casos, de marcado corte asistencial. 
La idea de lugar que plantea Yori y por la que fundamenta la topofilia, es aquella en la que 
considera que somos conscientes en un momento de nuestro propio ser – espacial, es decir 
somos conscientes de que somos seres arrojados en un mundo–espacio. 
Es esta mundanidad la base de la concepción identitaria que marca nuestra específica 
diferencia y que de tal suerte nos hace, esquimales, europeos, latinoamericanos, etc. La 
topofilia es nuestra existencia, o mejor, el modo como la ejercemos, la que “abre el espacio” 
dotándolo de sentido y proporcionándole una forma; lo que equivale a decir que la topofilia no 
es otra cosa que “la forma que cobra el espacio, a través de la apertura y puesta en obra de 
la naturaleza relacional de nuestra existencia”. 
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Por lo tanto, entendemos por Topofilia: “el acto de co-apropiación originaria entre el ser 
humano y el mundo mediante el cual el mundo se hace mundo en la apertura que de él realiza 
el ser humano en su naturaleza histórico-espaciante y el ser humano se hace humano en su 
espacialidad”. 
Yori considera que la relación con el espacio habitado no se agota en una simple relación 
emocional con sus atributos (lo cual nos dejaría en un plano exclusivamente psicológico), sino 
que se remonta a la propia dimensión Ontológica de tal tipo de espacio en tanto lugar de 
mostración de lo que Heidegger llamara nuestro ser-en-el-mundo. Un ser que acusa 
“espacialmente” sus propias formas de ser consigo mismo y con el otro a través de lo que en 
consecuencia entenderíamos como una u otra forma de habitar. 
La topofilia busca construcción de una idea de dignidad centrada menos en los atributos del 
espacio y más en la evaluación de la relación que los distintos individuos pueden establecer, 
consigo mismos y con los demás, gracias a la manera como habitan su espacio. 
“Somos habitando”, ya que ésta, y no otra, es nuestra específica condición de ser en el mundo 
y, por lo mismo, de mostrarnos como seres espaciales y, sobre todo, “espaciantes”. Esto 
último porque es precisamente en el acto de habitación (o mejor, de co-habitación dado que 
ante todo somos seres sociales) que entramos a establecer una específica relación con el 
espacio distinta a la de los demás entes que no tienen nuestra misma forma de ser; nos 
referimos, por supuesto, a la significación; el espacio (el espacio humano) es, y no otra cosa, 
un proporcionador de sentido donde a la vez que orientamos nuestro andar estableciendo 
direcciones (orientaciones) definimos nuestra propia forma de ser a través de éstas. 
La expresión ser-en-el-mundo alude, fundamentalmente, a la dimensión tanto espacial como 
significacional de nuestra propia existencia de nuestra específica mundanidad, base de la 
concepción identitaria que marca nuestra específica diferencia y que nos fundamenta como 
seres espaciales: que “seamos” en-el-mundo significa, entonces, que a través de nuestra 
existencia “abrimos” el espacio mostrándonos, de tal suerte, de una u otra forma. 
Con lo anterior afirmamos que la forma de ser del hombre es, y no otra, espacial; lo cual 
significa que éste se define a sí mismo como un ser espaciante: el que “espacía”, el que 
habitando “abre” el espacio. En esta medida, “habitar” implicará, fundamentalmente, 
“pertenecer”, estar afiliado y, por lo mismo, en philiación. 
No es que “pertenezcamos a algún lugar” milagrosamente detenido en el espacio-tiempo, en 
el sentido que el realismo ingenuo promociona un aludido “sentido de arraigo o pertenencia” 
a un determinado espacio denominado inadecuadamente como “lugar”, sino que de hecho, a 
través de nuestra existencia, “abrimos el lugar mismo en su espacialidad”. 
Sólo desde esta perspectiva podemos hablar de esa particular forma de arraigo cada vez más 
común en el evanescente mundo global en que nos ha tocado vivir habituándonos a la 
movilidad: nos referimos, por supuesto, al “arraigo al movimiento”, al arraigo a ningún lugar o, 
en el mismo sentido, al arraigo a todos por igual. No obstante, no podemos negar el 
“sentimiento” de arraigo o pertenencia a lugares específicos existente y valedero para buena 
parte de los habitantes del planeta, dado que el mismo representa, en muchos casos, su única 
pro-piedad y, desde aquí, su más caro signo de identidad. 
No podemos confundir el dasarraigado cosmopolitanismo del ciudadano global (que algunos 
autores señalan como propio de la vida urbana), con el sentido identitario de pertenencia a 
lugares específicos y concretos que experimentan los que nunca han tenido nada (los pobres 
y/o excluidos) y que por tanto conservan y defienden como única propiedad; lo que acusa una 
cierta clase de “adscripcionalidad espacial” o territorialidad, como una de pertenencia a un 
determinado sentido de grupo o de colectividad en cuanto tal. 
De otra parte, no son sólo los pobres y excluidos los que acusan, de una u otra manera, lo 
que bien podríamos denominar como un “sentido de pertenencia” a un determinado lugar o 
sentido de grupo; de hecho éste, como hemos señalado, resulta cosubstancial a la especie 
humana por cuanto gracias al mismo construimos no sólo una u otra idea de mundo, sino de 
“mundanidad” específica al interior de él; “mundanidad” que se manifiesta, fundamentalmente, 
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a través de la adopción y “puesta en obra” de uno u otro sistema de valores y, en 
consecuencia, de uno u otro sistema de orden político, económico y social en cualquier caso 
sujeto a una u otra idea de espacialidad y, de tal suerte, de territorialidad. 
De este modo, la clase de philiación de la cual hablamos alude a la propia construcción del 
espacio de tal forma “abierto” en su espacialidad a través del acto de habitar; apertura que 
para nosotros coincide con la propia apertura del mundo así enfundado en el acto de 
habitación; lo cual exige entender la construcción del espacio, que corresponde con la 
mostración de ese ser-en-el-mundo del que venimos hablando, como una construcción 
topofílica de territorio; toda vez que la clase de fundación a la que nos referimos, es siempre, 
en tanto implantación, una “marca en el suelo” o; lo que es lo mismo: una territorialización. 
Lo anterior significa que el mundo “abierto” por la habitación es, él mismo, un “lugar de acción” 
y, de tal forma, de sentido y significación; o lo que es lo mismo, de realización del ser humano 
en cuanto tal. De este modo, el espacio así da cuenta, a través de una u otra manera de 
habitar (de “ser en el espacio”), del propio carácter humano del mundo. 
 

 

FORMAS DEL HABITAR / FORMAS DEL VIVIR. 
Para Heidegger la interrogación por el habitar no es una cuestión centralmente técnica, sino 
una interrogación existencial que nos invita a rastrear nuestras formas de habitar en tanto 
modo de rastrear nuestros modos de vivir. Pensar hoy las formas de habitar / vivir no solo 
implica construirlas, habitarlas, pensarlas; exige indagarlas en una época cambiada. La 
interrogación por el habitar adquiere centralidad cuando las maneras históricas y heredadas 
de habitar están en proceso continuo de alteración, situándonos en otras condiciones para 
habitar y para vivir. Dicho de otro modo somos testigos de transformaciones intensas; 
transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas que determinan ciertos modos 
históricos de habitar / vivir. Es como si aquellas formas de construir habitación y vida hoy 
resultaran estructuralmente imposibles por lo que, el arquitecto se interroga por las formas de 
construir habitabilidad en un mundo distinto al conocido. 
En conclusión, la interrogación por el habitar no es técnica sino existencial; no alcanza con 
repasar y actualizar la técnica o el arte arquitectónico, tampoco con redefinir el alcance del 
programa social. 
Frente a esto podemos diferenciar que existen épocas arquitectónicas y épocas que no lo son: 
la arquitectura hace época cuando encuentra maneras de anudar técnica, arte y programa 
social. 
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La modernidad es una época arquitectónica porque ligo estos tres campos, además que 
ofreció maneras de habitar y vivir superiores en ese contexto histórico: 
No hay arquitectura moderna sin revolución técnica: debido a la revolución Industrial la 
maquina se transfigura en la imagen de los nuevos tiempos, revolucionando el proceso 
productivo e imponiendo nuevas condiciones para habitar / vivir. 
No hay arquitectura moderna sin teoría estética de la maquina: la maquina es el espíritu de la 
época, por lo que la arquitectura moderna piensa nuevas formas y construye una estética 
industrialista. 
No hay arquitectura moderna sin programa social: la arquitectura era percibida por los actores 
sociales como un instrumento de cambio; el arquitecto asumía los problemas que la cultura 
de la época planteaba como problemas y producía el programa social. 
Si la modernidad es una época arquitectónica, la nuestra no lo es. Para el arquitecto la 
especificidad de su pensamiento pasa por la ciudad, que ya no es la misma. En la ciudad 
contemporánea la vida urbana es tradiciones, geografía, historia, hábitos arquitectónicos, 
pautas del uso del espacio; es decir lugares. Pero también es dinámica de capitales, redes de 
información, división global del trabajo; es decir flujos. Los modos de habitar / vivir también 
sufren procesos de alteración. ¿Pero en qué consisten estos cambios? 

 Cambios en la subjetividad: el ciudadano es desplazado por el consumidor. El 
consumo implica la sustitución de objetos sin alteración subjetiva. La ley y la historia 
parecen diluirse en beneficio del consumo y la moda. 

 Alteración en la noción del tiempo: el pasaje de ciudadano a consumidor altera la 
institución social del tiempo. En periodos modernos el tiempo es sinónimo de progreso. 
La evolución temporal está organizada articuladamente: un instante sucede al otro y 
se deriva del primero. En la era contemporánea, se impone la dinámica del noticiero o 
del videoclip, que reemplaza un instante por otro sin organización del sentido ni 
consecuencia. 

 Fragilidad de los vínculos: el atributo de nuestros tiempos es la precariedad vincular 
en los más diversos ámbitos; la era de la desvinculación. 

 Transformaciones en el estatuto del capital: si el capital productivo era el capital 
dominante en tiempos de capitalismo industrial, el capital financiero lo es hoy; 
pasamos de una estructura de lugares a una dinámica de flujos. 

 Imprevisibilidad del contexto: sujeto, tiempo, vínculos, capital, no solo se han 
transformado, sino que están en estado de transformación. El contexto contemporáneo 
es imprevisible, cambiante, no programado; por lo que la ciudad exige ser pensada en 
su especifidad. 

La arquitectura contemporánea podría ser definida como arquitectura del espectáculo. 
Mientras que el habitante de la arquitectura moderna es un término de la situación de la que 
forma parte, el visitante de la arquitectura del espectáculo es inevitablemente ajeno a ella. En 
un caso la intensidad paso por el sujeto, en el otro por el objeto; es decir arquitectura de sujeto 
a sin sujeto. 
 
 
ARQUITECTURA DEL ESPECTACULO 
Es un tipo de arquitectura sin sujeto. Una arquitectura que hace del arquitecto un técnico. No 
ese técnico de la era industrial, sino de aquel que está subordinado o atrapado a un manual 
de no lugares. De esta manera el arquitecto se transforma en gestor de un conjunto de 
técnicas espaciales. Si el arquitecto es un administrador de modelos espaciales pre-
constituidos olvida cada contexto en el que interviene. Son formas autónomas, anterio-res y 
exteriores a la situación concreta. La aplicación de formas ajenas impide trazar conexión. La 
aplicación modular desconoce la situación concreta, y como consecuencia emergen 
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actividades ajenas a la tradición urbana. De esta manera la arquitectura se nos aparece como 
la representación de una abstracción ajena a la subjetividad. 2 ejemplos: 
Museo Guggenheim de Bilbao: como muestra compleja de marketing, vemos un edificio que 
parece haber aterrizado sin aviso en ese lugar. Que se visualiza: decisiones y políticas 
urbanas, flujos de capital, movidas inmobiliarias, promociones publicitarias, etc. El edifico es 
el sitio de territorialización de todas esas acciones. El visitante allí instalado, no puede ser 
visto bajo otra configuración que la de espectador. No se trata de una contemplación artística, 
sino la experiencia del observador es pasiva, porque la experiencia no le dice nada de sí 
mismo. Se complejiza, así, el habitar. 
Museo de los judíos en Berlín: Constituye un espacio-lugar, un espacio de sentido. Un Museo 
Judío, armado de espacios que evocan ausencia. No importa las formas, su diseño, sino se 
sumerge en el pensamiento de cómo habitar la ausencia (en contraposición con el Museo de 
Bilbao, donde lo único que aparentemente importa es la forma por la forma misma). Este 
museo genera espacios que evocan ausencia para ser completado por la experiencia de 
habitarlo. Allí hay espacio para que algo tenga lugar. Se plantea entonces, que el Hombre no 
es solo un testigo indiferente, es también habitante, por eso hay experiencia de habitar, posible 
cuando producimos lugares significantes. La arquitectura no es otra cosa que construir 
espacios habitables donde algo pueda tener lugar y signifique en sus habitantes. La cultura 
construye lugares para poder acontecer. 
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ASTRONOMIA 
La astronomía (del latín astronomĭa, y este 
del griego ἀστρονομία)  es la ciencia que se ocupa 
del estudio de los cuerpos celestes del universo, 
incluidos los planetas y sus satélites, 
los cometas y meteoroides, las estrellas y 
la materia interestelar, los sistemas de materia 
oscura, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos 
de galaxias; por lo que estudia sus movimientos y 
los fenómenos ligados a ellos. La astronomía 
también abarca el estudio de la formación y el 
desarrollo del Universo en su conjunto mediante 
la cosmología, y se relaciona con la física mediante 
la astrofísica, la química mediante la astroquímica y 
la biología con la astrobiología. 
Su registro y la investigación de su origen viene a 
partir de la información que llega de ellos a través 
de la radiación electromagnética o de cualquier otro 
medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación 
remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución 
de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es 
una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, 
especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas 
de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc. 
La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones 
han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de 
Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de 
Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan 
Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de 
este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la 
introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más 
detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de 
la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido 
puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo 
XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de 
instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continúa mejora 
de telescopios y la creación de observatorios profesionales. 
 
CIENCIA 
La ciencia es el conjunto de conocimientos que se 
organizan de forma sistemática obtenidos a partir 
de la observación, experimentación y 
razonamiento dentro de áreas específicas. Es por 
medio de esta acumulación de conocimientos 
que se generan hipótesis, cuestionamientos, 
esquemas, leyes y principios. 
La ciencia se encuentra regida 
por determinados métodos que comprenden una 
serie de normas y pasos. Gracias a un riguroso y 
estricto uso de estos métodos, son validados los 
razonamientos que se desprenden de los procesos de investigación, dando rigor científico a 
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las conclusiones obtenidas. Es por esto que las conclusiones derivadas de la observación 
y experimentación científica son verificables y objetivas. La ciencia se ramifica en lo que se 
conoce como distintos campos o áreas de conocimiento, donde los distintos especialistas 
llevan a cabo estudios y observaciones, haciendo uso de los métodos científicos, para 
alcanzar nuevos conocimientos válidos, certeros, irrefutables y objetivos. 
Para obtener nuevos conocimientos, la ciencia se vale de lo que se conoce como método 
científico (entra en el link para ampliar el tema), que implica una serie de pasos que son 
necesarios para alcanzar el conocimiento científico. 
Para esto, es necesario utilizar los instrumentos adecuados para que el conocimiento sea 
válido. Este método, o pasos a seguir por el investigador, siempre deben ser explicados y 
detallados a lo largo de la investigación, para que sus receptores lo conozcan y puedan juzgar 
los resultados obtenidos. 
Tipos de ciencias 
A grandes rasgos, las ciencias pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 Ciencias naturales: Se especializan en el estudio de la naturaleza, como lo hacen por 
ejemplo la astronomía, la geología, la biología o la física. 

 Ciencias formales: Se orientan a las formas válidas de inferencia y cuentan con un 
contenido formal, no concreto, a diferencia de las ciencias empíricas. Aquí se ubican 
las matemáticas y la lógica. 

 Ciencias sociales: Incluye a las disciplinas orientadas a cuestiones humanas como lo 
son la cultura y la sociedad. Aquí se pueden incluir la sociología, la historia, la 
psicología, la antropología o la política, entre otras. A continuación, ampliaremos el 
concepto.26 

INVESTIGACIÓN  
Se entiende por investigación un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención 
de nuevos saberes y conocimientos, y/o su aplicación a la resolución de problemas concretos 
o interrogantes existenciales. Es decir, dentro de este concepto se comprenden la totalidad 
de los métodos que el ser humano maneja para ampliar de un modo sistemático y 
comprobable, el conocimiento que posee respecto del mundo y de sí. 
La investigación ha tenido un lugar importante entre los intereses del ser humano desde la 
antigüedad. Es un método para descubrir verdades profundas del universo y también para 
resolver dilemas cotidianos, concretos, y hacerse la vida más fácil, más larga y más digna.Por 
esa razón, la investigación está presente en absolutamente todos los campos del 
saber humano, científicos, humanistas o científico-sociales. Como práctica se ha venido 
refinando y formalizando a medida que los resultados obtenidos por ella misma han permitido 
a la humanidad repensar su rol en el mundo. 
La investigación es una labor vital para la humanidad, porque sobre ella descansan las 
enormes posibilidades de comprensión del universo que son intrínsecas del cerebro humano. 
Lo que hoy en día consideramos como cotidiano y como saberes básicos, en otra época 
fueron enormes misterios insondables o meras fantasías. Fue gracias a la paulatina 
acumulación de saberes fruto de generaciones de investigadores, que hoy en día sabemos lo 
que sabemos y somos quienes somos. 
 
DIVULGACION CIENTIFICA  
Se le llama divulgación científica al conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible 
el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el 
conocimiento científico a las personas interesadas en entenderlo o informarse de él. La 
divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento, sino 
también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente o incluso en 
campos enteros del conocimiento científico. 
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La divulgación científica aparece reflejada históricamente 
en multitud de obras de diferentes autores. Entre las 
primeras en el pasado pueden citarse los Diálogos sobre los 
dos máximos sistemas del mundo (1632), del astrónomo 
italiano Galileo Galilei.  La revista norteamericana Popular 
Science (fundada en 1872) es la primera publicación 
general que apareció con un carácter divulgativo. 
En la actualidad, la divulgación científica se realiza 
prácticamente en cualquiera de los formatos que existen en 
los diferentes medios de comunicación: documentales de 
televisión, revistas de divulgación científica, artículos en 
periódicos generales o páginas de Internet dedicadas a esta 
labor. Hay, incluso, canales de televisión dedicados 
exclusivamente a la divulgación científica o en los que esta 
nueva disciplina forma una parte destacada de la 
programación. 
 
 
DIVULGACION DE LA CIENCIA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
En el siglo XIX asistimos a un proceso por el que el concepto de 
ciencia pasa de ser un término propio de círculos eruditos, a ser 
a finales de siglo un término en boca de todos. Y no únicamente 
un concepto más o menos general de ciencia, sino que toda una 
serie de términos técnicos y científicos se incorporaron a la 
lengua cotidiana. Este cambio experimentado durante el siglo es 
el indicativo más claro del cambio de valor que experimenta la 
ciencia dentro de la cultura. Puede discutirse si el siglo XIX es 
«el siglo de la ciencia» por excelencia, o más concretamente «el 
siglo de las ciencias», pero lo que no puede dudarse es que la 
ciencia se convierte en una parte fundamental de la cultura del 
siglo XIX y ya no dejará de serlo. En este proceso gran parte del 
resultado hay que atribuirlo a los diferentes medios de 
información que actuaron con el propósito de hacer llegar las 
modernas ideas científicas, los campos de investigación y sus 
resultados a una población sin formación científica 
correspondiente.  
Paralelamente, este no es un cambio que afecta únicamente a las 
formas de vida ni a la cotidianidad de las sociedades industriales, 
sino que la misma ciencia cambia su carácter en el transcurso del 
tiempo. Resultado de ello será que lo que se entendía como 
ciencia en el siglo XVIII poco tiene que ver con lo que sería en el 
siglo XIX. A finales del siglo XVIII y principios del XIX empiezan a 
determinarse las modernas disciplinas científicas. En las 
siguientes décadas se emanciparon ámbitos concretos de 
disciplinas más generales hasta llegar a configurarse como 
disciplinas propias y autónomas. Poco a poco, van acabándose 
los tiempos en los que el filósofo natural se ocupaba de los 
aspectos más diferenciados del mundo natural y social; ahora 
como resultado de una especialización imparable, el «científico» 
se dedicará únicamente a una sola especialidad científica.  
Factores que propiciaron la divulgación 
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¿Cuáles fueron las condiciones que propiciaron el reconocimiento social de las ciencias 
naturales? ¿En qué círculos y en qué grupos sociales podía esperarse cierto interés por la 
información sobre los resultados de la investigación científica natural? ¿Quién disfrutaba de 
la formación y de la cultura necesaria, de la disposición económica para poder visitar los 
museos, exposiciones, para asistir a conferencias, comprar literatura de divulgación científica 
y del tiempo para leerla? El ascenso de la divulgación de la ciencia está estrechamente ligado 
a la subida del nivel educativo y de formación de la época. El siglo XIX no es únicamente el 
siglo de las ciencias, sino también del aumento de la educación y la formación que pasan a 
ser importantes aspectos de los cambios políticos, económicos y sociales. En general, la 
capacidad de leer y escribir de la población, especialmente la urbana, aumentaron en casi 
todos los países europeos, especialmente en Inglaterra y Alemania, hasta vencer al 
analfabetismo. 
Con la superación del analfabetismo se daban las condiciones necesarias para la divulgación 
de las ciencias característica de la segunda mitad del siglo XIX. Los medios de comunicación 
impresos se fueron imponiendo en el panorama informativo a medida que el índice de 
analfabetismo iba reduciéndose e innovaciones técnicas permitieron la impresión masiva. 
Precisamente en el último tercio del siglo XIX se consolida el medio impreso como el 
instrumento más importante para la divulgación del conocimiento científico. De ella se 
sirvieron un número cada vez mayor de asociaciones científicas o interesadas en la ciencia. 
Las ciencias pasaron a ser una fuerza cultural importante y considerada en todos los ámbitos 
de la sociedad como el motor del progreso por antonomasia. 
Además, para la opinión pública del siglo XIX, la ciencia poseía el estímulo de lo nuevo y 
también, con el ejemplo clásico de la teoría de la evolución, por la carga subversiva 
frecuentemente de lo prohibido. 
 
Saber es poder, conocimiento es poder  
Otra característica del siglo XIX es la pasión por la información, una característica del siglo 
XIX, si bien sus raíces deben buscarse en el siglo XVIII. Desde todos los rincones del mundo 
se recogen información y objetos, se catalogan y se disponen para su exhibición en museos 
y exposiciones; frecuentan los estudios estadísticos, se estudian los más sorprendentes con 
microscopios y se miden con el auxilio de los más modernos instrumentos de medida, se 
descomponen en sus componentes: todo esto son nuevas formas de actuar con y en el 
mundo. Repentinamente, se confirma aquello de «saber es poder / conocimiento es poder» 
reflejando la autoafirmación de espíritu y la voluntad de someter a ese mundo y darle un orden 
a la medida del nuevo tipo de ciudadano. 
El cuestionamiento de la visión del mundo 
Por otra parte, un elemento que ayudó enormemente a la divulgación de las ideas científicas 
fue el hecho de que la ciencia, especialmente en su forma popularizada empezara a ocuparse 
de temas de interés para un público consciente del momento histórico. Comienzan a 
cuestionarse ideas hasta ese momento aceptadas sin discusión; surgen nuevos 
planteamientos y preguntas en un momento en el que la religión tenía la última palabra y que 
en esa época empieza a perder su autoridad. Por ello, aquellos que se esfuerzan por sacudir 
la imagen del mundo se interesan por todo aquello que cuestiona la visión actual, apoyándose 
en los resultados de la ciencia. 
No debe olvidarse el papel de la divulgación de la ciencia como elemento sociológico y político. 
En una concepción de la burguesía que hacía de la ciencia y la formación un elemento de 
liberación ante la aristocracia dominante, tanto intelectual como socioeconómico, la 
divulgación de la ciencia ofrecía una base para la democratización y la modernización. La 
ciencia y su divulgación ofrecían medios de discusión ideológica y en su función la divulgación 
de la ciencia sería instrumentalizada por las fuerzas sociales tanto conservadoras como 
progresistas. 
Accesibilidad para todo el pueblo. Popularidad de la ciencia 
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Una mirada retrospectiva hacia la revolución científica del siglo XVII indica que ya desde esa 
época había intentos de hacer accesible la ciencia y la técnica a un mayor número de público. 
El uso de las lenguas vernáculas es un ejemplo de ello, pero también había preocupación 
entre los eruditos por obtener reconocimiento de su trabajo y resultados, así como la 
legitimidad de la ciencia en general, en un mundo todavía sometido a la influencia de la 
religión. Para ello, los eruditos se veían forzados a escribir sus textos de manera que fueran 
accesibles al mayor número posible de lectores cultivados, si es que se quería alcanzar a sus 
contemporáneos más allá de los especialistas. El caso de los Principios de Newton resulta 
ejemplar: los Principios influyeron en el mundo de los estudiosos, de los matemáticos y de los 
físicos. Pero sólo en su forma «popular» llegó a círculos más amplios, es decir, a los 
ambientes intelectuales. Los Principios no sólo transmitieron, primero en Inglaterra y después 
en Europa, una concepción de un mundo mecanicista, sino que también supusieron un gran 
impulso a la divulgación científica. 
MEDIOS DE DIFUSION ESPACIOS  
A medida que las ideas de la Ilustración se fueron 
abriendo camino, aumentaron las formas de la 
divulgación del conocimiento científico, se alejaron 
de los círculos superiores de la sociedad y pasaron 
a formar parte de un espectro de formas de 
difusión mucho más amplio: lecturas públicas, 
ciclos de conferencias, exposiciones itinerantes y 
museos con contenidos técnicos y de ciencias 
naturales, jardines naturales y zoológicos, 
colecciones naturales de universidades o privadas 
que se especializan en paralelo al desarrollo de las 
disciplinas científicas. A mediados de siglo 
aparecen las exposiciones mundiales que tuvieron 
gran aceptación entre el público, no forzosamente 
con interés científico, y su exposición del nivel 
económico y técnico adquirido. 
En la actualidad los medios para divulgar la 
ciencia son variados y múltiples, tales como libros, 
carteles, folletos, programas de radio, programas 
de televisión, obras de teatro, publicaciones 
periódicas, medios de comunicación, soportes 
multimedia, Internet, museos y centros de ciencia. 
Por consiguiente, tendremos divulgadores de la 
ciencia en todos y cada uno de esos espacios 
DESDE UNA MIRADA FILOSOFICA: El 
manejo de la complejidad  
"Hay más cosas en el cielo y sobre la tierra que en 
toda vuestra filosofía" (William Shakespeare) 
El problema del origen del universo y las fuerzas 
que lo mueven, así como decir porqué la 
humanidad está donde está y de dónde ha salido el conjunto de hechos que componen la 
realidad, condensarlo en una teoría que podamos llevar en nuestros cerebros y que lo 
entienda cualquier sujeto. Esa teoría, por increíble que parezca, existe; y además lo hace 
desde tiempos inmemoriales: El monoteísmo -la existencia de un sólo Dios para todos igual- 
es el gran triunfo de la síntesis religiosa. Dios explica el origen del universo, proporciona a los 
hombres un vínculo y proyecto de vida, desvelando la naturaleza de las cosas y el fin de su 

Museo de las Artes y Arqueología de Besançon 
(Besancon, 1694), uno de los museos mas antiguos de 
la historia. 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da 
Vinci 1953 Milán  
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creación y evolución. La belleza de la idea monoteísta radica en su simplicidad y economía 
de esfuerzos cognoscitivos.  
El problema del conocimiento está presente en todas las disciplinas y forma parte de la 
epistemología de las mismas. La filosofía se ha encargado desde la antigüedad de 
cuestionarse de que forma nos relacionamos, es decir, de qué forma conocemos, con el 
mundo que nos rodea. En la antigüedad el conocimiento se obtenía de manera distinta a la 
actualidad, por ejemplo: 
Mundo Antiguo- Hasta el Renacimiento 
El conocimiento es EMPIRICO e informal, esto quiere 
decir que se aprende durante la práctica a “prueba y 
error” y sin poder elaborar una teoría que determine los 
hechos antes de realizarlos. La ideación no estaba 
separada de la construcción y el maestro impartía su 
conocimiento al aprendiz en la bodega o el taller. El 
conocimiento viene de la valoración del sujeto haca el 
objeto (Códigos) 
Mundo Moderno- desde el Renacimiento 
El conocimiento es científico y estructurado. Se procede 
mediante métodos pautados para elabora leyes que 
expliquen distintos fenómenos. Primero se idea y luego 
se construye. El profesor debate con el alumno en la 
academia. El conocimiento surge del objeto que es 
estudiado por el sujeto y elabora teorías. 
A lo largo de la historia el conocimiento atraviesa una 
visión oscurantista, la cual aceptaba el culto a los dioses, 
para avanzar hacia un pensamiento más humanista, 
pensando desde el punto de vista de la razón, se tenía 
una visión positivista del mundo, esto se imparte por 
medio de la difusión de los conocimientos, del 
pensamiento ilustrado, con las luces de la razón iluminar 
a la sociedad. 
Como vemos la ciencia representa uno de los esfuerzos 
más extraordinario del género humano por hacer más 
objetivo el conocimiento, en contra de las tendencias 
naturales a hacerlo subjetivo y deudor de intereses 
personales, tal vez, en ello reside la fuerza de su extraordinario progreso.  
En la actualidad vemos reflejado como la filosofía de la ciencia positivista ha idealizado en 
exceso esta posición, atribuyendo a la ciencia cualidades extremas de racionalidad y 
empirismo que no siempre se alcanzan en la práctica.  En consecuencia, para el positivismo 
el conocimiento científico es neutral, está libre de valores y se encuentra por encima de 
influencias ajenas a la objetividad de los hechos, tales como las ideologías, la sociedad, la 
economía, los grupos de presión social, las tendencias subjetivas individuales, etc.; en suma, 
no está influido por la cultura de la sociedad donde viven y trabajan los científicos. 
PRINCIPALES AUTORES- DIVULGADORES 
Autores: Eduard Punset  
Controvertido, carismático e innovador. La figura de 
Eduardo Punset ha sido, para muchos, el primer 
acercamiento a la ciencia. Jurista, escritor, 
economista, político y divulgador científico; fue, a 
través de su programa Redes, en antena durante casi 
dos décadas, que millones de españoles se asomaban 
por primera vez a los confusos balcones de la ciencia. 

Teoría Heliocentrista, dada por Nicolás Copérnico - la 
Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, 
que está en el centro del universo. Siglo XVI 

Teoría geocéntrica, una teoría astronómica que sitúa 
a la Tierra en el centro del universo, y a los astros, 
incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra 
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Y es que Punset ha sido muchas cosas, pero no hay duda que, sobre todo, ha sido un gran 
divulgador. 
De alguna manera, contribuyó a que la ciencia llegase a los hogares españoles. Ese extraño 
objeto de estudio incomprensible y aburrido se convirtió, en cierto modo, en algo entretenido 
y ameno. Punset ha jugado con la curiosidad del público, simplificando lo que parecía difícil y 
convirtiéndolo en atractivo. 
Su vida estuvo siempre alejada de los clichés más españoles de su época y su trabajo no 
podía ser diferente. Un personaje con fuertes convicciones políticas y con muchas ganas de 
aportar al mundo las visiones más nuevas y radicales. 
Eduardo Punset apostó siempre por las nuevas tecnologías y por las teorías científicas más 
provocadoras. Y, desde luego, por hacerlo llegar a todo el mundo. Y en eso, ha sido un 
verdadero maestro. 
Su labor como divulgador 
Durante la siguiente etapa de su vida, Punset dedicó innumerables esfuerzos como 
especialista en temas de impacto y nuevas tecnologías. Fue profesor consejero de marketing 
Internacional en ESADE. Presidente del Instituto Tecnológico Bull y Profesor  de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad en la Facultad de economía del Instituto Químico de Sarriá en la 
Universidad Ramón Llull. Además, Punset desarrolló labores de asesoramiento en 
importantes sectores y empresas y escribió 
varios libros sobre análisis económico y social. 
En 1996, nace Redes, un programa de 
divulgación científica que marcaría una pauta 
definitiva en su ya brillante carrera profesional. 
Durante los dieciocho años que el programa 
estuvo en televisión, Punset entrevistó a 
grandes personalidades del mundo de la 
ciencia y la tecnología durante los 600 
programas emitidos en total. El programa trató innumerables y diversos temas y se hizo de tal 
manera que el mundo de la ciencia resultaba por primera vez accesible al ciudadano no 
especializado. De esta serie de programas salieron capítulos que pueden considerarse obras 
maestras en la divulgación de la neurociencia, la psicología positiva, las nuevas tecnologías 
en educación, de la psicología de las emociones y muchos otros temas fascinantes. De esta 
etapa salieron también muchos de los libros escritos por Eduardo Punset. Ha sido una de las 
voces más respetadas. No cabe duda que durante su trayectoria en televisión despertó la 
curiosidad y la vocación científica de muchas personas. Un hombre valiente que apostó por 
todo lo nuevo, tanto en tecnologías como en ideas. Una persona que ha sabido traducir los 
conceptos científicos más complejos al lenguaje común para hacerlos accesibles a una gran 
parte de la población. Un mérito que pocos pueden llevar consigo. 
Jorge Wagensberg:  
EL DIVULGADOR QUE CAMBIO EL PARADIGMA DE LOS MUSEOS CIENTIFICOS 

El científico y museólogo Jorge Wagensberg se 
convirtió en un gran divulgador científico que 
contribuyó a cambiar el paradigma de los museos 
de ciencia a través de una mirada creativa e 
interdisciplinar con museografías interactivas y una 
clara vocación social. Wagensberg (Barcelona, 
1948) estudió Física en la Universidad de 
Barcelona, donde se doctoró, y a lo largo de su vida 
se comprometió con la divulgación de la ciencia, 
aceptando en 1991 la dirección del Museo de la 

Ciencia de Barcelona. Las instalaciones del citado museo, inaugurado en 1981 y pionero a 
nivel de interactividad en España, dieron lugar posteriormente a un proyecto renovado que 
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daría a luz el actual CosmoCaixa, con más de 30.000 metros cuadrados dedicados a la 
divulgación científica y referente internacional. 
Un buen Museo 
“En un buen museo o en una buena exposición se tienen muchas mas preguntas al salir que 
al entrar. El museo es una herramienta de cambio, de cambio individual  y, por lo tanto, 
también de cambio social” remarcaba Wagensberg en un escrito. 
Su máxima aspiración era conseguir que 
los visitantes pasaran de una fase de 
indiferencia a una actitud de aprendizaje, 
y optaba por obviar maquetas y 
simulaciones en favor de la realidad: "La 
realidad estimula más que cualquiera de 
sus representaciones. Y es ahí, justo ahí, 
donde un museo de ciencia adquiere 
quizá todo su sentido en el siglo XXI". 
En 2005 abandonó la dirección del 
CosmoCaixa para pasar a dirigir el Área 
de Ciencia y Medio Ambiente de la 
Fundación Bancaria La Caixa, 
asumiendo la responsabilidad de todos 
los centros dedicados a este ámbito de la 
entidad social. 
Arte y Ciencia 
Desde 2013, ostentaba la dirección artística del futuro Hermitage barcelonés, en que proponía 
un relato de unión entre el arte y la ciencia con museografías nuevas, convertidas en ágora 
de un nuevo espacio para el estímulo del conocimiento. Wagensberg fue profesor Teoría de 
los Procesos Irreversibles en la Facultad de Física, y autor de numerosas publicaciones 
científicas, ensayos y libros como 'Teoría de la creatividad', 'Solo se puede tener fe en la duda', 
'La rebelión de las formas', 'El pensador intruso' y 'El gozo intelectual', entre muchos otros. 
Javier Armentia Fructuoso 

Astrofísico y divulgador científico en medios de 
comunicación y en redes. 
"Para entender un árbol desde cero hace falta crear un 
universo". Es cierto que la perspectiva cósmica de algo tan 
cercano como es un bosque parece que viene de las ganas 
de exagerar de la gente, pero en cierto modo la física de lo 
más grande permite una cierta reflexión de lo más pequeño 
o lo más cercano y cómo muchos sistemas interactúan y se 
relacionan. Otros no, aunque el ser humano sea tan dado a 
establecer conexiones imposibles. 
Entre 2012 y 2015 realizó una sección semanal dedicada a 
la divulgación científica en el programa "Esto me suena" de 
Radio Nacional con el título "El vecino de la azotea" que 

hace referencia a su condición de astrónomo. También ha sido colaborador habitual en otros 
programas de divulgación especializada en las ciencias astronómicas, como „El Cinturón de 
Orión“ de la emisora municipal Radio San Vicente del Rapeig (Alicante) con el que colaboró 
desde 2009, Año Internacional de la Astronomía, hasta 2017, que finalizó la emisión del 
programa tras más de 300 emisiones. Desde el año 2013 desarrolla, como uno de los 
promotores junto a Joaquín Sevilla, el proyecto "Ciencia en el bar" de divulgación científica. 
Es autor desde el año 2002 de su blog Por la Boca Muere El Pez en el que comparte las 
columnas de opinión Milenio que escribe semanalmente para el Diario de Noticias de Navarra, 
así como otras reflexiones acerca de la ciencia y la sociedad. En agosto 2015, a iniciativa de 

CosmoCaixa Barcelona es un museo de ciencias 
perteneciente a la Obra Social de "la Caixa" situado en 
Barcelona. Inaugurado en 2004  
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la Sociedad Española de Astronomía, el Instituto Cervantes y el Planetario de Pamplona, del 
que es director, promueve e impulsa la designación del sistema planetario mu-Arae como 
"Cervantes". Junto a la denominación de la estrella, aceptada por la Unión Astronómica 
Internacional en diciembre de 2015, se designan también los planetas que orbitan Cervantes 
como Quijote, Dulcinea, Sancho y Rocinante. 
TURISMO COMO ACTIVIDAD ¿En qué consiste? 
El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro de 
este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación 
de servicios.  Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el ocio. 
Este resulta muy importante desde el punto de vista social, cultural y económico. Gracias al 
turismo aumenta notablemente la inversión en construcciones de infraestructura, y 
edificaciones, genera un mayor nivel de desarrollo en las áreas involucradas, los medios de 
trasporte suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia, así como también 
aumentan las divisas, las tasas de desempleo disminuyen notablemente, generando un mayor 
bienestar en las comunidades afectadas. Desde el punto de vista cultural resulta muy útil ya 
que no solo permite la apreciación de cultura, tradiciones, geografía, artesanías  y otros 
aspectos de miembros ajenos a la comunidad, sino que  también permite la valorización y la 
concientización dentro de la misma comunidad. Además, en un medio de intercambio cultural, 
donde personas de diversos orígenes conviven y compartes ideas y costumbres. 
Según la OMT, Organización Mundial de Turismos, El turismo es un fenómeno social, cultural 
y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico. 
 
TURISMO CIENTIFICO  
El turismo científico empezó a crearse como una tendencia emergente en países 
desarrollados con el fin de incentivar en una forma directa y participativa a personas en el 
conocimiento del mundo natural. De esta manera, pretende ofrecer vacaciones en donde se 
pueda lograr un mayor entendimiento de la naturaleza desde una perspectiva científica. Por 
lo general, este tipo de turismo está conformado específicamente por estudiantes, profesores 
e investigadores de distintas disciplinas que viajan a sitios con características naturales 
particulares y además posean instalaciones para la investigación científica. El viajero que 
realiza el turismo científico tiene como objetivo 
principal abrir más sus fronteras para la 
investigación en este sector y de esta forma 
ampliar y complementar sus conocimientos. 
Asimismo, con el turismo científico se logra dar a 
conocer lugares que tienen relación con cualquiera 
de las ciencias o de los científicos mismos que han 
ayudado a formar parte de su historia y de los que 
aún se mantienen en vigencia. Es importante 
señalar que, el turismo científico es 
complementario al turismo de aventura, al del ecoturismo y el responsable. Por lo que el 
turismo científico añade una perspectiva de aprendizaje por lo que el turista es quien realiza 
la exploración científica misma de un lugar en particular. El turismo científico depende 
entonces de la oferta y de la demanda.  
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TURISMO ASTRONOMICO  
Astroturismo o turismo astronómico, es un tipo de turismo orientado a satisfacer los intereses 
de astrónomos y aficionados de astronomía. También puede ser definido como la afición a 
visitar lugares propicios para la observación astronómica.  
Actualmente, es considerado como una actividad lúdico-científica que ha tenido un gran 
crecimiento en los últimos años, lo que ha permitido poner en valor una serie de recursos 
naturales, culturales, paisajes y elementos patrimoniales asociados a la astronomía.  
El concepto de astroturismo ha evolucionado desde una concepción de una actividad que se 
desarrolla en lugares cerrados 
como observatorios y planetarios, hasta un 
concepto actual donde esta actividad 
aprovecha además los recursos naturales y 
culturales en espacios abiertos ubicados en 
zonas libres de contaminación lumínica lo que 
permite conjugar el conocimiento científico de 
astronomía, la cultura y la naturaleza.   
El astroturismo ha contribuido a la divulgación 
científica de la astronomía como ciencia y a la 
difusión cultural, natural y turística de los 
lugares en donde se desarrolla la actividad.2 
Este se ha convertido en un instrumento de 
desarrollo sostenible de las zonas rurales, 
especialmente las más despobladas y 
vírgenes, dado que aporta valor añadido a las 
pocas zonas que quedan libres de o con 
escasa contaminación lumínica.   
 
 
TURISMO ECOLOGICO  

El turismo ecológico, ecoturismo o 
turismo de naturaleza es un estilo del 
turismo alternativo (o ecológico) 
diferente al turismo tradicional (o de 
masas). Es un enfoque para las 
actividades turísticas en el cual se 
privilegia la sostenibilidad, la 
preservación, la apreciación del 
medio (tanto natural como cultural) 
que acoge y sensibiliza a los 
viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo de naturaleza se promueve como un turismo "ético", 
en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 
presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que 
se dedican a ofrecer tal servicio. 
Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y 
el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a 
finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, 
al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico. 
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)1 define ecoturismo como "un viaje 
responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 
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población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios,2 tanto para 
quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: 
Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la 
actividad: 

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 
 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones; 
 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 
 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 
 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países anfitriones; 
 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

El ecoturismo como concepto es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el 
que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y 
apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la 
integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. El ecoturismo 
incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno 
natural y los bienes culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes, y 
requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema. 
El ecoturismo bien practicado puede convertirse en un poderoso instrumento para la 
conservación de la flora y fauna, al valorizar un recurso natural, pero también puede causar 
diferentes tipos de daños biológicos, físicos, sociales y económicos si no se practica bien. El 
ecoturismo sigue respondiendo a los gustos y necesidades de una población de visitantes, 
que desde hace mucho tiempo se han interesado en conocer lugares naturales y responde 
también a la necesidad de integrar conservación y desarrollo, pero con menos énfasis en darle 
a la comunidad receptora su importante papel como participante activo, al ser el principal 
sujeto beneficiado. En realidad, el lucro queda en manos de los operadores y empresas del 
turismo, pero nunca se reinvierte una parte en la promoción cultural, la educación y el 
refortalecimiento institucional. Aunque se puede suponer que en el ecoturismo estaría 
implícito el mejoramiento de la economía de las comunidades locales, pareciera más bien que 
se enfoque en asegurar un manejo planificado por parte del país o región receptora, para 
ofrecer la visitante no convencional un área geográfica poco intervenida1 e incrementar el 
comercio internacional de los viajes como un mecanismo de importación in situ.  
TURISMO ETNICO  

El etnoturismo se puede definir como el 
turismo especializado y dirigido que se realiza 
en territorios de los grupos étnicos con fines 
culturales, educativos y recreativos que 
permite conocer los valores culturales, forma 
de vida, entorno ambiental, costumbres de los 
grupos étnicos, así como los aspectos de su 
historia.  
La OMT (Organización Mundial del Turismo) 
define al etnoturismo como: visita a los lugares 
de procedencia propia o ancestral. Consiste en 
visitas motivadas por el deseo de 
reencontrarse con sus raíces, ya sea en los 

lugares donde pasó parte de su vida o aquellos donde vivieron los antepasados de su familia. 
El etnoturismo es necesario para la preservación, divulgación e interacción de las identidades 
de los pueblos o razas con los visitantes. El etnoturismo  es la parte más humana de toda 
la actividad turística porque con este tipo se experimentan nuevos conocimientos, se 
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descubren sentimientos, se encuentra la raíz de los antepasados, se conoce la historia y se 
vuelve al pasado. 
Actividades que componen el etnoturismo: 

 Talleres artesanales 
 Vivencias místicas y cosmovisión 
 Enseñanza de dialectos y vestimenta 
 Uso y preparación de medicina tradicional 
 Prácticas religiosas 
 Arqueología del sitio 
 Actividades folclóricas y culturales 
 Conocimientos del entorno natural 

El etnoturismo es una forma de mantener viva la cultura y las tradiciones ya que es una 
actividad mediante la cual las personas pueden conocer nuevas culturas, revivir mitos o 
descubrir leyendas e interactuar con las culturas originarias. Su propósito es fomentar el 
enriquecimiento cultural de las personas, recorriendo los diferentes lugares en donde se 
encuentran las sociedades con distintas culturas. 
 
Este es un turismo sostenible que pone en valor la cosmovisión de los pueblos originarios a 
través de las relaciones interculturales en territorios bajo la planificación y gestión activa de 
sus integrantes, transformándose en un aporte a su desarrollo económico, social y cultural. 
 
ANTECEDENTES  
OBSERVATORIO ASTRONOMICO 
Un observatorio es una institución desde la cual se investigan y registran objetos, eventos y 
situaciones de carácter natural, astronómico o social. Los primeros observatorios fueron 
creados para observar fenómenos astronómicos o atmosféricos, pero en las últimas décadas 
han surgido múltiples instituciones dedicadas a diversas áreas sociales que han adoptado el 
nombre de observatorios. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean 
un clima, o las condiciones apropiadas para la observación. Las disciplinas que hacen uso de 
observatorios son múltiples; es el caso de 
la astronomía, climatología, geología, meteorología y vulcanología. 
 
ANTECEDENTES DE OBSERVATORIOS A ESCALA MUNDIAL: 

 Observatorio del Roque de los Muchachos: El Observatorio del Roque de los Muchachos 
(ORM), se encuentra en la isla de La Palma a 2.396 metros de altitud, en las proximidades 
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Además de observación nocturna en el 
ORM se llevan a cabo investigaciones relacionadas con la Física Solar y la astrofísica de Altas 
Energías. 
Fue inaugurado en 1985 y forma parte junto al Observatorio del Teide del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC). El clima de la isla y su situación geográfica favorece que la 
formación de nubes se produzca a una altura de entre los 1000 y los 2000 m., es decir, por 
debajo de la ubicación del Observatorio lo que favorece las noches despejadas y además las 
nubes sirven de protección contra la contaminación lumínica procedente de las poblaciones 
de la isla. 
Desde 2007 está en funcionamiento el mayor telescopio óptico de Europa y uno de los 
mayores del mundo, el Gran Telescopio de Canarias (GTC), se trata de un telescopio reflector 
con un espejo primario segmentado de 10,4 metros de diámetro. Está compuesto por 36 
piezas hexagonales que, unidas, tienen una superficie colectora de 75,7 m2, tamaño 
equivalente al de un espejo circular de 10,4 m de diámetro. 
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 Observatorio del Teide: Se encuentra en la isla de Tenerife a 2390 metros de altitud. La 
Astrofísica en Canarias dio sus primeros pasos en este observatorio con la instalación del 
primer telescopio en los años sesenta del pasado siglo. 
Ligado inicialmente a la Universidad de La Laguna, pasó a formar parte de Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) al crearse este en 1975. La inauguración oficial del Observatorio 
del Teide tuvo lugar en 1985. 
El lugar donde está situado el Observatorio, por encima de la altura de formación de nubes, 
ofrece un cielo transparente y con unas condiciones climatológicas idóneas para la 
observación astronómica. 
Dedicado principalmente a la física solar, los mejores telescopios solares europeos se 
encuentran instalados en Observatorio del Teide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observatorio de Calar Alto: El Centro astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto (CAHA) fue 
inaugurado en 1979 y está situado en la Sierra de los Filabres, al norte de Almería. Es operado 
conjuntamente por el Instituto Max Planck para la Astronomía de Heidelberg, Alemania y el 
Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. 
Dispone de tres telescopios con aperturas de 1.23 m, 2.2 m., 3.5m. y de un telescopio Schmidt. 
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ANTECEDENTES DE OBSERVATORIOS A ESCALA LATINOAMERICANA: 

 Observatorio de Cerro Paranal: se encuentra situado en el desierto de Atacama, a 2635 
metros de altitud, a 130 km al sur de la ciudad chilena de Antofagasta y a 12 km de la costa 
En 1988, el gobierno de Chile donó al Observatorio Europeo Austral (ESO) el terreno 
necesario para la construcción del observatorio astronómico. Fue inaugurado en 1996. 
El Observatorio de Cerro Paranal alberga el Very Large Telescope, VLT (Telescopio Muy 
Grande). 
El VLT consta de cuatro telescopios principales con espejo primario de 8,2 metros de diámetro 
más cuatro telescopios auxiliares móviles de 1,8 metros de diámetro. Los cuatro telescopios 
principales tienen nombres tomados del idioma mapuche: Antú (Sol), Kueyén (Luna), Melipal 
(Cruz del Sur) y Yepún (Venus). 

 
 Observatorio de la silla  

El Observatorio de La Silla, está situado a 600 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en la 
parte sur del desierto de Atacama una de las regiones más áridas y solitarias del mundo y a 
una altitud de 2.400 metros, lejos de fuentes de contaminación lumínica. Junto con el 
Observatorio Paranal posee uno de los cielos nocturnos más oscuros del planeta. En esta 
zona de Chile las condiciones meteorológicas hacen que los cielos de noche presenten una 
gran claridad la mayor parte del año, alrededor de 300. En años normales el 70% de las 
noches son útiles para la observación llegando en ocasiones a un 80% . La mejor época para 
la investigación son los meses entre diciembre y abril. Durante julio y agosto las noches no 
son tan claras. En funcionamiento desde los años 60 el Observatorio de La Silla alberga 
telescopios del ESO (Observatorio Europeo Austral). La Silla fue el primer observatorio de 
ESO en Chile, y el primer telescopio de ESO, de 1 metro de diámetro, fue instalado en 1966. 
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 Observatorio de cerro Tololo: es un complejo científico compuesto de telescopios e 
instrumentos dedicados a la observación astronómica profesional localizado a 
aproximadamente 80 km al este de la ciudad de La Serena, Chile, a una altitud de 2.200 
metros. 
El desarrollo del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo se inició en el año 1963, 
después de una extensiva búsqueda de tres años, con el fin de seleccionar un lugar apropiado 
en el hemisferio austral, para la observación de los cielos jamás visibles desde el norte. 
Las oficinas principales del Observatorio están en la ciudad de La Serena, aproximadamente 
a 480 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Los instrumentos de observación están 
localizados a 70 kilómetros noreste, al oeste de la Cordillera de los Andes. 
El sitio de observaciones (cuyo nombre fue tomado de la montaña donde se ubica y que en 
lengua aymara significa "Al borde del Abismo) queda al sur del Desierto de Atacama. Allí, el 
clima es moderado por las corrientes de aire frío que vienen del suroeste en el Océano 
Pacífico y por la Corriente de Humboldt que viaja hacia el norte, desde el Océano Antártico, a 
lo largo de la costa de Chile. Un cielo no afectado por luces de ciudades, una atmósfera muy 
transparente, la cercanía del desierto, las frías capas de aire oceánico que se mueven sin 
turbulencia apreciable hacia Los Andes, se combinan para crear uno de los mejores sitios del 
mundo para observaciones astronómicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observatorio Astronómico de Ampimpa: El Observatorio fue fundado en el año 1985, en la 
provincia de Tucumán, con motivo de la llegada del famoso Cometa Halley y, paulatinamente, 
se fue transformando en una institución turística y educativa. En el sitio pueden realizarse 
observaciones astronómicas, que son obviamente la frutilla del postre para todo aficionado a 
la materia. No obstante, con el alba las actividades no concluyen. Hace muy poco tiempo, el 
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Observatorio adquirió un instrumento de incalculable valor con el que pueden hacerse 
observaciones del sol, de sus llamaradas y sus manchas. Esta actividad se integra al Parque 
Temático Intihuatana, inaugurado a fines del 2016. En él, los visitantes pueden vivir 
experiencias interactivas con hornos solares, energía solar y eólica, e incluso realizar 
experimentos que demuestran el modo en que los pueblos antiguos registraban el paso del 
tiempo.El recibimiento al llegar está a cargo de su director, el ingeniero y profesor Alberto 
Mansilla, quien fundó el sitio, y es un hombre que vive por y para el conocimiento astronómico. 
Su vocación por esa fascinante materia se nota a leguas de distancia. ¿Y cómo no sentir 
afición cuando tu lugar en el mundo roza las estrellas y el espacio infinito? 

 
 

 Observatorio Astronómico de Córdoba: El Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la 
ciudad de Córdoba, el 24 de octubre de 1871, por iniciativa del presidente Domingo F. 
Sarmiento y las gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta 
institución fue designado el astrónomo norteamericano Dr. Benjamín A. Gould, quien llega a 
la Argentina junto a su familia y los asistentes contratados, a fines de 1870. 
Durante la construcción del primer edificio ubicado en “Los Altos” – hoy “Barrio Observatorio”, 
donde actualmente se encuentra el Observatorio -; el director y sus cuatro ayudantes se 
dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple 
vista. Esta obra a la que se denominó Uranometría Argentina vio la luz en 1877. 
En forma inmediata fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales 
instrumentos, en 1872 se inicia la determinación precisa de las posiciones de las estrellas 
hasta la magnitud 10, realizándose más de un millón de observaciones, las que formaron los 
famosos catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino. En forma simultánea con el “Gran 
Ecuatorial”, telescopio refractor de 28 cm de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo 
fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denomino Fotografía 
Cordobesas, publicado en 1896. 
Es importante destacar que el Observatorio Nacional, no solo realiza una larga serie de 
contribuciones a la ciencia, sino que colabora en un gran número de trabajos que aunque no 
directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para nuestra 
naciente nación. Ejemplo de los mismos son: la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, 
de evidente importancia para un país agrícolo – ganadero, la colaboración para la unificación 
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de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes 
geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron 
los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. 
También el Observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo 
la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el Dr. Gould regresa a su patria, se 
designa a uno de los primeros asistentes, el Dr. John Thome, como segundo director. El Dr. 
Thome continúa la línea de trabajos iniciada, tanto en la determinación de posiciones 
estelares, como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron: la 
Córdoba Durchmusterung, famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar 
estrellas; la Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, proyecto internacional para el registro 
fotográfico de todo el cielo. 

 
 
ANTECEDENTES DE OBSERVATORIOS A ESCALA LOCAL: 

 Observatorio Astronómico Félix Agilar: El Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” (OAFA) –
fundado el 28 de septiembre de 1953- se ubica en tercer lugar como una de las más antiguas 
unidades de investigación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en Argentina, 
merced al decidido compromiso e influencia de los Dres. Juan José Nissen, Bernard Dawson 
y Carlos Ulrico Cesco. La inmejorable combinación de clima y ubicación del OAFA respecto 
de la actividad astronómica, junto con el hermoso escenario natural de los Andes –el Cerro 
Mercedario y demás-, despiertan el reconocimiento e interés internacional que ha conducido 
a que prestigiosas instituciones científicas de diversos países edifiquen instalaciones de 
observación de vanguardia en su predio. 
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Siempre ha sido un observatorio clave para la investigación astrométrica y aunque no 
“exclusivamente” astrométrico, el OAFA ha trascendido en este campo del conocimiento 
debido a sus proyectos científicos enfocados en esta disciplina, su instrumental y recursos 
humanos, su compilación de datos de amplio alcance, su aporte a la misión Apolo, su 
importante rol en todos los Sistemas de Referencia Terrestre Americano / Internacional y su 
sobresaliente descubrimiento de asteroides, cometas, otros cuerpos celestes y su producción 
de catálogos estelares. 

 
 Complejo astronómico El Leoncito (CASLEO): es un observatorio astronómico ubicado en el 

departamento Calingasta, al oeste de la provincia de San Juan, casi al pie de la cordillera de 
los Andes, Argentina. 
Se encuentra a 2552 msnm, en las estribaciones occidentales de la Sierra del Tontal, en el 
cordón central o precordillera de San Juan, 30 kilómetros al sur de la localidad de Barreal. 
Todo el complejo se halla dentro de una Reserva Astronómica de 70 000 hectáreas, lo que 
garantiza la preservación de la calidad de su cielo. 
El Complejo Astronómico El Leoncito se establece en una estancia donada por Héctor Hilario 
Zamarbide quien le brindo acceso a los científicos de la Universidad Norteamericana de Yale 
a principios de la década del 60 para realizar un estudio astronómico para determinar 
movimientos propios absolutos de estrellas australes. Los científicos luego de realizar los 
estudios y sorprendidos de las condiciones geográficas y meteorológicas ideales que brindaba 
la estancia, decidieron emplazar allí un observatorio de vanguardia.  
El Complejo Astronómico El Leoncito fue formalmente creado el 10 de mayo de 1983 por un 
acuerdo firmado entre la entonces Subsecretaría de Ciencia y Tecnología (SUBCYT); el 
Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET); la 
Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP); la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), y 
la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ). Fue inaugurado 
el 12 de septiembre de 1986 y 
comenzó su operación efectiva 
el 1 de marzo de 1987. 
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PLANETARIOS: 
 Un planetario es una estructura acondicionada para la proyección de espectáculos 

relacionados con la astronomía y en la cual se puede observar cómo se encuentra el 
firmamento durante la noche. Por lo general este tipo de lugares son creados con fines 
educativos y recreativos. En este sentido, los planetarios cuentan con un salón cuyo techo es 
una especie de cúpula que hace las veces de pantalla, en donde se proyecta la ubicación de 
las estrellas y los planetas. Estos equipos de proyección fueron diseñados para reproducir las 
imágenes de los planetas y las estrellas, así como también la posición y los movimientos de 
los mismos. 
La astronomía es una ciencia que con el tiempo se ha ido vinculando con otras áreas de la 
ciencia, la cultura y la historia. Hoy en día existen muchos temas que pueden ser expuestos 
dentro de un planetario, ya que no solo, es utilizado como espacio de enseñanza para los 
estudiantes, sino que también sirve de lugar para que los profesores de astronomía puedan 
crear nuevas técnicas de investigación o preparación en esta área del saber, o también para 
que los integrantes de una comunidad puedan de forma didáctica aprender un poco de 
astronomía y en donde los expertos en la materia puedan realizar sus experimentos. 
Los planetarios fueron construidos en el siglo XX, específicamente en el año de 1920 y su 
creador fue el Dr. Walther Bauersfeld, este alemán los diseñó y la empresa Carl Zeiss de Jena 
los fabrico, a petición del museo de ciencias de Munich. 
Ya para 1930, las más importantes ciudades del mundo contaban con un planetario. 
Para esa época en los planetarios solo se dictaban conferencias o se daban clases de 
astronomía. Con el paso del tiempo los planetarios fueron entrando en una etapa de 
renovación, gracias a los avances que la tecnología ha tenido. 
 

 Planetario Adler: 
El planetario Adler fue fundado por el filántropo Max Adler, con la ayuda de Philip Fox, que 
fue también el primer director del establecimiento. Se encuentra cerca del Aquarium Shedd y 
del Museo Field de Historia Natural en el Museum Campus, ubicado junto a la orilla del Lago 
Michigan. Fue clasificado Hito Histórico Nacional en 1987. Actualmente el edificio ofrece a los 
visitantes 3.200 m2 de exposiciones: sus colecciones comprenden especialmente 
instrumentos astronómicos de otras épocas y libros antiguos. 
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 Planetario Hayden: 

El planetario Hayden pertenece al centro Rose para la Tierra y el Espacio. Éste es una sección 
del Museo de Historia Natural de Nueva York. El museo contaba con un planetario desde el 
año 1935 donado por el banquero Charles Hayden. Este edificio estuvo en funcionamiento 
hasta 1997, cuando quedó obsoleto. El Museo de Historia Natural de Nueva York decidió 
demoler el antiguo edificio para dar paso a uno más moderno.En el año 2000 abrió sus puertas 
el nuevo planetario Hayden, el cual tiene estructura de esfera. En la parte superior del edificio 
se encuentra el cine planetario donde hoy en día se llevan a cabo las proyecciones. El director 
del renovado planetario Hayden es el famoso astrofísico Neil de Grasse. 
 

 
 Planetario L'Hemisfèric: 

Diseñado por Santiago Calatrava, fue el primer edificio de la Ciudad de las Ciencias y de las 
Artes que abrió sus puertas, en 1998.  El Hemisfèric es un planetario, una sala de 
proyecciones y un cine IMAX. Todo ello en un monumento que destaca por su originalidad y 
su aspecto exterior con forma de ojo, párpados y pestañas, que gracias a un mecanismo 
especial, se abren y se cierran como si de un ojo real se tratase. Está ubicado sobre un 
estanque de agua de 24.000 m2, y su cubierta mide más de 100 metros de longitud. La esfera 
es la sala de proyecciones, que tiene una capacidad de 300 personas.  La altura del edificio 
es de 26 metros. El Hemisfèric dispone de una cafetería, abierta todos los días, y de un 
restaurante para grupos que lo visitan con una capacidad de hasta 100 personas, y una tienda 
para poder adquirir regalos. Además, en el exterior del anillo que lo bordea, llamado Carl 
Sagan, también se realizan todo tipo de eventos. Si tiene pensado ir a visitarlo, es 
recomendable que visite la web de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia para ver 
la programación y organizar mejor su visita. 
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 Planetario Galileo Galilei 
El Planetario Galileo Galilei está ubicado en la intersección de Avenida General Sarmiento y 
Belisario Roldán, dentro del Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Su primera función fue el 13 de junio de 19671, y recibió diversas 
reformas y actualizaciones siendo las más importantes las de los años 2011 y 2017. Se 
construyó con la finalidad de promulgar la divulgación de la ciencia astronómica a través de 
espectáculos didáctico para público general y estudiantes.3En su explanada de acceso tiene 
en exhibición tres meteoritos metálicos, que fueron encontrados en territorio argentino.  
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CENTROS DE INTERPRETACION  
COMO METODO DE LA DIVULGACION Y APRENDIZAJE 
Equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para el 
aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o histórico 
de los bienes que expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 
conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se interpreta para 
revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces complejo del legado 
histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y comprensible para el público. Interpretar 
puede entenderse entonces como el arte de presentar al público un lugar o un objeto, o un 
conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la 
interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es 
importante ese lugar y los objetos que se exponen. 

 Centro de interpretación astronómico Félix Agilar  
Ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, se puse en marcha en diciembre de2019 una 
nueva dependencia en el observatorio Félix Agilar que ofrecerá a los visitantes la posibilidad 
de disfrutar de diferentes actividades. Se trata del centro de interpretación que funcionará en 
un edificio nuevo que se construyó dentro del predio donde los visitantes podrán disfrutar, 
entre otras cosas, observaciones diurnas y nocturnas a cielo abierto. Este servicio se 
implementó con el objetivo de fomentar el turismo astronómico de la provincia. 

 

 Parque Astronómico de la Punta  
Se encuentra ubicado en la provincia de San Luis, Argentina emplazado precisamente en el 
campus de la Universidad de La Punta, el PALP es un espacio que ofrece propuestas de 
divulgación científica para explorar el fascinante mundo de la astronomía, a través de distintas 
actividades para toda la familia. 
La inauguración del Parque Astronómico está marcado por varios hitos: el 21 de junio de 2006 
se abrió al público el Solar de las Miradas, mientras que el 4 de agosto de ese mismo año el 
planetario móvil inició su travesía por escuelas y centros culturales de toda la provincia de 
San Luis. El 12 de abril de 2007, en tanto, abrieron sus puertas el Planetario de La Punta y el 
Observatorio “Buenaventura Suárez” 
En un paseo interactivo se pueden visitar: el Planetario, un simulador del cielo de San Luis; el 
Solar de las Miradas, un espacio temático con réplicas de instrumentos pre-telescópicos; el 
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muro “Del Big Bang a las Galaxias”, obra que recrea en forma física y virtual los tres primeros 
minutos del universo, y el Observatorio “Buenaventura Suárez”, que permite al usuario operar 
a la distancia un telescopio remoto. 

 

 Centro de Interpretación Astronómica Buenaventura Suárez  
Fue inaugurado el 24 de marzo de 2.010. Este centro se encuentra dentro de la llamada Misión 
de San Cosme y San Damián en el sur del Departamento de Itapúa en Paraguay, y debe su 
nombre a uno de los astrónomos más interesante de Latinoamérica, el sacerdote jesuita 
Buenaventura Suárez. El Centro de Interpretación Astronómica Buenaventura Suárez se 
puede visitar y conocer la historia y las creencias sobre los astros de los guaraníes (grupo de 
pueblos nativos), además de aprender sobre los planetas, estrellas y ver el cielo a través de 
uno de los telescopios más importantes de Paraguay. 

 Centro de interpretación Plaza Cielo Tierra  
Centro de interpretación que habla de y sobre ciencia desde una perspectiva humanista, no 
cientificista. Donde se piensa la ciencia como una poderosa y útil herramienta que debe ser 
utilizada, como Bertolt Brecht hacía decir a su Galileo, para “aliviar las fatigas de la existencia 



                                                                                                  
Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

 
DI PANE Maria de los Angeles- KOKOT Leandro Guido 

Centro de Interpretación Astronómico Antawara 
 
 

59 
  TALLER DE ARQUITECTURA VI :DE PAOLIS 

 

humana”. O en lenguaje algo más institucional: Para mejorar la calidad de vida material y 
simbólica de todos los ciudadanos. El Centro de Ciencias Plaza Cielo Tierra es una iniciativa 
conjunta del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba, 
la más antigua de Argentina. Es un espacio de encuentro, comunicación y aprendizaje acerca 
del mundo natural desde la perspectiva de la ciencia.  
El edificio está compuesto por múltiples sectores en los cuales: 
El Pabellón Cielo y Tierra está destinado principalmente para actividades didácticas científicas 
que promuevan la educación de niños, jóvenes y adultos. 
Su nombre surge de la concepción misma del edificio, cuya planta baja se designó Pabellón 
Cielo y se destinará a la enseñanza de conceptos sobre Astronomía, el Sistema Solar, 
Principios Físicos, etc., con la inclusión en su interior de un Planetario con una capacidad de 
40 personas. Los 3 niveles de subsuelos fueron concebidos como el Pabellón Tierra en el cual 
se aprenderán temas relacionados con la Geología, Capas de la Tierra, Espeleología, 
Paleontología, el Agua y el Fondo Marino, entre otras atracciones. 

 
 Centro de interpretación Cosmolarium 

El castillo de Hornos es una fortaleza del siglo XIII, situada en el pueblo de Hornos, en pleno 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén (España). Está declarado 
Bien de Interés Cultural, conforme al decreto de 22 de abril de 1949. 
Formaba parte de un sistema de fortificaciones que demuestran las complejas vicisitudes 
fronterizas de aquel territorio desde el siglo XII al XIV y supuso, junto con el Castillo de Segura 
de la Sierra, una de las fortalezas más recias y fuertes de toda la Sierra de Segura. 
El papel del castillo era el resguardo de población, así como recoger avisos que desde el valle 
alto del Guadalquivir transmitían las Torres de Bujarcaiz y del Castillo de Bujaraiza. 
El Castillo aloja, desde el 2012, un Museo y Centro de interpretación Astronómica,  bajo el 
nombre de Cosmolarium. Se basa en la idea del director de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, Manuel Toharia, quien apuntó la idoneidad del lugar para establecer 
dicho observatorio. 
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POSTURA PERSONAL FRENTE A LA ARQUITECTURA  

REFLEXIÓN DE LA ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LA NOCIÓN DE LUGAR  

Palabras claves: lugar- arquitectura, ser humano, topofilia, totalidad, identidad  
Una de las principales finalidades de la arquitectura radica en la búsqueda de un LUGAR 
donde el ser humano pueda habitar. Si bien el ser humano es el principal lugar, necesita a su 
vez una morada donde pueda cobijar su alma y su cuerpo, protegerse de las inclemencias del 
tiempo, que a su vez lo conduzcan a otras formas de acción. Lugar donde volver 
habitualmente: donde habitar, donde guardar lo recolectado y guardarse a sí mismo. Lugar 
como centro y trasfondo donde discurre la vida, donde ser. Así, surge el cuestionamiento 
acerca de la significación y la importancia de la noción de lugar y su relación con la 
arquitectura, que se presenta a través de un diálogo entre diversos autores de diferentes 
disciplinas como la filosofía, la antropología, la literatura y la arquitectura. De esta revisión se 
destilan nociones relevantes como ser humano, totalidad, límites e identidad, que producen 
profundas resonancias anudando ambas nociones. 
Se propone la reflexión acerca de la esencia de la arquitectura, revisando para ello el concepto 
de Lugar, afín de revalorizar el dónde nos encontramos, dónde estamos: el ser-ahí-en lugar. 
Así, se pone de manifiesto la importancia del compromiso ético de una investigación 
continuada sobre la significación de la arquitectura, entendiendo la ética como necesidad de 
reflexión acerca de la fuente, del fundamento, y para ello se propone la mirada desde el lugar, 
considerándolo una de las finalidades de la arquitectura: la búsqueda de un LUGAR donde el 
ser humano pueda habitar. 
Para lo cual se plantea una revisión de la noción de Lugar y su relación con la arquitectura, 
desde distintos ámbitos: la filosofía, la antropología, la literatura, afín de profundizar en su 
significación para hacer emerger una reflexión en nuestros días, donde pareciera haberse 
olvidado que morada tiene la misma raíz que moral. 
 En este recorrido se propone una síntesis de cuatro características principales que comparten 
el lugar y la arquitectura: ser humano, totalidad, límites e identidad, extraídas a partir de teorías 
de distintos autores.  
SER HUMANO: 
Se reivindica la preocupación central de la filosofía de Heidegger: el SER HUMANO, como 
centro del proyecto arquitectónico y principal lugar (Gallardo Frías, 2012), cuya naturaleza 
implica estar en la tierra como mortal, lo que significa habitar. Y para llevar el habitar a la 
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plenitud de su esencia, como describe en Construir, habitar, pensar, se debe pensar y 
construir desde el habitar. 
En este texto, el filósofo afirma que los espacios reciben su esencia de los lugares y no del 
espacio. A partir de aquí, funda el concepto de “residencia” definiéndola como la relación de 
los seres humanos con los lugares y a través de ellos con los espacios. Así, sólo cuando 
somos capaces de residir podremos construir, ya que la residencia es la propiedad esencial 
de la existencia. Este concepto de residencia está inmerso en el significado de construir desde 
sus orígenes; para demostrarlo se remonta a la antigua palabra alemana en la que construir 
era buan que significa “habitar” o “residir” (Heidegger, 1994). 
Aldo Rossi, en su famoso libro La arquitectura de la ciudad, muestra su desconcierto ante la 
falta de análisis de la arquitectura por su valor más profundo: como “cosa humana que forma 
la realidad y conforma la materia” (1981,p. 76), según unas concepciones estéticas; y por 
tanto, es ella misma no sólo “el lugar de la condición humana, sino una parte misma de esa 
condición”, representada en la ciudad y en sus monumentos, en los barrios, casas y en todos 
los hechos urbanos que van emergiendo del espacio habitado. 
Teniendo presente que los “lugares están ligados al ser, a un espacio humanamente habitable 
dotado de significado”. Por tanto, la Arquitectura se entiende como arte que crea los lugares 
habitables donde los mortales instalan su morada para lo cual el espacio debe cubrirse de 
significación. Aunque hay que tener en cuenta que la característica de Lugar la otorgan los 
seres humanos que lo habitan, aspirando los arquitectos solamente a esta posibilidad de 
lugar, como máximo desafío, como conjunción de todas las componentes que puedan llegar 
a conformar esta totalidad. 
TOTALIDAD: 
Es interesante recordar que los griegos no tenían ninguna palabra para designar el “espacio”, 
lo cual no es casual puesto que no experimentaban lo espacial a partir de la extensión, sino 
del lugar (tópos), entendido como jōra, que no significa ni lugar, ni espacio sino lo que es 
ocupado y llenado por lo que está allí. En ese “espacio”, caracterizado por el lugar, “lo que 
deviene es puesto en su interior y ex-puesto a partir de él. A fin de que esto sea posible, el 
‘espacio’ tiene que estar desprovisto de cualquier aspecto que podría tomar de otra parte.  
LIMITES: 
En lo que respecta la noción de límite, vinculada estrechamente con el concepto de Lugar, se 
hace referencia a Aristóteles, quien en el libro IV de su Física expone, entre otras, las 
características del Lugar como: lo que ejerce cierta influencia en el cuerpo que está en él, 
subrayando el estar-en; indica que el Lugar no es indeterminado, pues si lo fuera sería 
indiferente para un cuerpo determinado estar o no en un lugar; definiéndolo como el primer 
límite inmóvil del continente. Así, lugar se identifica con la noción de “contacto como límite de 
dos cuerpos en afinidad, determinándose un equilibrio” (Muntañola, 1974, p. 20). 
La arquitectura “pertenece al lugar”, por lo que es fundamental el contexto, el reconocimiento 
de sus atributos y su comprensión, a partir de “escuchar el murmullo, el rumor” del lugar. Sin 
embargo, afirma Moneo (1995), “el que una arquitectura sea apropiada no elimina la posible 
destrucción del lugar”, con lo que un edificio en un determinado emplazamiento no significa 
una respuesta inmediata. Así, no existe una relación causa-efecto entre el lugar y la 
arquitectura, pues la construcción implica una modificación. Por tanto, se considera muy 
importante hacer una estrategia apropiada, orientar bien la organización del edificio para 
resolver el problema que se plantea. 
Moneo considera al lugar como el primer material con el que se cuenta, ya que los lugares 
son “más que simples tramas”, siendo claves para entender la dirección del proceso de 
construcción de un edificio. “El lugar es una realidad expectante”, ya que proporciona la debida 
distancia para ver en él las ideas, conocimientos, siendo el origen de la arquitectura: “lugar 
dónde la arquitectura adquiere su ser […] El lugar, cualquiera que sea donde se encuentre 
Está íntimamente ligado a la arquitectura” (Moneo, 1995). 
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IDENTIDAD: 
En Existencia, espacio y arquitectura, Norberg- Schulz indica que “el lugar está determinado 
por la proximidad de sus elementos definitorios y, eventualmente, por su cerca o cerramiento” 
(1980, p. 27). El autor define el lugar con distintas características como proximidad y cierre, 
donde, a partir de principios de la Gestalt, la proximidad crea una concentración de masas, y 
el cercado o cierre determina un espacio que queda separado de sus alrededores como un 
lugar particular. “La necesidad del ser humano de pertenecer a algo conocido está así 
satisfecha cuando el carácter de ‘su lugar’ se repite en todas partes”(1980, p. 71). Afirma que 
“el lugar es siempre limitado” (1980, p. 19), así, las acciones solo tienen significación en 
relación con lugares particulares y están coloreadas por el carácter del lugar, condición que 
va acompañada de una forma que concentre, 
un lugar es básicamente redondo. Y está 
caracterizado por una cierta dimensión, 
relativamente invariante, ya que si la historia 
no guarda relación con un sistema estable de 
lugares queda vacía de sentido, pues un 
mundo constantemente cambiante no 
permitiría el establecimiento de esquemas y, 
por consiguiente, haría imposible el 
desarrollo humano. Además, “un sistema 
estable de lugares ofrece mayor libertad que 
uno móvil” (1980, p. 135). Subraya la relación 
interior-exterior: “el lugar es experimentado 
como un ‘interior’, en contraste con el 
‘exterior’ que lo rodea” (1980, p. 23). 
Solamente si se ha definido lo que es interior 
y lo que es exterior, se puede realmente decir que se “habita” o “reside”. Y como conexión 
entre ambos habla de puerta o abertura, haciendo que el lugar esté vivo, ya que “la base de 
toda vida es la interacción o influencia recíproca con el ambiente de 
alrededor” (Norberg-Schulz, 1980, p. 31). Como una de las características más importantes 
del lugar nombra la identidad, donde, parafraseando a Luis Kahn, indica que identidad 
significa que los objetos son lo que ellos desean ser, íntimamente conectada con la 
experiencia del lugar. Norberg-Schulz expone que lugar es “algo más” que una localización 
abstracta, es “un concreto ‘aquí’ con su identidad particular” (1981, p. 7). Pone de manifiesto 
el carácter o interacción recíproca con lo que lo rodea: “un lugar es un espacio con un carácter 
que le distingue” (Norberg-Schulz, 1981, p. 5). Identidad que está íntimamente relacionada 
con el genius loci, término que Norberg-Schulz, en su obra homónima, rescata y eleva a la 
categoría que merece se tenga presente, recordando su origen (1981, p. 18): “concepción 
romana; que según una antigua creencia, cada ser ‘independiente’ tiene su genius, su espíritu 
guardián. Este espíritu da vida a pueblos y lugares, los acompaña desde su nacimiento hasta 
su muerte y determina su carácter o su esencia. Incluso los dioses tienen su genius, lo que 
explica la naturaleza fundamental de este concepto”. Así, el proyecto arquitectónico debería 
estar asociado a la escucha del genius loci, para formar parte del contexto, de la ciudad y 
poder explicar su localización:“crear desde las raíces como un árbol que se abre” (Siza, 1994, 
p. 6), afín de coser las distintas piezas en un orden nuevo, pues “hacer arquitectura es hacer 
arte” (Siza, 1999, p. 56) ya que “todas las casas que hace un arquitecto son su casa”. Define 
la casa como un “lugar de experiencias y sensaciones que no pueden alcanzarse en otras 
circunstancias.  
TOPOFILIA:  
La noción del habitar presupone una teoría del lugar y aquí surge la problematización teórica. 
Se supone al hombre como “espacial” y “espaciante”. El ser y el estar valen como lugar-del-

«Genius loci» mitología romana se dice que es una 
especie de genio protector de un lugar 
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ser, el lugar no esta reducido a lo físico-biológico sino que se desenvuelve en un “de-ser”. Así, 
siguiendo a Bachelard, la topofiliacion es una valorización del lugar desde criterios de 
posesión, lo defendido, amado, lo apreciado, imaginado, lo vivido y mensurado, lo ordenado. 
Nuestra comprensión del espacio habitado, pasa necesariamente por la propia comprensión 
que tengamos de nuestra relación con él, definida por la carga emocional que logramos 
establecer atributos. 
Desde esta perspectiva, las formas que tal espacio cobra corresponden, necesariamente, con 
una determinada idea de mundo en el que somos, en el ejercicio auto afirmativo de nuestro 
“ser social”, razón por la cual la idea de topofilia que sostenemos transciende en todo, 
cualquier juicio de valor sobre un predeterminado escenario que, como vacío receptáculo, 
espera nuestra carga emocional para dotarse de algún sentido. 
Así, Lugar Humano, es donde nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos y, de 
hecho autoafirmamos, en relación con los demás. De allí emerge una particular noción de 
“philiacion” que tanto nos determinina como seres históricos- sociales y por lo mismo, 
culturales, da cuerpo al propio sentido de lugar en el cual habitamos como un lugar cultural, 
clave para entender nuestro connatural “sentido de pertenencia”, de esta manera entendemos 
que en realidad no es que estemos inexorablemente “adscripstos a un lugar” sino una 
determinada idea de mundo a través de este. 
La topofilia será, dado lo anterior, la forma que tomara el espacio a través de la apertura y 
puesta en obra de la naturaleza relacional de nuestra existencia. La topofilia habla de un tipo 
determinado de movimiento, un movimiento que es intencional, natural, constructivo-
discursivo y ontológico. La topofilia es la dinámica del humano que es en el espacio. 
CONCLUSIONES 
La reflexión de la arquitectura pensando el  Lugar como momento, instante indivisible 
perfectamente acotado donde conviven materialidad y espiritualidad, donde alma y cuerpo del 
ser se encuentran en un cruce de movimiento y quietud. Por tanto, el mayor reto de la 
arquitectura consiste en llegar a la fusión de materia y espíritu del lugar y del ser. Arquitectura 
como la posibilidad de hacer emerger la coexistencia del espacio y el tiempo, la arquitectura 
en definitiva es el lugar donde se ofrece al ser humano la posibilidad de habitar. 
Según indica Norberg-Schulz, lugar es “algo más” que una localización abstracta, es “un 
concreto ‘aquí’ con su 
identidad particular”, 
con el sentimiento 
humano de pertenencia. 
Si bien el ser humano es 
el principal lugar, 
necesita a su vez una 
morada donde pueda 
cobijar su alma y su 
cuerpo, protegerse de 
las inclemencias del 
tiempo, donde ofrecer 
un sosiego al sueño, un 
paraje al tiempo, que a 
su vez lo conduzca a 
otras formas de acción. 
Lugar donde volver 
habitualmente: donde 
habitar, donde guardar lo recolectado y guardarse a sí mismo. Lugar como centro y trasfondo 
donde discurre la vida, donde ser. La arquitectura aspira a configurar un receptáculo 
posibilitando el recibir, abriendo un lugar al ser humano, siendo al mismo tiempo interioridad 
y afuera, conexión de interior y exterior, en un instante que son todos los instantes. Así, se 
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puede definir la arquitectura como arte de imaginar, proyectar y construir lugares, tanto 
materiales como no-materiales, ofreciendo al ser humano la posibilidad de lugar. Lugar, por 
tanto, como envolvente del devenir, donde confluye lo que envuelve y lo envuelto, como 
alianza de lo contemplado y su contemplación, produciéndose un equilibrio entre ambos 
donde es factible el acontecer. Lugar como receptáculo que condensa la significación. Lugar 
y arquitectura que se anudan en distintos conceptos, siendo capaces de cobijar la coexistencia 
del tiempo asentado en espacio, adquiriendo una permanencia que consigue otorgar reposo 
a lo pasajero, sintetizándose en khôra, en una envolvente donde el ser humano tiene la 
posibilidad de habitar el presente dotándolo de una identidad que lo convierten en único y 
especial, rozando la totalidad, cuya resonancia traspasa los límites físicos impregnando el 
cuerpo y el alma, la percepción y la memoria. 
 
HABITAR DESDE LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 
COSMOVISIÓN ANDINA  
El estudio de la cosmovisión andina nos remite a un contexto sociocultural complejo donde 
las visiones quechua y occidental conviven y se fusionan. El mito es la explicación del origen 
de las cosas que existen mediante historia de los dioses, quien hizo al ser humano, por que 
llueve por que cae un rayo, por que brota el agua de las montañas, etc. 
Guerrero Arias advierte la inagotable capacidad del hombre para la creación de símbolos, que 
le han permitido “dar el salto más elevado con relación a los demás seres de la naturaleza”. 
Esta capacidad hace al individuo un eterno creador de símbolos a través de los cuales ha 
buscado intercambiar y comunicar su percepción del cosmos. 
En el mundo andino, además de los padres biológicos, se cuenta con los no biológicos: dioses 
universales, locales y regionales y los padres sociales (comunidades) que en muchos casos 
se sobreponen a los biológicos. La mama pacha (Madre tierra) es la dadora de vida. Brinda a 
sus hijos el beneficio de todo lo que conforma la naturaleza y sus frutos. Como benefactora 
recibe el respeto y adoración de los comuneros. La madre tierra está comprometida con el 
hombre. 
En nuestro territorio, la convivencia de los símbolos religiosos quechua y católicos se da de 
manera independiente y en otras simbióticas. La convivencia de los elementos míticos-
religiosos quechuas y católicos depende de las particularidades socioeconómicas y culturales 
de los pueblos, como también de su ubicación geográfica. 
En el proceso histórico del mundo andino, desde la época prehispánica hasta la actualidad, 
encontramos lugares, objetos y seres considerados como sagrados, por su tamaño, color, 
forma, fuerza, belleza y otras cualidades excepcionales. Estos elementos están presentes en 
las manifestaciones culturales de la región. La supervivencia de estos elementos no implica 
que la sociedad quechua-andina se haya detenido en el tiempo, sino que se ha atravesado 
por un proceso de afianzamiento y enriquecimiento a partir de su fusión con la cultura 
occidental ¿Esto ha implicado pérdida de identidad? Consideramos que no, porque las 
identidades se reproducen y enriquecen continuamente. 
 
COSMOVISIÓN ARIA Y AMERICANA: 
Pueden diferenciarse dos líneas de búsqueda (cosmovisiones) extremas:  
La griega hacia la búsqueda de un mundo racional, intentando crear otro mundo, armónico, 
que arroje fuera de si el caos, el miedo y los demonios. Buscando en definitiva crear una 
segunda naturaleza que exprese el “ideal”. 
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La otra, por el contrario, renuncia a todo intento de modificación del mundo exterior y busca 
conjurar el caos en un gradual proceso de interiorización en marcha hacia el ideal de 
liberación. Así en Europa, nace un gesto 
en donde se sustrae al caos y que se 
encierra dentro de los muros, donde el 
miedo y su tenebrosidad es reemplazado 
por la creación de otro mundo, mismo que 
se constituye como sistema. Se marca con 
toda claridad una línea divisoria entre el 
sistema y el entorno, rompiendo la 
continuidad hombre-naturaleza. 
Ciertamente, al contrario de lo que sucedió 
en nuestra América, donde no hubo 
separación ni creación de un mundo 
distinto al mundo natural, por ejemplo en 
Roma, se deja de depender de la 
naturaleza para pasar a ser el centro de un 
nuevo orden. 
En contraposición a lo que realizaban nuestros antecesores por estas tierras el secreto ultimo 
del cosmos de la visión quechua, parece residir la dualidad. La que se refiere al orden de la 
vida se traduce como macho (orco) y hembra (china), y la que separa al mundo en dos capas 
horizontales: arriba (hanac-pacha) y el mundo de abajo (caypacha). La caypacha, o “este 
suelo”, esta dividido en cuatro elementos que consuman la obra de Viracocha. La cruz que 
divide el caypacha es la conjuración del mundo, el ordenamiento del caos, pero conviviendo 
con él. El objeto del orden tiende asi, no a la superposición de un “punto de orden”, sino a un 
orden que trata de proteger el caos, a una organización que desemboque en una “economía 
de amparo” que implanta granero en el caos. 
El hombre poético: hombre creativo, entendía que no podía disputarse con la fuerza de la 
naturaleza, por lo que no buscaba dominarla sino convivir con ella. Si bien buscaba cobijo 
frente a las adversidades, la mayor parte de su vida se desarrollaba en el exterior. 
 
CONCLUSIONES  
La preocupación por recuperar los valores intrínsecos de nuestras tradiciones arquitectónicas, 
como el respeto al paisaje, el dominio vital del espacio abierto, el sentido de recorrido y de 
manejo del volumen, el uso del color y la textura como elemento de jerarquización plástica y 
finalmente respeto por las cualidades de los materiales y la tarea artesanal, constituye un 
camino hacia una arquitectura que nos identifique,  
El deseo de mimetización permanente con los focos del poder cultural nos ha extraviado en 
el camino de la búsqueda de nuestras respuestas, somos terreno fértil para ensayar la 
novedad externa y despreciar la creatividad interna.  
En la búsqueda de una arquitectura con la realidad latinoamericana, que como tal, no se 
separa del caos, sino que lo hace propio de sí mismo, atendiendo al espíritu del lugar. 
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OBSERVACION DE LOS ASTROS- ETNOASTRONOMIA QUECHUA  

Los astros o Puriq Quyllur (estrellas andantes) fueron ampliamente conocidos y observados 
por los sabios especializados del Tawantinsuyu (Los Hamaut’as, Willaq Umu, Killawata, 
Qhipukamayuq, etc.) quienes sabían de sus movimientos dentro del ordenamiento cósmico. 
Lo que desconocemos es el aspecto astrológico que pudieron representar los planetas para 
estos antiguos sabios. No hay referencias concretas para saber si los planetas “influían” en 
las acciones humanas o que “determinaban” hechos extraordinarios. 

Según las investigaciones se sabe que el significado que le dan a cada uno de los Puriq 
Quyllur en algunos pueblos andinos, está muy influenciado por la astronomía occidental; sin 
embargo, también se puede pensar que tal 
vez hayan ciertas coincidencias con otras 
culturas o alguna raíz primitiva que nos lleve 
a pensar que alguna vez las culturas 
ancestrales estuvieron relacionadas. ¿Puede 
alguien negar ésa posibilidad?  
A continuación, veamos los astros y los 
planetas con sus nombres en quechua: 
Tiqsi: fundamento; base; origen; universo; 
principio. 
Tiqsi muyu; vía láctea 
Intip ayllun; sistema solar 
Pacha / patsa; tiempo; época; universo; tierra; 
mundo; cosmos; era; suelo; espacio; 
naturaleza; hora; fecha; región; país; lugar; la 
tierra; el mundo; el tiempo; piso. 
Qhatuylla / rimsi; mercurio 
Ch’aska; venus/ estrella del amanecer 
Awqakuq / mullu; marte 
Phirwa / akapana; júpiter 
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Hawch’a / chimpu; saturno 
Tinkullpa; neptuno 
Riti; urano 
Inti; sol 
Killa; luna 
Qoyllur; estrella 
Antawara: estrella andante o estrella cobriza 
Hanan pacha / hanaq pacha / hanan patsa; cielo; mundo de arriba; el cielo. 
 
LA CHAKANA  
La chakana es la representación de un concepto que tiene múltiples niveles de complejidad 
de acuerdo a su uso. 
La chakana o chaka hanan significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación 
de la Cruz del Sur, y constituye la síntesis de la cosmovisión andina, asimismo, es un concepto 
astronómico ligado a las estaciones del año. Se utiliza para dar sustento a la estirpe y es la 
historia viviente, en un anagrama de símbolos, que significan cada uno, una concepción 
filosófica y científica de la cultura andina. 
Fue el cronista collagua Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, quien en 1613 
al escribir su "Crónica de Relación de Antigüedades de este Reino 
del Pirú" dibujó e insertó en ella, un grabado sobre la cosmovisión 
andina, que se encontraba en el Altar Mayor del Templo del 
Coricancha en Cuzco, el cual denominó Chakana, el puente o 
escalera que permitía al hombre andino mantener latente su unión al 
cosmos. 
Sujeto a varias interpretaciones, compatibilizando la estructura 
básica proporcionada por Yamqui Salcamaygua, con los 
comportamientos del hombre andino, las conclusiones mas 
aceptadas del mencionado dibujo son: 

 La chakana (puente o cruce) aparece en la intersección o en el punto de 
transición de las líneas trazadas de arriba hacia abajo o viceversa, 

verticalmente, y de izquierda a derecha o viceversa, horizontalmente. 

 Habría dos "espacios sagrados" que se oponen mutuamente: el primero, de 
proyección vertical, dividido en una mitad masculina y en otra mitad femenina; 
el segundo, de proyección horizontal, dividido en una mitad de los "seres 
celestiales" y en otra mitad de los seres "terrenales y subterráneos". 

 La orientación de arriba hacia abajo tendría connotaciones masculinas, y la de 
abajo hacia arriba, connotaciones femeninas. 

 La chakana tiene la forma de una X, las diagonales conectan las 4 esquinas de 
la "casa", es decir, del universo. 

 La chakana es el símbolo andino de la relacionalidad del todo. 
 La línea vertical expresa la oposición relacional de la correspondencia entre lo 

grande y lo pequeño: "tal en lo grande, tal en lo pequeño". 
 El espacio sobre la línea horizontal es el Hanaq Pacha (mundo de arriba, 

"estrato superior"). 
 El espacio que queda por debajo de la línea horizontal es el Kay Pacha (este 

mundo). 
 Los canales de comunicación que existen entre los dos mundos, son los 

manantiales, lagunas, montañas. 
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 Hay en ella múltiples relaciones de correspondencia y complementariedad, 
como por ejemplo entre el techo y el suelo, entre el sol y el fuego, entre el día 
y la noche y entre el varón y la mujer, que nos indican el derrotero a seguir para 
descubrir que en su construcción no cuentan únicamente las razones utilitarias, 
que no es simplemente una casa para estar y protegerse de las inclemencias 
del clima y que sus ocupantes no son únicamente quienes la construyen 
directamente. 

 Todos los objetos en ella tienen razón de ser, ninguno está por demás. 

EL QHAPAQ ÑAN (CAMINO DE LOS JUSTOS) 
Siguiendo su marco cosmogónico; huacas, 
templos y caminos estarían construidos 
sobre una inmensa Chakana. 
El Qhapaq Ñan (Camino de los Justos) es 
una línea recta de ciudades Incas ubicadas 
geográficamente en una diagonal a 45° del 
eje Norte-Sur. 
Si no se tratara de una casualidad, la ruta 
sería una expresión de sabiduría Inca. 
Si tomamos un cuadrado y su diagonal o 
"Qhapaq Ñan" a 45°, luego un circulo que lo 
circunscriba y un circulo más otro cuadrado 
inscritos, pero este último cuadrado con sus 
vértices en los puntos medios de cada lado, 
obteniendo los puntos A y D, luego trazamos 
la otra diagonal de nuestro cuadrado original 
y obtenemos los puntos B y C, cruzando 
líneas por estos puntos haremos surgir una 
Cruz Cuadrada inscrita en el círculo mayor, 
pero que tiene su mismo perímetro. 
Este método es una de las fórmulas para 
obtener la Chakana. Esta Cruz Andina, nos arroja en su construcción 2 diagonales, además 
de las 2 del cuadrado inicial que tienen un ángulo de 45°, estas últimas trazan uno de 22° 30’ 
con respecto a la horizontal del dibujo. Si superponemos este diagrama al globo terráqueo, el 
Qhapaq Ñan estará a 45° del eje Norte-Sur y la "línea o camino de la verdad" o Chekaluwa 
prácticamente quedará superpuesta 
sobre el eje de rotación de la tierra que 
tiene un ángulo de 23° 30’. Lo cual nos 
lleva a concluir que esta "Línea de la 
verdad o de la vida" fue originalmente el 
ángulo del eje de rotación de la tierra que 
hoy en día tiene una inclinación de 23° 
30’. Es de suponer que el ángulo "óptimo" 
u original del eje de rotación fue de 22° 
30’, y que esta es la inclinación exacta 
que crea la vida y la biodiversidad en la 
tierra, al ser la causa de los solsticios, de 
las estaciones y la diversidad de climas.  
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LINEAS DE PENSAMIENTO EN LA ARQUITECTURA 
Dentro de las líneas de pensamiento que nos parecían importantes destacar en esta 
búsqueda de arquitectura propia del lugar, tenemos por un lado la arquitectura organicista en 
contraposición con los postulados modernos atendiendo a la realidad de E.E.U.U y como 
consecuencia de la misma corriente, pero propia de Latinoamérica, la arquitectura 
regionalista- vernácula. 
 
ARQUITECTURA ORGANICISTA  
LA IDEA DEL ESPACIO EN LA 
ARQUITECTURA MODERNA: 
El espacio en la Arquitectura Organicista es, al 
igual que en el racionalismo dinámico, se hace 
necesario el recorrido para entender la obra y los 
espacios internos son fluidos Wright concibe al 
edificio como el espacio contenido y no como las 
paredes  que lo limitan, también aboga por 
“rompe la caja”, integrando el espacio interior 
con el espacio exterior. Alvar Aalto rompe la 
otogonalidad propia de racionalismo 
introduciendo elementos oblicuos y dándole más 
dinamismo a los espacios interiores. 
SOCIEDAD ORGANICA: 
Una arquitectura Orgánica implica una sociedad orgánica. Dicha sociedad debería rechazar 
imposiciones externas a la vida y contradictorias con la naturaleza y el carácter del hombre. 
El adjetivo orgánico se aplica a cualquier forma de organización (como la arquitectura o la 
sociedad) libre de cualquier conformismo o sistema normativo Wright cree que en un proyecto 
orgánico hay excelentes razones para que una cosa sea como es, para que este en 
determinado lugar y o en otro. la gente es parte del edificio y ayuda a crear las cosas 
orgánicas, por eso lo orgánico es la única forma de expresión artística que pueda ser 
considerada democrática. De esta forma Wright protesta, no solo contra los estilos que son 
acarreados desde el historicismo, sino también las preocupaciones estéticas, que pretenden 
ser universales, de los racionalistas europeos Wright, que es oriundo de un país muy extenso 
y sin los conflictos sufridos en Europa, promulga la Expresión Individual como principio de una 
sociedad orgánica libre de imposiciones estéticas: “que haya tantos estilos de Arquitectura 
como estilos de personas”  
 
ARQUITECTURA Y AMBIENTE NATURAL. LA NATURALEZA DEL PROYECTO: 
La arquitectura organicista está adaptada al lugar donde se encuentra situada. Busca 
mimetizarse con el paisaje eligiendo cuidadosamente donde y como ubicar el edificio (por 
ejemplo, Wright no lo sitúa en la cima de una colina sino en la base o ladera) y el uso de los 
materiales del lugar (Aalto por ejemplo usa la abundante madera finlandesa). Wright entiende 
al edificio como un rasgo más del paisaje, como las rocas, la  flora y la fauna para proyectar 
se tiene en cuenta, al mismo tiempo y con la misma importancia, SUELO- DESTINO- 
MATERIALIDAD. 
Todos deben estar acordes a la naturaleza humana y al espíritu del lugar y del tiempo. Wright 
conceptualiza la naturaleza como lo interior y no solamente las características externas la 
naturaleza es un principio INHERENTE  
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PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA ORGANICA: 
También conocida como organicismo arquitectónico, la arquitectura orgánica se caracteriza 
por la búsqueda de armonía entre la naturaleza y la funcionalidad del hábitat humano, sin 
interrumpir el lugar de emplazamiento. 
En la gestión y diseño del proyecto, esta filosofía pretende comprender el espacio para evitar 
crear bloques pesados que invadan el paisaje. Para lograr esto, establece que los edificios, 
casas o recintos recreativos sean parte integral de una composición correlacionada y 
homogénea. 
Se dice que es funcional porque deriva del movimiento funcionalista o racional, promovido 
principalmente por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Algunos de los elementos de este 
movimiento que reutiliza la filosofía orgánica son la planta libre y la preponderancia de lo útil 
por sobre lo ornamental. 
En este estilo, el arquitecto es consciente de que no existen separaciones entre sus obras y 
el entorno, pues ambos forman parte de un todo. Bajo esta premisa, se pone al servicio de la 
construcción sin desafiar a la naturaleza, proyectando el ambiente y representando al usuario, 
el entorno y los materiales en forma sensible. 

Principios de la arquitectura orgánica 
Los principios básicos que guían este tipo de arquitectura son: 

 Materiales naturales: Tanto en la estructura, como en el cuerpo y la fachada, los 
materiales que se utilicen deben estar lo menos procesados posible. También pueden 
ser reciclados, en este caso su origen puede ser nativo o industrial. El objetivo de esto 
es que los materiales hayan demandado un bajo nivel de energía en su fabricación, 
para así respetar las leyes de la naturaleza. 

 Concepción espacial: La edificación debe estar en armonía con su lugar de destino, 
por lo que en los diseños formales se aceptan cambios o modificaciones debido a: 
1. Los materiales, que al ser naturales poseen distinta forma, dimensión o color. 
2. El entorno y la realidad física. La intención es no deformar el hábitat y evitar ir 
en contra del ambiente natural. 

 Habitabilidad de la obra: Los sistemas de calefacción o ventilación deben ser de bajo 
consumo energético. Idealmente, las fuentes deben ser naturales, usando sistemas 
de energía solar o geotérmica, por ejemplo. Además, la aislación en muros, ventanas 
y techos debe ser de buena calidad para evitar fugas de calor o problemas de 
humedad. 

Si bien está fuertemente ligada a la arquitectura funcional, logra acercar el arte arquitectónico 
a un plano mucho más sentimental y consciente con el medio ambiente. Siguiendo este 
propósito, reconoce los terrenos no como un fondo, sino como una extensión de la obra a 
edificar. 
Esta filosofía ha sido sin duda una gran influencia para el desarrollo de la arquitectura 
sostenible, por lo que juega un papel importante en gran parte de nuestros proyectos. Sus 
principios tienen una influencia importante en las decisiones relacionadas a los impactos en 
la naturaleza, la conservación del hábitat natural y las soluciones que podemos aplicar para 
causar el menor daño posible en el entorno. 
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ARQUITECTURA REGIONAL 
Tiende a reelaborar sistemas constructivos y tipologías- construcción popular la propia 
realidad latinoamericana fue la que impuso restricciones a todos. Los terremotos, que hacían 
difícil “los pilotes” sin muros arriostrantes, el clima tropical de varios países que requerían 
aventanamiento menor, parasoles y otros elementos.   Los escases de elementos 
constructivos, la restricción de los reglamentos. Subsistía la imagen oficial “calle –corredor”, 
con fachada y altura continua, lo que dificultaba la creación de objetos arquitectónicos 
aislados. Las condiciones culturales, la herencia ibero católica conlleva la idea de una familia 
extensa y privacidad, muchos no se desprendieron del todo de conceptos como simetría, ejes, 
basamentos y otros. 
Adquiere un localismo que le resta proyección más allá de su ámbito social. Esto llevo a que 
se encontrara un cambio moderno y a la vez verdaderamente nuestro. Surgen las casas 
blancas. Plantea que la alta tecnología no existe en Latinoamérica o es muy cara de importar, 
se autoimpone una arquitectura con límites, utilizando técnicas baratas y materiales vistas 
(hierro ladrillo o madera). 
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Características: 
 Construcción popular técnicas y materiales regionales 
 Efecto masa. 
 Continuidad de valores y costumbres de uso local “hacer cuidad o crear lugares” 

pensar en innovación  
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AUTORES. LOS PROCESOS DE DISEÑO SELECCIONADOS  
FRANK LLOYD WRIGHT -EL PROCESO DE 
DISEÑO DE ADENTRO HACIA AFUERA- EL 
TODO Y LAS PARTES 
Frank Lloyd Wright fue un arquitecto, diseñador de 
interiores, escritor, y educador estadounidense, que 
diseñó más de mil estructuras, de las cuales se 
completaron 532. Wright proponía el diseño de 
estructuras que estuviesen en armonía con la 
humanidad y el entorno que las rodeaba, una 
filosofía conocida como arquitectura orgánica. Fue 
el iniciador del movimiento Prairie School, 
desarrollando el concepto usoniano de la vivienda. 
En 2019, ocho obras de Wright fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Para Wright la Arquitectura es un ente univoco e 
integral. El edificio proyectado es inherente al lugar 
y tanto formas como función son una sola cosa. 
Esto hace que la arquitectura sea vista de forma 
orgánica (biológica diría Alvar Aalto) donde cada 
parte guarda relación con las demás y estas con el 

todo logrando así ese carácter univoco. Teniendo esas consideraciones en mente y negando 
la separación entre forma y función Wright plantea que el proceso de diseño debe ser de 
ADENTRO HACIA AFUERA: El edificio está constituido por el espacio interno y el exterior es 
el reflejo del interior. De esta forma no comienza diseñando las estructuras o limites exteriores, 
sino un espacio contenido adaptado a las actividades y sensaciones humanas. Luego 
comienza a desarticular y descomponer “las cajas” o imites que contienen el espacio, 
relacionando interior y exterior. 
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EL PROCESO DE DISEÑO DE OSCAR NIEMEYER- BOCETO RAPIDO  
Seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, es 
considerado uno de los personajes más influyentes de la 
arquitectura moderna internacional. Fue pionero en la 
exploración de las posibilidades constructivas y plásticas 
del hormigón 
armado. 

Consideraba 
que el primer 
paso para 
extraer las ideas 
de nuestra 
mente es el 
boceto, el trazo 
rápido a mano 
azada que 

plasmará gráficamente nuestras primeras ideas, los 
conceptos base, los motivos de inspiración que más 
tarde se convertirán en una entidad arquitectónica. 
Los bocetos del gran Oscar Niemeyer, en si son una 
síntesis de ideas y conceptos graficados 
rápidamente, extraídos de su más íntimo mundo 
interior, son líneas y curvas que muestran una 
solución que emerge, que da respuesta a un lugar, 
a un espacio, a un requerimiento funcional, estético 
y estructural. 
En sus conferencias y entrevistas, el Arquitecto 
Niemeyer siempre estaba acompañado de un lápiz 
o plumón con el que plasma sus ideas y conceptos 
mientras explica sus diseños y obras. Hay una gran 
fluidez entre lo que dice y lo que gráfica, una 
instantáneas conexión entre la mano y el cerebro, 
entre el interior y el exterior, entre el arquitecto y sus 
clientes u oyentes. 
Son trazos simples, frescos, llenos de vida, que 
muestran ideas muy claras, formas que van a 
materializarse a una escala mayor, pero que al 
parecer ya empiezan a ser en el papel.  
En el siglo 21, donde prevalecen los programas de 
computadoras, el CAD, los programas de realidad 
virtual y fotorealismo, las herramientas para 
acelerar el proceso del diseño, nunca 
encontraremos una herramienta tan directa y 
conectada con nuestro cerebro que el simple lápiz, 
nada más rápido, sincero y directo. Los jóvenes 
estudiantes y arquitectos de los nuevos años, van 
perdiendo este importante medio de expresión y de 
estímulo para la creatividad, no hay nada mejor que 
un boceto, para motivar nuestro centro creativo, al 
dibujar, plasmamos nuestras primeras ideas, pero 
también, nuestro cerebro va creando nuevas ideas 
inspirado en lo que vamos plasmando. 
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ARQUITECTURA Y NATURALEZA  
Desde tiempos remotos la 
arquitectura ha “copiado” a la 
naturaleza. Ya en la prehistoria, 
algunos monumentos megalíticos y 
túmulos reproducían las formas y 
volúmenes de lomas y otros 
accidentes geográficos. 
Posteriormente y lo largo de los 
siglos, las arquitecturas populares y 
tradicionales de todo el mundo han compartido valores y formas con la naturaleza, empezando 
por el uso de los materiales extraídos de las cercanías y por la necesidad de adaptación a su 
entorno. 
No sólo quienes transmitieron los modelos de la arquitectura popular de generación en 
generación se fijaron en la naturaleza: las formas naturales también han inspirado a los 
arquitectos “académicos” en las distintas épocas históricas. Un caso muy cercano lo tenemos 
en Madrid, el sinuoso puente de la Culebra de la Casa de Campo, diseñado en el siglo XVIII 
por Francesco Sabatini. 
Uno de los arquitectos del siglo XX que más ahondaron en las formas naturales y en la 
integración con su entorno inmediato fue tal vez Frank Lloyd Wright, con obras tan célebres 
como la Casa de la Cascada, que surge entre los estratos del terreno y entre la vegetación, 
convirtiéndose en un elemento más del paisaje por derecho propio. Otro buen ejemplo del 
mismo arquitecto es su estudio-escuela Taliesin West, con el cual logró mimetizarse con los 
colores y texturas del desierto de Arizona. 
En la última década se ha comenzado a extender entre arquitectos de todo el mundo una 
tendencia que traslada los valores de la naturaleza a sus diseños. Alejados de los 
condicionantes de la arquitectura popular, su interés se centra en recuperar y poner en valor 
los beneficios de un entorno natural del que los edificios y las ciudades han tendido a alejarse 
a lo largo de los siglos. 
Se trata de una forma de proyectar en la que se presta atención a aspectos de la naturaleza 
como sus formas y texturas, los espacios que ésta genera e incluso los sentimientos que 
produce. Dicha tendencia, que se ha llamado diseño “biofílico”, trata de producir un mayor 
bienestar en las personas que habitan los espacios, y que identifican esas sensaciones y 
formas como positivas y saludables. 
Hoy día nos encontramos con un auténtico resurgimiento de la búsqueda de formas y espacios 
inspirados en la naturaleza, que a menudo incluyen vegetación, formas orgánicas y materiales 
naturales en las construcciones. Ese diseño “biofílico” es sin duda una corriente interesante 
en la arquitectura contemporánea, aunque es 
importante diferenciarlo del diseño bioclimático, 
ya que el primero no está necesariamente 
relacionado con una mayor sostenibilidad de la 
construcción, sino que pone el énfasis en el 
diseño y la percepción “natural” por parte del 
espectador. El diseño bioclimático, por su parte, 
es la disciplina que trata la construcción desde 
un punto de vista de la optimización de los 
recursos utilizados, para mejorar su 
comportamiento energético y para disminuir el 
impacto ambiental a lo largo de la vida útil del 
edificio. 
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ARQUITECTURA Y DESIERTO  
La arquitectura del desierto ha sido definida como una arquitectura de extremos. Esto hace 
referencia a la intensidad de calor y frio extremo, como una característica propia de los 
ambientes áridos a la cual la arquitectura debe responder. Pero más allá, de esta percepción 
de ambiente hostil, la arquitectura del desierto encuentra en este contraste ambiental su mejor 
forma de inspiración. Los climas desérticos tienen un potencial arquitectónico determinado, el 
edificio no solamente se usa como un implemento para moderar el clima, sino que, como un 
implemento para moderar el clima, sino que como un componente con cualidades para 
reforzar y desplegar los sentidos al disfrute de lo térmico y visual que ofrece el paisaje de 
estos ambientes.  
La relación que se establece con el exterior, en este tipo de arquitecturas busca ser abierta y 
flexible, demandando la posibilidad de 
crecer y usar los ámbitos al aire libre; de esa 
manera los espacios intermedios, como 
pérgolas, patios, terrazas son elementos 
singulares que tienen una doble función de 
control climático y de habitabilidad. Los 
paramentos pragmáticos y físicos, 
asociados con estos aspectos del diseño 
arquitectónico, regulados por leyes físicas y 
en particular por las leyes de la 
termodinámica, son constantes y 
transcienden en el tiempo. Al contrario de 
los climas fríos y lluviosos, donde el sentido 
de cerramiento demanda una estrategia 
principalmente defensiva.  
En un ambiente desértico la actuación de 
los edificios es más bien, un filtro climático, 
que por una parte este compuesto por una 
estructura maciza de adobe o piedra; que 
actúa como resguardo al calor y del frio 
extremo, y además posee una estructura 
liviana como un tamiz de sombra que 
permite la actividad al aire libre, ofreciendo 
a los habitantes experiencias abiertas, 
rutinas cotidianas en función del ambiente y 
de contactos directo con los elementos del 
paisaje que trastocan y cambian el sentido del habitar. 
El desierto ha dado lugar a una forma de vida particular, ha modelado un tipo de hombre, una 
forma de relación del cuerpo con el paisaje desértico que es singular. El espacio desértico es 
una experiencia que esta relacionada con las grandes distancias, con travesías por los 
extensos territorios, un recorrido por la inmensidad, por el vacío, un camino por la ultima piel. 
Nos plantea y nos coloca como ningún otro ambiente. 
Estos aspectos intangibles y tangibles de la arquitectura proporcionan nuevos conceptos de 
diseño estéticos y creativos, cuyo aprovechamiento requiere de una cuidada consideración, 
como queda demostrado en la arquitectura vernácula. 
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DISEÑO SENSIBLE AL CLIMA 
La arquitectura en área como características desérticas se manifiesta con un diseño sensible 
al clima, a través de hábiles técnicas de protección solar y sistemas pasivos de confort 
ambienta. A lo lardo de la historia, los pueblos que habitan las zonas áridas constantemente 
se han tenido que ajustarse para vivir dentro de las limitaciones físicas de su ecosistema. Son 
claras las grandes implicaciones y la compatibilidad de las estructuras con el clima y el lugar, 
conocemos de la habilidad de los primitivos 
habitantes del desierto para funcionar con lo 
escaso y lo suficiente.   
Desde las tiendas transportables de las 
múltiples tribus, adaptadas a las extremas 
condiciones y fluctuaciones de temperatura 
de áreas con características desérticas, a 
las construcciones con gruesos muros, o 
una estructura de viviendas densa y 
compactas con patios que son refugios de 
sombra y fresca oscuridad y calor 
moderado. Sin embargo, la tradición 
sensible al medio ambiente ha ido 
desapareciendo de las ciudades del “desierto”, hoy en día la manera más común de resolver 
el problema de confort térmico esta dirigida por el uso intensivo de energías no renovables, 
pareciera que solo con una alta tecnología es posible habitar los ambientes desérticos; la 
actual sociedad del hombre tecnológico ya no va a ninguna parte si no tiene aire 
acondicionado, con el consecuente incremento en el consumo energético y el malestar que 
provocan a la salud humana los ambientes artificiales, adema del desarraigo espacial y 
ambiental.  
El clima es claramente uno de los principales factores en la cultura, y por consiguiente un 
diseño sensible al clima construye el origen de una arquitectura de calidad vital y sensorial. 
Consecuente con una visión contemporánea del tema de la sostenibilidad medioambiental, 
los desiertos deben tratarse como desiertos y no intentar aplicar normas de regiones no áridas 
a su desarrollo, excepto bajo circunstancias muy específicas. En rigor con las limitaciones que 
impone una realidad física, pero con respuestas apropiadas. 

 
EL FUNCIONAMIENTO PASIVO DE LA ARQUITECTURA DEL DESIERTO  
El concepto de funcionamiento pasivo de los edificios, implica que estos deben funcionar 
entendidos como organismos vivientes, que crecen y decrecen de manera flexible. El 
paradigma de una arquitectura flexible en el sentido del árbol, o de estructuras naturales, 
aparece como la respuesta ideal para los 
arquitectos. En términos de energía, la arquitectura 
del desierto asume diversas respuestas. Por 
ejemplo: la masa como aislante térmico, los 
elementos exteriores para el control de la radiación 
e incidencia de los muros, los sistemas de 
ventilación y protección solar, etc. 
No obstante, con un funcionamiento pasivo se 
puede lograr condiciones confortables, solamente 
con cerrar ventanas y contraventanas durante el día, 
asegurando un total oscurecimiento de los espacios 
interiores y abrir las ventanas para producir la 
ventilación nocturna en los meses de verano. Y en 
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los meses de invierno, la utilización de estrategias pasiva de aprovechamiento de la energía 
solar, puede proporcionar hasta el 90% de la calefacción requerida por un edificio. Los rasgos 
del diseño arquitectónico que afectan la actuación térmica de un edificio, son sobre todo su 
carga solar y ganancia de calor en verano, así como su potencial de ventilación.  
En síntesis, la información respecto al funcionamiento pasivo para regiones de climas cálidos 
debe considerar muy especialmente una cuidadosa respuesta de los siguientes aspectos: la 
forma urbana y del edificio, la orientación de las ventanas, los dispositivos de oscurecimiento 
para las ventanas y los colores de la envolvente del edificio.  
 
ARQUITECTURA EN LA MONTAÑA 

La arquitectura de la montaña es en su mayoría vernácula y 
consiste en edificios y materiales audaces, naturales y 
texturizados. Estos edificios deben soportar funcional y 
estéticamente entornos montañosos escarpados, así como 
también integrarse en la topografía. 
Las casas de montaña deben aprovechar la naturaleza al traer el 
aire libre a través de una gran cantidad de acristalamiento y 
materiales naturales, y al extender los espacios interiores al 
exterior con terrazas, y otras áreas exteriores. El exterior del 
edificio debería verse como si hubiera crecido en el sitio en vez de 
bajarlo desde un helicóptero. Puede aprovechar los árboles, rocas 
y otros accidentes geográficos circundantes incorporándolos y las 
salas al aire libre, y diseñando a su alrededor. Los interiores deben 
tener una buena gama de materiales y formas naturales. Estos son 

a menudo más rústicos que edificios típicos de la ciudad, y a veces tienen una apariencia de 
viejo.  
La arquitectura de la montaña está organizada en masa para reducirse gradualmente en el 
sitio. Múltiples volúmenes se ajustan al terreno existente y están a escala con el paisaje 
existente.  
Este tipo de arquitectura utiliza con frecuencia materiales naturales y colores cálidos y 
terrosos, muchos de los cuales se encuentra en el mismo sitio de implantación.  
El paisajismo es también un elemento importante en la arquitectura de montaña. Los sitios de 
origen deben estar diseñados para la 
máxima privacidad, visibilidad mínima, 
nivelación minimizada e interrupción del 
drenaje natural. Los sitios se mantienen 
naturales al contener la escorrentía del agua 
y al mejorar las formas naturales y la 
vegetación. El diseño inteligente debe 
mantener los muros de contención al 
mínimo, tanto para preservar un aspecto 
natural como para ahorrar costos. La 
vegetación ayudará a que estas paredes se 
mezclen en el sitio. 
 
APORTE DE LA TESIS  
EL PORQUE DE LA ELECCION DEL LUGAR Y IMPLANTACION DEL PROYECTO 
Desde el punto de vista de la Astronomía 
El cielo de San Juan es muy diáfano debido a la poca humedad que presenta nuestro clima. 
En las zonas de los observatorios de Barreal el aire es límpido, sin contaminación lumínica de 
ciudades, muy seco y a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, San Juan posee 
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un promedio en la zona de más de 250 noches despejadas. Estas características convierten 
a la provincia en un sitio privilegiado para la observación astronómica. 
Como estamos en el hemisferio sur del planeta, la parte del cielo visible comprende el centro 
galáctico y la mayor parte de la Vía Láctea, haciendo de San Juan un sitio muy atractivo para 
los científicos extranjeros.  
Charlando y planteando el problema con varios astrónomos, en especial Ricardo Podestá, 
Director de OAFA, nos orientó a lugares más alejados como todas las localidades de Iglesia, 
ya que esa zona posee una baja luminosidad, pero además teniendo en cuenta la 
disponibilidad de equipamiento ya que la instalación de algún observatorio también hay que 
ver otros parámetros como la velocidad del viento, la accesibilidad de caminos y servicios y la 
conectividad a Internet. 

 

Desde el punto de vista turístico  
Sería de gran fuerza impulsora, ya que no existe actualmente en el Departamento una 
alternativa de desarrollo distinta a la Minería. Se percibe que desde el Gobierno se apunta 
mayoritariamente al desarrollo de esta actividad y luego es la Minería la que debe impulsar 
las otras actividades. De esta forma todo depende de la minería cuando no debería ser así. 
Debería impulsarse otras actividades como la agricultura, producción de semillas y turismo. 
Cabe destacar que la relación entre turismo y minería está mal manejada. Existe demasiado 
hermetismo en torno a la actividad al punto que no se pueden hacer visitar turísticas a la mina 
y sus inmediaciones. Por lo cual es vital importancia la colocación de este centro astronómico 
que explote una de las características más importantes de nuestra tierra, el Cielo. 
Desde el estudio y diagnóstico del Plan PESJ 30, se evidencia que los pobladores exige que 
se haga énfasis en la cultura propia del pueblo y se fortalezca la identidad de la zona. Debido 
a esto se intenta desarrollar una actividad turística, sin perder los valores autóctonos, 
urbanización y planificación. 
También otra problemática detectada en el diagnóstico es la falta de un Turismo Educativo 
con excursiones didácticas y guidadas, esto reforzaría nuestra idea de instalar un Centro de 
Interpretación Astronómico, para que  toda la población, no solo los que se encuentran en 
edad escolar, se inserten en el conocimiento de los astros y también brindarle la posibilidad 
de conexión con las antiguas culturas.  
Desde el punto de vista Social- Cultural 
Iglesia es un departamento con mucho potencial a desarrollar, cuenta asimismo con una 
cultura aborigen y una riqueza cultural en vías de poder ser explotada. El Centro de 
Interpretación Astronómico constituiría al desarrollo de una identidad particular, la cual 
permitirá destacarse de las demás, y posibilitará un posicionamiento diferencial en la región. 



                                                                                                  
Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

 
DI PANE Maria de los Angeles- KOKOT Leandro Guido 

Centro de Interpretación Astronómico Antawara 
 
 

80 
  TALLER DE ARQUITECTURA VI :DE PAOLIS 

 

Además con la complementación el proyecto en la localidad de iglesias estaríamos 
contribuyendo notoriamente a la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa, 
con más oportunidades para el pueblo de Iglesias, como así también,  estaríamos brindando 
una mayor presencia a estos rincones geográficos olvidados en la provincia. Con esto se 
pretendemos generar una actitud de pertenencia y arraigo de los habitantes del pueblo de Las 
Flores como también del departamento entero, posibilitando el crecimiento personal y grupal 
de los mismos. 
Uno de los principales desafíos que enfrenta Iglesia es la pérdida / deterioro del patrimonio 
natural-cultural debido principalmente a la falta de conocimiento y protección del mismo. En 
este sentido, el proyecto intenta como primer medida lograr una concientización a la 
comunidad, con la realización de actividades para el conocimiento y valorización tanto del 
patrimonio natural como cultural, incentivando la apropiación e involucramiento con la 
protección del mismo, también lograr difusión a todas las currículas educativas tanto de nivel 
primario y secundario induciéndolos además a profundizar en el mismo y adquirir 
conocimientos que les permitan conservar las actividades tradicionales y transmitirlas a las 
generaciones venideras . 
También que sea una herramienta para la regulación de la actividad turística, con un marco 
normativo tendiente a regular el desarrollo de la actividad turística con incidencia sobre el 
patrimonio natural y cultural de manera de garantizar el adecuado disfrute y preservación de 
este. 
El proyecto en sí, constituirá un instrumento de información y participación ciudadana, es una 
forma de garantizar la diversidad cultural, mantener “vivo” el patrimonio inmaterial y fortalecer 
la identidad de la comunidad. Cabe destacar que, además de su importancia desde el punto 
de vista cultural, constituye una fuente de ingresos para la comunidad local debido al potencial 
turístico inherente del mismo; generándose una multiplicidad de servicios que se traducen en 
puestos de trabajo para cientos de personas beneficiadas directa o indirectamente 
Desde el punto de vista de conectividad  
Posee una ubicación privilegiada, localidad de las Flores departamento de iglesia a 200km de 
su capital sobre la ruta Nacional 149. Ubicado estratégicamente en el último tramo del corredor 
bioceánico  central. Oportunidad única de crecimiento turístico y comercial al unir  Brasil, 
Argentina y Chile. Supone una principal ventaja  con la construcción del el Corredor 
Bioceánico y Andino. 
Desde el punto vista de relación con otros edificios de interés turístico en zona  
Puede significar un elemento potenciador en relación con las actividades de alojamiento, una 
de ella es el Complejo Pampas del Cura. 
Un lugar que impacta los sentidos con una variedad de propuestas para disfrutar instantes y 
convertir el paisaje sanjuanino en una experiencia sin precedentes. 
Es un emprendimiento único en la región que integra la típica arquitectura iglesiana a la 
majestuosidad de la Cordillera de los Andes. Su ubicación estratégica en torno a un surgente 
de agua termal hace de este sitio una propuesta para dejarse llevar por la magia de la 

naturaleza y 
su diseño, 

armonía 
perfecta al pie 
de las 

montañas. 
Pampas del 
Cura tiene 
una superficie 
total de 40 
hectáreas. De 
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esta extensión, 18 hectáreas están destinadas a servicios turísticos y el resto a la construcción 
de casas de campo. 

 

También en toda la zona se encuentras 
emprendimientos familiares del tipo 
alojamiento y cabañas que se verían 
influenciadas, por la instalación de este 
Centro de Interpretación Astronómico, 
aportándole así, un plusvalor a los 
hospedajes en cercanía, también el Hotel de 
Pismanta, para nombrar entre otros. 
También en relación Centro de Interpretación 
Arqueológico Luis Benedetti, el cual está en 
vías de desarrollo en Angualasto, formaría 
parte de un circuito educativo de la zona, en 
donde por un lado se da el conocimiento de 
las culturas indígenas de la zona y se 
respalda con la divulgación de la ciencia y la 
astronomía  
Características del Proyecto QHAPAQ ÑAN, 
que en lengua quechua significa camino, es 
un edificio proyectado en el área de 
Angualasto - Iglesia.  
Superficie de proyecto 1.500 m². 
Desde su concepción se tuvo en cuenta la 
participación e integración del habitante. 
También como consigna fundamental fue 
lograr minimizar el impacto ambiental, 
mediante el diseño y las tecnologías 
correspondientes.   y por ultimo establecer la 
importancia de proteger y contener el 
yacimiento arqueológico por medio de este 
edificio,  brindando la información didáctica 
necesaria para la correcta interpretación de la cultura Angualasto. 
Actores del proyecto: Ing. Mg. MARY SALDIVAR, Arq. RICARDO HERCE, Arq. PEPE PINTO, 
Arq. ESTEBAN ARAVENA. 
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OBRAS DE ARQUITECTURA INSPIRADORAS  
Siguiendo la línea de la arquitectura regionalista y organicista, nos parece fundamental hablar 
de los siguientes arquitectos y sus obras más paradigmáticas. Nos parece muy interesante el 
proceso de diseño de los mismos por que parten de algo que nos parece fundamental y es el 
conocimiento del lugar, no buscan la mimetización con los focos de poder cultural, como lo es 
la arquitectura posmoderna. La búsqueda propia se basa en la honestidad del diseño y la 
exaltación de las estructuras y su sobriedad formal, la propia arquitectura apelando a la 
realidad latinoamericana, a la disponibilidad de mano de obra en la zona. 

 
PEDRO RAMIREZ VASQUEZ. MEXICO 
Pedro Ramírez Vázquez (México, Ciudad de México; 16 de 
abril de 1919 - 16 de abril de 20131) fue un Arquitecto, 
Urbanista, Diseñador, Escritor, Editor, y Funcionario Público 
mexicano. Dentro de las obras más representativas en las que 
trabajó se encuentran el Estadio Azteca  de 1962, el Museo de 
Antropología e Historia de México de 1963, el Estadio 
Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de 1968, la Nueva 
Basílica de Guadalupe de 1976 y el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 4 de 197 
5 
En el año de 1964 se inaugura en la Ciudad de México el 

Museo Nacional de Antropología el 
cual, desde el Congreso de 
Americanistas de 1910, venía siendo 
una promesa. Originalmente el 
museo estaba instalado en la antigua 
Casa de la Moneda hasta que se 
decide crear un refugio cultural que 
en palabras del presidente de ese 
entonces, Adolfo López Mateos, 
debía ser un lugar en el que "los 
mexicanos al salir de él, salieran 
orgullosos de ser mexicanos". Fue 
entonces que, utilizando un terreno 
triangular y deforestado 
perteneciente al Ministerio de 
Comunicaciones y ubicado en los 
márgenes del Bosque de 
Chapultepec, deciden que era hora 
de empezar el proyecto. 
Pedro Ramírez Vázquez fue el 
encargado de llevar a cabo dicha 
proeza, la cual tenía la voraz presión 

del tiempo de ejecución. Él, en su planteamiento general, consideraba que el ritmo del museo 
debía alejarse del estándar europeo de grandes galerías y pasillos que terminaban agobiando 
al espectador y en cambio, quería declinar el diseño a una experiencia rítmica. Ramírez 
Vázquez sentía que como museo donde se contara la herencia e historia de México, este 
debía comenzar su poética desde esta misma herencia y basándose en la configuración del 
Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal, decide crear una secuencia de volúmenes alrededor 
de un patio en el cual cada volumen tuviese autonomía del otro, pero a la vez, formara una 
conexión de recorrido como si fuesen las cuentas de un collar. 
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Para resolver el emplazamiento dándole protagonismo al área natural, Ramírez Vázquez 
decide utilizar 45.000 de los 125.000 metros cuadrados en total, destinando 30.000 a 
exhibiciones y diseñando una explanada de bienvenida que conectara el museo con el bosque 
y permitiera en el nivel bajo de esta explanada ubicar los parqueaderos y lockers. La 
explanada está conectada, tanto a nivel superior como de superficie con el primer volumen de 
bienvenida donde se ubica no sólo la recepción, sino diversos equipamientos de investigación, 
aulas y talleres. Esto nace bajo la responsabilidad de cargo y de peso que el museo quiere 
ofrecer a la comunidad ya que no querían que 
fuese visto como un atractivo turístico, sino 
que, dentro de sus funciones, se permitiesen 
labores de educación, investigación y 
restauración de piezas convirtiéndolo más en 
un centro educativo que en un museo turístico. 
Una vez se ingresa al edificio se llega al patio 
central cuyo carácter protagónico está 
enfocado a una gigante cubierta que cubre el 
lugar. El arquitecto quería crear un patio central 
pero a la vez quería una protección para las 
lluvias, para que los visitantes puedan pasar de 
sala a sala sin tener que mojarse. En palabras mismas de Ramírez Vázquez decide que de 
una forma "infantil" resolverá el patio con un gran "paraguas" de 52 por 82 metros dentro del 
patio, elemento constituido por una cubierta tensada desde un mástil central que actúa como 
tótem, suelta de cualquier borde con relación a los otros volúmenes y de remate, icono lúdico 
al incluir una caída de agua en el perímetro del mástil. El espacio restante del patio, 
descubierto, se diseña un jardín acuático que funciona como remate paisajístico de la 
configuración volumétrica. 
Una vez en el patio central, se pueden apreciar los volúmenes independientes que guardan 
cada una de las salas de exhibición. Como se dijo anteriormente, el recorrido está planteado 
para hacerse en cada volumen de forma independiente y así retornar al patio. De esta forma 
pasiva, Ramírez Vázquez diseña un museo que induce al visitante a instancias de respiro una 
vez salga de cualquier volumen antes de continuar el recorrido. Entre las dilataciones o mejor 
dicho, entre los espacios restantes de casa sala de exposición, se puede ver un tratamiento 
paisajístico de jardinería que invoca de manera permeable a la inducción del bosque en el 
edificio. 
Cada volumen presenta una fachada configurada con una piel metálica, hecha como celosía 
que protege de la iluminación directa y a la vez, crea un efecto cinético al caminar hacia la 
entrada de los mismos. Dentro, la estrategia de diseño, enfocada hacia el ritmo de la 
exposición, se hace evidente con la distinción de las dos plantas de casa volumen, 
dividiéndose entre etnología y antropología, creando una separación clara entre las diversas 
zonas. 
En el proceso de construcción presentó un reto en cronogramas de obra ya que el tiempo 
para inaugurar el museo era escaso y la misma museología presentaba retos de instalación y 
armado (solamente la Piedra del Sol es un monolito que pesa 24 toneladas) que debían 
iniciarse cuando las salas estuvieran listas. Incluso, muchas de las piezas de exhibición 
etnológica fueron instaladas y hechas por indígenas traídos desde las comunidades para que 
construyesen los hábitats tradicionales directamente en el museo. Ramírez Vázquez entonces 
decide separar en dos las técnicas constructivas aplicadas, teniendo por un lado la 
construcción en estructura metálica y por el otro, concreto. Esto para acelerar la construcción 
de salas de exposición estratégicas como la Sala México y entregarla a museología para el 
montaje mientras dedicaba tiempo y calma a otras partes del museo. 
El edificio abre sus puertas el 17 de septiembre 1964 siendo un éxito en la Ciudad de México, 
con récords en visitas, llegando a las 25.000 un solo domingo. Numerosas instituciones 
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educativas así como ciudadanos y turistas acuden anualmente al Museo de Antropología 
considerado como de los mejores en su clase (por no decir, el mejor) a nivel mundial. Casi 
todos los visitantes resaltan el valor arquitectónico que el museo representa y como su diseño 
exalta en su volumetría la herencia histórica que grandes civilizaciones como la maya o la 
azteca dejaron en el país. 
 
ELADIO DIESTE. URUGUAY 

Quien ha desarrollado su inagotable 
capacidad creativa para posibilitar el 
perfeccionamiento de las tecnologías 
derivadas del uso del ladrillo, elemento 
básico que puede ser utilizado en todo el 
continente sin necesidad a esperar 
espectaculares desarrollos industriales 
que la depresión económica americana de 
la última década no deja entrever como 
próximos. Dieste es además humanista de 
fina sensibilidad capaz de responder a los 
más notables desafíos técnicos con 

voluntad y eficacia. 
IGLESIA EN ATLANTIDA- CRISTO OBRERO. 

El proyecto de la iglesia parroquial de Cristo Obrero, 
cerca de Atlántida, una de las ciudades balnearias del 
litoral uruguayo, es encomendada al ingeniero Eladio 
Dieste en 1952. 
SITUACION: 
No se trata de la iglesia para el balneario y su 
población turística de temporada, sino para el pueblo 
estable que constituye su economía en torno a la 
formación de recursos para la actividad turística. El 
pueblo es, como lo describe Dieste, «uno de esos 
informes agrupamientos que no llegan a ser una aldea 
y que muestran, con la maciza claridad de la 
arquitectura, el desorden y la injusticia de nuestras 
sociedades: es un pueblo de obreros y campesinos 
que surten el balneario de lechugas, de albañiles y de 
muchachas de servicio». Así que no resulta extraña la 
convocatoria de este ingeniero, ya para esa época 
especialista en resoluciones económicas y operativas 
de galpones y edificios utilitarios, si se comprende que 
concretamente se le pide un galpón que pueda ser 
usado como iglesia. 

 Concepto: 
La iglesia de Cristo Obrero es una obra inicial. Dieste la llamaba «mi primera experiencia 
arquitectónica» y es evidente que su proyección la planteó no pocos problemas. En ella, el 
arquitecto expresó ciertamente la posibilidad de sus experimentaciones llevadas a cabo con 
la lámina de ladrillo, pero también se esforzó en construir un lenguaje arquitectónico alejado 
de los códigos establecidos en torno a las posibilidades tecnológicas de los países 
desarrollados. Todas las obras de Dieste se ciñen a las fórmulas dictadas por la racionalidad 
constructiva, aunque develan la manipulación desde esas mismas fórmulas, convirtiendo rigor 
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científico y experiencia empírica en objetos asombrosos, revisando siempre y en su sentido 
más amplio y fuerte, la noción de arquitectura como lealtad al lugar. 
La respuesta de Dieste es un proyecto excepcional, que muy tempranamente plantea 
problemas que van a hacer eclosión en los años ochenta alrededor de las ideas de 
posmodernidad y regionalismo. La iglesia de Cristo Obrero pone en evidencia las 
posibilidades de ampliar el proyecto moderno desde las áreas periféricas al centro originario, 
tanto como abre la obra de Dieste a su posterior desarrollo. Desde la intimidad devota de la 
iglesia románica o desde la liviandad elegante de las catedrales góticas hasta la originalidad 
estilística de Gaudí parecen estar presentes en la arquitectura de Dieste y en ella se suceden 
los espacios creando una imagen repetitiva en la función creadora del hombre y su ejecución. 
Cada pieza, cada ladrillo, cada hombre son parte de un todo, de un liviano sostén que se 
construye con la razón y el pensamiento, adaptados a su entorno y posibilidades, 
comprobando así que los modelos exportados y deshumanizados del propio contexto, no 
cumplen con la función social que el genio de Dieste quería transmitir.  

 Espacios: 

Para Cristo Obrero, cuyo costo fue «igual al de 
un galpón», Dieste construyó un complejo 
objeto arquitectónico de extraordinaria materia 
tecnológica y formal, configurando un cruce 
profundo entre los aspectos programáticos de 
la iglesia y las posibilidades expresivas de su 
investigación. Proyectó una nave rectangular 
de treinta metros de largo por dieciséis de 
ancho, cubierta de diecinueve metros de luz en 
sus sectores más anchos. La línea ondulada de 
la cubierta está repetida y amplificada en los 
sorprendentes muros laterales, construidos 
como una sucesión de conoides de siete metros de alto, de directriz recta en el nivel cero y 
ondulada en la parte superior, con perforaciones irregulares cerradas con vidrios coloreados. 
La unión entre las superficies onduladas de la cubierta y los muros introduce una particular 
inestabilidad formal que extraña los efectos de las láminas de ladrillo a la vista. 
En la entrada, el entrepiso del coro secciona el muro de la fachada en dos franjas. En la 
inferior, la lámina de ladrillo está replegada 
asimétricamente conformando el acceso y 
el espacio de la escalera al coro. 
En la franja superior, con la neta y 
recortada superficie de las tres hileras de 
planos desplazados, Dieste consigue 
acentuar la fluidez formal de las láminas 
curvas del resto del edificio. Al fondo de la 
nave, al ubicar la sacristía y la capilla de la 
Virgen de Lourdes por detrás del muro 
curvo que rodea y arma el presbiterio, y sin 
qué sus muros lleguen al techo. Dieste 
crea un profundo hueco que vuelve visible el fondo de la nave. 
De esta manera, al percibir la fricción entre la interpretación del presbiterio como espacio de 
«mayor densidad espiritual» y la noción de iglesia como espacio comunitario e igualitario, opta 
por unificar el espacio de la nave y remarcar la densidad espiritual del presbiterio con la 
exposición de la lámina curva y la profundidad del espacio indeterminado por detrás de ella. 
En el exterior, los muros laterales construyen un paisaje enrarecido de repeticiones. En su 
diseño, Dieste consigue revelar las posibilidades tecnológicas y expresivas del ladrillo como 
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material universal; y en mayor medida que en el interior, las constantes variaciones de luz 
sobre la superficie de los conoides ahondan, y al mismo tiempo descubren, el extraordinario 
esfuerzo formal realizado. 
Las bóvedas de ladrillo de Dieste, sus muros curvos en la Iglesia Atlántida y el manejo plástico 
y efectivo de la luz y el espacio señalan que no hay contradicción entre vanguardia 
arquitectónica, creatividad formal y el trabajo artesanal y la economía de costos cuando no se 
pierden de vista los conceptos esenciales de arquitectura 
La reivindicación del ladrillo, encontró en Eladio Dieste un propulsor de primer rango 
La obra de Eladio Dieste no radica meramente en su dominio tecnológico, matemático, sino 
en su peculiar sensibilidad para conformar espacios, es un gran estructuralista y humanista 
El conjunto parroquial se completa con un campanario proyectado como una torre cónica 
perforada en toda su superficie a un lado de la iglesia y, al otro, con el volumen prismático 
triangular de la escalera de acceso al baptisterio subterráneo, de planta circular, cubierto por 
una cúpula e iluminado por una linterna de ónix. 
 
HANDEL GUAYASAMIN, ECUADOR 
Handel Guayasamin nació en Guayaquil, Ecuador en 
1951. 
Ha merecido importantes reconocimientos: Primer 
Premio en Diseño Urbano en la VII Bienal Panamericana 
de Arquitectura de Quito (1990), con el proyecto: Plan 
Ciudad Quitumbe; Mención de Honor Especial en el I 
Salón Internacional de Arquitectura e Ingeniería de Cuba 
(1992), con el proyecto: Casas de Guápulo; Premio 
Nacional de Arquitectura en la XIII Bienal Panamericana 
de Arquitectura de Quito (2002), con el proyecto: Casa 
Puruchuco; Premio a la mejor obra de la ciudad, 
Municipio de Quito (2003), con el proyecto: La Capilla del 
Hombre. 
Se ha desempeñado como Director Ejecutivo de la AIPE (Bolivia 1985), docente universitario 
(UMSA La Paz-1979, USFQ Quito-2000, FADA-PUCE Quito, desde 1995), Subdirector de 
Planificación del Municipio de Quito (1988-1994) y arquitecto en libre ejercicio de la profesión 
desde 1994 hasta la fecha. 
Su obra se caracteriza por la reinterpretación contemporánea de la arquitectura de los pueblos 
originarios de América y por la inclusión de elementos etnográficos e iconográficos de estas 
culturas. 
El escrito arquitectura y piel representa claramente sus conceptos el cual consta de los 
siguientes términos:  
“Nuestra piel nos cubre y nos protege, nos relaciona con el medio exterior y con los otros. Es 
impresionante la cantidad de sensaciones que percibimos a través de ella. Del calor al frío, de 
la caricia a la agresión, de la suavidad a la dureza. 
Así nos enfrentamos al mundo originariamente. Luego nos vestimos, adicionamos una 
segunda piel que resuelve nuestras necesidades de protección y abrigo. Esta segunda piel 
nos manifiesta cómo somos y cómo nos sentimos para establecer nuestras relaciones con los 
otros. 
La arquitectura es nuestra tercera piel. También nos protege y nos cobija, pero sobre todo nos 
expresa en las relaciones con los demás. 
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Protección, cobijo y manifestación de lo 
que somos o pretendemos ser. Eso es 
arquitectura y piel. 
Nuestra piel nos corresponde y nos 
acompaña mientras vivimos: losana, 
suave y delicada cuando niños, tersa y 
firme cuando jóvenes, arrugada y con 
manchas cuando viejos. Piel de obrero 
o campesino, piel de empleado, piel de 
artista, piel de artesano, piel de político. 
Al igual que nuestra piel, la arquitectura 
nos delata como individuos, como 
pueblos, como sociedades. 
Una arquitectura que envejece con 
dignidad, al igual que nuestra piel, es 
una arquitectura honorable, que 
prevalece por su autenticidad y en la que están por 
demás los maquillajes.” 
Capilla del hombre 
El proyecto respeta los elementos fundamentales 
de la idea original: el cuadrado cerrado, el cono de 
remate superior y el plato cóncavo al interior del 
espacio, en el eje del proyecto. 
A partir de estas ideas básicas, se diseñó el 
proyecto definitivo, su orden geométrico, sus 
dimensiones, el número de plantas, los accesos, 
los recorridos, las circulaciones verticales, las 
áreas de servicio, la definición de materiales, los detalles de acabados, y la relación de La 
Capilla con las futuras instalaciones del Edificio de Museos y con la residencia de 
Guayasamín. 
La Capilla del Hombre constituye una obra en la que se expresa de manera vigorosa el ser 
andino y su cosmovisión. Se trata de un monolito que evoca, en otro tiempo y con nuevos 
recursos técnicos y estéticos, las milenarias obras de arquitectura prehispánica. 
El orden geométrico de la obra es riguroso: la planta cuadrada de 30 m. por 30 m., los vanos 
de las ventanas de 3m por 3m., las piedras de la fachada cortadas en 0.30 m por 0.30 m , las 
baldosas de piedra de la plaza de igual formato, la circunferencia vacía al medio del espacio 
que se repite en la base y en el remate del cono superior y abajo en el plato del subsuelo, las 
diagonales que simétricamente dividen el cuadrado y posicionan el  círculo, la malla triangular 
que compone la estructura metálica de los entrepisos. Todo es geometría pura y sin embargo 
no se delata impositivamente ni nos satura. 
El proyecto se desarrolla a partir de un eje vertical que se ubica en el centro del proyecto y en 
el que se cruzan los ejes horizontales que ordenan cada una de las plantas. 
El eje vertical es el eje del sol que ingresa por la abertura superior del cono -cuya forma evoca 
el cerro de Potosí en Bolivia-, atraviesa por el centro el vacío circular de la planta alta y termina 
en el subsuelo, marcando el centro del plato donde permanece encendida la Llama Eterna. 
De esta manera, metafóricamente, el sol se une con el fuego -o lo enciende-, el cielo se une 
con la tierra y lo divino con lo humano. 
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GERMAN DEL SOL, CHILE 
Estudió en el Colegio del Verbo Divino y 
egresó el año 1965. En 1966 entró a la 
Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde 
estudió 4 años hasta 1969. En 1970 entró 
en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, titulándose de 
Arquitecto en julio de 1973. 
Durante su estadía en Barcelona, España, 
y una vez titulado, en 1973 estableció su 
propio estudio en Barcelona, trabajando en 
el hasta fines de 1979. 
Al regresar a Chile establece su estudio 

propio en 1980 hasta 1983 en Santiago. En 1984 viaja a Estados Unidos donde trabaja en un 
estudio de arquitectura de Palo Alto, California, hasta 1986 cuando regresa a Chile y vuelve 
a instalar su estudio propio en Santiago, el cual mantiene hasta ahora. 
“Para mí, ser contemporáneo es ser el heredero de un mundo nuevo. Y no se trata tanto de 
buscar constantemente innovación por el bien de la innovación, sino de regresar al principio 
y, tratar de hacer las cosas nuevamente, un poco mejor” 
Arquitecto chileno que se ha inspirado en el espíritu de las tradiciones indígenas o locales, 
actualizándolas para conectarlas con el mundo, sin permanecer ancladas en lo folklórico o 
puramente local, seleccionando de lo local lo que es más universal, siguiendo las huellas de 
poetas como Jorge Teillier, Nicanor y Violeta Parra, Pablo Neruda o Gabriela Mistral, de 
arquitectos como Carlos Martner, Fernando Castillo, Héctor Valdés, Mario Pérez de Arce, 
Alberto Cruz y Jorge Elton, entre otros, de pintores como Court, Burchard, Juan Francisco 
Echenique, Caco Salazar, Francisca Sutil, de filósofos como Gastón Soublete y Ernesto 
Rodríguez, o de arqueólogos, como Carlos Aldunate, y así sucesivamente. 
Intenta interrelacionar la ciudad con la cultura y la naturaleza de los lugares remotos 
encontrándoles su propio destino sostenible, los que los hace únicos o inimitables, sin 
establecerlos en un mundo global, donde el control remoto ya no existe. Ha sido una 
contribución que ha sido apreciada y seguida, como ha sido el caso de la propuesta para que 
Wines of Chile no se adhiera al modelo francés de un castillo medieval, sino que se busque 
su atractivo en la calidad que pueden conferir a El rito de unirse. 
Establece que la arquitectura nunca debe confundir lo urgente con lo importante: tener una 
casa es urgente, pero lo importante es que esa casa tenga dignidad. La gracia no cuesta 
dinero. 
TERMAS GEOMETRICAS  
Se llaman Termas Geométricas porque es una obra de arquitectura 
construida con fuertes elementos geométricos primitivos que 
permite que uno sea cautivado nuevamente por elementos naturales 
en medio de la naturaleza salvaje y brutal. 
La arquitectura geométrica de las Termas permite ver y disfrutar 
el lado bueno de los eventos inesperados de la naturaleza. Darse 
un capricho con esta experiencia única para el cuerpo y el alma se 
convierte en un rito sensual de purificación de agua y fuego que 
ilumina nuestros sentidos y despierta nuestra imaginación. 
Consta de 17 piscinas cubiertas de pizarra de aguas termales 
naturales que fluyen en abundancia a lo largo de un arroyo de 
montaña, en medio del bosque nativo del Parque Nacional Villarrica 
en el sur del Lago de Chile, a 450 millas al sur de Santiago. 
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Los visitantes pueden pasear con confianza a lo largo de una pasarela de madera y 
dispersarse para encontrar una piscina escondida para tomar un baño solo, o en buena 
compañía con mucho espacio para 
compartir o contemplar el entorno 
natural salvaje. El agua de las aguas 
termales se distribuye a las piscinas a 
través de conductos de madera 
que corren debajo de la pasarela y la 
calientan, manteniéndola siempre seca 
y segura. Cerca de cada piscina 
siempre hay un pabellón construido con 
madera local, con baños privados, 
vestuarios y una terraza para 
descansar. 

María del Carmen Zegers García, CHILE 
Mejor conocida como Cazu Zegers, se graduó de arquitecta en 
1984 en la Universidad Católica de Valparaíso. Desde 1977 
emprendió una serie de viajes de conocimiento y estudio, en los 
que recorrió Latinoamérica en profundidad, siempre buscando 
ligarse con el territorio en su estado más puro y conocer las 
culturas autóctonas de cada lugar que visita. Entre 1987 y 1988, 
trabajó y estudió en Nueva York, regresó a Chile y abrió su 
estudio en 1990. 
Cazú se dedica al libre ejercicio de la profesión, trabajando todas 
las escalas desde la planificación urbana, la gestión cultural y 
territorial, los proyectos de arquitectura hasta el diseño de 
lámparas y mobiliario. Su obra se destaca por la búsqueda de 
nuevas formas arquitectónicas generadas a partir de la relación 
poesía-arquitectura. Es la autora del premiado Hotel Tierra 

Patagonia. 
Propone un ángulo diferente de aproximación hacia la arquitectura, en una búsqueda 
expresiva, íntimamente relacionada con Chile, su territorio, paisaje y tradiciones. De aquí 
surge un quehacer "en progreso" que involucra una reflexión poética sobre la manera en que 
habitamos el territorio. 
La tesis que inspira su trabajo es el “habitar leve y precario”, refiriéndose a una arquitectura 
low-tech pero con un alto impacto experiencial; entendiendo que el mayor valor de Chile y 
Latinoamérica está en su territorio: “Antes de ser un país, Chile es paisaje” (N. Parra, poeta 
chileno). 
Cazú desarrolla una arquitectura que no busca imponerse, sino ser una amable suma a la 
Naturaleza. 
HOTEL TIERRA PATAGONIA 

 
El hotel se encuentra ubicado en la entrada norte del Parque Nacional Torres del Paine, a 
orillas del Lago Sarmiento, que a su vez es el deslinde con el Parque Nacional. El lugar de 
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emplazamiento posee una gran magnitud frente a la vastedad metafísica de la Patagonia 
Austral. Un primer plano de agua como soporte del macizo del Paine. Estas características 
son las que llevan a tomar el partido de armar un proyecto extendido, que dialogue con la 
magnitud del territorio. 
Por otra parte, el eco-turismo, es la experiencia en la naturaleza, por el largo proceso de 
domesticación el hombre contemporáneo no está equipado para habitar la intemperie sin una 
protección, así el edificio debe ser una segunda piel sensible que permita experimentar la 
fuerza y belleza mística de este lugar. El gesto territorial es el de un cuerpo libre abarcando la 
extensión, como un cuerpo virtual que se conforma en los recorridos exteriores e interiores. 
En la cabeza está el macizo del Paine, los brazos son los hitos geográficos que definen los 
límites de las orillas del lago, las piernas son la forma de acceder al lugar y en el corazón; el 
edificio del hotel. 
El gesto del edificio surge de las formas que 
dibuja el viento, elemento natural característico 
de la zona. La forma busca no irrumpir en el 
paisaje metafísico del lugar, sino sumarse. La 
imagen del hotel es la de un antiguo fósil de 
algún animal prehistórico, varado en la orilla 
del lago. Algunos de los que permitieron a 
Charles Darwin elaborar su teoría de la 
evolución humana. Este propósito lleva a que 
la forma nazca de la tierra como un pliegue en 
la arena dibujada por el viento.  El proyecto se 
ancla al suelo con taludes de piedra y se 
reviste enteramente con entablado de madera 
de lenga lavada, para lograr el color plateado 
característico de las maderas roídas por el 
agua, que dejan los inviernos. 
La solución espacial busca el abrigo y la 
pequeña escala, esta se estructura a partir de los recorridos interiores, que son la forma de 
habitar esta extensión.  En el ala de los dormitorios el recorrido se resuelve con puentes 
suspendidos sobre el vacío. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES / APROX 3.000 M2 POR 
INTEGRANTE. 
Se armó un programa de necesidades contemplando las funciones tanto investigación, por lo 
que existe una zona destinada a la misma, como así también áreas para la divulgación 
científica en el caso de un Planetario y sus áreas de exposiciones  tanto interior como exterior 
ya que se plantea una expansión de las visitas guiadas hacia el afuera, además incorporamos 
un restaurante a fin de que los visitantes al finalizar su experiencia tengan posibilidad de 
almorzar en el mismo complejo. 
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INVESTIGACION PROYECTUAL  
Una de las metodologías utilizadas del área de arquitectura y urbanismo es la línea de la 
investigación proyectual, donde el proyecto se utiliza como herramienta para adquirir nuevos 
conocimientos. La investigación tiene por objetivo la producción de conocimiento, o bien 
superar los límites que definen un campo de conocimiento. Es decir, que la investigación opera 
en las fronteras de la disciplina. El investigador sale de lo conocido y se arriesga en el territorio 
de lo no conocido.  
Proyectar es ante todo una forma de investigar, por lo tanto, una forma de producir 
conocimiento a través de la descripción y la representación, a través de la conceptualización, 
pero fundamentalmente lo logra a través de secuencias de hipótesis que investigan el futuro 
y lo evalúan, proponiendo escenarios, no alternativas sino posibilidades. 
Ésta es una forma de trabajo característica de disciplinas como el diseño, las artes visuales, 
artes espaciales y como hacíamos referencia en la arquitectura; en donde la producción de 
sentido se articula en una variedad de formas de expresión como son el dibujo, la fotografía, 
el modelado, la pintura, etc. Sin embargo, al revisar bibliografía sobre procesos creativos, se 
hace evidente que aquello que reconocemos como investigación proyectual es una constante 
en cualquier dominio del saber en dónde hubo un resultado que se califica de creativo. 
Probablemente, es en las disciplinas comprometidas o asociadas a la expresión artística, en 
donde la investigación proyectual se hace más palpable en la medida en que, 
tradicionalmente, estas disciplinas no se asocian a las científicas. Por lo que, la cualidad 
esencial de la investigación proyectual es que, efectivamente, genera nuevo conocimiento, no 
para la comunidad científica, pero sí para el sujeto que emprende la acción de conocer algo 
a través de este proceso  
De modo que la investigación proyectual se encuentra más difundida de lo que se piensa en 
las diversas disciplinas  
Nuestro propósito es definir qué es lo que entendemos como investigación proyectual y por 
qué pensamos que se trata de una metodología que garantiza la acción, los resultados y el 
pensamiento innovador. El término investigación implica estrategia y finalidad, el término 
proyectual califica su especifidad. Los parámetros de valoración son de dos tipos. El primero 
es que la acción creativa versa sobre un único tópico que se explora a través de una enorme 
producción de ensayos; el segundo es que el proceso que da pie a una vasta producción de 
objeto de estudio en sí mismo, a través de un proceso de verificación continuo. Se puede 
saber que se está ante resultados genuinamente creativos cuando estos revelan un crisol de 
perspectivas diferenciadas del objeto de estudio inicial.  
La investigación proyectual se caracteriza por lo siguiente: 
El punto de partida son los intereses y las inquietudes personales del que desea investigar un 
argumento, el centro de interés que dará pie al plantea-miento de una problemática. 
Esta problemática se descompone esquemática-mente en la forma de un mapa que señala 
múltiples caminos, entre los que se deberá elegir alguno como punto de partida para la 
generación de una gran cantidad de ensayos; entre mayor sea el número de ejercicios, 
propuestas y ocurrencias accidentales mayor será la probabilidad de que tenga lugar el 
descubrimiento y con ello la acción innovadora. 
El centro de atención es el proceso; la comprensión de éste es el acto generador de nuevo 
conocimiento. 
El parámetro para evaluar la generación de nuevo conocimiento es la transformación del 
marco de referencia del propio sujeto investigador, de la cual sólo él puede dar fe al 
explicársela, en primer lugar, a sí mismo, y después a los otros. Este proceso es independiente 
y guarda poca relación con la investigación panorámica de una especialidad que señala lo 
que ya se ha descubierto y falta por descubrir.  
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La evidencia de esta transformación se materializa en el acto de renombrar el propio proceso: 
en ello se advierte la distancia ganada, el desprendimiento del sentido inicial que permite 
generar nuevos significados. 
La investigación proyectual, a su vez, utiliza los marcos que rigen a la investigación tradicional: 
el marco contextual, el marco metodológico y el marco teórico: 
Marco contextual: colección, clasificación y valoración de objetos y documentos asociados a 
la temática del proyecto. 
Marco metodológico: documentación, narrativa y valoración de las acciones implicadas en el 
proyecto. 
Marco teórico: perspectivas posibles, provenientes de un discurso contemporáneo, desde las 
que se interpretan, valoran y clasifican los resultados de la investigación del marco contextual 
y del marco metodológico. 
Podemos concluir entonces que la Investigación Proyectual posee características específicas 
para la producción de conocimientos. Al situarse básicamente en las cuestiones de la 
creación, adaptación y transformación de nuestros ámbitos. Donde objetos e imágenes 
resultan del conocimiento emerge a través de la elaboración de una compleja práctica que 
contiene y asocia aspectos teóricos y operativos. 
Dicho de otra manera, en la Investigación Proyectual saber y hacer no son términos 
antagónicos ni tampoco instancias sucesivas sino fases o dimensiones de una misma lógica 
investigativa. Esto no implica renuncia alguna a las exigencias de coherencia y rigor teórico, 
ni declinación de los objetivos de eficacia práctica de sus aplicaciones, ni pérdida de 
conciencia crítica sobre las consecuencias de sus premisas y procedimientos. 
 
SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
Entendemos a la sustentabilidad como un 
concepto integrador valioso, por cuanto 
se adapta a cualquier lugar geográfico 
que se esté analizando, se adecúa a los 
diferentes objetivos que se estén 
considerando, tiene en cuenta las 
presentes y futuras generaciones, pero, 
sobre todo, retoma la necesidad 
nuevamente de concebir al hombre como 
parte integrante del medio ambiente.  
Entonces, puede ser entendida como la 
producción de bienes y servicios, donde 
se satisfagan las necesidades humanas y se garantice una mejor calidad de vida a la 
población en general, con tecnologías limpias en una relación no destructiva con la naturaleza, 
en la cual la ciudadanía participe de las decisiones del proceso de desarrollo, fortaleciendo 
las condiciones del medio ambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de los 
límites de la regeneración y el crecimiento natural. 
A nivel práctico podemos hablar del desarrollo sustentable  a partir de 3 parámetros desde el 
punto de vista económico, se pueda admitir que no hay mejor incentivo en la vida que un 
trabajo estable y bien remunerado, donde los emprendimiento con responsabilidad en el 
consumo y en la elaboración de tecnologías reduzcan la producción de los gases de efecto 
invernadero; lo social esté relacionado con la creación de un tejido social con empoderamiento 
en su territorio a través de una cultura ciudadana; y lo ambiental sea coherente con la 
formación cultural y/o sistema de valores, preservando y conservando los bienes naturales, e 
inmateriales patrimonio de la sociedad. 
No obstante, la clave de la sustentabilidad está en la transversalidad, es decir, en los 
desarrollos comunes entre los subsistemas considerados que constituyen el progreso de un 
lugar y/o territorio específico, regulando el avance del hombre con su entorno y estableciendo 
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una relación armoniosa entre lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural y/o el sistema 
de valores. 
Es por ello, que la sustentabilidad tiene que entenderse como una disciplina articulada del 
conocimiento y como una nueva manera de repensar la relación de los hombres con la 
naturaleza, a partir de la integralidad de las dimensiones económicas, sociales, ambientales 
y de valores, que conlleve a una revolución global de supervivencia con el planeta. 
Principios de sustentabilidad 
Aunque el concepto sustentable dispone de varias ramificaciones y puede abarcar múltiples 
campos se basa prácticamente en los siguientes principios: 
Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en 
la toma de decisiones. Que impliquen a cada país. 
Un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base 
autónoma y constante. 
Un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente y la 
responsabilidad de mantener la diversidad y biodiversidad intacta. 
Un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones. 
Un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas. 
Un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma. 
Es por esto que el desarrollo del “Centro de Interpretación Astronómico Antawara” 
pretendemos que responda directamente a los requerimientos establecidos para una 
arquitectura sustentable la cual tiene en cuenta el medio ambiente, la eficiencia de los 
materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 
impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Donde pretendemos 
fomentar la eficiencia energética para que el mismo no genere un consumo innecesario de 
energía y a su vez se aprovechen los recursos del entorno para el funcionamiento de sus 
sistemas reduciendo notablemente el impacto al medio ambiente en el que se emplaza. 
Obteniendo así un resultado deseado, donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan 
para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la 
estabilidad del sistema natural. Es decir, la ejecución de un proyecto que satisface las 
necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.  
Denotamos así, la urgente necesidad de generar edificios sustentables /ecológicos, los cuales 
tiene que dejar de ser considerados una 
moda o una simple opción pasajera, para 
convertirse en algo tan esencial como la 
seguridad antiincendios o cualquier otra 
medida de seguridad de los mismos. Es 
por esto que consideramos que las 
construcciones ecológicas sean más que 
una simple demostración y dejar de servir 
como símbolos de prestigio, para poder 
impulsar así una arquitectura ecológica e 
integrarla como un componente 
fundamental de la propia elaboración de 
edificios.  
 
 
DERECHO A LA CIUDAD / ODS ONU / AGENDA 2030 
DERECHO A LA CIUDAD. 
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia de Argentina (ACIJ), se plantea el derecho 
humano básico que es la vivienda, pero en un contexto de rápido crecimiento de la población 
urbana, está cada vez más vinculado al acceso al hábitat. En ese sentido, se observa que el 
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derecho a la vivienda implica también estar en cercanía a equipamientos, servicios e 
infraestructura, entran en juego todas las actividades como laborales, sanitarias, recreativas, 
asistenciales y culturales entre otros, que aparecen y hacen ciudad. Un ejemplo notable en 
San Juan es el caso de las villas miserias, donde se hace una relocalización y consolidación 
hacia una periferia netamente desconectada, la urbanización en si misma genera segregación 
espacial y fragmentación urbana, debido a que se la coloca en una periferia vacía con  
problemas de movilidad, disponibilidad de equipamiento infraestructura y servicio. 
Como vemos a lo largo tiempo, nuestras ciudades tienden a estar cada vez más segregadas 
espacialmente y a potenciar las desigualdades sociales. Por ello es que desde el área derecho 
a la ciudad tiene como objetivo impulsar el derecho colectivo de los habitantes, en especial 
de los grupos más vulnerables, a un acceso equitativo a las ciudades. En San Juan rige la 
LEY N° 7491/2004, donde especifica el derecho humano básico de acceso a la vivienda en 
buenas condiciones físicas, sanitarias y jurídicas. 
Desde nuestro lado brindar un soporte y un equipamiento cultural a la población con fines 
educativos y de divulgación científica, que acerque a los pobladores en el conocimiento de las 
ciencias y la tecnología. Como proyecto del Centro de Interpretación Astronómico, llegar a 
todos los habitantes de Iglesia y que los mismos puedan alcanzar el pleno ejercicio de derecho 
de vida urbana.  El proyecto intenta ser un potencial en la zona, con la materialización de 
espacios y el impulso de acciones tendientes a la integración urbana de estos territorios, así 
como la mejora de la calidad de vida de sus habitantes   
AGENDA 2030  

 
La Agenda 2030 fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.  
Algunos temas prioritarios como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de 
desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo 
decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. 
Por ello es que la agenda 2030 representa un consenso multilateral entre gobiernos y actores 
diversos. Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad 
compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, 
cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria. 
Para llevar a cabo sus metas la Agenda 2030 ha definido 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y cada país debe adaptarlos a su realidad y necesidades. Los objetivos 
buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 
dependiendo de su realidad económica social y ambiental, estos son: 
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Creemos que nuestro proyecto en particular, se ajusta, en varios aspectos  propuestos por la 
agenda 2030, por un lado la idea de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Desde el turismo educativo y divulgativo con excursiones didácticas, la población en general 
pueda insertarse en el conocimiento de los astros y aprehendan sobre la herencia de nuestros 
antepasados. Nuestro proyecto ayudaría la fomentación de la educación astronómica e 
histórica, notamos  como deficiencia la falta de conocimiento del tema.  
Brindar a los ciudadanos, asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. el proyecto del centro de interpretación astronómico  tiene la idea de aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible, apelando a prácticas y gestión participativa, por medio de 
trabajo colaborativo con los pobladores. Otro aspecto fundamental es promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, detener e invertir la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica. Jugaría un papel importante en la revalorización 
de nuestro ecosistema y  en la puesta en valor de una de las características más importantes 
de nuestra tierra: el cielo limpio y diáfano de san juan. 
Desde el punto de vista de la identidad, como lugar de pertenencia de la comunidad, hay que 
entender a la ciudad como un recurso material cultural y soporte político de la existencia de 
un pueblo. con la inserción de nuestro proyecto, en el ámbito del pueblo iglesiano, podría 
fortalecer los lazos sociales, generando nuevas relaciones de solidaridad, permitiendo así que 
la identidad cultural  no se desintegre. tomar como una de las nociones más importantes la 
identidad, nos permiten ampliar nuestra visión y enriquecer el diseño  y la implementación de 
políticas y acciones culturales que facilitan la democratización, la accesibilidad, el disfrute y la 
re significación de la creatividad y los modos de expresión del pueblo de iglesia. 
a modo de conclusión, creemos nosotros, que el objetivo que persigue la agenda 2030, el 
futuro que se busca, es aquel que incluya a todos los ciudadanos con accesos a servicio 
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos, pensando la ciudad como 
territorio democrático, donde se briden las mismas  oportunidades para todos, pensando la 
ciudad como un producto social aquella ciudad socialista capaz de brindar múltiples 
elecciones. Una reflexión centrada en los usuarios del espacio urbano y su habitabilidad como 
eje del propósito cultural que garanticen la preservación del patrimonio pasado y garantía del 
futuro 
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PLAM SJ / PLANES ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO  
PLAN ESTRATEGICO DE SAN JUAN 2030  
Con la dinámica de LA AGENDA 2030  aparece el PESJ 30 (Plan Estratégico de San Juan 
2030), dependiente del gobierno provincial autónomo que interactúa con los gobiernos locales 
y la sociedad civil, promueve el desarrollo, el progreso y el bienestar de los sanjuaninos, a 
través de un Estado cercano que impulsa una sociedad más equitativa, abierta y solidaria. 
Para la intervención de dicho Plan se funda el Consejo Para la Planificación Estratégica de 
San Juan CoPESJ, creado por la Ley Nro 1204 en el año 2013, como organismo dependiente 
del Poder Ejecutivo con funciones de “orientación estratégica en una visión de mediano y largo 
plazo y que constituyan para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones de 
otros actores de la sociedad civil” El objetivo general del PESJ 30, es promover el desarrollo 
del territorio de manera equilibrada, equitativa y sustentable, considerando las 
potencialidades, amenazas y vulnerabilidades específicas, para la gestión, transformación y 
ocupación de los espacios y los recursos. Además define objetivos específicos, que orientan 
el trabajo que esta desarrollando el Ejecutivo Provincial 
El PESJ 2030 define en este eje varios objetivos específicos, en la actualidad los 8 ejes 
definidos en una primera etapa, fueron modificados con una visión integrada y global, se 
avanza sobre una estructura de 4 ejes estratégicos troncales y tres ejes transversales: 

 EJE 1: Estado e Instituciones. Gobierno y Políticas Públicas 
 EJE 2. Desarrollo Social, Inclusión y Diversidad. 
 EJE 3. Economía, Producción y Trabajo. 
 EJE 4. Ocupación y Uso Del Territorio 
 EJE 5. Transversal. Innovación y Modernización 
 EJE 6. Transversal. Integración 
 EJE 7. Transversal. Desarrollo Local 

El gobierno provincial, conjuntamente con los intendentes de los Departamentos de 
Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, ha promovido procesos de participación ciudadana 
para la elaboración de los planes estratégicos de desarrollo local (pedl) diseñados a partir de 
dos herramientas claves para lograr el desarrollo del departamento, la planificación 
participativa y la construcción colectiva. 
Nuestro proyecto se enmarca dentro de las agendas de desarrollo local, donde se pretende 
un fortalecimiento institucional y social de los departamentos más alejados, pero además 
tomando ciertas pautas planteadas en los objetivos troncales generales como lo son la ciencia 
y la tecnología como base del progreso y calidad de vida, la  formación, capacitación y 
entrenamiento en el manejo de las tecnologías de información y comunicación (Tics), 
descentralizar funciones con la idea de promover el desarrollo urbano como rural, y por ultimo 
hacer énfasis en la cultura e identidad de los pueblos. 
 
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO LOCAL DE IGLESIA: 
Este plan es fundamental para el desarrollo del departamento Iglesia, con una visión 
integradora, en líneas generales  se pretende estudiar y diagnosticar aquellos departamentos 
más alejados geográficamente. 
Los objetivos específicos que contiene el Eje de Desarrollo Local son: 

 Fortalecer el Ordenamiento Territorial a través de políticas articuladas 
interinstitucionales y coordinadas con los municipios. 

 Redefinir un modelo territorial integrado a través de los sistemas viales, ferroviario, 
energético, de comunicación, transporte, vivienda, entre otros. 

 Garantizar la accesibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas de transporte público 
de pasajeros. 
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 Fortalecer la política integral de seguridad vial. 
 Desarrollar un Sistema Integral Estadístico 
 Establecer la protección ambiental como política de estado promoviendo la conciencia 

ambiental. 
 Fortalecer el desarrollo sostenible y sustentable de áreas protegidas, bosques nativos, 

parques nacionales entre otros a partir de la legislación vigente. 
 Garantizar la explotación sostenible y sustentable de los recursos mineros metalíferos 

y no metalíferos. 
 Fortalecer el Plan de la Política Provincial de Gestión de Riesgos ante catástrofes (Ley 

6837) e inclemencias climáticas. 
 Consolidar el desarrollo de energías alternativas. 
 Promover ámbitos de discusión y estudio de los efectos del cambio climático, con 

participación ciudadana, público-privada. 
 Proteger el ambiente, recursos, territorio y paisaje como patrimonio social y base 

estratégica de la competitividad y sustentabilidad de la provincia. 
Para el desarrollo de este Plan, CoPESJ cuenta con el   asesoramiento internacional, de la 
mano de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, para desarrollar esta ambiciosa iniciativa, 
así como con la colaboración de la Subsecretaría de Planificación Territorial para la temática 
relacionada con su ámbito de competencias. 
Iglesia en un departamento con mucho potencial a desarrollar en diferentes sectores: 
TURISMO, minera, producción agropecuaria, servicios, entre otros, es un reto a todos los 
proyectistas que quieran intervenir en la zona, ante la necesidad que nos plantea el mega 
proyecto del Túnel de Agua Negra. Además este Plan estratégico local, contribuirá al 
desarrollo de la identidad particular, Iglesia cuenta con una cultura aborigen y riqueza cultural 
que, al ser aprovechada como tal, permitirá un posicionamiento diferencial en la región. 
También queremos destacar que las ideas surgentes en el plan de desarrollo local pertenecen 
a la comunidad, ya que de las han surgido las propuestas, gracias al trabajo colaborativo entre 
la ciudanía iglesiana y los especialistas, siempre hacer hincapié al trabajo en conjunto para 
conocer cuáles son las inquietudes de los pobladores, cuáles son sus necesidades, a que 
aspiran como pueblo a futuro. 
Como se venía hablando, a nivel  metodológico, el plan pretende diagnosticar la situación 
socioeconómica e identificar los sectores económicos con mayor potencial de desarrollo, 
además definir el escenario deseado a futuro desde una lógica individual y sinérgica con el 
conjunto de la región y la provincia. esto se realizó mediante sesiones de trabajo colectivo “así 
estamos y así nos queremos ver”, terminaron de consensuar los contenidos de los 
diagnósticos elaborados, que llevo finalmente la definición de las  líneas estratégicas  
orientadas en el sentido de la transformación en el horizonte 2030 y esbozar propuestas de 
proyectos  
Como vimos en las propuestas, la información, las comunicaciones y el conocimiento son 
factores determinantes para el enriquecimiento y competitividad de la región, siendo el acceso 
a las nuevas tecnologías una fuente de desarrollo social, cultural y económico de las personas. 
Entonces considerando la vocación económica del departamento vinculada al sector turístico 
y siendo la puerta del Túnel de Agua Negra, resulta fundamental el avance de las tecnologías, 
por medio de nuestro proyecto creemos necesario que se podría llegar a toda la población la 
implementación de las Tics. 
Con nuestro proyecto intentamos integrar tanto el uso de las nuevas tecnologías, apostando 
a la observación de los astros y la investigación científica,  junto con la difusión del patrimonio 
cultural de iglesia, que tiene sus raíces en los pueblos aborígenes que poblaron el noroeste 
de la provincia y el país vecino Chile, la cultura andina inca y pre-inca,  dotándola de 
tradiciones y costumbres que potenciaron una profunda conciencia histórica y la preservación 
de las tradiciones. 
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Por ende nuestro proyecto pretende recuperar, proteger el patrimonio histórico- cultural. 
Fomentar la apropiación e involucramiento de la comunidad, a través del trabajo en conjunto, 
con la invención de este Centro de Interpretación ampliar la infraestructura para el desarrollo 
de actividades tanto culturales, educativas y de investigación.  
 
TRABAJO COLABORATIVO EN LA ARQUITECTURA  

Sabemos claramente que la arquitectura y el 
urbanismo están hoy en día en permanente cambio, 
adaptando su modelo a una ciudad que se 
encuentra en continua transformación, en el que el 
diseño es participativo, la arquitectura es colectiva, 
y el entorno urbano es, ante todo, humano. La 
responsabilidad social de la arquitectura debe ser 
tratada desde la base y esta base es la comunidad. 
Quienes formamos parte del grupo que diseñan los 
paisajes urbanos, esbozamos el paisaje colectivo, 
pero quienes lo habitan y construyen, lo dibujan, 
colorean y pintan es la misma comunidad. Cuando 
nos referimos al trabajo colaborativo en la 
arquitectura, estamos abarcando todos los estratos 
implícitos en el proyecto, y que deben ser 
incorporados desde las primeras fases; 
profesionales de la arquitectura deben hacerse 
cargo de esa responsabilidad, la cual se logra 
acercándose, trabajando en equipo, conociendo los 
materiales, el lugar y la comunidad, y entendiendo 
el alcance de los mismos para el desarrollo de sus 
proyectos desde el diseño. La arquitectura debe 
trascender el ámbito físico y ser capaz de 
reconstruir el tejido social.  

Esta necesidad se hace más evidente en aquellos casos en los que la vida cotidiana de las 
personas se encuentra en riesgo y es vulnerable, debido a la colisión entre la tradición y la 
modernidad. Esta última, en constante avance y transformación, arrasa en su movimiento a 
la ciudad antigua que, termina por morir, o bien que se trata como un mero escenario, 
primando las reformas estéticas de la calidad de vida de sus habitantes.  
Es por esto que, queremos abordar la cuestión de la arquitectura colaborativa mediante la 
implementación de nuestro proyecto en la comunidad iglesiana, donde el objetico es reforzar 
las capacidades de las personas implícitas en la construcción y reconstrucción de la ciudad 
desde la comunidad estudiantil, artesanos, pasando por profesionales, profesores hasta la 
propia comunidad usuaria de los espacios. Mediante la creación de un espacio de dialogo, de 
debate y de ensayo, lograr establecer la arquitectura como una práctica pedagógica en 
ámbitos extradisciplinares. De esta manera, fomentar la unión del aprendizaje con el 
compromiso social, el trabajo conjunto desde la base de la comunidad laboral del mundo de 
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la construcción, la implicación de la 
comunidad en la toma de decisiones, 
así como las relaciones universitarias, 
fomentando los valores de 
cooperación.   
Donde el trabajo colaborativo en la 
arquitectura aporta una lectura más, 
que es el descubrimiento de otras 
culturas, lenguajes, costumbres y 
practicas sociales. La manipulación de 
estos nuevos conceptos, herramientas 
y técnicas de trabajo y reflexión, 
desplazados a otro contexto. El hecho 
de extendamos nuestros 
conocimientos aprendidos en el 
campo de la arquitectura y de los saberes prácticos de la cultura local y confinarlos en una 
cultura diferente, concepto que podemos denominar como globalización, capaz de abrir la 
mente de la comunidad aprendiz y la de nosotros mismos. La era en la que vivimos, de 
generalización, de los medios de comunicación, implica la introducción de este concepto en 
nuestro enfoque, que se hace aun más necesario cuando nos vinculamos con relación al 
mundo, donde se nos hace indispensable conocer poco a poco las múltiples culturas y 
practicas sociales para poder así evolucionar nuestra actitud colaborativa y cooperativa frente 
a la arquitectura.  
Con la implementación de este concepto, pretendemos que el desarrollo del Centro de 
Interpretación Astronómico Antawara genere un avance en la comunidad iglesiana como: 

 Una arquitectura colaborativa como solución a los nuevos modelos de ciudad. 
 Una ciudad inclusiva 
 La autoconstrucción y el empoderamiento de la comunidad iglesiana en materias de 

urbanismo y arquitectura 
 El desarrollo local sostenible y el turismo responsable 
 La sensibilización sobre los valores de la arquitectura vernácula 
 Rehabilitación sostenible y restauración de áreas segregadas 
 El potencial de las técnicas locales tradicionales y sus posibilidades de construcción 

con las nuevas tecnologías 
 La sostenibilidad ambiental, el aprovechamiento de los recursos locales y la eficiencia 

energética.  
 Valores de cooperación y relaciones humanas. 

 
REFLEXION DE LOS VIDEOS ENVIADOS 
Nos pareció importante ahondar por cuatro ejes principales, los cuales se remarcan en la gran 
mayoría de los videos, y reflejan temáticas fundamentales a la hora de reflexionar sobre 
Arquitectura en nuestra época, por un lado el estudiar arquitectura como practica que incita a 
explorar las dimensiones creativas del estudiante,  también el hacer y proyectar arquitectura 
como hecho de habitabilidad, asimismo  como es reconocido el oficio del arquitecto, su perfil 
en esta nueva era y por otro lado como impacta las nuevas tecnologías y la sociedad 
globalizada sobre esta profesión, consideradas de las más antiguas en la historia. 
 
ESTUDIAR ARQUITECTURA: UN SER CREATIVO Y CRÍTICO 
Visto por varios autores, en que es lo primordial a la hora de elegir esta carrera, algunos 
decían: “si le produce aburrimiento, pues debes dejarlo”, la arquitectura es una práctica que 
incita a la ilusión, a la convicción de servir, al alumno le debe causar divertimento pero también  
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el planteamiento de interrogantes. Se deben formar estudiantes con capacidad crítica y más 
ahora  con la era de la tecnología, donde habita infinita información hay que saber codificarla, 
el soporte más útil para el estudiante es lo que llamamos creatividad. También tener en cuenta 
que la enseñanza de la arquitectura no hay que diluirla en otras disciplinas, más bien es un 
trabajo interdisciplinario, debemos valorar el trabajo de los demás y motivar el oficio en 
conjunto. Lo bueno de la formación de un arquitecto nos permite englobar, coordinar y ahondar 
por todas las situaciones del proyecto.  
 
HACER Y PROYECTAR ARQUITECTURA: COMO HECHO DE HABITABILIDAD 
La arquitectura depende de donde se la mire un es un poliedro relativamente complejo entre 
distintas caras, se puede llegar a entender como el lugar de encuentro entre la técnica y el 
mundo artístico, donde su único fin desde la antigüedad fue darle cobijo al hombre, la creación 
de espacios habitables que le permitieran subsistir en la tierra. 
Un ejemplo importante dentro de las teorías de arquitectura, desde nuestro punto de vista e 
ideologías compartidas, es la que formula Claudio Caveri, donde en una época dominada por 
el modernismo y las tendencias racionalistas procedentes de Europa a finales de la guerra, el 
empieza a criticar  fuertemente los postulados del movimiento moderno y apela a una 
arquitectura propia del lugar, que haga frente a la realidad de Argentina y América Latina, sus 
proyectos son una búsqueda incansable de identidad, eso que nos diferencia de los demás y 
nos une como pueblo. 
Extraída de las propias palabras de Caveri: “...no hay pensamiento sin suelo y que no hunda 
los pies en el lugar…” La tierra es una constante en las ideas de Caveri, proyectando una 
arquitectura social, propia del pueblo, integrando la escala humana en sus edificios. 
Rescatamos su trabajo y labor desde lo artesanal en conjunto con cooperativas, con los 
habitantes del lugar, y su ilusión incansable de construir realidades. A eso apuntamos a una 
arquitectura que exprese la sociedad donde está inserta, hacer arquitectura es dar un 
producto con alma que suscite emociones en la persona que habita. 
Es decir, entendemos que como futuros arquitectos debemos generar sociedades más 
armónicas, esto es posible de llevar acabo si se desarrolla la construcción de espacios 
públicos cada vez más dignos para los usuarios, donde las personas puedan ejecutar sus 
actividades con una mayor facilidad, es decir vivir cada espacio con mayor placer. Pero para 
que esto sea posible creemos firmemente que las pedagogías implementadas en las 
universidades de arquitectura deben cambiar profundamente y apuntar a la enseñanza de una 
arquitectura inmersa en una sociedad, la cual se compone de diversas culturas, edades, 
oficios, entre otras. Para ello proponemos que los profesionales encarados de dictar estos 
criterios, no debe ser profesores sino educadores de vida.  
 
OFICIO DEL ARQUITECTO: SU ROL EN ESTA NUEVA ERA 
El rol del arquitecto en hacer ciudad es fundamental, es un personaje importante, se ha dejado 
de lado la visión paternalista que guardaban los antiguos pensadores, el ser arquitecto es 
para la elite”, lo principal es que un arquitecto debe ser prestigiado por el hacer, tenemos que 
dar más que lo que la sociedad demanda, investigar asumir el riesgo y por sobre todo dar 
servicio a la comunidad. 
Se han formulado que los arquitectos son lentos, son como fuera de la realidad, una especie 
en vías de extinción porque son idealistas, se toman el tiempo necesario para abarcar  todos 
los problemas. También en la actualidad se tiene la idea que el arquitecto es caro, es una 
distorsión de la realidad, ya que la arquitectura es una construcción social, es una profesión 
muy generosa, tiene la capacidad de dar respuesta a la gran heterogeneidad de demandas. 
 
ARQUITECTURA EN CRISIS: IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA 
SOCIEDAD GLOBALIZADA 
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Es difícil de hacer arquitectura en nuestro momento, en abstracto esta práctica dotada de 
labores artesanales y sociales están siendo reemplazadas por las grandes corporaciones, el 
ejercicio se está corporizando, donde el termino eficacia causa gran aceptación. Como vemos 
la crisis de la arquitectura actual, es por el tiempo, de pasar de un hecho reflexivo creativo de 
trabajo con la sociedad pasa a ser un hecho productivo, debido a que la sociedad avanza a 
pasos gigantes y cada vez contamos con menos tiempo. 
 Debemos pensar y problematizar la arquitectura desde la capacidad de adaptación a la 
evolución de las sociedades, a las nuevas formas de ocupación. Pensar como una 
construcción social, donde las nuevas tecnologías son una ventaja a la hora de estudiar la 
sociedad. 
Gracias a las nuevas tecnologías, existe un mundo virtual, pero debemos ser selectivos, el 
gran cumulo de información debe ser criticada, enjuiciada, siempre debemos filtrar por un 
plano ideológico.  
A pesar de todo esto, creemos profundamente que al formar parte de la nueva generación de 
arquitectos debemos apoyar fuertemente el desarrollo y renovación de ciudades, con una 
participación más activa de la población generando así ciudades más humanas, donde el 
hombre sea considerado un ser urbano el cual debe enfrentarse a conocer a perfectos 
desconocidos, a alguien que no sabe quién, donde la calle se transforma en su nueva sala de 
estar.  
Por lo tanto, lo que se quiere llegar con esta reflexión, en la importancia de mantener la 
expresión, la creatividad del arquitecto, la cuestión humana al proyectar, hacer espacios 
propios y respondiendo siempre a realidades, que la computadora no nos domine sino 
viceversa. 
 
PROYECTO URBANO 
Como vemos el concepto de proyecto urbano en líneas generales, se refiere a una manera 
particular de intervenir y gestionar la ciudad. Consiste en una forma de construir la ciudad de 
manera más operativa que normativa y se plantea una posición alternativa al urbanismo 
tradicional, basada en la zonificación. 
En la actualidad donde los nuevos procesos de urbanización generan movimientos centrífugos 
o desconcentradores de la ciudad a la periferia. Se genera un tipo de urbanización difusa,  la 
cual opera en dos procesos  uno de contra urbanización y suburbanizacion. Estos procesos 
nos hacen pensar en la gran importancia de los proyectos en zonas rurales, y como ellos 
repercuten de forma positiva, contribuyen  al declive urbano  a favor de lo rural, siempre 
pensando el proyecto de forma ordenada y planificada  
Por ello hay que entender esta relación entre urbano- rural, y las ventajas que posee el 
descentralizar actividades, para lograr integración con otros territorios más alejados, desde 
este punto de vista es como nos posicionamos con respecto a nuestro proyecto. debemos 
comprender  al territorio como una forma fluida con diversos grados de ruralidad-urbanización 
y la base geográfica de las interacciones humanas, es un área impulsada por la conjunción 
entre características geofísicas, relaciones históricas colectivas y condiciones económicas, 
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales que no necesariamente coincide con los 
límites político-administrativos. 
El fortalecimiento de los vínculos rurales-urbanos exige construir una noción integral y 
compleja del territorio, identificando relaciones bidireccionales que transformen los vínculos 
débiles y asimétricos entre los territorios e impulsen beneficios mutuos para las ciudades y el 
campo. los vínculos rurales-urbanos constituyen una comprensión dinámica de las relaciones 
entre personas y grupos que se movilizan en el territorio además de bienes, información, 
tecnología, recursos naturales, así como tradiciones e interacciones culturales, cadenas de 
valor. 
Nuestro proyecto pretende establecer nuevas relaciones entre ámbitos urbano y rural, para la 
corrección de los desequilibrios entre la ciudad y el campo, a través de herramientas de 
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participación y trabajos colaborativos, con la idea de generar una cohesión territorial, 
coincidiendo con los objetivos del pesj 30, la idea de intervenir las zonas más alejadas con el 
fin de integrar  a todos en el esquema de ciudad de san juan. 
Ya que brindarle la posibilidad a las áreas rurales desencadena importantes fortalezas 
sociales, demográficas, ambientales y económicas, para ello creemos necesario elaborar una 
metodología que posibilite la relación innovadora sostenible, complementaria, eficaz entre los 
municipios del ámbito rural y del ámbito urbano basado en los principios de la ordenación 
territorial. 
Se deben definir las nuevas funciones del ámbito rural y urbano así como la 
complementariedad entre a realidad urbana y rural. Debemos hablar más que de un proyecto 
urbano, de un proyecto de cooperación rural urbano. 
Este tipo de proyectos pretende implantar un nuevo modelo de relaciones entre ámbitos 
urbanos y rurales, donde los territorios rurales interactúen, pasando de compartir información 
a desenvolverse en común y aprender juntos a hacer juntos. 
el objetivo principal de estos proyectos de cooperación rural-urbano es incrementar la 
competitividad  en áreas rurales, a través del desarrollo en la innovación, el trabajo en red con 
otros territorios, por ello la prioridad de nuestro proyecto es tratar de convertir al territorio rural 
como un referente, tanto como modelo de pueblo sostenible, ecológico, participativo, fomentar 
el conocimiento y la puesta en valor de la cultura y la biodiversidad del territorio.  
 
HABITABILIDAD  

La palabra habitabilidad, de acuerdo a 
la definición de la Real Academia es la 
“cualidad de habitable”. El termino 
Habitar deriva del latín habitare que 
significa “ocupar un lugar” o “vivir en 
él”. Por su parte, Arquitectura es el arte 
de construir y crear espacios que se 
ocupa directamente de proporcionar 
los espacios en los que el hombre 
habita; la habitabilidad determina, guía 
y diferencia a la arquitectura de todas 
las otras bellas artes del mundo. 
Comprendemos así a la arquitectura 
como el espacio habitable por 

excelencia, donde los objetos arquitectónicos son simples medios o instrumentos que no 
tienen su fin en ellos mismos. Su finalidad va más allá, consiste en la satisfacción de las 
necesidades espaciales del hombre habitador. En otras palabras, lo habitable es el concepto 
rector de todo proceso de diseño arquitectónico. El habitar es una característica fundamental 
del ser humano, el hombre, al ser el habitador de los espacios creados por la arquitectura se 
convierte en el centro, el por qué y para qué del hacer arquitectónico.  
Por lo que entendemos que no puede haber arquitectura si no se procura su habitabilidad, si 
puede haber habitabilidad sin arquitectura. Es decir, la habitabilidad es una cualidad del 
espacio que se fundamenta en múltiples aspectos más allá de los elementos arquitectónicos. 
Un lugar puede ser habitable o vivible si tiene características afectivas no necesariamente 
físico espaciales. Sabemos que todos los espacios, naturales o artificiales son potencialmente 
habitables a su manera. Sin embargo, mientas que en los espacios naturales es realmente 
indiferente si están o no habitados, los espacios arquitectónicos, sin excepción alguna, 
necesitan ser habitados, de lo contrario, la arquitectura pasa a ser una obra puramente 
escultórica. 
Si bien sabemos que las características geométricas y cualidades formales del espacio 
arquitectónico pueden o no favorecer al índice de habitabilidad de un espacio. Sin embargo, 
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el humano para vivir, apropiarse, identificarse y pertenecer a un espacio, requiere, además de 
las condiciones físico espaciales, un conjunto de condicionantes adicionales, dentro de las 
que destacan aspectos simbólicos, sociales y económicos. En otras palabras, la habitabilidad 
busca espacios donde florecer naturalmente, pero, si bien no es obligatorio que la arquitectura 
propicie estos aspectos adicionales, al menos debe intentarlo. 
Es evidente el impacto que el entorno construido tiene sobre el comportamiento y estar del 
humano, y la vivienda, al ser el lugar más íntimo, constituye la plataforma básica de 
habitabilidad. 
 Sin embargo, al hablar de habitabilidad y 
arquitectura no podemos dejar de lado la 
arquitectura a nivel urbana y global, ya que 
de igual manera la arquitectura de espacios 
de la ciudad también tiene repercusiones 
sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
Se habita en la ciudad en medida que el 
entorno construido lo permita. Factores como 
la infraestructura, servicios, seguridad, 
empleos y educación, hacen de un centro 
urbano más habitable o no. Una ciudad, al 
igual que la arquitectura, es ciudad en todo el 
esplendor de su significado si esta es 
habitada.  
Es necesario recalcar que la arquitectura la vamos a concebir desde una visión ética de la 
habitabilidad. Donde, no toda construcción es arquitectura, lo que nos lleva a que esta debe 
cumplir siempre con su propósito de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y 
a afectar lo menos posible el lugar de emplazamiento, brindando un equilibrio entre hombre-
espacio físico construido-ambiente. Finalmente nos planteamos que para interpretar la 
complejidad que representa el habitar y poder llegar a una respuesta arquitectónica se hace 
necesario, en primer lugar, el cambio de nuestra  mentalidad, basado en la ciencia clásica, 
dónde siempre tenemos la razón y somos los únicos que conocen y deliberadamente 
planificamos y determinamos la forma de habitar los moradores de los espacios, a una postura 
más abierta, flexible, que nos permita la reflexión y observación del comportamiento de estos 
habitantes, como así también la participación de los habitantes en el proceso; y por último, la 
participación de otros profesionales que nos permitan una visión más integrada, enriqueciendo 
así el panorama a enfrentar, siempre con la firme convicción de mejorar la calidad de vida de 
los habitadores del espacio. 
Como se dijo anteriormente la habitabilidad es parte de la complejidad del comportamiento 
humano y comprende también su relación con el entorno, las condiciones climáticas, la 
cultura, las tradiciones, las tecnologías, las mismas emociones humanas, así como la 
funcionalidad, la privacidad, la interacción con la sociedad, la economía, entre otros. 
Asimismo, podemos afirmar que, la habitabilidad de los espacios arquitectónicos, son las 
características que estos presentan para mejorar la calidad de vida de los habitantes. No 
obstante, cabe destacar que, la calidad de vida siempre viene determinada por un 
componente psicológico propio de cada habitante. A pesar de eso, existen normas y 
reglamentos universales para la habitabilidad de los espacios. La habitabilidad, a pesar de ser 
características físicas, puede tener repercusión emocional y psicológica en los habitadores. 
Cabe destacar que con el desarrollo de nuestro proyecto se pretende dar respuesta a la 
complejidad de la habitabilidad humana, es decir responder adecuadamente a la relación con 
el entorno, a las condiciones climáticas, la cultura propia iglesiana con sus tradiciones y, 
además, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico; y de esta manera generar una porción 
de ciudad de la cual el propio habitante pueda apropiarse y desarrollar su vida sin 
complicación alguna. 
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Por último, comprendemos que, a pesar de que 
habitar y habitabilidad tienen significaciones 
diferentes, ambos se complementan para el 
desarrollo pleno del ser humano, ya que se 
vuelven fin y medio, porque el habitar representa 
la meta de bienestar del ser humano, pero no 
puede llevarse a cabo sin la relación del ser 
humano y su entorno. 
 
DISEÑO PARTICIPATIVO 
Para el desarrollo de nuestro proyecto nos 
planteamos la ejecución de encuestas con el 
objetivo de adquirir información y a su vez 
vincular a la sociedad en el mismo. Para ello se realizaron un total de dos encuestas una 
destinada al público en general, la cual tenía como objetivo adquirir información acerca del 
nivel de conocimiento e importancia que la gente le da a la astronomía, y la segunda encuesta 
por otro lado, tenía por objetivo incorporar información precisa sobre la astronomía y la 
ubicación de nuestro centro de interpretación, es por eso que solo fue destinada  a 
profesionales referidos al tema.  
Con respecto a la primera encuesta, como ya habíamos dicho está destinada al público en 
general sin importar su grupo etario ni grado de educación alcanzado. La misma cuenta con 
nueve preguntas totalmente para variar, para obtener noción sobre de la importancia que el 
ciudadano “común” le da a la astronomía, las preguntas y resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
TOTAL DE ENCUESTADOS: 203 PERSONAS 
Pregunta N°1: ¿Cuenta con algún tipo de conocimiento sobre Astronomía? 
De las 203 personas un 29,1% nos respondió que sí, un 33% que tal vez, pero en su gran 
mayoría un 37,9% afirma que no cuenta con ningún tipo de conocimiento de astronomía, por 
lo cual en base a esta estadística podemos decir q la población en general, no lo vea como 
un conocimiento primordial o necesario. 

 
Pregunta N°2: ¿Le interesaría adquirir mayor conocimiento sobre Astros y el Universo? 
Del total de encuestados un 77,8% nos respondió que sí, mientras que un 18,7% tal vez y el 
restante un no. Por lo que vemos gran interés en aprender de la observación del cosmos, en 
la actualidad la astronomía y los temas relacionados con ella son la vanguardia de la ciencia 
y la tecnología, resolviendo cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia y sobre el 
Universo en el que vivimos, y desde la antigüedad al hombre le ha causado ciertos 
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interrogantes los fenómenos del cielo , se pudo observar el año pasado con la revuela del 
eclipse solar, una gran cantidad de gente intrigada por conocer el fenómeno, desde el punto 
de vista de la enseñanza es una ciencia interesante y llamativa para todas las personas. 

 
Pregunta N°3: ¿Sabe de la existencia de los Observatorios Astronómicos en la provincia? 
Identifique algunos 
Esta pregunta se hizo con la finalidad de conocer si dentro del imaginario de la gente, es decir 
sus experiencias, vivencias, cuentan con alguna imagen de los observatorios propios de la 
provincia, las encuestas arrojan datos muy positivos, ya que un 47,3% (96 personas) 
acertaron con el observatorio Félix Aguilar y un 52,2% (106 personas) con el CASLEO 

 
Pregunta N°4: ¿Le gustaría realizar visitas guiadas a los Observatorios astronómicos de la 
provincia? 
Con respecto a esta pregunta nos llamó mucho la atención, ya que la gran mayoría un 87,2%, 
es decir 177 personas de los 203 encuestados, está interesado en realizar visitar guiadas en 
los observatorios, notamos en la actualidad es un poco hermética la práctica de las visitas o 
no se ofrece una buena oferta propagandística por parte del turismo  
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Pregunta n°5: ¿Usted cree que hay suficiente difusión sobre el tema Astronomía en la 
Provincia de San Juan? ¿En escala cualitativa como es esa divulgación?  
De la totalidad de los encuestados solo el 0.5% considera que la divulgación es excelente, el 
8.4% respondió la opción bien, mientras que el 43.3% estima que la fomentación de estos 
temas es regular, pero es su mayoría con un 46.3% afirmar fuertemente que la divulgación es 
insuficiente. En base a los datos obtenidos podemos concluir que la mayoría de la población 
considera que los temas astronómicos no son dados a conocer a la comunidad de forma 
correcta y eficiente.  

 
Pregunta n°6: ¿Usted cree que el Turismo Astronómico puede llegar a potenciar y activar el 
desarrollo astronómico de los departamentos alejados? 
De los 203 encuestados el 0.5% no está de acuerdo, el 12.3% respondió que quizás, mientras 
que el total del 87.2% está de acuerdo en que esta actividad puede potencia el desarrollo de 
los departamentos alejados. Gracias a las respuestas obtenidas podemos inferir que, el 
desarrollo de nuestro proyecto en el departamento de Iglesias puede ser considerado como 
un centro atractor y desarrollador de las actividades turísticas de la ciudad.  
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Pregunta n°7: ¿Sabía usted que San Juan posee uno de os cielos más diáfanos para la 
observación de los astros? 
De la totalidad de los encuestados el 13.3% respondió no, un 3.4% tal vez, mientras que la 
mayoría con un 83.3% respondió sí. Con estos datos podemos denotar que aún existe una 
cierta cantidad de personas en la provincia que carecen de conocimiento de su cielo, lo que 
podríamos tomar como una pauta para implementar una pedagogía simple en estos temas en 
nuestro futuro centro de interpretación.  

 
Pregunta n°8 ¿Usted cree que se pueden realizar observaciones astronómicas diurnas? 
De los 203 encuestados solo 42 personas dieron una respuesta negativa, mientras que el 
resto de 161 personas generaron una respuesta positiva. Es decir que con esta información 
obtenida podemos tomarla como premisa para que la población que cree imposible esta 
actividad, tenga la posibilidad de experimentación de la misma, mediante la implementación 
de telescopios para aficionados en nuestro proyecto.  

 
Pregunta n°9 ¿Cuál cree que puede ser el mejor lugar para observar estrellas? Elegir dos 
como máximo.  
Esta pregunta tenía la posibilidad de seleccionar dos opciones, de las cuales en conjunto se 
obtuvo que del total que 180 personas seleccionaron buena opción el del departamento de 
Iglesias, unas 94 al departamento de Ullum, Jáchal fue seleccionado por 117 personas, 
mientras que Caucete solo fue tomado en cuenta por un total de 19 personas. Con esta 
información podemos ver claramente que la gente elige a Iglesias como uno de los mejores 
lugares para la observación de cuerpos celestes, porcentaje que apoya rotundamente la 
ubicación seleccionada previamente para el desarrollo de nuestro proyecto 
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CONCLUSIONES 
Con la recopilación de todos estos datos y luego de analizarlos podemos concluir diciendo 
que el público en general de la ciudad de San Juan está totalmente interesado en del 
desarrollo de un centro interpretación astronómica y lo denotan como una muy buena 
actividad que puede generar avances tanto científicos, económico como turísticos en la 
provincia. Además, notamos que a pesar que la gente demanda una mayor difusión acerca 
de las actividades astronómicas, se ven muy entusiasmados en realizar algún tipo de 
experiencia referida a la misma. Asimismo, las encuestas arrojan, desde el punto de vista del 
imaginario popular, que el mejor lugar para ejecutar un centro de interpretación es el 
departamento de Iglesia, también hemos recibo buenas críticas, en relación al lugar, es un 
buen lugar debido al potencial turístico que ofrece y por la nitidez de sus cielos, resultado 
coincidente con la investigación realizada previamente.  
 
En cuanto a la segunda encuesta realizada, se ejecutó en conjunto con otro de los grupos del 
taller, la cual se destinó exclusivamente a personal profesional en el tema. Con la misma 
pudimos recopilar información que apoyaba el desarrollo de nuestro centro de interpretación 
astronómico y a su vez, la incorporación de características propias del cielo provincial. Dicha 
encuesta consta de 11 preguntas totalmente detalladas a la actividad astronómica, a 
continuación, se adjuntan las preguntas y sus respuestas:  
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TOTAL DE ASTRONOMOS ENCUESTADOS 7 
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CONCLUSIONES: 
Evidenciamos que 5 de 7 encuestados afirman positivo el emplazamiento en la zona de 
Iglesia, algunos demarcan que es un sitio con muy buen cielo y tiene posibilidades de ofrecer 
actividades astronómicas de calidad, también se lo ve por el lado del turismo, ayudaría a la 
fomentación del mismo, por otro lado las respuestas negativas también dan cuenta de otros 
emplazamientos distantes del Gran San Juan. Asimismo la gran mayoría avala la idea del 
Centro de Interpretación Astronómico, como potenciador de la enseñanza de las riquezas 
naturales y culturales del departamento, aunque se nos hace hincapié en solucionar los 
problemas de internet, cosa que ha sido charlada con los iglesianos  y forma parte de las 
estrategias de desarrollo local para el departamento, desde la planificación se ha solicitado el 
mejoramiento de la conectividad. Con el tema de la divulgación, todos afirman que  gracias al 
fenómeno del eclipse del año pasado, se dio a conocer y ayudo bastante a la difusión de la 
astronomía, entendemos que quedo como un hecho aislado, perdió continuidad, de por si el 
fenómeno fue motivo de asombro y sorpresa para muchas personas por ende creemos que 
debemos pulir el tema, falta mucho por hacer en materia publicitaria. Con respecto a la 
viabilidad de la ruta astronómica apelan a que podría ayudar la divulgación siempre y cuando 
se haga un estudio previo de equipamiento y demás factores, también priorizando la 
infraestructura de caminos, en la actualidad está en vías de desarrollo, pensamos en que son 
tramos muy largos de recorrido por lo que sería esencial en ciertos puntos instalar miradores 
o telescopios, para la observación tanto del paisaje como del cielo. La idea principal es unir 
los distintos observatorios a modo de formar un hilo conductor con los mismos, salvando las 
distancias con equipamiento para que los turistas puedan recorrer y tengan la posibilidad de 
hacerlo por etapas, paulatinamente a modo de maravillar los diferentes paisajes que brinda la 
provincia. 
En relación a las instalaciones, equipamiento y actividades para un centro de interpretación 
astronómico, se nos remarca la idea de colocar un planetario resultaría de gran atracción 
turística, dentro de nuestro programa de necesidades contemplamos esa necesidad, y otros 
materiales didácticos como proyección de videos, animaciones, también en materia de 
folletería, publicidad, y algo que nos pareció importante el tema de la accesibilidad, estamos 
hablando de un espacio público por lo tanto debe brindar la posibilidad que todas las personas 
puedan conocer el complejo en condiciones óptimas. 
Con respecto a las normativas y la existencia de alguna legislación vigente que regule la 
construcción de los observatorios, por ahora en San Juan no hay, resaltan en tener como 
primordial los gastos de inversión, la conformación de un análisis de impacto tanto ambiental, 
como social. 
Para finalizar se les pregunto si el tema actual de la Pandemia (Convid-19) afecta en alguna 
forma en la astronomía, un 71,4% (5 personas) afirmaron que repercute de forma negativa, 
ya que están suspendidas todas las actividades turísticas, de modo que el  ingreso de recursos 
económicos para compra de insumos y mantenimiento se ha vuelto un gran problema, a pesar 
de la clausura preventiva de las actividades turísticas, desde la estación Carlos Cesco, con 
un telescopio robotizado han descubierto un cometa en plena cuarentena.  
Lo que nos invita a reflexionar sobre la dinámica e importancia de la observación de los astros, 
no es  una práctica que se puede paralizar totalmente, por así decirlo, es una materia en 
continuo cambio y muy activa que exige la continua exploración.  
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Se realizó encuestas a distintos entendidos en el tema, principalmente queremos destacar la 
labor al Director de OAFA, el Sr. Ricardo Podestá, el cual mostro real interés por ayudarnos, 
por ende se adjunta dicha indagación: 
1) ¿Qué nociones tiene de Astronomía? ¿Qué factores potencian la Astronomía? A nivel 
político, cultural, etc. 
Hice la carrera de Ingeniería en Agrimensura que tenía algo de astronomía de posición y 
geodesia, luego la Licenciatura en Astronomía y el Doctorado en Astronomía 
La Astronomía es una ciencia y, como tal, es ávida de conocimientos y nuevos 
descubrimientos. Es una disciplina hermanada con la Física, la Matemática y depende de los 
avances en electrónica y de la tecnología. 
Las observaciones astronómicas tales como la reciente detección de ondas gravitacionales, 
los agujeros negros, las estrellas supernovas y demás objetos, contribuyen al avance de la 
ciencia al tratar de explicar los orígenes y el funcionamiento. Gracias a la astronomía existen, 
por ejemplo, el calendario, las escalas de tiempo, la puesta en órbita de los satélites, sondas 
interplanetarias, etc. 
El desarrollo de las disciplinas afines potencia a la Astronomía y a su vez el estudio de la 
esfera celeste contribuye a potenciar todas las disciplinas afines, inclusive las no tan afines 
como las ciencias sociales. 
A nivel político la astronomía es utilizada por todos los gobiernos del mundo para publicitar 
sus logros y su ciencia. 
2) ¿Existe algún estudio sobre zonas privilegiadas para ubicar un complejo astronómico? 
¿Cuáles? 
Hay un término astronómico llamado “seeing” que precisa la visibilidad de un astro desde 
algún sitio en estudio. El parámetro seeing mide el tamaño angular de una fuente puntual en 
segundos de arcos. De esta manera, mientras menor es el valor, mayor es la calidad del cielo.  
A principios de la década del 60 previo a la instalación del primer observatorio en Barreal, la 
Estación Carlos U. Cesco (año 1965) y en el año 1982 con la construcción del otro 
observatorio Complejo Astronómico El Leoncito, se realizaron mediciones del seeing y 
condiciones meteorológicas del lugar. Se determinó que el cielo desde la localidad de El 
Leoncito era de una alta calidad, dentro de los mejores sitios del mundo. 
3) ¿Cómo es el cielo en San Juan? Sus características más importantes que lo diferencian 
del resto y hacen a San Juan un cielo óptimo para la observación de las estrellas. 
El cielo de San Juan es muy diáfano debido a la poca humedad que presenta nuestro clima. 
En las zonas de los observatorios de Barreal el aire es límpido, sin contaminación lumínica de 
ciudades, muy seco y a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, San Juan posee 
un promedio en la zona de más de 250 noches despejadas. Estas características convierten 
a la provincia en un sitio privilegiado para la observación astronómica. 
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Como estamos en el hemisferio sur del planeta, la parte del cielo visible comprende el centro 
galáctico y la mayor parte de la Vía Láctea, haciendo de San Juan un sitio muy atractivo para 
los científicos extranjeros. De esta manera San Juan posee proyectos con diversos países de 
todo el mundo desarrollándose en Barreal. 
4)¿Qué otras zonas o áreas son propicias para la observación del cielo acá en San Juan? 
Toda la zona cordillerana es óptima para hacer astronomía. Lugares como Pismanta son muy 
espectaculares. Pero a para la instalación de algún observatorio también hay que tener en 
cuenta otros parámetros como la velocidad del viento, la accesibilidad de caminos y servicios 
y la conectividad a Internet. 
5) ¿Se pueden desarrollar observatorios astronómicos en centros urbanos? ¿Cómo influye la 
contaminación lumínica? 
En la astronomía óptica un cielo sin luces de ciudades cercanas es crucial. El Observatorio 
Astronómico Félix Aguilar (OAFA) se fundó en el año 1953 en un terreno situado en el extremo 
oeste de la calle Benavidez. En esa época la ciudad estaba lejos y la contaminación lumínica 
era poca. Con el devenir de los años la ciudad fue creciendo y acercándose a la estación de 
manera que el cielo fue contaminándose cada vez más. Hoy en día no existen instrumentos 
ópticos profesionales en el lugar, pero sí una serie de importantes instrumentales geodésicos 
de observación satelital, en los cuales la calidad del cielo no influye tanto. 
Para asegurar una buena observación óptica, el OAFA posee desde el año 1965 su estación 
de altura Carlos Cesco en Barreal, donde el cielo es protegido por las leyes de la 
contaminación lumínica. 
En cambio para la astronomía de radiofrecuencia, como por ejemplo en la radioastronomía, 
la contaminación lumínica no interfiere con las observaciones pero sí influye bastante el ruido 
electromagnético de radiofrecuencias (telefonía, internet, emisoras de radio, televisión, 
equipos de comunicación, etc.). 
6)¿Dónde se puede recopilar información acerca de las cartas estelares de la provincia? 
Generalmente no existen cartas celestes editadas para cada provincia, sino por latitudes 
geográficas. Pueden conseguirse en Internet o en Almanaques Astronómicos, cartas celestes 
preparadas para latitudes enteras, como por ejemplo -30º, -32º, 34º, etc. San Juan se 
encuentra a -31º. Un software actual libre muy extendido y práctico es el Stellarium, que puede 
bajarse libre e instalarse muy facilmente. Stellarium tiene una gran base de datos de ciudades 
del mundo y solicita al instalarse el nombre de la ciudad, en caso que no reconozca la ciudad 
posee la opción de colocar manualmente la latitud. Una vez configurado despliega el cielo 
actual y permite ir hacia atrás o adelante en el tiempo, mostrando la Luna, el Sol, los planetas 
y miles de estrellas y objetos. 
7) ¿Conoce algún astrónomo, geofísico o bibliografía específica para indagar y profundizar 
más sobre el tema? 
En el OAFA y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hay muchos grupos de 
investigación con astrónomos calificados. 
Como bibliografía puedo aconsejar el libro “COSMOS” de Carl Sagan, que a pesar de haber 
sido escrito en 1980, no ha perdido vigencia y es muy ameno y didáctico. 
8) ¿Qué actividades son complementarias con el Turismo Astronómico? 
El Turismo Astronómico no es solo observar el cielo. Se complementa maravillosamente con 
visitas guiadas a los museos y centros de interpretación donde el visitante puede “jugar” con 
los astros. 
El OAFA mantiene desde hace varios años dos centros de visitantes: uno en su Sede Central 
en las Chimbas y el otro en la Estación Cesco de Barreal. En ambos se ofrece al turista 
observaciones con telescopios diurnos del Sol y nocturnos del cielo, además de museos con 
fotos, aparatos antiguos, láminas y proyecciones interactivas y videos. 
9) ¿Existe algún tipo de arquitectura destinada exclusivamente a estas actividades? 
El nuevo Centro de Interpretación Astronómico del OAFA próximo a inaugurarse en el OAFA 
Sede Central, ha sido construido mediante un convenio entre la Universidad Nacional de San 
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Juan y el Ministerio de Turismo y Cultura. El diseño exterior e interior del edificio y su 
funcionalidad para la astronomía ha sido realizado por los arquitectos del Ministerio, como así 
también el acceso, mobiliario, los paneles, luces, murales y todos los elementos que 
armonizan con la temática.  
Dr. Ricardo Podestá 
OAFA 
 
REFLEXION ACERCA DE COMO MODIFICA A LA ARQUITECTURA Y 
URBANISMO LA ACTUAL PANDEMIA CORONAVIRUS 
En poco de más de dos meses, el mundo tal y como lo conocíamos, ya no es el mismo, quien 
se iba a imaginar que una pandemia cambiaria las ciudades, nuestra realidad, las simples 
prácticas sociales que nos hacían ciudadanos ahora se ven azotadas a causa del Covid 19.  
Es difícil imaginarse esto hace un año atrás, quien pensaría que las ciudades estarían vacías, 
como si se tratase de una película futurista, es difícil imaginar que las ciudades más 
importantes del mundo se vean desoladas, una imagen tan imposible como real. En tiempos 
de confinamiento cada uno tiene sus manías, una mía es la de mirar las ciudades y observar 
la soledad que transmiten, como por ejemplo: la Fontana di Trevi, una fuente que 
permanentemente está plagada de turistas, en una ocasión tuve la oportunidad de visitar, en 
el momento se experimenta ansias, el anhelo de estar en ese lugar que siempre lo vemos en 
fotos pero experimentarlo y sentir las sensaciones es otra cosa y poder compartirlo con 
personas de distintas culturas es totalmente admirable como si se tratara de una reunión con 
distintos países y ahora que se vea tan sola, triste, una imagen tan fría, sin la presencia del 
ser humano, me trae mucha nostalgia, es tan irreal todo.  
Una realidad que por más que pasen los días no terminamos de comprender, todo el mundo 
está guardado en sus casas esperando que esto pase, para volver a transitar por los lugares 
donde probablemente muchos fueron felices. Aunque creo que muchos nos conformaríamos 
con poder abrir la puerta y pisar suelo firme, porque el de casa empieza a ser movedizo, la 

transición desde la casa a la calle como destino turístico más deseado, luego ya vendrán si 
se pueden otros, por ahora tenemos aplazados los viajes de corta y larga distancia, los únicos 
viajes en estos días son de interior. 
Es ahora donde empezamos a tomar conciencia de nuestra arquitectura y como ella puede 
cambiar el paradigma y ayudar al porvenir de las ciudades, aquí es donde se implantan 
algunos interrogantes como ¿Puede la arquitectura contemporánea mejorar la vida de las 
personas al  mismo tiempo contribuir a evitar futuras pandemias? ¿Es hora de repensar la 
forma en que concebimos los espacios públicos? ¿Existen nuevas formas de reflexionar en 
torno al espacio vivencial?, conceptos tales como casa, hogar, familia, intimidad, se ven 
modificados. 
Esta pandemia llegara a modificar la organización de las ciudades, relacionadas al 
movimiento, el tráfico, el flujo de personas, el intercambio, todos aquellos factores que 
determinaban la dinámica y la forma de la ciudad, que ahora se ven atacados y transformados. 
Estamos en medio de una continua transición, donde se suman algunas recomendaciones 
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para moverse en la ciudad, como por ejemplo el incremento de la higiene personal del 
ciudadano, el distanciamiento entre los individuos se suma también la entrada reducida a los 
espacios de uso común para evitar aglomeraciones. En referencia a los espacios públicos, la 
arquitectura se enfrenta al reto de diseñarlos con el fin que cumplan con las máximas 
condiciones higiénico- sanitarias que eviten la propagación de futuras epidemias. 

Como también vemos en las noticias, el sector de la salud esta particularmente afectado y 
exigido por el Covid-19. Es tan grande la demanda y los hospitales no dan abasto, en diversas 
ciudades se están construyendo unidades  temporales, y hospitales provisionales. 
Ahí es donde la arquitectura provisoria empieza a jugar un rol muy importante, como por 
ejemplo  la arquitectura neumática (aire inflable) está avanzando a pasos gigantes 
proporcionando nuevos conceptos y formas de utilizar el aire, es una tendencia imparable que 
una vez instalada la estructura de acero desmontable, se hincha solo en 12 minutos, es una 
ventaja frente a la construcción tradicional cuando hablamos de necesidades constructivas en 
periodos cortos de tiempo, tanto por su rapidez en montaje, adaptación a los espacios, opción 
de movilidad para poder reutilizarlo en otros lugares. 
La arquitectura hospitalaria, cuyo planteamiento se centra específicamente en dar respuesta 
a necesidades sociales y de carácter sanitaria, debe encontrar soluciones de urgencia para 

mejorar las condiciones tanto de pacientes como de personal médicos, aquí vemos el gran 
problemas de estos edificios en la flexibilidad de sus espacios, tenemos que revisar la 
capacidad de adaptación de nuestros edificios para responder en situaciones de emergencia  
como consecuencia del coronavirus, se ve afectado el ámbito laboral, por lo cual se ha 
obligado a implantar el teletrabajo, en empresas donde antes no existía. un desafío para los 
que trabajan desde sus casas es mantener el ritmo hacerle frente a las distracciones causadas 
por otros miembros de la familia, las mascotas, el ruido de los vecinos,  son una de las 
principales molestias al trabajar desde casa.   
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Las formas de habitar las viviendas cambiaron, porque cambiaron nuestras prácticas sociales, 
ahora las casas han pasado de ser un sitio donde dormir para pasar a ser un lugar para vivir 
24hs.  Estos espacios vivenciales son parte de nosotros, de nuestra manera de apropiación, 
ya no solo hablamos de casa como refugio, donde reside nuestra memoria, es ahora un 
espacio de trabajo, es nuestra oficina, nuestro espacio público y recreativo. 
Al aproximarnos a la apropiación de los espacios de tal modo, damos cuenta de una realidad, 
existe una falta de espacios pensados para el desarrollo de estas actividades, donde se 

improvisan pequeñas oficinas en la sala de estar o el dormitorio, donde las terrazas, los 
balcones son nuestra única conexión con el exterior, en buena hora si contamos con patio o 
jardín forman parte de la relación univoca con la naturaleza , a lo largo de la historia el hombre 
siempre ha convivido con la naturaleza y que de inmediato se le niegue esa posibilidad es un 
hecho sin precedentes. 
Es aquí donde, empiezan a tomar real importancia estos espacios, este nuevo paradigma 
plantea una evolución en los diseños de los espacios de una casa, donde la revalorización del 
espacio exterior, la importancia de luz natural en todos los ambientes, la flexibilidad, cobran 
real significado e importancia,  creo que la reflexión va en eso, en repensar estos espacios, 
en pensar en el futuro en las nuevas viviendas, siempre desde la mirada del habitar y en crear 
espacios habitables sujetos a ser modificados por el usuario, espacios flexibles cómodos, que 
brinden múltiples posibilidades. Hablar de arquitectura como hecho mutante, dinámico y 
correspondiendo siempre con las necesidades de la sociedad. 
REFLEXION ACERCA DE COMO COVID 19 VA A INFLUIR EL ENFOQUE DEL 
TRABAJO DE TESIS 
A nivel metodológico, es complicado establecer diferentes prácticas a la hora del proceso de 
diseño, no se trata de un proceso lineal, ni una secuencia pasos,  es un proceso que no tiene 
fin, es un continuo ir y venir por todo el desarrollo del trabajo. 
Por un lado se ha perdido la práctica de taller, la cuestión humana, de ir a consultar obtener 
ideas de los demás, ese trabajo de conjunto, creo que nos hace falta, de obtener opiniones 
de los demás. Como así también, se nos presentó un gran problema establecer contacto tanto 
de las personas de la zona y profesionales de la temática que nos interesa. Creemos que eso 
es un paso fundamental para la idea o noción de arquitectura que perseguimos, desde la 
perspectiva de la topofilia, la arquitectura se trata de generar espacios habitables, espacios 
que sean vividos, experimentados,  por lo que nos presenta una gran barrera no ir al lugar, 
charlar con la gente conocer sus necesidades, proyectamos muchas veces sin atender o 
responder a las características del lugar, pero por otro lado gracias al avance de las 
tecnologías y la información,  ese obstáculo se ha desmaterializado, nos ha dado la 
oportunidad de establecer contacto con los pobladores. 
También podemos decir que, se trata de  un momento de introspección, es decir de reflexión, 
la cantidad de información que manejamos ahora no es la misma si no estuviéramos en 
confinamiento. La realidad de ahora no es la misma que hace meses atrás, la cantidad de 
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prácticas sociales y obligaciones que antes teníamos ahora desaparecieron o se han hecho 
más permeables, lo que permite, en mayor medida, enfocarnos y concentrarnos con la 
temática de la tesis. Notamos así, como el aislamiento tiene sus debilidades como fortalezas, 
las cuales van a impactar a la hora de elaborar el proyecto. 
Para finalizar, queremos destacar que la realidad actual, va a repercutir de forma directa en 
la forma de como proyectamos un edificio, porque los espacios no van hacer los mismos, la 
cultura se está modificando por ende la Arquitectura tiene que hacer frente a esa 
metamorfosis. 
 
CONCLUSIONES 
La idea germinadora del desarrollo de este proyecto, resulta del  interés personal de poner en 
valor la inmensa riqueza del patrimonio natural que posee  San Juan, igualmente conscientes 
de que la visión de la luz de las estrellas ha sido desde siempre una fuente de inspiración para 
toda la Humanidad, ya que la mera observación de los astros es el camino que el hombre 
produce para dar respuestas a interrogantes que surgen respecto del universo, esa búsqueda 
de explicaciones es lo que produce el nacimiento de la Astronomía. Por ese papel crucial que 
cumple dicha ciencia a lo largo de la historia, la arquitectura puede jugar un rol fundamental 
en su valorización, reconociendo un patrimonio natural que conceda una experiencia única al 
hombre moderno y lo vincule con la herencia cultural de sus antepasados: la observación del 
Cosmos. Por lo tanto se hace hincapié en la revalorización del acervo cultural, es decir el 
proyecto que se propone, tenga una visión científica de los astros del tipo experimental pero 
a su vez haga énfasis en recuperar la identidad cultural y al mismo tiempo constituya un 
equipamiento para el desarrollo turístico de la localidad. 
El proyecto orientado a cubrir cuatro funciones: investigación, conservación, divulgación y 
puesta en valor tanto de la Astronomía como de la Cultura. Se intenta promover un ambiente 
para el aprendizaje, buscando revelar al público el significado del legado tanto natural como 
cultural del departamento de Iglesia.  
El sentido de pertenencia es lo que nos define y nos caracteriza respecto del resto, por ello al 
momento de la concepción del proyecto, es lo que se pone en tela de juicio ¿Es posible 
proyectar un Centro de Interpretación propio del lugar? He aquí una de las primeras premisas 
de nuestro proyecto, con la intención de poner en valor la identidad cultural propia del lugar, 
ya que evidenciamos una falta de identidad característica. 
SURGE ASÍ LA HIPÓTESIS DE TEMA. “LA PROBLEMÁTICA DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL: 
REINTERPRETACION DEL CIELO SEGÚN LA COSMOVISION ANDINA” 
¿Es posible una arquitectura que sea propia de la realidad latinoamericana? Como decía 
Frank Lloyd Wright “Una arquitectura que ame el suelo donde se funda”.  ¿Podemos hallar 
una arquitectura que valore y reinterprete la creencia en el cielo?  
Estos representan algunos de los interrogantes a la hora de la investigación del tema, que se 
pretende profundizar a partir de desarrollar un conocimiento de base y un sustento critico que 
permita afrontar el diseño atendiendo a nuestra realidad. 
OBJETIVOS: 

 La búsqueda de una arquitectura que nos identifique como pueblo, atendiendo a 
nuestras raíces andinas, donde las  visiones quechuas y occidentales conviven y se 
fusionan. 

 Poner en valor la inmensa riqueza del patrimonio natural que posee San Juan en los 
despejados cielos la cual permite realizar observaciones astronómicas privilegiadas. 

  
 Recuperar los valores intrínsecos de nuestras tradiciones arquitectónicas, como el 

respeto al paisaje, el dominio vital del espacio abierto, el sentido de recorrido y de 
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manejo del volumen, el uso del color y la textura como elemento de jerarquización 
plástica. 

 Desde tiempos remotos los hombres proyectaron figuras místicas sobre la bóveda 
celeste, testimonio de sus angustias y de su miedo, de la inmensidad cósmica. 
¿Podemos hallar una arquitectura que valore y reinterprete la creencia en el cielo?       

 La astronomía ha tenido siempre un impacto significativo en nuestra forma de ver al 
mundo, no solo vista como el estudio de los cuerpos celestes, sino que está ligada 
desde la antigüedad al ser humano y por extensión a todas las civilizaciones, desde 
los antiguos la astronomía es una ciencia que sirvió para develar nuestro origen, no 
solo del planeta sino del propio ser humano, como tal  se debe brindar una arquitectura 
que interactúe directamente con la sociedad  
 

CONCEPTOS ARQUITECTONICOS  
Como primera premisa al tomar la reflexión de la arquitectura, pensando el Lugar como 
momento, instante indivisible acotado donde conviven materialidad y espiritualidad, donde 
alma y cuerpo del ser se encuentran en un cruce de movimiento y quietud. Por tanto, el reto 
consiste en conseguir a la fusión de materia y espíritu del lugar y del ser. Arquitectura como 
la posibilidad de hacer emerger la coexistencia del espacio y el tiempo, la arquitectura en 
definitiva es el lugar donde se ofrece al ser humano la posibilidad de habitar. 
Entendiendo al lugar como un concreto aquí con su identidad particular, con el sentimiento 
humano de pertenencia. Donde el ser humano necesita a su vez una morada donde pueda 
cobijar su alma y su cuerpo, protegerse de las inclemencias del tiempo, donde ofrecer un 
sosiego al sueño, un paraje al tiempo, y que a su vez lo conduzca a otras formas de acción. 
Lugar donde habitar, donde guardar lo recolectado y guardarse a sí mismo. La arquitectura 
aspira a configurar un receptáculo posibilitando el recibir, abriendo un lugar al ser humano, 
siendo al mismo tiempo, conexión de interior y exterior. Así, se puede definir la arquitectura 
como arte de imaginar, proyectar y construir lugares, tanto materiales como no-materiales, 
ofreciendo al ser humano la posibilidad de lugar. Lugar como envolvente del devenir, donde 
confluye lo que envuelve y lo envuelto, como alianza de lo contemplado y su contemplación, 
produciéndose un equilibrio entre ambos donde es factible el acontecer.  
Lugar y arquitectura que se anudan en distintos conceptos, en una envolvente donde el ser 
humano tiene la posibilidad de habitar el presente dotándolo de una identidad que lo 
convierten en único y especial, rozando la totalidad, cuya resonancia traspasa los límites 
físicos impregnando el cuerpo y el alma, la percepción y la memoria. 
En base a esto podemos también, hacer referencia a la conformación de cronotopias, 
entendidas como la unidad espacio-tiempo, indisoluble y de carácter formal expresivo. Para 
un mejor entendimiento del mismo, planteamos la comparación con otras formas de construir 
el espacio-tiempo (Modelo Insular, Modelo Universal, Modelo Cronotopico), al fin de sacar 
conclusiones para el desarrollo de nuestro centro de interpretación astronómico.  
A su vez, vemos la necesidad de tener en cuenta otros aspectos especulares para la ejecución 
de nuestro proyecto, como lo son las relaciones de la naturaleza ambiental y la naturaleza 
humana, podemos nombrar entre las mismas, la arquitectura regionalista, arquitectura 
organicista, la arquitectura del desierto, arquitectura en la montaña.  
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Por ultimo queremos hacer una reflexión, con todo este bagaje de información, acerca de la 
importancia del oficio del arquitecto, como instrumento de cambio para las sociedades 
venideras. Tanto los lugares urbanos como los ámbitos rurales deben ser pensados por los 
arquitectos desde otra perspectiva. Por ejemplo, como el escenario de una intensa lucha 
cultural en la que los objetos arquitectónicos operan como instrumentos de esa confrontación, 
donde las intervenciones no son exclusivamente técnicas. Y aquí llamamos técnico a la 
aplicación, sin mediaciones, ni actualizaciones, de saberes y lenguajes preestablecidos o 
mejor dicho que están preestablecidos como saberes y que no tengan incluido el debate 
cultural sobre el espacio y la vida colectiva. 
Justamente por eso, mirar con otros ojos el oficio arquitectónico implica, por un lado, superar 
la contemplación técnica que domina los discursos establecidos, las retoricas estilísticas y 
hasta los lenguajes cultos y por otro lado, preguntarse por las practicas ligadas a la vida. En 
definitiva, se trata de percibir la fisonomía del pueblo e intervenir en el debate cultural. Y 
cuando esto sucede, si o si, nos terminamos por preguntar: hacia dónde vamos, cómo son las 
dimensiones culturales que son objeto de revisión y cuestionamiento, cómo intervenimos en 
este proceso. 
Volver a centrarse en la sociedad, de eso se trata. Y para esto resulta capital reubicación del 
arquitecto: abandonar el pequeño refugio de una buena vez e indagar las modulaciones 
culturales que constituyen nuestra realidad. Los arquitectos debemos formar parte del debate 
cultural a partir de la creación, de la producción y reproducción de nuestros propios relatos 
sobre la vida colectiva y su devenir material. En rigor, se trata de percibir las formas propias 
de un lugar y sus modulaciones permanentes. 
Una vez más abandonar el refugio para incidir en la construcción de relatos sobre el habitar. 
En las palabras de Luis Fernández-Galiano: “la sociedad del espectáculo nos arrastra a todos, 
y en las aguas turbulentas de ese río que nos lleva, quizá sólo podamos aspirar a mantener 
los ojos bien abiertos. 
 
METODOLOGIA: 
Nuestro proyecto final de grado parte fundamentalmente de la investigación, interpretación, 
análisis y recopilación de información referente a los múltiples campos de estudios que vincula 
el desarrollo de un centro de interpretación astronómico.  
Dicho trabajo de tesis está compuesto por nueve (9) etapas o fases a tener en cuenta para 
cumplir con los objetivos planteados. A continuación, se realizará una breve descripción 
acerca de cada una de las mismas. 
 
Etapa 1: Realización de informe de tesis 
Esta etapa consiste en el desarrollo de un marco teórico, mediante la recopilación de 
información acerca de las múltiples disciplinas que abarca el desarrollo de un centro de 
interpretación astronómica. Para ello se ejecutó la investigación e interpretación de la 
información proveniente de diversas fuentes, ya sean oficiales como de las secundarias 
disponibles en la red. A su vez, se realizaron encuesta al público en general y a profesionales 
en el tema, con el objetivo de adquirir información acerca del conocimiento común de la gente 
en cuanto a temas de astronomía, como así también recaudar ciertos testimonios esenciales 
para el proyecto. En esta fase también se comenzaron a esbozar las primeras ideas 
proyectuales, teniendo como principal pauta la cultura propia del pueblo de Iglesias.  
  
Etapa 2: Idea rectora y conceptualización arquitectónica desde la noción de lugar 
En esta fase se procede a realizar el planteo de la idea rectora principal del proyecto teniendo 
en cuenta la recuperación de los valores intrínsecos de nuestras tradiciones como así 
también, el análisis de las diferentes variables de estudio obtenidas de los diferentes 
antecedentes de observatorios, planetarios y centros de interpretación a escala mundial, 
nacional y local. En el desarrollo de esta etapa, también se procederá a la exploración de 
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algunas maquetas proyectuales tomadas como estudio, para la implementación de ciertos 
conceptos y materialidades posibles.  
 
Etapa 3: Programación arquitectónica  
Esta etapa es un resultado directo de las anteriores, en la cual se procede a realizar visitas a 
los diferentes observatorios y centros de interpretación de la provincia, y a partir de esto se 
procede a la ejecución del programa de necesidades propio para el proyecto como así también 
la definición de algunos de los espacios fundamentales para el Centro de Interpretación 
Astronómico Antawara, programa que se presenta sujeto a la posibilidad de modificaciones.  
 
Etapa 4: Selección del terreno 
Como el nombre de la fase lo dice, esta consta de la búsqueda de un terreno que cumpla con 
las características necesarias para la ejecución del proyecto arquitectónico. A su vez se 
procede a investigar acerca de la arquitectura propia del lugar, departamento de Iglesias, y a 
investigar acerca de los condicionantes ambientales propios del sitio, además de la realización 
de entrevistas a los pobladores y autoridades locales competentes, para la obtención de 
información más precisa y para el enriquecimiento de la misma.  
 
Etapa 5: Planos arquitectura 
La quinta fase de desarrollo costa de la proyección de espacios para la difusión y exposiciones 
interactivas, mediante la incorporación de espacios que interactúen directamente con la 
sociedad y permitan la divulgación científica, como así también se procede a la ejecución y 
presentación de los planos arquitectónicos que conforman al centro de interpretación, planos 
de detalles topográficos, croquis de ubicación y también, la articulación al master plan de 
desarrollo local del departamento.  
 
Etapa 6: Planos de Instalaciones 
Fase compuesta por la conformación de los planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, gas, 
agua, climatización entre otras, elaboración de los planos estructurales y de los detalles 
constructivos necesarios para el mismo. 
 
Etapa 7: Memoria descriptiva 
En esta etapa se ejecuta una memoria descriptiva general del proyecto, teniendo en cuenta 
cada una de sus particularidades y características que lo hacen único e irrepetible, además 
de la ejecución de un análisis de impacto ambiental generado por el proyecto. A su vez, se 
procede a la realización de un presupuesto y estimación de la inversión y gastos necesarios 
para su ejecución.  
Etapa 8: Proyecto 3D 
Fase en la que se procede al desarrollo y presentación del proyecto arquitectónico del centro 
de interpretación en tres dimensiones, tanto en fuente digital como en maqueta analógica. 
También se realiza la previsualización del proyecto mediante imágenes de alta definición tipo 
renders, acompañados de videos de recorridos peatonales para un mejor entendimiento del 
proyecto.  
Etapa 9: Entrega de tesis 
Por último, tenemos la fase N°9, en la cual se procede a la entrega formal y definitiva del 
informe que contiene el proyecto de final de grado, es decir, la disposición final del Centro de 
Interpretación Astronómica Antawara con todas los planos y vistas 3d. 
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LUZ CINETICA  

Se me presentaron varios temas para estudiar como la luz continua, el movimiento, el 
desplazamiento, el arte cinético y los colores, de todos esos hice una especie de lluvia de ideas 
donde me pareció importante estudiar la 
LUZ CINETICA. Me llamaron la atención por 
un interés propio de hacer diversas 
exploraciones con la luz y porque son temas 
que poco vemos en los talleres de 
arquitectura, hablamos de una materia 
intangible que modifica el espacio, 
generando diversos climas. Por ello decidí el 
estudio de la LUZ CINETICA luz en 
movimiento. 

Esta luz en movimiento está estrechamente 
ligada con el arte cinético, el cual es una 
tendencia de las pinturas y las esculturas 
contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento, tanto el arte cinético 
como el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. 

Estudiar las alteraciones de la luz en movimiento, ya que es un arte mutable, que genera efectos 
ópticos. Por ello al principio hice varias exploraciones con acuarelas y grafitos para ver el tema 
de los contrastes, luces, siempre con movimientos ondulantes que simulan las ondas de los 
colores, ya que el color es la impresión producida por un tono de luz, es una percepción visual 
que se genera en el cerebro del ser humano, que a su vez interpreta y distingue las distintas 
longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Foto de 
exploraciones en acuarela: 
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Para abordar esta temática, estudie a Julio Le Parc,  es uno de los principales autores en los 
que es el arte cinético, hace una ruptura con el arte clásico de las pinturas, en la década del 
60, para pasar a un arte más dinámico, en pleno movimiento. Justamente esas obras, tuve la 
posibilidad de verlas en una exposición en el Centro Cultural Kirchner, creo que eso ayudo 
también a que me inclinara más por el arte cinético. 

JULIO LE PARC SOBRE SUS OBRAS: 

Le Parc, con la certeza de que su obra, en la que 
se codifica la abstracción, el arte cinético, el 
conceptualismo, el op art, permite retomar el 
dialogo con la tradición universal desde un 
lenguaje que ha permanecido fiel a sí mismo por 
más de cinco décadas. Desde entonces Le Parc 
se sumergió en experimentar, con sus bocetos, 
se convirtió en uno de los mayores exponentes 
del arte cinético -una corriente artística que 
buscó, entre otras cosas, no representar un 
objeto en movimiento, sino al movimiento 
mismo-, aunque él prefiere que lo llamen artista 
experimentador, un eterno buscador de 
soluciones. 

 

 El movimiento, si bien no es un material, es una 
posibilidad para provocar cambios, para crear 
situaciones delante del espectador. En muchos 
casos el artista se ponía en relación con algún 
elementos con un rayo de luz, entonces 
generaba una relación entre esos dos 
elementos, que da una tercera situación, que es 
la presencia visual, en muchos casos, de la luz 
en movimiento, Cualquier material puede ser 
interesante en la medida que resuelva 
problemas, no el material por el material. 

Sus obras en general reflejan su esencia poética 
de la luz, el movimiento y el color, además de 
esculturas lumínicas, instalaciones móviles y 
espacios de realidad virtual y juegos para 
conocer la obra completa de este artista 
experimentador y su apuesta a una constante 
confrontación. 

ESPIRALES 

Por sus experimentaciones con esculturas ondulantes, decidí ensayar por ese tema, con los 
colores en formas espiraladas , ya que las espirales nos rodean en nuestra vida cotidiana, ya 
sea en la naturaleza, en los caracoles de mar, en las espiritrompa de las mariposas, o en las 
obras artísticas o arquitectónicas. Forman parte de nuestro entorno cotidiano, podemos 
contemplarlas en todas las escalas posibles, tanto en el espacio como en el tiempo. Las huellas 
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dactilares o el caracol de nuestro oído interno serían ejemplos de espirales que posee nuestro 
propio organismo, mientras que las olas que culminan enroscándose, el movimiento de los 
ciclones o tornados y las curvas espirales de las galaxias serían resultado de la búsqueda de 
espirales en la naturaleza. Fotos de espirales: 

 

 

Desde ese punto de vista, que la espiral se ve representado en todo el universo, por su relación 
intrínseca  a la cosmología y por qué siempre ha sido un símbolo para las diferentes culturas, 
con diversos significados, por ejemplo en las cultura precolombinas mayas, el solsticio de 
inverno era el momento cero en su cosmología y la espiral simbolizaba ese origen, por ello 
decidí ensayar a partir de los espirales 
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MAQUETAS 

Dicho esto a partir de algunos dibujos y basándome más que nada en formas curvas y 
ondulantes, elabore diversas maquetas, era imprescindible debido a que este tipo de obras 
cinéticas son tridimensionales, se despegan del plano bidimensional. Al principio elabore una 
estructura con espirales estáticos por así decirlo, que les fui dando distintas posiciones en el 
espacio y a través de la luz generar diversos movimientos, pero después decidí trabajar esos 
espirales más dinámicos, elaborarlos yo misma como una escultura y usando otro tipo de 
materialidad, los cilindros de aluminio).  
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Pero en mi búsqueda de movimiento, sentía que faltaba algo más, por lo que empecé a plantear 
otras estructuras que a simple vista y dispuestos de tal manera que el espectador deba 
rodearlos para percibir el movimiento. 

Me interesaron las esculturas elaboradas en origami, desde siempre, entonces quise vincular 
mi afán por esa técnica y las esculturas dinámicas  y el recurso de la luz para potenciar dicho 
movimiento, Por lo que surgieron estas maquetas en origami, elaboradas con la técnica Pop 
Up. Fotos de proceso de maquetas: 

  

Con el trabajo realizado advierto, que tanto lo intangible como lo tangible tienen una relación 
intrínseca ya que la luz modela al cuerpo y el cuerpo modula la luz. La percepción de la luz, la 
observación de las variaciones de luces, el cambio de atmosfera de un lugar, el movimiento con 
relación a un espacio dado, la mirada con relación a un elemento en movimiento, todas estas 
representaciones y estudios me permitieron desarrollar capacidades sensoriales, hilar fino entre 
diversas técnicas para llegar a efectos que reproduzcan la dinámica de la vida actual. 

Ya que empleando nuevas técnicas y nuevos materiales, esto se aproxima a las aspiraciones 
más actuales del hombre y a uno lo lleva a reflexionar sobre una toma de conciencia tanto 
psicológica como fenomenológica. En esta instancia también me intereso el paralelismo entre 
el sonido e imagen, al colocarle música (sonido de jazz electrónico) dicho acompañamiento 
sonoro, su ritmo, contribuyó a mostrar el espectáculo enérgico entre formas y luces. 
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TRABAJAR EL CONTRASTE 

A la hora de trabajar lo antagonico, sobre las 
maquetas que estaba desarrollando como primer 
medida  observe los videos que me habían aportado 
la Cátedra, la mayoría de James Turrel, el cual 
cuenta con un abordaje de la luz diferente al de Le 
Parc, él decía que la luz es una experiencia sensorial 
increíble la debemos observar de forma diferente, 
entender cuanto está ligado nuestra percepción de la 
luz con nuestra percepción del mundo. 
Principalmente rescato algo que él decía, que 
trabajar con la luz de tal manera que realmente 
sientes su presencia física y la valoras. Es decir como 
ese material intangible de tal manera lo podemos 
convertir en tangible, o usar la creatividad para que 
ese recurso impalpable haga a lo material más 
valioso. 

Con estas reflexiones empecé a ver y explorar el 
tema del contraste y el negativo de las maquetas que 
había elaborado , más que nada como mis 
estructuras eran diáfanas y predominaban el vacío, 
eran espirales desmaterializados donde penetraba 
directo la luz, decidí trabajar el lleno con pequeñas 
horadaciones, lograr un efecto masa donde el 
predominio sea el lleno.  
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 Al principio esquematice todas estas ideas 
en dibujos, que más tarde lleve a 3 
dimensiones, tenía la idea de hacer una 
especie de cúpula con pequeñas 
horadaciones pero se me presentaron varios 
problemas para llevar a cabo eso, la elabore 
de con una preparación de cemento y tela 
para que se mantuviera estable, pero 
lamentablemente se desarmo, esto es a 
prueba y error, así que después fui por otro 
camino, elabore la misma estructura pero con 
la técnica de papel mache, la cual funciono y 
se mantuvo estable, pero sus formas no me 
quedan del todo claras, las luces más que 
nada no se percibían bien.  

 

 

 

Por lo que volví a elaborar maquetas curvas con papel (cartulina forrada), las cuales permiten 
una flexibilidad en términos de movimiento y de fácil perforación, que realmente era lo que me 
importaba, realizar pequeñas perforaciones para explorar el opuesto.  
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Empecé primero 
esquematizando la idea 
en un dibujo y luego la 
pase a volumetría, 
quería desarrollar una 
serie de espirales llenas 
concéntricas, que se 
unían en el centro, de un 
centro compacto y esa 
solidez se iba 
desmaterializando a 
medida que uno se aleja 
del centro, a su vez 
colocarle diferentes 
aberturas tanto en el 
plano horizontal (techo) 
como en los planos 
verticales (paramento) 
para explorar la luz en 
movimiento. 
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Luego de esa maqueta, empecé a explorar una similar, pero ya colocándole espejos para ver 
el efecto que generaba, y también variar las perforaciones de distintos tamaños y formas, para 
observar las luces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
En este caso quería jugar con las formas curvas, 
siempre manteniendo la línea de un espiral, pero 
ya con horadaciones en el techo circulares y 
pequeñas entrantes de luz como salientes de la 
composición, a modo de extrusión de esa espiral 
hacia afuera. 

Las horadaciones en la parte superior, generan 
en si un ambiente de tranquilidad, más de reposo, 
hasta se podría decir del tipo espiritual, 
advirtiendo que con el uso de luz adecuada, en 
este caso luz blanca. 

En este caso utilice un espejo para observar 
como se producía el fenómeno de reflexión de la 
luz (espejo que se encuentra ubicado en una 
cavidad del plano inferior de la maqueta). Que por 
la situación donde estaba emplazado, mucho no 
se puede vislumbrar dicho efecto. 

Después en mi búsqueda por gamas de colores 
más interesantes, quería lograr efectos 
alucinantes, entonces indague cómo se puede 
lograr un espectroscopio casero a partir de un 
Cd, es decir físicamente generar una dispersión 
refractiva. Ya que la luz blanca, es una 
superposición de luces de diferentes colores, las 
cuales presentan una longitud de onda y 
frecuencia especifica. La dispersión de la luz es 
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un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente 
y se refracta, mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. 

Al principio ensaye este fenómeno refractivo de la luz por separado, para luego incluirlo en 
una nueva maqueta que estaba elaborando. 
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Me pareció un efecto muy interesante, que podría verse atractivo en la maqueta, además se 
asemeja al proyecto de tesis del  Centro de Interpretación Astronómico, creo que dicho efecto 
podría potenciar la idea que tenemos. 

Desde un sentido más racional, estos efectos ópticos pueden fomentar la curiosidad y 
reflexión acerca del mundo que nos rodea, promover de alguna forma el pensamiento 
científico. Favorecer el descubrimiento del origen de la luz y la sombra. Con este recurso de 
la luz poder crear distintas situaciones, que provoquen en la gente interés en estos 
fenómenos. Desde un punto de vista más fenomenológico, la creación de ambientes 
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tranquilos, cósmicos, propicios para la meditación acerca del universo y la de importancia de 
la Astronomía para nuestro mundo. 

Como reflexión del trabajo de los opuestos, puedo decir que tanto la oscuridad como la 
claridad, la luz impone un diferente ritmo a los elementos. 

La luz directa y brillante nos revela el espacio en su conjunto, no tiene secreto, el cuerpo allí 
representado se observa con total claridad. Mientras que al emplear el contraste, la luz difusa 
e indirecta en la oscuridad y gracias al movimiento, es el cuerpo quien nos revela el espacio. 
La luz direccional permite poner en valor, delimitar o borrar algunas partes del cuerpo. Entre 
la sombra y la luz, se sitúa una frontera cuyo cuerpo puede cruzar y así, transformar el espacio 
gracias a los fenómenos de reflexión y absorción. 

La incorporación del efecto de refracción de la luz permite ponderar toda la gama de colores 
en el espacio. 

 

 





INFINITO  

Del latín infinitus, infinito es aquello que no tiene, ni 

puede tener, término o fin. El concepto se utiliza en 

diversos ámbitos, como la matemática, la filosofía y 

la astronomía. 

El símbolo de infinito se parece a la curva lemniscata. 

No está claro cuál es su origen, aunque se cree que 

podría proceder de símbolos religiosos o alquímicos 

muy antiguos. 

En el lenguaje cotidiano, la utilización del concepto de infinito no implica 

necesariamente algo sin final, sino que puede utilizarse para referirse a algo que se 

presenta en gran número o cuyas dimensiones son muy considerables.  

Infinito también puede ser un lugar impreciso, ya sea por su lejanía o 

vaguedad: “Cuando miró a través de la cerradura, advirtió que el pasillo se perdía en 

el infinito”. 

La idea de infinito implica la existencia de diversas paradojas. Una de las más 

conocidas refiere a un hotel infinito. Esta metáfora, propuesta por el matemático 

alemán David Hilbert (1862-1943), habla de la existencia de un hotel que puede 

aceptar más huéspedes incluso si está lleno, ya que contiene infinitas habitaciones. 

LA PARADOJA DE OLBERS 

Según se observe, decir que el Universo es 

infinito se contradice con la oscuridad del cielo 

por la noche, y esta es la base de la paradoja 

de Olbers; la misma asegura que si 

el cosmos fuera realmente infinito, entonces 

cualquier línea trazada desde los ojos de un 

terrestre hacia el firmamento debería al menos 

pasar una estrella, con lo cual se apreciaría un 

brillo constante. El físico y astrónomo Whilhelm 

Olbers, oriundo de Alemania, dejó constancia 

de estas ideas durante la década de 1820. 

Para que exista una paradoja, en primer lugar debe haber un mínimo de dos 

razonamientos aparentemente válidos que, al aplicarlos a un mismo tema, devuelvan 

resultados opuestos. En este caso, si se considera aceptable la teoría de un cielo 

siempre brillante entonces se trata del razonamiento que se opone al utilizado por los 

astrónomos que aceptan un espacio negro entre las estrellas. 

Ya desde el siglo XVII, mucho tiempo antes del nacimiento de Olbers, varios 

astrónomos advirtieron esta paradoja; tal fue el caso de Johannes Kepler, también 

alemán, quien se valió de ella para complementar sus estudios acerca del Universo y 

su supuesta cualidad de infinito; a principios del 1700, Edmund Halley, proveniente de 

Gran Bretaña, intentó justificar el hecho de que existieran zonas oscuras en el cielo 

proponiendo que, si bien el Universo es en efecto infinito, las estrellas no presentan 

una distribución uniforme. 

https://definicion.de/filosofia/
https://definicion.de/simbolo/
https://definicion.de/final/
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://definicion.de/universo/
https://definicion.de/cosmos/
https://definicion.de/teoria/
https://definicion.de/estrella/
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El trabajo de este último sirvió de inspiración para Jean-Philippe Loys de Chéseaux, 

suizo, quien estudió la paradoja y sugirió dos posibilidades: el universo no es infinito; 

lo es, pero la intensidad de la luz proveniente de las estrellas disminuye velozmente 

con la distancia, quizás a causa de algún material espacial que la absorbe. 

Olbers, de manera similar, propuso la presencia de alguna materia que bloqueara gran 

parte de la luz de las estrellas, en su intento de explicar los espacios oscuros. En la 

actualidad, se cree que esta solución no es posible, dado que dicha materia debería 

calentarse con el paso del tiempo hasta brillar tanto como una estrella. 

LIBRO OBSESIÓN INFINITA: YAYOI KUSAMA  

En base al desarrollo del concepto de Infinito, 

tome como principal referente a la artista Yayoi 

Kusama, y su pensamiento descripto el el “Libro la 

Obsesión Infinita”. 

La gran trayectoria de Yayoi Kusama ha estado 

marcada por pronunciados cambios de ruta, de 

marcha: de la pintura a la escultura, de la 

instalación al performance, del video al cine. Hay 

también, muchos retornos. Sus instalaciones 

recientes son a la vez instancias de cambio y 

vuelta: un cambio respecto de las prácticas de 

estudio de los 80 y una vuelta las experiencias 

cruciales de los 60. La trama que los conecta es firme, pero, mientras que las 

instalaciones y las performances tempranas, tal como la caracterizó la crítica 

especializada, eran más bien solitarias, alienantes y psicológicamente cargadas; sus 

obras ambientales actuales son espacios sociales en las que los espectadores dicen 

experimentar placer e incluso una sensación de trascendencia. La genialidad y el 

asombro forman parte del campo semántico del arte. En Kusama estos elementos son 

intrínsecos a su obra, que en seis décadas se ha 

destacado por fascinar a todo tipo de público. En los 

años sesenta en Nueva York causó intriga a propios 

y extraños con sus performances y películas 

vanguardistas, perseverante en su apuesta creativa 

hasta consolidarse como unas de las artistas 

contemporáneas más destacadas en el ámbito 

mundial. Conocida por su serie de Redes infinitas y 

la repetición obsesiva de lunares en sus pinturas, 

instalaciones y ambientes, ha explorado diversas 

técnicas todas con singular éxito, lo mismo con óleo 

o acrílico, sobre tela o papel, el arte de Kusama se 

distingue por su insistencia en busca de sí misma 

mediante los patrones de círculos o cuadrículas que 

comparte con el espectador .En esta edición se 

https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/luz/
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presenta una selección de su obra más representativa, en forma retrospectiva, poco 

más de cien piezas, con fotografías de instantáneas personales o de presentaciones 

de exposiciones, en conjunto se le dio el nombre de Obsesión infinita. 

EXPLORACIÓN  

Palabras claves: sin límites, curva, luz, dimensión. 

la exploración acerca del concepto del infinito 

partió principalmente de la gramática que 

proporciona el símbolo matemático que lo 

representa, en base al mismo y luego de una 

observación profunda y análisis de su 

estructura, se extrajeron algunos conceptos y/o 

palabras que lo caracterizan, entre ellas obtuve: 

MOVIMIENTO, FLUJO, CONTINUIDAD, 

ARMONIA, PROPORCIÓN, CALMA. Conceptos que fueron fundamentales como 

punto de partida. 

Pero más allá de esto, me planteé el desarrollo del 

infinito separándome totalmente de su símbolo 

gramatical, pero sin perder esas características 

que lo definen, es para ello que luego de la lectura 

de algunas, entre ellas el Libro Obsesión infinita 

de Yayoi Kusama, opte por la utilización del espejo 

como aquel material esencial que me podría 

brindar dichas características.  

En cuanto a la utilización de este material, tome 

como punto de partida la expresión que Kusama 

escribe en su libro: “Los espejos generan espacios vacíos que no pueden ser 

habitados por objetos físico, pero si por la esencia que los conforma”  

A partir de esta idea, experimente la 

conformación del hábitat de la esencia 

de múltiples objetos, es decir, observe 

puntualmente algunas variaciones que 

se generaban en los reflejos. Entre 

estas pude notar ligeros cambios de 

color, escala y definición de 

profundidades. Todo esto se debe a las 

diferentes características que 

componen al espejo, sus dimensiones y ángulos de reflexión que fueron utilizados en 

la toma de fotografías.  
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Las imágenes anteriores fueron tomadas únicamente con la implementación de un 

espejo, donde el rebote de la realidad se ve limitada a tal cual es. Para romper con 

esa estructura/representación de la realidad, implemente la utilización de dos espejos 

enfrentados exactamente, generando así un rebote infinito de la esencia de los 

objetos, rompiendo de esta forma con la realidad en la cual habito.  

Para aumenta aun mas dicho rebote, opte 

por la ejecución de un cubo de espejos, el 

cual contenga a esta nueva dimensión del 

infinito en un objeto totalmente definido. 

 

 

 

El desarrollo de este se llevo a cabo con la 

implementacion de 6 espejos de seccion 

circular de un diametro aproximado de 6cm, 

con los cuales se pudo estructurar el 

elemento contenedor del infinito. Pero debido 

a la escaza de luz en el interior del mismo, no 

podían ser observados los reflejos captados 

por los espejos, es por esto que implemente 

la utilización de pequeñas fuentes de luces 

en su interior, en este caso conformadas por 

luces de navidad.  

Al aplicar esta fuente de luz obtuve el rebote 

infinito de la misma, a su vez, al generarse 

la descomposición de la luz, obtuve la 

conformación de algunas formas/figuras 

orgánicas con una estructura que responde 

a un desorden aparte.  Algunos de las tomas 

realizadas fueron las siguientes:  
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  Al  generar un cambio en el croma de la luz, los resultados obtenidos varían 

drásticamente, en donde estas formas orgánicas y sensaciones generadas se 

perciben totalmente de diferentes formas.  
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Para romper con este desorden aparente, y 

llevarlo a un orden más conocido, tuve que 

generar la estructuración de la fuente de luz, 

mediante la implementación de una figura 

simple, en este caso la utilización de un 

rectángulo. Además, para percibir de forma 

más eficiente la conformación de esta realidad 

paralela, modifique totalmente el cubo, 

transformándolo en una estructura de mayores 

dimensiones e implementando en esta ocasión 

un vidrio espejado, el cual me brindo la 

posibilidad de observar el interior sin perder la 

reflectividad.  

En esta nueva estructura la fuente de luz fue 

aplicada en el perímetro de la misma, 

obteniendo cualidades totalmente diferentes, 

algunas de las imágenes obtenidas fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la disposición e intermitencia de las luces, genero la conformación de una 

especie de túnel lumínico sin limite alguno, el cual al ser observado detenidamente 

por un periodo de tiempo genero diferentes sensaciones como una fuerte 
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direccionalidad, presencia de penumbra. soledad, estanqueidad, entre otras. Al igual 

que los resultados obtenidos en la primera exploración, al generar cambio en los 

cromas de las luces las sensaciones percibidas se modifican notablemente.  

 

VIDEO PROCESO CREATIVO. PEDRO AZNAR  

En este segmento de la charla abierta presentada por el cantante y compositor 

argentino Pedro Aznar en la localidad de Tandil, Buenos Aires, este desarrolla la idea 

de proceso creativo desde su punto de vista, “…qué es lo que pasa atrás del 

escenario…”. 

Lo que plantea principalmente es que dicho proceso puede darse de la misma manera 

sin importar a la disciplina que se apunte, “con cosas relacionadas con lo creativo 

como actitud”, ya que es un camino interno en el cual cada uno va recopilando 

información, en una analogía con una alcancía “…donde vas guardando moneditas 

de realidad, realidad pasada por tu filtro…”, es decir lo que nos toca vivir en el día a 

día como individuo dentro de la sociedad, donde nos entrelazamos continuamente con 

otras realidades distintas a la nuestra, y esa información constante que llega a 

nosotros la asimilamos desde nuestro lugar-situación y es lo que nos va enriqueciendo 

el pensamiento y al proceso en sí mismo.  

En un momento determinado, esta información sale a la luz en un “proceso de gravidez 

y parto” donde la idea se va gestando interiormente y no tiene un tiempo determinado 

para emerger. Y ante la pregunta de uno de los presentes sobre su método de 

inspiración, Aznar plantea que “…a la inspiración hay maneras de propiciarla…”, es 

decir que no llega espontáneamente y sin un procesamiento previo, sino que se logra 

a partir de esta información acumulada donde se vale del entorno para reciclarlo, 

dándole valor y un nuevo significado. 

Algo interesante que plantea dentro de esta idea de proceso creativo, es que el modo 

de reciclar la información que tomamos de lo que nos rodea, también se da 

inconscientemente mientras dormimos, donde “estamos conectados con una realidad 

diferente que tiene una densidad diferente…”, y de esta forma es otro modo de filtrar 

esta realidad, un tanto conscientes pero no del todo, donde el sueño toma formas y 

que al despertar las tenemos en nuestras mentes, nos mantenemos activos pero 

desde otro punto “que trabaja de una manera más subliminal”. Con esto recalca lo que 

se hablaba anteriormente de que el proceso creativo es un proceso interno y particular 

de cada uno y sin un límite temporal. 

De todas estas ideas presentadas en la charla, con la que más me sentí identificado 

en mi proceso de diseño fue: 

“…tomar del entorno, y ser reciclador de lo que pasa, volviendo a poner en un lugar 

de provecho o significado algo que ya estuvo dando vueltas y darle nuevos 

significados…” 
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La sentí fuertemente relacionada al proceso de mi exploración, fundamentalmente 

partiendo de la premisa que todo ser humano tiene a su disposición un espejo en sus 

casas, en cual se mira todas las mañanas realizando inconscientemente una 

reafirmación de su propia realidad y descubriendo quién es.  

Y a partir de esto, hago uso del espejo, elemento cotidiano de todos los días, del cual 

tomo su particularidad del reflejo y lo reinterpreto, reciclándolo para darle otro valor y 

otorgándole una nueva significación. 

De esta manera utilizando el mismo material se produce el efecto contrario, se recicla 

el elemento espejo. Este, generalmente refleja la fiel realidad y la forma de los cuerpos 

con sus límites definidos, en este caso fue utilizado para crear un espacio indefinido 

(sin límites concisos) y de esta manera alterando la realidad y creando un efecto visual 

de infinidad y espacio inmaterial. 

 

VIDEO CAJA DE LUZ, LA FENOMENOLOGIA  

https://www.youtube.com/watch?v=2YW72_iDrrk&fbclid=IwAR0tim6E-

DQhHlIUI2Uwvm_yUxY5XEFsszCgpfSPJhE_6FjlS9PhUHDnRes 

La selección de este video fue 

principalmente porque hace uso de la 

luz, al igual que en mi exploración, 

como uno de los elementos esenciales 

para la generación del espacio y su 

forma de percepción. Otra de las 

particularidades que comparto es como 

la modificación de la luz, ya sea en su 

dirección, intensidad o permanencia en 

el espacio generan múltiples y diversas 

sensaciones de acuerdo al espectador.  

Entendiendo así, a luz como aquella que nos permite ver, observar, saber dónde 

estamos y qué nos rodea. Más allá de exponer cosas para experimentar, la luz realza 

lo visual para ayudarnos a definir nuestro propio mundo físico, es decir la precepción 

del mundo pasado por nuestro filtro. Aunque la luz no puede tocarse, sí puede 

percibirse a partir de una interpretación cultural, étnico, donde crea una sensación de 

emociones, la cual es susceptible al diseño. Esta, ya sea natural o artificial, llama la 

atención sobre las texturas, los colores y las formas de un espacio ayudando a 

definirlo. 

Las áreas deben estar iluminadas para que los usuarios se sientan seguros al transitar 

por ellos. Poder ver el piso y las paredes que nos rodean, crea una sensación de 

tranquilidad y calma.  

Le Corbusier alguna vez dijo que "Espacio, luz y orden. Esas son las cosas que los 

hombres necesitan tanto como necesitan pan o un lugar donde dormir". 

https://www.youtube.com/watch?v=2YW72_iDrrk&fbclid=IwAR0tim6E-DQhHlIUI2Uwvm_yUxY5XEFsszCgpfSPJhE_6FjlS9PhUHDnRes
https://www.youtube.com/watch?v=2YW72_iDrrk&fbclid=IwAR0tim6E-DQhHlIUI2Uwvm_yUxY5XEFsszCgpfSPJhE_6FjlS9PhUHDnRes
https://www.arq.com.mx/tag/Le+Corbusier
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La percepción del espacio está directamente relacionada con la forma en que la luz 

se integra con ella. Lo que vemos, lo que experimentamos y cómo interpretamos los 

elementos se ve afectado por la forma en que la luz interactúa con nosotros y con el 

entorno. 

Dependiendo de cómo se use, puede transformar el espacio, creando sensaciones 

agradables o desagradables, sublimes o misteriosas, las sensaciones de agrandar un 

espacio o hacerlo más pequeño, o simplemente resaltar aspectos del espacio que nos 

interesan. 

Y, sobre todo, hace que el espacio sea más agradable, más cómodo, más habitable y 

más visible. 

Hay ejemplos en la arquitectura contemporánea que han hecho uso de la luz como 

uno de sus principales condicionantes en el diseño de espacios, entre ellos podemos 

encontrar a , RCR Arquitectes, ganadores del Premio Pritzker en 2017, definen su 

arquitectura como "la búsqueda de la esencia entre el programa y el lugar", a través 

del control de la luz y los materiales que muestran cada espacio el usuario tiene su 

propia personalidad con calma. La luz, según Tadao, da a los objetos existencia y 

conecta el espacio y la forma, la luz da al espacio luminancia y energía. Es un 

elemento más vívido y elementos en la arquitectura. La luz es un elemento esencial a 

tener en cuenta pues se ha demostrado que la calidad de la luz en un edificio afecta 

a las personas. 

La luz natural puede ayudar a los pacientes de un hospital a recuperarse, y los 

alumnos de la escuela se desempeñan mejor. 

En una oficina, por ejemplo, la satisfacción y la productividad de un empleado pueden 

verse influenciadas por una iluminación bien diseñada. 

No es ningún secreto que las personas se sienten atraídas por instalaciones públicas 

bien iluminadas, complejos comerciales o parques. Una buena iluminación mejora el 

estado de ánimo y la deseabilidad de dichos espacios y puede contribuir en gran 

medida a una sensación de bienestar. Donde el objetivo principal de la iluminación es 

complementar las formas y colores usados en beneficio de los usuarios. 

En conclusión, la luz es un elemento natural o artificial importante en nuestra vida. 

Traer luz natural al espacio interior cambia su naturaleza cerrada y lo convierte en un 

espacio abierto natural y emocionante. Esta hace que el espacio se vea más grande 

y brillante, y su correcto uso condiciona el comportamiento de las personas y sus 

emociones. 

 

 

EXPLORACIÓN DEL OPUESTO 

En cuanto a la exploración de opuesto, tome como punto de partir el análisis de 3 

nuevos cubos contenedores del espacio con características similares, con la 

particularidad de que, a diferencia del cubo de espejos, estos presentaron sus caras 

opacas en su totalidad como así también parcialmente. Los resultados obtenidos de 

este nuevo análisis son los siguientes:  

https://www.arq.com.mx/tag/RCR+Arquitectes
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 Primera variable: cubo opaco 

Como se puede observar en la imagen, a simple 

vista podemos ver que esta vez el cubo se 

encuentra conformado por un material opaco, en 

este caso madera de MDF. Se planteo el 

desarrollo en este material para ver como la luz 

incide en su espacio interno. 

Al igual en el cubo de espejos se emplearon 

múltiples croma de colores, para experimentar 

diferentes sensaciones.  

En los resultados obtenidos de este análisis, se 

puede observar como la composición opaca del 

prisma absorbe parcialmente la luz, impidiendo 

que el espacio se empape de color, cabe aclarar 

que esa situación ocurre según el tono del color de la luz y la intensidad de la misma  

Luz Rojo  
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Luz Verde  

 

 

Luz Azul  
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Luz Blanca 

 Segunda variable: Cubo opaco con un lado de espejo  

Al igual que en el caso anterior, el 

cubo se compone de material 

opaco, pero con la particularidad 

que uno de sus lados, está 

compuesto por una lámina de 

espejo, la cual le brinda nuevas 

características perceptuales al 

espacio que se contiene entre 

estos seis límites. Al igual que en 

los casos anteriores, se aplicaron 

múltiples fuentes de luces con 

colores variables.  

En cuanto a las fotografías 

tomadas, podemos ver como la 

espacialidad interna se percibe 

mas amplia que el caso anterior, a 

pesar que ambas maquetas 

poseen las mismas dimensiones, 

esta particularidad es generada 

gracias al reflejo generado por la 

lamina de espejo, la cual ayuda a aumentar perceptualmente el espacio, como así 

también, permitir el rebote de la luz. 
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Luz Roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Azul 
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Luz Blanca  

 

Luz Verde  
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 Tercera variable: Cubo opaco mediante la coloración en negro de sus caras 

internas, más la implementación de un espejo circular en su interior. 

 

Como ya mencioné anteriormente el cubo está compuesto por madera de MDF, en 

este caso se implementó una imprimación de color negro en las caras internas del 

mismo y se le proporciono un espejo circular en una de sus caras, el objetivo, con el 

que se hizo esta propuesta, es ver como el aumento de opacidad en el interior del 

mismo absorbe casi en su totalidad la luz a pesar del espejo. 

Luz Roja  
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Luz Verde 

Luz Azul 
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Luz Blanca  

En conclusión, luego de la constante experimentación acerca del infinito y la 

generación de su espacio inmaterial, puedo decir que a pesar de que los cubos 

contenedores de dicho espacio, presenten similares características físicas, en cuanto 

a dimensiones o materialidad, el simple cambio de una de sus variables, como la 

opacidad o disposición de una cara reflexiva, las cualidades propias del espacio se 

modifican rotundamente generando un sin números de sensaciones al ser percibidas 

por el observador, cabe destacar que cada una de estas observaciones varían de 

acuerdo a la interpretación propia de cada uno de los espectadores.  

SELLECIÓN DE MUSICA 

Perfect Muse – Black Goldie 

https://www.youtube.com/watch?v=5BurLO1nDg4 

Perfect Muse – Lucky Number 

https://www.youtube.com/watch?v=A797x0lIpvQ 

Bulb & Tiiu - 1000 Light Years Between Us  

https://www.youtube.com/watch?v=klMy4K1zT-o 

Los temas musicales seleccionados refuerzan y dan carácter, en cada una de las 

etapas, a las diferentes sensaciones percibidas durante la exploración. Es decir, 

influyen directamente en la forma en la que podemos ver y sentir la incidencia de la 

luz tanto en los espejos como en las superficies opacas. 

https://www.youtube.com/watch?v=5BurLO1nDg4
https://www.youtube.com/watch?v=A797x0lIpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=klMy4K1zT-o
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