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Antecedentes

Maqueta: Recurso expositivo

En el año 2017 la comunidad kawésqar de Puerto Edén invita a la Escuela de Arquitectura 
y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a colaborar en el grupo de 
investigación multidisciplinario e intercultural del Proyecto Jetarkte. 

Este Proyecto tiene por finalidad contribuir en la preservación cultural, natural y paisajística 
del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, ubicado en la Región de Magallanes, a través del 
establecimiento de un estándar conceptual, arquitectónico y de gestión innovador, y, culturalmente 
apropiado para un escenario subantártico.

Lo que se traduce en la construcción de un complejo étnico, científico y turístico compuesto 
por tres unidades arquitectónicas que atienden cada una de las dimensiones de desarrollo 
propuestas: 

1. La Villa Jetarkte, grupo de ocho viviendas para las familias de la comunidad.
2. La Estación Científica, destinada a recibir investigadores de las ciencias sociales, naturales, 

de la tierra y del mar.
3. El Lodge, alojamiento para visitantes del complejo. 

Al día de hoy se encuentra construida una primera etapa de la Estación Científica.

Módulo Expositivo Itinerante 
para visualización del Proyecto Complejo Jetarkte

Registro fotográfico Felipe Saldías Pávez

Esta configuración elemental se sistematiza mediante la sección de un toroide al que se le 
aplica los principios de la geometría geodésica, esto quiere decir que las curvas se sustituyen 
por la línea de mínima longitud que une dos puntos en una  determinada superficie. 

Finalmente el volumen obtenido se refleja  en el plano xy al modo de los reflejos de los 
archipiélagos en el agua.

Estación Científica

Su forma está dada por la estructura de la vivienda tradicional kawésqar AT, que utiliza ramas 
de ciprés o coihue curvadas como elementos tensores y pieles de lobo marino como cubierta, 
conformando así un interior de base elíptica y contornos arqueados con una abertura central 

para el fuego.  

Para generar el mínimo impacto posible el equipo desarrolló una construcción adaptada al 
suelo del lugar (turbera) compuesta por anclajes helicoidales como fundaciones.

El diseño de la Estación Científica contempla tres de estas unidades equipadas con la 
infraestructura necesaria para recibir por períodos prolongados, al menos a cuatro 
investigadores simultáneamente.

Abordaje inicial del tema

En un primer momento el enfoque del proyecto es la proposición de la cubierta interior y 
cómo ésta puede contar la historia de la etnia kawésqar. La unidad construida posee una 
membrana externa pero aún no ha sido ideada la terminación de la concavidad interior. Ésta 
destaca por su gran superficie continua configurada a través de un patrón geométrico.

Si bien, se toma la decisión de cambiar el foco del proyecto debido a la magnitud que se 
llega a vislumbrar y la consideración de otros aspectos necesarios e inmediatos, el estudio 
preliminar detallado a continuación aporta en la introducción a los modos de visualizar, de 
presentar la historia y de comprender la identidad de un pueblo.

Casos de visualización: ¿Cómo se cuenta la historia?

Historja
(2003-2007) 

Britta Marakatt-Labba

Bildmuseet (Museo de la Imagen) Suecia, 2009.

La obra presenta la vida cotidiana y 
cosmovisión Sámi, etnia del territorio 
de Laponia, además de acontecimientos 
históricos-políticos. Buscando transmitir 
elementos narrativos a partir de los yoik, un 
canto tradicional.

Utiliza las técnicas de bordado, estampado y 
aplicaciones sobre lino en un lienzo de 39 cm. 
x 235 cm. 

Se lee linealmente, de izquierda a derecha o 
viceversa debido a su carácter cronológico.

DECURSO DEL PUEBLO KAWÉSQAR

de nómades del mar a sedentarios

15261520

Magallanes divisó por primera vez 
las costas del Estrecho y no vió otros 
signos de vida humana que fogatas que 
brillaban en la orilla. 

Los kawésqar habrían sido vistos por 
primera vez por la expedición de García 
Jofré de Loaysa. Quién describe en sus 
relatos fogatas, canoas y arpones de 
hueso de costilla de ballena.

1880 - 1929 1930

El contacto más o menos permanente 
con los blancos condujo al abandono 
del sistema tradicional de vida (nómade) 
y la aceleración de su desaparición.

Por razones económicas diversas, los 
cazadores de focas y goletas se hicieron 
muy escasos en los archipiélagos. 
Consecuenc ias :  menos a lcohol , 
asesinatos, raptos y partidas. 

Pero aparecen líneas regulares de 
barcos, chilenas y extranjeras,que 
unían Punta Arenas con Valparaíso. Los 
kawésqar empezaron a habituarse a 
mendigar. La caza y la pesca pasaron a 
segundo plano.

1937

La Fuerza Aérea de Chile construyó en 
Puerto Edén una estación de escala 
para una línea aérea experimental de 
hidroaviones que uniría las ciudades de 
Puerto Montt y Punta Arenas. (falla).

Se mantuvo por parte de la Armada 
como estación metereológica y refugio 
para los buques ante el mal tiempo.

1940

El gobierno chileno se alarma ante la 
disminución numérica de los kawésqar 
y, por iniciativa del Pte. Pedro Aguirre 
Cerda, se dicta una ley de protección.

El plan consistía en radicar a los 
kawésqar en Puerto Edén y llevarlos 
poco a poco hacia una vida “más 
civilizada”. La distribución de víveres los 
atrajo hasta la base.

Mantuvieron la forma de su vivienda 
(AT ) ,  pe ro  en  cond i c iones  de 
sedentarismo escaseaban las pieles de 
focas y fueron remplazadas por telas 
de buques. No se aseaban las chozas 
y habitaban hacinadamente por lo que 
se transmitían con mayor facilidad las 
enfermedades.

1949

Lautaro Edén Wellington (Terwa Kayo) 
regresa a la base. Luego desaparece en 
una canoa, junto a una mujer kawésqar, 
para volver a la vida nómade en los 
archipiélagos.

Los kawésqar poco a poco abandonan 
el puesto de Edén para unirse a Lautaro.

Simultaneamente, la Aviación seguía 
enviando víveres para aquellos que 
venían a reaprovisionarse o a radicarse 
por un tiempo en Pto. Edén.

L o s  k a w é s q a r  a b a n d o n a n 
completamente Edén cuando uno 
de los jefes de la base masacró sin 
ninguna razón a los perros, a los cuales 
se hallaban profundamente apegados.

Durante esta época se encontraban en 
la disyuntiva entre un Lautaro que los 
explotaba, pero a quien apreciaban  y 
la facilidad de la vida en Edén.

Per íodo de eufor ia,  de l iber tad 
reconquistada y retorno a la vida 
nómade, posibilidad de frecuentar a los 
loberos, acceso a alcohol a cambio de 
mujeres o pieles.

Algunos se fueron con los loberos 
chilotes a Bahía Istmus, otros siguieron 
como loberos errantes y un grupo 
volvió a frecuentar Pto. Edén.

1949 - 1952 1953

Lautaro y parte de su grupo mueren 
ahogados. Unos vuelven a Edén, otros 
se sumaron a los loberos chilotes, dos 
familias, volvieron a la vida de cazadores 
independientes entre el norte del Canal 
Messier y el Océano.
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Registro fotográfico Felipe Saldías Pávez

Los  kawésqa r  son  un  pueb lo 
canoero nómade, navegaban por 
los Archipiélagos de la Patagonia 
Occidental desde el Golfo de Penas 
hasta el Estrecho de Magallanes, una 
extensión aproximada de 1000 km, 
para cazar y mariscar. Se asientan por 
periodos en la costa tanteando las 
condiciones del mar.

NARRATIVA TEXTIL ETNOGRÁFICA

Murales de Bonampak
(s. V al VIII d.C ) 

Cultura Maya

Documenta aspectos de la cosmovisión y 
hechos políticos que sucedieron durante 
la época prehispánica. Representa en su 
narrativa a la nobleza maya.

Pintura mural al fresco de 250 m2, ubicada al 
interior de un templo conformado por tres 
espacios, cada uno refleja escenas diferentes.  

La densidad de elementos permite reparar en 
la simultaneidad de actos e interacciones. 

DOCUMENTACIÓN JERÁRQUICA

Bóveda Capilla Sixtina
(1511) 

Miguel Ángel Buonarroti

Desarrolla escenas del Génesis y presenta 
diversos personajes bíblicos. El énfasis de la 
obra se encuentra en la representación de la 
figura humana.

Pintura al fresco de una extensión de 500 m2.

El cielo de la Capilla está dividido en varias 
secciones geométricas, cada una lleva inscrita 
un tipo de relato. 

DIVISIÓN GEOMÉTRICA DE LA CONCAVIDAD 

Cultura Kawésqar: Nómades del mar

“He llegado a ser lo que soy remando”
Gabriela Paterito

El mar como elemento de identidad

Actualmente la comunidad kawésqar de Puerto Edén está compuesta por 25 integrantes 
de distintas edades, quienes intentan conservar sus tradiciones. 

1960

Durante esta década se construyó la 
escuela y el Gobierno hizo entrega de 
casas al grupo kawésqar.

Las casas se situaron en una línea 
paralela a la costa, sostenidas sobre 
postes de madera. Algunas de estas 
viviendas se quemaron, dado el material 
altamente inflamable de que estaban 
fabricadas y por la falta de hábito de 
residir en ellas. Ante ésto, los ocupantes 
solían instalarse temporalmente con 
otras familias, o bien construían chozas 
en el mismo emplazamiento, semejantes 
a las de los antiguos tiempos, pero sin 
contar ahora con los materiales ni las 
condiciones del terreno adecuadas.

ORIGEN RE-INTERVENCIÓN

Los kawésqar mantuvieron contactos 
mucho más continuos que en el pasado 
con los extranjeros, chilotes y blancos. 
provocando modificaciones profundas 
en la vida material, demográfica y 
psicológica del pueblo. 

Ya no se dedican únicamente a la caza 
y la pesca. Adquieren herramientas, 
hubo un simple mejoramiento de la 
vida técnica.

La tribu gravita únicamente en torno de 
los loberos y sus bienes tan deseables.

Probablemente de este período data 
también el primer quebrantamiento de 
sus creencias. Se engendra una especie 
de escepticismo, o de vergüenza.

Mapa de M. A. Osorio C. - Anexo Los Nómades del Mar, J. Emperaire

Elementos de memoria

En la literatura oral kawésqar existen dos tipos de relatos: 

Los relatos de mito, dónde la muerte es un tema recurrente, ésta aparece como agente de 
transformación y origen, conectando el mundo mítico con el real. Los personajes son animales, 
plantas, astros y seres humanos. Al ser una tradición oral, existen diversas versiones que se 

complementan.

Y los relatos de viaje, son experiencias dentro del extenso territorio kawésqar, testimonio 
de la vida nómada.

También existe un registro iconográfico de 50 pinturas rupestres, hallado durante una 
expedición científica el 2006 en las Cuevas del Pacífico, Isla Madre de Dios. 

El 2008 se realiza una visita a “la cueva de la memoria” conformada por científicos franceses e 
integrantes de la comunidad kawésqar. Gabriela Paterito comenta que el color de las pinturas 
es similar a la que vio preparar a su propia madre en el pasado (ocre y carbón).
Francisco Arroyo añade algunos datos sobre los lugares funerarios y el rol de las pinturas 
rupestres.

(...) kuos atqásap kuos eik’osekčéjer-hójok čo   
eik’olái eik’olái seppalahák
kuosá léjes kuos askét... kius tæs čelkočál-
k’enák eik’osekčéjer asós.
Kuosá kius at askét... ksepčés kuos jeáftæs sa 
kerǽr kuos kekéče-kesekčéjer eik’osekčéjer 
asós, kuteké arqáse tǽskar apǽr-ketál-
kesekčé-atál eik’osekčéjer asós.

(...) el ratón, según se contaba, yo lo cuento, 
lo cuento porque me están preguntando,
 y miraba este que... a las canoas que avistaba, 
se contaba.
Después se iba caminando este que... de su 
casa y echaba a cocer erizos y se iba corriendo, 
se contaba, y dejaba envuelta una cabeza de 
lobo fino.
Fragmento Atqásap-s eik’óse | Cuento del ratón. Narrado por José López (Kskuái)

Turberas

La turba en el sur de Chile se relaciona con la historia glaciar de la zona. Las turberas son una 
clase de humedal que actúa como una esponja en los ecosistemas terrestres, regulando los 
flujos de aguas superficiales. Mediante su ciclo de producción se fija y almacena carbono.

Esta etnia posee un amplio acervo de creencias en espíritus malignos y coincide con la 
designación de la turba como lugar frecuentado por éstos. Por lo que se acercan con 
precaución durante sus salidas a la montaña para la caza del huemul siempre teniendo 
presente la posible aparición de Kawtcho o Ayayema.

Módulo Expositivo Itinerante

A partir de la experiencia de recopilación de material para esta investigación se ha encontrado 
mayoritariamente noticias en los sitios web de las instituciones involucradas y fotografías. 
Se constata así la necesidad de vincularse con la comunidad ampliada para dar a conocer, 
educar,  recibir apoyo y aportes que  permitan la continuidad en la ejecución del Proyecto 
Complejo Jetarkte. 

Por lo que se propone como tema a explorar: el diseño de una exposición itinerante que 
recorra distintos puntos del territorio. 

Durante el estudio surgen principalmente dos preguntas:
1.  ¿Qué recursos expositivos son los idóneos para difundir este tipo de proyecto?
2. ¿Cómo lograr que el diseño del módulo incorpore la capacidad de ser itinerante?

Propuestas

Enlace a presentación de video

Se decide mostrar como elemento central una de las unidades de la Estación Científica 
debido a la singularidad de su forma y para traer a presencia el carácter tridimensional del 
emplazamiento. Para la construcción de la maqueta se utiliza una escala 1:10. Los listones 
se fabrican en madera de raulí y las fundaciones en barras de acero inoxidable.

Para el levantamiento de las dimensiones fue necesario comprender las etapas en las que 
fue construido el AT. Este se estructura desde la instalación de los anclajes al suelo, para 
luego levantar el deck, pilares y vigas de los dos niveles y finalmente se añade la cáscara 
triangulada. En términos prácticos la construcción de la maqueta se inicia con el ensamble 
del deck ya que las fundaciones serán piezas desmontables para facilitar el transporte.

124 cm

77 cm

Modelo tridimensional

Anclajes

Deck 1er piso

Deck 2do piso

Cáscara

Lucarna

Altillo 3der piso

70 cm

20 cm

Registro del proceso constructivo de la maqueta

55 cm

125 cm

185 cm 105 cm

20 cm

13 cm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

Se deja atrás la idea del baúl-base debido a que éste no sigue la línea del diseño, y se estaría 
siempre forzando el como ocultarlo. Por lo que se propone unas elevaciones triangulares 
que rescatan la geometría de la cáscara y proporcionan aire a la maqueta. (fig. 5)  

Éstas redundan en las triangulaciones ya visibles y no garantizan estabilidad. La siguiente 
propuesta es una base baja que lleva grabada información y el acrílico en una arista a modo 
de fondo. (fig.6) El cierre de la figura crea una distancia con el espectador.

Las siguientes dos propuestas (fig. 7 y 8) retoman los planos intersectados debido a que 
cumplen la función de estructurar, pero a la vez de superficie de contenido. Y al estar 
desmontadas tienen un espesor mínimo facilitando su transporte.

La propuesta final (fig. 9) incorpora la visualización de la estratificación de la turbera ya que 
es un factor del ecosistema que incide en la forma arquitectónica del Proyecto.  La utilización 
de planos traslúcidos garantiza que la maqueta sea visible desde todos los ángulos y permitió 
compactar el volumen del módulo.

La materialidad y la forma de la exposición debe estar pensada en base a la posibilidad de ser 
replicada a lo largo del viaje, luego del desmontaje todos los elementos tienen que conservar 
sus características iniciales. 

Las primeras propuestas de módulo expositivo buscaban la doble funcionalidad de los 
elementos de transporte o embalaje para que ser utilizados en el montaje, bajo la consigna 
de la optimización. En este caso el baúl de transporte se utiliza como la base que eleva la 
maqueta. (fig. 1 y 2)

Luego se considera el aspecto de la simetría que presenta la maqueta, el corte puede ser 
trasversal o longitudinal. En dirección longitudinal se va en sintonía con la trayectoria de la 
lucarna, para mantener esa luz y obtener un plano de mayor superficie se elige esta opción 
y el material sería acrílico. (fig. 3 y 4) Los paneles informativos se disponen para generar un 
interior para la lectura.

Plano de acrílico con corte de elipse
(más títulos y material gráfico) Planos laterales de acrílico 

grabado con información

Sección para la turbera

Base de madera 


