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OBJETO  
DE  
ESTUDIO 



Desde comienzos de la historia judía, remontándose a épocas 
bíblicas, ya se cuenta de lugares de estudio relacionados a la 
época de Noé, y siguiendo a lo largo de todo el desarrollo de la 
historia judía. Pasando de simples transmisiones orales de 
maestro a alumno -las cuales ocurrían en pequeños 
asentamientos- hasta grandes academias de estudio ligadas a 
programas universitarios hoy en día, por lo general el lugar en 
que el estudio y la transmisión de las tradiciones ocurre, desde 
aproximadamente 2500 años, ha sido la Yeshivá, que 
literalmente significa “reunión, morada, sentado” haciendo 
alusión al acto de sentarse en grupo a estudiar. Este modelo se 
ha ido desarrollando a lo largo de los años, expandiéndose 
alrededor del mundo, en los países en los cuales las 
comunidades judías son más grandes y desarrolladas, pasando a 
ser una parte fundamental dentro de la comunidad y la tradición 
cultural de este pueblo.  
 
En épocas más antiguas no existía el lugar físico destinado al 
estudio colectivo propiamente tal, sino que el mismo espacio 
destinado a los rezos diarios, la Sinagoga, era utilizada 
normalmente para el estudio entre padres e hijos, maestros y 
alumnos, es por esto que en hebreo se traduce a ésta como Beit 
Hakneset, casa de la comunidad.  

No fue hasta principios de 1800 que se formó el primer centro 
de estudios propiamente tal, llamado Yeshivá. Fue instituido por 
el Rabino Jaim Ben Yitzhak de Volozhin, en la ciudad de Volozhin, 
ubicada aquel entonces en la Comunidad Polaco-Lituana. 
 
 La creación de una institución así se debió en parte al 
significativo aumento de los establecimientos universitarios en 
Europa y  el sentimiento de dignificar y “profesionalizar” los 
estudios judaicos. Este fue solo el foco de inicio para todos los 
pueblos y ciudades cercanas que comenzaron a crear sus propias 
instituciones, las cuales generalmente se mantenían con escasos 
recursos, principalmente mediante aportes de las familias 
locales, acogiendo a los alumnos para las comidas diarias y 
brindándoles albergue durante la noche. Fue así como la Yeshivá 
pasó a ser un espacio separado del lugar de reunión litúrgico 
cotidiano, siendo cada vez más predominante dentro de 
cualquier comunidad judía europea, llegando al hecho de que 
cada pueblo o comunidad local presentaba alguna especie de 
centro de estudios, ya sea una Yeshivá propiamente tal, o según 
los escasos recursos, pequeños espacios de estudio que 
respondían al mismo esquema.  
 

LA YESHIVÁ 

 

 

DEFINICIÓN E 

HISTORIA 
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A lo largo de la historia, el pueblo judío se ha caracterizado por 
su gran apego a las tradiciones culturales y al estudio de sus 
leyes y formas de vida, colocando gran énfasis en la transmisión 
oral de maestro a alumno cada una de las enseñanzas y filosofías 
que han recibido de sus antepasados, enlazando una milenaria 
cadena de generaciones. El estudio de las leyes y las forma de  
pensamiento y acción de la cultura judía han sido de tal 
importancia que se establece como uno de los 3 pilares por 
sobre los cuales el mundo se sustenta, tal como se ensaña en el 
Talmud: “...el mundo se sustenta sobre tres cosas: la Torá (su 
estudio), el culto y las buenas acciones”1.  
Tal como se mencionó anteriormente, el espacio destinado para 
estudio durante la mayor parte de la historia del judaísmo ha 
sido la casa o la sinagoga, donde la los padres y/o rabinos 
(maestros) se juntaban con sus alumnos o hijos para enseñarles 
los textos de estudio de la filosofía y la ley judía. Este “rito” ha 
sido de tal importancia que la cultura judía establece que es una 
obligación de cada padre enseñarle Torá no solo a sus hijos sino 
que también a la congregación2. El tiempo destinado a estudiar 
Torá (Biblia Judía) ha sido de gran importancia para el pueblo 
judío, cada minuto disponible para estudiar un poco más o para 
entender algún concepto desde una perspectiva diferente es 
algo vital para un judío observante. 
 
 
1.  Tratado de Avot (Padres) 1:2 
2. Maimónides, Leyes del estudio de la Torá, 1:2 

 

Los más grandes sabios de la historia judía solían dedicar la 
mayor parte de su día al estudio, y tan solo dedicando unas 
cuantas horas al día o incluso a la semana para mantenerse. La 
Torá obliga a todo hombre a enseñarle un oficio a sus hijos3, para 
que puedan mantenerse económicamente, pero de igual forma 
establece el estudio como un valor fundamental dentro del día a 
día. En cuanto al sistema de hoy en día, desde que se crearon las 
instituciones llamadas “Yeshivot” (plural para Yeshivá), el estudio 
se ha profesionalizado, armándose centros de estudio que 
abarcan la jornada completa, centros de internado, con 
dormitorios interiores, y espacios para estudiar antes y después 
de las jornadas laborales. Muchos jóvenes hoy en día 
acostumbran a dedicar un tiempo de estudios de algunos años, 
uno o dos, antes de casarse y entrar en el mundo laboral, 
aunque también existen opciones para generar carreras 
profesionales dentro del marco de los estudios religiosos. 
 
El marco de estudios de la Yeshivá ha ganado predominancia 
dentro de las principales comunidades judías alrededor del 
mundo, con lo cual ha pasado a ser una necesidad para cualquier 
comunidad ortodoxa en crecimiento. 
  
 
 
 
 
3. Tratado de Kidushin, pág.. 30b, Talmud Babilónico 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA 

YESHIVÁ Y EL ESTUDIO 

EN EL JUDAÍSMO 

 

04 



En una Yeshivá normal, hoy en día, se establece un público que 
varía entre las edades de 15 a 30 años aproximadamente. Dentro 
de esta amplia gama de edades existen diferentes tipos de 
estudiantes que acuden a la Yeshivá. En lugares más religiosos, 
existe un sistema de estudios  estilo internado, en el cual los 
niños entre 15 y 18 años viven dentro de la yeshivá, y estudian 
materias de religión y cumplen con un requisito mínimo de 
estudios académicos definidos por el ministerio de educación 
pertinente, este es el esquema más conocido y más conservador 
dentro del mundo de las yeshivot. Sin embargo, existen otros 
tipos de aproximaciones, para gente de mayor edad, que 
trabajan o estudian en la universidad y acuden a estudiar ya sea 
en la mañana o en la tarde-noche.  
 
Existe un tercer grupo objetivo, que es el de gente casada que se 
quiere dedicar a estudiar por cierta cantidad de años, generando 
una suerte de “carrera” dentro del ambiente de la yeshivá, 
quienes reciben un sueldo y por lo general estudian temas 
concernientes para sacar un título de rabino. 
 
 

Tomando en cuenta las condiciones actuales de la comunidad 
judía en Chile, se plantea establecer un espacio para jóvenes del 
segundo grupo mencionado anteriormente, es decir, gente de 
entre 18 y 30 años que se encuentra estudiando o trabajando y 
necesita de un espacio de aprendizaje dentro de sus horas libres. 
Sin embargo, se plantea también un esquema de estilo 
“universitario” en el cual los alumnos puedan dedicarse cierta 
cantidad de años a formar una carrera en estudios judaicos.  
 
Este sistema funcionaría durante el día y estará abierto a ampliar 
sus horarios durante las noches, para recibir gente de una gama 
más amplia. 

 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
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ESTRUCTURA 

 

SISTEMA DE 

ESTUDIO 

 

Como fue mencionado anteriormente, el estudio dentro de la 
religión judía es considerado como uno de los pilares principales 
que sostiene tanto a la comunidad como al individuo mismo, 
generando una suerte de nexo espiritual con la sabiduría divina. 
El objetivo del estudio, es por tanto un acercamiento a Dios 
mismo, al entendimiento de cómo funciona el mundo espiritual 
y de qué forma se relaciona con el individuo, para que éste logre 
mejorar y elevar su espiritualidad. Ser un estudioso en el 
judaísmo no se ve como un requisito, pero si es necesario que el 
individuo busque y profundice sobre ciertos temas que son las 
bases de la religión, tales como la existencia de un solo Dios, la 
relación que Él tiene con el mundo, la ética judía y de qué forma 
mejorar como persona y las principales leyes judías del día a día. 
 
 
 

 

Instituto Yeshivat Hakotel, Jerusalén 
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La principal fuente de estudio proviene del Talmud, que se 
establece en 6 tratados de varios volúmenes cada uno, los cuales 
discuten sobre casi todos los temas de la vida judía, derivados 
directamente de la Torá (Biblia o Antiguo Testamento) y de 
donde se extraen los Códigos de la Ley Judía. Este estudio no es 
simplemente un compendio de leyes,  sino que fue desarrollado 
en forma de discusiones y argumentaciones que generan un 
estilo de estudio muy particular, basado en argumentación y 
debate, para que el alumno sea capaz de comprender la filosofía 
y el pensamiento detrás de cada uno de los preceptos 
establecidos. En el judaísmo, la figura máxima de autoridad es 
llamado “Talmid Jajam” (literalmente Alumno Sabio), lo que hace 
alusión al hecho que lo importante no es quien enseña más ni 
quien más conocimiento tiene, sino quien logra una dedicación y 
humildemente busca la verdad dentro de su estudio. 
 
El Talmud corresponde al estudio e interpretación de la 
“Mishna”, la cual corresponde a la Ley Oral y que se divide en 6 
tratados, los cuales fueron compilados por el rabino Yehuda 
Hanasí (literalmente “el príncipe”), aproximadamente el año 200 
D.E.C., y se clasifican según sus temas legales. Luego, cada uno 
de estos tratados se divide en diferentes volúmenes formando lo 
que se conoce hoy en día como Talmud. 

Pagina tipo de un texto del Talmud 

MISHNA (LEY ORAL) 

Moed 
(Festividades) 

Nezikin 
(Daños) 

Nashin 
(Leyes de 
mujeres) 

Zeraim 
(Cosechas) 

Taharot 
(Pureza) 

Kodshin 
(Ofrendas) 
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El estudio del Talmud o Guemará es el foco principal dentro de la 
mayoría de las Yeshivot (plural para Yeshivá) hoy en día, 
acompañado de filosofía, ética y Halajá (ley judía aplicable hoy 
en día). Hoy en día existen varios esquemas de estudio en 
diversas Yeshivot a lo largo del mundo, desde establecimientos 
donde el calendario académico cubre todo el horario laboral, 
algunas donde se estudia medio día y la otra parte del día es 
ocupada para carreras universitarias donde el alumno logra sacar 
títulos profesionales; hasta Yeshivot donde solo funcionan 
algunas horas al día, después o antes de la jornada laboral, 
durante la noche o el alba. 
 
El sistema de estudio, al enfocarse principalmente en la 
discusión y argumentación, se lleva a cabo bajo un esquema 
diferente al tradicional catedrático en el cual el profesor (o en 
algunos casos como estos el rabino) dicta una clase para todos 
los alumnos. La Yeshivá se basa en el estudio de “jabrutas” 
(compañeros en hebreo), donde se juntan parejas de estudio, las 
cuales por lo general se ubican uno frente al otro, para lograr un 
estudio más basado en la discusión y el intercambio de ideas y 
argumentos. Este sistema se ha llevado a cabo por casi toda la 
historia del estudio en el judaísmo, siendo muchas veces las 
parejas conformadas entre padre e hijo, maestro y alumno, etc. 
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ORGANIZACIÓN 

DIARIA 

 

Por lo general, las Yeshivot se configuran mediante una 
organización estándar, funcionando de forma parecida a un 
instituto normal, con salas de clases, comedor, profesores (en 
este caso Rabinos), etc. El director de los estudios y encargado 
financiero es llamado Rosh Yeshivá (literalmente “Cabeza de la 
Yeshivá”), él es quien se encarga del programa de estudios, 
asuntos financieros, profesores, entre otros temas. A la par con 
éste cargo, existe otro puesto predominante que es el de 
Mashguíaj Rujaní (concejero espiritual), quien se encarga del 
bienestar de los alumnos, de su crecimiento espiritual y sus 
problemas personales, encargado de establecer también un 
vinculo con cada uno de ellos y aconsejarlos. También existen los 
profesores que dictan las clases o cátedras, quienes son Rabinos4 
regulares, dentro de estos, también existe un tipo de profesor 
para consultas durante los minutos de estudio en pareja, 
cumpliendo una suerte de ayudantía, este es llamado Shoel 
Umeishiv (consultor de preguntas) o simplemente Meishiv.  
 
 
 
 
 
 
4 Rabino o “Rab” en hebreo, significa Maestro, es el nombre que se le da 
a cualquier persona que se dedica a enseñar, este título también se le 
otorga al Rosh Yeshivá y al Mashguíaj Rujaní, entre otros. 

 
 
 

Rosh Yeshivá 
(Director) 

Mashguiaj 
(concejero) 

Rabinos (profesores) 

Meishiv 
 (ayudante) 

Alumnos 

ORGANIZACIÓN DE LA YESHIVÁ 
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Como fue explicado anteriormente, la mayoría del tiempo de 
estudio se dedica a la profundización de los textos del Talmud, 
del cual se decodifica la Ley Judía y básicamente todo el 
pensamiento filosófico que establece la base del judaísmo hoy 
en día. Sin embargo, también se establecen horarios de estudio 
de filosofía judía y ética en el judaísmo5, entre otros temas 
diversos.  
El horario de estudio de una Yeshivá tipo comienza alrededor de 
las 9:00 A.M., donde se destina casi toda la mañana al estudio 
del Talmud o Guemará, dividiéndose en secciones de jabrutot 
(estudio en parejas) donde un Meishiv (ayudante) dirige el 
estudio, para luego dar paso a una cátedra donde el rabino abre 
el tema y lo desglosa, profundizando y viendo aplicaciones para 
los casos estudiados. Por lo general, las tardes son más variadas, 
donde se destina a estudiar temas de filosofía, ética judía y una 
diferente aproximación al estudio del Talmud, donde se avanza 
más rápido, para cubrir conocimientos básicos. Durante las 
noches, por lo general, dependiendo del nivel de exigencia, 
existen espacios de estudio de repaso y personales, a veces 
guiados por un ayudante o simplemente libre para los alumnos. 
 
 
5. El término de “ética” se utiliza a falta de una mejor traducción del 
hebreo, enfocado principalmente en el crecimiento y la mejora de la 
persona a nivel emocional y espiritual. Por lo general se estudian los 
diferentes tipos de personalidades, cualidades y características y de qué 
forma pueden mejorar y potenciarse en cada uno. 

 
 

Cronograma del día un una yeshivá normal 
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En la religión Judía, se establecen 3 rezos diarios: Shajarit (rezo 
matutino de entre 45 min. A 1 hora), Minjá (rezo de la tarde, que 
dura aprox. 20 min.) y Maariv o Arvit (rezo nocturno, aprox. 15 
min.), estos rezos son contemplados dentro del marco de 
estudios de la Yeshivá, donde por lo general se comienza el día 
con el rezo matutino, luego el desayuno, el rezo de Minja (de la 
tarde) después de almuerzo y el rezo nocturno, al finalizar el 
horario de estudios de la tarde, entre las 7 P.M. y las 8 P.M. Por lo 
general, el lugar de rezo, llamado Sinagoga o Beit Hakneset (casa 
de la congregación) es físicamente el mismo lugar que el de la 
sala de estudio, es decir, se genera cierta transformación del 
espacio en los horarios de rezo, donde la gente interrumpe su 
tiempo de estudio para el rezo correspondiente, y se ordenan 
todos los alumnos orientándose hacia el Este, en dirección a 
Jerusalén.  
 

En la mayoría de las Yeshivot, al igual como en muchas 
instituciones educacionales, se consideran las comidas dentro 
del marco diario, dejando libre el tiempo para desayuno, 
almuerzo y cena, por lo general en un comedor principal, que es 
común para todos. Otro espacio de estadía predominante son 
los dormitorios, donde la mayoría de los estudiantes habita, 
mientras que otros simplemente asisten a las clases y luego 
vuelven a sus hogares.  
 
 
 
 

Bimá (tarima donde se 
lee la Torá) 

Asientos 

Arón  
Hakodesh 
(closet 
donde se 
guardan los 
rollos de 
Torá) 

Distribución de una sinagoga tipo, elaboración propia 
Dirección hacia  
Jerusalén 
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ESPACIOS 

 

Existen diferentes espacios dentro de una yeshivá, cada uno con 
una carga simbólica y de experiencia distinta. Cada uno de estos 
espacios tiene un carácter propio y es independiente del resto, si 
bien pertenecen al mismo edificio, no siempre son utilizados por 
las mismas personas y pueden ser recurridos de forma separada 
por diversos usuarios. 
 

Quizás el espacio más predominante dentro de una yeshivá es el 
Beit midrash (“casa de estudio” en hebreo), que es donde se 
juntan todos los alumnos a estudiar, por lo general en parejas. 
Este espacio es el más grande dentro de la yeshivá y debe contar 
con una buena iluminación para facilitar la buena lectura. Estos 
espacios por l o general albergan una gran densidad de personas, 
por lo que debe contar con una ventilación apropiada y también 
una acústica que permita que el espacio no sea tan envolvente ni 
asfixiante. 
 

Por lo general un beit midrash se concibe en espacios de 
superficie cuadrada o rectangular, donde los asientos y mesas 
configuran la mayor cantidad de espacio, y los libreros se colocan 
en las esquinas, para facilitar también el paseo de los 
estudiantes dentro del salón.  
 

Estos salones son por lo general muy ruidosos, ya que el estudio 
en ellos se da a partir de discusiones y argumentación. Para 
clases que requieren mayor atención personal se utilizan salas 
auxiliares. 
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Los dormitorios son compartidos y por lo general se busca que 
cada alumno tenga un cierto espacio de privacidad, para 
incorporar las ideas aprendidas durante el día de forma 
individual.  
 
Temprano en la mañana, antes del rezo matutino y del desayuno, 
algunos de los alumnos se dirigen de forma voluntaria a la Mikve 
(una especie de piscina con agua no estancada, principalmente a 
base de agua  de lluvia) donde se sumergen completamente para 
“purificarse” y despejar la mente. Esta especie de piscina cumple 
con varias reglas, dentro de las cuales se establece que no puede 
estar hecha de agua estancada, sino que en movimiento. Al 
sumergirse se genera un rito de purificación, una suerte de 
“renacer”, introspección y limpieza espiritual para comenzar el 
día de mejor manera, es por esto que por lo general se asiste 
temprano en la mañana. 
 
La Torá también establece otro uso para la Mikve, que es el de 
sumergir todo utensilio que se usa para comer, antes de usarlo 
por primera vez, acto por el cual se genera cierta “purificación” 
de los artefactos de comida6. Por lo general esta Mikve es más 
pequeña y es una pileta separada, la cual se ubica en un lugar 
más accesible y por lo general abierto, para que la gente pueda 
acceder rápida y fácilmente. 
 
 
6. Levítico 11:32  

 
 
 
 
 
 

 

Un requisito de la mikve, es que haya un flujo de agua constante. Imágenes de Mikves tipo 

Mikve Rajel, Pascal arquitectos, México D.F. 13 



  
 BREVE HISTORIA 

DE LA 

COMUNIDAD 

JUDÍA EN CHILE 
 

Los primeros indicios de judíos en Chile datan de la segunda 
mitad del siglo XIX, donde comenzaron a llegar los primeros 
inmigrantes desde Francia y Alemania, principalmente al puerto 
de Valparaíso, quienes rápidamente se fueron asimilando entre 
la cultura local, desvinculándose de su tradición original. Ya hacia 
el año 1860, debido a la promulgación de una política de 
inmigración, comenzaron a llegar más judíos desde lugares más 
poblados de ellos en Europa, como Rusia y Polonia. El año 1906 
se establece como el primer indicio de una comunidad judía en 
Chile, cuando se celebró el primer Año Nuevo (Rosh Hashaná) 
comunitario de forma pública, gracias al hecho que se logró 
reunir el primer minián7. Sin embargo, debido al antisemitismo 
de aquella época, las comunidades eran conocidas por nombres 
tales como Filarmónica Rusa, Centro Comercial de Beneficencia y 
Centro Macedónico, sin identificarse mediante nombres judíos. 
La inmigración propiamente tal se podría situar entre 1880 y 
1930, por parte de judíos provenientes de la desmantelación del 
Imperio Turco, principalmente hacia la ciudad de Temuco, 
comenzando una comunidad en aquella región, es allí donde se 
fundó la primera sinagoga del país.  
 
 
 
 
 
7. Quórum mínimo necesario para rezar en comunidad, establecido por                                                                                                              
   diez hombres sobre la edad de 13 años. 

 
 

Pagina de revista comunitaria “Nuestra Vida”, 12 de Junio 1931 
Fuente: Memoria Chilena, 11 oct. 2012 
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Según los datos de los censos nacionales, la Comunidad Judía de 
Chile ha ido creciendo desde el año 1930, duplicándose en la 
primera década, aunque aparentemente el máximo fue 
registrado en la década de 1980, con un número cercano a 
20.000 personas (estimado por el CREJ8). Hoy en día se estima 
que el número de judíos en el país se acerca a los 15.000, según 
el censo del 2002, en base a la pregunta de qué religión se 
profesa la persona. Sin embargo, existen diferentes 
aproximaciones a un número exacto de su demografía, debido 
principalmente a la definición quién se considera judío y al 
constante aumento de asimilación en el mundo. 
 
Según el censo del año 2002, aproximadamente el 0.13% de la 
población total se considera a si mismo como quien profesa la 
religión judía. El año 1997, el CREJ realizó un conteo de judíos en 
la Región Metropolitana, definiendo como judíos a cuyos 
hogares que incluyeran al menos un miembro que se considere 
judío, que haya sido criado como tal o que sus padres hayas 
profesado la religión. En tal año se estimó un número de aprox. 
19.700. 
 
 
 
 
 
 
8. CREJ : Comité Representativo de las Entidades Judías. 

A partir de la década de los ´30 se cuando el flujo de inmigración 
judío comenzó a aumentar, principalmente debido a los 
refugiados de la Segunda Guerra Mundial. También debido al 
hecho que en 1938, el presidente Pedro Aguirre Cerda levantó 
una restricción de la cantidad de familias judías que se permitían 
para ingresar al país, aumentando así la población judía en Chile. 
Otra fecha que cabe mencionar es el año 1919, en que se 
celebró el Primer Congreso Judío de Chile, esto marcó el 
comienzo de la vida comunitaria en el país. 
 
La mayoría de los judíos del país se fueron erradicando hacia la 
capital, donde hoy en día se concentra la gran mayoría de ellos. 
Sin embargo, algunas familias permanecieron en regiones, 
siendo la más grande de ellas Valparaíso, con un número 
aproximado de 100 familias, hasta sectores como Los Ángeles 
donde existen 3 o 4 familias únicamente.  
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Cabe destacar que dentro de la religión judía, existen distintas 
gamas de “religiosidad”, yendo desde la ortodoxia más 
observante hacia los llamados judíos laicos o no-religiosos. Hoy 
en día se clasifican las comunidades en cuatro tendencias en 
cuanto a acercamiento religioso: Ortodoxos, Conservadores, 
Reformistas y Laicos. En el estudio realizado por el CREJ, dentro 
de los encuestados, el 35% se definió a sí mismo como 
Conservador, el 14% como Reformista, un 19% como judío 
Tradicionalista, y un 23% como judío Laico y un 3% como 
Ortodoxo. Este último porcentaje es bastante menor al resto de 
las comunidades de Latinoamérica.  

 
 
 

 

Comunidades Israelitas provinciales en Chile, 2007 

Fuente: Wasserman (2007 a: 8-9) citado en Caro-Cabrera, 2008 

 

Número de personas que se declararon judíos en Chile, de acuerdo a los 
censos nacionales, 1895-2002 

Fuente: Matus (1993: 55-73), INE (2002), citado en Caro-Cabrera, 2008 

Frontis de la Sinagoga del  Circulo Israelita de Santiago, Arq. G. Bendersky 

Servicio religioso matutino dentro de la sinagoga Aish Hatora, Santiago 
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Con respecto a la Ortodoxia en Chile, se ha apreciado como en 
las últimas décadas, aproximadamente desde 1990, como ha ido 
aumentando significativamente, pasando de ocupar el 1% en la 
cifra de demografía judía de Chile, a más de un 7% en el año 
2010. Esto se debe principalmente a una tendencia mundial de 
“volver a las raíces”, sobre todo en países como EE.UU. o Israel, 
aunque ha ido influyendo a varios lugares del mundo. En la 
década de los ´90 de crearon varias instituciones religiosas, tales 
como la sinagoga Aish Hatora en Lo Barnechea, sede de una 
importante institución mundial, en donde funciona hoy en día el 
instituto de Morashá, que se encarga de impartir clases de 
judaísmo y cultura judía a jóvenes universitarios. También se 
abrió el colegio Maimónides School en el Arrayan, el cual ha ido 
creciendo en número en los últimos años, y situándose entre los 
más altos puntajes nacionales en las pruebas PSU y SIMCE. Otras 
organizaciones han ido surgiendo, las cuales poco a poco fueron 
facilitando el crecimiento del judaísmo más observante en Chile, 
entre ellas la supervisión de comida Kosher8  “Kosher Chile”, 
comunidades religiosas Jafetz Jaim, Jabad Luvavich, y Jevra 
Kadisha encargada de defunciones, entre otras.  
 
 
 
8 Kosher significa en hebreo “apto”, se utiliza para denominar los 
productos de comida permitidos para una persona religiosa. Aquellos 
productos deben ser supervisados y verificar su contenido, según las leyes 
alimenticias en el judaísmo. 

 

Fuente: Cohen. M; P.U.C. 2011 

Fuente: Cohen. M; P.U.C. 2011 
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Sin embargo, debido a la falta de recursos de algunos, a 
compromisos profesionales y/o universitarios, y a motivos 
familiares, no todos logran ir a estudiar al extranjero, intentando 
suplir su necesidad de estudio durante algunos horas en las 
noches y/o temprano en la mañana antes de ir a trabajar o 
estudiar, lo que ha generado que el acercamiento y desarrollo 
del judaísmo observante sea más complicado. 
 
 El crecimiento de la Comunidad Judía en Chile va de la mano con 
la centralización de la mayoría de sus miembros en el barrio de 
Las Condes, Lo Barnechea y el Arrayan, estableciéndose como 
principales hitos las sinagogas, colegios, y centros de encuentro, 
como restaurantes y supermercados. La vida comunitaria 
centralizada genera una facilidad a la hora de localizar un espacio 
de estudio para jóvenes, acotando el sector de forma 
considerable.  
 
Sin ir más a fondo, es importante destacar que la mayoría de las 
comunidades judías de otros países, al ir creciendo fueron dando 
nuevos pasos de desarrollo, y hoy en día uno de ellos parece ser 
la generación de espacios de estudio como una Yeshivá, la cual 
nutre desde uno de los pilares fundamentales a la comunidad, 
como lo es la educación. 
 

 

¿POR QUÉ UNA 

YESHIVÁ EN 

CHILE? 
 

Hoy en día existe un considerable aumento de judíos religiosos 
(ortodoxos) en Chile, esto se ha ido dando principalmente en 
jóvenes universitarios y parejas jóvenes, quienes han decidido 
llevar una vida más ligada a la observancia. El hecho de ser 
muchos jóvenes ha generado un impacto más grande en la 
comunidad, debido a la fuerza con que se ha influido y se han 
generado instancias de esparcimiento y desarrollo comunitario. 
Actualmente existen varios proyectos de crecimiento dentro de 
los marcos comunitarios religiosos, entre ellos creaciones de 
nuevas sinagogas, jardines infantiles, restaurantes Kosher y más 
espacios de estudio para diferentes edades. 
 
Como fue mencionado anteriormente, el concepto de estudio 
dentro del judaísmo religioso es un pilar fundamental, sobre 
todo para una comunidad en crecimiento. Es por eso que hoy en 
día, debido a la falta de espacios de estudio, principalmente una 
Yeshivá, muchos jóvenes han optado por viajar a otros países, 
tales como Israel, Estados Unidos o Argentina, en busca de una 
educación enfocada en la cultura y filosofía judía a nivel más 
profundo.  
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FUNDAMENTO 

TEÓRICO 



Desde tiempos ancestrales el ser humano se ha relacionado con 
el espacio de forma dual, entendiéndolo como un hábitat y a la 
vez identificando un aspecto sagrado en él. Este segundo 
aspecto del espacio es algo que se reflejaba no solo en la forma 
de habitar el lugar, sino que claramente en la manera de 
construir, de definir límites espaciales y de ordenar el ambiente 
en que se posaban. Para el hombre, la naturaleza no es 
meramente un lugar para habitar, ni la morada un espacio para 
protegerse del frio y el viento, sino que intrínsecamente ha sido 
capaz de identificar un aspecto “metafísico” de éste, y se han 
apreciado distintas aproximaciones a éste concepto a través a la 
historia de la arquitectura. Mircea Eliade plantea en su libro “Lo 
Sagrado y Lo profano” que el ser humano diferencia entre 
lugares, identificando manifestaciones de lo sagrado, lo que se 
define con el término de Hierofanía, es decir, algo sagrado que se 
nos muestra. Este acto de identificar una Hierofanía responde a 
la necesidad del hombre de definir el mundo y establecer un 
orden lógico y real. De esta forma, el hombre genera límites 
entre los espacios sagrados y los profanos, pasando a llamarse 
“Cosmos” y “Caos” respectivamente. Esta búsqueda de espacios 
se da a partir de un ritual que debe ser eficiente, reproduciendo 
de la mejor forma la obra divina, y busca generar espacios 
concéntricos a partir de un punto fijo, lo que a su vez reproduce 
la Creación del Mundo.  

La necesidad, según Eliade, de definir el espacio sagrado está 
ligada íntimamente con la necesidad del hombre de situarse en 
la realidad objetiva, de vivir en un mundo real y eficiente, y no en 
una ilusión. Es por esto mismo que los límites son tan marcados, 
definiendo el espacio del “Caos” como lo inerte, homogéneo y 
neutro. El mismo acto de creación de un espacio es lo que se 
traduce en consagrar el espacio como sagrado, es decir, generar 
un Cosmos dentro del Caos ya existente. Esto tiene como punto 
culmine la construcción del santuario, que es por excelencia la 
estructura que refleja la distinción entre estos dos mundos, 
realzando la sagrado por sobre lo profano, y representando el 
arquetipo del mundo en su interior.  
 
El hombre al apreciar el mundo e intervenir en él para generar 
espacios habitables, no solo busca generar un orden específico, 
sino que debe comenzar a entender el espíritu del lugar, su 
Genius Loci, qué es un lugar, o según las palabras de Louis Kahn1, 
qué es lo que el lugar quiere ser. Norberg Schulz, explica en su 
obra “Genius Loci” que en “en el pasado, la sobrevivencia 
dependía de una buena relación con el lugar, tanto en forma 
física como psicológica”2.  
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1. Kahn, L. Amo los inicios. 
2. Schulz, N. pág.. 18 

 

 

Origen teórico de 

un proyecto de 

arquitectura 

 



La relación entre el habitante y el lugar se da de forma casi 
irremediablemente necesaria, ya que existe una necesidad 
intrínseca del hombre a relacionarse con el lugar donde habita. 
Tal como menciona Schulz, debido al deseo de tener seguridad y 
orientación, el hombre genera diferentes estructuras urbanas, 
tales como “nodos”, “sendas”, “hitos”, dentro de otros 
desarrollados por Kevin Lynch3, lo cual establece un dominio del 
lugar y un sentido de orientación y seguridad emocional. Este 
sentimiento es de tal importancia, que se manifiesta de forma 
latente en la identificación de una persona con su lugar. Cuando 
una persona quiere decir quién es, por lo general se refiere al 
lugar de donde viene: “soy chileno” o “soy mexicano”, esta 
identificación y sentido de pertenencia da cuenta de una 
verdadera libertad ligada al “morar” de un lugar. 
 
Luego de definir la forma en que el hombre busca habitar el 
mundo, o más bien dicho, necesita habitar, podríamos pasar a 
definir el rol del arquitecto al construir moradas habitables para 
el hombre, las cuales no solo deberán responder a ciertas 
necesidad físicas, sino que también estar cargadas con un 
trasfondo emocional y de pertenencia, sobre todo al proyectar 
espacios ligados a actividades religiosas, donde el hombre busca 
relacionarse no solo con el edificios, sino que con lo 
trascendental.  
 
 

El arquitecto debe ser capaz de entender y capturar el “genius 
loci”, y generar un espacio que le permita al hombre formar 
parte integral del medio ambiente, tal como es su naturaleza, 
según lo que hemos analizado de los escritos de Schulz y Eliade. 
 

Al entender al hombre como “parte integral del medio 
ambiente” en las palabras de Schulz, se comienzan a generar 
diversas aproximaciones a la forma como el edificio es 
concebido, por medio de la maduración de variables externas e 
internas, que finalmente dan paso a ocupar un lugar en el 
mundo. La estructura mediante la cual se logra esto deberá 
tomar en cuenta varias aristas que configuran un proyecto de 
arquitectura, tales como el entorno físico, el medio social, la 
formalización de la actividad, estudio de materiales, etc. Y por lo 
general dependerá del arquitecto el privilegiar alguna de estas 
variables por sobre las otras a la hora de proyectar.  
 

Dentro de la amplia gama de arquitectos contemporáneos, 
podemos apreciar que ciertas tendencias comienzan a aparecer, 
donde cada arquitecto pondrá hincapié en algún aspecto del 
proyecto. Dentro de estos podemos destacar a Rem Koolhaas 
preocupándose de la distribución y las características espaciales, 
también a Daniel Libeskind y la expresividad de los materiales, 
otro referente sería Glenn Murcutt relacionándose con el 
entorno físico, entre otros. 
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3. Lynch, K. La imagen de la ciudad. 



Sin duda, uno de los referentes más importantes dentro de la 
gama de arquitectos modernos deberá ser el trabajo de Louis 
Kahn, en particular con respecto a su proyecto no realizado de la 
sinagoga Hurva en la Ciudad Vieja de Jerusalén4. Es claro que 
Kahn tomó en cuenta el trasfondo teórico de Eliade y otros 
autores, y buscó elaborar una propuesta que magnificara el 
encuentro entre la arquitectura moderna (expresado por los 
materiales y el diseño) y el de la generación de un espacio 
sagrado, que denote una experiencia impactante al usuario. El 
proyecto de la Hurva (que literalmente significa “ruina” o 
“destruido” en hebreo) intenta dar vida al espacio una vez 
destruido, enaltecer la ruina y generar una experiencia 
monumental a partir de la expresividad del material (hormigón 
principalmente en este caso) y el manejo de la luz natural.  
 
Otro referente, casi imperante de destacar, es el proyecto de Le 
Corbusier para la capilla de Notre Dame du Ronchamp, que fue 
construida aproximadamente el año 1950 en una localidad al 
sureste de París. Se podría afirmar que este proyecto posee un 
gran carácter sensorial para sus visitantes, donde el diseño 
moderno se cruza con la expresividad de la luz para entregar vida 
y simbolismo al edificio.  
 

 
Estos dos referentes presentan un común denominador, que 
sirve de fundamento para nuestro proyecto a diseñar, y es el 
hecho de que, más que en otros edificios, es aquí donde se 
potencia la experiencia del usuario al buscar conectarse con lo 
divino. Satisfaciendo una necesidad de trascendencia y de 
realidad – según lo definido por Eliade – se diseñar el espacio 
entendiéndolo como más que un espacio de reposo, sino que 
como un potenciador de sensaciones y experiencias. Podríamos 
decir que se presenta una relación entre el habitante y el edifico, 
donde ambos se necesitan uno al otro para existir en un espacio 
sagrado. 
 
El acto de concebir una obra arquitectónica, sobre todo para 
espacios de reflexión y “trascendencia”, es de por sí una 
separación de lugares, generando un límite entre el mundo 
normal o neutro y el espacio divino. Este espacio nuevo, 
concebido por el arquitecto, depende del habitante para darle 
vida, y el habitante depende de éste para poder trascender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ver más adelante en Referentes, donde se detalla sobre este proyecto 

Sinagoga Hurva, modelo virtual. Fuente: http://www.irc.umbc.edu 
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Interior de capilla Notre Dame du Ronchamp, Le Corbusier 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



Para diseñar un espacio dedicado a la cultura Judía, es necesario 
indagar en la cosmovisión y filosofía del judaísmo, y entender los 
cruces de ideas y establecer una estrategia de aproximación al 
proyecto de arquitectura, que contemple ambas visiones. A raíz 
de esto, cabe destacar que los escritos de Eliade, y algunos otros 
teóricos de la arquitectura, provienen de una cosmovisión griega 
del espacio, donde se plantea una separación entre lo sagrado y 
lo profano, y el mismo acto de construir un espacio destinado a 
lo trascendental, es un acto de separación, de consagración.  Sin 
embargo, al estudiar y analizar la concepción espacial y filosófica 
de los pueblos semitas y orientales, nos hemos percatado que 
existen ciertas divergencias en estos puntos. Según la cultura 
judía, al igual que la Islámica y algunas otras orientales, no es 
posible generar una separación en el espacio entre lo sagrado y 
lo profano, ya que según estas creencias, todo ha sido creado 
por Dios, y por consiguiente, todo tiene un carácter divino 
innato6. Todos los hombres también han sido creados “a imagen 
y semejanza5” divina, y está en cada uno de ellos el potencial de 
elevarse espiritualmente, independiente del lugar en donde se 
encuentren7. 

Este concepto se traduce puntualmente en ciertos 
comportamientos del día a día, como el hecho que en los 
minutos definidos para rezar, tan solo basta con juntar el quórum 
necesario y enfrentar a la dirección establecida (para el judaísmo 
sería Jerusalén8, mientras que para el Islam La Meca), por lo que 
se ve en muchas ocasiones a grupos de personas rezando en 
lugares aleatorios.  
 

Particularmente, refiriéndonos a la cultura judía, si aplicamos 
éste concepto a la arquitectura, resulta el hecho que, debido a la 
“divinidad innata” del ser humano, el espacio no es concebido 
como un elemento acogedor de la espiritualidad, ni como un 
potenciador de sensaciones, sino que simplemente debe 
responder a las funcionalidades que requiere el hombre para 
experimentar su religiosidad. El espacio es simple de por sí, no 
debe estar cargado de elementos distractores, ya que la 
experiencia trascendental debe venir desde lo interior de la 
persona y no desde el edificio9. Es importante destacar, sin 
embargo, que  el ambiente que el edificio le brinda al habitante, 
brindándole la posibilidad de  potenciar su aspecto divino, es un 
factor beneficioso dentro del diseño del proyecto. 
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5. Génesis 1:26 y 1:27 
6. Este tema es explicado con mayor amplitud en el libro “El camino de 
Dios” de Rabbi jaim Luzzato. I, 1. 
7. Ver entrevista a Rabino Rubén Pérez en Anexos. 

8. Maimónides, Mishne Torá, Leyes de Rezos y Sacerdotes. 1:3 
9. Ver libro “El Kuzari” de Rabbi Yehuda Halevi. Ensayo 1:77 



03  

 

 

 

PROYECTO 



 
Generar un espacio 

propio para el estudio y 

divulgación de la 

cultura y filosofía judía.    

 

 

ESPECÍFICOS 

 

-Brindar un espacio de estudio 

para jóvenes de la comunidad 

chilena. 

 

- Potenciar la cultura y filosofía 

judía dentro de la comunidad 

chilena. 

 

- Suplir una necesidad 

comunitaria de educación 

cultural. 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

GENERAL 
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En base a la información presentada anteriormente, se 
fueron estableciendo ciertos parámetros para definir 
la ubicación del terreno a intervenir. 
 
1- La ciudad de Santiago es donde se encuentra la 
mayor cantidad de habitantes judíos, quienes son 
considerados una minoría y  establecidos como el 
público objetivo para el proyecto. 
 
2-  La predominante habitabilidad dentro de las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea – 
especialmente debido a la presencia de servicios y 
centros comunitarios existentes  y a requerimientos 
religiosos – marca un área de emplazamiento acotada 
a la que se encuentra la comunidad hoy en día.  
 
3- Debido a observancias religiosas, la ubicación de la 
Yeshivá debe ser accesible para un público de 
peatones, ya que durante ciertos días al año no se 
utilizan medios de transporte.     

ESPACIO 

URBANO Y 

EMPLAZAMIENTO 
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Sinagogas 

Restaurantes con comida Kosher 

Colegios 

N 

Área de mayor actividad religiosa judía, Las Condes- Lo Barnechea 

 Mi refugio                                                                              Pizzería y sushi Vía Láctea                                                        Falafel Asly 1 2 3 
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Plano de la comuna de Las Condes, en azul se marca el área estudiada 

La comunidad judía en Santiago se emplaza en el límite entre las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea, siendo la Avenida Las 
Condes el borde comunal. Debido a ser comunas distintas, los 
usos de suelo y regulaciones municipales varían dependiendo de 
la calle que se analice. 
 
Debido a lo anterior, se presenta a continuación un análisis de 
ambas comunas, con el fin de determinar el contexto en que se 
emplazará el proyecto. 
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Plano de la comuna Lo Barnechea, en azul se marca el área estudiada 
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PLANO DE USO DE SUELO _ COMUNA DE LAS CONDES 

Simbología 

UV  Zona de uso de suelo de vivienda 

UC2  Uso de comercio e instituciones metropolitanas 

UEe2  Equipamiento recreacional deportivo 

UEe1  Área de equipamiento intercomunal y comunal 

UEe5  Uso de interés patrimonial 

UC1  Uso de comercio e instituciones comunales 

Restricción de quebradas 
50 mts. (25 mts. Al eje) 
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COMUNA DE LAS CONDES 

1  Mall Sport  2  Centro comercial Quinchamalí 

3 Strip center Quinchamalí 

4 Edificio residencial Fray Montalva 

Camino a Farellones 

Las principales vías dentro del sector seleccionado de la comuna 
son:  Av. Las Condes, la cual actúa de limite comunal y es el principal 
acceso a la comuna desde otros punto de la capital. San Francisco 
de Asís y Camino San Antonio, que conectan con la comuna de Lo 
Barnechea. Luego existen otras vías conectoras se considerable 
transito, como la calle Charles Hamilton y Paul Harris. 

Vialidad: 
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PLANO DE ZONIFICACIÓN  

SECTOR 7_ LO BARNECHEA 

Simbología 

F La Ermita San Antonio 

C1 San Enrique 
C2 San Enrique 32 



 

 

 

 

C1  Pueblo San Enrique 

Según la Ordenanza Local se permiten los siguientes usos: 
 

a) Residencial 
b) Equipamiento: 

 

c) Áreas verdes 
d) Áreas Productivas 

C2  San Enrique 

Según la Ordenanza Local se permiten los siguientes usos: 
 

a) Residencial 
b) Equipamiento: 

 

c )      Espacio público (Artículo 2.1.30., Capitulo 1, Título 2 OGUC) 
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5 Instituto Hebreo Jaim Waissman 
6 Supermercado Líder 

8 Edificios residenciales San José de la Sierra 

COMUNA LO BARNECHEA 

Las principales vías conectoras del sector analizado de la comuna de 
Lo Barnechea se identifican como: Av. Las Condes, siendo el 
principal articulador de tanto la comuna de Las Condes como de Lo 
Barnechea. La Autopista Costanera Norte, que actúa como principal 
conexión de trafico rápido con el centro de la capital. La calle Mons. 
Escrivá de Balaguer y la Av. La Dehesa, que alberga comercio y sirve 
de entrada hacia la comuna desde la Av. Las Condes. 

Vialidad: 

7 Strip center Canta gallo  
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Se ha establecido un área para la ubicación del proyecto, 
determinada a partir de los criterios mencionados anteriormente, es 
decir, un espacio cercano a la comunidad existente y a los 
equipamientos y servicios ya presentes de la comunidad estudiada. 
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N 

Debido al hecho que el proyecto busca responder a una necesidad 
real de la Comunidad Judía de Chile, se ha optado por buscar un 
terreno que se encuentre vacío, con el fin de que la propuesta pueda 
ser tomada en cuenta en el futuro, y que el proyecto sea factible de 
realizar. 
Tomando en cuenta estas consideraciones, se ha encontrado un 
terreno vacio en el sector C1 de Lo Barnechea, el cual cumple con las 
características necesarias para suplir las necesidades planteadas. 
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N 

El terreno escogido se encuentra ubicado en la esquina entre las 
calles Camino a Farellones y San Enrique. En el borde entre un barrio 
residencial de la comuna de Las Condes y un sector de usos mixtos de 
la comuna de Lo Barnechea. 
Si bien se emplaza en el lado Sur de la Av. Las Condes, pertenece a la 
comuna de Lo Barnechea, la cual establece un uso que permite 
instituciones educativas dentro del programa. 
Actualmente el terreno se encuentra en desuso, y ha sido puesto a la 
venta.  
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Plano NOLI, sin escala. Elaboración propia 

Plano de usos , sin escala. Elaboración propia 

Vivienda 

Comercio 

Educación (Colegio) 

Sitio Vacío 

Sitio Escogido 
(actualmente vacío) 
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Datos del terreno: 

Fuente:  Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea. 

Ubicación:   San Enrique 14.450,  

       Lo Barnechea  
  

Total m2:        1.705,91 
 

UF/m2      13      
 

Densidad 

bruta máx.:    456 hab/ha 
 

superficie  

predial min.:  800 m2 
 

Coeficiente 

ocupación de suelo  

Residencial  0,4 

Equipamiento 0,75 
 

Coeficiente 

de constructibilidad  

Residencial   1,6 

Equipamiento 3.0 
 

Altura Máx.:  17.50 mts (5 pisos) 
 

Antejardín mínimo:     5 mts. 
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Topografía del terreno. Sin escala. Elaboración propia. 

Nivel -1 del terreno en su estado actual. 

N 

El terreno actualmente se encuentra en desuso. Según información 
entregada por la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea y por la 
corredora de propiedades encargada de la venta del terreno, este 
fue utilizado anteriormente para albergar un colegio. Este presenta 
una pendiente de aprox. 4 mts, lo que equivale a un porcentaje de 
inclinación de 8% aprox. Sin embargo, debido a que ya ha sido 
utilizado el sitio para un uso anteriormente, existe un trabajo de 
emparejamiento del suelo, dividiéndose este en 2 niveles 
actualmente. 
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VISTAS DEL TERRENO: 

Vista Norte 

Vista Oeste 

Vista  Este 
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VISTAS DEL TERRENO: 

Vista  Sur 

Vista  Norte, nivel -1 del terreno   
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Debido a que no existe hoy en día un esquema normal definido 
para el programa de una yeshivá tipo – ya que cada una varía 
según las particularidades de sus estudiantes y lugares donde se 
establecen – se ha intentado definir un programa tentativo para 
el proyecto. Este programa ha ido variando durante el proceso 
de diseño del proyecto, ajustándose a los criterios definidos por 
el terreno y por los avances del diseño mismo, (ver proceso de 
diseño más adelante). 
 
El programa se divide en 3 sectores principales: El primero es el 
centro de estudios, donde ocurre la mayoría de actividad diaria. 
Este sector también incluye salas de clase privadas, oficinas y 
administración. 
Otro sector es el destinado a la Mikve (baño de purificación), 
donde se establecen también baños y camarines. 
 
Por último, todos los sectores de estar y vivienda del día a día, es 
decir, habitaciones, salas de computación, comedor, etc., estas 
áreas se encuentran más repartidas y en cierta forma envuelven 
a los otros sectores. 

PROGRAMA 

TENTATIVO 

 Programa  

 Espacio m2 cantidad total (m2) 

 Centro de estudios 

 Sala estudio (beit midrash)/sinagoga 150 1 150 

 Salas auxiliares de clases cerradas 40 2 80 

 Oficinas y administración 15 3 45 

 Baños 15 2 30 

 Habitaciones  

 Habitaciones 25 4 100 

 Baños 10 2 20 

 Sala de computación 30 1 30 

 Comedor 120 1 120 

 Cocina 60 1 60 

 Mikve (baño de purificación) 

 Mikve (pileta de baño) 12 1 12 

 Duchas y camarines 20 1 20 

 Baños 12 1 12 

 Otros 

 Salas de maquinas 30 1 30 

 Subtotal 709 

 Circulaciones 20% 1 141,8 

 Total 850,8 



Relaciones programáticas 

 
A modo de relación entre los sectores programáticos, se 
identifican ciertas áreas predominantes dentro del proyecto de 
arquitectura, tales como la Sinagoga y salón de estudios, la 
Mikve y las habitaciones. También existen ciertos espacios 
secundarios como baños y camarines, y salas auxiliares.  
 

Esquema de relaciones 

 
El esquema de relaciones también fue variando con el avance del 
proyecto y sirvió principalmente como una herramienta para 
entender el proyecto desde el punto de vista espacial, dando paso 
así a la propuesta conceptual, la cual necesariamente debe tomar 
en cuenta los espacios programáticos y la relación que existe entre 
ellos. 
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Para identificar un concepto guía hacia el proyecto de 
arquitectura, se investigó sobre la filosofía judía y la relación con 
los espacios de aprendizaje. 
 
La concepción del proceso de aprendizaje en la filosofía del 
judaísmo se plantea  como un  proceso  de  3 partes:     
 La “jojma”(sabiduría) es  la  parte más  dinámica  de la  mente,  
se activa con la  inspiración  y  es el  lugar de  donde se  buscan  
las ideas,  se  relaciona  con  la  apertura, lo  elevado  y  el  
mundo  abstracto,  representa  el lado  masculino  del  cerebro.  
Luego la “Biná” (entendimiento)  es cuando  se escoge  aunque 
sea  una sola  idea  y  se desarrolla  hasta  lograr  su  mayor  
expresión,  se  relaciona  con  el  mundo interior,  la  
introspección  y   la  tranquilidad,   y   es   la   parte   femenina  
del   cerebro.  Por  último,  el  “Daat”  (conocimiento)  es  un  
punto  medio   entre  el mundo  abstracto  y el mundo  interior.  
Es cuando  las  ideas  salen a  flote y son llevadas a  la  práctica, 
poniendo a prueba el equilibrio que se logró con los 2 procesos 
anteriores. El punto medio es la vida misma, un equilibrio entre 
lo “espiritual” y lo “terrenal”. 
 
Este proceso se lleva a cabo todos los días, y es la forma en que 
la ideas se manifiestan en el mundo, según el judaísmo. 

 

 

PROPUESTA DE 

CONCEPTO 

“SABIDURÍA” 

“ENTENDIMIENTO” 

“CONOCIMIENTO” 

“Mundo abstracto” 
Búsqueda 
Inspiración 

Sumergirse 
Introspección 

“mundo interno” 

Equilibrio 
Llevar a la práctica 

“mundo real” 
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¿Cómo se aplica en el proyecto de 

arquitectura? 

 
Se plantea reflejar cada proceso como un espacio dentro del 
proyecto de arquitectura. La “Jojmá” (sabiduría) es el primero, se 
establece como el lugar de estudios y de adquirir la información. 
Es un lugar cálido y dinámico, donde las ideas se recogen. 
 
El   “entendimiento” (Biná en hebreo) es el segundo proceso, el 
cual es    representado por el espacio destinado a la Mikve (baño   
ritual de purificación), generando un ambiente introspección y 
búsqueda personal. Es un ambiente personal y de tranquilidad.  
 
El tercero, es donde se plantea llevar todo lo anterior a la 
práctica, serán los espacios de recreación a la vida cotidiana, 
donde se debe generar un equilibrio entre lo  abstracto e 
idealista, y lo personal y digerido. Este último espacio 
corresponde al conocimiento (“Daat” en hebreo). 

SABIDURIA 

CONOCIMIENTO 

ENTENDIMIENTO 
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CRITERIOS DE 

INTERVENCIÓN 

+ 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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Dentro de los referentes que se utilizaron para el diseño del 
proyecto, se tomo en cuenta 3 factores principales en cuanto a 
diseño de espacios: 
 

El primer punto que se busco respaldar mediante referentes de 
arquitectura fue el de generar espacio “intersticial” entre los 
volúmenes, para generar un acceso libre y dar cierto carácter 
monumental al edifico, sin embargo, sin perder la calidez del 
espacio. 
 
Para esto se utilizaron dos referentes principales: La Guardería 
infantil CEIP Moli´, de Bbarquitectos en España; y la casa Genuis 
Loci de Bates Architects, en Nueva York. 
 
Con respecto al primero, si bien es un proyecto lineal, se logro 
generar un espacio de apertura en el acceso, que logra un cierto 
acercamiento de la fachada, y por medio de diferencia de 
materialidad, un realce de ella al mismo tiempo. 
 
En cuanto a la casa Genius Loci, se aprecia como se generó una 
conexión espacial entre dos volúmenes existentes mediante la 
utilización de un nuevo material y un espacio liberado, lo cual 
realza el acceso. 

 

 

REFERENTES 

Genius Loci House, Bates Masi Architects, Montauk, Nueva York. 

CEIP Molí d’en Xema y Guardería Son Boga , Bbarquitectes, Mallorca, 
España 
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El segundo punto para el cual se buscaron referencias, es el de 
generar ciertos descalces de volúmenes para acentuar la 
diferencia de espacios, tanto en fachada con en su interior.  
Dentro de los referentes, se encontró la Biblioteca pública Los 
Gatos, de Noll & Tam architects en California. Es proyecto es de 
mayor envergadura y se genera a partir de un volumen 
rectangular, el cual se fue modificando con despieces para 
acentual diferentes espacios y circulaciones. Si bien la 
funcionalidad de los descalces no es la misma que en este 
proyecto, se destaca la forma en que la diferencia espacial y 
volumétrica es acentuada, mediante diferencia de materialidad y 
permeabilidad vs. opacidad en la fachada. 
 
Por último, dentro de las referencias arquitectónicas, tanto 
teóricamente como en un aspecto formal, se destacó el proyecto 
no realizado para la sinagoga Hurva de Louis Kahn, el cual busca 
acentuar el concepto de habitar el espacio monumental, y la 
máxima expresión de las ruinas , realizando un trabajo de 
iluminación por medio de aperturas y separaciones de columnas 
y muros. 
 
 
 
 

 

 

Biblioteca pública Los Gatos, Noll & Tam architects, California, EE.UU. 

Proyecto no realizado de la sinagoga Hurva, Louis Kahn , Jerusalén. 
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Una vez definido el programa y el concepto para el proyecto de 
arquitectura, se ha intentado aplicar criterios para generar un 
proceso de diseño coherente y sistemático.  
 

El concepto que se utilizó para aplicar al diseño fue el de una 
transición de niveles, que genera cierto “descalce” entre los 
ambientes, planteando, tal como se ilustró anteriormente, tres 
niveles diferentes, cada uno según su atmosfera vivencial. 
 
Como solución formal, intentando llevar el concepto un paso 
más hacia lo volumétrico, se planteo generar un edificio de 3 
niveles, donde el nivel central sea el principal, un volumen que 
se extienda sobre el terreno, y que de paso a 2 espacios nuevos, 
que nazcan de él. Este espacio central sería el que abarque las 
áreas públicas de recreación y descanso, y también el acceso al 
edificio. 
 
Una vez definido el concepto a aplicar para el diseño dentro del 
partido general, se comenzó a desarrollar la propuesta formal, 
mediante maquetas de estudio, croquis y esquemas de planta y 
corte. A continuación se muestra un resumen de lo que ha sido 
el proceso de búsqueda para un partido general. 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPUESTAS 

 
 

 

PARTIDO GENERAL 

Esquemas de aproximación al diseño del proyecto 
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Se comenzó a estudiar diferentes posibilidades formales a partir 
del concepto definido, en el cual se genera un volumen alargado, 
el cual abarca lo largo del terreno y busca ser un conector 
espacial entre los niveles “descalzados” del salón de estudios 
(Beit midrash) y la Mikve. 
 
Para una primera aproximación se utilizó  masa de plastilina gris, 
para moldear volúmenes sólidos, y entender el proyecto a partir 
de la extracción y horadación de espacios. 
 
Sin bien esta primera aproximación no llegó a ser la definitiva, 
fue un primer avance hacia entender el proyecto y explorar 
diferentes posibilidades de cómo intervenir el terreno. 
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Siguiendo el esquema de tres niveles que se realizó al establecer 
el concepto, se fueron explorando a la vez más alternativas de 
diseño desde la perspectiva del corte arquitectónico (ver 
imágenes de la izquierda).  
 
Otra aproximación, que nació a partir del mismo esquema de 
tres niveles, fue la de una tira envolvente que a través de 
pliegues y diferencia de alturas vaya creando espacios interiores. 
(ver imagen abajo). 
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Aprovechando la yuxtaposición de la vista Este del terreno con la 
dirección hacia Jerusalén, se planteó generar un volumen en 
forma de “L”, que se extienda a lo largo del terreno y una de sus 
puntas coincida con la dirección que se debe tener en el minuto 
de rezar (hacia Jerusalén), para colocar ahí el salón de 
estudios/sinagoga. 
 
El diseño de un edificio en esta forma permite un emplazamiento 
mayor aprovechado por el terreno, y una mejor separación de 
espacios, estableciendo un orden más definido para el recorrido 
diario del programa del edificio. 
 
A partir del diseño establecido, se intentó encontrar diferentes 
formas para el volumen principal, para lo cual se generaron 
diferentes modelos en maqueta, para entender el edificio 
tomando en cuenta sus proporciones y aperturas. 
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La diferencia de alturas y proporción en cuanto a espacios vacíos 
y llenos fue dando paso a nuevas propuestas por medio de 
exploraciones con maquetas y dibujos en AutoCad.  
 
Una vez definido el esquema volumétrico para el edificio, se fue 
planteando la zonificación de los espacios, y se comenzó a 
dibujar el edificio tanto en planta como en corte para  entender 
espacios y alturas de diferentes perspectivas. 
 
 
 

Elevación Oeste, sin escala.  

Planta esquemática, sin escala.  

Maquetas de estudio, ordenadas según proceso de avances.  

1 2 

3 4 

5.1 5.2 
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Elevación Sur,  sin escala 

Elevación Oeste, sin escala  

 
 
 
 

55 



 

 

 

 

Pase de mitad de año 

 

 
Se generó una grilla de 3x3 para definir los espacios a partir del 
programa establecido, con lo que se fue dando paso también a la 
estructura del edificio. 

Lamina 1. Planta subterráneo y Corte longitudinal. 
Sin escala. Elaboración propia 

Lamina 2. Planta nivel 1 y Corte transversal. 
Sin escala. Elaboración propia 

56 



 

 

 

 

 

 

Lamina 3. Plantas segundo y tercer nivel. 
Sin escala. Elaboración propia 

Lamina 4. Elevaciones Sur y Oeste. 
Sin escala. Elaboración propia 
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En un siguiente avance se comenzó a enfocar el desarrollo del 
proyecto en la simpleza de los espacios y en un sistema 
estructural coherente. 
 

También se empezó a enfocar el proyecto en definir aspectos 
técnicos y se dibujo, para expresar dimensiones y espacios de 
mejor forma tanto en planta como en cortes. 
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Esquema para  

programa del edificio 

Salón de estudios / Sinagoga 

Mikve 

Habitaciones 

 Comedor 

Cocina 

Mediateca 

Hall y acceso 

Salas auxiliares 

Oficinas y seguridad 
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Con respecto a la propuesta paisajista, para los espacios abiertos 
del terreno, se ha enfrentado la dificultad de desarrollar áreas 
verdes, de paseo y de paso para autos hacia el estacionamiento 
en el mismo espacios, ya que la superficie del terreno es muy 
limitada. Es por eso que una de las soluciones que se plantea es 
la de generar espacios de recreación y áreas verdes en las 
techumbres del edificio, lo que contribuye a su vez al desarrollo 
sustentable del proyecto. Otra solución fue la de generar un paso 
hacia el estacionamiento a partir de diferentes módulos de 
cemento, grillas de cemento y pasto, y pasto, donde los autos 
(cabe destacar que el flujo es considerablemente poco) se pueda 
dar de forma que no obstruya el espacio para la recreación de 
los usuarios.  
 

Para la configuración de los espacios de recreación en el patio 
del terreno, se estableció una grilla modular a partir del mismo 
diseño de las fachadas del edificio, reflejando la influencia 
espacial que el edificio y la actividad de la gente tiene sobre el 
terreno. Esta grilla se compone de módulos de concreto, pasto y 
árboles, piedras y “cemento verdes” (grilla de cemento con pasto 
como se indica en las figuras).  El diseño de la modulación viene 
a partir de una mezcla de recorridos y situaciones de reposo que 
el usuario puede ocupar.. Esto le da la posibilidad de habitar el 
espacio de forma libre y aleatoria, al mismo tiempo que el 
espacio también sirve como tránsito para el leve flujo vehicular 
hacia los estacionamientos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

PAISAJISTA 
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Mikve (pileta) 
para utensilios 

Tragaluz  verde interno 

Rampa acceso minusválidos 

Planta  de jardines, corte a  nivel 1, sin escala 

Ajardinamiento sobre suelo, 
compuesto por pantas y 
arbustos de mediana altura. 

Losa césped doble capa, 
antideslizante y anti 
desgaste, compuesto por 
una pieza en  forma 
rectangular. 

Jardín duro compuesto por 
capa de grava caliza de 10 
cm de espesor. 

suelo de gres antideslizante 
25x60cm modelo palazzo. 
colores gris  y gris claro 

Adoquín, antideslizante 
25x55cm modelo todagres 
santelmo pudo. colores gris 
oscuro y gris claro 

Piso flotante de madera 
barnizada. 



Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de espacio 
libre de edificación en el terreno, se ha decidido utilizar algunas 
de las techumbres de los volúmenes del edificio para generar 
patios habitables, los cuales han sido diseñados a partir de una 
grilla modular, al igual que los patios del primer nivel, para 
generar ciertos recorridos y espacios de interés para los usuarios. 
Estos patios son accedidos por el interior del edificio, 
independientemente por cada volumen del edificio. 
 
Otro espacio designado para la recreación y el encuentro de los 
estudiantes y de los usuarios que acuden a la yeshivá para 
eventos y/o rezos entre otros, será la primera planta de nivel 1, 
donde se ubica el acceso (justo debajo del volumen de la sala de 
estudio), donde se genera un área libre de encuentro y acceso. 
Este espacio tiene una trama modular que contiene piedras, 
concreto y madera, debido a la influencia que recibe el espacio al 
estar justo debajo de la estructura principal del Beit Midrash (ver 
imagen de pág.. Anterior) 
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PROPUESTA 

ESTRUCTURAL 
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Nivel subterráneo 

Primer Nivel, acceso 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 

1- PILARES 
 
Paramentos verticales de hormigón armado; muros y pantallas: 
Los paramentos verticales centrales, nacen en el nivel de sótano (-
2.80 m) mientras que los perimetrales nacen en el muro de sótano 
(-1.80m). La estrategia estructural, se plantea mediante pilares y 
pantallas de 20 cm de espesor distribuidos a lo largo del proyecto de 
manera de buscar la perpendicularidad de los mismos para lograr un 
comportamiento adecuado frente a sismos.  
 
 
2- LOSAS 
 
Forjados horizontales mediante losas estructurales de hormigón 
armado.  
Las losas son macizas, de hormigón bidireccionales (con armados 
longitudinales y transversales) y luces menores o iguales a 7m. La 
losa se plantea con un canto de 25 cm y un armado base superior e 
inferior de 150.150.10 mm. 
 
 
3- MUROS DE SOTANO 
 
Sótano (garaje) mediante muro de hormigón armado realizado in-
situ, y de espesor 30cm. El armado aproximado de ambas caras será 
de 200.200.12 mm 
 
 
 4- CIMENTACION 
 
La cimentación se plantea mediante zapatas aisladas de hormigón 
armado de 80 cm de altura bajo pilares y muro perimetral. Debido a 
las sismicidad de la zona, todas las zapatas se encuentran 
arriostradas entre si en ambas direcciones. 
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Leyenda 

Estructura que nace 

Estructura que continua 

Estructura que muere 
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Leyenda 

Estructura que nace 

Estructura que continua 

Estructura que muere 
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MATERIALIDAD 

Placas Wood Decors, Trespa Meteon 

 

Placas de acero UPN 

 

Hormigón armado tradicional 

 

Techos verdes 

 

Referencias para materiales 

Placas de madera 10x60cm. 

Hormigón armado 
Placas de acero 

Techo verde 
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Debido al hecho que el proyecto contempla ciertos espacios 
destinados a recibir una cantidad considerable de gente y de 
usos para estudio, eventos como charlas, servicios religiosos y 
clases; se cree importante considerar ciertos aspectos básicos de 
acústica para espacios públicos, y así generar lugares propicios 
para sus actividades correspondientes. 
 

Para esto, se aplicó el cálculo del Tiempo de Reverberación 
utilizando la fórmula de Sabine para algunos sectores del 
proyecto. 
 

TR= 0,161x V/ Aa 
 
TR= TIEMPO DE REVERBERACION en m/s 
V= VOLUMEN  DE LA SALA 
A= SUPERFICIE  DEL RECINTO (parades) 
a= ABSORCION TOTAL = 
 0,05 LOCAL DESNUDO,  0,3 LOCAL AMOBLADO 
 

Para que un salón sea apto acústicamente, el TR debe ser de: 
Salas de conferencia y restaurantes              0,7 – 1,2 
Salas polivalentes  1,2 – 1,5 
Salas para escuelas  0,5 – 0,8 

 

Fuernte: www.spigoacustic.com 
 
 

Nota: Este cálculo es netamente orientativo para el diseño de los 
espacios, ya que para un estudio más detallado se deben aplicar 
más detalles y fórmulas. 

 
 

Espacios a calcular: 

 

1. Salón de estudios / Sinagoga 

 
Datos:  
Para espacios vacíos (a=0,05) 
 
Volumen de la sala =  12 mts * 15mts * 8 mts 
                                V =  1440 mts3   

 
Área del recinto      =  [(12*8) *2]+ [(15*8)*2] + (15*12) 
                               A =  612 m2 
 
TR = 0,161 * 1440 / (612*0,05) 
TR = 7,57 
 
Para espacios amoblados (a= 0,3) 
 
TR = 0,161 * 1440 / (612 * 0,3) 
TR = 1,26 m/s 
 
(rango optimo: 1,2 – 1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

DE ACÚSTICA 

ARQUITECTÓNICA 
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2. Comedor: 

 
Datos:  
Para espacios vacíos (a=0,05) 
 
Volumen de la sala =  7,4 mts * 11,7mts * 3,25 mts 
                                V =  281,3 mts3   

 
Área       =  [(7,4*3,25) *2]+ [11,7*3,25)*2]+(7,4*11,7) 
            A =  210,73mts2 
 
TR = 0,161 * 281,3 / (210,73*0,05) 
TR = 4,3 m/s 
 
Para espacios amoblados (a= 0,3) 
 
TR = 0,161 * 281,3 / (210,73* 0,3) 
TR = 0,7 m/s 
 
(rango optimo: 0,7 – 1,2)  
 

 

3. Salas auxiliares (sala completa) 

 
Datos:  
Para espacios vacíos (a=0,05) 
 
Volumen de la sala =  5,75 mts * 9,25mts * 3,25 mts 
                                V =   172,85mts3   

 
Área      = [(5,75*3,25)*2]+[9,25*3,25)*2]+(5,75*9,25)  
                               A = 150,67 mts2 
 
TR = 0,161 * 172,85 / (150,67*0,05) 
TR = 3,71 m/s 
 
Para espacios amoblados (a= 0,3) 
 
TR = 0,161 * 172,85 / (150,67 * 0,3) 
TR = 0,61 m/s 
 
(rango optimo: 0,5 – 0,8) 
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Dentro de las consideraciones de iluminación, se establecen dos 
tipos de espacios diferentes, cada uno con necesidades 
especiales en cuanto a la iluminación. El primero de ellos es el 
Salón de Estudios (Beit Midrash), donde se produce la mayor 
parte del estudio y aprendizaje del edificio. Este lugar debe ser 
un lugar que permita una lectura fácil y agradable, donde el 
espacio sea abierto a la luz cenital y se genere una iluminación 
difusa, la cual permita una visión homogénea y no se generen 
sombras molestas. Para esto se planta la solución de una fachada 
con pilares de madera, que se van modulando a lo largo de lo 
ventanales, la cual evite que la luz cenital que entra al recinto 
sea directa, la cual será compensada con una iluminación 
artificial indirecta dentro del salón, generada a partir de varios 
puntos de iluminación, lo cual permita que la luz sea 
homogénea. Esto también es reforzado por los colores claros del 
salón, lo cuales reflejan una luz cálida. 
 
El otro espacio a considerar en cuanto a la iluminación es el de la 
mikve, ya que debido a su carácter privado y de introspección, se 
plantea generar una iluminación más tenue, donde la luz natural 
sea más escasa (la cual es controlada por medio de los módulos 
de acero), y la luz interna será una luz más dirigida, permitiendo 
una buena iluminación para el recorrido, pero a su vez un juego 
con las sombras del espacio para generar una atmosfera de 
tranquilidad y búsqueda interior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

DE ILUMINACIÓN 
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Yeshivá Reshit Yerushalaim, Jerusalén 

Imagen de un hombre entrando a la mikve en la ciudad vieja de Safed. 



Dentro de las consideraciones para generar un proyecto de 
arquitectura con ciertos parámetros de sustentabilidad, se 
tomaron en cuenta tres aspectos que en un partieron siendo una 
necesidad, y con el avance del proyecto, fueron pasando a ser 
parte del diseño mismo del edificio, los cuales llegaron a aportar 
energéticamente al edificio. 
 
El primer aspecto que se tomó en cuenta fue el hecho que, 
debido al pequeño tamaño del terreno, no existen suficientes 
espacios que puedan ser destinado para usos de descanso, 
paseo y encuentro, tales como áreas verdes, bancos, etc.  
 
El segundo aspecto que se buscó resolver fue el de un diseño 
que permita un ahorro energético en cuanto a ventilación e 
iluminación, creando de cierta forma un elemento que permita 
generar una corriente natural del aire, lo que haga que el edificio 
tenga un nivel de temperatura más controlado. 
 
Finalmente se tomó en cuenta un tercer aspecto que es el del 
ahorro y reutilización del agua, debido al hecho de la 
dependencia del agua para consumo eléctrico y a la falta de 
lluvias. Es por esto que se requiere generar un sistema que 
permita un ahorro de agua. 
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Para resolver el desafío de la falta de espacio de descanso, se 
decidió intentar aprovechar la diferencia de niveles de 
techumbre en el edificio, planteando generar espacios de 
descanso y encuentro en algunas de las techumbres, diseñando 
una trama de espacios verdes, de cemento (para caminar o 
sentarse) y de espejos de agua, a partir de la trama ya diseñada 
en la fachada. El diseño de espacios verdes en la techumbre no 
solo contribuye a aumentar los espacios habitables del edificio, 
sino que controla también el nivel de radiación y calor generado 
por el edificio, disminuyendo el nivel de contaminación de CO2 y 
energía liberada al medio ambiente.  

Soporte estructural, pendiente 1% 

Membrana impermeabilizante 

Aislamiento térmico 

Drenaje 

Capa de tierra 

Detalle general de cubierta ajardinada 
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En cuanto al segundo aspecto a desarrollar, se planeó generar 
una fachada modular, a base de una doble capa de hormigón 
prefabricado y vidrio, la cual permite corriente de entrada y 
salida del aire, evitando que el aire caliente se mantenga 
estático y generando mayor ventilación de los espacios.  
Los muros dobles funcionan como cámaras de circulación de 
aire, que generan que el aire caliente salga por las aberturas 
superiores, y a su vez el aire frio entra por la aberturas de abajo. 

Según la orientación de las fachadas, los muros se van 
controlando a partir de aberturas y cierres, generando así 
ingresos de aire caliente o frio, dependiendo de la necesidad de 
ventilación o calefacción. La fachada sur tendrá más cierres, y la 
norte más aperturas. 
Las fachadas funcionan como muros Trombe, lo cual permite 
una ventilación natural, reduciendo la necesidad energética del 
edificio. 
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Otro aspecto que se tomó en cuenta fue el de generar un 
sistema que permita reutilizar el consumo del agua del edificio. 
Para  esto se proponen dos mecanismos: el primero es un 
sistema de recolección y almacenamiento para aguas lluvia y el 
segundo es un proceso de limpieza y recolección de aguas grises, 
que se han usado para alcantarillado (ducha y lavamanos), las 
cuales serán reutilizadas y almacenadas. Estas dos fuentes de 
acumulación de agua se juntarán en un mismo drenaje, el cual 
será dirigido para el riego de las plantas y jardines del edificio, 
tanto para patios como techos verdes. 
 
Las aguas grises pasan por un proceso de filtración  y/o 
depuración (según el sistema utilizado) lo que separa al agua 
reutilizable de los desechos de suciedad y materias sólidas. En 
sistemas de filtración de sólo aguas residuales de ducha y 
lavamanos es necesario un sistema de depuración, mientras que 
si se desea reutilizar aguas de inodoro, es necesario un sistema 
de filtración por medio de membranas biológicas, ya que existen 
desechos de materia orgánica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

. 
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Depósito acumulador 
de aguas tratadas 

Filtro de rayos UV 

Válvula de 6 vías Filtro de arena 

Depósito receptor 
de aguas grises 

Sistema de reutilización de aguas grises “Roth” 

Consumo de litros por persona aprox. en un día normal. 

Fuente: www.roth-spain.com 

Fuente: www.roth-spain.com 



Por lo general, la mayoría de las instituciones educativas se 
dividen en públicas y privadas, diferenciándose principalmente 
en el aspecto económico, donde los que son públicos reciben 
subvención del gobierno, mientras que los privados se 
autofinancian por medio aranceles y cuotas. Esta institución, al 
pertenecer a una comunidad especifica y tener un carácter 
privado, deberá generar un sistema de pago independiente.   
 

En una yeshivá normal, el financiamiento se produce a partir de 
pagos de los alumnos mediante cuotas anuales, sin embargo, en 
muchos casos no es posible para los alumnos pagar el arancel, 
debido a su carácter de estudiantes, es por esto que se emplea 
un sistema de crédito financiero, con lo que se da una beca a los 
alumnos y estos presentan un compromiso para devolver el 
dinero del arancel en el futuro, descontando una parte del 
porcentaje de su ingreso mensual1 para financiar a nuevos 
estudiantes que van pasando por la yeshivá.  
 

En muchos casos existen también donaciones de gente que no 
ha participado en la yeshivá, sin embargo desean colaborar con 
la institución.   

El personaje encargado del financiamiento de una yeshivá 
normal, es por lo general el Rosh Yeshivá (literalmente cabeza de 
la yeshivá), él es quien se preocupa de los pagos de los 
profesores y de designar métodos para recolectar fondos y 
cuotas.  
 
En cuanto a los demás aspectos de la gestión del proyecto, cabe 
destacar que una yeshivá normal funciona de la misma forma 
que un colegio o cualquier institución educacional, donde existe 
un secretario y un administrador, quienes se encargan de temas 
administrativos y de admisiones, y los profesores o rabinos 
reciben un sueldo de acuerdo a la cantidad de horas que 
enseñan semanalmente. 
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1. En la religión judía existe una obligación de entregar un porcentaje del 
ingreso mensual a actos de caridad o diversas instituciones. Este porcentaje 
es de un mínimo del 10% y un máximo del 20% del ingreso mensual. Cabe 
destacar que esta obligación sólo recae luego de cubrir los gastos mensuales.. 
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El desafío de desarrollar un espacio destinado a una minoría 
social, a pesar del carácter privado que tiene el proyecto, es algo 
que al final del día invita a la reflexión, ya que el espacio va 
cambiando de valor y de significado según la cultura a la que se 
responde, y a veces suele ser difícil salir del paradigma de lo que 
se entiende normalmente para ciertos espacios.  El arquitecto, al 
diseñar un proyecto, debe ser capaz de entrar en la mente del 
usuario y del cliente, y de entender su visión del espacio, ya que 
a veces puede ser que la concepción del espacio sea diferente.  
 
El proyecto de una yeshivá para la Comunidad Judía de Chile 
exige generar espacios que no son capaces de ser concebidos sin 
una comprensión real del trasfondo cultural de los clientes. 
Espacios como el Beit Midrash y la Mikve,  plantean experiencias 
mucho más allá del simple espacio envolvente, e incluso a veces 
quieren decir completamente lo contrario a la concepción que 
normalmente se tendría para ellos, como es el caso del Beit 
Midrash, donde lo que abunda es el sonido y el dinamismo, al 
contrario de una biblioteca común, donde se privilegia el silencio 
y la concentración privada.  
 
 Tal como se mencionó en el inicio del trabajo, al plantear el 
fundamento teórico, el judaísmo plantea una concepción del 
espacio como un elemento al servicio del hombre, donde lo que 
prima es la funcionalidad. Este concepto se intentó aplicar a lo  

largo del proyecto, privilegiando la experiencia del usuario en 
cada espacio, para que éste logre sacar el mayor provecho del 
proceso de aprendizaje  de su cultura, utilizando el edificio como 
un medio para lograrlo mejor. Sin duda lo podría lograr sin este, 
pero el rol del arquitecto es mejorar la relación que el usuario 
tiene con el espacio y potenciarla al máximo. 
 
Creo que la conclusión más importante es la de establecer que 
el rol del arquitecto, a la hora de generar un proyecto especifico, 
debe  ser la de un analizador de variables, de investigador de 
necesidades y de responder a las funcionalidades del proyecto, 
poniéndose en los zapatos del usuario, ya que a veces el espacio 
puede dar un giro completo a partir de la diferencia de culturas . 
Es importante no tan sólo enfocarse en los aspectos técnicos del 
proyecto, sino que también en los culturales, que al fin y al cabo 
terminarán definiendo todo lo demás. 
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¿Cómo definirías el espacio del estudio del Beit Midrash? 
  
Yo lo definiría como un espacio grande y ruidoso, pero a la vez 
acogedor. Es como un espacio envolvente, pero el ruido no 
molesta, sino que da fuerza, potencia la experiencia. 
  
¿Qué sentimiento se te viene a la mente al entrar al Beit 
Midrash por primera vez? 
  
Yo creo que el primer sentimiento es como de caos, un gran 
desorden que no se entiende, sobre todo al compararlo con una 
biblioteca normal. 
  
¿Qué factor del diseño de la yeshivá crees que potencia el 
espacio? 
  
Sin lugar a dudas creo que la altura es fundamental para 
provocar eso. Otro factor me parece que sería el orden de los 
asientos, que son varias filas y ordenan un poco el espacio. 
  
 

¿Cuál es el espacio más importante para ti, dentro de la 
yeshivá? 
  
Definitivamente el beit midrash (sala de estudios), porque es 
donde uno pasa la mayor parte del tiempo y es donde uno 
realiza las actividades principales por las cuales uno esta en la 
Yeshivá. En segundo lugar sería los dormitorios, porque es donde 
uno recarga energías del día, tiene que ser un lugar agradable. 
  
¿Qué cosa crees que se podría potencial o cambiar en una 
yeshivá, según lo que me dijiste anteriormente? 
  
Que hayan accesos y pasillos más ordenados y libres, para 
desplazarse con mayor facilidad dentro del beit midrash. Más 
baños accesibles.  
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¿Cómo definirías el espacio de estudio del Beit Midrash? 
  
Como un espacio diáfano, ensimismado, pero al mismo tiempo 
con una iluminación natural abundante pero indirecta.  
  
¿Qué sentimiento se te viene a la mente al entrar al Beit 
Midrash por primera vez? 
  
De curiosidad, es algo difícil de entender a primera vista, ya que 
es como una biblioteca pero con todo el mundo hablando fuerte 
y caminando de acá para allá. 
  
¿Cómo definirías el espacio de la Mikve? 
  
Como un espacio intimo, húmedo, oscuro. Con iluminación 
natural proveniente de arriba. Es como ir a una cueva. 
Idealmente debería ser un espacio privado, donde se pueda 
reflexionar. 
. 
  
 

¿Cuál es el espacio más importante para ti, dentro de la 
yeshivá? 
  
El beit midrash, porque es como el objetivo de todo el edificio, y 
todo gira en torno a el. Es ahí donde todo comienza y donde 
todo culmina.  
  
¿Qué cosa crees que se podría potencial o cambiar en una 
yeshivá, según lo que me dijiste anteriormente? 
  
Es importante la segregación de espacios en una yeshivá, ya que 
cada espacio en sí mismo tiene una función muy determinada. 
La yeshivá no es un lugar de paseo o sociabilidad, sino que de 
estudio, más parecido a una biblioteca 
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¿Me podría explicar un poco cómo se entiende el rol que juega 
el espacio dentro de la religión judía? 
  
Según tengo entendido, en la arquitectura se ve al espacio como 
algo que se diferencia del resto, como que existen diferencias 
entre los lugares propiamente tales. En el judaísmo creo que este 
concepto es un poco distinto, nosotros creemos que el espacio 
es igual siempre, ya que Dios lo creo todo de igual manera, y al 
hombre también. Es por esto que intrínsecamente no existen 
espacios más especiales que otros o más “elevados 
espiritualmente” que otros, ya que está en cada una de las 
personas en elevarlo a partir de su trabajo interno. Es por eso 
que si te fijas, muchas sinagogas o lugares de estudio son 
simplemente un cuarto normal, y es más, el único requisito para 
poder rezar es juntar a 10 personas, sin importar donde se esté. 
 
¿Esto significa que el espacio no aporta en nada al ser humano? 
 
No, claro que aporta, pero no es algo que viene del espacio, sino 
que de la persona misma. Lo que tiene que aportar el espacio es 
lo funcional. Obviamente hay que satisfacer las necesidades de la 
gente donde estén viviendo o estudiando. Por ejemplo, las 
sinagogas tienen que tener buena acústica, y buena iluminación, 
supongo que tú sabes más sobre eso. Pero todo esto es siempre 
una herramienta que ayude al hombre a conectarse él mismo 
con lo divino, con Dios, y consigo mismo. 
 

¿Qué pasa entonces con el Beit Hamikdash (Templo Sagrado de 
Jerusalén)?, acaso no se reza mirando hacia allá, y otras cosas 
que lo destacan más que otros lugares? 
 

Muy buena pregunta, es cierto, existe un concepto así, lo que 
pasa es que el ideal del mundo es  que no hayan lugares más 
santos que otros, pero debido al bajo nivel espiritual en que 
estamos, el hombre debe relacionarse con un lugar más que con 
otros, para lograr plasmar su espiritualidad en algo más tangible. 
Es por esto que Dios escogió un lugar en especial, uno nada más, 
para volcar esta necesidad del hombre. Sin embargo, esto es 
solamente debido a una carencia humana, ya que realmente no 
existen diferencias. Este es un concepto muy profundo y requiere 
mucho estudio.  
 

¿Entonces como debería ser un espacio para estudiar y rezar 
según el Judaísmo? 
 

Como mencioné antes, el espacio tiene que estar a la disposición 
del hombre, ser funcional. Tener buenos accesos, buena acústica 
e iluminación, etc. Pero por ejemplo, no pueden haber imágenes 
que desvíen la atención y confundan el fin al que se apunta. 
 
¿Y en cuanto a la mikve, como debería ser el espacio? 
 
Yo creo que algo que permita al hombre volcarse en sí mismo, 
como un espacio de reflexión y calidez. Me imagino una especie 
de cueva. 
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