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Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile

La noche de nuestra Patria
de estrellas acribillada
en cedazo a lo divino

está colando las almas.
Hierva así del esplendor

como una Escritura Santa.
¿Por qué será que dormimos

cuando ella áice palabras
que el Día se desconoce
y que sólo de ella bajan?

Tanto fervor tiene el cielo,
tanto ama, tanto regala,

que a veces yo quiero más
las noche que las mañanas.

Noche andina
(Gabriela Mistral, 1975)
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Fig 1. Vista hacia el Valle del Elqui , 
En la localidad de Montegrande vivió la poetisa ganadora del nobel de 
literatura Lucila Gogoy, conocida como Gabriela Mistral

Motivación 

El conocimiento y la información se encuentra en la 
plama de nuestra mano, pero a lo largo de las déca-
das en que la cantidad de información ha prolifera-
do, el interes por la información se esta perdiendo y 
lo relevante es como se expone. Es por esto funda-
mental explorar las posibilidades de compartir la 
información de manera que cautive, motive e inspire 
a quién se aproxima a espacios de difusión cultura-
les, así como los museos, centros culturales, galerías 
y los planetarios.
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Fig 2. Contaminación Lumínica Mundial
La contaminación lumínica en el hemisferio sur es menor al hemisferio 
norte, pero Chile además de conservar sus cielos oscuros  posee condi-
ciones climáticas idoneas para el desarrollo de la astronomía.
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El cielo en Chile es único, en el norte del país los 
cielos más despejados han permitido observar even-
tos astronómicos particulares de la historia de nues-
tra humanidad, acercandonos a comprender nuestro 
lugar en el planeta y en el universo. Somos hijos de 
las estrellas dijo la astrónoma y premio nacional de 
ciencias exactas María Teresa Ruiz González y de la 
misma forma José Maza en su libro de Somos Polvo 
de estrellas, explica como nuestro vínculo con el uni-
verso se encuentra incluso en la composición fisioló-
gica de cuerpo humano.

Chile esta en desarrollo para ser capital mundial de la 
astronomía, concentrando para el 2025 el 70% de la 
investigación astronómica del mundo, con observato-
rios al norte del país. El 51% de los cuales se concen-
tra en la región de Coquimbo, al interior del valle del 
Elqui, dadas sus particulares condiciones que permi-
ten obtener imágenes del espacio en un cielo libre de 
contaminación lumínica.

Coquimbo entonces se aproxima a ser un punto astro-
nómico de interés a nivel internacional, y cuanto más 
se aproxima al mundo, se aleja de la ciudadanía de 
la región, poniendo valor científico desvinculado a la 
realidad regional.

Es por esto que el proyecto de un Planetario es la in-
tención de converger el interés científico por el uni-
verso y vincularlo con la ciudadanía, abarcando ade-
más el entorno natural de la ciudad, comprendiendo 
así la relevancia de nuestro entorno, a través de paisa-
jes sensoriales, tanto naturales como estelares. 

En un contexto en que la información está en la palma 
de la mano la relevancia en cómo es expuesta para 
ser aprendida es fundamental. La experimentación 
del espacio de crear experiencias memorables. Por lo 
que el proyecto será una oportunidad de aproximar el 
aprendizaje científico de una manera didáctica.

Introducción

Fig 3. Imagen de la Vía Láctea en el Observatorio Cerro Tolo-
lo, Región de Coquimbo.

Primer observatorio en la región fundado en 1967, se encuen-
tra a 80 km de la ciudad de La Serena.
Es posible ver el corazón de la Vía Láctea con absoluta 
claridad en los cielos de Chile, el hemisferio norte no tiene la 
misma visión del cielo que el hemisferio sur del planeta, dando 
a énfasis a Chile como la ventana del universo.

* Nota: Para la correcta visualización del documento se sugiere 
mantener la vista en doble pagina o pliego.
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Astronomía

La Astronomía: historia, presente y futuro

La observación astronómica se remonta a milenios 
previos con énfasis en varias culturas, dejando ves-
tigios de la importancia del estudio de los astros, 
ejemplos de aquello son Stonehenge ¹, las pirámides 
de Egipto o incluso la pirámide de Chiche Itzá de-
mostrando como aspectos naturales de periodicidad 
generaban en las personas y la naturaleza cambios 
explicados en aquellas épocas como fuerza de los 
dioses. La naturaleza relacionada a el o los dioses es 
común en varias sino todas las culturas prehispánicas 
en Sudamérica, para los incas el dios del sol llamado 
Inti, en la cultura maya Kinich Ahau, en los aztecas 
Huitzilopochtli y en particular en Chile el cielo de los 
pueblos originarios explicado por los mapuches como 
el dios del sol Antu. El día y la noche, las estaciones, 
y la periodicidad de estos procesos permitió enten-
der y predecir ciertos eventos en la historia como los 
eclipses o equinoccios. Se atribuye entonces una uni-
dad de medida a estos procesos, el tiempo definido 
por días meses y años, un ejemplo es el reconocido 
calendario maya.

El conocimiento de las constelaciones y estrellas per-
mitió los viajes en barco a el continente americano, 
en aquel periodo predominaba aun la creencia de la 
teoría geocéntrica que significa que la tierra es el cen-
tro de todo en el universo, la observación astronómica 
llevó a avances tecnológicos relacionados como el as-
trolabio, los relojes astronómicos, para posteriormen-
te Galileo Galilei en 1609 desarrollar el telescopio 
fundamentando entonces la teoría heliocéntrica plan-
teada por Copérnico, que refiere al sol como el centro 
del universo, entonces el planeta tierra gira en torno 
al sol, expandiendo los conocimientos del universo 
conocido. Desde la confirmación de aquella teoría 
matemática se desprende a la astronomía como cien-
cia, y comienza su desarrollo científico, comenzando 
la astronomía moderna, en el renacimiento. Durante 
el siglo XVII se continuaron los descubrimientos en 
torno a los planetas cercanos como saturno y júpiter 
además de construirse el primer observatorio astro-
nómico en 1675 y el descubrimiento de las leyes que 
definen los movimientos de los astros por Newton, 
en el siglo XVIII se establecen las bases del sistema 
solar además de como determinar distancias, durante 
el siglo XIX se precisó la observación astronómica 
descubriendo objetos celestes además de las estrellas 
fijas, planetas y cometas, como nebulosas y el desa-
rrollo del dibujo de la Vía Láctea, durante el siglo XX 
los descubrimientos continuaron, con los cúmulos 
globulares y la revelación que significó la expansión 

del universo atado a la denominación del big bang 
como el inicio del universo. En la actualidad, el siglo 
XIX en la astronomía comprende las dimensiones del 
universo como millones de veces mayor a lo que era 
entendido en los siglos pasados, planteando el uni-
verso en expansión con miles de galaxias similares 
a la nuestra, entonces como la astronomía abarca la 
exploración de los nuevos cuerpos celestes y la tec-
nología ha permitido el ampliar el campo visible para 
el estudio de los astros
En este contexto la astronomía hoy presenta nuevos 
desafíos, planteando nuevas interrogantes, sabemos 
hoy los telescopios tradicionales o como los conocía 
Galilei son muy lejanos a lo que hoy se utiliza en los 
observatorios. La complejización en la observación 
de los astros, por la dificultad en la interpretación de 
lo que se obtiene por los telescopios, que son en la 
mayoría de los casos señales de radio que son toma-
das en un periodo de tiempo determinado, determi-
nado el movimiento a años luz, lo que ha permitido 
calcular distancias y cantidad de fenómenos astronó-
micos bastante interesantes, como son los cúmulos de 
estrellas, las nebulosas, galaxias, hoyos negros, entre 
otros.
Es decir, la mayoría de la astronomía hoy se investiga 
por medio de programas muy complejos para la de-
puración de la información siendo fundamental que 
los astrónomos, físicos y matemáticos, sean capaces 
de comprender y sintetizar la información otorgada 
por los telescopios. Además del trabajo en conjunto 
de observatorios de todo el mundo para lograr un en-
tendimiento más preciso del universo.
Es en este contexto donde nos situamos en la difu-
sión de las ciencias, la complejidad que ha tomado y 
tomará en las próximas décadas es totalmente ajeno 
a quién habita el territorio, lo que será un desafío a 
abordar en este proyecto.

Fig 4. Imagen de la Nebulosa Gabriela Mistral, obtenida por el Obser-
vatorio la Silla, Región de Coquimbo Chile..

¹En anexos se encuentran imágenes de civiliza-
ciones que consideraron en su arquitectura los 
conocimientos astronómicos
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La Percepción: El cuerpo y el entorno

La percepción es un fenómeno complejo, explicado 
por la neurología y psicología, en términos generales 
la percepción abarca dos principales miradas desde 
el usuario, se encuentra el cuerpo como el individuo 
que recibe los estímulos del medio, el entorno otor-
ga a su vez una serie de variables a considerar, que 
afectan a los aspectos sensoriales del individuo que 
experimenta el espacio.

El cuerpo como receptor de estímulos refiere princi-
palmente a lo entendido como los sistemas sensoria-
les (Gibson) concepto que determina como cada uno 
de los sentidos es mas complejo de lo que se entiende 
generalmente, Pallasmaa refiere al sentido del tacto 
como háptico, agregando aspectos como la tempera-
tura o el equilibrio a la sensibilidad sensorial del cuer-
po, lo visual, auditivo,el olfativo y lo gustativo.

Para abarcar cada uno de los estímulos sensoriales re-
lacionados con el entorno abarcando el entorno natural 
y artificial, que podría entenderse como la arquitectu-
ra en sus diversas áreas principalmente el área natural 
como la paisajística y el entorno artificial como la ar-
quitectura de proyecto, existen conceptos que apro-
ximan cada uno de los sentidos a la comprensión de 
nuestro entorno en su totalidad, entendiendo que cada 
uno de los aspectos de la experiencia sensorial son de 
carácter individual existen variados arquitectos que se 
han aproximado de manera sensorial a la arquitectura, 
expresándolo en diversos escritos, ejemplos de esto 
es Pallasmaa con su texto Ojos de la piel, otorgando 
una critica al énfasis de la visión y planteando como 
a la arquitectura le hace falta considerar elementos 
sensoriales hápticos(concepto relacionado al tacto),  
Peter Zumthor con el texto de Atmosferas, desde su 
experiencia personal abarca aspectos sensoriales re-
levantes que él considera al proyectar un espacio e 
inspirarse, o Bryan Lawson arquitecto y psicólogo en 
el libro El Lenguaje del espacio, abarca los aspectos 
psicológicos y neuronales que actual al momento de 
experimentar un espacio. Siendo arquitectos y autores 
reconocidos dentro de lo considerado reciente y tam-
bién psicólogos y filósofos han abarcado el tema de la 
percepción en sus respectivas áreas, es por esto que 
para sintetizar el entendimiento de la percepción de 
la obra de arquitectura abarcando aspectos espaciales 
mencionados en el destacado libro Experimentando 
la arquitectura, que abarca aspectos de escala y pro-
porción, el ritmo, las texturas, la luz del día, el color, y 
escuchar la arquitectura. Conceptos que se repiten en 
todos los textos anteriormente mencionados, dando 

mayor o menor énfasis a algunos de ellos.

Lo interesante de esta aproximación sensorial al en-
torno natural y artificial, es que incluso siendo históri-
camente disimiles apelan a un sentimiento común, la 
arquitectura debe retornar o enfatizara la inten-
ción de generar un sentimiento en quién habita. 

En esta área el entorno natural es fundamental, el de-
sarrollo del paisaje tiene un interés desde el jardín in-
glés, desde el desarrollo de las ciudades,

Dentro del libro espacio, tiempo y arquitectura de Si-
gfried Giedion se hace un barrido histórico de lo que 
ha significado el avance en la arquitectura y el vincu-
lo intrincico que ha tenido entre el arte y la ciencia, 
como por ejemplo el desarrollo de la perspectiva sig-
nifico una nueva mirada, no solo para el arte en imá-
genes sino que tambien para el arte de la arquitectura, 
en este aspecto el arte y ciencia deben según el autor 
continuar desarrollándose de manera conjunta.

Los estímulos recibidos diariamente por la tecnología 
e información que nos rodea en general es recibida 
por nuestro sentido visual , el predominio de lo visual 
por sobre el resto de los sentidos es , entendido como 
ocularcentrismo (Pallasmaa, 2006), el predominio vi-
sual puede abarcarse de diversas aristas, como desde 
la filosofía la conceptualización de la vista entrega 
significa ias espirituales profundos, pero desde la ar-
quitectura mencionar la visión como predominante es 
referirnos a la distancia que la vista determina respec-
to a los demás sentidos en otras palabras la vista nos 
separa del mundo.
Cuando se analiza un espacio desde el cuerpo es inevi-
table caer en nuestra visión como individuos dentro 
del espacio, finalmente es como nuestra sensibilidad 
como arquitectos nos permite apreciar del espacio lo 
determinante para posteriormente proyectar.

Conceptos como el sonido, la temperatura, materia-
lidad toman mayor relevancia a la hora de crear la 
atmosfera deseada. A partir de la arquitectura se apro-
ximan los estímulos sensoriales a nuestro cuerpo, esto 
ha sido investigado y explicado por Bryan Lawson 
en su libro el lenguaje del espacio, complejizando el 
estudio de los sentidos explicando como la percep-
ción es un proceso activo el cual integra no solo la 
estimulación de nuestros sentidos, sino que también 
como se lee y entiende el espacio, esto en profundi-
dad en términos anatómicos-sensoriales es la vincu-
lación de nuestro cerebro y terminaciones nerviosas 
a las extremidades de nuestro cuerpo, entendiendo 

Fig 5. Arte rupestre en Valle del Encanto.
Desarrollado por la cultura Molle, originaria de la región, el descubri-
miento arqueológico se ubica en Ovalle.

El cuerpo y su relación 
con el entorno
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además que las ojos, labios, oidos, boca y manos  son 
las regiones con mayor concentración de terminacio-
nes neuronales sensitivas, explicando además porque 
coloquialmente se definen los cinco sentidos, dejando 
de lado la totalidad del proceso perceptual, agregando 
además como científicos 

La arquitectura que proporciona un espacio tiene una 
intencionalidad espacial en relación con la necesidad 
y por lo tanto al uso que se le otorga, la arquitectu-
ra como un arte útil es fundamental para plantear un 
proyecto de arquitectura, y no caer en una forma o 
imagen vacía o inútil.
Entender precisamente nuestros sentidos y percepción 
espacial permite guiar un proyecto de arquitectura a 
una precisión en el planeamiento de una atmosfera.

No es casual que tanto como Lawson y Pallasma 
mencionen a la vista como un sentido que nos dis-
tancia de los elementos de nuestro entorno, ya que 
lawson refiere a como se sitúa la vista frente al resto 
de los sentidos y precisamente la vista es el sentido 
con una mayor percepción del estimulo distante, para 
ser seguido por la audición, el olfato, y finalmente el 
tacto y gusto.

El cuerpo y nuestra percepción es el medio para en-
tender nuestro mundo, el medio natural y artificial. 
Dentro del entorno artificial que nos situamos, es de-
cir las ciudades han tomado un carácter funcionalis-
ta para optimizar procesos y otorgar una mayor ve-
locidad a nuestra propia vida, actualmente la mayor 
parte de personas en el mundo se sitúan en espacios 
urbanos, por la cantidad de servicios que se otorgan 
en las ciudades, en olvido del entorno natural. Dentro 
del desarrollo de las ciudades la relevancia a los espa-
cios naturales ha ido en desmedro por la importancia 
que se le ha dado a la producción y usufructo de los 
terrenos de la ciudad, a partir del suelo como bien de 
consumo los espacios de parques urbanos son limita-
dos  y justamente con los espacios naturales los que 
permiten una libertad en términos sensoriales, el mis-
mo paisajista Gilles Clement menciona en su charla 
de Workshop como en un paisaje natural es imposible 
diferenciar sentidos, a partir de aquello, los parques 
urbanos dentro de las ciudades poseen la misma in-
tencionalidad un respiro del caos urbano para aden-
trarnos en espacios que aíslan el sonido, nos permiten 
olfatear las nuevas flores e interactuar con nuestras o 
las mascotas de quien pasee por el lugar.

Los parques urbanos son relevantes tanto dentro del 
aspecto sensorial, como también el área medio am-

biental, como también estos espacios proporcionan 
oxígeno a las actuales urbes contaminadas, Gilles 
Clement en su texto el tercer paisaje hace referencia a 
un concepto fundamental, el jardín planetario, como 
cada uno de los espacios naturales tiene una conexión 
tanto entre ellos como también de manera planetaria. 
En este aspecto también se abarca la critica a la glo-
balización de las especies vegetales, como vegetación 
traída de Europa, Asia, India, es situada en países 
como Chile, deteriorando la flora y fauna local, cosa 
que va en perjuicio de nuestra propia diversidad local 
y regional. Agrega además la relevancia a los espacios 
intersticiales o sin función como una riqueza para el 
territorio, ya que otorgan la libertad de restablecer los 
procesos locales.

El cuerpo no es solo una forma de sentir el espacio, 
sino que también medimos con él, se definen enton-
ces distancias que determinen nuestra relación con los 
objetos dentro del espacio y las dimensiones de la ar-
quitectura, estas dimensiones definen la forma en que 
nos relacionamos con nuestro entorno.
El cuerpo como unidad de medida para relacionar-
nos con nuestro entorno se ha definido de una manera 
más funcional, en más especificidad, por lo que los 
lugares en los que aislarnos dentro de la ciudad son 
escasos, estamos sumidos en contaminación de rui-
do, ambiental y lumínica, limitando la posibilidad de 
experimentar el espacio de una manera no productiva 
y utilitaria, existen entonces lugares en que se con-
dicionan para aislarnos del ajetreo de la vida urbana 
y trasladarlos a nuevas sensaciones por medio de un 
panorama cambiante, dentro de esto los espacios de 
difusión cultural son fundamentales, los museos, tea-
tros, galerías, el cine, estos son espacios condiciona-
dos para el entretenimiento y aprendizaje en algunos 
casos, estos espacios son fundamentales con mayor 
énfasis en las ciudades metropolitanas y urbes con 
gran cantidad de personas, estos espacios condiciona-
dos para la experiencia espacial con fines educativos 
o fines de generar una postura más crítica al habitar 
humano. Las tipologías arquitectónicas de museos en 
particular tienen a ser más flexibles espacialmente, 
para permitir situar con libertad la obra a exponer.

La arquitectura entonces además de situar el espacio 
como funcional y útil debe plantear atmosferas a ex-
perimentar, situando al cuerpo como centro de aque-
llas decisiones, desde la sensibilidad de la experiencia 
espacial.

A partir de la particularidad de los espacios genera-
dos para la sensibilidad individual y colectiva toma 

relevancia el programa del planetario, esta tipología 
arquitectónica nace de la necesidad de difundir los 
conocimientos astronómicos a principios de la déca-
da del siglo XX. 
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Astronomía en Chile

“La inversión en ciencia y educación del país sigue 
siendo muy baja. Estamos en una época en la que 
los cambios suceden a una velocidad creciente. Si no 
desarrollamos la capacidad de reacción necesaria, 
volveremos al modelo en el que dejaremos pasar las 
oportunidades que el mundo nos pone por delante.” 
(Clocchiatti, 2019)
La astronomía Chile es fundamental, la cantidad de 
observatorios situados a lo largo del país representan 
el 51% de la observación astronómica mundial, esto se 
debe a la diversidad de condiciones geográficas, sien-
do particularmente característico el norte de Chile, 
iniciando el recorrido desde la región de coquimbo a 
Atacama y Antofagasta.

En 1903 fue la primera expedición realizada en chile 
luego en 1949, pero no fue hasta la década del 60 en 
la que chile se situó con un crecimiento notable en 
materia de instalación de observatorios Roble (1965), 
Tololo (1967), La Silla (1969), Las Campanas (1971), 
Paranal (1998), Gemini (2000) y ALMA (2011),  ade-
más de ir en aumento y haber proyectos en construc-
ción. Una de las características particulares de chile es 
que las instituciones europeas y en general del hemis-
ferio norte tienen interés de abarcar estudios desde el 
hemisferio sur, el cual presenta una mejor visualiza-
ción de fenómenos como la nube de magallanes y la 
via láctea (Vanzi, 2019), es por esto que chile además 
de poseer altas montañas y cielos despejados presenta 
una ventana al universo que no se ve desde todo el 
mundo. 
Chile entonces presenta las características ideales para 
presentarse como el centro de observación astronó-
mica en el hemisferio sur, pero la inversión tanto en 
el area de tecnología y difusión no acompañan a este 
crecimiento en la investigación, un punto fundamen-
tal para comprender la relevacia de chile en el escena-
rio internacional es que las inversiones extranjeras en 
astronomía están permitidas, en forma de instalación 
de observatorios, y el beneficio de estas instalaciones 
es que para la totalidad del tiempo de investigación de 
los observatorios un 10% es otorgado para que inves-
tigadores chilenos utilicen las instaciones, por lo que 
se hace relevante abarcar un capital humano que se 
interese en las investigaciones astronómicas, en Chi-
le además el crecimiento del estudio de la astronomía 
como carrera universitaria ha ido en aumento, tanto 
la universidad católica como la universidad de chile 
implementaron en la década de los 90 la carrera en 
sus instituciones y hace algunos años en el 2007 esta 
carrera se encuentra en la universidad de la serena.

Actividades ejemplares en divulgación de ciencias y 
astronomía se encuentra el planetario Chile, el MIM 
y Cata(Universidad de Chile/Cerro Calán, la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile y la Universidad 
de Concepción)Actividades principales centradas en 
Santiago y en algunos casos concepción dejando a el 
norte de chile carente de difusión astronómica (Ara-
cena,M et. al., 2016)

La Región de Coquimbo 
La cuarta región concentra el 40% de los observato-
rios del país, la gran parte de estos observatorios se 
sitúan al interior de la región, en lejanía de los centros 
urbanos por la contaminación lumínica de la ciudad 
de la serena y coquimbo.
La región presenta un interés creciente en el área de 
astronomía y astroturismo, el astroturismo en chi-
le y en particular en la región de coquimbo presen-
ta desafíos relacionados con la difusión de las ofertas 
astronómicas ya que en la mayoría de los casos son 
observatorios turísticos que no tienen comunicación 
entre si, porlo que las ofertas son similares y no se di-
ferencian entre ellas (CORFO, 2016) Esto es relevante 
porque además de no haber difusión cientiica en la re-
gión no hay una difusión turística particular que guie 
las rutas para las distintas ofertas astronómicas.
Un factor relevante a mencionar es como los observa-
torios turísticos de la región no están a alcance de las 
personas de la región, ya que para observar las estre-
llas debe plantearse alojamiento para quien visita el 
lugar, y los valores no necesariamente son asequibles 
para la mayoría de la población, limitando la posibi-
lidad de conocer las estrellas a las propias personas 
habitantes del territorio.
La aproximación de la astronomía a las personas de la 
región ha sido llevada a cabo por la universidad de la 
Serena que anterior a la pandemia utilizaba un plane-
tario móvil financiado por conicyt como incentivo a la 
observación astronómica, las dimensiones eran limi-
tadas, por lo que era una propuesta que solucionaba la 
problemática de la difusión, pero por las restricciones 
espaciales la misma universidad tenia planes de crear 
el proyecto planetario en una de las sedes en el sector 
de las compañías (Guajardo, 2019), pero a raíz de la 
pandemia estos fondos fueron redistribuidos para dar 
solución a las problemáticas más inmediatas. Agre-
gado a esto el Banco Interamericano de desarrollo 
planteo dentro de uno de los puntos para el desarrollo 
de la cultura de la región, el planetario regional, para 
incentivar el desarrollo característico de la región co-
nocida como región estrella. (Banco Interamericano 
del Desarrollo, 2017).
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¿cCómo nos situamos en el parque?

Fig 7. Parque Forestal 
Cuando nos situamos en un parque existe libertad de aproximarnos a lo natural, sintiendo 
la temperatura, textura, la luz, entre otros estimulos, despertando nuestros sentidos. Los 
parques urbanos permiten y situan encuentros e interacciones. Fig. 10 Plaza Ñuñoa

El paseo es común en los parques y plazas, los animales y las perso-
nas se situan en un lugar de encuentro.

Fig. 8. Av. Nueva Providencia
Las personas se situan frente al sol de invierno, el calor por la luz del 
sol les entrega temperatura.

Fig. 11 Domingo por la tarde en la isla de La Grande
De la misma manera se situa en el año 1884, animales, personas de 
todas las edades, formas y colores encuentran relevante asistir a un 
parque urbano

Fig. 9. Gente al sol
De la misma manera esta escena es retratada en 1960, la tempratura 
de la luz del sol es relevante incluso biológicamente.
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Fig. 11 Parque Fray Jorge, Región de Coquimbo. 
Primera zona Starlight de Chile, es un punto fundamental para la conservación de 
cielos oscuros del mundo. Además de ser declarado por la Unesco como Reserva 
Mundial de la Biosfera.

Paisaje Natural
Como se mencionaba en el marco conceptual la ma-
nera de situarnos en los espacios naturales es distinta 
que, en los entornos urbanos, permitiendo la estimu-
lación sensorial en mayores dimensiones, considerar 
al entorno natural como relevante dentro de la ciudad 
es fundamental.
La región de coquimbo geográficamente es caracte-
rizada por su larga costa siendo atractivo turístico, 
además de poseer una serie de cuencas y humedales 
en el cual destacan dos, el humedal del río Elqui y el 
Culebrón (Aracena,M et. al., 2016)
La ciudad de la serena la segunda ciudad fundada en 
el país es la capital de la región, y posee la zona típica 
más grande de chile, siendo un gran punto turístico, 
con buena conectividad a nivel interregional. La ciu-
dad de la serena destaca por ser un punto neurálgico 
del desarrollo cultural, que concentra colegios, uni-
versidades y los principales museos, como el museo 
arqueológico y de historia regional. Destaca además 
por su desarrollo urbano planteado en el plan Sere-
na, plan que se conoce por ser un intento de descen-
tralización incentivado por el expresidente Gabriel 
González Videla. El Plan Serena abarca aspectos de 
conexiones interregionales, y planteando los princi-
pales parques urbanos, el parque Pedro de Valdivia y 
el Parque Coll (Gonzalez, 1975)
Parques que hasta el día de hoy tienen un gran rol 
identitario en la región y en particular el parque pe-
dro de valdivia limita el centro histórico con la ruta 
5,carretera que es la conexión principal con el resto de 
las regiones del país, lugar que además se encuentra 
con cercanía con el terminal de buses 
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Necesidad y Problema
Relevancia de la astronomía en Chile

Dentro de la investigación en torno a la astronomía 
en Chile, se centra en la relevancia a nivel mundial 
respecto a la cantidad de observatorios científicos y 
astronómicos, que para el 2025 se plantea concentrar 
el 70% de la oferta astronómica Mundial. 

Los Observatorios en Chile se sitúan mayoritaria-
mente en el norte del país, con una gran cantidad de 
observatorios turísticos, pero la oferta turística se en-
cuentra muy atrás respecto a otras capitales mundia-
les del astroturismo, aún existen brechas en torno al 
desarrollo del astroturismo en Chile, entre las cuales 
se mencionan la similitud entre las ofertas de los ob-
servatorios turísticos, es decir una falta de especifica-
ción en el usuario que asistirá al observatorio, muchas 
veces no considerando a personas de capacidad redu-
cida, además de no aprovechar la riqueza en el entor-
no que se sitúan, como el medio natural y el medio 
cultural. (CORFO, 2016)

En este contexto destaca la Región de Coquimbo ya 
que actualmente se sitúa con el 51% del total de obser-
vatorios presentes en Chile, la mayoría se encuentran 
en bastante lejanía de las ciudades con mayor pobla-
ción, Coquimbo y La Serena, en su mayoría se sitúa 
al interior, cercanos al Valle del Elqui en la topografía 
propia de la precordillera, alcanzan las alturas sufi-
cientes para alcanzar mejores imágenes del universo.
Estas distancias que según la fig. 12 demoran en auto 
privado mínimo 38 min en acercarse a alguno de los 
observatorios, en otros la demora es mínimo dos ho-
ras, es por esto que la lejanía de estos espacios de ob-
servación astronómica limita el acceso a la mayoría 
de la población y especialmente a la población más 
joven, quienes requieren mas estímulo para obtener 
mayores aprendizajes, en este caso en torno a la cien-
cia.

Un hito relevante en la región fue el eclipse solar el 
2 de julio del año 2019, donde se estima que más de 
200mil personas se dirigieron a la región para asis-
tir a este evento (Castellón, 2019), en ese entonces 
el connotado astrónomo José maza realizó una charla 
en torno a las ciencias astronómicas reuniendo a al-
rededor de 10mil personas, siendo la charla de cien-
cias más grande del mundo actualmente esperando 
el World Guinness Record (Soto, 2019). La Región 
de Coquimbo sitúa entonces un panorama propicio 
para la observación astronómica turística y científica 
de carácter internacional siendo ausente un ente que 

Planetarios y museos:

“Crear nuevas audiencias, mediante activida-
des de educación/divulgación entre estudian-
tes, de todos los niveles, desarrollando para 
ello oferta especializada; y entre público ge-
neral nacional e internacional.” 

Hoja de Ruta para el astroturismo en Chile 2016-2025
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IV Región de Coquimbo

Fig 13. Plano Regional Coquimbo

guíe y difunda de manera presencial eventos de este 
carácter, dirigiendo además el turismo nacional e in-
ternacional hacia el resto de la región desde la serena, 
Capital regional, y seguir rutas como la ruta de las 
estrellas.

En el plano se muestran los observatorios situados en 
la región y su tiempo de demora en automóvil desde 
el centro de la ciudad de la Serena, dando énfasis que 
no es un recorrido cotidiano y requiere información 
que podría ser otorgada en un centro turístico, además 
de que no todos quienes quisieran asistir a la observa-
ción astronómica poseen auto particular o el incentivo 
suficiente para costear un recorrido de carácter noc-
turno a los observatorios.

Agregando además en el plano se muestran los sitios 
relevantes, destacando el parque Fray Jorge por ser 
el único sitio de protección de cielos oscuros en el 
país obteniendo la certificación Starlight, la cual es un 
organismo internacional sin fines de lucro que aboga 
por el mantenimiento de los cielos oscuros de patri-
monio mundial.

La relevancia en la astronomía en Chile y el mundo 
ha ido en crecimiento el ultimo par de décadas, las 
universidades de Chile han agregado la carrera de as-
tronomía en sus mallas de contenido universitarias, 
generando no solo consumidores de información, 
sino que también generadores de conocimientos en 
torno a la astronomía, ya que es gracias al avance de 
las ciencias que los fenómenos estelares son capaces 
de predecirse y verse en vivo. Destacando entonces 
la posibilidad de un círculo virtuoso donde quienes 
poseen el conocimiento sean capaces de transmitirlo 
y exista un lugar físico regional para aquello.

Es entonces necesario aproximar el conocimiento de 
fenómenos cotidianos y no tan cotidianos a las per-
sonas que habitan los territorios de la cuarta región 
consolidando una imagen regional e internacional re-
conocida como la Región Estrella.
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Fig 14. Eclipse Solar 2 de julio 2019 desde el Observatorio la Silla
En la Región de Coquimbo la visibilidad del evento fué un 100%, La región se situó 
como un punto de encuentro para muchas personas que viajaron de otras regiónes 
para avistar el evento.Demostrando que los eventos astronómicos predecidos por 
la ciencia emocionan y movilizan a las personas.
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Conurbación La Serena-Coquimbo

Zonas Urbanas Relevan-
tes
a. Las Compañias
b.La Antena
c y d. Conurbación La 
Serena Coquimbo

Hitos Naturales Relevantes
I.Río Punta Teatinos
II. Río Elqui
III. Parque Coll
IV. Quebrada Peñuelas
V. Humedal El Culebrón

Zonas Históricas
A. Centro Histórico La 
Serena
B. Centro Histórico Co-
quimbo

Vías Interregionales
1.Carretera Ruta 41
2.Aeropuerto La Florida
3.Carretera Ruta 43
4.Carretera Ruta 5

Fig. 13. Conurbación La Serena-Coquimbo

La Conurbación La Serena-Coquimbo

La Serena y Coquimbo es la población urbana con ma-
yor concentración de habitantes en la región con una 
población de 448.784 habitantes (INE, 2017) y es la 
cuarta aglomeración urbana más grande del país. Esta 
realidad ha sido propiciada a sus condiciones geográ-
ficas y económicas por ciertos factores clave, princi-
palmente en relacion a sus condiciones geográficas y 
económicas, entre las que destacan su ubicación en el 
país y su rol como polo de servicios. Por ello, se han 
generado dinámicas de crecimiento por encima de los 
promedios nacionales (Banco Interamericano del De-
sarrollo, 2017)

Passiflora

LitrePalma Chilena

Añañuca

Biodiversidad propia de la zona
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Capital Regional: La Serena

La ciudad de La Serena es la segunda fundada en el 
país en 1541 despues de Santiago, posee entonces la 
Zona Típica más grande de Chile.

La capital de la región de Coquimbo, La Serena situa 
su auge a partir de la planificación urbana impulsada 
por el ex presidente Gabriel Gonzalez Videla, conoci-
do como el “Plan Serena” (Hidalgo, 2009) En este plan 
se situaron gran cantidad de hitos urbanos que otor-
garon a la ciudad de espacios públicos, edificaciones 
educativas y culturales, ademas de generar las princi-
pales vías de conexión de la ciudad.

A partir de la planificación urbana de aquellos años 
nos situamos en el hoy con un aumento demográfico 
y la aparición de nuevos centros comerciales masivos, 
pero los lugare de difusión cultural no hay aumentado.
Existen proyectos en carpeta, pero no se han llevado 
a cabo principalmente por la falta de interes por parte 
del municipio, ejemplo de esto es el teatro regional, el 
cual en 2012 se convoco a licitación pero hasta el día 
de hoy no se ha construido.

Por lo que en este escenario se vuelve necesario otor-
gar espacios de cultura para la región. Dentro de este 
contexto se situa el planteamiento del Planetario Re-
gional, propuesta planteada a partir de estudios rea-
lizados por el Banco Interamericano del Desarrollo, 
planteando el proyecto como un catalizador de turis-
mo y difusion astronomica de la región y el país.

Localización

El proyecto de un planetario es un edificio para la di-
fusión de la astronomia con un fuerte caracter público 
de importancia regional e internacional,  por lo que 
el lugar para situarlo debe tener una conexión con las 
vías principales. 
En el plano se sitúa el terreno del proyecto en cone-
xión con la Ruta 5, carretera principal que recorre 
todo Chile, además en cercania del terminal de buses 
de la ciudad (a.) , y los terminales de micros y colec-
tivos que se aproximan al centro de la ciudad, por lo 
que el terreno se encuentra en un sitio neuralgico.
En plano ademas de destacarse las vías de conexion 
principales se recalcan los sitios de parques o areas 
verdes relevantes de la ciudad, el Parque Col y el par-
que Pedro de Valdivia han sido fundamentales histó-
ricamente y también siendo relevantes hoy como los 
parques más grandes de la ciudad.
El Parque Pedro de Valdivia limita a metros con el Río 

Áreas Naturales 
1. Río Elqui +  Humedal Río Equí
3. Parque Pedro de Valdivia 
3.Plaza de Armas
4.Parque Japonés
5. Avenida Francisco de Aguirre
6. Parque Coll
7. Borde Costero

Vías Principales
I Carretera Ruta 5/Puente Fiscal
II Antiguo Puente Fiscal
III Línea del Ferrocaril
IV Ruta 41 

Zonas Urbanas 
A. Las Compañias
B. Zona Histórica

Transporte
a. Terminal de Buses de la Serena
b. Paradero de Micros y colectivos

     Lugar de Proyecto

Fig. 15 Plano Áreas relevantesElqui mas no existe conexión alguna con el río, el Lu-
gar de proyecto se situa al límite el Parque Pedro de 
Valdivia en conexión con el borde río.

El río es actuamente un límite entre zonas urbanas 
con gran cantidad de personas la zona de las Compa-
ñias concentra el 40% de la población de la Serena, y 
la zona del centro histórico concentra gran cantidad 
de servicios. El proyecto tiene el potencial de situarse 
como parte de una sutura urbana al territorio. *



    
    30

    
    31

Fig 16. Vista del Río Elqui desde lejos en el terreno a intervenir.

Fig. 17. Plano esquematico cercano al terreno
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Caracterización del Terreno

El terreno se sitúa en un sitio eriazo entre el río Elqui 
y el Parque Pedro de Valdivia.
El Parque administrativamente pertenece a la Muni-
cipalidad, la cual tiene interés en un proyecto de esta 
envergadura, el terreno eriazo que actualmente se uti-
liza como estacionamiento ocasionalmente, según Ri-
chard Campusano administrador del parque pertene-
ce al Ministerio de Obras Públicas, el edificio de esta 
institución se encuentra frente al terreno, pero carece 
de funcionalidad, ya que el MOP utiliza el espacio que 
se dirige hacia el río como estacionamiento.
En el sitio según el Plan Regulador Comunal autoriza 
edificaciones relacionadas con la difusión de cultura 
y ciencia.
En los anexos se especifican lo permitido en la edifi-
cación, la mayor restricción del terreno es la presencia 
de la línea férrea, que no permite edificaciones en una 
línea paralela a 20 metros de distancia, por peligros 
propios del tránsito del ferrocarril.

Lugares relevantes del terreno y sus características
La línea férrea del Romeral, operada por la compa-
ñía minera del pacifico, actualmente transporta hierro 
desde el yacimiento de El Romeral(norte de la región) 
hasta el puerto de Guayacán(Sector puerto de Co-
quimbo), por lo que su utilización sigue activa.

Parque Pedro de Valdivia
El parque se sitúa al límite del centro histórico de la 
serena, concentrando actividades diversas de esparci-
miento, aprendizaje y entretención, actualmente pre-
senta un sendero nativo con flora propia de la región, 
un zoológico con diversos animales tanto terrestres 
como las cabras, ovejas, guanacos y llamas, además 
de aves como cóndores, pavo real, entre otros, en el 
parque se realizan actividades como las prácticas de 
clubes deportivos o eventos públicos, justamente en 
el  límite con el terreno eriazo su función principal es 
para eventos organizados y/o autorizados por la mu-
nicipalidad de La Serena.

Río Elqui 
El río Elqui es uno de los cauces de agua más rele-
vantes de la zona ya que se sitúa como un espacio de 
diversidad de especies vegetales, agregando además el 
humedal que se encuentra con mayor cercanía al mar.

Feria de las Pulgas
La feria se sitúa en la calle que limita el parque y el 
terreno eriazo, aquel terreno en los fines de semanas 
se utiliza como estacionamiento, la feria del sector es 
parte de la identidad del lugar, ya que se realiza hace 

más de diez años.

El terreno se sitúa como una gran oportunidad para 
darle relevancia a los aspectos naturales de la región, 
el parque como condición de limite,  ya que es el cam-
bio de nivel entre el centro histórico y el resto de la 
ciudad, situándonos más profundamente en el medio 
natural
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Fig. 18. Feria de las Pulgas del Parque Pedro de Valdivia
Lleva más de diez años estando los días sabado y domingo entre 8am a 3pm, 
siendo un hito para los habitantes del sector. Luego de cerrar a causa de la 
pandemia ha abierto como regularmente.
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Línea Férrea Río Elqui

Parque Pedro de Valdivia

Lugar de intervención

MOP Ruta 5Parque Pedro de Valdivia

Fig. 19. Parque Pedro de Valdivia en el limite norte, colindando con el terreno de tierra.

Fig. 20. Terreno límite al borde del Río Elqui
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Fig  22 Planetario Jena, Una de las funciones en el planetario, se destaca su popularidad.

Fig. 21 La esfera de Atwood 1914, primera aproximación cer-
cana a los planetarios actuales.

Planetarios 
Aproximación a la visualización del cielo

“Desde el punto de vista de la ingeniería, los domos 
geodésicos son demasiado complejos para ser popu-
lares en la Tierra, pero en el espacio, donde hay que
tener en cuenta cada libra de su carga útil, su com-
plejidad de ingeniería es un pequeño precio a pagar 
por sus huellas increíblemente eficientes.” (Huen-
chuman, 2019)

Antes del primer planetario construido, anterior a la 
tecnología que permite proyectar el cielo, es creada 
la esfera de Atwood en Chicago en 1914 , consiste en 
una esfera con 692 agujeros que permiten replicar el 
cielo nocturno visto de aquella ciudad.

Actualmente los planetarios permiten no solo visuali-
zar el cielo visible sino que también aproximarnos aún 
más de lo que verían nuestros ojos al mirar el cielo. 
Cuando el primer planetario con la tecnología Zeiss 
fue creado en 1924, el Planetario Jena en Múnich se 
convirtió en un espectáculo, de hecho los planetarios 
nacieron con el nombre de “teatro de las estrellas” 
(Kukula, 2018) la ciencia se convierte en una expe-
riencia que no se puede replicar en otros contextos.
La cúpula inmersiva que replica a la cúpula celeste 
permite situarnos en cualquier hemisferio, en cual-
quier momento y ver proceso que tardarían meses o 
años se pueden visualizar en segundos, permitiendo 
una basta explicación y desarrollo del entendimiento 
de los cielos y nuestro entorno, el planetario cuando 
se comenzó a popularizar tenia principalmente un 
fin, compartir el conocimiento científico descubierto 
y que llegara a las masas, incluso en el contexto Es-
tadounidense los planetarios comenzaron a tomar la 
estética de las películas de ciencia ficción para hacerlo 
cada vez más atractivos para el público.  A lo largo de 

los años varios países han construido Planetarios, al 
igual que en Chile.
La obsolescencia de los planetarios es una pregunta 
recurrente, los planetarios hoy son distintos a los del 
pasado, variando en tamaño y en actividades, la co-
munidad científica en el impulso de los planetarios 
es fundamental ya que, si no nos encontraríamos con 
una cúpula vacía, la ciencia y los descubrimientos 
asociados no se agotan sino todo lo contrario tienden 
a aumentar. El universo se expande y las interrogan-
tes aumentan cada vez que se descubre más sobre la 
astronomía, las interrogantes no se agotan por lo tan-
to el incentivo es a que esas interrogantes lleguen a la 
mayor cantidad de personas posible, porque en térmi-
nos científicos, siempre hay algo nuevo que descubrir. 

Fig 23 Dispositivo Zeiss, permite la proyección del cielo al 
interior de la cúpula del planetario.

Fig 24. Planimetria, Planta y corte de Planetario Jena,
Imagen de la construcción de la cupula geodésica.
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Planetarios
Emplazamiento
El lugar donde se sitúan en general los 
planetarios es donde exista un fácil acceso 
a las instalaciones, por la gran cantidad de 
gente que acude a estos espectáculos.

Utilización de los Planetarios
A partir del amplio espacio generado por 
la cúpula, el fin principal de un planetario 
refiere a la visualización de los astros, a 
través de la proyeccción por el instrumen-
to conocido del mismo nombre: planeta-
rio Zeiss, existiendo diversos modelos, 
este instrumento esta situado al centro de 
la sala el cual puede trasladarse a una 
habitación especial cuando no se utilice o 
en algunos casos se hunde en el suelo para 
guardarse.
El espacio de la sala puede ser utilizado 
para conferencias con proyecciones ya 
que la cúpula funciona como una gran 
pantalla.
Otro de los usos para estos espacios es 
funciones cinematográficas o también 
utilizarse para concierto por la aislación 
acústica.

Programa Planetario
El programa planetario es parte de la tipo-
logía de espacios para espectáculos, por lo 
que contiene lo referido a edificaciones 
públicas con gran cantidad de personas, 
como boletería, guardarropía, vestíbulo o 
sala de espera, baños y la gran sala de 
planetario, la cual puede ser utilizada para 
otras ocupaciones cuando se guarda el 
instrumento expositivo, puede poseer 
entonces, habitaciones para artistas, 
cabina cinematografica. Agregando ofici-
nas administrativas, locales de calefac-
ción  y ventilación.
Algunos Planetarios agregan museos, 
biblioteca o salas de lectura.

Cúpula
La cúpula del planetario se entiende en 
dos capas, la cupula interior y la exterior, 
la interior sostiene la pantalla de proyec-
ción y la exterior abarca solución a aisla-
miento acustico y termico, ademas al ser 
independiente estructuralmente la forma 

Locutorio

Sala de 
Climatiza-
ción

Taller 
de ArteTaller de 

Fotografía

Ascensor 
Hidráulico

Cúpula exterior

Planetario Zeiss

Corte Transversal Planetario Chile, Santiago Chile.

Elaboración propia a partir de planos del Planetario Chile, 
Información de planetarios basada en  Azcunaga, 1932

Cúpula Interior doble

que  posea puede adecuarse a las decisiones arquitecto-
nicas estéticas.

Sala Planetario
La cúpula de la Sala Planetario,  debe tener la forma de 
una semi esfera para así asimilar una bóveda celeste, 

cuando el primer planetario (planetario Jena en Munich, 
Alemania) se llevo a cabo se hicieron una serie de prue-
bas y se definió que la distancia óptima entre la pantalla y 
el espectador eran 8 metros para la sensación de estar 
viendo el verdadero cielo de estrellas fijas.

Aislamiento
El acceso a la sala planetario debe ser a 
través de puertas dobles, para evitar que la 
luz penetre durante la función e incomode 
a los espectadores.

Buena Acústica
La acústica en un espacio esférico es un 
desafío ya que el sonido se refleja en la 
superficie rígida de la cúpula, es por esto 
que se utiliza la doble cúpula ya que entre 
ambas se sitúan elementos de acero que 
dispersan el sonido. Ademas de utilizar la 
cúpula con una capa de tela, generando un 
90% de contención del sonido.

Modo de disponer asientos
Los asientos deben ser cómodos para 
volverse en 90° y observar la proyección 
del cielo, en la forma más tradicional para 
situar los asientos es al rededor del 
proyector de forma concéntrica, esta 
distribución no es siempre apta para los 
diversos usos de la sala por lo que en 
algunas ocaciones se situan en los asien-
tos  de forna que: “En la mitad Norte de la 
sala los asuntos se colocan en filas parale-
las a la dirección Este-Oeste, de mudo
que los espectadores miren al Sur durante 
la representación del cielo de una latitud 
boreal. En la parte Sur los asientos se 
disponen paralelos a la dirección Norte-
Sur, de modo que los situados al Este 
miran hacia el Oeste, y los situados al 
Oeste miran al Este. Esta disposición
tiene la ventaja de que se mira cómoda-
mente hacia el Sur, dirección principal en 
que se efectúan los movimientos del Sol, 
la Luna y los planetas.”(Azcunaga, 1932)

Iluminación 
La iluminación  de la sala planetario debe 
considerar luz indirecta, oculta para el 
espectador y debe considerar la graduali-
dad de la iluminación para acostumbrar al 
visitante a la oscuridad.

Calefacción y Ventilación
Los ductos de ventilación y calefacción 
pueden estar vinculados, la ventilación es 
relevante al dejarla aislada del espectacu-
lo para evitar ruidos molestos durante la 
función.
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El proyecto Planetario Regional se situa en una re-
gión con mucho interes en la difusión de la astrono-
mía, entendiendo su relevancia a nivel pais e interna-
cionalmente.
Por lo que como proyecto se cuenta con el apoyo de 
la municipalidad, y el financiamiento podria signifcar 
un aporte del Gobierno junto a oganismos internacio-
nales

Tanto el estado de Chile como la Organización Euro-
pea para la Investigación Astronómica en el Hemis-
ferio Austral (ESO) tiene compromisos de fomentar 
la astronomía en el país desde 1996 (Vanzi, 2019), 
aportando con tecnologías y proyectos de difusión de 
las ciencias en el territorio chileno.
El proyecto con vinculo entre las universidades de la 
región más el conicyt pueden abarcar aspectos rele-
vantes del proyecto. Junto con el gobierno regional 
siendo un beneficio para el país, la región la educa-
ción y la ciencia.

El caso del planetario Chile ubicado en Santiago po-
see un financiamiento a partir de una fundación crea-
da para el mantenimiento del Planetario, en este caso 
podria ser similar o un funcionamiento a través de las 
universidades Universidad de La Serena y Universi-
dad Catolica del Norte en conjunto con Conicyt.

En el caso del planetario movil, iniciativa presente 
antes de la pandemia y el cierre de colegios, funcio-
naba con una asociación entre la Universidad de La 
Serena y Conicyt. Este proyecto podria tener un fi-
nanciamiento similar agregando a más actores, para 
un financiamiento conjunto.

Gestión

“En suma, logra llevar a los visitantes a ese estado 
infantil de asombro y curiosidad, de juego y satisfac-
ción, tan necesarios para movilizar la apropiación de 
nuevos conocimientos. De esta forma, los visitantes 
vivirán la observación del universo y también de la 
vida humana en el planeta Tierra”, señaló Nibaldo 
Avilés, Director de la Universidad de la Serena, en el 
contexto del planetarario planteado por la Universi-
dad que nunca llego a concretarse. (Guajardo, 2019)
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 Entes Nacionales   +   Entes Internacionales     +      Universidades Regionales   

Municipalidad de 
la Serena

Terreno Parque Pedro 
de Valdivia

Terreno Borde Río

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional

Comite (1998)
Desarrollo de Proyectos

Ministerio de Obras 
Públicas

Planetario Regional
En un comité en 
conjunto Universidad 
de La Serena y La 
Universidad Católica 
del Norte.

Convenio(1998)
Fondos para difusión de la astronomía

Administración
Gestion
Desarrollo

Fondos de fomento a la 
astronomía nacional

Financiamiento del Proyecto Planetario Regional Gestión

Propuesta Programatica
Referentes: Planetarios
Programas
Para plantear los recintos necesarios al proyecto se 
utiliza como referencia el Planetario USACH, con 
una capacidad para 289 personas y el planetario pro-
puesto por oficina Marsino en el Planetario Talca con 
una capacidad para 150 personas. Entendiendo que la 
ciudad de Talca posee 203.873 habitantes(censo,2017) 
con cercanía a Curicó de 102.710 habitantes(cen-
so,2017).
La Serena posee 205.635(censo,2017) habitantes y la 
Ciudad de coquimbo 216.623(censo,2017) habitantes, 
teniendo similares dimensiones de población, enten-
diendo además que el Teatro regional planteado en el 
lugar espejo de agua en el acceso del Parque de Val-
divia se considera con su sala más grande, con 577 
butacas totales más 10 de personas con discapacidad 
más en platea alta 423 butacas siendo en total 1010 
personas.

Fig 25 Modelo de Gestión
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1.- Domo Planetario (256m2 USACH / 275M2 
UTALCA)
2.-Sala exposiciones(Sala newton USACH76m2/ 
250M2 UTALCA)
3.-Sala exposiciones(Sala Nicolas Copernico 64 
m2/250M2 UTALCA)
4.-Sala Exposición
5.-Sala Exposición
6.-boletería/Informaciones/ guardarropía/ ventas 
25m2
7.-Servicio cafetería 260 m2
8.-Oficinas Administración (Director/Contabilidad 
(oficina 1)/Sala de Reuniones(oficina 2)/Secretaria/
hall/Recepción)150m2
8.-Recintos Técnicos (Áreas de depósito; sala servi-
dores, sala de instalaciones; Servicios personal; recin-
tos técnicos) (Sala ascensor hidráulico, sala maquinas 
ascensor sala de climatización sala tableros eléctri-
cos) 235 m2
9.-Biblioteca (31m2 USACH)*

Área Exposición didáctica/Expo Lab 750M2
Circulaciones 220 m2
Salas de exposición relacionadas con cada sentido
Audición
Vista
Tacto
Olfato

Sala de Sonidos
Sala de Fotografia o arte visual
Sala de arte Táctil
Sala olfato (apertura al exterior, vegeta-
ción)

Primeras ideas de Proyecto:
Guiar el recorrido con los sentidos

1 2

3

4

5

6

7
8

9

¿ Como crear un espacio para la asmiración de la na-
turaleza y los cielos, en la región de Coquimbo, don-
de se encuentran la mayor cantidad de observatorios 
turisticos?
¿Como encerrar el espacio y a la vez abrirlo al par-
que?
¿Como disgregar un planetario y generar un recorri-
do relacionandose con su entorno?

1 2

34
5

6

7
8

9

Programas:

Fragmentos en el territorio:

3. DISTRIBUIR
Distribuir programas en torno a lógica funcional y la 
intención sensorial de contemplación del entorno na-
tural y estelar.

2. UNIFICAR
Plantear una cubierta unificadora del proyecto, con 
aperturas que permitan despertar los sentidos(diversa 
transparencias, permitiendo aperturas destacando di-
versos fenómenos estelares) Considerando la preexis-
tencia de árboles como una riqueza del lugar.

1. VINCULAR 
Aproximar el parque al borde río

Proyecto como puente de lo natural:
Del suelo al Cielo

Fig 26 Esquemas Proyectuales Fig 26 Esquemas Isometricos
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Atmosferas
La Magia de lo real
La consonancia de los materiales
Sonido del espacio
Temperatura del espacio
Las cosas a mi alrededor
Entre el sosiego y la seducción
Tensión entre exterior y interior
Grados de intimidad
Luz sobre las cosas 
Arquitectura como entorno 
Cooherencia 
La forma bella

A partir del libro Atmosferas se desprenden los 
conceptos relacionados directamente con el entorno 
fisico de la arquitectura para aproximarnos a la  crea-
ción de espacios arquitectonicos, llamados atmosfe-
ras por el autor entendiendo que lo planteado por 
Zumthor es desde su eperiencia personal,  por esta 
razón escojo capitulos y citas que a mi me hacen 
sentido en mi propia experiencia y relación con la 
arquitectura.

Capas de información 

1.- Cubierta

2.-Límites

3.-Suelos

Físico

Vegetación
Relieves de terreno
Material

Vegetación, especies 
arboreas
Muros, Material

Material- cerramiento

Sentidos que afecta

Vista, tacto, olfato, 
Audición 

vista, Tacto, Audición

Tacto, vista

Luz/Sombra, Color, temperatuca

Transparecia, textura, color, tem-
peratura

textura, color,temperatura.

“los materiales no tienen limites”

Opacidad en una cubierta, filtro de luz, las luces 
tenues generan calidez, luz indirecta
Limita las dimensiones del espacio (sensación 
de intimidad, o de apertura)

Estrechez del espacio, sensación de intimidad
amplitud del espacio conotación pública
Opacidad de limites, genera curiosidad/sorpresa
Perspectiva, guía un recorrido

Afecta el equilibrio,  la temperatura, aroma, una 
superficie rugosa o inestable 

¿Como afectan?

Atmósferas

Cuando nos situamos a crear un proyecto de arqui-
tectura, nos debemos aproximar al cuestionamien-
to a qué atmosfera queremos proyectar que sensa-
ciones queremos que se sientan en ese espacio, y 
además de abarcar los aspectos técnicos de cual-
quier proyecto en terminos termicos, ambientales 
y en la actualidad sustentables. 
Es complejo comunicar aspectos de la arquitectura 
que 

¿Como aproximarme 
al planetario?

Variación en la luz, la luz como 
guía del recorrido Fusión entre 
lo natural y la arquitectura. 
Perdida del espacio- tiempo, 
asilamiento de la ciudad
Contemplación

Límites difusos/grados de 
intimidad

Pureza de los materiales mate-
riales  naturales.
Simplicidad
Coherencia

Vista al Paisaje 
Natural y Estelar

Al Paisaje Estelar

Fig 28 Corte esquemático de terreno

Del Paisaje Natural

Fig 29.  Cuadro Proyectual
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Referentes

Teshima Art Museum

https://thearchiologist.com/article/teshima-museum

Ryue Nishizawa’s Jining Art Museum

https://www.archdaily.com/964266/ima-
ges-of-ryue-nishizawas-jining-art-museum-showca-
se-the-organic-shapes-inhabiting-the-landscape

El proyecto se situa en la Isla de Teshima en Japón,
el interes por este proyecto en particular es principal-
mente por su emplazamiento en el territorio, hecho de 
una estructura de hormigon de 25 cm de grosor, no 
requiere fundaciones por lo que se situa y soporta a si 
mismo. Ademas de destacar su vinculo con la natura-
leza, la simpleza del espacio y su coherencia.
El proyecto se plantea como un lugar de contempla-
ción de los distintos estados del agua.

El proyecto se situa en el terreno de manera disgrega-
da, abriendo el programa de museo al exterior, rela-
cionando la funcionalidad, el paisaje de una manera 
particular, de una manera muy limpia de formas or-
ganicas permite la libertad del recorrido y diversidad 
al momento de habitar el espacio.
Considera un control de la luz solar entendiendo el 
clima de la zona.

Fig 30. Imagenes referente Fig 31. Imagenes referente
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“Cuando trabajo en un problema, nunca me preocu-
po por la belleza. Pero cuando acabo, si la solución 
no es bella, sé que está mal”.
- Buckminster Fuller

El planetario Galileo Galilei 
de Buenos Aires es particu-
larmente interesante por el 
acceso inferior a el recinto y la 
cupula esta elevada del suelo 
por medio de tres soportes, 
como se situa en el parque.
Ademas de conceptualmente 
utilizar formas elementales.

La cupula representa lo simple que puede parecer 
una estructura, destacando su precisión, modulo y 
estudios previos para poder diseñar y construir una 
cúpula geodesica de tales dimesiones, las cúpulas en 
sí son interesantes ya que son muy optimas a la hora 
de la utilizacion del material y se autosoportan en el 
terreno con la mínima intervención.

Fig 32. Imagenes referente
Fig 33. Imagenes referente
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Observatorio Incaico en Pukará de 
Chena Investigación arqueologicas han 
hallado restos de instrumentos de obser-
vación astronomicas de los incas

1400

Observatorio en Valparaíso 
El relojero Joan Mouat y Walters instala el 
primer observatorio en Chile . Desde este 
ve pasar un cometa, noticia que publicó el 
Mercurio de Valparaíso

1843
Expedición 
Gilliss en 
Chile
Marinos de 
Estados Uni-
dos, encabe-
zados por  el 
Tte. James 
Gillis vienen 
a Chile a ob-
servar Marte 
y Venus.Ge-
neran en las 
autoridades 
de la epoca 
la motivación 
para crear un 
observatorio

1849

Creación Observatorio Astronomico Nacional 
(OAN)
Los instrumentos fueron comprados al equipo de 
Gilliss. Se instalo en Cerro Santa y su primer di-
rector fue el alemán Carlos Moesta. En 1856 se 
traslada a la Quinta Normal.

1852
Primer Ob-
s e r v a t o r i o 
Educativo
Instalado por 
iniciativa del 
fraile Vicente 
Gonzalez y 
profesor de 
cosmografia 
de la Acade-
mia de Hu-
m a n i d a d e s 
de los Padres 
Dominicos en 
Recoleta

1914

Observatorio Lick en Cerro San Cristobal
Una delegacion de la universidad de california 
instala allí su “sede chilena”.Posteriormente esta 
fue donada a la Universidad Catolica de Chile.

1903

OAN pasa a Universi-
dad de Chile
Un decreto traslada su 
dependencia desde el 
Ministerio de Instruc-
ción Pública a la Facul-
tad de ciencias y Mate-
maticas.
En 1963 la OAN se tras-
lada al Cerro Calan en 
Las Condes

1927
Creación del 
Observatorio 
Europeo Aus-
tral(ESO)
Organización 
Astronómica 
I n t e r g u b e r -
namental que 
agrupa a 14 
naciones euro-
peas más Brasil 
y Chile, como 
miembro sede.

1962 1965

José Maza Pre-
mio Nacional de 
Ciencias Exactas
Sus areas de in-
vestigacion son 
las supernovas, 
energía oscura y la 
telescopica robo-
tica. Es doctor en 
astrofisica

1999
Creación Sociedad 
Chilena de Atro-
nomía
Creada para velar 
por la investigación 
y la enseñanza de 
astronomia en Chi-
le.

2000

Observatorio SOAR
Ubicado en cerro Pachón (IV R.), permite captar 
eventos ocurridos hace 9 mil millones de años. 
Lo operan Brasil y un conjunto de universidades 
estadounidenses.

2004
Conicyt crea progra-
ma de Astronomia en 
Chile
Sus objetivos son fo-
mentar el desarrollo de 
esta disciplina y promo-
ver a Chile como poten-
cia mundial en el área 
astronomica

2006

Inaguración Observatorio Alma
Ubicado en la cima del cerro Chajnantor (5058 msnm)
al interior de Antofagasta, es el mayor proyecto astrono-
mico del mundo. Con él Chile concentra el 40% de obser-
vación astronómica mundial.

2013

ANEXO: LÍNEA DE TIEMPO DE LA ASTRONOMÍA EN CHILE

Observatorio Turisrico Cerro Pochoco.
Dependiente de la Asociación Chilena de Astronomía 
y Astronautica es el primer observatorio turistico del 
país y está en Lo Barnechea.
Otros son el de Mamalluca y Cruz del Sur (IV R)

Observatorio interamericano Cerro Tololo
A 80km. al este de La Serena y a 2220 msnm Operado 
por la Asociación Internacional de Universidades para 
la investigación en la Astronomia (AURA) consorcio 
de 34 universidades de EEUU y seis internacionales (U 
de Chile y Ucatolica)

1967

Observatorio La Silla 
Pertenece a ESO y está en La Higuera(IV R) 
a 2400 msnm Cuenta con tres telescopios
Observatorio las campanas
Del Instituto Carnegie de Washington DC 
esta en el cerro Maqui (III R.). 

1969

Observatorio Gemini  
Lo constituye dos telescopios geme-
los opticos infrarrojos. Uno esta ubi-
cado en el cerro Pachón (IV R) y el 
otro en Manu Kea, Hawai. Lo admi-
nistra AURA.

1983

Creación Planetario USACH
Con moderna tecnología y una cúpula de 
20m de diametro, es principal espacio de 
difusión de astronomía del Chile

1985

Cometa Halley en 
Chile 
Con el nombre del 
astronomo ingles 
del siglo XVII,  el 
paso de este cometa 
del cinturón Kulper 
fue por primera vez 
en 2439 aC Pasara 
nuevamente por la 
tierra en 2064

Inaguracion Observatoria Paranal
En la cordillera de la Costa (comuna de Tal-
tal), es el mas moderno de ESO y posee ocho 
telescopios. A su inaguración asistio asistió 
el rey de Suecia.

1986 1996

María Teresa Ruiz Pre-
mio Nacional de Cien-
cias Exactas.
Es doctora en astrofisica 
. Sus Investigaciones es-
tan dirigidas a estrellas 
enanas de baja masa. Ha 
escrito varios libros de 
divulfación de la astro-
nomia.

1997

Mario Hamuy Pre-
mio Nacional de 
Ciencias Exactas
Reconocido por sus 
investigaciones en 
novas, supernovas, 
galaxias activas y 
cosmología. Desde 
el 2011, el asteroide 
109097 lleva su nom-
bre. Nombrado presi-
dente de CONICYT 
el 2016.

2015
Manuela Zo-ccali al 
mando del instituto 
Milenio de Astrofísica(-
MAS)
Reune Investigaciones 
de las universidades de 
Chile, Catolica, Con-
cepción , Valparaíso y A.
Bello Gabriel Torrealba 
descubre galaxia enana 
que orbita en Vía Láctea 
Bautizada Cracter 2, fue 
visualizada desde el te-
lescopio VST de Paranal

2016
Inaguración el GMT, Telescopio Gigante de Magallanes.

2020

Fuente Elaboración propia a partir de Linea de Tiempo Fundación Futuro
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1. 

2. 

3. 

4. 

1.- Nabta Playa, Egipto, Siglo VII a.C. 2.- Stonehenge, Inglaterra 3200 a. C. 3. Zigurats , Mesopotamia 3000 a.C. 4. Piramides de Giza ,Egipto 2570 a. C 5.  Partenón, Grecia 
Siglo V a.C. 7 Templo de Kukulcán, Mexico Siglo VI d.C. 5 Observatorio Cheomseongdae Corea del Sur. Siglo VII d.C. 6 Observatorio de Jaipur, India 1728

El intento de comprender los proceso del mundo que 
nos rodea y en particular del entendimiento del cielo 
y procesos se remonta algunos refieren previo a que 
nos volvieramos sedentarios, es decir el cielo ha guia-
do la manera en que recorremos y nos situamos en el 
territorio desde miles de años, y a partir de aquello los 
seres humanos de aquel entonces han dejado huellas, 
la mas antigua es Nabta Playa, en el antiguo egipto en 
el siglo VII a.C.  identificando vincukos entre la a dis-
tricucion de las rocas con los ciclos solares.
La intención de  reunir imagenes de distintas epocas 
en torno a la observación astronomica, es para enten-
der que cada una de las civilizaciónes planteo simul-
taneamente una manera de visualizar su entorno y 
entenderlo. 
En el caso de varias obras arquitectonicas relaciona-
cionadas con la observacion del cielo tienen un vin-

culo  muy estrecho con la cosmovisión de la época, 
vinculando los fenómenos estelares y naturales a la 
existencia de dioses que justificaran la ocurrencia de 
estos procesos.
Generando así templos de devoción a los dioses, en 
algunos casos entregando ofrendas que permitieran la 
continuidad de la existencia humana en la tierra. 

El entendimiento de los cielos estaba estrechamente 
vinculado con lo divino generando arquitectura que 
recalcara lo sagrado y relevante de estos procesos.

ANEXO: CIVILIZACIONES QUE UTILIZARON LA ASTRONOMIA EN SUS EDIFICACIONES

6.7.

8.

5.

Fuente ; Astronomia para todos, (Solis, 2015)
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La astronomía 

Antes de comenzar a adentrarnos en las intenciones 
del proyecto a plantear, se hace relevante cuestionar-
nos como la astronomía ha evolucionado a lo largo de 
las décadas, desde el punto de vista de la astronomía 
occidental, las formas en entender el planeta tierra, el 
sol las estrellas y el universo han ido modificándose 
a medida que la tecnología, el pensamiento, han per-
mitido reconocer aspectos fundamentales del entendi-
miento del universo, por lo que de manera general es 
no solo interesante sino que también necesario para 
comprender como nos situamos al plantear un plane-
tario.
Existen 4 hitos importantes dentro de la astronomía 
que significaron un cambio de paradigma para la épo-
ca y complementan nuestro conocimiento hoy, 
Posterior a la creencia de la divinidad de los proceso 
estelares se situa a la astronomia como ciencia, des-
ligandose del caracter esoterico otorgando una cono-
tacion cientifica, y validando este conocimiiento atra-
ves de el soporte tecnologico que lo sustente.

Anterior al entendimiento actual del desarrollo astro-
nomico, se planteba incluso antes de Cristo teorias 
filosoficas sobre la tierra el centro de la existencia 
esto es llamado es la teoría geocéntrica(imagen 1), en 
la cual Ptolomeo toma particular importancia ya que 
plantea una teoría matemática con absoluta precisión 
de como la tierra como centro del universo, donde 
cada uno de los elementos externos a ella poseían or-
bitas particulares y giraban en torno a esta(Fig 1),el 
universo en ese momento se planteaba de dimensio-
nes reducidas a lo comprendido actualmente, esta teo-
ría duraría aproximadamente 1500 años.

Posteriormente con Copérnico sucede lo conocido 
como la Revolución Copernicana, como un cambio 
de paradigma cientifico en el siglo XVI plantea la teo-
ria heliocentrica(Fig. 2) explicado como el universo 
se construye alrededor del sol y que la tierra gira en 
torno a esta estrella, expandiendo la idea del univer-
so,todo fundamentado en el desarrollo matemático, 
ademas de ser confirmado con la creación del telesco-
pio, por Galileo Galilei, reforzando el metodo cienti-

1

2

3

4

5

Cambio de Paradigma Primeros Telescopios

Desarrollo Tecnologíco de Telescopios

6

7

ANEXO: BREVE HISTORIA DE LA ASTRONOMIA MODERNA

fico como parte del desarrollo cientifico.
Durante el siglo XVI, el músico inglés William Her-
schel, descubre un planeta y plantea que además del 
sol existen un millón de estrellas, ampliando cada vez 
más la idea de universo.

Dentro de los cambios más recientes del entendi-
miento del universo ocurre en Edwin Hubble quién 
descubre la existencia de galaxias fuera de la nuestra, 
la Vía Láctea, además de plantear que el universo se 
expande. 

A partir de los descubrimientos hechos a lo largo de 
la historia nos permiten situarnos en el planteamiento 
de preguntas fundamentales, vinculando incluso los 
avances científicos a la filosofía, es en este contexto 
de comprensión universal de la astronomía, se sitúa la 
posibilidad de expandir y difundir un conocimiento 
que se encuentra en desarrollo, el cual nuestro país se 
presenta como el lugar en que imágenes se materiali-
zan, por la calidad de nuestros cielos, es fundamental 
entonces plantear incentivos para el desarrollo de la 
ciencia astronómica.

Desarrollo de los planetarios

8

9

10

11
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3.-De Giuseppe Bertini - Embedding web page: http://www.gabrielevanin.
it/S.%20Marco%201609.htmImage: http://www.gabrielevanin.it/Bertini.jpg, 
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9500742

4.- De Andrew Bell and Colin Macfarquhar - 1797 edition Encyclopaedia Bri-
tannica Volume 18 &quot;telescope&quot;, Dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=18657977

5.- De Desconocido - Popular Science Monthly Volume 74, Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18669632

6 De Hernan Fernandez Retamal - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3234992

7 De Mike Peel; Jodrell Bank Centre for Astrophysics, University of Man-
chester., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=2171884
 
8 Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
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ANEXO: CENTRO HISTORICO CIUDAD DE LA SERENA

IV  Región de Coquimbo                   Fuente: Google Earth

Centro de la ciudad de La Serena       Fuente: Google Earth

IV  Región de Coquimbo                   Fuente: Google Earth

Centro de la ciudad de La Serena       Fuente: Google Earth

Elaboración propia en base a Plan Regulador.

1

1 Parque Pedro de Valdivia
2 Zona Urbana/Zona Tipica
3 Linea Ferrea
4 Río Elqui
5Carretera/Ruta 5
6 Parque Japonés
7 Espejo de Agua
8Feria de la pulgas

4

3

5

7

6

Carretera Ruta 5

Línea Férrea

Río Elqui

Parque Pedro de 
Valdivia

Espejo de Agua

Parque Japonés

Sector Feria de las 
Pulgas

Ciudades y centros urbanos

Costa, Cursos de agua

Límite Comunal

Límite Provincial

Límite Regional

Límite Internacional

Caminos Principales

Ruta para Observatorios

Observatorios

Ruta de las estrellas

Sitios Relevantes

Ruta hacia sitios relevantes

Paradas Ruta de las Estrellas
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ANEXO: NORMATIVA PLAN REGULADOR COMUNAL LA SERENA

SITIO DE TIERRA ALEDAÑO A LINEA FERREA

b.2) ZONAS NO EDIFICABLES
Corresponde a aquellos sectores que por su naturaleza y ubicación nos son susceptibles de edificación, 
en virtud de lo preceptuado en el artículo 60º de la LGUC. Se reconocen las siguientes zonas no edifica-
bles en el territorio del Plan y graficados en plano PRCLS-1: Fajas de resguardo de vías férreas: Fajas 
de resguardo de vías férreas, según lo establecido en el Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles, 
D.S. Nº 1.157, del Ministerio de. Fomento, de 1931. 

    Art. 34. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a menos de distancia de veinte metros de la vía, no 
es permitido:
    1.o Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer represas, estanques, pozos o cualquie-
ra otra obra de la misma clase que pueda perjudicar a la solidez de la vía;
    2.o Construir edificios de paja o de otra materia combustible; y
    3.o Hacer depósitos o acopios de materiales inflamables o combustibles.

    Art. 35. Es igualmente prohibido, a menos de 5 metros de distancia de la vía:
    1.o Construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 metros de alto sobre el nivel de la vía;
    2.o Dar a los muros o cierros que se construyan, salida sobre la vía. Podrá, sin embargo, abrirse salidas, con 
permiso de la autoridad, en los predios que el ferrocarril partiere; y
    3.o Hacer depósitos o acopios de frutos, materiales de construcción o cualesquiera otros objetos.

PARQUE PEDRO DE VALDIVIA
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