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Para efectos  de es ta  memor ia ,  se  ha def in ido e l  acto  de la  lectu ra  como
e l  c o n t a c t o  d e  l a  p e r s o n a  c o n  m u n d o s  a j e n o s  a  l a  r u t i n a  d i a r i a ,  s e a n  r e a l e s  o
imaginar ios ,  p resentados  en un sopor te  que puede ser  un  l ib ro  u  ot ro  fo rmato.  E s
as í ,  como se  p lantea la  lectu ra  como un  “v ia je  l i te ra r io” ,  en  e l  cua l  e l  lecto r  es
capaz  de t ranspor tar se  a  rea l idades  d i s t in tas  manten iendo su  presenc ia  f í s ica en
un espacio determinado.

La  lectu ra  puede se r  c las i f icada según e l  ob je t ivo  a  logra r .  Po r  una par te  ex i s te
aquel la lectura por deber,  la que por obl igación se real iza,  produzca o no un grado
de p lacer  y  a  su  vez ,  ex i s te  la  lectura cuyo f in  ú l t imo es  obtener  p lacer  con és ta .

Para  comprender  e l  concepto de lectu ra  por  p lacer  se  debe entender  a l
p lacer  en s i  m i smo como la  sat i s facc ión de c ie r tas  neces idades  que producen un
sent im iento  de  b ienes ta r ,  exa l tac ión  de l  cuerpo,  de l  a lma o  de  ambos .  De  es ta
forma,  la  lectu ra  por  p lacer  busca la  sat i s facc ión tanto  f í s ica como in te lectua l  y
e m o t i v a .  S e  r e a l i z a  e n  e l  t i e m p o  l i b r e  p a r a  l l e n a r  m o m e n t o s  d e  o c i o ,  e s  d e c i r ,
cuando e l  su jeto qu iere,  donde y  cómo qu iere.

Se ent iende como una buena lectura,  aquel la  que genera un goce que va
a depender del  interés de cada indiv iduo y que para el lo involucra en el  acto otras
act iv idades  re lac ionadas  a l  p lacer  y  la  lectu ra  como son  e l  café  y  e l  descanso .

E l  café por  su  par te,  es  una sus tancia que inv i ta  a la  ref lex ión,  la  creación
a r t í s t i c a  y  a  l a  i n s p i r a c i ó n ,  g r a c i a s  a  s u s  e s t i m u l a n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s .

G r a c i a s  a l  c a f é  s e  i n t e n s i f i c a r o n  y  m o d i f i c a r o n  d e  u n a  f o r m a  i m p r e d e c i b l e  l a s
c a p a c i d a d e s  y  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c e r e b r o  h u m a n o . "  ( H e i n r i c h  E d u a r d  J a c o b ,
escr i to r  a lemán.)

T a n t o  e l  c a f é  c o m o  l a  l e c t u r a  s o n  a c t i v i d a d e s  q u e  p r o p o r c i o n a n  p l a c e r .   L a
asoc iac ión  de ambos  ya ex i s t ía  en  1554  cuando se  abr ió  la  p r imera cafeter ía  en
Constant inopla,  a l l í  só lo se  serv ía café y  se denominaban “casas de la sabidur ía”.
Actua lmente es tos  lugares  han s ido reemplazados  por  los  cafés  l i te rar ios ,  en e l los
se encuent ra “un lugar  para la  so ledad ref lex iva,  la  grata compañía de la  lectura
y  la  concent rac ión  en  la  esc r i tu ra”  (Marco Anton io  Campos ,  E l  café  l i te ra r io  en
Ciudad de Méx ico en los  s ig los  X IX  y  XX,  a ldus)

A l  hablar  de la  lectura en cafés  l i te rar ios  se  def ine e l  contexto sobre e l  cual
se desarro l la e l  r i to de la lectura para esta invest igación,  junto con asociar lo a una
b e b i d a  d e  c o n o c i d o  p l a c e r  y  r e l a c i ó n  a  l a  l e c t u r a  c o m o  l o  e s  e l  c a f é .

Aún s iendo e l  café aparentemente un lugar  de encuentro y  apertura,  en la
d imens ión l i te rar ia  se rá también un lugar  de in t romis ión,  de v ia je  hac ia e l  in te r io r
d o n d e  s e  l o g r a  r e f l e x i o n a r  y  n a v e g a r  p o r  l o s  r i n c o n e s  m á s  p e r s o n a l e s .
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E l  café  como espac io ,  e s  aque l  que  ent rega a  la  pe r sona e l  en to rno  necesar io
para emprender el  v iaje l i terar io.  S iendo responsabi l idad del  mobi l iar io ahí  presente
el  acoger  es te  t ipo de act iv idades  en forma adecuada.

Por  lo  tanto,  la  adquis ic ión de las  exper iencias  recopi ladas  a t ravés  de la  lectura,
involucran una determinada manera de operar,  la que induce un gesto, que deviene
en r i to  y   que a  su  vez  cond ic iona la  in te r faz  ent re  e l  lector  y  e l  sopor te  l i te ra r io
i n f l u y e n d o  d i r e c t a m e n t e  e n  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  e l  c ó m o  s e  a c o g e  e l  a c t o .

S i tuado en e l  escenar io  de un café,  e l  lector  busca e l  protagonismo de su  acto,  a
t ravés  de los  e lementos  de l  monta je que lo  acompañan,  y  lo  v i s ten,  ent regándole
sat i s facc iones  p ráct icas  (descanso,  tomar  café ,  leer )  y  sat i s facc iones  s imból icas
a t ravés  de l  re f le jo  de una imagen asp i rac ional .

Dentro del  equipamiento presente en los cafés l i terar ios,  la necesidad de un soporte
para  e l  cuerpo  es  esenc ia l .  E s te  se  t rans fo rma en  e l  med io  a  t ravés  de l  cua l  se
encamina a l  lector  para comenzar  su  v ia je ,  s iendo la  in ter fase para a lcanzar  una
buena lectu ra .  Cons iderando para  e l lo  la  incorporac ión  de l  café  y  e l  descanso
como parte de su  protagoni smo.

Se  cons ide ra  en tonces  no  só lo  la  so luc ión  de  la  func ión  p ráct ica ,  en  cuanto  a
responder  como soporte para e l  cuerpo y los  e lementos  asociados a la lectura por
p lacer ,  s ino  que se  enfoca esenc ia lmente  a  la  so luc ión  de la  func ión  s imbó l ica ,
que acoge la re lación del  ind iv iduo tanto con e l  entorno y  sus  part ic ipantes  como
con el  texto en e l  que se está involucrando,  apuntando a la condic ión de r i tual  de
esta.

P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  p r e t e n d e  i n c o r p o r a r  a  e s t a  i n s t a n c i a  d e  c a r á c t e r  c u l t u r a l ,
mater ia les  que ref le jen la  ident idad del  país ,  cons iderando,  a su  vez ,  que Chi le  se
caracter i za  por  sus  r iquezas  natura les  como la  pesca,  la  miner ía ,  la  agr icu l tu ra  y
derechamente  por  se r  un  pa í s  fo res ta l ,  dato  no  menor  que  co loca un  buen  p ie
para e l  desar ro l lo  de proyectos  en este mater ia l

Dado que el proyecto intenta rescatar la lectura epistolar como respuesta al avance
tecnológico de los  medios  de comunicación.  Su mater ia l idad pers igue rescatar  un
proceso product ivo que con la apar ic ión de nuevos mater ia les y tecnologías a s ido
desplazado por  su  costo y  t iempo de t rabajo.  S in  embargo,  más que un problema,
se  v i sua l i za  como una opor tun idad para otorgar  mayor  va lo r  a  la  madera nat iva
chi lena y  sus  productos  manufacturados .

As í  se  p retende cont r ibu i r  a  la  lectu ra  re la jada y  p lacentera ,  a  t ravés  de l  d i seño
de un soporte exc lus ivo para acoger  e l  acto de la  lectura,  e l  descanso y  e l  beber
café,  incorporando en un e lemento las  caracter í s t icas  que impl ica cada acción y
la exal tación de la imagen de la persona dentro de su escenar io.  S iempre en torno
a un enfoque hedoni s ta  que proporc ione las  her ramientas  necesar ias  para que e l
l lector  agudice sus  sent idos  y  emprenda e l  v ia je .
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Presentacion
Hipótes is

Es  pos ib le  cont r ibu i r  a  la  lectu ra  re la jada y  p lacente ra  en  lo s  cafés  l i te ra r io s ,  a
través de un elemento que incorpore aquel las instancias que f í s icamente se asocian
a la  lectu ra  por  p lacer  y  emot ivamente exa l ten  a  la  per sona en su  cond ic ión  de
actor  dent ro  de l  escenar io  que conforma e l  café l i te rar io .

Objet ivo General .

Generar una nueva instancia de postura sedente con el  f in de contr ibui r  a la lectura
re la jada y  p lacentera en los  cafés  l i te rar ios .

Objet ivos  Especí f icos .

Invo lucrar  en e l  e lemento las  act iv idades  re lac ionadas con la  lectura y  e l
p lacer  ( lectura,  descanso y  café)
Exa l tar  la  imagen de la  persona para lograr  un mayor  protagoni smo en 

e l  contexto (escenar io) .
 Ser  de carácter  ind iv idual ,  s in  negar  la  pos ib i l idad a l  d iá logo.

Dar  cabida a  posturas  asociadas  a la  postura sedente re la jada.
Dar  cabida a la  lectura de d iversos  fo rmatos .
Ref le jar  a  t ravés  de su  mater ia l idad parte de la  ident idad del  pa í s
D e l i m i t a r  e l  e s p a c i o  d e s t i n a d o  a l  l e c t o r  e n  s u  c a r á c t e r  i n d i v i d u a l .

Requer imientos

 Acoger  a l  cuerpo en postura sedente de reposo a ler ta.
 Incorporar  en un so lo  e lemento las  super f ic ies  y  apoyos  necesar ios  para 

rea l i zar  la  lectura p lacentera en conjunto con las  acciones  que la  
complementan.  
No invadi r  la  in t imidad del  lector  n i  a i s la r lo .
U i l i zar  mater ia les  que formen parte de la  cu l tura del  país  y  de sus  recursos .

Preguntas  de Invest igación.

¿Qué impl ica la  lectura y  cómo re lac iona a l  p lacer?
¿Qué es  un café y  qué s ign i f ica leer  en é l?
¿Qué invo lucra la  lectura en un café l i te rar io  a n ive l  f í s ico,  in te lectual  y  emot ivo?
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Jus t i f icación

Só lo  en e l  p r imer  semest re  de es te  año se  han ins ta lado 18  cafés  t rad ic ionales  en
e l  denominado bar r io  Santa  Luc ía-Fo res ta l .  E s to  es ,  en  un  á rea de no más  de 12
manzanas(1)
E l  termino cafés t radic ionales se usa para di ferenciar  este t ipo de establecimientos
de aquel los  comúnmente l lamados cafés  con p iernas .
.Ya sea que esto ocurra por  una moda o una tendencia,  e l  hecho es que la cul tura
del  café se está incorporando a nuestra sociedad, y con el la se concentra en estos
lugares  e l  n ive l  cu l tu ra l  de qu ienes  los  v i s i tan.

A es to  se  suman los  in tentos  de l  gob ie rno por  fomentar  la  lectu ra ,  par t iendo por
cambiar la imagen sacra presente en las bibl iotecas que int imida con su formal idad
y  su s  r ig ideces  p lanteando es te  año  como respues ta  la  campaña “Ch i le  qu ie re
leer”  la  nueva mis ión de la Subdi rección de B ib l iotecas Públ icas(2) .  Es ta se enfoca
e n  c o n t r i b u i r  a  q u e  l a s  b i b l i o t e c a s  s e  c o n s t i t u y a n  e n  l u g a r e s  d e
e n c u e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  e l e v a n d o  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s ,
e n r i q u e c i e n d o  l a  c u l t u r a  c i u d a d a n a  y  p o t e n c i a n d o  l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  y
recreat iva de la  gente.

A l  observar  esta real idad y  en la  perspect iva de acercar  e l  mundo de la  lectura a
l la  gente ex i s ten una ser ie  de in ic iat ivas ,  ent re  e l las  es tán las  de carácter  móv i l  o
it inerante, como los dibamóvi les, bibl iobuses o cajas viajeras. Los puntos de préstamo
en la  red de Metro de Sant iago –B ib l iometros - ,  y  los  Caseros  de l  L ib ro en las  fe r ias
l ib res ,  ent re  ot ras .

E l  mater ia l  b ib l iográf ico  que poseen es ,  p r inc ipa lmente ,  l i te ra tu ra  recreat iva  de
autores  ch i lenos ,  lat inoamer icanos  y  un iversa les . (3)

As í ,  la  lectura en espacios  de dis tens ión como los  cafés,  const i tuyen un importante
apoyo a las medidas de fomento de la lectura, ya que el los además de ser propicios
para reun iones  soc ia les  y  negocios ,  son e l  lugar  per fecto para una buena lectura
en compañía de un café.

Presentacion

( 1 )  D i a r i o  E l  M e r c u r i o , Domingo 15 de agosto de 2004, El boom del café ondero, Vadim Vidal  .
( 2 )  L a  D i r e c c i ó n  d e  B i b l i o t e c a s ,  A r c h i v o s  y  M u s e o s ;  D I B A M ,  campaña Chile Quiere Leer, en el marco del
Centenario de Pablo Neruda.
( 3 )  L a  D i r e c c i ó n  d e  B i b l i o t e c a s ,  A r c h i v o s  y  M u s e o s ;  D I B A M ,  D i s c u r s o  e n  e l  a ñ o  d e l  b i c e n t e n a r i o .
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Presentacion
Propuesta Conceptual

Para cont r ibui r  a  una lectura placentera y re lajada,  se pretende exal tar  la  imagen
del  lector  dent ro  de l  espacio  soc ia l  que ocupa,  a  t ravés  de un e lemento a  modo
de s i t ia l .

Este responde a la neces idad bás ica del  tomar as iento,  gesto pr imordia l  en e l  acto
de la  lec tu ra  p lacente ra ,  l l evando imp l íc i to  a  su  vez  e l  ca rácte r  ce remon ia l ,  a
m o d o  d e  t r o n o  o  e s t r a d o  e n  e l  c u a l  s e  d e s t a c a  l a  p r e s e n c i a  d e  q u i e n  a h í  s e
encuent ra ,  L levando impl íc i to  e l  concepto de s i t io ,  e l  cua l  se  def ine como “ lugar
o ter reno determinado que es  a propós i to para algo”.  Con esto se hace referencia
a la  de l im i tac ión de un espacio  cons iderando la  ind iv idua l idad de la  lectura y  la
int imidad necesar ia para l levar la a cabo. Por  otro lado el  término s i t ia l  se re laciona
a lo  ceremonia l ,  dando acogida a l  r i to  de la  lectura,  dent ro  de l  cual  se  asoc ia e l
concepto de t rono,  e l  cual  h i s tó r icamente connota una d i s t inc ión por  per tenecer
a la  rea leza,  es  deci r ,  exa l tar  la  imagen de la  persona.

I m a g e n  o r i g i n a l  d e l  P r i n c i p i t o ,
A n t o i n e  d e  S a i n t - E x u p e r y .
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Presentacion
Planteamiento

E l  ca fé  como espac io ,  e s  aque l  que  ent rega a  la  pe r sona e l  en to rno  necesa r io
para emprender el  v ia je l i terar io.  Queda en manos del  d iseño el  mobi l iar io presente
en éstos  y  e l  acoger  es te t ipo de act iv idades  en forma adecuada,  es t imulando su
real i zac ión.

La  adqu i s ic ión  de las  exper ienc ias  recopi ladas  a  t ravés  de la  lectu ra ,  invo lucran
una determinada manera de operar ,  la  que induce un gesto ,  que dev iene en r i to
y  que a su vez condiciona la interfaz entre el  lector  y e l  soporte l i terar io inf luyendo
di rectamente en todo lo  anter io r ,  e l  cómo se acoge e l  acto.

S i tuado en e l  escenar io  de un café,  e l  lector  busca e l  protagonismo de su  acto,  a
t ravés  de los  e lementos  de l  monta je  que lo  acompañan,  y  lo  v i s ten,  ent regándole
sat i s facciones  práct icas  (descanso,  tomar  café y  leer )  y  sat i s facciones  s imból icas
a t ravés  de l  re f le jo  de una imagen asp i rac ional .

Dentro del  equipamiento presente en los cafés l i terar ios,  la necesidad de un soporte
para  e l  cuerpo  es  esenc ia l .  E s te  se  t rans fo rma en  e l  med io  a  t ravés  de l  cua l  se
encamina al  lector para comenzar su v iajey alcanzar una buena lectura. Para el lose
cons idera la incorporación del  café y e l  descanso como parte de su protagonismo,
y  consecuente p lacer .

Se  cons ide ra  en tonces  no  só lo  la  so luc ión  de  la  func ión  p ráct ica ,  en  cuanto  a
responder  como soporte para e l  cuerpo y los  e lementos  asociados a la lectura por
p lacer ,  s ino  que se  enfoca esenc ia lmente  a  la  so luc ión  de la  func ión  s imbó l ica ,
que acoge la re lación del  ind iv iduo tanto con e l  entorno y  sus  part ic ipantes  como
con el  texto en e l  que se está involucrando,  apuntando a la condic ión de r i tual  de
esta.

P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  p r e t e n d e  i n c o r p o r a r  a  e s t a  i n s t a n c i a  d e  c a r á c t e r  c u l t u r a l ,
mater ia les  que ref le jen la  ident idad del  país ,  cons iderando,  a su  vez ,  que Chi le  se
caracter i za  por  sus  r iquezas  natu ra les  como la  pesca,  la  miner ía ,  la  agr icu l tu ra  y
derechamente  por  se r  un  pa í s  fo res ta l ,  dato  no menor  que proporc iona un  buen
pie para e l  desar ro l lo  de proyectos  en este mater ia l .

Dado que el  proyecto intenta rescatar la lectura epistolar como respuesta al  avance
tecnológico de los  medios  de comunicación.  Su mater ia l idad pers igue rescatar  un
proceso product ivo que con la apar ic ión de nuevos mater ia les  y tecnologías a s ido
desplazado por  su  costo y  t iempo de t rabajo.  S in  embargo,  más que un problema,
se  v i sua l i za  como una opor tun idad para otorgar  mayor  va lo r  a  la  madera nat iva
chi lena y  sus  productos  manufacturados .

As í  se  p retende cont r ibu i r  a  la  lectu ra  re la jada y  p lacentera ,  a  t ravés  de l  d i seño
de un soporte exc lus ivo para acoger  e l  acto de la  lectura,  e l  descanso y  e l  beber
café,  incorporando en un e lemento las  caracter í s t icas  que impl ica cada acc ión,
la exal tación de la imagen de la persona dentro de su escenar io y  la ut i l i zación de
mater ia les  que ref le jen la  ident idad nacional .
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Antecedentes
In t roducción del  capí tu lo

El  s iguiente capítu lo pretende int roduci r  a l  lector  en el  mundo del  café y la lectura,
enfocándose al  escenar io formado por los cafés l i terar ios,  en el  cual  el  protagonista
es  e l  lector ,  qu ién se  pone en escena y  los  actores  secundar ios  son los  e lementos
que lo rodean,  que pese a ser  secundar ios  resu l tan indispensables  para e l  objet ivo
de generar  mayor  p lacer  en la  lectura.  También da en conocimiento e l  ges to  de l
acto y  las  act iv idades  re lac ionadas ,  dando a entender  cómo estos  han var iado y
junto con e l los  e l  mobi l ia r io  para su  desar ro l lo .

S i  b ien  se  puede pensar  que lo  ante r io r  es  la  base  de l  p royecto ,  se  o to rga igua l
importanacla presencia de la madera durante e l  desar ro l lo ,  por  tanto   e l  capí tu lo
i n t e n t a  d a r  a  c o n o c e r  e l  p r o c e s o  d e  l a  m a d e r a  l a m i n a d a ,  s u s  v e n t a j a s  y  s u
importancia a n ive l  de proyecto paí s .

E l  s igu iente capí tu lo  se  d iv ide en dos  par tes .

La pr imera pretende introducir  al  lector en lo que es la lectura por placer,  asociada
a l  c a f é ,  e l  d e s c a n s o ,  s i t u a n d o l o  e n  e l  c o n t e x t o  e s c o g i d o ,  e l  c a f é  l i t e r a r i o .

En  segundo lugar  se  p resenta la  madera,  sus  caracter í s t icas  y  ,  su  impor tanc ia  a
n i v e l  p r o y e c t o  p a í s ,  p a r a  t e r m i n a r  d a n d o  a  c o n o c e r  e l  p r o c e s o  d e  l a  m a d e r a
l laminada desde un punto de v i s ta de d i seño,  entendiendo que ex i s ten muy pocos
estudios al  rspecto y la mayor ía enfocados pract icamente sólo a la parte estructural
.
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Antecedentes
“

Leer  un  l ib ro  es  vo lver  a  nacer .  E s  e l  camino para aprop iarnos  de un mundo y  de
u n a  v i s i ó n  d e l  h o m b r e  q u e ,  a  p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o , e n t r a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e
nues t ro  se r .  Una  lec tu ra  d i s f ru tada con  r iqueza  y  p len i tud ,  e s  la  conqu i s ta  más
p lena que puede hacer  un  hombre  en  su  v ida .  Hay  una cond ic ión  esenc ia l  que
hará  que es te  rega lo  de los  d ioses  sea para  s iempre .  La  lectu ra  debe causarnos
p lacer .  Un p lacer  que venga de lo  más hondo del  a lma y  que ha de quedarse a l l í
i n tacto y  d i spon ib le .  E s to  nos  l levará a  ot ro  de los  dones  que concede la  lectu ra
y es la re lectura.  As í ,  volver a leer un l ibro tendrá s iempre una condición reveladora
y es  és ta:  a  cada
lectu ra  e l  l ib ro  se  nos  va  a  p resentar  con un  nuevo ros t ro ,  con nuevos  mensa jes ,
con ot ros  ángulos  para perc ib i r  e l  mundo y  los  seres
que lo  pueblan.”

E log io a la  lectura,  Alvaro mut i s ,  p remio Cervantes  2001
I m a g e n  o r i g i n a l  d e l  P r i n c i p i t o ,
A n t o i n e  d e  S a i n t - E x u p e r y .
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La  lec tu ra  es  la  capac idad de  lo s  humanos  a l fabet i zados  para  ex t rae r  i n fo rma
ción textua l  y  cor responde a una suma de var ias  habi l idades  ps ico lóg icas  que se
a d q u i e r e n  y  s e  e j e r c i t a n  a  e d a d  t e m p r a n a .  C o m p r e n d e ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  l a
capacidad de discern i r  una let ra de ot ra,  y  luego la de leer  b loques completos  de
let ras :  las  palabras .

La  lectu ra  puede se r  entend ida a su  vez ,  como factor  bás ico en e l  desar ro l lo  de
la  per sona l idad y  de l  pensamiento ,  como e lemento  ind i spensab le  en  e l  p roceso
de social i zación y como práct ica fundamental  en la adquis ic ión de conocimientos.

F rente a la  fuer te  i r rupción de los  medios  de comunicación de masas ,  basados  en
la  imagen y  en  e l  lengua je  o ra l ;  y  a l  s ingu la r  impacto de la  moderna tecno log ía
in fo rmát ica,  la  lectu ra  de textos  escr i tos  ha perd ido adeptos ,  s in  embargo,  s igue
s iendo e l  med io  más  e f icaz  para  e l  desa r ro l lo  s i s temát ico  de l  pensamiento ,  de l
lenguaje y  de la  personal idad.(1)

La  lectu ra  no  es  so lo  un  háb i to  ú t i l ,  que  ayuda a  obtener  i n fo rmac ión  y  apor ta
h e r r a m i e n t a s  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  y  t o m a r  d e c i s i o n e s .  S e g ú n  u n  a r t í c u l o
publ icado por  P .  Pascual  en e l  per iódico Universa l  en enero de 1996,  la  lectura es :

Un e je rc ic io  p lacente ro  que  es t imu la  la  imag inac ión ,  conduce a  lugares  nunca
vis i tados y re lata hechos h is tór icos no presenciados.  Además,  permite exper imentar
in f in idad de emoc iones ,  a f i rmar  conoc im ientos  y  ampl ia r  e l  vocabu la r io ,  con  lo
cual se logra una mejor expresión y se t iene mayor oportunidad de hacerse entender
por  qu ienes  lo  rodean.
Leer  inv i ta a la ref lex ión,  es  un acto reposado, meditat ivo y s i lencioso,  que s iempre
ex ige apor te  de qu ien lo  rea l i za ,  de a l l í  que se  t raduzca en desar ro l lo  p rogres ivo
del  in te lecto.
La comprens ión de la lectura of rece la pos ib i l idad de enr iquecer,  tanto la re lación
con e l  entorno,  como la  v ida interna.(2)

Lo  ante r io rmente  expues to ,  def ine  la  lectu ra  como un  acto  ind iv idua l ,  sea  o  no
real i zado en lugares  soc ia les

( 1 )  Lectura y literatura, Javier Navarro.
( 2 )   P i l a r  P a s c u a l  ( 1 9 9 6 )  L a  L e c t u r a ,  E j e r c i c i o  d e l  I n t e l e c t o .
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T ipos  de Lecturas

Leer  es  un  proceso de in te racción  ent re  e l  lector  y  e l  tex to .  En  la  lectu ra  hay  un
lector  act ivo que procesa y  examina e l  texto,  con un objet ivo que guía su lectura.
Los objet ivos pueden ser  d iversos :  d i s t raerse,  ocupar e l  t iempo de ocio,  buscar  una
in fo rmac ión  concre ta ,  segu i r  unas  i n s t rucc iones  pa ra  rea l i za r  una  dete rm inada
act iv idad,  in fo rmarse ,  ap l icar  la  in fo rmación proporc ionada por  la  lectu ra  de un
texto para rea l i zar  un t rabajo,  leer  un e-mai l ,  etc

E l  acto  de leer  puede se r  abordado desde dos  ver t ientes ;  la  lectu ra  por  deber  y
la  lectura por  p lacer .

En la  lectura por  deber  se  puede reconocer  un objet ivo esencia l  de l  lector  y  es  e l
de cumpl i r  una ob l igac ión le  produzca o no p lacer  l levar la  a  cabo.  Cor responde
a d e m á s  a  u n  p r o c e s o  d e  p e n s a m i e n t o  r e f l e x i v o ,  a n a l í t i c o ,  c o n  c a p a c i d a d  d e
interpretación y de cr í t ica donde el  lector  es  un personaje act ivo y responsable de
su  prop io  aprend iza je .  E s  una lectu ra  fundamenta lmente ut i l i ta r ia ,  pues to  que se
usa para reso lver  neces idades  especí f icas  de es tud io  o  de in formación,  pero una
vez sat i s fecha esta neces idad,  la lectura es  re legada hasta que nuevamente surge
la neces idad de acudi r  a  e l la .

La  lec tu ra  por  p lacer  es  aque l la  que se  p ract ica por  conv icc ión  como un medio
para propic iar  e l  goce o p lacer ,  enr iquecer  la mente,  ampl iar  e l  capita l  l ingüís t ico
y cul tural ;  es  deci r ,  una lectura que permite apropiarse de las  ideas,  de los  hechos,
de los  lugares ,  una lectura  que impl ica un es tado de fus ión  ent re  en e l  tex to  y  e l
lector ,  y  de la  que su rgen la  imaginac ión y  la  emoción en e l  momento en que e l
texto cobra v ida.  Puede ser  real i zada como un pasat iempo en los  t iempos de ocio
s in  ot ra mot ivación que la  propia.

La lectura y  sus  lectores

Otra c las i f icac ión sobre e l  t ipo de lectura es  la  propuesta por  e l  escr i to r  Gerardo
Corne jo  en  su  ensayo  “La  Ad icc ión  Luminosa  de  la  Lectu ra”   donde hab la  de  5
t ipos  de lecturas  y  sus  cor respondientes  lectores .

1 .  Lecturas  por  ob l igación:  son aquel las  lecturas  impuestas  como tareas
académicas ,  que pueden o no ser  de agrado para los  lectores  l lamados por  e l
autor  como “caut ivos” .

2.  Lectura por  compromiso:  es  la  real i zada por  los  lectores  para no ser  mal
v i s to  ent re  sus  pares ,  amigos ,  je fes ,  fami l ia res ,  etc cuando se comentan los  t í tu los
de los  autores  de moda;  es tos  ser ían los  “ lectores  in fe l ices” .

3.  Lecturas  de aprendiza je:  son las  lecturas  mot ivadas por  la  cur ios idad,  la
búsqueda de conocimientos  especí f icos  y  la  neces idad innata de saber ,  y
cor responder ían a los  “ lectores  expiator ios”  de su  sed de conocimiento.

“Hay dos maneras radicalmente distintas de experimentar la lectura: o bien como algo de gran valor práctico, algo importante si uno
quiere progresar en la vida; o como la fuente de un conocimiento ilimitado y de las más conmovedoras experiencias estéticas”.
Bruno  Bettelheim.
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4.  Lectura de información:  cuyo objet ivo es la de obtener información sobre
lo  que acontece entorno a l  lector  ya sea en su  propio paí s  y  hasta en e l  mundo;
es  la  rea l i zada por  los  “ lectores  epidérmicos”  y  se  caracter i za por  quedar  só lo  en
el  dato s in  ent rar  más a l lá  en profundidad.

5 .  Lectura de p lacer :  ser ía  aquel la  que se e jerce como un acto de l ib re
escogencia,  como un e jerc ic io  regoci jado de la  l iber tad del  pensamiento y  de la
imaginación.  Es te  es  le  t ipo de lectura que só lo  d i s f rutan los  “buenos lectores” .

Pese a la  d i fe rencia de objet ivos  en cada t ipo de lector , se  in tenta no d i scr iminar
a n inguno de e l los  en e l  uso de l  producto de d i seño.

“Leer, como amar –dice Gabriel Zaid- es solamente una de las formas de felicidad” y es que “la única razón lícita para leer obras
literarias, -agrega Jorge Ibarguengotia- es el goce que producen. Ningún libro ha llegado a ser famoso por aburrido. Todos los libros
consagrados, tuvieron un momento, o muchos momentos, en que resultaron fascinantes para muchas personas”

La lectura, el cafe y los cafes
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Planos en la  Lectura

La lectura es  un v ia je a mundos desconocidos.  Abr i r  un l ib ro y  recor rer  sus  páginas
s ign i f icaba acceder  a  esos  te r r i to r io s  que pueden nunca ver se  o  p i sa r s ,  seduce,
provoca,  desconcierta,  anima o aburre.  E l  lector ,  desde su ret i ro,  da un paso at rás
p a r a  l u e g o  a v a n z a r  y  c o n s t r u i r  s e n t i d o ,  h a c e r  h a b i t a b l e  l a  a b s t r a c c i ó n  d e  l a
cal igraf ía.  En este v ia je l i terar io se ha determinado la part ic ipación de t res  p lanos:
f í s ico,  mental  y  emot ivo .

E n  e l  p l a n o  f í s i c o  i n t e r v i e n e n  l a s  v a r i a b l e s  d e l  e n t o r n o ;  r u i d o ,  m o v i m i e n t o ,
i luminación, etc. así  como la posición corporal de la persona, es decir,  su comodidad
o confor t  en  un  contexto  f í s ico .  E l  ento rno,  s in  embargo in f luye  en  var iab les  que
tienen que ver con los sent idos,  de esta manera, mientras más sent idos se involucren
e n  l a  l e c t u r a ,  m e n o s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d i s t r a c c i ó n  s e  e n c u e n t r a n .

En el  plano mental  que también puede ser  l lamado intelectual  o cognit ivo part ic ipa
el t ipo de lectura y la concentración para l levarla acabo en relación a la capacidad
inte lectual  propia de l  lector .

En las imágenes se  visualizan las posturas que ofrecen los espacios que generan una instancia para la lectura, en los tres casos
se distingue una postura que  si bien permiten la lectura, no está asociada a la gesto de reposo o relajo que se caracteriza
por ser reclinada y mantener la zona lumnbar al menos, apoyada.

Mc Donalds Café, Viña del Mar.

Café Mosqueto, Santiago. Antártica Le Fournil, Santiago.

En las imágenes se distingue el gesto de una postura relajada para desarrollar el acto
de la lectura, sobre soportes clásicos como la cama y el sofá.

Dependiendo del  formato del  texto y la
postura que este requiera, la mesa en reiteradas
ocasiones se hace innecesaria.

La lectura, el cafe y los cafes
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En  e l  plano emot ivo  o  ps ico lóg ico,  se  invo lucra  d i rectamente  la  sens ib i l idad de l
lector ;  los  sent imientos  y  sensaciones  que le  produce la  lectura y  la  imagen socia l
que demuest ra ,  que se  ve afectado por  e l  espacio  f í s ico donde lo  rea l i za ,  donde
toman re levanc ia  facto res  como la  imagen asp i rac iona l ,   la  expos ic ión ,  act i tud
s o c i a l ,  c o m p a ñ í a ,  v a n i d a d ,  c o n o c i m i e n t o ,  c o n n o t a c i ó n  d e  i n t e l e c t u a l i d a d  y
vu lnerabi l idad.

Es  esta instancia la que hace esencial  un enfoque desde un punto de v is ta emot ivo
que impl ica la  lectura,  a  t ravés  de la  func ión s imból ica y  es tét ica que otorgue e l
proyecto.  De esta forma se t ratarán pr imero estas  funciones  para terminar  con las
func iones  práct icas  (e l  aspecto f í s ico) ,  que en un pr inc ip io  pudieron parecer  más
re levantes .

P a r a  e l l o  s e  c i t a r á  l a  d e f i n i c i ó n  d e  e s t a s  f u n c i o n e s  d e  B e r n a r d  L o b a c h .

Función es tét ica
La func ión es tét ica de los  p roductos  es  e l  aspecto ps ico lóg ico de la  percepc ión
sensor ia l  durante su uso.  La función estét ica de los  productos  indust r ia les ,  s ign i f ica
i n f l u i r  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s
percept ivas  del  hombre.  La conf iguración de productos  indust r ia les  s ign i f ica dotar
a  los  p roductos  de func iones  es tét icas  atend iendo a l  uso  sens i t i vo  en e l  p roceso
en l  proceso de la percepción mult i sensor ia l  del  usuar io.  Mult i sensor ia l  ya que todos
los  sent idos  de l  hombre par t ic ipan act ivamente en es te  p roceso.  E l  u so  sensor ia l
d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e p e n d e  d e  d o s  f a c t o r e s  e s e n c i a l e s  q u e  s o n  l a s
exper iencias  anter iores  con dimens iones estét icas ( forma, color ,  superf ic ie,  sonido,
etc)  y  la  percepc ión consc iente  de es tas  d imens iones .  E s  caracter í s t ica pecu l ia r
de la  func ión es tét ica de los  p roductos  p romover  una sensac ión de b ienes tar ,  lo
q u e  c o n s t i t u y e  u n  s u p u e s t o  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  u s u a r i o  c o n  e l  p r o d u c t o
durante su  uso.

Función s imból ica
Un ob jeto  t iene func ión  s imbó l ica cuando la  esp i r i tua l idad de l  hombre se  exc i ta
con la  percepc ión  de es te  ob jeto  a l  es tab lecer  re lac iones  con componentes  de
anter io res  exper ienc ias  y  sensaciones .
Por el lo podr ía def in i rse que la función s imból ica de los productos está determinada
p o r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  e s p i r i t u a l e s ,  p s í q u i c o s  y  s o c i a l e s  d e  u s o .
La base de la función s imból ica es la función estét ica del  producto.  Ésta por medio
de  lo s  e lementos  e s té t icos ,  fo rma,  co lo r ,  supe r f ic ie ,  en t re  o t ro s  p roporc iona  e l
mater ial  para la asociación de ideas con otros ámbitos v i tales.  La función s imból ica
de productos  indust r ia les  so lo se vuelve ef icaz en base a la apar iencia percept iva
s e n s o r i a l m e n t e  y  a l  c a u d a l  e s p i r i t u a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  d e  i d e a s .

Un  s ímbo lo  es  por tador  de  s ign i f icac ión ,  una seña l  v i s ib le  que la  mayor ía  de  las
veces  no  re sponde d i rec tamente  a  re lac iones  pe rcept ib le s .  Po r  e l lo  e l  s ímbo lo
puede ser  en ocas iones  una forma a la  que se le  presenta un s ign i f icado especia l
p o r  p a r t e  d e  u n  g r u p o  d e t e r m i n a d o  d e  p e r s o n a s .  E s t o s  s í m b o l o s  s e  d e n o m i n a n
s í m b o l o s  a r t i f i c i a l e s  p o r  e s t a r  v i n c u l a d o s  a  c o n v e n c i o n a l i s m o s .

La lectura, al ser un acto individual desarrollado en un
espacio social, genera una instacia de exposición frente
a quienes se encuentran al rededor. El usuario pasa a
estar en una vitrina, es decir un escenario.

De esta forma el soporte del cuerpo pasa a ser una
vestimenta para el lector.

Pese a ser un acto individual, los espacios existentes
entregan el mobiliario para desarollar un acto en forma
colectiva.

La lectura, el cafe y los cafes
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Puede ocur r i r  que un s ímbolo tenga para una persona un s ign i f icado especia l  que
no comprendan las  demás.  Son estos  los  denominados s ímbolos  natura les ,  pues  su
afecto se real iza a t ravés de conexiones asociadas de fenómenos.  También nuestros
productos  indust r ia les  dotados de funciones  práct icas  poseen de modo inev i table
func iones  s imból icas ,  inc lu idas  en  gran medida por  las  d imens iones  es tét icas  de l
aspecto de l  producto.  En  una soc iedad que se ha vue l to  anónima,  es tos  s ímbolos
o r d e n a n  l a s  I n t e r r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s ,  s o n  l o s  s i g n o s  d e  l a  c o n d u c t a .

Todos  los  mater ia les  y  los  ob jetos  de nuest ro  entorno poseen una apar ienc ia  que
se hace sens ib le  por  e l  p roceso de percepción y  que actúa sobre nuest ra  ps ique.
E s  por  e l lo  de  impor tanc ia  dec i s i va  para  la  sa lud  ps íqu ica  de l  hombre  que es te
entorno de objetos  producidos art i f ic ia lmente sea opt imizado en consonancia con
las condiciones perceptivas del ser humano, de tal forma que el usuario de productos
i n d u s t r i a l e s ,  a l  i d e n t i f i c a r s e  c o n  e l l o s ,  p u e d a  a s i m i l a r l o  p s í q u i c a m e n t e .

Para le lo  a  los  p lanos  de la  lectura,  ex i s ten los  espacios  en los  que es ta  se  rea l i za
respondiendo en cada caso en mayor  o menor medida a la sat i s facción de alguno
de e l los

Espacios  para la  Lectura.

S i  b ien la  lectura es  a lgo ind iv idual  e  ín t imo,  es  un acto de t rascendencia soc ia l .
Forma parte importante del  oc io ,  de l  proceso de aprendiza je ,  de la  formación de
los  profes ionales  en una sociedad cambiante,  y  de la información de todos.  Es  por
es to  que  son  mú l t ip le s  lo s  l ugares  donde e l  acto  de  la  lec tu ra  se  l leva  a  cabo.

E l  hogar  e s  e l  p r imer  l ugar  donde e l  lec to r  s iendo  aún  n iño  toma contacto  po r
pr imera vez  con e l  l ib ro ,  en es ta ins tancia se  in ic ia  una lectura que se mantendrá
por  e l  res to  de su  v ida.
S i  b ien e l  t iempo que se está en e l  hogar  es  rest r ing ido e  impl ica la pos ib i l idad de
q u e  l a  l e c t u r a  s e a  d e s p l a z a d a  p o r  o t r a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a s  l a b o r e s  d e l  h o g a r .

Hoy en día la bibl ioteca  está concebida sólo como el  lugar donde se va a estudiar ,
a  aprender ,  in fo rmarse  sobre un tema especí f ico o  s implemente buscar  los  textos
necesa r io s  para  e l lo .  En  e l la  su  imagen se  v incu la  exc lu s i vamente  a  lo  se r io ,  a l
es tud io  muchas  veces ,  memor í s t ico ,  y  se  ha opuesto  a  la  d iver s ión ,  y  por  ende a
la lectura por  p lacer .

La bib l ioteca no se oferta como recurso de ocio,  c ier ra justo en los  horar ios  en que
los  jóvenes  y  los  mayores  t ienen t iempo para sa l i r  o  acudi r  a  e l las ;   l im i tan e l  uso
de los  computadores  a  rea l i zar  búsquedas  b ib l iográf icas  o  reso lver  cuest iones  de
in formación pragmát ica.  Por  ot ra  par te  l lenan de proh ib ic iones  que terminan por
inh ib i r  la  lectura en vez  de hacer la  más cercana.

T a m b i é n  e n c o n t r a m o s  c o m o  o t r o  l u g a r  h a b i t u a l  d e  l e c t u r a ,  l a  c a l l e ,  e s  d e c i r ,
aquel la lectura que se real iza cuando el  t iempo lo posibi l i ta ya sea en un t ransporte
públ ico como met ros  o  microbuses ,  o  b ien bancos  de p laza o sobre e l  césped de

Si bien la lectura en el hogar permite su desarrollo en
forma confortable físicamente, el estar en este espacio
implica el priorizar otras actividades, aunque sea en forma
 involuntaria.

La  b ib l io teca en  cambio  permi te
exclusivamente la lectura, con tal grado
de solemnidad, que la inhibe, siendo
percibida esenciacialmente como lugar
de adquisición de conocimientos de tipo
académico.

Su mobiliario, por otro lado se asocia
al concepto de escritorio.
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algún área verde.

D e n t r o  d e  l o s  e s p a c i o s  p a r a  l a  l e c t u r a  s e  h a  v i s t o  e n  l a  a c t u a l i d a d  u n  n o t o r i o
aumento en la  apar ic ión de cafés  t rad ic ionales ,  en es tos  espacios  se  genera una
instancia propicia para la lectura,  la soledad ref lex iva y la concentración el  t iempo
que desee.  Se encuentra en un entorno que permite e l  estar  re la jado,  rodeado de
ind iv iduos  con in tereses  s im i la res .  Los  cafés ,  capaces  de generar  es tas  ins tanc ias
serán los  que l lamaremos cafés  l i te rar ios .

E n  e s t o s  l u g a r e s  s e  f a v o r e c e  l a  f o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  l e c t o r e s  p a r a  q u e
es tab lezcan  en  fo rma ind iv idua l  una  in te r re lac ión  con  e l  tex to ,  fomentada con
prés tamos  de l ib ros ,  la  opc ión de lecturas  g rupales  comentadas  y  e l  in te rcambio
de opin iones  personales .

Pa ra  e fectos  de  es ta  memor ia ,  se  en tenderá  como café  l i te ra r io ,  no  só lo  aque l
espacio que vende o proporciona l ibros y café, sino aquel que por sus característ icas
o t o r g a  u n a  i n s t a n c i a  p a r a  l a  b u e n a  l e c t u r a  e n  c o m p a ñ í a  d e  u n  c a f é .En los cafés literarios se genera la instancia tanto para el

encuentro con los demás como con uno mismo.

Café Cafetto, Santiago.

Café Mosqueto, Santiago.

La lectura, el cafe y los cafes
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E l  café

En to rno a l  café ,  beb ida que en ot ros  t iempos  se  c reyó mi lagrosa y  que cont inúa
d e s p e r t a n d o  p a s i o n e s ,   s e  h a n  c r e a d o  g r a n d e s  o b r a s  d e  l a  c u l t u r a  u n i v e r s a l .

Las  propiedades es t imulantes  de l  café,  fueron comprobadas empí r icamente en e l
9 0 0  p o r  u n  c i e n t í f i c o  p e r s a  l l a m a d o  R h a z e s ,  l o  q u e  c o n t r i b u y ó  a  s u  d i f u s i ó n  y
comerc ia l i zac ión por  todo e l  mundo de la  ant igüedad.  (1)
L a  c a f e í n a  y  l a  t e b r o m i n a  d e  l o s  g r a n o s  d e  c a f é ,  p o s e e n  p o t e n t e s  e f e c t o s
f i s io lóg icos .  La  cafe ína ace le ra  en fo rma muy notab le  la  c i rcu lac ión ,  es t imu la  la
g l á n d u l a  s u p r a r r e n a l ,  l a  m o t r i c i d a d  y  l a s  s e c r e c i o n e s  d i g e s t i v a s ,  e s  d e c i r ,  q u e
somete " todo e l  o rgani smo"  a un es tado de “tens ión”  por  es t imulac ión d i recta del
s i s tema nerv ioso s impát ico.

Menc ionado en  los  esc r i tos  de l  méd ico per sa  Rhazes  en  e l  año 900  ,  e l  café  fué
suces ivamente un a l imento,  un  v ino,  una medic ina y  una bebida.   Con e l  café  e l
hombre pers igue t res  t ipos  de p lacer :

1.  Una exc i tante bebida de probada ef icacia.
2 .  Una bebida cal iente por  la  mañana o para después  de las  comidas .
3.  Una bebida de sut i les matices gustat ivos que permite su lenta degustación

"en sociedad" .

E l  monje recogió los  granos  d i spersos  a l  p ie  del  arbusto;  los  l levó a l  monaster io  de
Cheodet ,  y  los  re l ig iosos  cocieron las  semi l las  y  ho jas  en agua h i rv iendo,  logrando
un brebaje fantást ico, que vencía el  sueño y br indaba la posibi l idad de permanecer
todas  las  noches  rezando y  es tud iando E l  Corán . (2)

De la  p iedra a l  papi ro ;  de l  manuscr i to  a la  imprenta;  de la  máquina de escr ib i r  a l
computador,  la lectura sufr ió modif icaciones.  En un pr incipio sólo para los in ic iados,
a  par t i r  de mediados  de l  s ig lo  XV en occidente logró a lcanzar  la  mas iv idad.  Pero
los cambios también f luctuaron en torno a los t iempos dedicados a leer,  a los temas
de in te rés ,  a l  mercado de los  l ib ros ,  lo s  lugares  donde rea l i za r lo  y  porque no,  e l
mobi l ia r io  para e l lo .

E l  beber  café  comprende ges tos  que lo  hacen la  in s tanc ia  más  o  menos  fo rmal ,
por  tanto más o menos re la jada.  Encontrándose e l  gesto de reposo a l  igual  que la
l e c t u r a ,  e n  l a  r e c l i n a c i ó n  h a c i a  a t r á s  y  e l  a p o y o  d e  l a  z o n a  l u m b a r .

"El descubrimiento del café fue, a su manera, tan importante como la invención del telescopio o del microscopio... Gracias al café se
 intensificaron y modificaron de una forma impredecible las capacidades y las actividades del cerebro humano."

Heinrich Eduard Jacob, escritor alemán.

(1) Cafè E  Saùde,  Islàmicos famosos e o cafè.
(2)  Origen y leyendas del café, Juan Manuel Fluxà.

Café Haití, Santiago.

El gesto al tomar café, varía según el contexto. Sin embargo,
al ser realizado en conjunto con la lectura requiere de un
gesto de reposo, el cual no es necesario al encontrarse en
siituaciones sociales formales.

Si bien el gesto al tomar café acodado es relajado, no
acoge actos de larga duración realizados por placer como
lo hace la postura sedente que involucra el estar reposado.

La lectura, el cafe y los cafes
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E l  café l i te rar io ,  un escenar io  para la  lectura p lacentera

”  E l  medio  se  conv ie r te ,  en tonces ,  en  e l  por tador  de  s ign i f icado.  E l  medio  es  e l
por tador  del  contenido,  más que el  contenido en s í  mismo,  def in iendo,  a t ravés de
un montaje,  la  recept iv idad de la  percepción.(1)

Como una forma de entender  lo  que s ign i f ica leer  en un  café se hará la  s igu iente
analogía:

E l  ca fé  l i te ra r io ,  pa ra  e fectos  de  es ta  memor ia ,  actúa  como escenar io  pa ra  la
rea l i zac ión  de la  lectu ra ,  en  e l  aspecto  en  que ent rega un  ambiente  agradable
para alcanzar e l  viaje l i terar io ,  da cabida a la int imidad necesar ia para el lo dentro
de un espacio públ ico y dispone de mater ial  bibl iográf ico, esencialmente l i teratura .

S i tuados  en  es te  escenar io ,  se  encuent ran  d iver sos  e lementos  que conforman su
montaje ,  a  este se le  l lamará ambientación,  la  cual  es  conformada a su vez  por  e l
mobi l ia r io  presente.

Dentro del mobil iar io, que forma parte del montaje, se considera de vital importancia
aquel  que da cabida a l  tomar  as iento ,  ya  que const i tuye una par te  fundamenta l
d e l  g e s t o  d e  l a  l e c t u r a  p l a c e n t e r a  r e f l e j a d o  e n  l a  p o s t u r a  s e d e n t e .

Además del montaje, forman parte de la escena el resto de los personajes, individuos
con d ive r sos  in te reses  per sona les  que buscan var iadas  sat i s facc iones  dent ro  de
e s t e  e s p a c i o . E n  e s t e  c a s o ,  n o s  e n f o c a r e m o s  a  n u e s t r o  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l  ( o
protagoni s ta)  que es  e l  lector .

Por  tanto e l  res to  de los  ind iv iduos  pasan a ser  personajes  secundar ios ,  dent ro  de
la puesta en escena  de l  lector ,  qu ien es tá expuesto f rente a es te  públ ico (u  ot ros
per sona jes  dent ro  de  sus  p rop ios  in te reses ) ,  rea l i zando una act iv idad ind iv idua l
ante los  o jos  de ot ros  espectadores .  Es to  impl ica la  preocupación por  representar
una imagen dent ro  de este medio,  d igámos lo ,  se lect ivo.

La puesta en escena como su nombre lo  ind ica,  impl ica e l  es tar  expuesto f rente a
ot ros  y  por  tanto e l  re f le jo  de una imagen.

Esta imagen aspi racional  a la que se postu la es  la que se intenta sat i s facer  en este
proyecto,  en conjunto con las  cual idades práct icas  necesar ias  para l levar  a cabo
la lectura por placer,  quedando en manos del  Diseño, la ambientación de espacios
que den cabida a act iv idades que permitan el  desarro l lo indiv idual  de las personas
a t ravés  de act iv idades  cu l tu ra les  como la  lectura.
E s  n e c e s a r i o  e n t o n c e s ,  d i s p o n e r  a l  p r o t a g o n i s t a  ( l e c t o r )  a  l a  r e c e p c i ó n  d e  l o s
est ímulos  que agudicen su  percepción de la  lectura.

( 1 )  B a u d r i l l a r d ,  J .  E l  i n t e r c a m b i o  S i m b ó l i c o  y  l a  M u e r t e .  B a r c e l o n a :  M o n t e  A v i l a
E d i t o r e s ;  1 9 8 0 .  ( 1 )
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E lementos  necesar ios  para e l  desar ro l lo  de las  act iv idades

C o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e ,  p a r a  h a c e r  m á s  p l a c e n t e r a  l a  l e c t u r a  s e
v i n c u l a r á n  a l  e l e m e n t o  a q u e l l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  t o m a r  c a f é  y  d e s c a n s a r

Para e l  descanso  se  requ iere:
Un  sopor te  corpora l  que aco ja  a l  cuerpo en una pos tu ra  de re la jo ,  s in  embargo,
és ta  debe enfocar se  hac ia  un  es tado de reposo  a le r ta ,  para  ev i ta r  e l  quedar se
dormido.  De es ta  fo rma se  es tab lece que e l  respa ldo no tendrá a l tu ra  su f ic iente
para dar  apoyo a la cabeza,  est imulando al  indiv iduo a mantener  e l  reposo alerta.

Para tomar  café  se  requ iere:
P lato Taza
Taza o Tazón
Vaso
Cuchara
Eventua lmente  un  p lato  para  poner  ga l le tas  u  ot ro  a l imento  de inges ta  ráp ida y
desconcent rada

Para leer  se  requ iere:
El  texto, cuyo formato puede var iar desde un pequeño l ibro de colección de bols i l lo,
h a s t a  e l  f o r m a t o  d e l M e r c u r i o ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  p r e s c i n d e  d e  l a  m e s a .
Un soporte para e l  texto

Los  t res  actos  ante  mencionados  requ ie ren en común la  neces idad de la  postu ra
sedente

Los elementos u t i l i z a d o s  a l  t o m a r  c a f é ,  m u c h a s  v e c e s
di f icul tan el  apoyo del  formato del  texto.  Pasando a ser
s u p e r f i c i e  e s e n c i a l  p a r a  s u  s o p o r t e  l a s  p i e r n a s .

La lectura, el cafe y los cafes
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Referentes  actuales  (e lementos ,  as ientos ,  cafés)

De i zqu ierda a derecha:  Ar r iba,  Café S tarbucks ,  Cafeter ía  res taurant  Antár t ica Le
F o u r n i l ,  C a f é  B o v a r y . A b a j o , C a f é  M o s q u e t o ,  C a f é  M o s q u e t o ,  C a f é  d e l  D i a r i o ,
Cafeter ía  Tave l l i ,  Havanna Café.

La lectura, el cafe y los cafes
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Conclus ión de l  capí tu lo

Leer  en un café

S ign i f ica rea l i zar  e l  acto de la  lectura en un determinado escenar io ,  conformado
por c iertos e lementos que son parte del  montaje de este,  es  deci r ,  la ambientación
del  espacio dent ro  de la  cual  e l  mobi l ia r io  juega un ro l  esencia l .  E l  leer  en un
escenar io impl ica a su vez e l  rodearse de espectadores  y  más aún e l  actuar  f rente
a e l los  e  in tentar  e l  re f le jo  de una imagen en par t icu lar .

Por  tanto la lectura en un café impl ica la sat i s facción de neces idades en un plano
f í s ico,  in te lectual  y  emot ivo

F í s ico en cuanto,  responda a las  neces idades  bás icas  de postura y  e lementos
complementar ios  para la  lectura p lacentera.  In te lectuales  en cuanto responda a l
interés  en la adquis ic ión de conocimiento y concentración.  Y emot ivo al  responder
a las expectat ivas perceptuales del  lector tanto en su interacción con el  l ibro como
con e l  medio que lo  rodea en aquel  acto.

E l  gesto del  acto es el  que condiciona la interfaz en esta interacción, lo cual  inf luye
di rectamente en la manera de acoger  la lectura,  s iendo de v i ta l  importancia para
el  d i seño,  pr inc ipalmente la  sat i s facción de las  neces idades  f í s icas  a t ravés  de
valores práct icos y las  neces idades emot ivas a t ravés del  valor  estét ico y s imból ico
que la  so luc ión formal  pueda otorgar .

Cons iderando que la  func ión es tét ica de los  p roductos  es  generar  una sensac ión
de bienestar y la función s imból ica de el los se enfoca a la exaltación de los sent idos,
Se  obt iene en  su  reso luc ión  a lgo cercano a l  concepto  de p lacer ,  a tend iendo a l
enfoque hedonis ta que pers igue e l  proyecto.

P ráct icas ,  como la  postu ra  y  e l  apoyo de los  e lementos  complementar ios  para la
l e c t u r a  p l a c e n t e r a ;  n e c e s i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  o b j e t i v o  y
c a p a c i d a d e s  d e  c a d a  i n d i v i d u o ;  y  l a s  n e c e s i d a d e s  s e n s i t i v a s  o  e m o t i v a s ,  q u e
impl ican las  sensaciones  y  percepciones  presentes  en e l  ind iv iduo f rente a l  l ib ro  y
a ot ras  personas .

La sat i s facción de las  neces idades en estos t res  p lanos generará en mayor o menor
g rado de  p lacer  o  goce a  med ida que e l  d i seño  se  en foque tanto  a  la  func ión
práct ica como la  s imból ica y  la  es tét ica.

La lectura, el cafe y los cafes
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La madera nat iva en Chi le

E l  término madera se apl ica a l  conjunto de mater ias  pr imas con or igen product ivo
en  e l  á rbo l .  Cor responde a  la   mate r ia  p r ima renovab le  que mayor  vo lumen de
t ransacc iones  económicas  genera a  esca la  mundia l  y  cons t i tuye una impor tante
fuente de r iqueza para los  paí ses  productores

En la actual idad destacan, por su especial  valor y est imación, las l lamadas maderas
n o b l e s .  S u  b e l l e z a ,  r e s i s t e n c i a  y  v e r s a t i l i d a d  s o n  s u s  m e j o r e s  v i r t u d e s .  L a s
caracter í s t icas  es tét icas  y  mecán icas  inherentes  a  la  espec ie  a rbórea de donde
p r o c e d e  c o n d i c i o n a n  y  d e t e r m i n a n  e l  u s o  i n d u s t r i a l  y  s o c i a l  d e  l a  m a d e r a .

S u  o b t e n c i ó n  s e  r e a l i z a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e s p a c i o s  n a t u r a l e s  q u e ,  d e b i d o  a l
cons tante  inc remento  de l  consumo,  ha  mermado d rás t icamente  la s  ex i s tenc ias
d i spon ib les  por  natu ra leza .  Cabe des tacar  que  se  ha  ta lado tanto  en  cant idad
como en cal idad. Los mejores ejemplares han s ido los pr imeros en cortarse, haciendo
de este modo una se lección genét ica inversa.

Desde un punto de v i s ta  económico e l  p rob lema de la  ta la  d i sc r iminada d i f icu l ta
e l  abastec imiento de una demanda en constante  aumento.  Todo e l lo  se  t raduce
e n  u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a l c i s t a  d e  l o s  p r e c i o s  p a r a  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .

En la  actual idad,  la  tendencia a l im i tar  las  ta las  en espacios  natura les ,  un ida a la
pol í t ica fores ta l  de incrementar  la  producción sosten ib le  de madera y  su  cal idad,
convierte a las plantaciones forestales sostenibles en el  inst rumento adecuado para
abastecer  la  crec iente demanda de madera.

En Chi le casi  la mitad de la superf icie del país t iene potenciales aptitudes forestales,
pero  la  mayor  par te  es  cons iderada área de protecc ión,  sea por  la  f rag i l idad de
s u s  s u e l o s ,  l a s  a l t a s  p e n d i e n t e s  o  s u  c e r c a n í a  a  q u e b r a d a s  y  c u r s o s  d e  a g u a .
Ch i le  posee  un  to ta l  de  ce rca  de  16  m i l l ones  de  hectá reas  de  bosques ,  de  la s
c u a l e s  u n  1 3 , 5 %  c o r r e s p o n d e  a  c u l t i v o s  f o r e s t a l e s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n
maderera,  y  e l  res to son bosques  nat ivos  en d i s t in tos  n ive les  de desar ro l lo ,  que en
su  g ran mayor ía  se  encuent ran  en  te r renos  p r ivados  o  púb l icos  ba jo  p rotecc ión ,
por  lo  que no son ut i l i zados  product ivamente.

Como paí s  fo res ta l  se  rea l i zan es fuerzos  enfocados  en hacer  a l  bosque nat ivo  un
recu r so  su s ten tab le  que  pueda se r  i nco rpo rado  a l  p roceso  p roduct i vo  ba jo  lo s
s igu ientes  términos :
- Las  in tervenciones  deben persegui r  la  es tabi l idad del  s i s tema bosque
- Cumpl i r  en e l  la rgo p lazo con metas  de producción,  protección y  be l leza 

escénica
- Se mant iene la  compos ic ión de especies  arbóreas  or ig ina l  (énfas i s  en las  

de mayor  va lor  económico)

Las  especies  más importantes ,  ordenadas en función de los  vo lúmenes producidos
son e l  co igüe,  rob le ,  tepa,  u lmo y  rau l í .

La Madera

B o s q u e  n a t i v o  d e  r o b l e  d e  l a
D é c i m a  R e g i ó n  d e  C h i l e .
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L o s  p r i n c i p a l e s  a g e n t e s  q u e  l e  d a n  v a l o r  a  l a  m a d e r a  n a t i v a  c h i l e n a  s o n  l o s
productores  y  acopiadores  de t rozos  aser rab les  y  debobinab les  (qu ienes  poseen
s u s  p r o p i a s  á r e a s  d e  b o s q u e  n a t i v o ) ;  p r o d u c t o r e s  d e  m a d e r a s  a s e r r a d a s ,
red imens ionadas  y  remanufactu radas  (que agregan va lo r  mediante  una pr imera
y/o  segunda manufactu rac ión  mecán ica)  y  lo s  consumidores  in te rnos  y  ex te rnos
d e  m a d e r a s  n a t i v a s  y  s u s  e l a b o r a d o s ,  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  l o s
d i señadores  indust r ia les .

C o m o  r e s p u e s t a  a  l a  p o l í t i c a  d e  a p e r t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  c h i l e n a ,  u n  n ú m e r o
importante de empresar ios  madereros  cent raron sus  act iv idades product ivas  en la
e x p o r t a c i ó n .  L o s  e s f u e r z o s  e x p o r t a d o r e s  i m p l i c a r o n ,  d e  u n  l a d o ,  i n v e r s i o n e s ,
incorporac ión  de nuevas  tecno log ías  y  modern i zac ión  p roduct iva ,  y  de  ges t ión ;
p o r  o t r a  p a r t e ,  i m p l i c a r o n  l a  b ú s q u e d a  p e r s i s t e n t e  d e  n u e v o s  m e r c a d o s . ( 1 )

Una forma de comercial izar  la madera que existe en nuestro terr i tor io con un mayor
va lo r  agregado es  mediante  e lementos  de madera  laminada ,  Actua lmente ,  es te
producto ,  se  fabr ica  en  fo rma ar tesana l  con  los  métodos  que dos  exper tos  FAO
int rodu je ron  en  1964 ,  usando P ino  rad iata .  En  es te  momento  se  es tán  rea l i zando
proyectos  f i nanc iados  po r  FONDEP  para  ex tender  la  laminac ión  a  una  espec ie
autóctona  lo  cua l  permi t i r ía  obtener  mayores  res i s tenc ias  que las  ent regadas  por
e l  P i n o  r a d i a t a ,  m e j o r a r  e l  m é t o d o  d e  d i m e n s i o n a m i e n t o  e s t r u c t u r a l  ( c á l c u l o )
ap l icando,  a  las  maderas  e leg idas ,  e l  p rocedimiento  que se  usa actua lmente en
la  comunidad europea con lo  que se  espera acercar  la  es t imación teór ica de la
res i s tencia a la  rea l idad exper imenta l ,  lo  cual  actualmente no sucede con e l  P ino
rad ia ta  y  f i na lmente  def in i r  una  metodo log ía  para  e l  cont ro l  de  ca l idad en  un
doble aspecto:  Una, a ser  apl icada por e l  fabr icante otra para cert i f icar  la cal idad
d e l  p r o d u c t o  f i n a l  p o r  p a r t e  d e  u n  C e n t r o  T e c n o l ó g i c o  i d ó n e o .

Maderas  laminadas

La  madera  lam inada es  p roducto  de  la  un ión  de  de lgadas  lám inas  de  tu l ipa  y
adhes ivo ( resorc inol ,  urea formaldehído,  caseína,  PVA o cola f r ía,  etc.)  cuya forma
def in i t iva se obt iene mediante matr ices .

L a  t u l i p a ,  e s  u n a  d e l g a d a  l á m i n a  d e  m a d e r a  q u e  p o s e e  b u e n a s  p r o p i e d a d e s
mecánicas en d i rección parale la a l  de las  f ibras  de la madera,  esta caracter í s t ica
se conoce como propiedad anisotrópica de la madera. Las dimensiones aproximadas
de cada lámina  son de 2 ,5  m de largo por  1 ,3  m de ancho y  de 3  mm de espesor .

Ahora b ien,  Chi le  se caracter i za por  sus  r iquezas  natura les  como lo  es  la  pesca,  la
miner ía,  la agr icu l tura y  derechamente por  ser  un país  foresta l ,  dato no menor que
nos  pone en buen p ie  para e l  desar ro l lo  de proyectos  en madera laminada,  pero
e s t a  v e z  e n f o c a d a  a l  d i s e ñ o  p o r  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  m a y o r e s .

En  e l  mundo,  la  técn ica de laminar  madera ha s ido  u t i l i zada durante  años  en  la
fabr icación de muebles ,  ar t ícu los  deport ivos  y  ot ros  productos ,  pero su apl icación

( 1 )  E n t r e v i s t a  a  V I c e n t e  À l a m o s ,  I n g e n i e r o  A g r ò n o m o ,  U n i v e r s i d a d  C a t ò l i c a

La Madera

C a p a s  d e  T u l i p a  p e g a d a s  e n t r e
s i  c o n  c o l a f r í a  ( P V A )  y
p r e n s a d o s .
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en est ructuras  data de 1909,  e r ig ida por  e l  S r .  Hetzer  en Su i za

Con los  años la conf ianza de t rabajar  este producto aumentó,  gracias a l  desarro l lo
de excelentes  co las  y  a l  a l to  n ive l  en las  faenas  de encolado,  sobretodo después
de  la  2da Guer ra  Mund ia l ,  ya  que  en  és ta  lo s  a lemanes  desa r ro l la ron  una  co la
res i s tente a l  agua.

la  h i s to r ia  de la  madera  laminada es tá  ín t imamente  l igada con e l  avance de la
técnica en lo  que a adhes ivos  se  ref ie re

En Chi le, en el año 1964, con el propósito de introducir en el país nuevas apl icaciones
para la madera,  e l  Inst i tuto Forestal  real i zó la pr imera const rucción cient í f icamente
cont ro lada de  una es t ructu ra  de  madera  laminada,  en  lo s  que  par t ic iparon  lo s
f in landeses  Re ino Mäkelä in  y  E rkk i  N i skanen.

Def in ic ión y  T ipos  de Laminados

La  madera  laminada es  e l  p roducto  de la  un ión  de de lgadas  láminas  de  tu l ipa ,
d icha un ión puede se r  a  t ravés  de sus  cantos ,  caras  o  ex t remos ,  manten iendo la
f i b r a  d e  t o d a s  e l l a s  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  a  f i n  d e  c o n f o r m a r  u n  e l e m e n t o  n o
l imi tado.
Por razones de secado y economía fundamentalmente, se ha l legado a la conclusión
que e l  espesor  de las  láminas  no debe ser  in fe r io r  a  19  mm,  n i  sobrepasar  50  mm.

Ventajas  de la  Madera Laminada

La madera laminada es  un producto de uso es t ructura l  y  es tét ico,  fabr icado bajo
condiciones técnicamente contro ladas,  con piezas de madera de di ferentes largos
y  secc iones  t ransversa les  igua les ,  encoladas  ent re  s í  y  a l tamente res i s tentes  a  las
cond ic iones  c l imát icas  adve r sas .  E l  adhes i vo  pe rm i te  e l  u so  de  tab las  co r tas  y
angos tas  que,  un idas  e f ic ientemente  pueden confo rmar  p iezas  es t ructu ra les  de
c u a l q u i e r  e s p e s o r ,  l a r g o ,  a n c h o  y  d e  f o r m a s  n o  r e s t r i n g i d a s ,  p e r m i t i e n d o  l a
c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  c o m p l e j a s  d e  g r a n  b e l l e z a  y  d e  e x c e l e n t e s
caracter í s t icas  es t ructura les .

Caracter í s t icas :
Desde el  punto de vista construct ivo, la madera laminada, dadas sus caracter íst icas
natura les  y  d i seños  adecuados ,  o f recen grande venta jas  con respecto a l  acero u
hormigón,  ta les  como:

L i v i a n d a d ;  s u  m o d e r a d o  p e s o  p e r m i t e  g e n e r a r  e s t r u c t u r a s  d e  r e d u c i d a  i n e r c i a
impor tant í s ima venta ja  en pa í ses  de natura leza s í smica.  T iene un peso especí f ico
comparat i vamente  muy  in fe r io r  a l  de l  acero  y  e l  ho rm igón .F lex ib i l idad;  Permi te
diseñar e lementos de diversas formas y cubre grandes luces s in apoyos intermedios.
Además se caracter i za por  ser  a i s lante Térmico,  acúst ico,  su  res i s tencia qu ímica y
al  fuego.  S in  embargo una de sus  caracter i s t icas  más importantes  en e l  mundo del
d i s e ñ o  e s  s u  b e l l e z a ,  a  t r a v é s  d e  s u  c a r á c t e r  n o b l e  y  c á l i d o ,  e l  c u a l  r e s a l t a

La Madera
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cons iderablemente en las  est ructuras  de madera laminada .

La madera laminada permite diseñar e lementos práct icos y  art í s t icos,  en los  cuales
la  secc ión  t ransve r sa l  puede va r ia r  con  lo s  e s fue r zos  a  que  queda somet ido  e l
e lemento .  E l  e lemento  te rm inado no  neces i ta  es ta r  ocu l to  o  tener  una  ca ja  de
ubicación, como es el  caso de otras construcciones,  debido a que es estét icamente
agradable.

Conclus ión de capí tu lo  de la  madera

La madera s i  b ien  posee nob les  caracter í s t icas  de be l leza  y  ca l idez ,  resu l ta  muy
di f íc i l  de t rabajar  para lograr  fo rmas  curvas  y  res i s tentes ,  s in  embargo la  madera
laminada posee otras característ icas basadas importantemente en las característ icas
de la cola que se usa en el proceso de laminado, esto hace que la madera laminada
posea caracte r í s t icas  de ex t rema be l leza  ,  que a  su  vez  la  ponen a  la  a l tu ra  de
m a t e r i a l e s  c o m o  e l  a c e r o  y  e l  h o r m i g ó n  e n  c u a n t o  a  r e s i s t e n c i a

La Madera
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En  un  p r inc ip io  se  buscó  más  b ien  so luc ionar  la  func ión  p ráct ica ,  e s  dec i r ,  que
f u e r a  u n  s o p o r t e  p a r a  e l  c u e r p o  e n  p o s t u r a  s e d e n t e ,  y  q u e  t u v i e r a  b r a z o s  q u e
s i r v ie ran  como super f ic ie s ;  que  és tas  pud iesen  actuar  o  no  depend iendo de  su
n e c e s i d a d  y  p a r a  l o  c u a l  s e  p l a n t e ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  a r t i c u l a d a s .

Pers igu iendo la cont inu idad de la forma,  se determina que ésta se puede manejar
con mayor  énfas i s ,  en  la  v i s ta  de per f i l ,  v i sua l i zándo la  como una so la  p ieza  que
f u e s e  p a t a  y  b r a z o .  C o n  e s t a  m i s m a  i d e a ,  s e  c o n s i d e r ó  e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  e l
ángulo del asiento y el  de los apoyabrazos, pensando en la posibi l idad de incorporar
una super f ic ie  hor i zonta l  para e l  apoyo del  café.

S iempre se pr ior izó dejar l ibre la superf ic ie debajo de los brazos con el  f in de otorgar
a  las  ex t remidades  in fe r io res  la  pos ib i l idad de ro ta r  en  180  g rados  y  ent regar  a l
usuar io  la  l iber tad de modi f icar  su  postura cuando lo  desee.

S i  b ien los  apoyabrazos  cumplen la  func ión de dar  sopor te  a los  brazos ,  su  d i seño
se di r ige en e l  aspecto práct ico a serv i r  de superf ic ie de apoyo para los  e lementos
complementar ios  de la lectura por  p lacer  y  responden a una función del imi tator ia
con respecto a quienes pasan por  e l  lado,  ev i tando el  contacto corporal  con otros
indiv iduos.  En cuanto a su función s imból ica estos denotan que existe una superf ic ie
que además de los  brazos ,  acoge ot ros  e lementos .

Gen e s i s  Fo rma l
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Ya que só lo de un 10 a un 15% de la  población nacional  es  zurda (www.zurdos .c l ) ,
s e  d e t e r m i n ó  r o m p e r  c o n  l a  g e o m e t r í a ,  o t o r g a n d o  p r i o r i d a d  a  u n  b r a z o  c o m o
superf ic ie de apoyo para el  café, textos y codo; y la otra vis iblemente más pequeña
con e l  f in  de br indar  apoyo a l  codo y  a  un e lemento de l  tamaño de un vaso o un
t a z ó n .  A  s u  v e z ,  e s t o  d e j a  m a y o r  l i b e r t a d  d e  m o v i m i e n t o  e n  e l  p l a n o  v e r t i c a l ,
acog iendo po r  e jemp lo  la  c lá s ica  pos tu ra  sedente  de l  hombre  con  una  p ie rna
cruzada.

Pos te r io rmente  se  p ropuso  que  ambos  b razos  a s imét r icos  fuesen  en  una  m i sma
di rección,  s in  embargo esto resu l taba invas ivo a l  sentarse y  levantarse del  as iento.
A s í  s e  d e t e r m i n ó  q u e  a m b o s  b r a z o s  q u e d a r í a n  m i r a n d o  h a c i a  a f u e r a .

A  su  tu rno ,  b razos  y  patas  deb ían  t raba ja r  de l im i tando e l  e spac io  des t inado a l
l e c t o r ,  p o r  t a n t o  s e  f u é  m o d i f i c a n d o  l a  v i s t a  d e  p e r f i l  e n  b a s e  a  e l i p s e s  e n  u n
comienzo para terminar s iendo conformadas por la sección de un cí rculo,  tomando
en cuenta la  pos ib i l idad de vo lcamiento  que ex i s t ía  en la  p r imera v i s ta  de per f i l .

La unión v isual  de las patas t raseras con las delanteras,  generaban una carga tanto
a la vista como de caracter s imból ico, asociado a s i l las de arquitectos y diseñadores
de los  años  t re in ta .Por  tanto ,  se  incorporaron tensores  de acero,  que cumpl ie ran
con requer imientos de res istencia y otorgaran un carácter contemporáneo, a t ravés
d e  l í n e a s  r e c t a s ,  q u e  n o  q u i e b r e n  l a  a r m o n í a  y  l a  s e n s u a l i d a d  d e  l a  f o r m a .

Gen e s i s  Fo rma l
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S i  b ien se pensó en e l  acolchado durante la mayor ía del  proceso,  se quizo resal tar
la  be l le za  de  la  madera  de  u lmo en  es te  caso ,  de jándo la  comple tamente  a  la
v i s ta .

Para e l lo  se  d i señó la  t rama de l  respa ldo que se  un i r ía  a l  res to  de la  es t ructura  a
t ravés  de caja y  esp iga.

F ina lmente se  h i zo  un ba jo  re l ieve en la  super f ic ie  de mayor  super f ic ie ,  con e l  f in
de d i f icu l tar  e l  vo lcamiento de la  taza de café.

Genesis Formal
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Para le lo  a la  evo luc ión de la  fo rma,  
se fue inter ior izando en el  proceso del
laminado a t ravés  de pruebas  a 
e s c a l a  e n  c h a p a  d e  c o i g ü e .

De es tas  pruebas  se  determinó lo  
s igu iente:

Para opt imizar  e l  p roceso se  debía
pensar  en una matr i z  que pudiese 
desmoldarse, ya que se trabajar ía con
macho y  hembra,  lo  que en e l  caso 
de la  pr imera prueba era muy d i f ic i l  
de lograr .  Por  ot ro lado,  pese a tener

la  misma v i s ta de per f i l  e ra necesar io  fabr icar  dos  matr ices ,  dado que cada p ieza
era cont inua y  cambiaba de p lano en sent idos  opuestos .

En  e l  p r imer  exper imento,  a l  remover  la  p ieza de su  molde,  es ta  a lcanzó la  fo rma
deseada,  s in  embargo t iempo después  comenzó a  perder la .  E s to  se  deb ió  a  una
remoción temprana haciendo que la  humedad aún presente en la  p ieza intentara
volver  la  madera a su  forma or ig ina l .

Pese a que en las  pruebas,  las  matr ices  se h ic ieron metál icas ,  se determinó que a l
l levar  a cabo e l  protot ipo estas  ser ían de madera por  mantener  la  forma deseada
d e  m a n e r a  c o n s t a n t e ,  r e q u e r i r  m e n o r  t i e m p o  d e  f a b r i c a c i ó n ,  m a y o r  m a n e j o  y
exact i tud en las  curvas ,  y  a l  l levar lo  a l  p roceso product ivo  es te  se  ve  a l tamente
s impl i f icado.  Por  ot ro  lado a la  madera se le  puede dar  fác i lmente la  terminación
deseada a t ravés  de l  pu l ido.

En  la  segunda prueba e l  per íodo de madurac ión fué más  la rgo,  as í  s i  se  mantuvo
la forma.

Después de unas horas  de contacto de la matr i z  metál ica con la madera húmeda,
esta se pudre,  por  lo  que debe ser  recubier ta.

Experimentacion
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Cons ideraciones ant ropométr icas

1.  P rofundidad as iento
2.  A l tu ra as iento
3.  Angulo as iento
4.  Apoyabrazos
5 .  Respaldo
6.  Angulo respaldo

S e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  s u g e r e n c i a s  e x p u e s t a s  e n  l a s
d imens iones  ant ropométr icas  de l  hombre de Ju l ius  Panero
y  e l  m a n u a l  d e  e r g o n o m í a  d e  l a  f u n d a c i ó n  M A P F R E .

Profundidad del  as iento :  Se cons idera que la  profundidad
d e l  a s i e n t o  n o  s e a  e x c e s i v a  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a  a r i s t a
f ronta l  de  la  zona pos te r io r  de  las  rod i l la s  no  ento rpezca
la i r r igación sanguínea. A su vez,  esta ar is ta tendrá el  canto
redondeado ,  pa ra  ev i ta r  i r r i tac ión  cu tánea en  la  m i sma
zona.

Altura as iento:  Se cons idera la  a l tura popl í tea del  ext remo
infer ior ,  con e l  f in  de pr ior i zar  e l  contacto de la p lanta del
pie con el  suelo para alcanzar estabi l idad y evitar la presión
de los  múscu los  de la  zona.

Angulo inclinación hacia atrás asiento:Angulo de incl inación
adecuado para  no generar  p rob lemas  a l  levantar se  y  no
neces i tar  de un apoya cabezas para no generar  tens ión en
la zona cerv ica l .

Apoyabrazos:Cons idera e l  ext remo super ior  de la d is tancia
ver t ica l  codo-  super f ic ie  de as iento,  ya que para qu ienes
sea a l to,  podrá abduci r  los  brazos  o e levar  los  codos y  no,
en caso contrar io,  obl igar al  usuar io a forzar el  t ronco hacia
afuera  o  g i rar  los  hombros .

Respaldo:  Otorga a la  espa lda sopor te  en la  zona lumbar
y dorsal  pr incipalmente ,  ya que la zona cerv ical  y  e l  cuel lo
se han dejado s in  soporte para ev i tar  un re la jo ext remo,  a l
punto de quedarse dormido.

Angulo incl inación respaldo :  Angulo formado por los muslos
y  t r o n c o  n o  m e n o r  d e  1 0 5 º ,  p a r a  a c o g e r  a l  c u e r p o  e n
postura de reposo.

Propuesta  Final
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F ina lmente se  determinó t rabajar  las  cuadernas  latera les  de l  as iento y
los  brazos con corte t rapezoidal ,  de esta manera se otorga mayor  peso
v i sua l  a  la  base  de las  patas ,  cont r ibuyendo a  un  equ i l ib r io  v i sua l  de
la base general  del  s i t ia l  a l  un i r ,  a medida que la sección se ensancha,
e l  e je  de la  pata t rasera con la  de lantera.

E l  respaldo y su t rama se t rabajaron bajo el  mismo pr incipio  t rapezoidal
de las  patas ,  s iendo a su  vez  consecuente  con la  as imet r ía   de l  s i t ia l .

Las  bar ras  de acero se  f i jan  a  la  madera a  t ravés  de pernos  de acero
torneados,  s iendo de radio dist into entre una pata y otra,  también como
consecuencia de la  as imet r ía  genera l .

E l  respaldo se apoya en los brazos mediante un tubo cuadrado de acero
f i jado a t ravés  de pernos  a los  brazos  y  a l  respaldo.

Los  b razos ,  se  de ja ron  as imét r icos  con e l  f i n  de  ent regar  un  lengua je
c l a r o  d e  s u p e r f i c i e  d e  a p o y o ,  y  d e j a r  m a y o r  e s p a c i o  l i b r e  p a r a  e l
movimiento de las piernas.  A la superf ic ie mayor se le hizo un bajorel ieve
p a r a  d i f i c u l t a r  e l  v o l c a m i e n t o  d e l  c a f é  a l  s e r  p a s a d o  a  l l e v a r .

Los  b razos ,  se  de ja ron  as imet r icos  con e l  f i n  de  ent regar  un  lengua je
c l a r o  d e  s u p e r f i c i e  d e  a p o y o ,  y  d e j a r  m a y o r  e s p a c i o  l i b r e  p a r a  e l
movimiento de las piernas.  A la superf ic ie mayor se le hizo un bajorel ieve
p a r a  d i f i c u l t a r  e l  v o l c a m i e n t o  d e l  c a f é  a l  s e r  p a s a d o  a  l l e v a r .

Las  super f ic ies  se  t raba ja ron  en  cor te  c i rcu la r  t runcado con e l  f i n  de
c o n t i n u a r  l a  g e o m e t r í a  e n  b a s e  a  c í r c u l o s  t r a b a j a d a  e n  t o d o s  l o s
componentes  de l  s i t ia l .
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Proceso product ivo

1.  Se lección de mater ias  pr imas (u lmo)
En esta etapa se se leccionan las  tu l ipas ,  cons iderando su  espesor  res i s tencia y
f lex ibi l idad, la cant idad y tamaño de los nudos poniendo especial  cuidado en dejar
las  pr imeras  y  ú l t imas  capas de cada parte con la  madera menos  defectuosa por
efectos  v i sua les .  Ot ro  aspecto importante a cons iderar  es  que la  madera esté
suf ic ientemente seca,  procurando que e l  conten ido de humedad de e l las  sea
homogéneo,  ya que de lo  cont rar io ,  se  genera un juego con la  madera que
terminará por  desun i r  la  l ínea de co la.
2.  Cor te  de las  tu l ipas
Se procede a cor tar  las  capas de tu l ipa según la  cubicación establec ida para la
lámina.
3.  P reparación de moldes  y  prensas
La forma y  método de prensado dependerá del  t ipo de producción,  en es te caso
por tratarse de un protot ipo este será fraguado en fr ío,  ya que la matr iz  no considera
la incorporación de una cubier ta de a lumin io  que permi t i r ía  e l  secado a a l tas
temperaturas .La pr imera cons ideración es  que e l  molde debe dar  por  resu l tado la
forma deseada,  para lo  cual  se  fabr ican las  p lant i l las  cons iderando e l  espesor  de
la un ión de las  tu l ipas  cara con cara.
En es te caso e l  espesor  es  de 30 mm.
S i  b ien e l  mater ia l  para el  molde o matr i z  puede ser  acero o madera,  se ha elegido
MDF por  razones  económicas ,  de terminación y  t iempo.
Se debe tomar en cuenta que el  s i s tema de prensa,  en este caso en base a prensas
y  sargentos  debe estar  preparado antes  de comenzar  a encolar  para ser  ut i l i zado
inmediatamente después  de co locar  la  ú l t ima lámina.
4.  P reparación del  adhes ivo
El  adhes ivo ut i l i zado para la real ización del  protot ipo es pva o cola f r ía profes ional ,
la  cual  v iene preparada.  A l  t rabajar  con matr ices  reforzadas  en a lumin io  lo  ideal
es  ut i l i zar  u rea formaldehído por  sus  caracter í s t icas  f rente a l  secado a a l tas
temperaturas .
5.  Esparc ido
Se ent iende por  esparc ido a la  cant idad de adhes ivo colocado en una un idad de
super f ic ie .
Para e l  esparc ido se ut i l i zó  rod i l lo  manual ,  ap l icándolo en forma s imple (por  una
so la cara)
6.  P rensado
Una vez  encoladas ,  las  láminas  son co locadas sobre e l  molde en un t iempo no
mayor a 20 minutos.  Una vez dispuestas las láminas se apl ica pres ión con las prensas.
La ub icación de las  prensas  t iene dos  cons ideraciones  bás icas :
1 . -  E je rcer  mayor  pres ión sobre las  curvas ,  por  ser  las  zonas  de mayor  res i s tencia.
2.-  Ser colocadas de tal  forma que provoquen un escurr imiento parejo del  adhesivo.
7.  Reapr ie te
Luego de 15 o 20  minutos  de apl icar  pres ión es  necesar io  comprobar  que esta no
ha perd ido fuerza.  S i  sucede se procede a un reapr iete.

N o t a : Al término de esta memoria, aún no se concluía el proceso de
producción por lo que solo se cuenta con registro fotográfico de la etapa
de matricería, el resto del proceso se constató en la fabricación de otros
elementos en madera laminada curvada a modo de poste. Esta
constatación , sin embrago fué de mucha util idad para conocer el
comportamiento del material en conjunto con la cola fría y disponer de un
mayor conocimiento,  a l  momento de la fabr icación def in i t iva.
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8.  T iempo de prensado
El  per íodo de t iempo debe ser  e l  adecuado para asegurar  la res i s tencia de la l ínea
de cola,  bajo condic iones  de temperatura ambiente.
9.  Maduración
Al  remover  la  p ieza del  molde,  és te  debe permanecer  inmóvi l  para desar ro l la r
tota lmente la  res i s tencia de la  un ión.
10.  Terminaciones
Cons i s te en e l  despunte,  cepi l lado y  pu l ido de las  p iezas .  Dejándolas  l i s tas  para e l
proceso de un ión.
11.  Un iones  y  ensambles
E l  s i s tema de un ión de las  v igas  de l  respaldo se h i zo  a t ravés  de caja y  esp iga.
Para la  v iga de ar r ios t re  a l  res to  de la  es t ructura se ut i l i zaron pernos  de acero
torneados
Para v incular  e l  brazo con la t rama del  respaldo se h izo un canteado para generar
un ensamble considerando el ángulo en que van las piezas y el  tamaño (profundidad
del  ensamble)  necesar io  para que la p ieza no p ierda sus  caracter í s t icas  a l  ser  una
pieza cont inua.
12.  P rotección y  preservación
Por  ú l t imo cada p ieza es  recubier ta con un barn i z  (o  acei te)  a  prueba de agua
(para impedi r  que la  humedad a lcance las  l íneas  de co la)  y  res i s tente a l  ca lor
(propio de una taza de café) .  De esta forma, también se otorga protección contra
la put refacción,  microorgani smos e insectos .
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