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N e. 

EL GOBIERNO DE PUERTO Rico 

A TRAVÉS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO Y EL SENADO 

LA EMBAJADA DEL PERÚ EN MÉXICO 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CONJUNTAMENTE CON LA ESCUELA NACIONAL 

DE ARTES PLÁSTICAS 

presentan la : 

apilla de meditación 

(ubicada en las instalaciones de la 

ENAP-UNAM, México) 

Escuela Nacional de Artes Plasticas 'INAM 

Inauguración: noviembre 3 de 1995, 18:30 hrs 

visitas de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs 

Av. Constitución 600, Xochimilco, O, 16210, 

México, D.F. 

JUN ACI1R 

AUTORÍA DE ERIC TABALES VEGA  

lizado, con la obra de uno de sus discípulos, un puer-
torriqueño - en los predios de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas - UNAM, Nos honra el que se haya 

escogido un proyecto de Eric Tabales para homena-
jear póstumamente al Maestro Acha. 

Eric, quien fuera discípulo nuestro mientras estudia-

ba en el Departamento de Bellas Artes, de la 
Universidad de Puerto Rico, demostró un particular 
deseo de unir sus conocimientos científicos a los 
humanísticos en la fragua del arte. Su obra estu-
diantil, mezcla de pintura y relieve escultórico que 

presentaba una pintura de lienzos con trozos de 
metal encontrado, en estado de oxidación avanzada, 
fue reconocida con un Primer Premio en la Tercera 
Bienal de Aneforen del Cbase Manhattan Bank de 
Bueno Rico, 1993, presitigioso foro del arte contera• 
poráneo en nuestro país. 

En otra ocasión ya hemos comentado la metáfora, 
intencional y accidental, del paso del tiempo y su 

huella, que se metamorfosea en esta poética visión 
de Tahales. Es la misma idea, madurada y diversifica-
da durante sus estudios como alumno de posgrado 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas • UNAM, la 
que rige el concepto de la capilla•Instalación, de her-
moso abolengo arquitectónico pero de indudable 
contempontneidad, que hoy inauguramos. Fue bajo 
la tutoría del maestro Juan Acha que se dio comien-
zo a esta obra que ahora honra su memoria. Lugar 

que a través del tiempo permitirá a los jóvenes que 
aspiran a inmortalizar su espíritu y el de su pueblo a 

meditar sobre muchas cosas, y entre ellas, sin lugar a 
dudas, algo de aquel aforismo de ilipócratest Ars 
longa, vira brevis. 
Al 11 de octubre (le 1995, en San Juan Puerto Rico 

Enrique García Gutiérrrez 
Catairdtico, Historia del Arte 
Universidad de Puerto Rico 
Miembro Asociación Internacional de Críticos 
de Arte. 



CAPILLA 1)E MEDITACION 
JUAN AMA 

Es un proyecto, :tutoría de Eric l'abates, que se gestó 
durante su estancia cuino alumno de posgrado en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, y a raíz del fa-
llecimiento del Mtro. Juan Acha y la profunda conmoción 
que causó entre sus discípulos. 

El recinto mide 365.76 centímetros de diámetro, 187.68 
centímetros de altura y la periferia se limita por 12 puertas 
de cristal giratorias cada una con un peso aproximado de 
258.55 kilogramos montadas sobre un sistema de 
rodamientos muy sensible de tal manera que el viento las 
gira con gran facilidad, además aplica sus investigaciones 
sobre la oxidación (le cristal y metal, a base (le diferentes 
ácidos, e involucra el trabajo (le arquitectos e ingenieros 
calculistas. En esta producción Eric Tahales Vega deja ver 
la gran influencia de las Basílicas Romanas reconceptua- 
Iv 	los vestigios formales de estos e.stilai coOstnictivos. 

En este póstumo homenaje se involucran la Universidad 
Nacional Autónoma de México por medio (le la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, la Embajada del Perú en 
México y financiado por el Gobierno (le Puerto Rico a 
través de la Compañía de Turismo y el Senado, 

La CAPILLA DE MEDITACIÓN 
se encuentra en las instalaciones 
de la Escuela Nacional de Artes. Plásticas  

A lo largo de este siglo México y Puerto Rico se han 
unido en un fuerte y emotivo abrazo fraternal en la 
casa de las artes, muy particularmente durante los 
últimos cincuenta años. Es tan larga y distinguida la 
lista de nombres, (le mujeres y hombres puerto-
rriqueños, artistas de las más variadas vocaciones, 
que acudieron a las escuelas de arte mexicanas en 
búsqueda de la sabiduría de maestros ejemplares, 
que resultaría injusto mencionar algunos dejando la 
mayoría fuera. De la misma manera, la presencia del 
arte mexicano en nuestro suelo queda encabezada 
por el mural de Prometa), del isigne Ruano Tamayo, 
que desde hace casi cuatro décadas da la bienvenida 
a todos los que pasan por el vestíbulo principal de la 
Biblioteca General de nuestro primer centro do-
cente, la Universidad de Puertó Rico en Río Piedras, 

Baste con decir que la historia del arte compartida 
tiene tangencias vitales y humanas en el ámbito de la 
creación, que van mucho más allá de las concordan-
cias estilísticas o la simultaneidad icónica que con 
facilidad se reconocen. Una de estas aproximaciones 
ha sido.el desinteresado reconocimiento que Mé-xico 
le ha dado 'a artistas jóvenes de Puerto Rico. El más 
reciente, al pintor Arnaldo Roche Rabel! en el Museo 
de Arte Moderno de México, a principios de este Al), 
quien con anterioridad había sido objeto de una 
muestra retrospectiva en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, en el 1990. Al asistir a 
la presentación de la Instalación de la Capilla de 
Meditación, Juan Aclut, autoría del joven artista 
puertorriqueño, Eric Tlibales Vega; somos testigos de 
un capítulo adicional de tan distinguida y generosa 
crónica. 

No podría ser más justa y paradigmática la feliz recor-
dación del ilustre maestro, escritor y crítico de arte, 
que con una actividad como ésta; en ella se dan la 
mano, en acto de ecumenismo artístico, la conme-
moración del maestro peruano, mexicano naciona- 
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DE MEDITACIÓN 
n las instalaciones 
Nacional de Artes Plásticas 

MEDITACION 

utoría de Eric Tahales, que se gestó 
la como alumno de posgrado en la 
e Artes Plásticas UNAM, y a raíz del fa-
o. Juan Acha y la profunda conmoción 
s discípulos. 

15.76 centímetros de diámetro, 487.68 
Ira y la periferia se limita por 12 puertas 
cada una con un peso aproximado de 
s montadas sobre un sistema de 
iensible de tal manera que el viento las 
dad, además aplica sus investigaciones 
de cristal y metal, a base de diferentes 
el trabajo de arquitectos e ingenieros 
producción Eric Tabales Vega deja ver 
de las Basílicas Romanas reconceptua-
:males de egos estilos consuuctivos. 

lomenaje se involucran la Universidad 
a de México por medio de la Escuela 

Plásticas, la Embajada del Perú en 
lo por el Gobierno de Puerto Rico a 
iñía de Turismo y el Senado. 

A lo largo de este siglo México y Puerto Rico se han 
unido en un fuerte y emotivo abrazo fraternal en la 
casa de las artes, muy particularmente durante los 
últimos cincuenta años. Es tan larga y distinguida la 
lista de nombres, de mujeres y hombres puerto-
rriqueños, artistas de las más variadas vocaciones, 
que acudieron a las escuelas de arte mexicanas en 
búsqueda de la sabiduría de maestros ejemplares, 
que resultaría injusto mencionar algunos dejando la 
mayoría fuera. De la misma manera, la presencia del 
arte mexicano en nuestro suelo queda encabezada 
por el mural de Prometen, del isigne Rufino Tamayo, 
que desde hace casi cuatro décadas da la bienvenida 
a todos los que pasan por el vestíbulo principal de la 
Biblioteca General de nuestro primer centro do-
cente, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 

Baste con decir que la historia del arte compartida 
tiene tangencias vitales y humanas en el ámbito de la 
creación, que van mucho más allá de las concordan-
cias estilísticas o la simultáneidad 'cónica que con 
facilidad se reconocen. Una de estas aproximaciones 
ha sido el desinteresado reconocimiento que México 
le ha dado 'a artistas jóvenes de Puerto Rico. El más 
reciente, al pintor Arnaldo Roche Rabell en el Museo 
de Arte Moderno de México, a principios de este año, 
quien con anterioridad había sido objeto de una 
muestra retrospectiva en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, en el 1990. Al asistir a 
la presentación de la Instalación de la Capilla de 
Meditación, Juan Acha, autoría del joven artista 
puertorriqueño, Eric Tabales Vega, somos testigos de 
un capítulo adicional de tan distinguida y generosa 
crónica. 

No podría ser más justa y paradigmática la feliz recor-
dación del ilustre maestro, escritor y crítico de arte, 
que con una actividad como ésta; en ella se dan la 
mano, en acto de ecumenismo artístico, la conme-
moración del maestro peruano, mexicano naciona- 

!izado, con la obra de uno de sus discípulas, un puer-
torriqueño - en los predios de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas - UNAM. Nos honra el que se haya 
escogido un proyecto de Eric l'abates para homena-
jear póstumamente al Maestro Acha, 

Eric, quien fuera discípulo nuestro mientras estudia-
ba en el Departamento de Bellas Artes, de la 
Universidad de Puerto Rico, demostró un particular 
deseo de unir sus conocimientos científicos a los 
humanísticos en la fragua del arte. Su obra estu-
diantil, mezcla de pintura y relieve escultórico que 
presentaba una pintura de lienzos con trozos de 
metal encontrado, en estado de oxidación avanzada, 
fue reconocida con un Primer Premio en la Tercera 
Bienal de Arte Joven del Cbase Manhattan Bank de 
Puerto Rico, 1993, presitigioso foro del arte contem-
poráneo en nuestro país. 

En otra ocasión ya hemos comentado la metáfora; 
intencional y accidental, del paso del tiempo y su 
huella, que se metamorfosea en esta poética visión 
de l'abates. Es la misma idea, madurada y diversifica-
da durante sus estudios como alumno de posgrado 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas • UNAM, la 
que rige el concepto de la capilla-Instalación, de her-
moso abolengo arquitectónico pero de indudable 
contemporáneidad, que hoy inauguramos. Fue bajo 
la tutoría del maestro Juan Acha que se dio comien-
zo a esta obra que ahora honra su memoria. Lugar 
que a través del tiempo permitirá a loS jóvenes que 
aspiran a Inmortalizar su espíritu y el de su pueblo a 
meditar sobre muchas cosas, y entre ellas, sin lugar a 
dudas, algo de aquel aforismo de 1 lipócratel: An 
longa, vita brevis. 

Al 11 de octubre de 1995, en San Juan Puerto Rico 
Enrique García Gutiérrrez 
Catedrático, Historia del Arte 
Universidad de Puerto Rico 
Miembro Asociación Internacional de Críticos 
de Arte. 
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Tanto la documentación como la obra de gran pre-
cisión del señor Eric Tabales, me han permitido 
percibir parte de su estilo exclusivo. Eric logra com-
binar exitosamente una selección de materiales, tales 
como gruesas vigas de hierro con delicados vidrios, 
incorporándose a un juego de formas, que dan lugar 
a la ambientación de esta capilla. 

Un aspecto impactante de esta obra es la presencia 
de diferentes eras en la misma: el suelo compuesto 
(le lajas nos recuerda la antigua Edad de Piedra, la luz 
convertual en el interior de la capilla nos transporta a 
la Edad Media; los tubos cilíndricos nos hacen recor-
dar la moderna Era industrial; (le igual manera, los 
vidrios nos hacen pensar en la Era Moderna Espacial. 
Sin embargo, de forma irreal todos estos tiempos 
quedan conectados por el elemento Luz presente en 
esta creación, trascendiendo todas las eras y brindan. 
do color y ambiente a la capilla. 

No cabe duda que esta obra, la primera capilla traba-
jada en vidrios oxidados, es un verdadero ejemplo 
del arte como algo cambiable, evolucionable. Este es 
un verdadero ejemplo de creatividad e innovación de 
un privilegiado artista puertorriqueño inspirado en 
tierra azteca. 

Roberto Pedrosa 
Director dé la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico en México y Centroamérica. 



Juan Acha Valdivieso 

En el primer libro que conocí de Juan Acha Valdivieso, 
Arte y Sociedad: lánoatnérica. El sistema (le produc-
ción, publicado en el año 1979 por el Fondo (le Cul-
tura Económica, él intentó aplicar los fundamentos 
teóricos del materialismo dialéctico y del materialis-
mo histórico a la relación entre las artes plásticas y la 
sociedad latinoamericana, en el expuso, según él 
mismo nos lo dice, los avances que fue presentando, 
como profesor (lel curso de Teoría del Arte a sus 
alumnos de la Escuela Nacional (le Artes Plásticas, se 
puede estar (le acuerdo o no con la perspectiva (le 
análisis elegida, pero no puede dejar de reconocerse 
que tal obra aplica rigurosa y sistemáticamente los 
supuestos elegidos por el autor. 
No es el caso detenerse ahora en sus ideas, otros 
pueden hacerlo con más propiedad y con mejor 
provecho, merece mencionarse, sin embargo, el dejo 
de amargura, y al mismo tiempo de convicción en su 
propio valer, con el que deja constancia del jurado 
que le rechazó para ocupar la titularidad de la cátedra 
a la que demostraba, con el libro, tener pleno derecho. 

No es el caso recordar estos avatares propios de lo 
que él llamó la minoría productora de cultura con 
ánimo subalterno pero el detalle denota un hombre 
enhiesto de convicciones arraigadas, seguro de su 
propio saber. No se si a Juan Acha Valdivieso le 
hubiera complacido el homenaje que hoy le tributa-
mos, pero sin duda hubiera visto en el lo que es: una 
reivindicación, un acto de reconocimiento al que se 
suma su escuela, aquella a la que dedicó parte de sus 
mejores esfuerzos, sus alumnos, que como Eric 
Tabales, han tenido en él al maestro y su país, el Perú, 
que reconoce en él a uno de sus mejores talentos y 
que como otros tuvo también que dejarlo en busca cte 
otros horizontes, rindamos pues, homenaje a quien 
tuvo una productiva vida sin tregua. 

Jorge Nieto Montesinos 
Embajada del Perú 
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Este espacio constituye la realización cons-
tnictiva de su autor, Eric Tabales Vega, joven 
entusiasta puertorriqueño quien realizó estu-
dios de posgrado en México, en esta Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 

Esta instalación reúne la de-composición y 
recomposición de espacios, de luces y 
acciones encontrando correspondencia en 
su entorno inmediato, convivencia con el 
paisaje urbano y con nuestra comunidad uni-
versitaria. 

Como lo señaló el gran arquitecto mexicano 
Luis Barragán; "La arquitectura es acciones 
visuales" al referirse a la codificación formal 
de conceptos como el silencio, la soledad, el 
mito, la belleza y la vida; descubriendo en los 
materiales más sencillos el lenguaje de la sín-
tesis de la historia y la naturaleza. 

Eric Tabales deja ver la influencia de las cons-
trucciones clásicas ajustándose al orden 
racionalizado de forma y espacio, donde éste 
se organiza en su interior como reflexivo yen 
su exterior como contexto paisajístico; los 
componentes formales conducen inten-
cionalmente al proceso degenerativo de oxi-
dación, particularmente el cristal bajo con-
troles específicos. 

Damos la bienvenida a este nuevo espacio 
transitable que se ubica en el seno de nues-
tro entorno propositivo, como homenaje y 
recuerdo a uno de nuestros académicos que 
más huella han dejado en el mundo de la 
crítica y la teoría del arte, Universal por su 

ESTI1 TESIS .  in 9EE1 
SAA_IF »E LA ItiIMITI,Clb 

Tatue TAI3ALES 

Nace en San Juan de Puerto Rico el 9 de diciembre de 1962. 

Obtiene su licenciatura en Biología y Química en el año de 1985 

en la Universidad de Puerto Rico, donde además cursa su Pos• 

licenciatura en Tecnología Médica (1987), concluyendo su licen-

ciatura en Artes Plásticas en el Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico para el año de 1993. 	• 

Ha sido aceptado para continuar su posgrado en las prestigiosas 

universidades: Winchester School of Art (Inglaterra), Academia 

San Jorge Universidad Barcelona (España), An Institute of 

Chicago (E.U.) Universidad Nacional Autónoma tic México 

(México), donde para 1995 finaliza su posgrado en pintura. 

Su trabajo artístico es resultado de investigaciones no sólo técni-

cas, sino ademas conceptuales, las cuales lo llevan a estudiar e 

identificarse en una nueva visión latinoamericana. Sus últimos 

trabajos presentan un amplio panorama del dominio de la mate-

ria en forma técnica a través de lo conceptual en su arte. "i2 

metáfora (intencional o accidental) del paso del tiempo y su 

resultado, proyectada por los cambios sugeridos para la mezcla 

de pigmentación aplicada y la resultante de la oxidación es suma-

mente lograda". (Enrique García Gutiérrez Periódico El Nuevo 

Día, Puerro Rico Octubre 1993) 

Tabales presenta su primera exposición en la Galería del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, Galería 

MSA, San Juan Puerto Rico (1990); Colectiva de Arte Universidad 

de Puerto Rico (1991), Exhibición Internacional de Arte 

Ministerio de Noumea, Nueva Caledonia; Exhibición 

Independiente Internacional de Arte, Kanagawa Japón (1992) 
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Mtro. José de Santiago 
Noviembre, 1995, 

Este espacio constituye la realización cons-
tructiva de su autor, Eric Tabales Vega, joven 
entusiasta puertorriqueño quien realizó estu-
dios de posgrado en México, en esta Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 

Esta instalación reúne la de-composición y 
recomposición de espacios, de luces y 
acciones encontrando correspondencia en 
su entorno inmediato, convivencia con el 
paisaje urbano y con nuestra comunidad uni-
versitaria. 

pensamiento, de origen peruano, mexicano 
por adopción, Juan Acha Valdivieso, encon-
tró en nuestro país el espacio necesario para 
sus trabajos de investigación y docencia. 

Su nombre se encuentra ya asociado a íique-
llos de nuestros mayores que sostienen el 
prestigio y la historia de nuestra Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, en él 
tiene cumplimiento nuestro lema "Por mi 
raza hablará el espíritu". 

Como lo señaló el gran arquitecto mexicano 
Luis Barragán: "La arquitectura es acciones 
visuales" al referirse a la codificación formal 
de conceptos como el silencio, la soledad, el 
mito, la belleza y la vida; descubriendo en los 
materiales más sencillos el lenguaje de la sín-
tesis de la historia y la naturaleza. 

Eric Tabales deja ver la influencia de las cons-
trucciones clásicas ajustándose al orden 
racionalizado de forma y espacio, donde éste 
se organiza en su interior como reflexivo yen 
su exterior como contexto paisajístico; los 
componentes formales conducen inten-
cionalmente al proceso degenerativo de oxi-
dación, particularmente el cristal bajo con-
troles específicos. 

Damos la bienvenida a este nuevo espacio 
transitable que se ubica en el seno de nues-
tro entorno propositivo, como homenaje y 
recuerdo a uno de nuestros académicos que 
más huella han dejado en el mundo de la 
crítica y la teoría del arte. Universal por su 

ESTA TEZ fin SERI 
SALIR 	LA 111[0'0 
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Al visualizar el arte como forma de expresión, se nos estimulan dos in-

terrogantes: técnica, (cómo está hecha) y concepto (qué: desea expre-
sar). Ambas de estrecha relación en la totalidad de una obra. "La 

Capilla de Meditación Juan Acha" 

Comencemos hablando de su realización. 

La forma: un dodecaedro (casi circular) que a partir de un domo 
formado por un hexágono, terminamos en doce puertas. La obra se 

INTRODUCCIÓN 



Pese a los permisos de construcción y las labores de poder reunir 
la participación de tres paises latinoamericanos, el proyecto Capilla 
de Meditación Juan Acha fié uno de gran esfuerzo y colaboración 
humana. Con una importancia conceptual y Arquitectónica que lo 
trasciende como único en su clase; especialmente en Latinoamérica.' 

realizará en fierro y vidrio. El metal será pintado en negro mate para 
resaltar los trabajos en óxido del vidrio. 

Lo conceptual del proyecto nos lleva a través del tiempo. El hom-
bre occidental y su visión de la obra de arte como algo perenne, ajeno 
a la realidad técnica y visual muchas veces del soporte. 

La durabilidad de lo que conocemos como la materia del arte. La 
transformación de esa materia. Son planteamientos que intento reco-
ger en la Capilla. Es bueno señalar que la mayor parte de mi postura 
filosófica, en relación a los conceptos del proyecto, son extraídos de 
estudios anteriores realizados en otras ramas, de experiencias con el 
arte y su materia y de contextos teóricos extraídos de la Academia. 
Partiendo de estas fuentes decido realizar unos bocetos formales del 
proyecto. 

Es aquí donde entra la colaboración múltiple para la rcalilación 
del proyecto. Elaboración de planos y maqueta profesionales. Involu-
crar al público con el proyecto y pensar en la interacción del espacio 
con la sociedad (arte urbano). 



Lo Conceptual 

Elaboración de ideas (influencias) 

A través de mi corta carrera artística siempre tuve la inquietud por 
los espacios "transitables" en la obra de arte. Aquella obra que per-
mita la interacción con el espectador. Es por esta causa que el sueño 
de realizar una Capilla de Meditación que fuese escultura a su vez, 
siempre me atrajo para expresar mi experimentación con óxidos. 
Sólo eran conjeturas e ideas vagas hasta llegar a la Academia de San 
Carlos, en Ciudad México, al realizar mis estudios en posgrado. Re-
cibí una formación conceptual muy sólida; fué el Maestro Juan Acha 
uno de los que ayudó a completar esa formación. 

Analicé obras de otros artistas, como por ejemplo Rothko, Matis-
se, Cristo y Duchainp. No sólo buscaba sus puntos conceptuales, 
sino que intentaba ver su relación entre concepto y obra. Luego me 
dirigí a la teoría, comenzando con Umberto Eco, Damián Bayón, 
Wassily Kandisky, Gillo Dorfles y Leopoldo Zea, el estudio de todos 
estos surge a partir de las recomendaciones de mi maestro Juan Acha 
y otros Maestros de la Academia. 

Al regreso de mi viaje, en diciembre de 1994 de Puerto Rico, me 
reciben en la Academia de San Carlos con la noticia del fallecimiento 
del Maestro Juan Acha. Todo se volcó hacia la recuperación teórica 
de los libros del Maestro. Leí su obra buscando una definición, que a 
mi entender era una de mis preocupaciones. 

¿Representaba mi obra, rni origen corno puertorriquello 

y latinoamericano ? 

Puerto Rico fué desde su descubrimiento una colonia española, reci-
biendo luego'una fuerte influencia africana (por esclavos para el tra-
bajo de la tierra), y creando así un mestizaje entre indios, españoles y 
negros. Es para 1898 cuando la Armada Invencible Española cae de-
rrotada por la Flota Naval Norteamericana en la Guerra Hispano-
americana. Ante las circunstancias España cede sus colonias 
de ultramar (Cuba, Filipinas y Puerto Rico) a los Estados Unidos. 



Hace 97 años Puerto Rico es colonia norteamericana, anexando la 
raza anglosajona a su mestizaje. 

Conociendo la raíces e influencias étnicas de mi Isla y dando tiem-
po y espacio a mi trabajo artístico; había llegado la hora de 
preguntarme: 

¿Existe identidad cultural en mi obra artística? 

Es bueno señalar mi relación con el mar al ser Puerto Rico una isla. 
Así como también tener presente todo ese mestizaje de razas y cultu-
ras. 

Al llegar a México se inician unas comparaciones en mi, buscando 
igualdad o diferencias culturales; y son las lecturas del Maestro Juan 
Acha las que señalan mi posición como puertorriqueño y latinoameri-
cano. 

Este proceso de definición abarca mucho más; incluye mis estu-
dios en las ramas de las ciencias perfectas; todo esto se concentra en 
un proceso de recopilación de datos, muy personales y precipitados, 
que canalizo en el proyecto Capilla de Meditación Juan Acha, Este 
cúmulo de datos, o línea de pensamiento, que identifican el proyecto 
y al artista se definen así: 



a. 

01. 

Pensamiento filosófico y producción plástica 

Realmente no pretendo que mi racionalismo de arte convenza a los 
demás. Si existe una línea filosófica en mi búsqueda, entiendo que 
debe estar muy ligada a mi razón y consecuencia; ese pensar soy yo, 
y lo que ejecuto a través de él, mi consecuencia. 

De aquí que intente recoger parte de mi pensar. Yo en medio de 
mi trabajo, no sólo después, como todos pueden conocerlo, sino an-
tes; yo entre mi más sincera búsqueda, aunque por vez primera sea, 
este acto, que tanto pienso, juicio de aprobación o desaprobación 
moral de parte de mi sociedad (sobre todo la artística); continuará 
mi consecuencia. 

¿Mi posición como artista? ¿Para qué pinto? ¿Por qué? 

¿Cómo lo hago? 

Inquietudes por muchas cosas incomprensible a mi pensar, siempre 
he tenido. Unos escriben, otros cantan, algunos trabajan de diferen-
tes formas buscando respuestas a sus inquietudes. Yo pienso, luego 
pinto; para establecer, escudriñar y expresar algunas respuestas a 
mis inquietudes. 

¿Qué es el arte y cómo lo siento? 

Unos opinan "es un modo de expresión"; otros, "una derivación es-
tética de un lenguaje constituido"; etc... Ante mí, es simplemente el 
vehículo de mi búsqueda. Siendo mi consecuencia. 

¿Cómo yo expreso o materializo mis ideas? 

A través del objeto artístico intento expresar ini pensar; aunque lue-
go de creado, generalmente vuelvo a pensarlo. 

Pero, ¿qué es el objeto artístico? ¿De qué se compone? 

El objeto artístico es el resultado de la búsqueda del artista; lo ma-
terial, en relación con su transmisión con el espectador. La obra re-
sultaría en los conceptos del artista mas lo físico (objeto artístico). 
La composición del objeto artístico no es otra cosa que materia; aje-
no claro está, a los conceptos intrínsecos que el objeto artísticos 
pueda poseer. 



¿Ahora, qué es materia? 

En el diccionario aparecen varias definiciones, pero a mi entender 
y en relación a mi búsqueda, yo la defino como; toda sustancia orgá-
nica e inorgánica que entre sus cualidades básicas contiene una con-
sistencia x sujeta a una durabilidad z, y que en relación a su 
consistencia y durabilidad debemos incluir el término "transformar-
se". Artísticamente hablando yo la concibo como el primer encuentro 
con el artista de parte del espectador. Ya aquí, ante la creación del 
objeto artístico, el artista debe seleccionar la materia con que realiza-
rá la obra. 

Valor, durabilidad, consistencia y relación de materiales con los 
conceptos del artista son planteamientos que surgen antes del inicio 
del objeto artístico. Las ideas inculcadas en estos aspectos siempre 
me llevaron al menor costo, mayor durabilidad, poca consistencia y 
mayor relación con mis conceptos artísticos. ESte es el material por 
excelencia: 

He vuelto hasta aquí, porque por muchos años yo utilicé esta fór-
mula, Todo funcionaba bien, hasta que encontré la realidad de una 
parte de la obra - la materia. No puedo ir en contra de su proceso na-
tural de transformación, 

¿Debo ocultar lá durabilidad de mi materia u objeto artístico? 

¿Hay que ver cámo eterno algo que posee`una materia 

Cambiante? 

El objcto artístico no puede mentir ante la durabilidad de su composi-
ción; debe pennitírsele se manifieste tal cual es. Se transforme ante el 
tiempo y cumpla una ley natural que los seres humanos conocemos 
por medio de la experiencia y la razón, 

Ahora, ¿significa ésto la muerte del arte? 

No. La composición de la obra de arte no es sólo el objeto artístico, 
entran los conceptos o ideas a salvar lo eterno del arte. Pero, yo no 
creo, que sólo los conceptos hagan eterno al arte, sino que el cambio 
que acompaña al objeto artístico brinda una sabiduría de conoci-
mientos, no sólo de la materia, sino del mismo arte; lo cual in-
mortaliza la obra de arte no sólo hasta su durabilidad z, sino a su 



evolución como materia también o sea, los conceptos del arte no 
mueren, pero el objeto artístico tampoco - se transforma. La sabidu-
ría radica en aceptarlo y utilizarlo; no en negarlo. 

"El hombre al igual que toda naiuraleza, es una cosa que 

cambia. El hombre siente en su propia naturaleza la nece-

sidad de este cambio. El hombre necesita cambiar, no pue-

de permanecer en un mismo estado. Una misma cosa en 

nosotros lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo 

joven y lo viejo; lo uno, movido de su lugar, es lo otro, y lo 

otro a su lugar devuelto, lo uno. El hombre cambia al igual 

que la naturaleza, es una cosa porque deja de ser otra y vi-

ceversa. Pero en Medio de este cambio hay algo que per-

manece, el sujeto que cambia". 

(Leopoldo Zea, 1993) 

El arte no sólo es creación del hombre, sino reflejo también, no 
debe temer al cambio; debe expresarse e inmortalizarse a través de él. 
No puede evitarse que la obra evolucione. Debemos comenzar por 
entender nuestra naturaleza y aceptarla. 

Luego, al expresar nuestras ideas a través de la naturaleza del ob-
jeto artístico, sin importar sus cambios, las ideas y sabiduría del ser 
humano, permanecerán. 

¿Mi posición como artista? ¿Para qué pinto? ¿Porqué? 

¿Cómo lo hago? 

Realmente ésta postura del pensamiento filosófico no tiene una in-
fluencia directa. Son varias las vertientes ideológicas (la artística, la 
científica y filosófica), que se unen para llegar a ese pensamien-
to. Lo que sí puedo asegurar es que son producto de mi formación 
académica y'de mi medio ambiente isleño; el cual puede que ten-
ga varias influencias étnicas, pero no le podemos negar su origen 
latinoamericano. 

h'S 
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Realización de Planos 

Análisis de la forma. Servía de titulo al curso que llevé con el maes-
tro y arquitecto Ramón Cervantes Parras y a la vez fué por un tiempo 
mi incógnita con referencia a la Capilla, pues desconocía que "for-
ma" iba a tener. Una vez el Maestro Acha me exhortó a buscar mis 
orígenes y ahí me encontré. Retrocedí hasta la forma arquitectónica 
de las Basílicas Romanas, para retornarlas y adaptarlas a mi pro-
puesta conceptual. 

Con una pequeña noción de la forma del domo (cúpula) y el diseño 
a mano alzada, me acerqué a mi maestro Ramón Cervantes, al cual le 
encomendé la tarea de la realización de los planos en forma profesio-
nal. Se sumó al trabajo los servicios de un calculista (matemático), y 
por un período de casi un mes analizamos y resolvimos todos los pro-
blemas que en el proceso de la realización de los planos surgían. 
Aproximadamente para el mes de marzo de 1995, a soló dos meses 
del fallecimiento del. Maestro Juan Acha, los planos profesionales de 
la Capilla de Meditación Juan Acha se encontraban fiinalizados. Este 
trabajo gráfico consistía en: un plano original de la estructura y su 
funcionamiento, y otro, de la cimentación y especificaciones del ma-
terial a utilizarse; además de una copia grabada en disco de computa-
dora de los planos de la obra. 

La capilla de Meditación se inicia, a partir de una pieza central co-
locada en su domo, en forma hexagonal. Esta permite,  que la cúpula 
se forme a partir de triángulos y cuadrados. De su base surgen doce 
tubos o ejes que sirven como puertas giratorias, las cuales soportan 
dos vidrios de 40cm de ancho y 3m de alto por cada eje. Estos vi-
drios serian afectados con óxidos en tonalidades verdes. El metal de 
la estructura es muy grueso, lo que contrasta con la fragilidad inhe-
rente del vidrio oxidado. Estos doce ejes con sus vidrios, forman un 
dodecaedro casi circular, que al funcionar como puertas, excusan la 
ausencia de paredes. Por lo que no podemos hablar de entradas o sa-
lidas. Su domo oxidado en tonalidades ocres, crea un excelente con-
traste con el piso interior en lajas verdes. 

Los detalles de medidas, materiales de construcción y dibujo del 
aspecto formal de la capilla, los podemos observar en la presentación 
de copias de planos profesionales adjuntos a este trabajo. 
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Dedicación del proyecto 

Entre los datos dados anteriormente ya se desprenden las razo-

nes que tuve para dedicarle el proyecto a mi Maestro Juan Acha, a 

uno de los mas grandes estudiosos del arte en América Latina. 

Fue uno de los pilares conceptuales en mi proceso de búsqueda artís-

tica, tal vez el más importante, razón más que suficiente, para dedi-

carle uno de mis más ambiciosos trabajos. Realmente no sé si al 

maestro Acha, por su sencillez, le hubiera agradado, pero este monu-

mento se erige en honor, no sólo al hombre, sino a su labor como lati-

noamericano y para los latinoamericanos. No es un homenaje, sino 

una memoria; "una constancia de definición". Eso es para mí, la Ca-

pilla de Meditación Juan Acha; la cual verdaderamente está dedicada 

a Latinoamerica y a su gente; a través del Maestro Juan Acha. 



Selección de Espacios 

Espacios idóneos 

Al conocer la estructura de la Capilla, de sus dimensiones y materia-
les necesarios para su construcción, me lanzé a la tarea de conseguir 
espacios idóneos para su ejecución, lugares públicos pero que ofre-
cieran alguna protección, eran los de mayor preferencia. Además, el 
lugar seleccionado tenía que ser abierto para que tuviera suficiente 
cantidad de luz y así traspasar la superficie del vidrio oxidado, ilumi-
nando el interior. También debía existir una excelente ventilación y 
facilidades para la iluminación en la noche. Uno de los requisitos más 
importantes, era que este espacio fuera lo menos ruidoso posible, no 
sólo por tratarse de una Capilla de "Meditación", sino para ofrecer 
así, seguridad a los delicados vidrios de la obra. 

Entre los acercamientos hechos en la búsqueda del lugar que con-
tuviera la Capilla, el patio de Arquitectura que posee la Academia de 
San Carlos fué la primera opción. Sumamente protegido, tanto, que 
sólo en algunas exposiciones se hubiera tenido acceso al lugar desti 
nado. Es un espacio de muros en cantera, pisos en barro, paredes cu-
biertas de hiedra (enredaderas) y una hermosa luz controlada por el 
poco espacio abierto al cielo; es un lugar místico y mágico, este espa-
cio posee lo conventual y silencioso que se requiere para la medita-
ción. Las medidas de la Capilla se amoldaban perfectamente al lugar. 

El segundo espacio que se me ofreció fue el de la Sociedad de 
Geografía y Estadística, en San Idelfonso, Centro Histórico; a través 
de Gobernación. Es un hermoso patio interior de un declinado edifi-
cio colonial, la arquitectura del edificio es hermosa y resultaba ser un 
espacio de encuentro entre la obra artística y la arquitectura 
colonial, la más contrastante, hermosa y desquisiante simbiosis arqui-
tectónica. El patio interior, está ya techado por vidrios casi transpa-
rentes; hubo mucha preocupación por el tamaño de la Capilla y el 
espacio restante parada circulación peatonal. 



El tercer lugar o espacio en el que se pensó, para la ejecución del 

proyecto, resultó ser muy ambicioso, el tercer y último piso de otro 

edificio colonial. De nuevo la Academia de San Carlos, Centro Histó-

rico, Jamás había visitado un lugar con tanto misticismo como ese. 

Más de una docena de domos de iglesias coloniales se encuentran a 

su alrededor, posee una hermosa vista a la Catedral de México y al 

Zócalo, además de avistar todas las montañas que encierran la Ciu-

dad de México; al ser totalmente descubierto, su brisa era constante, 

su luz intensa y plena. Soñe varias veces con la Capilla realizada en 

este lugar, pero se derrumbo el sueño, pues los delicados y erosiona-

dos cimientos del antiguo edificio colonial, posiblemente no soporta-

rían el peso de la obra, 

El cuarto espacio se alejaba bastante del misticismo de una arqui-

tectura colonial, como las del Centro Histórico. Éste se ubica en la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco. De visita por sus 

facilidades seleccionamos tres lugares como posibles espacios que al-

bergaran la Capilla; el espacio A, se encuentra al borde de la Avenida 

Constitución, posee vegetación, buena visibilidad, intensa luz y de 

fondo la estructura moderna del edificio de la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas; el espacio B es uno habitado por árboles al lado de la 

Galería Nishisawa. Aunque tiene el problema de que recibe poca luz 

y circula poca ventilación, nadie dudaría de que por estar al lado de 

una galería, es el espacio cultural por excelencia; el espacio C es uno 

cerca de los salones teóricos (110 al 115) y posee una intensa lumi 

nosidad, algo retirado pero tranquilo, este espacio posee instalación 

eléctrica, buena ventilación y un pequeño jardín 

al fondo. 

El quinto y último espacio presentado fue el parque público: "Mé-

dicos Unidos por la Paz", Abierto, sin seguridad, lleno de árboles, mu-

cha ventilación y constante acceso peatonal las 24 horas del, día; fué 

presentado por Gobernación. 

Ya con todas las alternativas presentadas debía hacerse un mapa 

de proyecciones y comparaciones para poder seleccionar el espacio 

idóneo parada ejecución del proyecto "Capilla de Meditación Juan 

Acha." 



Proyecciones versus proyecto 

Luego de conocer los requisitos necesarios del espacio seleccionado 
para la construcción de la Capilla y saber con que dimensiones se 
contaba, sólo restaba proceder a un análisis minucioso entre las ne-
cesidades vitales de la Capilla, en relación con los espacios con los 
que ya contábamos. 

El primer espacio seleccionado, tiene a favor el berinoso contraste 
que posee el patio interior colonial de la Academia de San Carlos con 
la arquitectura innovadora de la Capilla. A favor también lo eran su 
conventualidad y su silencio; factores vitales para la medita-
ción; lo conventual, por lo mágico de su luz y lo solemne de sus mu-
ros; lo silencioso como factor necesario para la concentracion. Los 
problemas con el espacio comienzan con su poco acceso, no sólo al 
espectador que proviene de afuera, sino también al estudiantado 
de la misma Academia. Un dodecaedro con lados que funcionan 
como puertas giratorias, para dar acceso a la estructura, no puede 
prescindir de espectadores que hagan girar sus puertas, aún con este 
inconveniente, además no posee facilidades eléctricas, el factor deter-
minante para descartar este espacio fué el casi imposible acceso a la 



El segundo espacio, la Sociedad de Geografía y Estadística de 

México, era un espacio de una soberbia dignidad. Un edificio colo-

nial que tenía una fuerte inclinación hacia adelante, a causa de su 

peso, los años y los envates naturales. Aún de pie, testigo centenario 

de una grandiosa Ciudad y un agitado pasado, alberga un hermoso 

patio interior. El acceso al lugar es permitido, pero la luz no es direc-

ta y la relación entre el tamaño del patio y el tamaño de la Capilla re-

sultaban algo estrechas, la luz no era directa porque su patio ya está 

techado con vidrio, el cual es transparente. Ante las dimensiones de 

la Capilla, el paso peatonal se vería afectado; y ya siendo la obra 

bastante pequeña, el reducirla más no era algo beneficioso, además 

que había que alterar todas las medidas en los planos, a parte de esos 

incovenientes, se podía percibir la negativa por parte de algunos de 

los miembros de la Sociedad, por los choques arquitectónicos que 

ocasionaba mi obra ante lo colonial del edificio. No puedo acusados, 

se necesita una amplia visión para poder predecir que el contraste tan 

marcado en diseños arquitectónicos, haría que ambas resaltearan más 

que si estuvieran separadas. 

El tercer lugar, la azotea del 'edificio colonial de la Academia de 

San Carlos, en el Centro Histórico; va había mencionado, poseía 

atractivos suficientes para ser el lugar predilecto, su posición, sus 

iglesias coloniales en los alrededores, su bt:isa, su luz, todo era per-

fecto, excepto los años de la construcción que habian socavado y de-

bilitado la antigua mole colonial. Según las autoridades, el peso de la 

Capilla era mucho, lo quedo hacía arriesgado y el proyeCto bastante 

peligroso. Realmente intenté seroídó con tal de que me otorgaraftel 

espacio. 

Podía percibir las montañas que encierran la Ciudad de México a 

través de los delicados vidrios oxidados en tonalidades verdes, su cú-

pula oxidada en colores ocres, como nuevo testigo de aquel pasado 

colonial, señalando, por su contraste las hermosas diferencias arqui-

tectónicas. Ante la idea de las autoridades de la Academia de San 

Carlos de conservar y restaurar el edificio, tuve que aceptar la impo-

sibilidad de eonstniir la Capilla de Meditación en memoria a Juan 

Acha en ese lugar, 
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El cuarto espacio, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xo-

chimilco, no sólo poseía el espacio necesario para la construcción, 

sino facilidades para hacerla. Dentro de los terrenos de la ENAP ha-

bían varios posibles lugares para la ejecución de la obra; el espacio A 

se descartó por su cercanía a la Avenida Constitución y los peligros 

que se correrían al emplear materiales como el vidrio para la Capilla; 

el espacio 13 era excelente y de gran prestigio cultural al estar al lado 

de la Galería Nishisawa, pero fué descartado por el hecho de que no 

se deseaba cortar árboles para lograr la luz y el espacio necesario; el 

espacio C tenía la luz y no había árboles que tirar, estaba entre salo-

nes y aunque no poseía el misticismo de los edificios coloniales, el 

lugar era uno vivo en el quehacer artístico y eso me agrada. Así fue 

éste el espacio seleccionado. 

w 	
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Arte Urbano 

No cabe la menor duda de que la Capilla de Meditación es un pro-
yecto artístico (conceptual y estético), y no podemos negar su función 
social. Está pensada y diseñada para el uso social, para habitarse y 
ejercer o evocar al interior del ser humano. Todo ésto lleva a la Capilla de 
Meditación Juan Acha a convertirse en Arte Urbano. 

"Recordando entonces que arte es expresión y que el arte 

urbano debe ser la expresión de la vida, de la comunidad, 

no podemos tener una guiri práctica más segura que aque-

lla de Lethaby que dice: El arte consiste en hacer bien lo 

que se debe hacer". 

(SirRaymondUnwin, 1984) 

Realmente no puedo asegurar que las ciudades modernas posean 
esas referencias estéticas y útiles que debieran tener. Sólo pensé en 
que mi trabajo sí lo poseyera. Recordé edificaciones antiguas, busqué 
datos desde la edad media a la era moderna y a través de todo ese 
cúmulo de información fué la metáfora del paso del tiempo el elemen-
to que quise detener; capturar en mi obra. 

La obra, en diseño y utilidad social, está muy pensada, era lo esté-
tico una de mis mayores preocupaciones. La relación de la obra con 
el espacio seleccionado, su función en la comunidad, su utilidad en la 
Escuela; eran planteamientos a los cuales tenía que otorgar tiempo. 

A pesar de todas esas dudas, el trabajo realizado se baso en una 
necesidad, humana; el estar contigo mismo, en base a esa necesidad, 
podía predecir que la Capilla sí funcionaría como espacio social. 

A mi mente, luego de realizado el proyecto llegaron imágenes de 
los trabajos de Rothko, Cruz Diez, De Soto y otros, en donde se ha-
bla de "espacios penetrables." Al revisar mi trabajo, descubro que la 
Capilla de Meditación Juan Acha no sólo es un "espacio penetrable", 
transitable, sino un lugar para "saber estar"; en donde se penetra 'o 
transita pero acompañado de una "consciencia visual." 
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Recursos, permisos 
y viabilidad económica 

Gobiernos y empresas 

Luego de presentada la idea conceptual, los planos profesionales y 
maqueta, el primer acercamiento referente a el espacio se hizo a tra-
vés de la Escuela Nacional de Artes Plásticas-U.N.A,M., ya se había 
seleccionado el espacio y se había hecho un acuerdo con la E.N.A.P. 
para su participación. Antes de presentar el proyecto en mi país, ha-
blé a la Embajada de Perú en México con el Dr. Jorge Nieto Montesi-
nos y éste nos garantizó la participación del pueblo peruano. Para 
julio de 1995, llego a Puerto Rico y le comunico a la Compañia de 
Turismo a través de su consejera cultural la Sra. Adlin Rios Rigau, la 
participación de México y Perú en mi proyecto. Puerto Rico entra a 
formar parte de los tres paises que hicieron,realidad el proyecto. Un 
mes más tarde, la noticia llega al Senado de Puerto Rico a través del 
Sr. Carlos Bermúdez Urbina. Es así como obtengo otra representa 
ción por uno de los cuerpos dirigentes del País. 

Es de esta forma que se consolidan tres paises Latinoamericanos 
para la realización del proyecto. 

México: a través de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y su Rector José Sarukan Kennes; Escuela 
Nacional de Artes Plásticas y su Director José de 
Santiago Silva. 

Perú: La Embajada de Perú en México y su Consejero 
Cultural Dr. Jorge Nieto Montesinos. 

Puerto Rico: Compañía de Turismo de Puerto Rico y su Director 
Ejecutivo Sr. Luis G. Fortuño y el Senado de Puerto 
Rico a través de su Presidente Hon. Roberto Rexach 
Benítez. 
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Junto a este cuerpo de apoyo, familiares y amistades, se crea todo 
un comite organizativo que se encargará de las diferentes fases de 
construcción de la Capilla de Meditación. 



Presentación del proyecto versus Autoricktdes del espacio 

Seleccionado el espacio entre los salones teóricos (110- 115), en la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas- U. N.A. M. para la constmcción de 
la Capilla de Meditación Juan Acha, era necesario hacer una petición 
formal a la U.N.A.M., ver posibilidades de construcción y socilitar 
acojo a las autoridades pertinentes. Este proceso no fue nada fácil y 
era necesario además contar con unos requisitos universitarios. 

Seleccionado el lugar y dado a conocer al Maestro José de Santia-
go Silva, Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, éste 
paso a comunicarlo a Patrimonio Universitario para solicitar por es 
crito que se acogiera en su acervo, los trámites se realizaron a través 
del Lic. Arellano, después se efectuaron unos permisos para cons-
trucción a través de la U.N.A.M., se establecieron requisitoS de segu-
ridad, al ser obra pública. Por ejemplo; sistema antirrayo, sistema de 
tierra por conducción eléctrica, y vidrios templados que cumplieran' 
con las necesidades de seguridad. 



En el proceso de construcción se utilizaron sistemas que libraran del 
mantenimiento a las autoridades, realmente a la Capilla sólo se le debe 
dar mantenimiento a cambios de focos en su sistema de iluminación. 

Después de presentar a las autoridades del Patrimonio Universita-
rio y la Escuela Nacional de Artes Plásticas los planos profesionales 
y maqueta, en una pequeña reunión en el espacio de construcción jun-
to al Maestro José de Santiago Silva, Lic. Patricia Castro, la Empre-
sa Marfe por Lic. Juan C. Martínez y el Ing. Varsenas, pudimos 
llegar a un acuerdo de construcción y establecer las fechas en las que 
el proceso debiera estar finalizado. De esta forma se creó todo un ca-
lendario de actividades basadas en el proceso constructivo de la Ca 
pilla de Meditación Juan Acha. 
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Perú: La Embajada de Perú en México. 

Pero bien merece señalarse que más que aportación monetaria, fué 
la hermosa energía qué se concentró para levantar tan digno proyec-
to; lo que atrajo una enorme cantidad de gente con una calidad huina 

ña increíble, a ellos, a su fé en el proyecto, y a ese calor que le 

brindan a la humanidad al creer en sus semejantes, se debe la realiza-

ción de la Capilla de Meditación Juan Acha. 

Disposicimies Económicas 

El costo para la realización de la Capilla, fue cubierto entre varios 

paises, empresas y por mi familia, La aportación de cada uno es lo de 

menor importancia, su valor recae en que todo fijé necesario para ha-

cer de esté sueño una realidad. La primera obra de vidrio oxidado a 

nivel mundial, única en su clase y con una realización formal y con-

ceptual a cargo de unos prestigiosos Maestros del arte y la arquitec-
tura mexicana. Las organizaciones que aportaron en el aspecto 

económico, fueron: 

México: La Universidad Autónoma de México, La Escuela 
Nacional de Artes Plásticas- U. N.A. M. 

Puerto Rico: La Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Sena-

do de Puerto Rico. 
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Selección de materia prima 

En base a los planos del proyecto ejecutivo se hacen indicaciones 
de los materiales que deben utilizarse para la ejecución del proyec-to, 
Para la realización de la cimentación debernos usar concreto 
f2c = 200 kg/cm'. Para el levantamiento de estructura en metal debe-
mos usar acero con limite de fluencia Fy = 4200 kg/cm'. En su base 
y en la parte superior de la estructura se utilizaron placas o perfiles 
de acero con estas especificaciones: A-36 NOM--B254-1974 con Fy 
= 2530 kg/cm'. Las anclas serán tornillos HKTI KMK-BOLT con,  
las siguientes características: Referencia 12-334, ángulo =- 1/2 y L = 
3 3/4. Las soldaduras se realizarán con electrodos de la serie E-
70xx. Las vigas de acero serán unas de 3 pulgadas de ancho y otras 
de 21/2 pulgadas de ancho para la realización del domo, Se usarán 
24 vidrios flotados de tres metros de alto por 40cm de ancho y 
12inni de grosor. Se usarán 18 vidrios templados de 6nun de grosor 
para el domo, de los cuales 6 son cuadrados y 12 triangulares. Se uti-
lizarán 6 planchas de cobre para oxidar los vidrios de las puertas y 3 
láminas negras para oxidar los vidrios del domo. Para el proceso de 
oxidación se usarán diluciones 1:20 de ácido muriático y ácido 
hidroclorihidrico. 



Se usará lajas de diferente grosor (no más de 6cm). v en tonalidad 
de color verde claro para hacer el suelo de la Capilla. En su interior 
se colocarán 4 asientos y una base para una mesa, en cantera verde 
de Oaxaca, con un diseño creado por mi, 

Se usarán compresoras para fijar los vidrios y pintar la estructura 
negro mate. La pintura a usarse en exterior es Sherwin Williams con 
un "primer" rojo. Para terminaciones del suelo en lajas se utilizará 
cemento blanco 

Adicionales a estos materiales para la construcción. se compró 
todo un equipo de seguridad y.  protección para la realización del tra-
bajo en vidrio y,  para el trabajo de instalación de estructura. 

Una de las mayores exigencias fué la selección de un excelente ma-
terial. no por la preocupación de su tiempo de duración, sino por la 
seguridad de las personas que estaban alli trabajando y aquellas que 
en el futuro utilizarán la Capilla. 

'. 



Ejecución de la obra 

FIJÓ para agosto de 1994 que se inicia el proyecto, pero no es hasta 
noviembre de ese mismo ario, que se inician los planos profesionales 
y maqueta. La ejecución del proyecto se finaliza en noviembre de 
1995. Luego de seleccionado el espacio, autorizada la construcción y 
dispuestos los materiales, se comienza a construir la cimentación de 
la Capilla en los predios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en 
Xochimilco. 

Se levantó todo un suelo de concreto que habia en el lugar, para 
llegar a la tierra y así poder cavar aproximadamente un metro de pro-
fundidad para colocar el armazón de varillas de metal, que servirían 
de base a la estructura, después se cubrió de cemento éste espacio, 
dejando al descubierto sólo los puntos en donde irían ancladas las 
placas de acero. 

Al ser una obra de precisión, en ésta etapa inicial se tuvó que veri-
ficar muchas veces y hasta corregir por dos ocasiones las instalacio 
nes de las placas. 



Luego de colocadas las placas y corregidas a una altura de por 

lo menos 12cm de alto, se procedió a tirar 6cm de concreto con la 

forma de dodecaedro que llevaba la Capilla. A éste se le dió un trata-

miento rojizo para hacer que licuara bien y no se agriete el concreto 

de base, pero antes se instaló todo el sistema de corriente eléctrica de-

bajo del suelo de la Capilla, y se colocó la varilla de tierra en caso de 

descargas eléctricas. 

Ahora comenzaba el trabajo de corte de metal y soldaduras, crear 

el sistema de rodamientos con los tubos de 3" y 4" de anchos, cortarlo 

a su tamaño de 3m de alto y ensamblarlos a su sistema de valeros. 

Por otro lado se iba construyendo la estructura del domo de acuerdo a 

las especificaciones del plano y corroborando los puntos, que se su-

ponen debían ser los mismos en las placas ya sembradas. Cortados 

todos los metales que componían el domo, se procedió asoldarlos y 

armarlos fuera del lugar donde se construía la Capilla. En el espacio 

de la Capilla se procedía a soldar las placas, atornillarlas al suelo, los 

postes armados con su valero o rodamientos. 



Mientras todo eso ocurría, simultáneamente en un salón de la 

E.N.A.P yo estaba oxidando con láminas de bronce, los 24 vidrios 

esmerilados que formarían las 12 puertas giratorias de la Capilla de 

Meditación. En éste proceso, luego de acelerarlo por medio de ácidos, 

se dejaban secar los vidrios a temperatura ambiente para luego proce-

der a sellarlos y más tarde cristalizarlos con resina; ambos procesos 

por pistolas a compresión. Por lo limitado del espacio se tuvo que 

trabajar los vidrios de seis en seis. Para finalizar se oxidaron los 18 

vidrios que componen el domo, con láminas negras. 

Terminada la cúpula, se instaló sobre los 12 ejes circulares que so-

portarían por medio de ménsulas los vidrios oxidados que formarían 

las 12 puertas. Creadas y soldadas las 48 ménsulas a los valeros, se 

le dió el toque final a la estructura de metal para luego ser tratada 

con "primer" (base) y pintarse de negro mate. 

Correspondía entonces, colocar el suelo de lajas verdea la Capilla; 

por la forma irregular de las lajas y por su diferencia en grosor, tuvi-

mos varios inconvenientes con la rotación de las puertas, nada que no 

pudiera resolver con lijadoras y pulidoras eléctricas. Las terminacio-

nes de la laja se hicieron en cemento blanco; y se trató con agua por 

tres días para asegurar un buen fraguado. 

Ya con su cimentación, su sistema antirrayo, su sistema eléctrico, 

montada y pintada la estructura en metal, y colocado su suelo en la-

jas, sólo restaba la colocación de los vidrios, trabajo de un delicado 

manejo y mucho tieMpo. 

Entre ajuste, selección, posición de vidrios trabajados y sellado con 

silicón por toda la parte externa de la estructura, la colocación de los 

18 vidrios del domo tardó aproximadamente tres días. Pero más deli-

cado, complicado y de mayores preocupaciones fue la colocación de 

los 24 vidrios de las puertas; para esta labor se, contaba con dos 

maestros en soldadura, dos vidrieros que,  trabajaban en los altos edifi-

cios de Reforma y cuatro ayudantes, además de la colaboración del 

Ing. Varsenas y la Arq. Canina Chepetla. Fue una labor de toda una 

semana. El personal fue aumentando al ir descubriendo que las di 

mensiones de los vidrios variaban. Había diferencias no sólo en las 

medidas rectangulares, sino hasta en los calibres de los vidrios, esto 

causó el desmontaje de las ménsulas para corregir el espesor. De 
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igual manera existían vidrios mucho más anchos que las ménsulas y 

hubo que cortar los vidrios hasta alcanzar las medidas que defini-

tivamente los harían girar sin dificultad. Al mismo tiempo se iba insta-

lando el sistema de iluminación de la Capilla, éste es uno de halógeno 

con diferentes voltajes y con instalaciones de corrientes provenientes 

de la Escuela, por vía subterránea, entrando a la Capilla por el interior 

de seis de sus doce ejes giratorios. El sistema de iluminación posee 

una unidad "TORK" que se activa a las 6 p.m. (18 hrs) y se desacti-

va a las 12 p.m. (24 hrs); ésto sucede de forma automática. 

Acabada la instalación lumínica y la colocación de los 24 vidrios 

de las puertas giratorias, nos encontrabamos en la parte final del 

proyecto: su interior. 

Para éste se mezclaron conceptos e influencias, en la búsqueda 

del diseño. Los bancos para sentarse al igual que la mesa se realiza-

ron en cantera verde de Oaxaca, siguiendo diseños precolombinos 

que contrastaban y resaltaban con el diseño grecoromano de la Capi-

lla. El vidrio de la mesa se seleccionó circular para crear una iluso-

ria circunferencia cón el real dodecaedro que forma la Capilla. 

De esta forma se completó todo el proceso de construcción de la 

Capilla de Meditación Juan Acha. El proyecto tomó tres meses en 

cristalizarse. El esfuerzo humano fue increíble y la cantidad de per-

sonas que trabajaron fue considerable. 

Enumerarlós o señalarlos y pecar en no mencionar a algunos seria 

una ofensa que no podría aceptar. 

Luego de acabada, agradezco al pueblo mexicano 'y a los auspi-

ciadores, por darme esta oportunidad de brindarle un tributo a Juan 

Acha y a Latinoamérica. 
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