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El impulso 

«La tierra le ayuda a hacer la transición entre su lugar de origen y su nuevo hogar. »  

(Aisenberg, 2019, p.513) 

El punto de partida de esta tesis siempre fue el mismo, la urdimbre de recuerdos que se 

entretejen al rememorar los paisajes y expresiones geográficas de la Patagonia. Un modo de 

establecer un puente entre dos puntos cardinales de mi querido Sur. 

Las expresiones geográficas y territorios de Comodoro Rivadavia (lugar donde nací) y 

San Carlos de Bariloche (lugar que visité en reiteradas ocasiones y que planeo habitar desde 

el próximo año) se fueron entrelazando en mis recuerdos desde que vivo en la ciudad de La 

Plata (lugar que habito actualmente).  

Estar lejos me genera la necesidad de volver a sentir esa sensación inigualable que uno 

percibe al encontrarse inmerso en esos paisajes. Se trata de una experiencia única que sucede 

al entrar en dialogo con el contexto, con la materia. La reiterada necesidad de volver a percibir 

esas sensaciones, fueron motivo de interés para explorar y explotar las posibilidades 

poético/matéricas de los minerales que conforman los paisajes sureños.  

Durante mi trayecto universitario, mis distintas producciones (cerámicas y no cerámicas) 

estuvieron atravesadas por el sentido de pertenencia a esa regionalidad. Es un modo de 

trasladarme (en una suerte de viaje espacio-temporal) por medio de mis recuerdos a esos 

lugares. Rememorarlos,  apacigua la necesidad de estar físicamente en esa localidad.  

 

Andar, Transitar, 

 tiempos y materialidades 

Este proyecto intenta dar cuenta del significado que adquiere para una ceramista nacida 

entre paisajes Patagónicos (rodeada de cerros, montañas, impetuosos vientos y suelos 

arcillosos) la cotidiana acción de recolectar, recopilar, explorar y observar paisajes a diario.  

Caminar, encontrarse con texturas, colores, formas que brindan las diversas 

materialidades son el fundamento de la constante recopilación de materialidades que, luego de 
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una profunda observación, son reordenadas, casi de modo taxonómico, en un proceso donde 

se re-significa la experiencia vivida en esos momentos de contacto y dialogo con cada territorio 

(Ranieri, 2015).  

Las expresiones geográficas son el resultado de la erosión que producen los diferentes 

agentes climáticos a lo largo de millones de años, es así, como entiendo que cada mineral, 

piedra o madera encarna un tiempo y una historia. Imaginar y sospechar los relatos que cada 

uno cuenta, son la motivación del presente proyecto. Desde esta perspectiva, se pondrá el foco 

en abordar la materia de un modo no convencional, lejos de intentar modelar y dominarla, 

propongo reflexionar sobre las formas, contornos, características, temporalidades, extensiones, 

colores y texturas que ella misma puede brindarnos. 

Recorrer paisajes patagónicos es una constante. Comenzó como iniciativa de mis 

padres con finalidad recreativa. Este caminar forjado en mi memoria, hace que en cada viaje, 

de la misma manera que visto familiares y amistades, me haga un tiempo para visitar los cerros. 

En cada recorrido se vuelven a activar los recuerdos e imágenes grabados en mi memoria: 

algunas formaciones rocosas, las curvas de los cerros,  la flora, las paletas de colores que 

recorren la gama de los amarillos pálidos, verdes secos y los cielos celestes. Se van 

incorporando así, nuevos archivos: registros y detalles de lo mineral, animal y vegetal que dan 

identidad a la Patagonia. Imágenes de distintas épocas y estaciones se mezclan, fundiéndose 

en nuevas composiciones paisajísticas. Allí resuenan distintas temporalidades que agitan la 

añoranza de volver a un tiempo pasado, pero en constante dialogo con el presente. 

Luego de muchas idas a los cerros, identifiqué una constante que, casi como una 

operación retórica, se repetía en cada viaje: la recolección de  objetos, ramas, piedras, arenas, 

hojas, también tomaba registros de dibujos rápidos realizados in situ y fotográficos, Una forma 

de atesorar y llevar un pedacito de sur a mi hogar platense. 

 

Sur-Este, Comodoro 

Me invaden los recuerdos del constante ir y volver hacia el mismo sector de cerros, a 1 
km aproximado de la casa de la abuela1. Allí, la presencia de un cerro en particular siempre 

                                                
1 Rosaria Linconahuel, es mi abuela, es LA abuela de todxs. De sus 11 nietos, de sus 9 bisnietos y su 
tataranieto, de quienes la conocen por las ferias de tejedoras, por el barrio, etc. 
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llamaba mi atención, se trataba de una loma muy blanca que contrasta de una manera 

cautivante con el marrón de los cerros que lo circundan y la flora de la meseta árida. A la loma 

blanca íbamos a jugar en familia (figura 1). La memoria de ir allí está cargado de emociones y 

aventura. Lo recuerdo como un lugar con muy poca circulación de transeúntes, de niña sentía 

que era una loma secreta a la que solo la familia sabía llegar (eso es lo que creía). Durante el 

verano, cosechábamos calafate silvestre, algunos fósiles y piedras que parecían cuarzos.  

Con los años, el barrio de la abuela creció y los caminos para llegar a ese lugar se 

cerraron, de todas formas siempre encontré la manera de acercarme por caminos alternativos 

que apenas se encuentran marcados algunas veces en auto otras en bicicleta o caminando, en 

soledad o en compañía.  

Al año de empezar la Licenciatura en Cerámica entendí que esos cerros blancos eran 

grandes montañas de arcilla. Lo supe por el recuerdo de caminar y patinarme, de embarrarnos 

y tocar el barro al quitarlo de las zapatillas.  Fue así que comencé a explorar la arcilla de aquellos 

cerros blancos que me vieron crecer y de esta forma vincular nuevamente mi práctica artística 

con mi lugar de procedencia.   

   

 Figura 1: Loma Blanca de Arcilla, Comodoro Rivadavia 

                              

  Noroeste, Bariloche 

El vínculo con Bariloche viene de las vacaciones familiares en los campamentos, de 

pasar horas mirando su frondosa vegetación, los senderos, ríos y lagos. 

                                                
 Incluso mis amistades platenses, aunque nunca la vieron, hablan de LA abuela como si la fuese la 
abuela de ellxs también. 
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En una visita al “Cerrito Casa de Piedra2” encontramos en el sendero ceniza litificada 

(figura 2) y no dudé en traerme en un frasco para aprender más de ella. La litificación es el 

proceso por el cual los minerales (en este caso las cenizas) se compactan de tal manera que 

se transforman en rocas sedimentarias (Tarbuck, 2005). La lluvia volátil de cenizas esparcidas 

sobre el cerro durante el año  2011, por acción de la misma naturaleza y el entorno donde se 

encontraba, produjo que años más tarde, se encuentren ya litificadas, es decir, conglomeradas 

en granos del tamaño similar al de la arena.  

  

Figura 2. Ceniza Litificada del “Cerrito Casa de Piedra” 

Durante otro viaje, recogí arcilla de la orilla del Lago Nahuel Huapi, específicamente en 

la Playa de Bahía Serena en el  km 12 del circuito chico (figura 3). Al recogerla observé que 

esta arcilla presentaba un tamaño de partícula que palpable al tacto, lo cual me dio indicios que 

no iba a ser tan fácil modelarla dado que, como sabemos los ceramistas, una pasta con un 

grano de partícula grande, es decir palpable, tiene poca plasticidad. En ese momento me di 

cuenta que era una arcilla muy diferente a la de Comodoro, que contaba con una óptima 

plasticidad, aun así me pareció interesante poder investigarla más a fondo para entender su 

comportamiento. Así fue que decidí explorar dos arcillas muy diferentes de dos locaciones 

distintas durante mi pasantía llevada a cabo en el CETMIC3. 

                                                
2 Nombre con el que lxs vecinxs  apodaron a este cerro por estar dentro de este barrio. 
3 CETMIC: Centro de Tecnología de recursos Minerales y Cerámica, ubicado en camino centenario y 
506, Gonet, La Plata – Buenos Aires. 
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Figura 3: Playa Bahía Serena, Lago Nahuel Huapi 

                                                            

 

El centro, La Plata 

Durante mi trayecto universitario, como he mencionado, estuvo presente en todas las 

producciones el sentido de pertenencia a la Región Patagónica. En mi paso por la Básica de 

Cerámica tuvimos una charla sobre el proyecto llamado “Cartografía de subjetividades: Cenizas 

del Puyehue, una catástrofe creativa” llevado adelante por el Colectivo de Cerámica SXXI4, 

dicho proyecto surgió de una situación desfavorable, la caída de ceniza en la región patagónica. 

Sus integrantes proponen incorporar las cenizas como materia prima en la composición de 

pastas y de esmaltes cerámicos. Este proyecto marcó un punto de inflexión en mi forma de 

pensar los recursos propios que podía tener un territorio. 

Durante los meses de agosto-septiembre de 2019 llevé a cabo una pasantía en el 

CETMIC para conocer el comportamiento de los suelos de Comodoro y Bariloche sometidos a 

distintos tratamientos térmicos. La intención fue explorar la riqueza textural y poética que éstos 

pudieran brindarme. 

Se realizaron pruebas de los suelos (sin acondicionamiento previo) a cuatro 

temperaturas diferentes: 900°C, 1000°C, 1050°C, 1100°C en horno eléctrico con atmosfera 

                                                
4 El Colectivo de Cerámica SXXI está compuesto por docentes e investigadoras pertenecientes a la 
Cátedra de Cerámica Básica I y II de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. 
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oxidante, con una velocidad de calentamiento de 5°C por minuto y con una meseta final de 30 

minutos.  

Luego de los tratamientos térmicos, los cerámicos obtenidos, fueron caracterizados 

según la porosidad, la pérdida de peso y la contracción lineal (figura 4, 5 y 6). Asimismo se 

realizó un estudio sobre el tipo de mineralogía presente en cada suelo junto a la microscopía 

electrónica de barrido (SEM) con la que pudimos observar la microestructura de los cerámicos. 

De estas imágenes resultaron paisajes internos inherentes a la percepción del ojo humano. 

Los resultados obtenidos de estas experiencias fueron presentados en las Cuartas 

Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica (JONICER 2019). Jornadas que reúne 

distintas áreas de investigación en cerámica, allí convergen investigación sobre cerámica de 

avanzada, arqueológica, industrial, artística, del diseño y artesanal. Las jornadas se realizaron 

entre los días 17 y 18 de Octubre en la ciudad de Rosario. Allí presenté dicha investigación en 

formato poster, (anexo 2).   

     

Figura 4, 5 y 6: procedimientos para medir porosidad, contracción lineal y pérdida de peso. 
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Series 

Explorar, dialogar con la materia.  

Mi interés por conocer el comportamiento de la materia surge de la necesidad de dejarla 

ser, desenvolverse, apreciar sus movimientos sin intención de dominarla. A partir de esto, 
construir y componer, como dice Rodrigo Alonso (2004), una experiencia del paisaje, centrada 

en la intensión de transmitir un profundo sentido de pertenencia a una singular región.  

Este cuerpo de obras fue trabajada principalmente con arcillas de las ciudades de 

Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche, pero también se trabajó con arcillas 

comerciales traídas de Chile, cuatro variedades de Pasta de Gres artesanales (anexo 1) y 

cenizas volcánicas litificadas provenientes de la erupción del Volcán Puyehue (2011). Asimismo 

se harán presente diferentes registros pertenecientes a las localidades arriba mencionadas, 

desde fotografías y dibujos realizados in situ, hasta objetos recolectados en algunos de los 

viajes realizados. 

            
 

Paisajes urdidos 

Estos microrelatos narran el paisaje y el camino entre dos ciudades, es mi mirada de 

estos territorios que me cobijan y que próximamente volverán a ser hogar. 

El sentido de pertenencia se refuerza a partir de la acción de recolectar. En cada viaje, 

hay una porción del paisaje que me traigo a la ciudad de La Plata, es una estrategia que empleo 

para no sentirme tan lejos de esos sitios que en algún momento habite. Es por eso que las 

obras (figura 7) no son únicamente de cerámica, sino que estos paisajes se van configurando 

elementos encontrados en cada territorio, como ramas que el lago trajo a mis pies, cortezas de 

árbol que me dejo algún sendero, rocas que el rio trasladó. Como enuncian Mazzarini, Chiodini 

y Galarza «en la operatoria artística hay una manipulación de los elementos con una intención 

de convertirlos en microrelatos visuales que se trabajan desde la materialidad misma del 

territorio» (2015, p.2) potenciando y construyendo la mirada de esos espacios transitados. 
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Figura 7: Paisajes Urdidos. 
(Detalle). 

 

Rocas ígneas 

En esta serie se trabajó con la superposición de distintas pastas que fueron llevadas a 

temperaturas de 1050°C, 1100°C, 1150°C, 1200°C (figura 8). Como ya he mencionado, uno de 

los propósitos de esta tesis es poder observar los distintos comportamientos de los minerales 

cerámicos al exponerlos a diferentes temperaturas (de esta curiosidad surgió la pasantía en el 

CETMIC). A partir de dicha observación se conformaron piezas con mezclas de distintas 

materialidades (pastas artesanales, comerciales y naturales).  De acuerdo a su composición, 

cada una, reaccionará de modo diferente a determinada temperatura. Algunas se expanden, 

otras se agrietan, contraen o chorrean. Para poder observar lo que sucedía al interior de la 

pieza se produjeron cortes que nos muestran como la arcilla actúa, es decir, cómo reacciona 

frente a cierta temperatura. De la conformación de estas piezas surgen los paisajes de esta 

serie.  

En el campo de la geología se les denomina Rocas Ígneas a aquellas que “se forman 

conforme se enfría y solidifica una roca fundida” (Tarbuck, 2015), Las piezas/rocas aquí 

presentadas retoman esta idea fundante y nos invitan a detenernos en la formación y análisis 

de las formaciones y origen de los minerales rocosos 

    Figura 8: Rocas Ígneas (Detalle). 
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Cartografía Patagónica 

Cartografía patagónica de los sitios que habite y me habitan (Figura 9).  

Esta producción expone otra manera de mostrar el proceso de recolección de las arcillas 

de Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche. Junto al registro fotográfico de los sitios 

específicos donde se recogieron las arcillas, el comportamiento de la materia en seco y en 

húmedo; su color y textura. También se harán presente algunas investigaciones realizadas 

durante mi pasantía en el CETMIC, como la microscopía electrónica de barrido (SEM) que nos 

muestra como es el comportamiento de los cerámicos horneados a 1100°C. 

Todo este material estará acompañado de dibujos, escritos y elementos que han 

pertenecido a cada territorio. 

                                   

 

 

 

 

 

Figura 9: Cartografía Patagónica. (Detalle).a 
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     Finales: 

 

 
Irse 

el desarraigo 

la nueva ciudad 

(no)estar sola 

la vida universitaria 

Crecer 

Volver 

 

 

 

El presente trabajo no solo me permitió un acercamiento a las potencialidades 

matéricas, sino también a seguir forjando mi identidad artística patagónica. 

Dejar que la arcilla se exprese, poder entender su comportamiento y componer 

permitiendo expresar(me) y acercar(les) los sitios y paisajes que rondan en mi cabeza. 

La finalización de esta Tesis, refleja también, el fin de un ciclo en la Ciudad de La Plata 

y adentrarme a los paisajes de Bariloche a partir de la investigación de sus arcillas fue la excusa 

para trazar un puente que unifique los tiempos ya vividos y liberar el temor a lo que se viene, 

una nueva ciudad. 

Las  experiencias en el CETMIC, amplió no solo mi vinculación con la arcilla/ cerámica, 

sino también las futuras posibilidades laborales en el campo de la investigación, que anhelo 

puedan ser prolongados en la ciudad de Bariloche.  

Lejos de ser una conclusión cerrada, este proyecto es una invitación a continuar 

adentrándome en los nuevos paisajes para seguir recolectando y explorando los suelos 

Patagónicos. 

Después de todo, el camino recién empieza y queda mucho aún por recorrer. 
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Anexo 1: Caracterización de Pastas naturales y 

Pastas Artesanales 

Suelos naturales 

Como ya se ha mencionado en el cuerpo de la tesis, los suelos extraídos de 

Comodoro Rivadavia y San Carlos de Bariloche fueron sometidos a diferentes 

temperaturas y luego caracterizados. Dichos resultados se encuentran detallados en el 

anexo nº2. Por fuera de dicho estudio, se han realizados otras pruebas en donde se 

modifican los suelos naturales con el agregado de minerales y/o compuestos 

cerámicos. A continuación se muestran algunos de las pruebas realizadas.  

 

Comodoro Rivadavia.  

A la pasta natural se la modificó agregándole fundente, cenizas y oxido de 

manganeso. Todas las pruebas fueron sometidas a 1100ºC.   

  
Se le añadió a la pasta natural  fundente alcalino, bajando el 
punto de fusión. El cerámico expandió hacia los costados y 

duplicó su altura. Sobre la superficie se pude observar la textura 

típica de un material que ha llegado a su punto de ebullición.  

 

 

 

 
A la misma pasta con fundente, se le agrego cenizas 
volcánicas. Se observa el mismo comportamiento de la pasta 

anterior, sumado a brillo superficial resultado de la vitrificación 

de la  ceniza. 
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Otra prueba se realizó incorporando óxido de manganeso y 

ceniza volcánicas. El manganeso bajo notablemente el 

punto de fusión de la pasta, causando un notable burbujeo 

que causó una  expansión duplicando el volumen inicial.  

Resultó un cerámico vitrificado con un brillo metálico y poroso 

en su superficie. 

 

 

 

San Carlos de Bariloche, Lago Nahuel Huapi 
Los resultados de la pasta natural a diferentes temperaturas han sido 

expuestos/reportados en el JONICER. Luego, a la pasta natural se la modificó 

agregándole cenizas volcánicas y oxido de manganeso. Todas las pruebas fueron 

sometidas a 1100ºC. 

 

   

 

La modificación que se llevó a cabo en esta tesela fue la 
incorporación de cenizas  volcánicas en la pasta. Se 

observan pequeños orificios brillosos consecuencia de la 

ceniza vitrificada. 

 

 

 
A este cerámico se le adiciono un  Óxido de Manganeso  

y un de cenizas volcánicas en la pasta que produjo que la 

pasta se expandiera, burbujee levemente dejando la 

presencia de una textura de cráteres en la superficie, con 

un brillo satinado y metalizado. 
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Pastas Artesanales de Gres: 

Las distintas producciones de esta tesis ha sido realizadas principalmente con 
las pastas naturales mencionadas y, además, se ha incorporado/empleado pastas 
artesanales de gres (a partir de materias primas comerciales) realizadas con 
anterioridad. La experimentación con distintos Gres tiene su desarrollo desde el 2016, 
durante el Taller Básico de Cerámica III en el cual aprendí a  formular pastas de gres e 
incorporarle cenizas. A continuación se detallan las pruebas realizadas a 1180°C. 

Recetas Bases: 

(A) Gres Blanco  (B) Gres con Ox. de 
Manganeso  

(C) Gres marrón 
oscuro 

(D) Gres Tostado 

Arcilla Tincar 65%  Arcilla Tincar 65% Arcilla APM 70%  Arcilla APM 70% 

Feldespato 20% Feldespato 20% Feldespato 20% Feldespato 16% 

Cuarzo 15% Cuarzo 15% Cuarzo 10% Cuarzo 9% 

 Ox. Manganeso 5% Ox.Hierro 4% Caliza Impura 5% 

 

 

 

(A) Izquierda: Gres Blanco.  

(B) Derecha: Gres Blanco con 30% de Cenizas en pasta húmeda.  

 

. 

 

(B)  Izquierda: Gres con Óxido de Manganeso. 

Derecha: Gres con Óxido de Manganeso. y 40% de 

Cenizas en pasta húmeda. 
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(C) Izquierda: Gres Marrón Oscuro. 

Derecha: Gres Marrón Oscuro con 30% de Cenizas en pasta 

húmeda. 

  

 

(D)  Izquierda: Gres Tostado.  

Derecha: Gres Tostado con 30% de Cenizas en pasta 

húmeda. 
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Anexo 2: Poster JONICER 



19 
 

Anexo 3: Artistas referentes 

Maragret Boozer  

Esta artista estadounidense, da cuenta en sus producciones de un profundo interés por 

mostrar las cualidades y transformaciones de los suelos, las arcillas y las rocas en su estado 

natural. Algunos de sus trabajos han sido realizados individualmente y otros en colaboración 

con científicos por ejemplo, un proyecto basado en la investigación de un grupo de científicos 

especialistas en los suelos actuales pertenecientes al Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales (NRCS) donde analizaron suelos de diferentes regiones del país por el lapso de 

quince años. Boozer trabajó con los suelos extraídos por dicho grupo de investigación. Organizó 

las muestras extraídas y las dispuso de acuerdo a la región y profundidad de extracción (figura 

1 y 2). Además de las muestras de los suelos se encuentran presente: vidrios, cenizas y raíces 

encontrados en la excavación.  

Otro tipo de producciones interesante son aquellas en donde trabaja con los suelos 

recolectados (esta vez por ella misma). Con ellos compone paisajes que remiten a las 

características de la zona donde fueron extraídos: Sedona (figura 3 y 4) aquí la artista dispone 

los distintos suelos recogidos en el parque nacional que lleva por nombre la obra, y conforma 

con ellos un paisaje estratigráfico. Cada capa muestra un color, una textura y una granulometría 

diferente.  

Boozer habla de la materia, de su contexto, su comportamiento. Entabla un fuerte 

vínculo con el sitio donde fueron extraídos los materiales que constituyen su obra. Investiga el 

lugar, lo recorre y registra. Observación, selección, investigación forman parte de la obra (Serra, 

2019)  

  
Figura 1 y 2: Correlation Drawing/ Drawing Correlations: A Five Borough Reconnaissance Soil 

Survey (2012) (detalle) 
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(Izq) Figura 3: Registro del proceso  

 de recolección de Sedona. 

 

(Der) Figura 4: Sedona (2013) 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitch Iburg 

A la hora de idear sus proyectos, el estadounidense, se instruye en estudios geológicos 

que le brindan información en torno a las formaciones y características físicas de la región. Esta 

información es de suma importancia a la hora del reconocer y decidir el lugar donde recolectar 

los materiales.  

A la hora de recolectar información Iburg afirma la importancia que cobra la observación 

de las cualidades superficiales de la corteza terrestre; la paleta y texturas, etc. Recorrer, palpar 

y recolectar las muestras de los territorios le permite captar la atmosfera y dinámica del lugar. 

Luego, en el taller se toma el tiempo para rotular las muestras recolectadas y explorar su 

comportamiento antes y después de ser sometida a procesos de horneado (figura 5 y 6). Muele 

las rocas, palpa la granulometría, les agrega agua, prueba la plasticidad haciendo pequeños 

cuencos que luego hornea para  observar el color, la textura y calcular la contracción al 

horneado (Serra, 2019) 

Una vez realizadas estas experiencias busca reflejar ese sitio geológico en piezas 

escultóricas (Figura 7 y 8) 
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Figura 5 y 6: Prueba de minerales extraídos y Minerales luego del proceso de horneado. 

 

 
Figura 7: s/t; de la serie Fond du Lac (2018)                    

 
Figura 8: s/t; de la serie North Coast Range Mountain System, Northern California (2015) 

 

Irene Kopelmann 

 

La Argentina, actualmente, divide su tiempo entre Ámsterdam, Argentina y las regiones 

a donde su trabajo e investigación la llevan. Sus producciones se concretan en prácticas 

interdisciplinarias. Como es el caso de Reconstruction Time (figura 9 y 10)  una muestra que 

fue el resultado de un año de investigación de microfósiles en el Artis Geological Museum, 
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Amsterdam. Ordenadas en vitrinas de modo taxonómico, dispuso una serie de réplicas de 

porcelana hechas a mano, y dibujos de los microfósiles estudiados.   

 

Figura 9: Reconstruction Time (2005). Izquierda: réplicas en porcelana. Derecha: dibujos a 

lapiz 

  

Figura 10: Reconstruction Time (2005). Izquierda: microfósiles naturales. Centro: réplicas de 

porcelana. Derecha: Piezas originales- réplicas de porcelana. 

Pilar Mackenna 

La artista Chilena trabaja realizando investigaciones sobre los territorios patagónicos 

Chilenos. En esta instalación trabaja con la artista Laura Galaz en un proyecto colectivo de 

investigación sobre la naturaleza de la Región de Aysén denominado “Atlas Austral” (figura 11 

y 12). En esta oportunidad, se trabaja con diferentes materialidades como el papel, acuarela, 

el grafito sobre papel, cartón, madera, fotografías y variedad de objetos encontrados en sus 

recorridos por esta Región de Coyhaique.  

   

Figura 11 y 12: Atlas Austral (2015), Exposición Colectiva y Proyecto de Investigación 

(detalle). 
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