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Y o  no  en v id io  los  go ces  de  E uro p a ,  

l a  g r a n dez a  qu e en  e l la  s e  en c ier r a ,  

 e s  m i l  v eces  m ás  b e l la  m i  t i e r r a .  .  .  1 

1. CAPITULO  

INTRODUCCION 

1.1. PLANTEAMIENTO 

EEll  tteemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ““AAnnáálliissiiss  ddee  uunn  ssiittiioo  pprreeccoolloommbbiinnoo::  EEll  DDiisseeññoo  ddee  GGuuaayyaabboo””  bbuussccaa  ccoonnttrriibbuuiirr  

eenn  ddooss  ffoorrmmaass  aa  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ddeell  ppaaííss..  

PPrriimmeerroo,,  aall  ssuummaarrssee  aa  llooss  ppooccooss  ttrraabbaajjooss  ssoobbrree  aarrqquuiitteeccttuurraa  pprreeccoolloommbbiinnaa  qquuee  ssee  hhaann  lllleevvaaddoo  aa  

ccaabboo  hhaassttaa  eell  pprreesseennttee,,  ddeessaarrrroollllaannddoo  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ddoonnddee  ssee  eessttuuddiiaann  rraassggooss  

aarrqquuiitteeccttóónniiccooss  eenn  llooss  eessttuuddiiooss  rreessppeeccttiivvooss  ccoonn  uunn  mmaarrccaaddoo  éénnffaassiiss  ddeessccrriippttiivvoo  yy  ccuuaannttiittaattiivvoo..  

                                 

1 Patriótica Costarricense. 
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SSeegguunnddoo,,  aauummeennttaannddoo  llooss  ddaattooss  eexxiisstteenntteess  ppaarraa  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa,,  aall  rreettoommaarr  tteeoorrííaass  ddiissppeerrssaass  eenn  

ddiivveerrssooss  mmeeddiiooss  ppoorr  pprrooffeessiioonnaalleess  aajjeennooss  aall  áárreeaa  ddeell  ddiisseeññoo..    

AAll  aannaalliizzaarr  eessttaass  tteeoorrííaass,,  ssee  eessppeerraa  ggeenneerraarr  mmaayyoorr  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaass  ppaauuttaass  ddee  ddiisseeññoo  yy  llaass  

rreessppuueessttaass  ggeenneerraaddaass  ppoorr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ccuuyyaa  ccuullttuurraa  ccoossmmooggóónniiccaa  iinnfflluueenncciiaabbaa  ttooddaass  llaass  aaéérreeaass  eenn  

qquuee  ssee  ddeesseemmppeeññaabbaann,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ssuuss  oobbrraass  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass..  

AAbbooccaa  eessttee  eessccrriittoo  aall  eessttuuddiioo  ddee  llooss  rreessttooss  ccuullttuurraalleess  ddee  eessttrruuccttuurraass  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  llííttiiccaass,,  

pprreesseenntteess  eenn  eell  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall  GGuuaayyaabboo,,  aannaalliizzaaddooss  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ddeessddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  

eessppaacciiaall,,  ffuunncciioonnaall,,  ccoonntteexxttuuaall,,  sseennssoorriiaall  yy  ccoossmmooggóónniiccaa..    

EEssttooss  eelleemmeennttooss  ssee  ttoommaann  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  ssuuggeerriirr  llaa  rreellaacciióónn  qquuee  ppuuddiieerroonn  tteenneerr  ccoonn  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa  eessppaacciiaall  ee  iimmppllíícciittaa  eenn  llaa  ccuullttuurraa  qquuee  llooss  pprroodduujjoo..  

  

  



AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA 

3 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de retomar el estudio de la arquitectura precolombina de modo formal surge a partir 

de las posibilidades de investigaciones ofrecidas por otras disciplinas como la antropología, en su 

subdisciplina la arqueología, que por medio de excavaciones en distintos sitios confiere un registro 

de sus principales hallazgos, entre los que se encuentran la cerámica, la lítica, restos de flora y 

fauna, y los datos cuantitativos de rastros arqueológicos. 

Este procedimiento permitió rescatar el potencial de información que se genera a partir del 

estudio de los datos que, a pesar de ser materiales cuya evaluación es cuantitativa, no 

desaprovecha su importancia desde el punto de vista arquitectónico, pues proveen de información 

adicional sobre unidades arqueológicas que formaron parte de sitios con un diseño complejo y 

analizados desde un aspecto cualitativo, cosmogónico y cultural, se fue formando un aspecto 

general sobre las bases y pautas del diseño que se desarrollaron. 
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Partiendo de este hecho, el juicio que dirige esta investigación es el de aprovechar dichos datos e 

integrarlos a un contexto cultural, no como elementos estructurales aislados, sino como objetos 

que revelaron información interpretativa desde un referente teórico, espiritual, cosmogónico, 

práctico y conceptual, integrados a pautas generadoras del diseño arquitectónico. La necesidad 

de retomar de manera formal estudios previos y proponer posibles influencias sociales y culturales, 

surge a partir de la preocupación de ahondar en las raíces arquitectónicas y humanas del pasado 

costarricense para entender el desenvolvimiento actual de la arquitectura. Se perseguirán ayudar a 

esclarecer dudas a los profesionales arquitectónicos, y en general a todo aquel interesado en los 

comienzos de la nacionalidad costarricense. Redescubrir la autentica identidad y revalorizar las 

propias raíces culturales, es una búsqueda sincera, progresiva y sistemática practicada por todo 

grupo social consiente del valor formativo que representa saber de dónde se partió para marcar el 

rumbo de adonde se quiere llegar. 
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1.3. MARCO REFERENCIAL 

LLooss  ttrraabbaajjooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  eell  ccaammppoo  pprreeccoolloommbbiinnoo  ssiieemmpprree  rreeffiieerreenn  aa  eessppeecciiaalliissttaass  ddee  hhiissttoorriiaa,,  

eettnnoollooggííaa,,  lliinnggüüiissttaass  yy  aannttrrooppóóllooggooss,,  eell  áárreeaa  ddeell  ddiisseeññoo  ssee  eennccuueennttrraa  ccaassii  aannuullaaddaa  eenn  eessttuuddiiooss..  

FFéérrttiilleess  tteerrrreennooss  ssoonn  llooss  eessttuuddiiooss  pprreevviiooss,,  vvaassttooss  tteerrrriittoorriiooss  ddoonnddee  yyaaccee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  ccuuaall  

ssee  ccaarreeccee  eenn  eell  áárreeaa  ddeell  ddiisseeññoo..  CCoonn  bbaassee  eenn  tteeoorrííaass  ddee  ddiisseeññoo,,  aapprreecciiaacciióónn  aarrqquuiitteeccttóónniiccaa  

pprreesseenntteess  eenn  llaa  ppssiiqquuiiss  hhuummaannaa  yy  ccoonndduuccttaass  ssoocciiaalleess  pprroovvooccaaddaass  ppoorr  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa,,  yy    qquuee  hhaann  

ssiiddoo  eenn  ooccaassiioonneess  oobbjjeettooss  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  llaa  ppssiiccoollooggííaa  nnooss  aaddeennttrraarreemmooss  eenn  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

MMeeddiiaannttee  uunn  aannáálliissiiss  ddee  llaass  FFoorrmmaass
22

,,  qquuee  ggeenneerree  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo,,  ppaarraa  rreessoollvveerr  llaass  ccoommpplleejjaass  

ccuueessttiioonneess  qquuee  ssuurrggeenn  eenn  llaa  ttaarreeaa  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaass  rreeaalliiddaaddeess  

ttrriiddiimmeennssiioonnaalleess,,  oo  eenn  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  qquuee  ddeeffiinneenn  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  

eelleemmeennttoo  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  qquuee  eess  oobbjjeettoo  ddee  aannáálliissiiss..    

                                 

2 Pozo, J.M. 2002 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

1.4.1. Ubicación Geográfica 

El Monumento Nacional Guayabo se localiza en la 

provincia de Cartago, en la falda sur del Volcán 

Turrialba, en el distrito de Santa Teresita 

aproximadamente a 19 km al noroeste de la ciudad 

de Turrialba, la cual se ubica a 86 km de San José. 

El Monumento Nacional Guayabo posee 233 

hectáreas aproximadamente, 20 de ellas son del 

Sitio Arqueológico. 

Mapa # 1 Costa Rica. 
Ubicación del área de estudio. 
http://www.vmapas.com/America/Costa_Rica.html 
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Las coordenadas GPS correspondientes al monumento son 83°50´ latitud norte y 10°20´ 

longitud este. El sitio fue creado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Nº 5300 el 13 de 

agosto de 1973 con una extensión de 65 

hectáreas. En 1980, con el decreto 

Ejecutivo Nº11148-a, se amplió en 

157,9 ha, para un total de 217,9 ha con 

las que cuenta hoy. 

 

Mapa  #2  Localización Cartográfica. 
Sitio Arqueológico Guayabo dentro del círculo. 
Localización Hola Tucurrique.  
Escala  1:50.000. 
IGN 3445 I. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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1.4.2. Aspectos Geomorfológicos. 

1.4.2.1. Clima, Hidrografía e Hidrogeología. 

EEll  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall  GGuuaayyaabboo  eessttáá  uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  VVeerrttiieennttee  CCeennttrraall  CCaarriibbee,,  eenn  llaass  ffaallddaass  ddeell  

VVoollccáánn  TTuurrrriiaallbbaa..  EEssttaa  iirrrriiggaaddoo  ppoorr  llooss  rrííooss  GGuuaayyaabboo  yy  LLaajjaass,,  qquuee  hhaa  ffoorrmmaaddoo  ccaaññoonneess  pprrooffuunnddooss
33

,,  llaa  

qquueebbrraaddaa  LLaajjiittaass  ccoorrrree  aall  nnoorrttee  ddeell  ssiittiioo  jjuunnttoo  aa  llaa  CChhaanncchheerraa  yy  oottrraa  ((ssiinn  bbaauuttiizzaarr))  eemmpplleeaaddaa  ppaarraa  eell  

aaccooppiioo  ddeell  ttaannqquuee  ddee  ccaappttaacciióónn  ddeell  aaccuueedduuccttoo..    

LLaass  aallttiittuuddeess  ddeell  mmoonnuummeennttoo  ssee  uubbiiccaann  ddeessddee  llooss  770000  hhaassttaa  llooss  33332288  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  vvoollccáánn  

TTuurrrriiaallbbaa,,  ddoonnddee  ssee  eennccuueennttrraa  eell  SSiittiioo  GGuuaayyaabboo,,  eenn  ééll  llaa  ppeennddiieennttee  eess  lleevvee  vvaarriiaannttee  eennttrree  00%%  aa  

3300%%  ccoonn  uunnaa  aallttiittuudd  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree  llooss  996600  aa  11330000  mm..ss..nn..mm..  eessttaa  rrooddeeaaddoo  ddee  llaass  ccuummbbrreess  

mmááss  aallttaass  ddeell  ppaaííss  eennttrree  eellllaass  llooss  vvoollccaanneess  IIrraazzúú  ((33443322mmttss))  yy  TTuurrrriiaallbbaa  ((33332288mmttss))..    

  

                                 

3 Troyo, E. 2002 
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Mapa # 3    Mapa de la Zona de Turrialba.    

Sin escala. Ubicación del Monumento 
Nacional Guayabo 
http://www.maptak.com/cresp/pn/pn/20tur
r.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maptak.com/cresp/pn/pn/20turr.html
http://www.maptak.com/cresp/pn/pn/20turr.html
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LLaa  rreeggiióónn  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  mmaatteerriiaall  vvoollccáánniiccoo  mmuuyy  vvaarriiaaddoo,,  ccoonn  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  

ggeeoollóóggiiccaa  aall  nnoorrttee  ddeell  RRiioo  GGuuaayyaabboo,,  qquuee  ssee  ffoorrmmóó  eenn  eell  PPlleeiissttoocceennoo  yy  ppoorr  vvuullccaanniissmmoo  rreecciieennttee,,  ccoonn  

eemmiissiioonneess  ddee  llaavvaa  yy  cceenniizzaa  pprroovveenniieenntteess  ddeell  VVoollccáánn  TTuurrrriiaallbbaa,,  eessttáá  bbaajjoo  uunn  mmeettrroo  ddee  ccaappaa  hhúúmmiiccaa..  

EEll  cclliimmaa  eess  ttrrooppiiccaall  lllluuvviioossoo,,  ccoonn  lllluuvviiaass  ddee  ttiippoo  bbaarrlloovveennttoo  eenn  llaa  vveerrttiieennttee  yy,,  qquuee  eess  pprroodduucciiddaa  ppoorr  

eell  ssiisstteemmaa  mmoonnttaaññoossoo  ddee  llaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee  TTaallaammaannccaa  qquuee  ssiirrvvee  ddee  bbaarrrreerraa  ppaarraa  llooss  vviieennttooss  aalliissiiooss  

qquuee  vviiaajjaann  ddee  eessttee--nnoorreessttee  ddeessddee  eell  mmeess  ddee  ffeebbrreerroo  hhaassttaa  ooccttuubbrree  yy  llooss  vviieennttooss  ddeell  nnoorrttee  eennttrree  

llooss  mmeesseess  nnoovviieemmbbrree,,  ddiicciieemmbbrree  yy  eenneerroo  ddee  ccaaddaa  aaññoo..  LLaa  tteemmppeerraattuurraa  oosscciillaa  eennttrree  1188  yy  2244  °°CC..  

LLaa  rreeggiióónn  ttiieennee  uunnaa  eelleevvaaddaa  hhuummeeddaadd
44

,,  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  hhuummeeddaadd  rreellaattiivvaa  ddee  8844%%  hhaassttaa  9900%%..  

LLaa  eessttaacciióónn  lllluuvviioossaa  ccoommpprreennddee  llooss  mmeesseess  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddiicciieemmbbrree  yy  jjuunniioo,,  aauunnqquuee  nnoo  hhaayy  uunnaa  

eessttaacciióónn  sseeccaa  ddeeffiinniiddaa  llaass  pprreecciippiittaacciioonneess  mmááss  bbaajjaass  ssee  rreeggiissttrraann  eennttrree  llooss  mmeesseess  ddee  ffeebbrreerroo  yy  

aabbrriill..  LLaa  pprreecciippiittaacciióónn  aannuuaall  pprroommeeddiioo  eess  ddee  33..000000  aa  44..000000  mmmm
55

..  

                                 

4 Troyo, E. 2002 
5http://www.imn.ac.cr/especial/estacionturri.html 

http://www.imn.ac.cr/especial/estacionturri.html
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1.4.2.2. Flora y Fauna 

LLaa  TTiieerrrraa  ssee  ddiivviiddee  eenn  ddiiffeerreenntteess  ““bbiioommaass””,,  sseeggúúnn  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  cclliimmaa,,  eell  

rreelliieevvee,,  llaa  vveeggeettaacciióónn,,  llooss  aanniimmaalleess  yy  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddeell  ssuueelloo..  

  LLaa  lluuzz,,  llaa  tteemmppeerraattuurraa,,  llaa  hhuummeeddaadd  yy  llooss  nnuuttrriieenntteess  ddiissppoonniibblleess  ddeetteerrmmiinnaann  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  

ssuueelloo  lloo  qquuee  ppeerrmmiittee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  cciieerrttaass  ffoorrmmaass  vveeggeettaalleess  yy  aanniimmaalleess..  

LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  aanniimmaalleess  ssoobbrree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  tteerrrreessttrree  ttaammbbiiéénn  eessttáá  ccoonnddiicciioonnaaddaa  ppoorr  llooss  

ffaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess..  

  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddeessppllaazzaarrssee  ddee  uunnaa  zzoonnaa  aa  oottrraa  lleess  ppeerrmmiittee  uunnaa  mmaayyoorr  

iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddeell  lluuggaarr,,  ddeessddee  ssuuss  oorrííggeenneess  ccoommoo  tteerrrriittoorriioo  ííssttmmiiccoo  CCoossttaa  RRiiccaa  

hhaa  ssiiddoo  ppuueennttee  bbiioollóóggiiccoo  ddoonnddee  ccooeexxiisstteenn  eessppeecciieess  ddee  fflloorraa  yy  ffaauunnaa  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  nneeooáárrttiiccoo,,  aall  

nneeoottrróóppiiccoo  yy  aallgguunnaass  oottrraass  ddee  llaa  rreeggiióónn  ddee  llaass  AAnnttiillllaass..  
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LLaa  fflloorraa  yy  llaa  ffaauunnaa  ssee  ccoonnvveerrttiirráánn  ffuueenntteess  ssuurrttiiddoorraass  ddee  iimmáággeenneess  ccoonnttrriibbuuiirráánn  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa  aall  

vvooccaabbuullaarriioo  cchhaammáánniiccoo  yy  vviissuuaall  ppaatteennttee  eenn  eell  aarrttee  pprreeccoolloommbbiinnoo,,  eess  eell  mmaatteerriiaall  vviittaall  
66

  qquuee  sseerrvviirráá  ddee  

vveehhííccuulloo  ppaarraa  ttrraannssmmiittiirr  ccoonncceeppttooss  yy  eemmiittiirr  iinntteerrpprreettaacciioonneess  mmiittoollóóggiiccaass..  

EEnn  llaa  FFAAUUNNAA,,  eell  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall  GGuuaayyaabboo,,  ssee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  rreeffuuggiioo  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  vviiddaa  

ssiillvveessttrree,,  ccoommoo  aavveess  ((117733  eessppeecciieess))  eennttrree  eellllaass  cchhaacchhaallaaccaa,,  ccuuccoo  aarrddiillllaa,,  ttuuccáánn  ppiiccooiirriiss,,  

oorrooppéénnddoollaa,,  zzooppiillootteess,,  ppaalloommaass,,  lleecchhuuzzaass  yy  lloorrooss
  77

..  TTaammbbiiéénn  ssoonn  ffrreeccuueenntteess  llaass  sseerrppiieenntteess,,  

ggaarrrroobboo,,  iigguuaannaass,,  rraannaass,,  llaaggaarrttiijjaass  yy  mmaarriippoossaass,,  eennttrree  llaa  qquuee  ddeessttaaccaa  llaa  mmaajjeessttuuoossaa  mmoorrffoo  aazzuull  

((mmoorrpphhoo  ppeelleeiiddeess))..  EEnn  TTuurrrriiaallbbaa  ssee  ppuueeddeenn  oobbsseerrvvaarr  ddiiffeerreenntteess  eessppeecciieess  ddee  mmaammííffeerrooss  ccoommoo  ddaannttaa,,  

ssaaíínnoo,,  vveennaaddoo,,  aarrddiillllaass,,  gguuaattuussaa,,  tteeppeezzccuuiinnttllee,,  aarrmmaaddiillllooss,,  ccoonneejjooss,,  yy  mmoonnooss
88

..    

                                 

6

 Panofsky, E. 1976. 
77

 Troyo, E. 2002. 
8 http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/114/Ruiz.htm 

http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/114/Ruiz.htm
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EEnn  llaa  FFLLOORRAA,,  eell  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall  GGuuaayyaabboo,,  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  eell  BBoossqquuee  PPlluuvviiaall  PPrreemmoonnttaannoo,,  

ccaarraacctteerriizzaaddoo  ppoorr  uunn  bboossqquuee  ssiieemmpprree  vveerrddee,,  ddeennssoo  yy  ccoonn  uunnaa  aallttaa  pprrooppoorrcciióónn  ddee  ppaallmmeerraass  yy  

hheelleecchhooss  mmeennoorreess
99

,,  ssee  ddeebbee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  TTuurrrriiaallbbaa  ppoosseeee  ppaarrcchheess  ddee  bboossqquueess  aallttooss,,  

ssiieemmpprree  vveerrddeess  ((eenn  eell  ccaaññóónn  ddeell  rrííoo  GGuuaayyaabboo))  ccoonn  eessppeecciieess  ccoommoo  eell  cceeddrroo,,  eell  cceerriilllloo,,  llaa  mmaaggnnoolliiaa,,  

hhiigguueerróónn  yy  bbuurrííoo  eennttrree  oottrrooss;;  ccuueennttaa  aaddeemmááss  ccoonn  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ppllaannttaass  eeppííffiittaass  ccoommoo  llaass  

bbrroommeelliiaass  yy  llaass  oorrqquuííddeeaass..  EEnn  llaa  CCoorrddiilllleerraa  ddee  TTaallaammaannccaa  llaa  vveeggeettaacciióónn  eess  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  llaa  sseellvvaa  

uummbbrróóffiillaass
1100

,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ssoonn  ttooddaavvííaa  vvíírrggeenneess,,  aallllíí  llaa  ffoorrmmaacciióónn  vveeggeettaall  aarrbbóórreeaa  eess  aallttaa  yy  

ddeennssaa,,  ccoonn  cclliimmaass  ccáálliiddooss  yy  hhúúmmeeddooss,,  ccoonn  vvaarriiaacciioonneess  ttéérrmmiiccaass  ddee  mmeennooss  ddee  55  °°CC  yy  lllluuvviiaass  dduurraannttee  

ttooddoo  eell  aaññoo..  LLaa  sseellvvaa  uummbbrróóffiillaass  oo  sseellvvaa  hhúúmmeeddaa  eess  uunnoo  ddee  llooss  ccaattoorrccee  bbiioocclliimmaass  ddee  llaa  WWWWFF..  LLaa  

rreeggiióónn  eessttuuddiiaaddaa  nnoo  eess  mmuuyy  ccoommpplleejjaa  eenn  ttéérrmmiinnooss  eeccoollóóggiiccooss..  

                                 

9

 Troyo, E. 2002. 
10 Holdridge, L. 1987. 
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1.4.2.3. Constitución del suelo. 

Los suelos están constituidos por cuatro grandes componentes 

cuya composición volumétrica es de 45% materia mineral, 25% 

agua, 25% aire y 5% materia orgánica. El constituyente mineral 

de los suelos normalmente está compuestos de pequeños 

fragmentos de roca y minerales de varias clases. La materia 

orgánica del suelo representa la acumulación de la flora 

descompuesta, sintetizadas parcialmente y de los residuos de la 

fauna. La materia orgánica del suelo se divide en dos grandes 

grupos: 

 Los materiales originales y sus equivalentes más o menos descompuestos, llamados tejidos  

 El humus o la descomposición de la materia orgánica, llamado producto final. 
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http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA 

16 

 

1.4.2.4. Alteraciones del suelo. 

Los suelos “autóctonos” están formados a partir de la alteración in situ de la roca que tienen 

debajo. Los suelos “alóctonos”, formados con materiales provenientes de lugares separados. Son 

principalmente suelos de fondos de valle cuya matriz mineral procede de la erosión de laderas. 

La evolución natural de los suelos produce una estructura vertical que se conoce como “perfil”. Las 

capas que se observan se llaman “horizontes” y su diferenciación se debe tanto a su dinámica 

interna como al transporte vertical. El transporte vertical tiene dos dimensiones con distinta 

influencia según los suelos.  

 La “lixiviación” o lavado, la produce el agua que se infiltra y penetra verticalmente desde la 

superficie, arrastrando sustancias que se depositan sobre todo por adsorción.  

 La “capilaridad” o el ascenso vertical, importante sobre todo en los climas donde alternan 

estaciones húmedas con estaciones secas. 
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1.4.2.5. Perfil del suelo. 

Es una exposición vertical, de horizontes (capas 

horizontales), de una porción superficial de la 

corteza terrestre. Los perfiles de los suelos 

difieren ampliamente de región a región, 

generalmente los suelos tienen de tres a seis 

horizontes y se clasifican en horizontes orgánicos, 

designados con la letra O y horizontes minerales 

con las letras A, B, C, D o R. 

 
 
Imagen # 1  Perfil del suelo. 
Se puede apreciar los diferentes horizontes. 
Sin escala. 
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 Horizonte A, o zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él enraíza la vegetación 

herbácea. El color es oscuro por abundancia de materia orgánica descompuesta o humus, si 

es claro es por efecto de la “lixiviación” o lavado. 

 Horizonte B, o zona de precipitación: carece prácticamente de humus, por lo que su color es 

claro, en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba (iluvial). 

 Horizonte C, o subsuelo: constituido por la parte más alta del material rocoso in situ sobre el 

que se apoya el suelo, está más o menos fragmentado por la alteración. 

 Horizonte D u R, roca madre: es el material rocoso profundo que no ha sufrido ninguna 

alteración química o física significativa. La denominación entre D o R, se establece en si el 

suelo encima es autóctono “D” o si el suelo es alóctono “R”. 
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1.4.2.6. Clasificación del suelo. 

La zona de estudio posee suelos de tipo: INCEPTISOLES
11

, son suelos derivados tanto de 

depósitos fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza 

volcánica y sedimentaria. Son superficiales a 

moderadamente profundos y de topografía plana a 

quebrada.  

 
 
Foto # 1  Sitio Las Mercedes  
Horizontes modificados por la mano del ser humano. 
Fotografía donde se aprecia los niveles en el diseño de los montículos.  
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/22/aldea1882107.html 
 
 

                                 

11 Macedo  J.L., 1996. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/22/aldea1882107.html
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Morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, de matices rojizos a pardo 

amarillento rojizo. En Costa Rica los suelos inceptisoles están ampliamente distribuidos y en la zona 

de Guayabo generalmente presentan una condición de mal drenaje por la presencia de una tabla de 

agua freática muy superficial
12

.
 
 

 

Cuadro # 1 Color de Suelo 

Tono Componentes 

 Negro y Marrón Presencia de materia orgánica. 

 Blanco y Gris Presencia de cuarzo, yeso y caolín. 

 Amarillos Presencia de óxidos de fierro hidratado. 

 Rojo Presencia de óxidos de fierro y manganeso 

 

                                 

12 http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/CBM/cbcr/fichastecnicas/26.pdf 

http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/CBM/cbcr/fichastecnicas/26.pdf
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. Antecedentes Generales. 

El concepto que se tenga de uno mismo es un claro determinante de la ruta a seguir en todas las 

manifestaciones cotidianas y extraordinarias propias de cada ser, el desarrollo del 

autoconocimiento definirá la imagen propia e interpersonal. El perfil corporal tiene gran 

participación en la conformación de la autoestima y en el concepto de sí mismos que maneja todo 

ser humano desde muy temprana edad hasta la edad adulta
13

. 

La construcción de una autoimagen en un individuo es determinativa e influirá en el resto de su vida, 

de una forma particular, siendo la percepción psicológica la que más afecta la autoestima de una 

persona. Pero, qué sucede si los parámetros y  criterios previos son empleados en una formación 

académica y profesional, lo anterior esbozaría un marco en una “nano” escala; pero en que deriva si 

                                 

13 Hogan, 1982. 
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lo llevamos a un contexto “macro”, por ejemplo una comunidad, una ciudad, un país, una Costa 

Rica. El cuestionamiento continuo con el que se increpa a la comunidad, que se relaciona con la 

arquitectura, es sí abrigamos u ostentamos con una Arquitectura Autóctona, y aquí es donde se 

muestra el  “Talón de Aquiles” de la arquitectura costarricense. 

 

 

 

 

Imagen # 2  Colegio Federado de Ingenieros  y Arquitectos de Costa Rica. 

Ubicado en San José, Curridabat. 
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La sencillez de la pregunta no revela el caos emocional que esto suscita en el profesional 

interrogado; el cual, comienza a divagar en un mar de dudas y represiones de las que ha sido 

víctima durante toda su formación académica. Este individuo entra a una etapa que, como ya lo 

mencionó con anterioridad Miguel Rojas Mix (1997) en su libro “Los cien nombres de América”: 

 
- El intelectual en América Latina vive obsesionado 

por la idea de ser reconocido como un «hombre culto».  

Y ser culto implica asumir la instrucción europea:  

lo lleva a lanzarse a la inmensa tarea de abordar el universalismo; 

en tanto que el europeo consciente de su identidad cultural, 

puede, sin complejos, mantenerse en el marco del saber de la tradición nacional… - 
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Al profesional de la arquitectura se le ha cincelado en la piel intelectual, el tatuaje del menosprecio 

hacia lo autóctono; éste ni siquiera tiene conciencia de la existencia o no de una arquitectura 

costarricense indígena. Se le ha forzado a creer que para conocer y estudiar el pasado de la 

arquitectura, debe brincar el Atlántico. Se le forjó la idea que en América solo a partir de los dos 

últimos siglos se gesto historia arquitectónica digna de recordar.  

Que en antaño, América, no posee obras dignas de estudio o sea que en virtudes edilicias; a la 

razón de nuestros educadores; antes de la independencia que se obtuvo de Europa, ya éramos 

cadáveres en arquitectura. Pero esto no es contemporáneo, la repulsión hacia lo autóctono viene 

ya desde siglos anterior. Aunque por la vía de la cultura universitaria se escuchen constantemente 

frases emblemáticas alusivas a la tradición indígena  “El orgullo por la sangre india que corre por 

nuestras venas…”  
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La historia de la arquitectura costarricense presenta enormes contrastes, se ufana de poseer un 

espectro amplio en lo cultural, expongamos un ejemplo común; se  engalana con el Teatro Nacional 

por su parecido a La Opera de Paris, pero cuando busca identidad nacional queda como una 

huérfana por desconocimiento de patrones, historia y de autenticidad. 

La obra constructiva precolombina nacional es tan vasta como desconocida, en tan solo 500 años 

los vínculos con el pasado se rompieron imprudencial e inconscientemente. Al menos en otras 

latitudes, a punta de “cristazos” 
14

 fueron destruidos dioses aztecas, mayas e incas, y todo el 

orden cosmogónico de aquellos “pobres ignorantes”
15

 se extinguió en lamentables cenizas. 

Todos los colonos  negaban a los aborígenes el derecho a seguir creyendo en sus dioses, se les 

negaba su derecho a respetar sus autoridades tradicionales, y se  les motivara a creer que la 

                                 

14 Rojas, 1997. 

15  Ídem 
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belleza debían buscarla en las formas del conquistador, menciona Rojas; fue despiadado, que se les 

negara hablar su lengua natal y se les exhortara adoptar la voz del dominador, se les reprimía en su 

modo de vestir, de contraer matrimonio, se les persuadía de que sus obras eran heréticas y 

grotescas; en fin se les negó «pensar en indio» a esto es a lo que se le debe llamar etnocidio.  

La independencia no produjo en Costa Rica una revalorización de lo indígena y mucho menos una 

glorificación del pasado precolombino. 

Como un legado de la Colonia, la identidad nacional se construyo alrededor del concepto de la 

“Madre Patria” y un proceso de “blanqueamiento” donde lo indígena se minimizo.  

La institucionalización del pasado precolombino en los programas de educación de enseñanza 

básica se hizo de una manera esquemática y desmeritoria, sin profundidad y con prejuicios 

eurocentristas
16

. El estudiante de arquitectura debe hacer válido su derecho a conocer sus raíces 

                                 

16  Corrales, F. 1999. 
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arquitectónicas, donde quedó la “infancia constructiva” nacional, puesto que en esta etapa de 

“adultez edilicia” en que se encuentra, se  convirtió en un ser carente de visión, sueños, metas, o 

esperanzas. Y se debe por este medio y muchos 

otros, buscar y ofrecer a la comunidad  de 

estudiantes y arquitectos una vía por la cual 

intentar llenar el vació, que del tema precolombino, 

se tiene en muchos casos. 

Imagen # 3  Teatro Nacional d Costa Rica. 

1897…Las Damas ataviadas con sus mejores trajes, caballeros de 
estricta etiqueta, militares con sus uniformes de gala, inusual lujo en 
una capital caracterizada aún por sus humildes casas de adobe, 
hicieron de este jueves 21 de octubre, una fecha para siempre jamás 
inolvidable.17 

                                 

17 http://www.teatronacional.go.cr/docs/historiaTN.pdf  
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1.5.2. Antecedentes Específicos. 

Puesto que poco se sabe de la “genealogía” de la arquitectura en nuestro país se pretende 

incorporar y recopilar en el actual trabajo los datos que puedan brindar una visión más clara de los 

orígenes de la Arquitectura Precolombina de Costa Rica presente en Guayabo de Turrialba. 

 A fin que la intención  primordial es aportar a los profesionales de una recopilación de datos 

teóricos y concisos netamente arquitectónicos que permita realizar posteriores estudios amplios 

sobre nuestro campo y su influencia cosmogónica dentro de una cultura constructiva. 

En síntesis este proyecto va a tener un carácter de tipo académico y de investigación básica, 

donde el estudiante de arquitectura y cualquier otro espíritu acucioso o apasionado por nuestro 

pasado y autenticidad arquitectónica puedan ser puestos a prueba, y logre desarrollar la tarea 

esencial de adquirir conocimiento sobre los orígenes de la arquitectura en Costa Rica. 
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1.5.3. Antecedentes de Estudios Previos. 

Como dijo Don Luís Ferrero: “pretendo que el 

costarricense conozca un poco mejor su pasado 

prehistórico, y de él su pasado artístico” a lo que este 

trabajo quiere agregar “y arquitectónico.” 

 A nivel arqueológico, las primeras referencias que se 

dan de la zona corresponden al arqueólogo sueco Carl 

V. Hartman, del Museo de Estocolmo. 

 
 
Foto # 2  Carl V. Hartman 18 
En Costa Rica, 1903. 

                                 

18 http://www.carnegiemnh.org/anthro/hartman/gallery.htm 
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Con su reporte de 1901 se le considera un pionero en la arqueología del país. Realizo estudios, 

trabajos de investigación, y recolección de artefactos, durante la última década de S XIX: 

 

 “Mis excavaciones en Costa Rica, se iniciaron en la costa 

del Atlántico. Aunque mi trabajo en esta parte del país no fue 

tan amplio como hubiera deseado, los resultados pueden 

tener su interés, ya que arrojan luz sobre una cultura antigua 

que hasta ahora no había sido objeto de investigaciones 

ordenadas metodológicamente”
19

.  

                                 

19 Hartman, C. 1991 
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Adelantándose a su época, él utilizó un análisis estilístico de los materiales recuperados de tumbas 

para brindar dataciones cronológicas, ayudado con los hallazgos de cuentas de vidrio de obvio 

origen europeo en ciertas tumbas
20

, utilizo la evidencia monumental y la magnitud de algunos sitios 

como Las Mercedes para proponer su importancia como centro ceremonial. Después de Hartman, 

los trabajos arqueológicos profesionales fueron muy esporádicos. 

En 1916 y 1917, Alanson Skinner exploró la misma región y estudió los sitios monumentales: Anita 

Grande, Finca Costa Rica; y varios cementerios en Las Mercedes
21

. Más tarde Skinner y un 

arqueólogo de nombre Samuel Lothrop quienes no se limitan a recolectar artefactos para cumplir 

con su propósito central de enriquecer la colección del Museo Heye del Indio Americano, en Nueva 

York, sino que registran sus colecciones respecto a las estructuras. 

                                 

20 Gutiérrez, M y Hurtado de Mendoza, L.. 1986. 

21 Gutiérrez, M y Hurtado de Mendoza, L. 1986. 
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Foto # 3  Primeros Trabajos Arqueológicos.  
Samuel Lothrop (arriba) y Doris Stone, junto a trabajador de la zona bananera 
http://www.monografias.com/trabajos910/esferas-piedra.html 
 
 
 

En los años 30’s, Doris Stone centro su interés en las 

tumbas de la Vertiente Atlántica Central para enriquecer 

colecciones privadas y de museos, cuya contribución 

estuvo en monografías  donde organizaba materiales 

culturales, sus estudios los extiende hasta la década de 

los 70`s22

. 

                                 

22 Gutiérrez, M y Hurtado de Mendoza, L. 1986. 
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En la década de 1940, Mathew Stirling, realizó observaciones de campo en sitios ubicados a lo 

largo de Línea Vieja, concentrándose en 1964 en el Sitio de Williamsburg, en donde encontró un 

conjunto de estructuras circulares, una de las cuales contenía cuatro tumbas rectangulares con 

pisos y paredes de piedras y tapas de lajas. Una fecha de radiocarbono de este montículo lo ubica 

en el año 1470 d.C. Estos resultados aunados a otros realizados por Stiling, sin especificar el 

laboratorio donde los realizo, hace viable, por primera vez, la diversidad cronológica de los sitios 

arqueológicos del área atlántica.  

Minor C. Keith, el empresario del proyecto ferroviario, mancomuno una colección consistente en 

alrededor de 16 mil objetos
23

 pertenecientes a la Subregión Atlántica. 

Con la colección de artefactos llevada por Minor Keith a los museos norteamericanas de Historia 

Natural y Heye del Indio Americano en Nueva York,  se realizo un análisis por parte de Alden 

                                 

23 Vázquez, R y C. Chapdelaine. 2008 
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Masón, no permiten logros de interpretaciones debido a la precariedad de la información científica, 

así como la inexactitud de la procedencia y la falta de registros para muchas regiones de Costa 

Rica, desatendidas por los especialistas según Mason. 

En 1974 Michael Snarskis, realiza una serie investigaciones en el Caribe Central y establece una 

periodización de complejos cerámicos, donde ubica por fechamientos de radiocarbono a los sitios 

La Montaña y Chaparrón en el primer milenio antes de nuestra era, y que culmina con el complejo La 

Cabaña, en el siglo XVI. Lleva a cabo también una prolongación importante de la secuencia cultural, 

en tiempos pre-cerámicos, lo que constituyó con el hallazgo un taller Paleoindio y Arcaico ubicado 

en Turrialba, en el sitio Finca Guardiria
24

. En años más recientes son el Museo Nacional de Costa 

Rica y la Universidad de Costa Rica quienes, con sus especialistas, han llevado a cabo los estudios 

en la zona. 

                                 

24 Gutiérrez, M y Hurtado, L. 1986. 
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Foto # 4  Sitio Las Mercedes.  
Entre el 1500 a.C. y el 1500 d.C.  una 
población habitó este sitio abarcando  25 
hectáreas aproximadamente.  
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febr

ero/22/aldea1882107.html 
 
 
 
 

 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/22/aldea1882107.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/22/aldea1882107.html
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1.5.4. Sitios con características arquitectónicas, espaciales y cronológicas similares. 

En este apartado se tabula sitios arqueológicos que presentan características similares, donde 

aspectos como ubicación geográfica, relieve, elementos arquitectónicos presentes y formas 

constructivas similares, pueden ser tomados como hitos de comparación para posteriores 

estudios. Por la investigación arqueológica de la cual fueron objeto en estudios previos, y el 

carácter descriptivo de los rasgos arquitectónicos y culturales presentes en estos sitios, existe la 

posibilidad que arrojen datos de interés para el presente trabajo y pueda aportar pruebas. 

Esta tabulación enumera de forma sintética determinados sitios con presencia de arquitectura 

producida por sociedades con una jerarquía establecida, de modo tal que permitió un excedente 

en la producción y suscitó la especialización de ciertos individuos, lo que queda de manifiesto en la 

cantidad de mano de obra que requirió ser empleada y de la energía invertida en la construcción 

de dichos focos de población.  
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En los cuadros se registran algunas de las principales características de las estructuras, 

prevaleciendo forma, dimensiones, patrón constructivo y contexto de los sitios. 

Estos sitios cronológicamente pertenecen mayormente al periodo 800-1500 d.C. 

correspondiente en arqueología al llamado el Periodo Tardío, caracterizado por un florecimiento de 

sociedades cacicales o sociedades dirigidas por personajes de alto rango, donde el control 

político es el que organiza los recursos existentes, determina el área territorial y forja la 

centralización de la población. En estas sociedades se da una regularidad en las construcciones, 

conformadas por montículos, basamentos generalmente circulares, muros de cantos rodados que 

los delimitan, plazas, calzadas, y zonas de cementerios, pero se toma en cuenta también a 

Williamsburg y Severo Ledezma cuyos fechamientos cerámicos indica vestigios de ocupación 

alrededor del S III a.C. por estar ubicados dentro del área en estudio, y su peculiaridad dentro del 

desarrollo de la arquitectura precolombina. 
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Cuadro # 3. 

Sitios Subregión Arqueológica Caribe (Parte I/2) 
Sitio / 

Ubicación 
Característica  
arquitectónica 

Dimensiones  
del Rango 

Estructuras  
Presentes 

Referencia 

Anita Grande 
/ Línea Vieja 

Plataformas: Ovaladas, 
circulares y semicirculares. 
Basamentos: circulares y 
oblongos. 

Plataformas 20-40m Ø  y 
 0,8-2m de h.  
Basamentos: 7-35m ø 

Calzada, plazas rampas, 
encierros, escalinatas y 
tumbas. 

Vázquez, R. 
2006 

El Cairo / 
Línea Vieja 

Plataforma: circular. 
Muro: oval 

28m Ø y 0.80-2m de h. 
 

Plazas, muro, pretil 
escalinata y encierros. 

Vázquez, R. 
2006 

Las Flores / 
Línea Vieja 

Plataformas: Circulares. 17-25m Ø y 0,5-1,5m de h. 
 

Calzadas, escalinatas, 
plazas, tumbas y 
empedrados. 

Vázquez, R. 
2006 

La Iberia / 
Línea Vieja 

Plataforma  30m Ø y 1,5m de h. 
 

Plaza, camino hundido, 
terraplén y tumbas. 

Vázquez, R. 
2006 
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Cuadro # 3. 

Sitios Subregión Arqueológica Caribe (Parte 2/2) 
Sitio / 

Ubicación 
Característica  
arquitectónica 

Dimensiones  
del Rango 

Estructuras  
Presentes 

Referencia 

Williamsburg  
/ Línea Vieja 

Montículos: Ovalados y                  
circulares  
Basamentos: semicirculares 

15-35m Ø y 0,2-1,5m de h. Rampas, calzada, muros y 
tumbas. 

Corrales, F. 
y Gutiérrez, 

M 1986 

Las Mercedes 
/ Línea Vieja 

Plataforma: Circulares, 
oblongas, elípticas. 

20-45m Ø y 0,2-1,5m de h. Calzadas, plazas, muros, 
dique y tumbas.  

Gutiérrez, 
M y 

Hurtado, L. 
1986 

Ta`Lari  / 
Turrialba 

Montículos: circular. 
Plataforma 

9-30m Ø y 0,6-3m de h. Calzada, plazas, tumbas y 
plataforma  

Hurtado, L. 
y Gómez, J. 

1985 

Severo 
Ledezma / 
Línea Vieja 

Basamentos: rectangulares.  Tumbas.   
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1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En Costa Rica tradicionalmente las investigaciones arqueológicas son de índole cuantitativas y 

exploratorias, lo cual genera resultados descriptivos, acerca de formas, tamaños, disposición de 

los materiales y su localización
25

. Se da una necesidad de realizar un trabajo que integre este 

valioso conocimiento con el material no tangible, pero que también se recupera en la zona, como la 

percepción, la integración en un conjunto total, los matices, las sombras, los recorridos, las vistas, 

la metodología , el usuario, el conocimiento, las técnicas, la geometría, etc. 

Se entiende que quizás al pretender realizarlo surjan nuevas incógnitas y que las dudas con las que 

se inicia son muy amplias y quijotescas, pero las fuentes están allí literalmente enterradas y 

desenterradas esperando poder ofrecernos respuestas a preguntas muy antiguas y no por ello 

desactualizadas. 

                                 

25 Salazar, J y V. Sánchez. 2009 
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Se debe conjeturar también sobre la cantidad de 

conocimiento oral y tradicional que se encuentra 

desperdigado entre otros muchos profesionales 

de diversos campos como antropólogos 

sociales, historiadores, arqueólogos y demás; 

que se puede estar perdiendo por falta de 

interés de los profesionales arquitectónicos, en 

el génesis nacional de su propio campo.  

 

Foto # 5  Luís Ferrero Acosta26. 

Investigador autodidacta. 

                                 

26

 http://www.felipecruz.com/seccion-a-luis-ferrero-acosta.php  
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Para lograr visualizar este problema, se 

nombrara solo un caso; las partidas recientes 

de ilustres autores de obras literarias 

arqueológicas, como lo fueron Don Luís Ferrero 

Acosta y Don Carlos Aguilar Piedra. 

 
 
 
Foto # 5   Carlos Aguilar  Piedra27 

Durante la entrega  Premio Nacional de Cultura Magón. 

 

 

                                 

27 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/abril/01/aldea1480728.html 
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Estos ilustres costarricenses, eminencias en el conocimiento de nuestros patrimonio precolombino, 

pero que acordes a su ocupación, sus estudios y trabajos giraron en torno a lo científico, artístico 

y antropológico, pero es innegable, que poseyeron un vasto conocimiento de técnicas 

constructivas empleadas por los indígenas y que no llegaron a quedar plasmadas en blanco y 

negro. Estos grandes investigadores partieron en años recientes; cuanto conocimiento de índole 

arquitectónico habrán anotado en sus investigaciones y al no tener una formación en esta rama 

desgraciadamente para nosotros se perdió toda esa cognición con su lamentable marcha. 

A finales del siglo XIX principios del XX muchos extranjeros contribuyeron en el quehacer científico 

nacional como Biolley, Pittier y Hartman entre otros, pero no hay que negar que también 

trasladaron mucho hacia sus países de orígenes. En estos años era permitido dichas acciones pues 

las instituciones nacionales aun no se habían percatado de la necesidad de legislar y brindar 

protección al patrimonio nacional. 
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Ejemplo de ello es el gran número de piezas arqueológicas que posee hoy el Museo Etnográfico de 

Suecia donado a la muerte de Señor Carl Hartman en 1941 por sus familiares… sin embargo por 

suerte en la actualidad los nacionales se han concientizado 

más de los grandes tesoros que guardan nuestro suelo; 

haciendo referencia a hallazgos como el de Palmar Sur, 

por mencionar el más reciente, donde las características 

son únicas y el grado de conservación es envidiable. 

 
Foto # 7  Palmar Sur 28 
En la última década este sitio arqueológico ha dado conocer datos de primera 
mano por el grado de conservación en el que se encuentra. 

                                 

28 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/diciembre/11/aldea1347762.html 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/diciembre/11/aldea1347762.html
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Día con día se escuchan noticias por el estilo y aunque los arqueólogos hacen su mayor esfuerzo, 

su campo de acción es tan amplio, que profesionales de la arquitectura deben apoyar su labor y 

complementar los estudios iniciados por los arqueólogos. Es justo allí donde se pretende que este 

trabajo cumpla este cometido, al recolectar esos detalles en el que el área arquitectónica tiene 

potestad.  

La investigación se pretende desarrollar en el campo de la vivienda, los templos o espacios 

religiosos, acueductos, calzadas y plazas del Monumento Nacional de Guayabo, 

designado Patrimonio Mundial de la Ingeniería, desde el 10 de julio del 2009, galardón otorgado 

por la Asociación Americana de Ingenieros Civiles.  Gracias al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), que lo postuló en 2007, este monumento arqueológico es un hito de la 

ingeniería mundial, por sus obras que han perdurado y aún son funcionales, tras más de siete siglos 

de haberse desocupado
29

. 

                                 

29 http://www.cfia.or.cr/noticias.htm 

http://www.cfia.or.cr/noticias.htm
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1.7. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar el espacio arquitectónico precolombino mediante la recopilación de aspectos de diseño 

que caracterizaron la arquitectura presente en el Monumento Nacional Guayabo de Turrialba ubicado 

en la Región Arqueológica Central dentro de la Subregión Caribe, para que considerando el 

material didáctico que se encuentra en los diferentes y variados ámbitos profesionales del 

conocimiento precolombino; establecer e identificar algunos de los diferentes patrones 

constructivos y los arquetipos que caracterizaron el diseño de esta arquitectura de Costa Rica. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 Recabar datos de una manera amplia, sistemática y ordenada de los conocimientos más 

profundos con que contaban nuestros ancestros en materia edilicia para su divulgación dentro del 

círculo  arquitectónico. 

 Recopilar símbolos, estilos, sistemas y características que identifican a la arquitectura 

precolombina para posibilitar el crecimiento del bagaje cultural de los profesionales en la 

construcción. 

 Estudiar los elementos cosmológicos y las principales características de la arquitectura 

indígena de tal forma que le permita valorizar las características y los patrones utilizados para ser 

empleados por la arquitectura contemporánea en la reproducción de éstos. 

 Determinar los preceptos y componentes principales para lograr una correcta 

interpretación de la arquitectura precolombina presente en el Monumento Nacional Guayabo de 

Turrialba. 
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1.8. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1.8.1. Acercamiento desde la Arqueología 

La arqueología es una ciencia social que estudia las prácticas culturales reflejadas en una cultura 

material de una sociedad, busca reunir los aspectos que rescatarían las sociedades precolombinas, 

el proceso histórico y los cambios que llevaron a su evolución como sociedad y como grupo 

cultural, esto a partir de la recuperación e interpretación de los bienes materiales que han sido 

abandonados por estos grupos humanos en un tiempo y espacio determinados. 

La arqueología  trabaja a partir de categorías específicas de análisis y de conceptos operativos, 

que proveen la  comprensión del registro arqueológico, como parte de procesos más complejos 

en los cuales cada sociedad crea, recrea, acumula y transforma conocimientos de su vida social
30

. 

El objetivo de la arqueología es reconocer los cambios que se sucedieron en las sociedades, 

mediante los vestigios materiales dejados por éstas, ya que estos elementos son pruebas que 

                                 

30 Vargas, 1988 
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atestiguan las actividades realizadas por el ser humano y sirven como evidencia del accionar de 

estas culturas. La arqueología recurre a tres fuentes de información claves los vestigios, las 

crónicas y la gente
31

. Con la cultura material como evidencia de las sociedades cacicales que 

habitaron el territorio de Costa Rica durante lo que se denomina Historia Antigua
32

, una historia 

cuya anonimato de los protagonistas es la característica principal, por lo tanto lo cotidiano debe 

ser visto como trascendental a la hora de reconstruir la forma de vida, el pensamiento, el actuar y 

obrar de esas sociedades.  

La cultura tribal que se desarrolla en la Costa Rica precolombina se pone de manifiesto en un 

proceso amplio; estas sociedades cacicales desarrollaran un sistema complejo de conexiones 

cosmogónicas reveladas en las formas de sus viviendas, templos, calzadas, mitos, comercio, 

creencias, vestimenta, utensilios, organización, etc.  

 

                                 

31 Herrera A. 2005. 
32 Chaves, S. 1997,  
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Foto # 8  Labor Arqueológica 33 

Las pistas y revelaciones que surgen en 
el trabajo de campo de la Arqueología 
revelan muchos aspectos que se deben 
revalorizar desde la perspectiva 
arquitectónica. 

 

 

 

 

                                 

33 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/septiembre/30/aldea1259300.html 
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De manera tal que mediante el estudio de campo y laboratorio de los restos materiales 

arqueológicos, consultando las fuentes y entrevistando a personas de toda índole; es la forma de 

recolectar datos que se van trasformando desde la perspectiva y los estudios que se les realizan, 

en marcadores de la continuidad histórica y cultural de dichas sociedades y sus manifestaciones en 

la arquitectura reveladas por la arqueología. 

Con estas apreciaciones, los registros arqueológicos serán instrumentos y productos que brindan 

datos objetivos sobre los inicios, el desarrollo, los cambios, las actividades pasivas y activas de 

las sociedades cacicales radicadas en el país. La arqueología brindara un continuo en espacio y 

tiempo, que ofrece un horizonte más amplio de la realidad fiel que ha ido transformando la real 

historia arquitectónica de Costa Rica.  

 

 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

52 

 

1.8.2. Acercamiento desde la Arquitectura 

La Arquitectura no puede sustraerse del quehacer humano, es el conjunto de modificaciones y 

alteraciones introducidas en la naturaleza con objeto de satisfacer las necesidades humanas. El 

hombre ha sido siembre constructor, desde el nómada cazador que modifico las cuevas para 

brindarse calor, hasta el momento en que modificando el barro, creo para así un habitad no 

proporcionado por la naturaleza. La arquitectura precolombina debe ser vista y estudiada como 

reflejo de la organización de la vida social, económica y política de los individuos, ya que en ella es 

donde interactúan de forma física y tangible cualidades abstractas de estas culturas, que 

reflejando sus ideas funcionales, espaciales, plásticas, ecológicas, estructurales, materiales y 

espirituales, dejan huella de sus pensamientos.  La arquitectura forma parte de un sistema complejo 

de relaciones, en un tiempo y lugar, adquiere individualidad como modalidad de la cultura social que 
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la produce. Porque en la arquitectura, incluso más que en otras artes y ciencias el secreto para 

disfrutarla es comprenderla
34

. 

 Con estas valoraciones los rasgos arquitectónicos, nos 

brindaran un conjunto de argumentos que entrelazan y 

ordenan las particularidades de pensamientos de diseño, 

manifestados en los elementos estructurales y culturales en 

función de la dinámica creativa de las sociedades 

precolombinas. 

Foto # 9  Formas Líticas  35 

Basamento localizado en Guayabo. Las formas geométricas aplicadas en la 
arquitectura a pesar de ser realizadas con materiales rígidos, fríos e inerte; pueden 
despertar sutilmente en el observador sensaciones inconscientes de refugio, cobijo 
y sosiego.  

                                 

34 Norwich, J 
35 Gira 2005 
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1.8.3. Conceptos Operativos Pertinentes para el 

Estudio. 

Con el fin de interconectar dos corrientes, se hace 

necesario evidenciar los aspectos académicos-

prácticos que manifiestan ambas disciplinas, se puede 

señalar que a partir de la misma fuente de estudio o 

sea los rasgos arquitectónicos, estas dos corrientes 

convergen en ciertos aspectos relevantes para este 

estudio. 

Foto # 10 Conjunto Habitacional 36 

Maqueta del sitio de Guayabo localizada en el Monumento Nacional 

Guayabo, Turrialba. Donde se rescata la confección de las estructuras. 

                                 

36 Gira  2005 
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En los sitios se hallan rasgos de muy diversas características, usos, formas, tamaños y grados de 

conservación, tanto la arquitectura como la arqueología, se especializan en factores importantes 

pero la especialización y colaboración mutua arrojaran una comprensión más holística de cada 

estructura, del sitio y finalmente del grupo social que lo produjo.  

En estos estudios especializados la arqueología se apropia y examina las características temporales 

y cuantitativas de la obras, mientras que la arquitectura se centra y profundiza en las 

características espaciales y cualitativas.  

Estas disciplinas convergen en tres factores determinantes, la tecnología empleada, la materia 

prima requerida y el referente de producción. Primero: la técnica, que estará determinada por el 

dominio y la capacidad del grupo para llevar a cabo el modo de producción. Segundo: el material, 

el modo de adquirirlo y trabajarlo, así como la disponibilidad el mismo. Finalmente: el referente, el 

artista que anudara concepto, cultura y diseño. 
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1.8.4. El Criterio de Función/ Elaboración/ Justificación 

Dentro de las particularidades que presenta cualquier vestigio arquitectónico existen tres atributos 

de diseño que se engloban dentro de la cultura material o vestigios arquitectónicos: 

 La Función, que quedará en evidencia por la forma misma del objeto de estudio y por las 

huellas de uso que presenta, el uso se refiere a el modo de empleo concreto del rasgo 

arquitectónico, en qué y cómo fue utilizado esto es lo que evidenciara el desgaste. 

 La Elaboración, estará siempre ligada a su lugar de emplazamiento, los métodos dependerían 

de la accesibilidad del material disponible y a la técnica empleada, y un factor difícil de 

cuantificar es la cantidad de mano de obra del que se dispuso para su ejecución. 

 La Justificación es decir el propósito con el que fue diseñado, presentará la razón para la cual 

fue elaborado,  es decir el uso, la forma, y la elaboración lo ligara a la cultura que lo origino, 

por medio de la asociación con otros artefactos contextuales, señalara la cosmogonía 

expresada en el diseño. 
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Los tres criterios anteriores pueden brindar datos de orden cualitativo, que permitirá sugerir no 

solo su uso y la función probable, sino su asociación con otras actividades de índole temporal, 

como son los efectos que transmitía y las bondades arquitectónicas que ofrecía en el momento de 

hacer uso del rasgo. Cada rasgo arquitectónico gozara entonces de estas particularidades, 

obteniendo unas aproximaciones a dichos atributos, se puede obtener una comprensión más 

cercana sobre la estructura y los diferentes elementos de diseño de los cuales fueron participes, 

basados en la hipótesis de que el diseño posee una esencia primaria universal
37

, donde se emplea 

la línea, la textura, el punto, la direccionalidad, los ritmos, los espacios, los vacios, etc. 

Es evidente que el constructor precolombino, en algunas obras, ha utilizado valores de síntesis de 

los elementos como medio para obtener una esencia, simplificación y mayor armonía
38

 de la obra 

con la naturaleza y el contexto. 

 

                                 

37

 Saxl. F 1989. 
38

 Vargas, H. 1999 
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1.8.5. Patrones Mentales / Factor Cultural  

Se hace necesario indicar que la forma de advertir o percibir las cosas viene dado por los llamados 

Patrones Mentales
39

, de los que se puede identificar tres niveles: 

 Nivel Universal: compuesto por esquemas mentales comunes a una misma especie y guarda 

relación con el comportamiento biológico. 

 Nivel Colectivo: constituido por los patrones mentales compartidos por un mismo grupo de 

individuos, que quedan manifestados en un comportamiento social propio. 

 Nivel Personal: formado por los patrones mentales propios a cada individuo. 

De estos tres niveles solo el correspondiente al colectivo es aprendido socialmente. Si se desea 

hacer un estudio comparativo de individuos de distintos grupos, se debe ubicar a los sujetos en 

                                 

39 Hall, E  1979 
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este nivel para obtener resultados. Los patrones y esquemas mentales del nivel colectivo, que son 

compartidos por un grupo determinado de individuos es a lo que se llama Factor Cultural
40

.  

El ser humano es un ser eminentemente social, vive y se desarrolla en una sociedad específica, 

donde crea una cultura cosmogónica basada en sus mitos y creencias o religiosidad.  

Esta cultura engendrada en una sociedad influencia todos los niveles conscientes y subconscientes 

del pensamiento que influyen en las acciones que un individuo realiza, de conformidad con las 

expectativas de los demás miembros de esa sociedad, ambos, la naturaleza y la crianza, 

contribuyen a la socialización de la persona individual
41

. 

Gustavo Le Bon dice que “el más singular de los fenómenos presentados por una masa psicológica 

es que cualesquiera que sean los individuos que la componen, el solo hecho de hallarse 

transformados en una multitud les dota de una especie de alma colectiva, que les hace sentir, 

pensar y obrar de una manera completamente distinta de cómo sentiría, pensaría y obraría cada uno 

                                 

40

 Adler, NJ. 1994 

41

 Fichter, J. 1974 
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de ellos aisladamente. Entonces quedan abolidas ciertas facultades de discernir, se transforman en 

actos las ideas como en un estado hipnótico”
42

  

La cultura social se podría definir como el medio donde la cosmogonía de ciertos seres humanos, 

las costumbres, los conocimientos, y las prácticas definen entonces su conducta; por lo tanto su 

obra creadora estará influenciada por esta cosmogonía y el medio ambiente de donde obtendrá los 

materiales para desarrollar sus proyectos. Las sociedades cacicales integran en su desarrollo, un 

conjunto de elementos políticos, económicos, sociales y mentales que las componen y las 

caracterizan.
43

  

La cultura de los pueblos indígenas actuales son los únicos herederos vivientes de sistemas de 

pensamiento milenarios, pero lejos de verlos como seres congelados en el tiempo o como 

patrimonio cultural de las naciones, se deben mirar como lo que son: pueblos que mantienen la 

esencia de una sabiduría ancestral basada en principios universales, de un pensamiento 

                                 

42

 Le Bon, G. 2004 
43

 Ibarra E. 2003 
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transformado y ajustado por ellos a los vaivenes del tiempo, de la historia y de las realidades de 

épocas particulares, en esa búsqueda constante de la identidad, de la adaptación, del equilibrio 

social, de la interacción armónica entre los humanos y de éstos con el mundo natural
 44

.  

El ser humano expresa una cultura y sus cualidades a través de los valores normativos que están 

sobre su grupo social y el mundo alrededor de ellos. 

El pensamiento mítico indígena interpreta el mundo como una realidad multidimensional y une 

indisolublemente al ser humano con su entorno y con lo sagrado. Los indios en su sabiduría 

ancestral, erguidos como el roble, bajan su frente ante Dios, la piedra, la naturaleza y el universo 

porque siente que son superiores
45

. Para el indígena, el hombre es parte de la naturaleza y el 

cosmos y se integra en un sistema que trasciende el nivel individual y social; todos los elementos 

de la realidad están íntimamente ligados, así muchos motivos de la naturaleza y del pensamiento 

                                 

44 Falchetti, A.M. (2007) 
45

 Borge, C. 1998 
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mágico debe haber inspirado la arquitectura humana
46

. La esencia misma de la arquitectura indígena 

refleja un constante balance en la relación de la obra, con la naturaleza y su universo cosmológico, 

y la búsqueda de un equilibrio entre esta terna.  

 

Individuo 

 

Sociedad 

 

Especie 

 

 

Diagrama # 3  Patrones Mentales. 

Según el Nivel estos evidenciarían la cultura de un grupo determinado. 

                                 

46 González , A. 1989 
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" Cam ina n t e  n o ha y  cam ino ,  

s e  h a ce  c a m in o  a l  an dar . . . " . 47 

22..  CCAAPPÍÍTTUULLOO    

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

2.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.1.1. Trabajo y Consultas con Especialistas. 

Como parte de las actividades se asistió a charlas que brindo el Museo Nacional de Costa Rica, 

donde ese aclararon dudas y se abordaron temas dentro del argot arqueológico, en la zona de 

estudio. Se realizaron visitas a los museos para recabar datos que dieran a conocer información 

tendientes a brindar una imagen cosmogónica de los indígenas que edificaron las estructuras 

líticas. En los sitios arqueológicos se recabo información material, lítica, cerámica, fotográfica y 

vivencial, dentro de las estructuras, a partir de giras organizadas por profesores de la Universidad 

                                 

47 Antonio Machado,  uno de los más apreciados poetas españoles, perteneciente a la Generación del 98. 
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de Costa Rica, dentro de los cursos que esta brinda. Las visitas a sitios arqueológicos también se 

da en giras privadas para reafirmas y obtener datos que se evaluarían posteriormente. 

Se trabajo en observaciones en el Sitio de Nuevo Corinto, para familiarizarse con el trabajo y los 

términos de la disciplina arqueológica. Se participo en el levantamiento topográfico de un sitio 

arqueológico con fines analíticos.  

Se llevo a cabo una observación de datos, de información contextual, donde se identifico 

características morfológicas, climáticas, arquitectónicas y espaciales, en los sitios visitados. 

También se asistió a los talleres de prácticas en el Laboratorio de Arqueológica de la Universidad 

de Costa Rica, donde se manipulo material arqueológico de índole doméstico.  

Paralelamente se llevo un registro de fotografías para fines ilustrativos del material que después 

fueron reinterpretadas, para contextualizaras. 
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Se ahondo en el campo teórico arqueológico, para subsanar la carencia de términos o teorías 

(arqueológicas, geológicas, geográficas) correspondientes al área de estudio, así como las Fases 

que influenciaron dentro del contexto de Guayabo, para mejorar el análisis. 

2.1.2. Entrevistas 

La entrevistas se llevaron a cabo con el fin de conocer experiencias, y datos etnográficos, de 

personas capacitadas y conocedoras de la cultura viva, y practicada en la actualidad por los 

descendientes directos, esto con el fin de evitar encasillar o pasar por alto información que no se 

cuantifica, ni se tabula en los estudios. 

2.1.3. Dibujo y contextualizaciones  

Paralelamente al levantamiento y análisis fotográfico, se realizaron dibujos donde se pretende 

integran datos, información, imaginación y contextualización. El propósito es plasmar en imágenes 

los conceptos y efectos arquitectónicos que de otro modo no es viable, en un trabajo escrito. 

Estos se realizaron a mano alzada, por parte de Elí Gerardo Solórzano Jiménez  y la autora. 
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M e pr es en ta ro n  a  Am ér i ca  en  e l  m om ent o  

de  l a  con qu i s t a  y  ma ld i j e  a l  con qu is t a dor .48 

 

3. CAPITULO 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1. TIPOLOGÍA 

Existe una arquitectura que no puede ser considerada ni histórica ni popular. Es aquella cuyo único 

objetivo es la utilidad no tiene ningún tipo de vínculo con la arquitectura histórica,  ni tiene 

pretensiones artísticas; es la arquitectura trivial; solamente utilitaria o insípida que llena las 

ciudades. Las diferencias entre estas construcciones no han existido siempre, sino que cada época 

histórica han tenido sus propias concepciones de la arquitectura y su diferencia con la simple 

                                 

48 Hostos, 1939. 
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construcción insulsa; la misma secuencia en los edificios, el orden en que se suceden los estilos, 

los cambios producidos en las funciones y en su concepción; todo ha tenido un comienzo. En toda 

cuidad se pueden marcar diferentes tipos de arquitectura. Estos Tipos, desde los monumentales a 

los imperceptibles, desde lo superfluo a los más utilitarios, son quienes les dan personalidad a la 

ciudad
49

.  

La obra arquitectónica entendida como puntos de referencia y representativa de sus moradores, 

estableció pautas físicas, virtuales, implícitas y sicológicas en una organización colectividad. En 

cierta manera estas pautas son aquellos tipos que se han producido por una especie de 

partenogénesis arquitectónica a partir del primitivo centro comunal unitario, aglutinante de toda la 

actividad del núcleo urbano. Se marca un hito, en el crecimiento y complejidad de nuevas funciones, 

                                 

49 Pevsner. 
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cuando una función se duplica y se bifurca a la vez en subfunciones y estos a su vez en estructuras 

con ciertas especificaciones
50

.  

El crecimiento y complejidad de nuevas funciones marca un nuevo capítulo en la historia de las 

hordas humanas que se establece de acuerdo a las nuevas prioridades del conjunto de individuos. 

Al desarrollarse la población, deben instaurar pautas para una funcionabilidad más acorde a sus 

necesidades, demandas,  obligaciones y a un mejor desempeño de las actividades establecidas
51

, 

se instaura un nuevo patrón organizativo según las prioridades establecidas por el conjunto de 

acuerdo a los asuntos “civiles” el proveedor se separo de la elite gobernante; y esta a su vez se 

subdividió en sacerdotes de elite o caudillos, se establece una jerarquía según funciones básicas.  

Esta naciente división se desarrollara como una espiral y abordara a su vez en otros ámbitos del 

quehacer humano, la arquitectura no era la excepción. En esta nueva visión nace a su vez una manera 

de entender cómo germina y se configura una urbe, con ello hay ya una toma de partido 

                                 

50 Pevsner. 
51 Pevsner. 
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inconsciente e intuitiva respecto a la relación entre arquitectura y función, dónde radican sus 

elementos esenciales, los que definirán su imagen a priori, partiendo no sólo de una remanencia 

formal, sino de una respuesta a la realidad colectiva y a sus caracteres representativos en el 

sentido más estrictamente civil. 

Lo que define la huella, traza, impresión o concreción arquitectónica producida en el tiempo a 

través de un prolongado uso, es el efecto de satisfacer una función o utilidad que impregnará el 

contexto, y el imaginario de un grupo social, infestándolo con características miméticas en el 

agente creador e inductor de las edificaciones. Esta huella arquitectónica también puede recibir el 

nombre clasificatorio de “tipología remanente”.  

Esta cuna de la creatividad edilicia, en la erudición humana, es aquel quehacer que necesariamente 

se transforma en verdadero y universal, incluso antes de ir al mundo de la experiencia, ya que no 

depende de la práctica o la costumbre.  
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Su fundamento son las circunstancias trascendentales, puras, propias, que no sólo; son 

independientes o anteriores a la experiencia misma; sino que eventualmente son las condiciones 

que hacen posible la objetividad de la experiencia constructiva.  

Los conjuntos o propuestas a priori son universales y necesarios; lo peculiar del pensamiento 

comunitario arquitectónico, en este punto, es su creencia en la existencia de sintetizar la necesidad 

en algo intangible; por ser estos primeros esbozos arquitectónicos incólumes, no tienen su 

fundamento en la experiencia, sino que se vuelven universales, inherentes,  propios y necesarios en 

el ser humano. Es contrapuesto al conocimiento de la creación a posteriori, que es la sabiduría 

arquitectónica que se obtiene empíricamente.  

Esa arquitectura congénita en el tramado de cualquier construcción humana es, el instrumento 

claramente representativo donde se encuentran los acertados, contenidos simbólicos y 

funcionales, de cualquier cultura; y la que comienza a generar las formas que por su habitual hallazgo 

se vuelven “tipos” y generan entonces en una verdadera tipología. La tipología es, literalmente, el 
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estudio de los tipos; más allá de esta simple definición, el término debe adaptarse para su 

definición en la arquitectura; ya que en esta disciplina se emplea para clasificar pautas o patrones 

arquitectónicos. Una división tipológica se hace fundamentada en los rasgos distintivos que 

presenta cada inmueble u obra, teniendo en cuenta sus cualidades arquitectónicas, como función, 

construcción, expresión, conjunto, contexto, forma, estructura, uso, etc.  

Arquitectónicamente hablando no se puede hacer referencia; como en otras artes y ciencias; a 

términos  como tipo “normal” y tipo “ideal” ya que cada propuesta tiene su validez en sí misma, en 

el presente o a posteriori. El ejercicio arquitectónico, dedica un tiempo oportuno a la 

interpretación de algunos esquemas y posturas ya sean estos actuales o clásicos. La tipología es 

la propuesta de clasificación que es realizada asentada en los arquetipos siendo estos las 

imágenes arquitectónicas ancestrales del “inconsciente colectivo arquitectónico” de toda la 

humanidad. 
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3.2. ARQUETIPOS 

Un arquetipo (del griego αρτη, arjé, “fuente” “principio” u “origen” y τσπος, typos, “impresión” o 

“modelo”) El término “arquetipo” hace denotar que aquello a lo que se aplica es de un género o 

especie muy singular y excepcional es la pauta “sui generis” de la cual se derivan otras ideas o 

conceptos. Reúne los elementos esenciales de un tipo o clase sobre el que se basan las 

posteriores modificaciones y secuencias.  

En Filosofía, Platón expresan como arquetipos a las formas sustanciales, los ejemplos inmortales y 

perfectos, de las unidades que existen eternamente en el pensamiento “divino”. Los arquetipos 

como conceptos rigen al ser humano en sus diversas faenas. 

La palabra “arquetipo” ha sido empleada por los escolásticos, sobre todo por aquellos que se 

acercan al sentido platónico combinado con la doctrina aristotélica; tal es el caso del gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arj%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_sustancial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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intelectual Santo Tomás de Aquino
52

, para quien un arquetipo es la idea primordial, aquella imagen 

que ha presidido a la creación de la forma misma. 

A principios del siglo XX el psicólogo Carlos Jung, joven suizo colega de S. Freud, se dedicó a la 

exploración del “espacio interno” en la psiquis del ser humano. A través de todo su trabajo Jung, 

quien era especialista en los simbolismos; definió al ser humano como un organismo que posee una 

especie de sapiente colectiva inconsciente, que con el pasar de los años y la evolución, reforzó un 

pensamiento y una conciencia individual que ayudó en gran parte a la formación del modo de pensar 

de cada cultura. Entonces según la psicología el accionar de la humanidad, la conducta de los 

individuos y sus procesos mentales; está orientado por conductas regidas por arquetipos 

mentales que se reflejaran en sus obras
53

. A su vez un arquetipo arquitectónico es un modelo de 

ideas o símbolos del cual se derivan otros que modelaran las formas y funciones que 

corresponderán a cada tipo, conjunto, clase, incluso a cada sistema.  

                                 

52 García, J.  1987  
53 Jung, C.  2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
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El  espíritu propio de los arquetipos arquitectónicos resultaría de una unión arbitraria de conceptos 

simplicísimos.  

Los arquetipos serian lo que se manifieste al plasmar de forma dimensional o intelectual, la esencia 

misma de la obra arquitectónica que se busca crear o del que se desprendería su génesis.  

El arquetipo generará un sistema de formas, líneas, volúmenes, pautas, ritmos o ideas, seguirá una 

directiva regular, envueltos en su propio paradigma; incluso se usan arquetipos primitivos para 

modelar nuevos arquetipos.  

Estos arquetipos de segunda generación deben abrirse campo en medio de ideas abstractas y 

poco entendibles o incluso inteligibles, solamente guiado por sus propios vínculos, créditos, y 

conjunto de valores, en su florecimiento incluso podrá llevar una línea completamente contraria a 

aquel arquetipo que lo gesto inicialmente. 

A través de los miles de años de historia, el ser humano anexo experiencias conformando una 

unidad cultural a la cual todos pertenecen, más allá de las diferentes sociedades y los cambios 
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generados por  el transcurrir de los tiempos, y se unifica en algo que Jung definió como 

Inconsciente Colectivo
54

.  

Esta herencia de imágenes de cultura ancestral está compuesta por los llamados Arquetipos. En el 

inconsciente, es donde yacen esas "formas", sin embargo eso no significa que no tengan su 

actividad y manifestación en la vida consciente del ser humano y quede plasmado en su 

productividad.  

Todo este esfuerzo consciente o inconsciente da origen a los arquetipos que marcan las pausas 

constructivas que han suscitado diferentes etapas en el pensamiento y en la creación del hombre, 

son tan legítimos y tan ecuménicos que se vuelven universales, acarrean de un modo espontáneo 

una conducta peculiar, en un tiempo y espacio determinado dentro de la creación humana, tales son 

los arquetipos renacentistas, románicos, mesopotámicos, chinos, incas, protohistórico, etc. Es 

indiscutible el hecho de que la posesión de arquetipos es un atributo de las culturas.  

                                 

54 Jung, C.  2003. 
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La aparición de estos en la historia de cada civilización implicó un cambio radical en su evolución. La 

arquitectura es utilitaria para todas las sociedades, pero un atributo tácito es el modo de 

transmitir mensajes a través de ella, factor importante para el entendimiento social. Existen, 

además de los elementos constructivos una serie de símbolos
55

 que utilizan con significados 

culturales, otro aspecto del comportamiento no consiente, esta característica tan particular, es la 

que se pone de manifiesto en el denominado Arquetipo Arquitectónico, que también resulta de 

gran utilidad para comparar distintas culturas. Cada gran civilización cuenta con sus propios 

arquetipos algunos de ellos han ganado inclusive un uso y una estima de escala universal. 

 

 

 

 

                                 

55 Jung, C.  1995. 
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3.3. EL EMERGER DE LA HISTORIA. 

En su fase más primitiva; el ser humano; en sus diversas creaciones avanzó desde una fidelidad 

incondicional a la naturaleza, hasta el desarrollo de técnicas más agiles y sugestivas, dando formas 

cada vez más descriptivas y espontáneas para lograr un reflejo más honesto de lo que pretendía 

representar.  

Esta evolución creativa inicia con el Naturalismo, que no es en absoluto una formula estacionaria, 

estática, sino una forma viva y movible, que intenta reproducir la realidad con los medios más 

variados y ejecuta sus tareas una veces con la mayor destreza y otras con mínima habilidad
56

.   

En el espacio de tiempo culturalmente denominado como el periodo Paleolítico, el hombre no 

construye viviendas, solo imita a los animales. Pernocta en descampado o resguardándose de las 

inclemencias del clima, abrigado por peñascos y fogatas. Con la dispersión del Homo Erectus 

surgió una gran diversidad cultural. 

                                 

56 Hauser, A. 1998. 
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Los cambios no son el resultado de la fuerza, sino una tendencia natural innata a todas las cosas y 

situaciones, el concepto de reposo absoluto o inactividad está prácticamente ausente en el ser 

humano. El cambio drástico en la imagen de la naturaleza afecto profundamente la actitud de las 

personas hacia su entorno natural
57

 pues tuvo que adaptarse a distintas condiciones ambientales 

de acuerdo al contexto al que se iba amoldando. Estos Homo Erectus desarrollaron implementos 

sofisticados de madera y hueso, pero su gran progreso técnico fue la domesticación del fuego.  

En los últimos años de existencia de la especie Homo Erectus surgirá el lenguaje, que permitió el 

desarrollo de una organización social bastante compleja, sin embargo, esta especie entra en un 

proceso de extinción hacia el 100 000 a.C. 

Dos nuevas especies se desarrollan y conviven por un espacio de tiempo desde el 80 000 a.C. 

hasta el 35 000 a.C., la Neanderthal y la Sapiens Sapiens, donde aflora las primeras 

prácticas funerarias, a partir del año 35 000 a. C. en esta misma época solo se encuentran rasgos 

                                 

57 Capra, F. 1996 
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del Homo Sapiens Sapiens, con esquemas 

culturales diferentes, adaptados a las condiciones 

contextuales, con un nuevo avance cultural, el de un 

surgimiento sofisticado de culto a los muertos. 

 

Foto # 11  Elaborada Tumba. 

Tumbas de cajón que se localizan en varios sectores del sitio arqueológico, 
construidas con cantos rodados y lajas, la sencillez y modestia de unos 
enterramientos y el elevado grado de ejecución de otras tumbas denota 
en las mismas la ostentación del poder y el nivel de consideración que 
gozaban los altos estratos de la jerarquía social. Algunas d estas tumbas 
ostentaban lapidas de una ejecución y belleza extraordinarias. 
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Este primer esbozo de escatología se pondrá de manifiesto en  las primeras manifestaciones 

artísticas
58 

y arquitectónicas, las cuales comienzan a revelarse en las primeras muestras de 

conjuntos funerarios.  

 

 

 

Foto # 12  Petroglifo del Sitio Guayabo 

Este petroglifo se hallaba originalmente ubicado cerca del 

montículo principal, en la calzada que lo circunda. Tiene un 

diámetro aproximado de 45 cm. Algunos estudios lo ubican como 

calendario astronómico. 

 

 

                                 

58

 Fonseca, J. 1979 
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La huella dejada por ellos se encuentra también en las manifestaciones “rupestre” (del latín rupe: 

roca), que hace referencia al soporte donde se encuentran, se conoce como petroglifo (del 

griego petros: piedra y griphein: grabar) a una imagen que ha sido grabada en la superficie rocosa 

y las pictografías (del latín pictum: pintar, y del griego grapho: trazar) son grafismos realizados 

sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos. Son junto con los conjuntos funerarios las 

mejores huellas del paso del hombre en ciertos lugares y tiempos ancestrales. 

Este hombre moderno colonizará todos los rincones del planeta; vivirá bajo el amparo de las 

paredes de una caverna, a imitación de los animales, finalmente hace uso de su intelecto, de su 

capacidad de raciocinio y en el lienzo que le proporciona las mismas grutas dejará plasmado su 

potencialidad artística y creativa, que lo terminará de distanciar del resto de la familia de los 

primates. Nace la Arquitectura. 
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3.4. EL EMANAR DE LA ARQUITECTURA. 

Con el Homo Sapiens Sapiens, la especie detiene su evolución biológica; hacia el 35 mil a.C. ya no 

tendrá más modificaciones como especie, y en adelante, solo presentará una evolución cultural. 

Comienza a dejar su huella en la historia. Las antiquísimas manos pintadas en cavernas están 

presentes en todos los continentes, a este tipo de arte Rupestre también se le califica como 

Parietal
59

,  Denominado así por que aparece en las paredes de las grutas, cuevas y abrigos 

rocosos. 

De esta “decoración de paredes” presente en todos los continentes, destacan sobre todo los 

dibujos de animales, así como los registros de las manos del artista. Las primeras teorías 

interpretativas defendieron que el arte rupestre sólo tenía una función estética, más tarde 

surgieron otras opiniones que le atribuían un carácter mágico o religioso. Las pinturas rupestres de 

                                 

59 Hauser, A. 1998. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

83 

 

culto nigromante no solo servían para decorar las cavernas-viviendas, a la vez asignaban al espacio 

una nueva dimensión sensorial, transicional, cosmogónica y funcional.  

Desde el mismo instante en que el hombre modifica su contexto con símbolos o imágenes; para 

hacer un espacio habilitado, místico, decorativo, práctico, placentero, o ventajoso; comienza el 

proceso embrionario de la arquitectura.  

El dominio seguro del material y el esmero en la ejecución, son consecuencia de la especialización 

profesional del constructor-artista-artesano del paleolítico que inducirá a la ejecución de los 

primeros pasos de la vida urbana
60

.  

El surgimiento de la agricultura, de los agrupamientos tribales, son solo soluciones a necesidades 

humanas elementales como las de supervivencia, alimentación, y sociabilidad, del mismo modo la 

arquitectura, satisface la primordial y básica necesidad de seguridad, los testimonios de actividad 

                                 

60 Hauser, A. 1998. 
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constructora, están presentes donde el ser humano dejo huella de su presencia, esto separo a la 

humanidad del resto de los animales.  

Modificar el espacio, crear ambientes, re-escalar el entorno, son ambientes “artificiales” 

arrebatados a la Naturaleza
61

 por el ser humano. 

Aunque otras especies anteriores habían utilizado herramientas, como pedazos de huesos, o ramas, 

el Homo Habilis es el primero en golpear las piedras con el fin de tallarlas y fabricar herramientas 

de diferentes formas y usos.  

El creador de imágenes, espíritus, dioses, utensilios decorados y de adornos, abandona el ámbito 

del trabajo doméstico y pasa a ser un especialista que vive de su oficio, y disfruta de una 

estimación más alta entre sus iguales
62

. 

 

                                 

61 Gympel, J. 
62 Hauser, A. 
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Foto # 13  Herramientas Líticas. 63 
Piedras “trabajadas” para ser empleadas como herramientas por indígenas 
costarricenses. 
 
 

Estos primeros pasos de dominio sobre la Naturaleza, en 

acciones organizadas, planificadas, repetitivas y transmitidas a 

nuevas generaciones es un fenómeno exclusivo del ser humano 

y marcará la diferencia con las demás especies de animales
64

.  

Los griegos denominaron al maestro de obras “arkhi-tekton”
 

65

 lo que se puede traducir como “obrero principal”; por ello se puede decir que desde el 

paleolítico había hecho ya su aparición el Homos “arkhitekton”. 

                                 

63  Colección Privada 
64 Fonseca, J. 
65 Gympel, J. 
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3.5. EL FLORECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA. 

La necesidad primordial de seguridad ante el clima y la mega-fauna, estimulan la creatividad del ser 

humano. Por esta razón allí donde vivieron seres humanos hay cuevas, refugios, paraderos, chozas, 

cobertizos y se vuelve ineludible los testimonios de su actividad constructora
66

.  

Así pues el barro dio paso adobe, a la piedra, a la madera, y al ladrillo
67

.  

El sedentarismo no es consecuencia de la agricultura sino que la precedió, se le antepuso. El fin 

del neolítico trajo una revolución a escala mundial; se da una transición de la recolección a la 

agricultura, de las hordas y tribus a ciudades, de los trueques al mercado. Si bien el cambio se da 

a escala mundial este es pausado y gradual. 

 Desde la época de los cazadores recolectores, los hombres se instalaban en sitios cuyo medio 

ambiente era capaz de alimentarlos a lo largo de todo el año, por lo que no tenían que cambiar de 

lugar de “habitación” para obtener su comida
68

.  

                                 

66 Gympel, J. 
67 Norwich, J. 
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Paralelo al desarrollo de la agricultura se intensifico el proceso de sedentarización y surgieron las 

primeras aldeas agrícolas, en las cuales se construyeron edificaciones notables
69

. 

Los bordes de los cursos de agua, las costas, las nacientes, los bosques, allí donde los 

productos de la pesca y la caza se le facilitaban, fueron los primigenios y principales sitios de 

arraigo, con viviendas de madera instaladas sobre plataformas sostenidas por pilotes clavados en 

el fondo de las aguas, este sistema de habitación es llamado “palafítico”. En estas culturas a los 

difuntos, se les creman o se les entierra, en sepulcros que a veces llegan a ser verdaderas obras 

arquitectónicas en enormes bloques y pilares de piedra. 

De estos sepulcros los más característicos es el “Menhir” que al desarrollarse termina dando paso 

a monumentos megalíticos como el “Dolmen” y el “Cromlech” arquitecturas que se interpreta 

actualmente como de índole escatológica. 

 

                                                                                                                                       

68 Fonseca, J. 
69 Fonseca, J. 
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Menhir 

http://commons.org/kerloas_menhir.jpg 

Dolmen  

http://maximinadefe.eresmas.net/dolmen_vallgorguina.jpg 

Cromlech 

http://www.bfotos.com/albums/viajes/stonehenge.jpg 

Del breton: men «piedra» 

e hir «larga»  

Del bretón: dol «mesa» y men «piedra» Del galés: crwm «curvado»  y lech 

«piedra plana» 

http://commons.org/Kerloas_menhir.JPG
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Entre estas arquitecturas megalíticas una de las más representativas es Stonehenge, en Inglaterra, 

compuesto por dólmenes y menhires, al parecer dispuestos para culto al sol
70

.  

Marco Vitruvio Polión
71

, arquitecto del Siglo I a. C; señalaba como características distintivas de la 

arquitectura a las firmitas o la técnica; la utilitas o función y la venustas o belleza
72

 que 

ostenta una obra; al yuxtaponer estas características del estudio clásico de la arquitectura, sobre 

las obras de estas precursoras épocas ciertamente cumplen satisfactoriamente las condiciones de 

solidez, aptitud y belleza, son estas obras los primeros signos del nacimiento de la arquitectura y 

del conocimiento que traerán las primeras hordas que emigraran y habitaran América. 

 

 

 

                                 

70 Martínez, A. 
71 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitruvio.htm 
72 Perello, A. 
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3.6. LA HISTORIA ANTIGUA DE AMÉRICA. 

El periodo del tiempo que transcurre desde el 

poblamiento hasta la formación de las  civilizaciones 

americanas más estudiadas, es al que llamaremos 

Historia Antigua. En esta fracción de espacio y 

tiempo se dio un aislamiento casi total de una porción 

de la humanidad; lo que desencadeno un desarrollo 

paralelo análogo al resto de culturas del orbe, pero 

con ciertas particulares, adquiridas en un proceso 

continuo, sin alteración o mutación perceptibles. 

 

 Mapa # 4 Teorías Sobre el Poblamiento de América. 

http://poblamerica.com/2008_01_01_archive.html 
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El arribo del ser humano a tierra americana genero varias teorías, siendo las más aceptadas dentro 

de la comunidad científica la que considera que este poblamiento es una consecuencia de la llamada 

“segunda gran dispersión del hombre” con la cual éste completa su presencia en todo el planeta: 

  

 La “Teoría Marítima”, el más nuevo de los postulados, dice  que los primeros habitantes 

americanos llegaron en embarcaciones bordeando la costa continental en embarcaciones de 

piel de animales. Esta ruta marítima los llevaría rápidamente a lo largo del continente, este 

trayecto en la actualidad se encuentra aproximadamente 70 mts. por debajo del nivel del 

mar, en ese periodo de tiempo, las glaciaciones originaban menos nivel de agua en los mares, 

así los refugios y campamentos pertenecientes a estos primeros exploradores
73

 son difíciles 

de localizar.  

 

                                 

73 Herrera, A. 
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 La “Teoría Beringia”, explica como fue usando el Estrecho de Bering ubicado entre los 

continentes de Asia y América con una distancia estimada en poco más de 80 kilómetros; 

desde el Cabo Dezhnev en Siberia y el Cabo Príncipe de Gales en Alaska, incluso en la 

actualidad se crea una capa de hielo que forma un “puente” entre los continentes durante los 

meses noviembre y junio. Durante los períodos glaciares los casquetes polares, avanzaron 

hasta cerca de los trópicos y ambos continentes se cubrieron de hielos, los mares de poca 

profundidad desaparecieron, porque sus aguas se sumaron a los glaciares. Fue justamente en 

esos tiempos que los estrechos y archipiélagos continentales e insulares quedaron sin 

cobertura líquida; por lo tanto temporalmente, muchas zonas cercanas quedaron unidas por 

franjas de tierra. Durante la glaciación conocida como Wisconsin en América o Würm en 

Europa, o las “glaciaciones antropológicas” llamadas así por los científicos debido a que 

fueron usadas por el hombre para emigrar y llevar a cabo su travesía hacia América, comienza 

el gran arribo al continente. 
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Tabla # 4  

Glaciaciones Antropológicas 

América Europa Periodo a. C. 

Wisconsin Würm 12.000 años. 

Illinois Riss 150.000 años. 

Kansas Mindel 400.000 años. 

Nebraska Günz 1.000.000 años. 

Donau  2.000.000 de años 
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El la glaciación de Wisconsin, la especie humana se redujo considerablemente, pero fue 

aprovechada para hacer su marcha desde Asia hasta América. El puente en Bering tenía una 

longitud de 75 km y un ancho máximo de 1.500 km, duró un breve período geológico en 

condiciones de ser transitado por hombres y animales. Esas dimensiones son más características 

de un istmo, pero los científicos 

mantienen la denominación de “puente” 

por su sentido de “unión” entre ambos 

continentes. 

 

 

Mapa # 5   

Estrecho de Bering. 

Mapa tomado de Google Earth. 
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Beringia  subsistió por 19.000 años, pero ese intervalo fue suficiente para que las primeras 

bandas humanas (20-30 individuos, ligados por parentesco) seguidas por olas de inmigrantes 

desde Asia tuvieran tiempo de llegar al norte de América y de allí avanzar al resto del continente. 

La marcha fue lenta en el desplazamiento a lo largo del continente asentándose gradualmente en las 

distintas zonas
74

. 

La inserción se realizó a lo largo de muchas generaciones. El movimiento de las familias dependió 

sobre todo de la cantidad de alimentos disponibles en las cercanías donde se encontraran. En los 

lugares en que la comida era abundante, permanecían más tiempo; cuando faltaban los recursos, se 

dispersaban y comenzaba la marcha de nuevo. Recolectaban raíces, frutos y semillas de plantas 

silvestres, a la vez cazaban la megafauna así como los animales característicos de la zona por la que 

transitaban. 

                                 

74 Corrales, F. 2002 
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De los primeros pobladores se tiene pocos indicios, sus utensilios, herramientas, o instrumentos, 

no lograron trascender la línea del tiempo, la evidencia hallada son unas puntas de flecha 

elaboradas en rocas cuya característica principal es su alto grado de dureza. 

 

   

Puntas Clovis. Punta Cola de Pez. Punta Folsom. 
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Una de las puntas presentan una acanaladura longitudinal usada para insertarla y amarrarla al 

vástago del una asta, es la llamada Punta Clovis la cual es un indicador de la tecnología del norte 

de América; la otra punta es la denominada Punta Cola de Pez, es una flecha más pequeña cuyo 

extremo para atar el asta tiene esta forma característica y se asocia con el sur del continente, 

ambas tipologías han sido halladas en el territorio costarricense, indicando vínculos culturales y 

tecnologías que estos grupos nómadas compartían
75

. 

Las personas que fabricaron las puntas Clovis eran cazadores-recolectores, que se desarrolla en 

América, hace aproximadamente catorce mil años, su actividad era intensa y es de las primeras que 

se tuvo evidencia en todo el continente. 

Los cazadores recolectores evolucionaron culturalmente hasta llegar a integrar en América grandes 

civilizaciones, al norte la Cultura Mesoamericana y al sur la Cultura Andina. 

 

                                 

75  Herrera, A. 
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Foto # 20  
Cultura Mesoamericana 

 
 

Foto # 21  
Cultura Andina 

http://www.arqhys.com/construccion/teotihuacan.html http://www.arqhys.com/construccion/machu-picchu.html 
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En ese momento el contexto de América Central Sur es selvático, con un clima más seco y fresco, 

la temperatura era 5 o 6 °C menos que la actual, la cantidad de agua pluvial era menor y con 

estaciones bien definidas según los estudios realizados por los paleólogos.  

Los vestigios arqueológicos están en áreas despejadas, sugiriendo la elaboración de campamentos 

con ramas, algunos sitios arqueológicos de Panamá se ha fechado con precisión, mientras que en 

Costa Rica no cuentan con datos exactos. En Turrialba, cerca del Río Reventazón, se han hallado 

sitios de donde se extraía material para la elaboración de herramientas, pero están alterados por 

los sembradíos de azúcar
76

. En América Central durante este periodo las tribus realizaban quemas 

entre los bosques para crear claros donde instalar sus campamentos para realizar sus labores de 

cazadores, recolectores y hortícolas incipientes del Holoceno Temprano (9.000 -5.000 a. C.), los 

restos orgánicos allí presentes muestran esta costumbre
77

.  

                                 

76 Fonseca, O y Cooke, R. 
77 Cooke, R y Ranere, A. 
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La horticultura o agricultura rotativa es una actividad que requiere sembrar en pequeñas huertas las 

cuales demandan tiempo y sedentarismo, para realizarla confortablemente se debe paralelamente 

realizar actividad constructiva, escogencia de un contexto arquitectónico natural o creado, que 

brindase seguridad de la megafauna que rondaban los sitios acuíferos donde generalmente se 

instalaban estas bandas. La caza de animales se da en especies menores así como megafauna entre 

ellos varios proboscídeos o animales con trompa (entroncado con los elefantes) como el dinoterio 

europeo (Deinotherium Giganteum), mamut colombiano (Mammuthus columbi) y el mastodonte americano 

(Mammut americanum) los cuales se extinguen en América hace aproximadamente ocho mil años
78

 al final 

del Pleistoceno (periodo mejor conocido como Edad de hielo); en cuanto a la región de América 

Central, Costa Rica representa el límite más austral de dicha especie. El cazador se diversifico y 

los artefactos líticos de casería se cambiaron por puntas de madera y hueso
79

 

 

                                 

78 Laurito, C. 1988. 
79

 Troyo, E. 2002. 
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Imagen # 4  

Escala  Megafauna. 

Mastodonte, Mamut y 
Elefante comparados con un 
Hombre. 
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3.7. LA HISTORIA ANTIGUA DE COSTA RICA 

En Costa Rica se ha encontrado evidencia arqueológica que ubica la llegada de los primeros 

habitantes entre diez mil y siete mil años a. C.
80

 esta fecha se postula por la similitud de los 

materiales, en especial la puntas de lanza, con la de otros sitios que si cuentan con el método de 

fechamiento o determinación de edades de objetos antiguos, de origen humano, animal o vegetal, 

por la técnica llamada “carbono 14”.  

El Valle de Turrialba reúne una serie de sitios con características muy particulares, en Guardiria y 

Florencia-1, arqueólogos encontraron una cantera y un taller de este periodo donde se fabricaba 

herramientas o artefactos lasqueados de tecnología muy elaborada
81

.  

En el Sitio Guardiria se hallaron dos tipos de flecha Clovis (norte América) y Cola de Pez (sur de 

América), este factor abre la posibilidad de asignar a esta zona la confluencia de dos tradiciones 

diferentes de cazadores especializados
82

. 

                                 

80 Corrales, F. 2002. 
81 Acuña, V. 1975. 
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Arqueólogos del Museo Nacional de Costa Rica investigando en Línea Vieja, Limón, en el yacimiento 

arqueológico Severo Ledezma, este sitio presenta una de las evidencias de los restos de viviendas 

más antiguos encontrados en Costa Rica 

aproximadamente 500 a.C. a 1500 d.C.
83

.  

 

 

Foto # 22  Sitio Severo Ledezma84 

Uno de los restos de viviendas más antiguas encontradas en 
Costa Rica. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                       

82 Corrales, F. 2002. 
83 Acuña, V. 1975. 
84 Guerrero, J,V, 1986 
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3.8. REGIONES ARQUEOLOGICAS DE COSTA RICA (DIVISION ESPACIAL)  

Costa Rica se ubica en términos arqueológicos junto a Panamá y Nicaragua en el Sur de América 

Central o Baja América Central, dicha zona comparte una serie de características culturales que la 

afilian con el norte de Sudamérica; se conforma así la división arqueológica espacial conocida como 

Área Intermedia. Esta área tuvo un proceso propio y fue un centro temprano de innovaciones 

tecnológicas y artísticas
85

, no fue un mero depositario de los desarrollos alcanzados en las áreas 

de Mesoamérica y Andina. La Costa Rica precolombina ubicaba su frontera muy diferente su actual 

división política, abarcaba también territorio que se extendía a los países vecinos. En la delimitación 

de las regiones arqueológicas
86

, se han utilizado tanto límites geográficos como culturales. Los 

límites entre ellas deben verse como referencia, ya que no existe unanimidad entre investigadores 

sobre los límites o sobre los criterios para establecer dichas regiones. 

                                 

85

 Corrales, F. 2002 

86

 Corrales, F. 2002 
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En Costa Rica se establecen tres regiones que se extienden más allá de sus límites políticos 

actuales, estas a la vez están divididas en subregiones arqueológicas.  

Las regiones y subregiones en Costa Rica son: 

A. Región Gran Nicoya: Comprende sectores territorios tanto de Costa Rica y como de Nicaragua. 

Se subdivide en dos subregiones: 

A.1. Subregión Norte o Nicaragüense, abarca la mayor parte del Pacífico de Nicaragua. 

A.2. Subregión Sur o Guanacaste, comprende Guanacaste y el sector norte de Puntarenas. 

B. Región Central: Se extendiéndose desde la costa pacífica hasta la atlántica por el centro del 

país. Con tres subregiones:  

B.1. Subregión Central Pacífica, abarca el Valle Central y el Pacífico Central. 

B.2. Subregión Atlántica, abarca el Valle de Turrialba, las Llanuras del Atlántico Central. 

B.3. Subregión Llanuras del Norte, han sido poco estudiadas. 
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C. Región Gran Chiriquí: Se extiende sobre parte de Costa Rica y Panamá. Se subdivide en dos 

subregiones: 

C.1. Subregión Diquís, el suroeste de Costa Rica, desde Quepos hasta Panamá, así como las 

estribaciones Atlánticas de la Cordillera de Talamanca, con ocupación de costa a costa. 

C.2. Subregión Panamá Oeste, abarca las provincias de Chiriquí en el Pacífico y Bocas del Toro 

en el Atlántico con un patrón de ocupación de costa a costa. 

 

Sintetizando; en Costa Rica se establecen cinco subregiones, tales son Subregión Guanacaste, 

Subregión Llanuras del Norte, Subregión Central Pacífica, Subregión Atlántica y Subregión Diquís. 

Se estima que aproximadamente desde el arribo de los primeros pobladores al suelo que hoy 

llamamos Costa Rica hasta la llegada de los españoles en el año 1502 d. C., en nuestro país han 

vivido 650 generaciones
87

 distribuidas en el territorio nacional. 

                                 

87

 Troyo, E. 2002. 
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Mapa # 6 

Subregiones de Costa Rica. 

1 Subregión Sur o Guanacaste 
2 Subregión Llanuras del Norte. 
3 Subregión Atlántica  
4. Subregión Central Pacífica. 
5 Subregión Diquís. 
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3.9. PERIODOS ARQUEOLÓGICOS DE COSTA RICA (DIVISION TEMPORAL) 

Costa Rica para poder estudiar el territorio los arqueólogos establecen distintas divisiones 

espaciales (Regiones) y temporales, el Período, es un término que engloba espacial y temporal un 

área amplia e incorpora varias secuencias de Fases Locales. Se les designa un nombre de acuerdo 

al lugar más prolifero con ciertas características o de acuerdo a la primera localidad que revelo 

dichas características. Las etapas más antiguas son más amplias, ya que el cambio fue mucho más 

lento, pero a medida que se daban innovaciones tecnológicas y artísticas los cambios tendieron a 

ser más rápidos y a darse diferenciaciones entre zonas cercanas
88

. Para cada subregión se han 

establecido secuencias culturales con diferentes períodos sucesivos. La designación es arbitraria 

ya que Costa Rica, hasta el momento, no cuenta con una fuente escrita o tradición oral que 

permitan conocer el nombre genuino de los grupos que ocuparon su territorio. 

 

                                 

88

 Corrales, F. 2002 
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Tabla # 5  
Cronológica con las Fases Conocidas para las Regiones de Costa Rica89 

Las divisiones temporales no están a escala y llegan hasta el momento del contacto 

   Modos  
de Vida 

 
Subregiones 

10 MIL 7 MIL 5 MIL 2 MIL 300 0 300 800 1.500 

Primeros 
Pueblos 

Cazadores 
Recolectores 

Primeros 
Cultivos 

Aldeano 
Igualitario 

Aldeano 
Cacical 

Cacicazgos 
Tardíos 

 

Guanacaste 
 

*Sitio 
Bolívar 

 *Fortuna Orosí Tempisque Bagaces Sapoa 
Ometepec 

Atlántica 
 

   La Montaña El Bosque La Selva La Cabaña 

Central Pacífica *Sitio 
Guardiria 

*Sitio 
Florencia 

Complejos 
 Barva y Los Sueños 

Pavas Curridabat Cartago 

Llanuras  
del Norte 

 

   Complejo Chaparrón Ron Ron Platanar  Venecia 

Diquís 
 

   Sinancrá Aguas Buenas Chiriquí  

* Sitios con evidencias de la fechas y los modos de vida descritos, no Fases. 

                                 

89 Corrales, F. 2002 
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3.10. ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y RELIGIOSA  

En el presente estudio nos centraremos en las construcciones tectónicas realizadas en el Sitio 

Guayabo; en el periodo de tiempo del año 800d.C. hasta el momento del contacto con los 

europeos. Se manifiesta un crecimiento en el tamaño y complejidad del diseño de las aldeas donde 

se dispone de gran cantidad de fuerza de trabajo
90

, con centros de poder económico, religioso, 

social y político. Las sociedades se caracterizaban por una organización de CACICAZGO, y este se 

debe entender como el momento en que la sociedad tribal deja de ser igualitaria y da paso al 

surgimiento de la jerarquía social con todas sus implicaciones
91

, donde una aldea dominante, tenía 

un cacique o señor, que era jefe militar, religioso y económico, a la vez existían un grupo de 

señores subordinados, los limites eran marcados por elementos naturales como ríos montañas y 

valles, se disponía también de franjas sin poblar que las podían constituir tierras poco fértiles. 

                                 

90 Corrales, F. 2002 
91

  Ibarra, E. 2003 
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  De las fuentes de la época se puede deducir que existió una evidente alianza entre los pueblos de 

los cacicazgos lo que revela la existencia de un señorío, unidos bajo un solo señor, por ejemplo el 

cacicazgo del Guarco estaba constituido por los pueblos de Corroce (Corrocí), Cuquerrique 

(Tucurrique), Ybuxybux, Uriuri (u Oriori), Taquetaque, Purapura, Turriarba (Turrialba), Uxarrací 

(Ujarraz), Toyotique (Tayutic), Atirro, Co (Cot), Orosi, Güeycasí, Montava y Matixi. Este importante 

cacicazgo extendió sus influencias sociopolíticas hasta incluir los cacicazgos de Aserrí, Curridabat y 

Pococí, Suerre y Chirripó muy cerca de Talamanca
92

. Esta socialización por escala jerárquica y 

relaciones de subordinación entre los territorios da una idea de la importancia de la figura del 

cacique mayor y su territorio que era atravesado por rutas a regiones lejanas de América del Sur y 

otras vías que se extendían a regiones de América Central; la ubicación favorecía su participación 

activa en el intercambio de bienes y productos que provenían de zonas distantes
93

.  

                                 

92

 Ibarra, E. 2003. 
93 Corrales, F.  2002. 
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La ubicación de Guayabo dentro de toda esta trama social, comercial, religiosa y política por ende 

es estratégica. Con un control sobre rutas de comercio y una eficiente organización de medios de 

producción, el cacique mayor, podía disponer de una gran cantidad de mano de obra para faenas 

de gran envergadura, apelando a recursos e ideologías religiosas, valiéndose para ello de la figura 

del chamán, los cuales también tenían diferentes rangos y funciones
94

. 

Este personaje del marco religioso tenía la función de integrar creencias y proyectarlas dentro de 

la vida cotidiana de estas sociedades
95

, reinterpretar la cosmogonía cultural e insertarla dentro del 

cotidiano vivir. Al observar los patrones de asentamiento del Sitio Guayabo deducidos por los 

restos de cerámica, se concluye que este tuvo una movilización del centro de gravedad interna 

durante varios periodos en dirección sureste-noroeste
96

, asegurando siempre su acceso a las 

fuentes de agua del sitio, no obstante, el desplazamiento del centro habitacional principal atribuible 

                                 

94 Corrales, F. 2002. 
95 Ferrero, L. 2001. 
96 Troyo, E. 2002 
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a la autoridad política, el sector ritual o ideológico, siempre permaneció en la misma ubicación a lo 

largo de toda la vida útil del complejo arquitectónico. Este sector es distinguible por la presencia 

del monolito del Jaguar-Lagarto, y una serie de montículos de pequeñas y modestas proporciones 

presuntamente para uso de sus religiosos ocupantes. 

 

Foto  # 24 

MONOLITO DEL JAGUAR-LAGARTO. 

Jaguar delineado.  Cara donde presenta al Jaguar En 
su contracara tiene el relieve del Lagarto. Ubicado en 
el Sector Ritual o la zona religiosa del Sitio Guayabo. 
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El chaman educaba al pueblo cosmológica y cosmogónicamente, modelaba el comportamiento social 

de un grupo, por su conocimiento de temas escatológicos dotaba de un animismo a los elementos 

naturales y utilitarios del cual la arquitectura no se desliga, sino se transforma en una de sus 

representaciones de mayor envergadura y practica dentro de lo utilitario ya que en la obra edilicia 

se proyectaba la imagen de su cosmos
97

. 

 

Foto  # 25 

MONOLITO DEL JAGUAR-LAGARTO. 

Lagarto delineado. Cara donde se representa un Lagarto. En su 
contracara tiene el relieve del Jaguar. Ubicado en el Sector 
Ritual o la zona religiosa del Sitio Guayabo. 
 

                                 

97 Osborn, A 1995 
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A l  pr in c ip io  D ios  h iz o  u n ca mpo sa n to  gr an de   
qu e  es ta  a l l á  en  S an  Jo sé  Cáb eca r .  E r a  com o un  r ec tá n gu lo .   

E n  e l  c ent ro  es ta ba  u n  hu eco  qu e  er a  l a  f os a  de l  u s ékar . 98 

4. CAPITULO 

MARCO CONCEPTUAL 

4.1. SIMBOLISMO Y SIGNIFICADO 

Toda obra arquitectónica es expresiva de la voluntad espiritual de un grupo de personas. De allí 

que la Arquitectura se convierte en arte sí, al conformar y transformar el espacio, logra entretejer 

belleza y funcionalidad, con la esencia de sus creadores.  

Si en cualquiera de sus manifestaciones la Arquitectura logra unir la belleza y la utilidad, a tal punto 

que una depende de la otra para coexistir, y ambas gozan de un equilibrio simbiótico, se logrará 

que la obra transcienda, pues ella no es hermosa sino se adapta al fin para el cual se destina.  

                                 

98 Bozzoli, E. 1982. 
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Desde el dosel más rústico hasta la obra más monumental, todos los elementos constitutivos 

aportarán, a la obra arquitectónica, esa expresión fundamental que emana de las relaciones que se 

entretejen entre el espacio que conforma la obra y el espacio que lo circunda, hasta convertirla en 

un signo. En cuanto a un signo, Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, afirmo que lo que un signo 

logra no es la unión de una cosa con su nombre, sino un concepto con una imagen acústica
99

. El 

signo une un concepto, un pensamiento (el significado) con una imagen acústica (el significante), 

que no es el sonido de la palabra sino el recuerdo de ese sonido grabado en la memoria de todos 

los hablantes. Lo mismo aplica a la Arquitectura, donde imagen, forma y función, convergen en un 

concepto. 

                                 

99 Saussure, F. 1986. 
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Diagrama # 4  

Semiosis Arquitectónica  

El referente (usuario) lee 

una obra arquitectónica 

usando como traductor  

simbólico su propio proceso 

culturalizarte. 
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4.1.1. Signo 

La idea de “signo” se puede asociar textualmente con la arquitectura donde sus formas 

conceptuales evocan sensaciones extrasensoriales en el ser humano y le incitan reacciones de 

percepción consientes e inconscientes como calma, peligro, agresión, armonía, relajación, 

excitación y toda la amplia gama de sensaciones que el hombre experimenta son efectos que se 

pueden lograr en una obra arquitectónica. El ente de la arquitectura no solo hace visible nuestra 

existencia, sino que la llena de significación
100

. Para Saussure, el signo es la unión del significado 

con un significante; y para Ernesto Cassirer, filósofo alemán, conocido por su obra “Filosofía de las 

Formas Simbólicas”, una señal es una parte del mundo físico, y un símbolo es una parte del mundo 

humano. En arquitectura toda obra puede ser “leída” desde dos argumentos, primeramente se 

obtiene el símbolo o parte material de la obra y por otro lado el significado o imagen mental que 

sugiere el significante. 

                                 

100

 Ching, F. 1984 
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4.1.2. Referente 

 Arquitectónicamente, también, hemos de añadir el referente, el elemento al que se vinculan tanto 

significado como significante. No es lo mismo la imagen que designa un referente que el referente 

mismo. Es interesante mostrar algunas de esas coincidencias o paralelismos como expresión de la 

“unidad psíquica de la humanidad” plasmada en formas arquitectónicas que poseen códigos 

simbólicos con referentes universales muy similares que compartes diferentes pueblos
101

.  

Los teóricos del estudio del arte plantean la teoría que el diseño posee una esencia primaria 

universal
102

, donde los patrones empleados de punto, líneas, texturas, direccionalidad, espacio, 

entre otros son formas de interpretar una cultura y tener un acercamiento con ella, al estudiar los 

sistemas de proporciones y el uso de componentes de diseño en las creaciones humanas desde 

las de arte móvil hasta el arte de escala monumental
103

 donde estaría incluida toda obra de 

                                 

101

 González, A 1989. 
102

 Vargas, H. 1999. 
103

  Saxl, F. 1989. 
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arquitectura. La comprensión cultural es independiente del tamaño y la representación de las 

partes de la obra, la escala de un edificio, solo constituye una  referencia, en la aplicación de las 

teorías de diseño en un estudio y una visión introspectiva del diseño, donde se apliquen las normas 

básicas que rigen toda forma, verificaría si se han empleado en su elaboración dichas pautas, como 

los elementos conceptuales (punto, línea, planos, volumen), los elementos visuales (forma medidas, 

color, textura, claros-oscuros), los elementos de relación (dirección,  posición , espacio, 

gravedad) y los elementos prácticos de contenidos (mitología, cosmología, cosmogonía)
104

, 

porque siempre que se diseña, boceta, pinta, dibuja, esculpe o construye una obra sin mediar la 

escala se extrae de una lista de elementos
105

 y conceptos. La arquitectura al combinar la forma y el 

espacio en una simple esencia, no solo hace más fácil conseguir los fines, sino que comunica unos 

significados
106

. Esto se establece a partir de dos variantes:  

                                 

104

 Vargas H. 1999 

105

 Dondis, D. 1988 

106

 Ching, F. 1984 
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4.1.3. Denotación:  

Son los rasgos conceptuales arquitectónicos. Es el significado que presenta una forma 

arquitectónica fuera de cualquier contexto, el sentido se da explícito y objetivo. Son comunes a 

todos los usuarios; sin influir el tamaño, la forma, el material, la elaboración o la cultura del 

observador, es un concepto objetivo desde el punto de vista de cualquier espectador. 

 

4.1.4. Connotación: 

Son los rasgos conceptuales subjetivos. Estas significaciones tienen un carácter marcadamente 

subjetivo y cultural, el sentido es sugerido y su decodificación aleatoria. Son las significaciones 

que se añaden a una obra. Dependiendo de la cosmogonía cultural de los usuarios, una obra con las 

mismas características pueden tener connotaciones, sugerencias o significados distintos.  
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El Significado “es uno de los términos más ambiguos y controvertido de la teorías del lenguaje”
107

, 

el término “significado” dentro del lenguaje arquitectónico se usa de una manera persistente y 

atada al de “comprensión”.  

 

Figura # 5 Denotación y Connotación 

Pared: Obra que cierra o limita un espacio108. La “denotación” es el significado básico de una palabra sin mediar la cultura, o el 
material. La connotación implica un valor ideológico, afectivo, estilístico, etc. y conllevara un alto grado de subjetividad del 
referente. 

                                 

107 Ullmann, 1962. 
108

 Guasa, 2003. 
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4.2. LA SEMÁNTICA ARQUITECTÓNICA PRECOLOMBINA 

La complejidad del problema semántico del lenguaje arquitectónico se incrementa por la variedad 

de registros semióticos utilizados en el quehacer arquitectónico (uso del lenguaje, símbolos 

específicos, funcionalidad, contexto, distribución, representaciones, materiales, construcción, etc.) 

En este sentido el ser humano es un animal capaz de atribuir significado a todo y encontrar 

inspiración en todo. 

Se debe resaltar el significado que ciertas estructuras tuvieron dentro de la cosmogonía de cada 

pueblo, desde su ubicación, el material empleado, la función aplicada, el destinatario, etc., ya que 

muchos motivos de la naturaleza han inspirado a esta arquitectura humana
109

. El lenguaje que 

estructura y da también coherencia al universo simbólico, tiene entre la humanidad antigua dos 

códigos paralelos el religioso y el político, uno representado en el chaman y otro en el cacique, en 

                                 

109 González, A y F. González,,  1989. 
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algunas culturas la misma persona lleva los dos estandartes. Las funciones del cacique mayor eran 

religiosas, políticas, económicas y militares
110

. 

En el pensamiento indígena “nombrar” es “evocar”; y como todo lo que existe en la naturaleza 

tiene vida, espíritu o dueño, es peligroso nombrar (designar con su verdadero nombre) un animal, 

un demonio o un vegetal si se va a utilizar
111

. 

La prohibición de emplear el nombre de una divinidad en los principios culturales de los pueblos, se 

orienta ante todo, en su sentido original, a combatir a la magia, tan frecuente en el mundo animista 

de entonces. En tiempos del contacto de la cultura europea con la autóctona el indígena se negó a 

usar el nombre castizo que se le asignaba, lo consideraron ofensivo, por lo tanto lo ignoraron, “no 

somos objetos para que nos pongan esos nombres”
112

 siguieron usando los propios, nombres 

cósmicos que encierran amor, respeto, y aprecio en su propio lenguaje.  

                                 

110 Ibarra, E. 2002 

111

 González, A. 1992. 

112 Borge, C.1998. 
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El significado o imagen mental está compuesto por 

una serie de rasgos conceptuales que todos los 

hablantes de una lengua asocian de una manera 

general a un significante. 

 

Figura # 6  

Imagen Felina. 

Interpretar el símbolo del jaguar es importante, no solo para dar paso a 
la estructura territorial de la relación de un grupo con su medio 
ambiente natural, sino que es necesario poner énfasis en el aparente 
conocimiento que se tenía de la conducta animal y la intrínseca 
elación de las representaciones felinas con la persona del "chamán", 
quien manifestaba una gran parte del conocimiento sobre la conducta 
del jaguar a través del uso de alucinógenos y visiones. 
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A nivel religioso se pensaba que, mediante el empleo de fórmulas mágicas, podía conocerse el 

verdadero nombre de la divinidad; y se afirmaba además que, mencionando dicho nombre, se 

podían obtener los favores de la esa deidad. 

Cuando se toma la decisión de construir una casa, por ejemplo en la cultura Bribri, el propietario y 

los ayudantes usan un código alternativo de lenguaje para referirse a los materiales que se van a 

emplear para que sus “dueños” (espíritus) no se enteren que van a ser despojados de su 

pertenencias, con el uso de términos metafóricos, se disimula y confunde a las esencias dueñas de 

los materiales “se les debe hablar con cariño, seducirlos” para que según su creencia cedan su 

posesión sin enfermar a los sustractores
113

.  

La razón por la que hay que convencer a los “dueños” de los materiales, según la cosmogonía 

indígena es porque sino los moradores de la construcción enfermarían u otra posibilidad es que la 

construcción se puede podrir o dañar con facilidad, por lo que se perdería el trabajo. 

                                 

113 González, A. y F. González. 1989 
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Las formas arquitectónicas tienen unos significados connotativos, unos valores asociativos y un 

contenido simbólico sujetos a una interpretación cultural, social e individual
114

 De allí que no pocas 

veces la arquitectura de estos pueblos se volvió autenticas imágenes de sus divinidades o bien 

reflejo palpable de su cosmogonía religiosa, tal tradiciones en la Costa Rica precolombina se halla 

en la vivienda cónica talamanqueña, que encierra un misticismo y un microcosmos de creencias, 

reflejados en todos y cada uno de los elementos que la componen. En la vivienda el pueblo 

talamanqueño han representado la bóveda celeste, los símbolos principales ligados a la idea de 

centro
115

.  

El lenguaje verbal es el instrumento comunicativo por excelencia en el ser humano, sin embargo, el 

uso de los sistemas no verbales a la hora de comunicar es colosal. En las sociedades cacicales es 

voluminosa la cantidad de información que se transmite por mediación de códigos no verbales. 

                                 

114 Ching, F. 1984 
115 González, A. 1989 
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 La cantidad de dialectos que se ostentaba dificultaba una comunican completa a pesar de los 

vocablos homogéneos, por lo que el uso de los sistemas de comunicación no verbales se 

adaptaron a muchos de los quehaceres sociales, una característica de este conjunto de códigos 

sociales es su pluralidad, y la arquitectura formo parte de este lenguaje no verbal y de esta visión 

animista; cada elemento arquitectónico, al poseer un “dueño” se debía bendecir “soplar” por el 

sukia para poder ser empleado así este espíritu al observar a los moradores los adoptara
116

. La 

arquitectura precolombina se torno transcultural dentro de los grupos indígenas. A la hora de llevar 

a cabo una clasificación de los códigos no verbales arquitectónicos, es habitual hacerlo basado es 

el carácter de sus función práctica. La función animista empleada en la arquitectura acrecentaba su 

participación comunicativa dentro del control social, propagandístico y jerárquico en los 

cacicazgos. 

 

                                 

116 González, A. y F. González. 1989 
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4.3. GEOMETRÍA 

No es suficiente “descubrir” un espacio para lograr dominarlo. Es preciso asimilar ciertas 

conceptualizaciones, para desenvolverse adecuadamente dentro de este territorio físico, 

intelectual, cognoscitivo y espiritual que genera cualquier espacio arquitectónico construido y 

“habitado” por el hombre. Si bien es cierto que el sujeto construye sus conocimientos espaciales 

desde que nace. También es cierto que es necesaria la acción pedagógica cultural o asimilación 

social, para que estos conocimientos se estructuren y fundamenten en el imaginario social del 

individuo y de la colectividad donde se relaciona.  

El empleo de elementos básicos en la comunicación y alfabetización visual integran los elementos y 

pautas del diseño con los principios culturales en un mismo idioma conceptual
117

.  

El conocimiento espacial no es espontáneo, ni se enseñanza de forma sistemática “la construcción 

del espacio”, el individuo debe atravesar ciertas etapas para adaptarse a este conocimiento, que 

                                 

117

 Vargas, H. 1999 
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van desde lo concreto a lo gráfico, de lo gráfico a lo abstracto y de allí a la práctica en continua 

vivencia y formación. El ciclo vuelve a repetirse en una espiral creciente dentro de la conciencia de 

la humanidad, hasta alcanzar conceptos arquitectónicos que transcendieron lo doméstico y en 

algunos casos alcanzan una naturaleza mística. 

 

 

 

 
Figura #   
La Geométrica en la Psiquis 
Cada una de las figuras geométricas despista diferentes sensaciones en la mente 
humana, la arquitectura trabaja con este efecto y lo expone en sus obras. 
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Los elementos de la forma y del espacio, refieren a aspectos visuales en una realidad física 

arquitectónica. Puntos que se mueven en el espacio y trazan líneas, líneas que definen planos, 

planos que dan lugar a volúmenes de forma y espacio. Estos elementos más allá de sus funciones 

visuales, de sus interrelaciones y de la naturaleza de su organización, transmiten nociones de 

dominio y lugar, de acceso y circulación, de jerarquía y orden
118

. 

Es necesario hacer una distinción entre el espacio real y los aspectos matemáticos, sensoriales, 

espirituales o sociales que están vinculados en el subconsciente humano y se despiertan con la 

actividad arquitectónica. Toda acción humana desde el simple hecho de desplazarse, sentarse, 

arrojar objetos, jugar, o permanecer estático, involucraran el percibir conceptualizaciones cuyas 

significaciones son holísticas. 

El desplazamiento o permanencia física, genera actividad perceptual y sensorial inconsciente. Las 

figuras geométricas o formas espaciales no existen, son un ente abstracto.  

                                 

118
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La “Figura” es una serie de elementos geométricos que se encuentran dispuestos de una forma 

determinada
119

 se define por un conjunto de puntos bidimensionales “Forma” o un “Cuerpo” 

también llamado sólido, posee alto, largo y espesor, su principal característica es la 

tridimensionalidad. Los espacios virtuales son ambientes sobrentendidos, es decir igual que las 

formas geométricas no tienen existencia real.  

Estas formas y espacios geométricos se presentan, en consecuencia, no como fines en sí mismas, 

sino como medios para resolver un problema en respuesta a condiciones de pensamientos, 

funcionalidad, contexto intencionalidad y comunicación, es decir, se presentan 

arquitectónicamente
120

. Cuando hablamos del espacio arquitectónico perceptual, hablamos de un 

espacio implícito, no de un espacio físico. Lo que se observa, generan o percibe de estos 

espacios geométricos son representaciones simbólicas de figuras concebidas dentro de un 

ambiente mental. 

                                 

119

 Broto, C. 
120 Ching, F. 1989 
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Se construyen a partir de gráficos en un plano o espacio, con dimensión, claro-oscuros, 

ambientes, acústicas, etc., pero cada uno de estos espacios virtuales originados de figuras 

geométricas están elaborados a partir de un ambiente determinado; despiertan en el usuario un 

cumulo amplio de sensaciones, este conjunto de percepciones es tan extenso como la gama de 

emociones que le es posible experimentar al ser humano. 

Según se coloquen las figuras se obtienen sensaciones opuestas, así, al trabajar con las más 

básicas como el circulo, el cuadrado y el triángulo, si se les emplea apoyados en uno de sus lados 

o bases; dan sensación de estabilidad y estatismo; sin embargo, si se les maneja apoyados en uno 

de sus ángulos generan inestabilidad o dinamismo, los efectos contrarios. 

Los pueblos originarios de América produjeron y desarrollaron sus obras a partir de las formas y 

principios básicos por intuición elemental o por principios básicos como consecuencia de 

parámetros establecidos universalmente
121

. 

                                 

121
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Las formas más generales e innovadoras de sus diseños arquitectónicos provienen de los principios 

básicos de verticalidad, horizontalidad, centro e inclinación, unificadas a las relaciones que se 

generan con las formas del cuadrado, el círculo, y el triángulo. Con los tres contornos básicos, por 

tanto, desarrollaron un carácter arquitectónico específico y les atribuyeron diferentes significados 

dentro de la cosmogonía de las diversas culturas presentes en América tanto insular como 

continental. 

Los elementos que conforman este marco arquitectónico, la totalidad de estos constituyentes se 

pueden percibir y experimentar, algunos de forma inmediata, otros de forma más difusa para 

nuestros sentidos y cultura; unos actuaran como cualificadores y modificadores de los 

pensamientos y los significados pero todos de un modo u otro transmiten imágenes y signos
 122

. 

 

 

                                 

122 Ching, F. 1989 
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Figura #  7  

Orówe, Casa Bribri, en desuso. 

Las figuras geométricas y sus 

bondades dieron origen a la 

expresión arquitectónica de los 

pueblos Bribris asentados en el 

contexto de la Cordillera de 

Talamanca. 
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4.3.1. La figura del Cuadrado  

Las relaciones nacen de correlaciones, estas nos permiten estructurar hasta las formas básicas y 

adentrarnos en un contenido y desarrollar su 

empleo. Las relación estructural de las líneas 

básicas del cuadrado (horizontal, vertical, 

diagonal), dan como resultado los 

componentes de éste, dos líneas o ejes 

(vertical y horizontal) y dos diagonales; en 

total son ocho líneas que se intersecan en 

nueve nudos
123

.  
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 El CUADRADO es empleado como el campo geométrico intuitivo, empleado preferentemente de la 

geometría euclídea, que es la geometría en que las propiedades métricas de las figuras 

permanecen inalteradas cuando se someten a traslación, rotación, reflexión o dilatación
124

.  

El cuadrado y el octógono son fundamentos y símbolos culturalmente universales, se pueden 

sondear desde la antigüedad con los cuatros elementos de los alquimistas (tierra, aire, fuego, 

agua); en la cristiandad (evangelios), etc. El cuatro ha sido, tradicionalmente el símbolo geométrico 

de la tierra, la base o elemento básico de la edificación arquitectónica, como aplicación se emplea 

a menudo bajo este principio de campo intuitivo. En las culturas orientales, el cuadrado, también es 

un patrón predominante, considerado como símbolo Psico-cósmico, tanto a escala individual como 

colectiva en los templos
125

.  

Con sus cuatro lados y ángulos, es una figura generadora de seguridad, de un carácter 

permanente, asociado a ideas de inmovilidad, tosquedad, permanencia, honestidad, rectitud y 

                                 

124
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125

 Cordero, L. et al. 1980. 
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equilibrio. Lo horizontal es la direccionalidad que produce. Se le asocia con la prudencia, la 

inteligencia y las emociones profundas. Es la forma que inspira y despierta lo restringido, lo 

organizado, simboliza la sabiduría, fidelidad y el orden
126

. 

Modificando el cuadrado al alargar o acortar sus lados para obtener un rectángulo, este producirá 

a su vez los mismos efectos psicológicos, si se emplea un rectángulo cuyos lados están en 

proporción áurea muy  utilizando en diseño los efectos tenderán a estar en el orden de lo positivo. 

Se atribuye un carácter estético especial y una importancia mística a los rectángulos que siguen la 

razón áurea.  

 

 

 

 

 

                                 

126

 Encausse, G. 1934 
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Figura # 9 

  Cuadrado-Rectángulo. 

Forma rectangular precolombina ubicada en el Sitio de Guayabo, en la zona del 

Acceso, donde la horizontalidad, la jerarquía, la seguridad y el orden, son atributos 

psicológicos que despierta esta la figura geométrica, anudada al emplazamiento  

donde se ubica en el sitio. 
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Fotos # 25 a y b 

Cuadrado-Rectángulo. 

A-Vista de uno de los montículos rectangulares desde uno de los vértices, la tención, es percibida inclusive en la fotografía. 

B- Vista del Eje de simetría que despierta la “acera” central en medio de los dos montículos de acceso. A ese nivel llegaban los 

visitantes quienes se veían obligados a mirar hacia arriba a los “anfitriones”, y dejar por manifiesto quien ostentaba la jerarquía, de 

una manera física, psicológica y social. 

A-  B-  
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4.3.2. La figura del Triángulo 

La forma triangular es también una figura estable con tres lados de apoyo, aunque no tan estático 

como el cuadrado, posee tres puntos de 

dinamismo uno en cada vértice, pendiendo del 

elemento que emplee como base, es altamente 

dinámica o estable. Su direccionalidad es la 

diagonal y tiene un fuerte sentido de 

verticalidad y ascenso, siempre que se  

represente por la base ejerce en el ser humano 

un profundo sentido de divinidad, la montaña, 

un camino hacia lo supremo, expresa lo 

incorpóreo, lo etéreo; de esto se reflejaría la 

importancia dada al triángulo y al hexágono 
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como símbolos cristianos
127

.  Platón hacía de la forma triangular el principio, debido a que los 

principios aún más remotos, únicamente, los conocen Dios y los hombres que a Él le son gratos 

(Timeo 53d)
128

. Le considera una forma extrovertida, temperamental, genera vitalidad y ambición, 

motiva a la reflexión. Simboliza fuego, calor, revolución, acción, pasión, fuerza, disputa, 

desconfianza e impulso, así mismo es una forma que en las culturas antiguas se asocia con violencia 

y destrucción o mejor interpretada como renovación.
129

  

Dentro de la psicología humana se le asocian significados de acción, conflicto y tensión y 

autoridad, un orden de poder, jerarquía. El triangulo equilátero con sus bases y ángulos iguales, es 

considerado como símbolo de la trinidad en el occidente; dentro de algunas religiones es 

relacionado con el poder divino, la majestad, la sabiduría, el amor, la misericordia, y la justicia
130

. 

 

                                 

127

 Cordero, L. et al. 1980.. 
128

 http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf 
129

 Böhme G. y Böhme H. 1998. 
130

 Cordero, L. et al. 1980. 
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Figura # 11  

Forma del Triángulo 

Es una forma orientada a la jerarquía y el mando. Con un vértice como base 

motiva dolor, agresión, inestabilidad, tiranía. Con uno de sus lados con base 

inspira ascensión, lo celestial, lo divino y lo místico. 

 

El triangulo significa estabilidad; es una figura 

extraordinariamente estable cuando descansa sobre uno 

de sus lados. No obstante, cuando se inclina hasta 

sostenerse sobre uno de sus vértices puede quedar en n 

estadio de precario equilibrio o ser inestable y tener la 

tendencia a caer hacia uno de sus lados
131

.  

                                 

131
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Por la cantidad de sus lados, nodos, ángulos, nombre y forma el TRIANGULO en la psiquis del ser 

humano siempre será discernido numéricamente con el número tres
132

, el cerebro traduce estados 

complejos a elementales, proporcionando así opciones integrales de percepción, el cerebro, debe 

ser contemplado como un órgano en igual medida biológico, social e histórico
133

. 

 
 

                                 

132

 Encausse, G. 1934. 

133

 Apreda, G. 2006. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

145 

 

4.3.3. La figura del Círculo  

La forma del círculo es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos sus 

puntos del centro. Esta forma tiene un gran valor 

simbólico especialmente su centro. Es una figura 

centrada e introspectiva, generalmente estable y 

autocentrada en su entorno
134

.   

El círculo y sus correlaciones como la espiral, y el 

centro del círculo que incluye también una serie de 

simbolismos como el centro de mundo, el centro de 

la creación, los santuarios, el árbol cósmico.
135

 

Desprende de sí diversas significaciones 

                                 
134
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135

 Adler, NJ 1994. 
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protección, movimiento, totalidad, infinitud, calidez, aislamiento, etc.  

Es la forma asociada a la luz por el disco solar, la acción, el 

poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y 

estimulo
136

.  La direccionalidad, para el círculo, su es 

orbital y las modificaciones, como el óvalo y el ovoide 

derivadas de éste, producen el mismo efecto. Es símbolo 

de la unidad, completitud, la perfección, el cosmos, la 

eternidad y el Sol.  

 
Figura # 14 
Venus del Ermitage. 
Tallada en relieve sobre piedra donde puede observarse la influencia del circulo 
en la forma escultórica. 
Museo del Ermitage, San Petersburgo 

                                 

136
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En la psicología moderna el círculo simboliza el Yo, la totalidad de la Psiquis
137

 . Dentro del 

imaginario universal se le vincula con lo femenino y maternal. Dentro 

de la cosmogonía de los pueblos originales el círculo es sinónimo 

de Vida. Desde los inicios de la humanidad, todos los iconos o 

imágenes femeninas conocidas como Venus, nombre genérico que 

se da a estas estatuillas, ya sea en bulto o relieve poseen pechos, 

caderas, glúteos y vientre muy abultados, mientras que apenas 

esbozan la cabeza o el rostro. Prueban el culto a la fertilidad de la 

Madre Tierra y al vientre materno
138

.  

Figura # 15 
Venus de Willendorf. 
Talla de bulto, piedra caliza.  10.45 cm. 
Naturhistorisches Museum, Viena, Austria. 

                                 

137 Jung, Carl et al 1964. 
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Lo femenino en la máxima potencia que se le aplica a la tierra como “madre” como generadora de 

vida, las cuevas, los volcanes son la entrada al seno mismo de sus entrañas, a sus raíces
139

, es 

posible ligar el círculo también en diversas culturas con el poder de la renovación de la vida de 

donde se deriva la comprensión de la frase “círculo o ciclo de la vida”. Incluso dentro de los mitos  

de la cultura Bribri es una niña Iríria la que da fecundidad a la tierra con su carne y sangre, después 

de ser asesinada por accidente por unos danzantes, durante una fiesta donde con engaños la trae 

su tío Sibö
140

.  

En las venus, el elemento o composición principal es la esfera o el círculo, que a la vez es 

esquematizado dentro de un contorno ovoide, Tales figuras geométricas básicas y las respectivas 

sensaciones que generan demuestran que las percepciones humanas son activadas, vívidas y 

organizadas; no es el ser humano un simple receptor pasivo de estímulos sensoriales, la mente  

                                 

139 Vargas, H. 1999. 
140 Jara, C. 2003. 
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humana configura
141

, por ello, la vivienda y demás construcciones aborígenes están relacionadas 

con estos simbolismos que valorizan, por su universalidad, la importancia de mecanismos 

inconscientes, y de una comunicación no verbal, pero si comprensible, la arquitectura vernácula 

sólo cambia el canal de transmisión a un lenguaje dactilológico y simbólico. Sustituye el habla por 

códigos independientes del lenguaje verbal, presentan sus propias reglas combinatorias, de 

diseño, interpretación y mensaje. Las construcciones líticas se transforman en ideogramas, o 

lenguaje de signos. El diseño es una transformación (cultural o material) de la materia prima en un 

objeto satisfactorio de necesidades del usuario, las condicionantes del contexto y las variables 

sujetas a control del propio objeto. La metodología del diseño será e! proceso mediante el cual se 

definirá la secuencia de planeación, programación y control de la solución arquitectónica de un 

problema definido, así como la selección adecuada, pertinente y sistematizada de alternativas no 

sólo de tipo cultural sino también estético, estructura! y de diseño, que fundamenten las 

                                 

141 Bruner, J. 1995. 
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soluciones a las necesidades del sujeto, tanto individual como colectivamente
142

                        

Esquema General de la Metodología del Diseño Arquitectónico143

. 

 

                                 

142

 Martínez, R. 1991. 
143 Ídem. 

Necesidades del Sujeto 

Individuales  Colectivas  

 Cultural: 

Sociales e  

Intelectuales 

 Costumbres: 

Usuales y 

Típicas 

 Básicas: 

Usuario  

Fisiológico 

 

 Creadas: 

Usuario  

Psicológico 
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4.4. TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

A comienzos del S XX, en Alemania en 1912, se desarrollaron estudios psicológicos, más tarde 

llamados de la Gestalt, esta teoría fue desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial por 

Fritz Perls; llegó a su plenitud años después en Estados Unidos con aportes del Conductismo, el 

Estructuralismo (Fuller), el Racionalismo (Le Corbusier), y el Funcionalismo (Mies van der Rohe).  

La percepción basada en los sentidos, principalmente la percepción visual, desarrolla un efecto 

secundario en el cerebro. Los psicólogos de la Gestalt, afirman que la mente humana es activa y no 

acepta pasivamente lo que percibe, sino que busca significados constantemente frente a estímulos 

externos, como los que despierta la arquitectura, el contexto y la cosmogonía del observador
144

. 

Cuando se percibe un objeto se experimentará el efecto total del patrón, no sólo una serie de 

sensaciones aisladas e independientes; intervendrán la forma y el contexto donde se sitúa, 

cualquier silueta arquitectónica se integrara a su contexto dentro de los patrones de pensamientos 

                                 

144
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del observador y del usuario,  es integral y el ámbito social resulta ser un factor clave en la 

interpretación de las figuras y las formas; todos los aspectos del pensamiento pueden tener estas 

características según la Gestalt. 

Uno de los principios fundamentales de la corriente Gestalt, la llamada ley de la Prägnanz 

(Pregnancia), afirma la tendencia a adoptar las formas más simples posibles de la experiencia 

perceptiva. Como cuando se observan cuatro puntos y el cerebro dibuja en su pensamiento un 

cuadrado, de esta teoría se ha valido el hombre para su aprovechamiento; desde el nacimiento de 

la arquitectura, este efecto se ha reflejado y evidenciado en las culturas de distinta maneras, los 

elementos verticales lineales se emplean para definir volúmenes ideales en el espacio
145

. El 

ambiente es entendido en su dimensión física, subjetiva, perceptiva y social. De la transacción que 

se establece entre las personas y las formas arquitectónicas que le rodea, se pueden inferir una 

parte de los comportamientos, que son comprometidos por la sensación visual, la luz, el espacio, 
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el color, la textura, y demás componentes a partir de estos elementos conceptuales
146

 . Otras 

leyes o principios enunciadas por la Gestalt que tienen su efecto en la arquitectura son: 

 Principio de Cierre 

 Principio de Semejanza 

 Principio de Proximidad 

 Principio de Simetría 

 Principio de Dirección Común 

 Principio de Simplicidad 

 Principio de Relación Figura Fondo 

 

 

 

                                 

146
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4.4.1. Principio del Cierre: La mente añade los elementos 

faltantes para completar una figura. Existe una tendencia 

innata a concluir las formas y los objetos que no se perciben 

como completos
147

. 

 

 

 

 

 

Figura # 16 y 17  Principio del Cierre. 
Cementerio de limitado por cuatro monolitos de piedra, aunque en la 
distribución de las tumbas prevalece un caos, el área queda ordenada bajo 
el principio de cierre, que establece el observador. 

                                 

147
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4.4.2. Principio de la Semejanza: La mente agrupa elementos similares en una entidad. La 

semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. En 

la imagen el observador advierte el conjunto de elementos verticales del cierre  que componen las 

paredes y los transforma en una única mampara con predominio horizontal. 

 
Figura # 18 Principio de Semejanza. 
Vista interna de un palenque donde los 
elementos verticales y horizontales 
seden su condición ante le cantidad de 
elementos que conforman y crean otra 
idea en el observador. 
 
 

Mientras que en la parte superior del dibujo cada uno los elementos que conforman la techumbre 

se encuentran en posición horizontal, esto sin embargo son percibidos como una única pantalla con 

tendencia vertical, reforzada por las vigas oblicuas que ascienden hacia un mismo punto y acentúan 

la verticalidad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_Semejanza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_del_Cierre&action=edit&redlink=1
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4.4.3. Principio de la Proximidad – El agrupamiento parcial o secuencial de elementos por la mente 

basado en la distancia. En la imagen la percepción, de forma espontánea, ve líneas en grupos de 

dos. Se manifiesta cuando se pretende formar grupos distintos con estas líneas.  

            

Figura # 19 Principio de Proximidad. 
La cercanía de las líneas crea sub conjuntos los cuales se hacen difíciles de romper si se intenta cambiar la 
cantidad de elementos que conforman cada sub-grupo. El presente caso intentar visualmente formar 
grupos de tres elementos se vuelve una tarea que requerirá de mucha atención por parte del observador.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_Proximidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_del_Cierre&action=edit&redlink=1
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4.4.4. Principio de Simetría: Esta es una ley muy arraigada en el ser humano, cuya propia 

estructura fisiológica, también es simétrica. Con una simetría sobre un plano vertical que lo divide 

en izquierda y derecha físicamente, pero no de arriba-abajo. El ser humano 

esta codificado para buscar simetría vertical, requiriendo mayor 

concentración la observación de la simetría horizontal y así lo manifiesta en 

sus creaciones desde las móviles hasta las de escala monumental como es 

el caso de la arquitectura donde puede reservarse para espacios que 

destaque por su significación
148

. 

Figura #20 y 24  Principio de Simetría. 
Izquierda; Figura simétrica que se observa en el Lago de Burma 
en Myanmar, Birmania. 
Derecha: En el lago de Burma se produce un curioso 
fenómeno óptico una vez al año, cuando el sol se refleja en las 
rocas de la zona. 
http://blog.libero.it/Monelline/7540349.html 

                                 

148

 Ching, F. 1984. 
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4.4.5. Principio de Continuidad: Los detalles 

que mantienen un patrón o dirección tienden a 

agruparse juntos, como parte de un modelo. Es 

decir, percibir elementos continuos aunque 

estén interrumpidos entre sí. La mente continua 

el patrón aun y cuando ha desaparecido. 

 
 
 
Imagen # 22 
Principio de la Continuidad: 
 La mente continua el patrón aún y cuando éste ha 
desaparecido. La obra “Carved in Stone” de Rob Gonsalves 
artista del realismo mágico, plasma un ejemplo de continuidad 
gráfica. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_Continuidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_Semejanza&action=edit&redlink=1
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4.4.6. Principio de Dirección Común: Implica que los elementos que parecen construir un patrón 

o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura simple. 

4.4.7. Principio de Simplicidad: Registra como el individuo organiza sus campos preceptúales 

con rasgos simples y regulares, tendiendo a formas correctas. La ley de la buena forma se basa en 

que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, esto incluye 

el sentido de perspectiva, volumen,  profundidad etc. El cerebro prefiere las formas integradas, 

completas y estables. Esta ley de alguna manera involucra a otras leyes, ya que el cerebro prefiere 

también  formas cerradas y/o continuas o simétricas (ley del cierre; ley de la continuidad), con buen 

contraste (figura- fondo) es decir, formas definidas. 

4.4.8. Principio de la Relación Figura-Fondo: Afirma que cualquier campo perceptual puede 

dividirse en figura contra un fondo. La figura se distingue del fondo por características como: 

tamaño, forma, color, posición, etc. Cuando dos campos tienen la misma línea límite común, es la 

figura la que adquiere forma, y no el fondo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_direcci%C3%B3n_com%C3%BAn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_simplicidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_la_relaci%C3%B3n_entre_figura_y_fondo&action=edit&redlink=1
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S ib ö  h i zo  p r im er o e l  mun do.  Cu an do  é l  h iz o  e l  c i e lo ,   

É l  p uso  u n  p i s o  co mo  nos o tros  t en emos  u n  p i s o .   

De sp u és  qu e ha b ía  h ech o  e l  p i so  fu e  qu e  é l  l e  puso  c i e lo  co mo t echo ,  

 A s í  com o  la  c a s a  de  nos o tros ,  a s í  h iz o  é l  su  c a s a .149 

5. CAPITULO 

ANÁLISIS del ESPACIO PRECOLOMBINO 

5.1.  LA PERCEPCIÓN EN EL DISEÑO PRECOLOMBINO 

La percepción es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la 

selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar experiencias significativas a 

quien los experimenta
150

. La percepción incluye la búsqueda de la obtención y el procesamiento de 

información. Según ciertas leyes de la precepción, los elementos que llegan a la mente humana, a 

                                 

149 Pereira J, Narrador. Mito recogido por Bozzoli. 

150 Apreda, G. 2006. 
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través de los canales de percepción o sensoriales, yuxtapuestos con los pensamientos, la 

inteligencia y la memoria, acoplados al medio ambiente, tiene un carácter primario por sobre los 

elementos físicos; conforman y refuerzan la percepción o los procesos mentales culturales afines a 

un grupo determinado de individuos. La percepción demanda del individuo un doble proceso 

externo-interno, depende de estímulos externos y de las características personales. Es un proceso 

de selección de estímulos, donde una especie de filtro, selecciona la información y alerta ante los 

datos importantes externos (forma, intensidad, tamaño, etc.) e Internos (intereses sociales, 

religiosos, personales, etc.)
151

 La percepción en el diseño precolombino es muy subjetiva, se 

percibe lo que es de interés, hay una predisposición, al analizarlo se encuentran tres razones:  

a) En la interpretación de datos, existió una manifestación de lo mitológico en la respuesta física. 

b) En el contenido social, el factor cultural interno e influyo altamente en el resultado. 

c) El contexto, el empleo de los materiales estuvo íntimamente ligado a la ubicación. 

                                 

151

 Apreda, G. 2006. 
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Hay variaciones perceptivas entre individuos de unas culturas y otras. Al observar los diseños 

urbanísticos precolombinos aprendemos a percibir el medio, las formas, las situaciones, el 

contexto, el aprendizaje, las experiencias previas, etc., que desarrollaron, la suma de estos 

factores lleva a la comprensión del funcionamiento mental y a la justificación del accionar 

constructivo y creador de este grupo cultural, dentro de su contexto físico y cosmogónico. 

En su arquitectura se generan los conocimientos y el quehacer, surgen la misma como un todo en 

forma gradual, engendran y desnuda el conocimiento colectivo de cada grupo humano y a la vez lo 

individualiza dándoles características propias a cada cultura. El entorno físico es uno de los 

factores que influye en las actividades en diferente grado y de diferente manera
152

 en Guayabo de 

Turrialba el contexto físico que comprende básicamente la presencia de tres litofacies
153

 donde los 

sedimentos y las rocas volcánicas cuyas dimensiones granulométricas tienes una rango que oscila 

                                 

152 Gehl, J. 1971. 
153 Chaves, S. 1973 
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entre pequeños clastos de 2cm hasta rocas de 1.5mts de diámetro con la variedad de ser 

angulares o circulares lo que facilito el diverso uso que se les dio en la confección de los rasgos 

arqueológicos encontrados en el sitio. 
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El ser humano configura los elementos que llegan su mente a través de la conexión entre la 

percepción visual, la física y las representaciones que guarda en su memoria, la sumatoria de estas 

tres interrelaciones lo orientara en su comportamiento externo, para el indígena la estructura 

mitológica explica el mundo
154

, historia y mito son una sola cosa, no existe diferencia entre ambos 

relatos; la arquitectura refleja la especificidad de esa cultura.  “El hombre, hijo del cosmos, es un 

resonador el cual debe vibrar al son de los ritmos de sus habitad como componente balanceado de 

un ecosistema
155

”, la visión del cosmos indígena está plasmada en las respuestas arquitectónicas, 

en las creencias y en el gran conjunto de opiniones que conforman la imagen del mundo que tenían. 

Su cultura reinterpreto su propia entorno y la de todo ser existente conocido o intuido, y lo 

plasmaron en los materiales que la naturaleza les ofreció, el respeto por el uso adecuado de cada 

elemento empleado en la confección tectónica solo puede quedar de manifiesto en el grado de 

                                 

154 Borge, C. 1998. 
155 Barahona. R. en Barahona , L. 2000 
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eficacia que se logró. El diseño arquitectónico precolombino definió principios comunes que se 

aplicaron a todos los campos de la vida, desde la política, la economía, la religión, la moral o el 

contexto. Para el filosofo John Locke “todos los hombres son iguales al nacer y su evolución 

depende enteramente de su entorno
156

” esta aseveración filosófica, puede ser puesta en práctica 

si al escudriñar las estructuras arquitectónicas “in situs” puede intuirse el valor escénico del cual 

era participes los moradores y visitantes del lugar; el conocimiento es intuitivo y racional como 

aspectos de la mente humana catalogan y dan respuesta a un mosaico de imágenes analíticas, la 

arquitectura en cualquier cultura forma parte ineludible de esta racionalización social sintetizadora. 

 

                                 

156 Capra, F. 1996. 
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Figura # 23  Efecto Escénico 1/6. 
Plano donde se localizan los puntos de visión del observador 
mientras realiza su recorrido por la Calzada Caragra. 

 

Figura #  24  Efecto Escénico 2/6. 
Al comenzar un recorrido por la Calzada Caragra de 7mts de 
ancho el telón de fondo lo constituye el cerro, el palenque 
principal y dos grandes montículos rectangulares, el forastero 
debe pasar por el centro de un pasillo que se estrecha física y 
psicológicamente. Tipo cuello de botella. 
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Figura # 25  Efecto Escénico 3/6. 
Durante el recorrido por la Calzada Caragra, se suma otro 
elemento, el topográfico, la calzada lleva una pequeña pendiente 
de ascenso, la cual provocará en el peregrino de  modo 
inconsciente un mayor esfuerzo físico, que se irá incrementando 
conforme se acerca al lugar donde realizara el objetivo de su viaje. 

Figura # 26  Efecto Escénico 4/6. 
Cerca de la mitad del recorrido de la Calzada Caragra el 
cerro a espaldas del palenque a reducido su tamaño en 
casi un 50%, efecto contrario ha surgido en el 
palenque. 
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Figura # 27  Efecto Escénico 5/6. 
El efecto es casi total, la naturaleza misma se rinde ante la jerarquía 
cacical predominante, el visitante ha logrado llegar hasta este lugar 
de encuentro. 

Figura # 28  Efecto Escénico 6/6. 
El efecto ha conseguido su fin, la naturaleza misma se 
rinde ante la jerarquía cacical predominante, el visitante ha 
logrado llegar hasta este lugar de encuentro, hasta donde 
los habitantes de Guayabo le han permitido ingresar. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

169 

 

El efecto teatral que se logró con la Calzada Caragra en el Sitio Guayabo de Turrialba, antes 

ilustrado, el “dominio” sobre la naturaleza, demuestra como algunas formas, organizaciones, 

distribuciones y estructuras precolombinas fueron diseñadas con el objetivo de manipular tanto el 

aspecto físico y mental del individuo que debía recorrer esta calzada para llegar hasta el palenque 

principal, tiendo que hacer uso de un alto grado de estudio topográfico, y arquitectónico. Estas 

creaciones diseñadas adrede posiblemente tenían como objetivo principal causar efectos 

psicológicos en los usuarios quienes la interpretaban, leían y entendían en una forma distinta a los 

razonamientos que se le puedan atribuir en la actualidad. A pesar de lo dicho, debemos tener 

presente que el espacio en arquitectura, no se reduce únicamente al espacio interno, el cubierto. 

Aquel que delimitamos cubrimos y en palabras exactas envolvemos y nos rodea. Existen, en 

realidad, otras formas de espacio arquitectónico que deben de tomarse en cuenta, pueden y 

deben considerarse tan arquitectónicos como los cubiertos, a veces tan o más indispensables que 

aquellos de acuerdo con la idiosincrasia de la cultura que les da vida. 
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9.2. EL ESPACIO PRECOLOMBINO 

En toda obra arquitectónica una cosa es el uso del espacio real, material o tangible y otro el 

espacio generado por los aspectos culturales, sensoriales y psicológicos que podrían estar 

vinculados a cada una de las acciones y situaciones que llevan a un individuo a integrarse o ignorar 

un espacio.  

Los arquitectos toman a su cargo la articulación y la transición entre el dominio espacial físico y el 

que es originado por la psicología, la didáctica cultural y el individuo en sí mismo. El constructor 

emplea el “tamaño del espacio” que corresponde a un fin determinado. Las acciones de los sujetos 

dentro de un espacio estarán determinadas según la “medida” espacial que perciban desde su 

propia valoración. Todo espacio tendrá dos visiones la del proyectista y la del usuario, y tendrá 

dos percepciones la propia que se origina en el aspecto meramente material otorgado por el 

constructor y la psicológica desprendida del usuario que a la vez estará influida por la cultura, y el 

sujeto propiamente. Una objeción reiterada y verdaderamente sorprendente, contra la moderna 
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concepción de la arquitectura como espacio, se 

funda sobre la observación de que el espacio no 

atañe únicamente a los envases, a los vacíos 

edilicios, sino que también lo encontramos en las 

fachadas y en los volúmenes; diciéndolo de una 

manera paradójica hay una “interioridad”, espacial 

incluso en la arquitectura externa
157

. 

 
Imagen # 29 
Palenque Vestibulado. 
En el dibujo se pueden apreciar tres espacios interrelacionados: 
-un vestíbulo abierto. 
-una zona de transición. 

-Interior del palenque. 

 

                                 

157 Zevi, B. 1958. 
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Se debe tener presente la existencia de diferentes formas de espacio, cuando éste no es 

cubierto, pero es limitado se cuenta con la presencia de un espacio envolvente, como el que existe 

en torno de un basamento piramidal mesoamericano
158. 

Otras veces puede ser un espacio abierto, 

pero limitado como ocurre, por ejemplo, en los patios de actividades definidos por las unidades 

que conforman un sitio precolombino. Incluso, un espacio puede delimitarse por medio de 

diferentes texturas, colores o elementos vegetales, entre otras posibilidades. El grado de 

cerramiento de un espacio, en cuanto  que está determinado por la disposición de sus elementos 

definidores y el modelo de sus aberturas, tiene una notable transcendencia en la percepción que 

hagamos de la orientación y de la forma del espacio en su conjunto
159

. 

La comunicación que transmite la arquitectura, es la esencia misma de la vida cultural que transfiere 

un pueblo, a todos sus niveles o estratos sociales y conductivos. Esta es la esencia de un lugar 

                                 

158 Zevi, B. 1958. 
159 Ching, F.1984. 
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manipulado por el ser humano, no se puede analizar la arquitectura solo desde su función utilitaria 

expresamente, sino desde una función comunicativa extra-verbal, y el proceso de interacción con el 

medio circundante, ecológico y contextual. No es suficiente “vivir” un espacio para lograr 

dominarlo. La arquitectura urbana y colectiva representa una etapa superior en la cultura de un 

pueblo, como tal se maneja en niveles más refinados dentro de sus sistemas de comunicación. 

Desde que el hombre tomó conciencia de su capacidad comunicativa, buscó formas cada vez más 

efectivas de expresar sus ideas y esto se remonta hasta los tiempos antiguos. Desde épocas 

remotas el interés del ser humano por el fenómeno comunicativo y de su efectividad, quedo 

plasmado en la arquitectura autóctona de cada pueblo y los espacios que crea, estos se vuelven 

elementos de comunicación masiva e imperecedera, resolviendo en muchos casos, el problema que 

se origino debido a la diversidad de dialectos presentes en América en tiempos precolombinos y 

resultando en  una clara simbiosis entre comunicación, cultura, espacio, finalidad, necesidad y forma 

arquitectónica.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

174 

 

El ser humano percibe cuatro dimensiones del espacio donde realiza las acciones. Todo espacio se 

torna reflexivo, y debe ser asimilado por el usuario para que este pueda apropiarse de él. 

 

Esquema # 6 
Espacio Arquitectónico. 
El espacio que se crea a partir de los cerramientos proporcionados por diferentes y variados materiales induce a un despertar sensorial 
innato en el hombre que abarca cuatro grandes dimensiones de la holística del ser humano 
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Es necesario apoyarse en ciertas imágenes, en 

algunas conceptualizaciones, para resolver las 

distintas alternativas que se presenten 

originadas por la arquitectura. El hombre 

construye sus conocimientos espaciales y de 

comunicación desde su infancia más temprana 

para que estos conocimientos se estructuren 

deben contribuir a ello la acción pedagógica 

social colectiva. 

Imagen  # 30 
Conceptualización del Espacio. 
El derecho al espacio social y aprendizaje del uso del espacio  
arquitectónico, se adquiere desde las edades más tempranas, a 
través de la observación y la interacción con los otros 
individuos que comparten su aprendizaje. 
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5.3. ESCALA DEL ESPACIO PRECOLOMBINO 

El espacio físico, es el contenedor de los objetos 

concretos y a la vez da forma al espacio visual, cuando 

interactúan con el individuo lo proveen de la capacidad de 

percibir su espacio psicológico el cual emana de su 

cosmogonía provista por su cultura grupal y los espacios 

construidos por la sociedad a la cual pertenece que a la 

vez modelan el espacio físico en cuatro diferentes 

escalas. 

 
Imagen # 31 Estructuración del Espacio. 
La arquitectura precolombina dispone el uso de los espacios de contorno. 
Dota de diferentes escalas a los espacios con cobijo, protección, referencia, 
uso,  la simplicidad dada a la respuesta arquitectónica precolombina abrió 
espacios, amplio el uso dado a los exteriores.  
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5.3.1.  El micro-espacio 

Corresponde al área que rodea al individuo y que le 

permite interactuar con los objetos inmediatos que lo 

circundan. Es el espacio más próximo al sujeto y puede 

tener una extensión no mayor al doble de las dimensiones 

de cada sujeto, por ello cada micro-espacio es 

personalizado. Físicamente se percibirá como una sola 

dimensión, como horizontal y psicológicamente es seguro 

y privado ya que generalmente es posible su control. 

Imagen # 32 El micro-espacio. 
Es el espacio donde se brinda cobijo, promotor de sensibilidades 
personalizadas, es el microcosmos humano donde se encuentra el individuo 
con sus propios pensamientos. La arquitectura precolombina establece estos 
sitios mediante los claro-oscuros. 
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Las formas espaciales no es el factor más importante en las relaciones sociales, sino que brinda y 

refuerza en un sentido práctico, marcan el espacio que puede abrir o cerrar las oportunidades para 

el desarrollo de dichas actividades sociales
160

. Este marco físico, funcional y social, esta brindado 

por la arquitectura la cual se vuelve un conductor de la comunicación social  ya que ella genera un 

papel directo y crucial en este contacto mensaje no verbal. 

La arquitectura es funcional también en la comunicación cuando logra expresiones formales y 

simbólicas
161

, si el micro-espacio logró dentro de un contexto social que el usuario pueda actuar 

sin transgredir a sus iguales, pues comprendió el patrón que se transcribió en la obra tectónica y 

en el contexto inmediato, ya que la estructura social o jerárquica queda reflejada en la estructura 

física, la graduación de espacios exteriores, semipúblicos, privados e íntimos hace posible que la 

zonificación por aéreas  genere adhesión  a cada grupos, incluso a los forasteros
162

. 

                                 

160 Gehl, J. 1971. 
161 Barahona, L. 2000 
162 Gehl, J. 1971. 
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5.3.2.  El meso-espacio 

Es el espacio de los desplazamientos del sujeto, en un 

dominio controlado por la vista. Los objetos que están 

fijos funcionan como puntos de referencia notorios sólo 

desde ciertas perspectivas. El sujeto está en el interior 

del espacio. Físicamente se percibirá en dos dimensiones 

requiere traslados, un entorno y psicológicamente es 

sentido en dos dimensiones, despierta inconscientemente 

en el individuo el sentido de alerta pasiva pues no es 

controlado en su totalidad por el sujeto. 

 
Imagen # 33 El meso-espacio. 
La escala de los palenques además del color sepia de sus cubiertas destacaban 
entre las múltiples tonalidades de verdes de las selvas del Caribe. La arquitectura 
precolombina logro convertirse en puntos de referencia en el desplazamiento 
del sujeto dentro del contexto de su diario vivir. 
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El movimiento humano se encuentra limitado por su naturaleza al movimiento horizontal a una 

velocidad aproximada de cinco kilómetros por horas
163

. El aparato sensorial se adapta 

estrechamente a esta condición. Los sentidos se orientan esencialmente hacia el frente y uno de 

los sentidos más desarrollados y útiles, el sentido de la vista, se distingue por ser distintivamente 

horizontal. El aparato sensorial del ser humano dentro de los 100 mts tiene el llamado “campo de 

vista social”
 164

 y este afecta el comportamiento humano, por lo que la Calzada de acceso a 

Guayabo presenta un excelente ejemplo del límite del campo de vista social. El diseño 

arquitectónico exige un permanente contacto con los signos que constantemente arrojan tanto el 

lugar geográfico como el tiempo histórico
165

.  

 

 

                                 

163 Gehl, J. 1971 
164 Hall, E. 1966. 
165 Jorge Bertheau en Barahona, L. 2000 
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5.3.3.  El macro-espacio 

Espacio con una gran extensión abarca desde el espacio montañoso hasta el marítimo, envolviendo 

el sitio de habitación. Los objetos están fijos, funcionan como puntos de referencia, pero sólo una 

parte está bajo el dominio visual. El espacio arquitectónico se percibe bajo tres percepciones la 

física, la visual y la psicológica, 

estas orienta su conducta. El 

control y dominio del espacio 

es colectivo. 

 
Imagen # 34 El macro-espacio. 
Involucra todo el dominio cacical, y las 
relaciones con otros grupos, si se da una 
metamorfosis es grupal, se posee, y 
transforma el espacio solo en función del 
grupo.  
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5.3.4.  El cosmos-espacio 

Se pone en juego los problemas de referencia, 

orientación y aprendizaje previo. Su ámbito de estudio 

corresponde a los fenómenos ecológicos, geográficos, 

topográficos, sociales y cosmogónicos
166

. Elementos 

propios de otros individuos forman parte del espacio, 

el chaman, el cacique el guerrero, el cazador, el ámbito 

domestico, los animales, el tótem o animal sagrado, 

todos convergen para la interpretación de este 

espacio colectivo. 

Imagen # 35 El cosmos-espacio. 
Concepción del mundo Bribri167.  

                                 

166 Alsina, C. 1987. 
167 Gonzales, A. 1989. 
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En el cosmos-espacio el individuo experimenta las cuatro percepciones del espacio arquitectónico 

la física, visual, psicológica y cosmogónica. La percepción del cosmos-espacio es compartida con 

todo el grupo social al cual se pertenece por lo que tiene una alta influencia cultural. Entra en juego 

los enigmas generados por la referencia y orientación. Su perímetro de estudio corresponde a 

fenómenos ecológicos, geográficos, topográficos y astronómicos asimilados por cada individuo; 

dentro de un mismo grupo humano o tribu, el cosmos-espacio variará sus dimensiones según la 

percepción, perspectiva, conocimiento e intelecto de cada individuo
168

 la transformaciones se 

darán solo bajo la transferencia intercultural facilitada por acciones apoyadas en simples objetos de 

comercio hasta las más complicadas como el caso de las migraciones o intercambio de los mismos 

individuos originadas por el desplazamiento de comunidades enteras como en el caso de las 

guerras, o  realización de alianzas matrimoniales que facilitaban el intercambio extra cultural. 

 

                                 

168

 Alsina, C. 
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5.4. LECTURA VISUAL DE LA ARQUITECTURA PRECOLOMBINA 

La arquitectura es concebida como un texto cultural, pero con categorías particulares en el texto 

como distribución en el espacio tridimensional, forma, volumen, color, luz, textura, etc. La riqueza 

de los materiales empleados por los indígenas en sus construcciones, la suita, el barro, la madera, 

las lianas, los bejucos, la arcilla, todos jugaban un papel conceptual, no solo utilitario sino 

educativo, cada uno refería a un espíritu, por lo tanto el respeto en el uso del material, era 

explotado en todo su potencial, y se desarrollaba una simbiosis físico-espiritual: 

“las partes de la casa entienden para que los usan, están como vivos…”169 

En Costa Rica los edificios precolombinos estaban construidos en madera, caña, juncos trenzados, 

esteras de fibra o paja, y otros materiales perecederos, razón por la cual en la actualidad, solo se 

encuentran los basamentos que fueron confeccionados con material lítico.  

                                 

169 Dururpe, awá. En González, A y F. González,  1989. 
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Las estructuras permanentes o monumentales construidas en piedra o adobe se desarrollaron 

principalmente como una necesidad de jerarquía, resguardo y seguridad.  

Las técnicas de construcción precolombinas en Costa Rica eran realizadas con herramientas 

rudimentarias. La mayor parte de las estructuras se construían utilizando herramientas de piedra, y 

tanto el transporte como la construcción de calzadas, plazas, tumbas, acueductos y edificios, se 

llevaban a cabo manualmente sin ayuda de ningún tipo de maquinaria o animal de carga. 

La construcción alcanzó una representación formal, estructurada y centrada en un contexto 

sociocultural de equilibrio, los códigos empleados en la vivienda indígena, fueron más allá de lo 

utilitario
170

 y trascribieron su modo de vida en los asentamientos dispersos, sin perder la unidad 

del conjunto, no se puede dejar de mencionar la riqueza de interpretación de la vivienda 

talamanqueña, desde una óptica autoctonista. 

                                 

170 González, A y F. González,  1989. 
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El acto de la comunicación visual en la arquitectura precolombina es casi teatral, se interpreta 

como elementos simbolizantes y promotores de comportamientos. En las obras constructivas, se 

nota la preocupación del constructor por hacer visible los signos de un mundo complejo y cargado 

de simbolismo, las aldeas reflejan en sus características arquitectónicas su compleja cosmogonía 

plasman en ellas su organización social, religiosa, economica y política
171

.  

El monocronismo impuesto por el material obliga al constructor a expresar sus ideas desde un 

marco más elaborado y de impacto visual, lo cual consigue al jugar con los planos, las sombras, la 

escala, el contexto, y claro está a la circulación del imaginario social, de una colectividad de 

culturas que compartían cierto nivel de creencias.  

En la arquitectura precolombina se logro plasmar códigos simbólicos con referentes universales 

muy similares que compartían los pueblos
172

.  

                                 

171 Garnier , J. en Troyo, E. 2002 
172 González, A y F. González,  1989. 
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Algunos de los modos de representar, manufacturar y de expresar la arquitectura se preservaron 

con el tiempo, por el uso continuo de ellos, sin embargo otros solo se manifiestan en los 

descubrimientos arqueológicos, estos indican que el complejo arquitectónico de Guayabo, tal 

como luce hoy, no es el resultado de un solo evento constructivo planificado, sino la acumulación 

de un proceso gradual de desarrollo a lo largo de unos dos milenios, con énfasis en la 

monumentalidad de estructuras durante el período llamado de Integración, que cubre dos fases 

culturales: El Bosque-La Selva (200 a.C.- 800 d.C.) y La Cabaña (800-1300 d.C.) Esta última 

fase se prolonga en la cuenca central del Atlántico hasta la mitad del siglo XVI, pero en Guayabo su 

vigencia cesó con la caída y abandono del sitio alrededor del siglo XIII
173

. 

La misma cultura indígena ha ido dejando de lado algunas de sus tradiciones y conocimientos 

arquitectónicos ancestrales por lo difícil y oneroso que resulta en la actualidad la obtención del 

material como en el caso de la “suita”. Otra razón que se empieza a arraigar en la cultura indígenas 

                                 

173 Garnier , J. en Troyo, E. 2002 
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es la pérdida, en los jóvenes, del aprecio a lo autóctono y por parte de los mismos pueblos, 

quienes van dejando atrás su sapiencia ancestral tras ir en pos de la modernidad. Sin embargo 

“…cuando no se bendice el material, o por usar materiales que no son de nosotros…”
174

 se 

atribuye los accidentes o enfermedades entre la población como resultado del abandono de las 

costumbres, una forma mítica de defender la propia cultura arquitectónica. 

Sin embargo, en una gira realizada en 2008 a la Comunidad MALEKU en el territorio de San Rafael 

de Guatuso, cerca a la frontera norte de Costa Rica se observa como en algunas viviendas se 

emplean aun métodos constructivos precolombinos, como prueba de la vigencia de las propuestas 

arquitectónicas precolombinas que aún permanecen en el tiempo por su eficiencia y sencillez 

constructiva. En Tonjibe una de las reserva Maleku, Don Augusto Blanco Blanco y su hija Denia 

Blanco Acosta, narran como en la actualidad es más económico techar con lamina de hierro 

                                 

174

 Don Mario Naers. En González, A y F. González,  1989. 
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galvanizado, que con suita,  ya que se deben “internar muy adentro del bosque”
175

 para conseguir 

la cantidad requerida para reparar las cubiertas por mantenimiento o cambio total en las viviendas. 

“ya a ningún joven le gusta enmontarse por la suita, se camina mucho, es 

cansado y no hay buena paga, además, quienes sabían cómo se hace, los 

señores de verdad,  ya se están yendo y no hay a quien decirle, ninguno 

quiere aprender, ahora las noches son muy calladas ya no se habla…”
176

 

 

 

 

 

 

                                 

175 Entrevista personal, en gira de la UCR con la académica Dr. Giselle Chang, el 21 y 22 de octubre del 2008. 

176

 Denia Blanco. Entrevista personal, en gira de la UCR con la académica Dr. Giselle Chang, el 21 y 22 de octubre del 2008. 
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5.5. IMAGEN DE LA ARQUITECTURA PRECOLOMBINA 

Así como en un texto, el papel de la escritura es conferir sentido a los símbolos en un sitio 

arqueológico, la arquitectura nos traduce el texto como fue escrito, que se debe ver; y como hay 

que entenderlo. La arquitectura es uno de los textos más evidentes de un sitio arqueológico, la 

dirección, la orientación, el tamaño, el material, la distribución interna y externa, traducen las 

conductas y el imaginario de todo un pueblo que se encuentra ausente pero que se comunican a 

través del tiempo, así al desconocerse y permanecer codificado este lenguaje queda expuesto una 

amplia gama de técnicas de visualización, sistemas simbólicos que sirven para reconstruir y canalizar 

la significación de una obra arquitectónica hasta producir un significado obvio para el intérprete. 

Generalmente se busca un esquema que identifica mediante técnicas de visualización elementos 

“universales”, establecidos en teorías, que darán el sentido; éstas corroboran esos rasgos 

arquitectónicos y los contextualiza. Este esquema empleado puede ser geométrico, tectónico, 

fortuito, aleatorio, o inclusive astronómico, como se ha discutido para otras latitudes. 
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5.6.  LAS LIMITACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

El mito de la carencia de arquitectura monumental en Costa Rica es persistente dentro de la 

ciudadanía, los cánones impuestos por las grandes arquitecturas de América como la Inca, la 

Olmeca, la Maya o la Azteca sigue siendo un modelo estandarizado que menosprecia los alcances 

tecnológicos que desarrollo la arquitectura de las pequeñas culturas que lejos de estos grandes 

centros supieron también desarrollar soluciones que resolvieron y demostraron la potencialidad 

cultural de los actuantes principales dentro del territorio nacional. 

La metodología empleada a razón de prueba-error y la transmisión de este conocimiento se 

transfirió oralmente por medio de los narradores en las comunidades primitivas como forma de 

integración e iniciación de sus miembros dentro del conocimiento constructivo primitivo.  

Como no se contó con elementos de escritura como códices o manuscritos, sino solo oral y 

práctico, los avances fueron a escala menor, y poco difundidos, las técnicas empleadas fueron 
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progresivamente expandiéndose y nivelado el conocimiento con las diversas formas de la narrativa 

que siempre van referidas en forma de mitos. 

No obstante, tanto el relato oral como la práctica no dejan de aludir a la naturaleza dual humana en 

la relación del deseo de lograr soluciones constructivas para el bien común, lo que impulsaría al 

reconocimiento y la estima del personaje que dominara estos temas
177

. 

Don Trinidad Mora178, en Tabarcia de Mora, narra como él observó a sus “tatas grandes” 

(abuelos) construir un tajo y empedrar un camino entre montañas, con un rústico instrumento para 

nivelar; donde uno de las piezas principales del nivelador era un cabello humano. Razón por la cual 

la esposa del “constructor” debía poseer un cabello largo y fuerte, pues esto facilitaría la labor 

constructiva del cónyuge.  

                                 

177 Eliade, M. 1960 
178 Entrevista personal. 
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El instrumento, era confeccionado del árbol de pejibaye (Bactris Guilielma gasipaes), lo 

constituía un bastón con una especie de  trípode en la base, una de las patas era el bastón mismo, 

se colgaba del otro extremo un cabello que debía provenir de la cabellera de la esposa del 

constructor según la tradición, a cada estremo del cabello se le sujetaban dos bolitas de arcilla, 

una a cada lado, el peso de una de las esferitas tensaba el cabello, el maestro se colocaba en un 

punto tal que observaba a través del cabello y este señalaría una línea recta la cual marcarían los 

otros obreros con las piedras que ya tenían dispuestas para tal uso, acto seguido se rellenaba o 

se extraería el resto del material según se necesitara.  

La realidad espiritual reflejada en la arquitectura precolombina era interacción, proceso, vida, 

comunicación, intercambio. Esta complejidad dinámica vivida por los indígenas entre lo espiritual 

anudado a lo constructivo, se rompe con el abandono del sitio o el desplazamiento de su 

habitantes. Comienza, con este abandono, un claro deterioro del sitio habitacional; hasta 

encontrarnos con la diferencia abismalmente de la complejidad estática de los sitios arqueológicos 
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abandonados; porque su evolución dependió del 

entorno y de múltiples cadenas de 

acontecimientos elementales y complejos; que 

intermedian infinidad de respuestas a 

innumerables variaciones ambientales finamente 

discernidas en el amplio territorio nacional. 

 

Imagen # 36  

Alineador Precolombino. 

Este sería uno de los instrumentos empleados por los indígenas 
precolombinos para realizar sus calzadas en línea recta. Se usaría 
como una especie de plomada moderna, lo interesante es que la 
esferita cuelga de un cabello humano. Se creía que si el cabello no 
era de la esposa del “constructor” o si el constructor le había sido 
infiel a su cónyuge la línea no saldría perfecta “se torcía, se jodia”. 
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5.7. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

La acción constructiva precolombina, siendo constitutivamente práctica, comparte las funciones de 

toda arquitectura al ser formulada, normativa, repetitiva o practicada. La acción constructiva 

evolucionó a partir de acciones orientadas a manipular del modo más correcto y respetuoso los 

materiales que la naturaleza convidaba.  

La manipulación física, llego a proporcionar el entendimiento de los objetos constructivos, rescatar 

las cualidades que permitían modelar, prefigurar, un accionar efectivo sobre el material. No hace 

falta decir que la arquitectura precolombina ha tenido un inmenso éxito en la explotación de esta 

“tecnología”, este éxito que suele atribuirse a la idoneidad de las prácticas de empleadas, no 

obstante su carácter primitivo.  
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Imagen # 37 

Elaboración de la Esteras de Suita. 

El tejido de la planta de la Suita (Geonoma congesta) para formar las 
esteras es una tradición que se está perdiendo por la dificulta de obtener 
la planta y el costo económico que con lleva su adquisición 

 

El éxito de la construcción con elementos naturales, 

viables, simples, al alcance, que requerían poco 

tecnicismo, pero abundante conocimiento de los 

mismos, parece ir ligado, como se ha visto, a la 

consagración ritual de cada uno de ellos dentro de la 

cosmogonía espiritual de la cual no se desligaron 

nunca, el espíritu animistas de su cultura favoreció el 

respeto por la arcilla, la roca, el bejuco, la caña, etc. 
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Una relación poco convencional, practicada entre sujeto y objeto a través de un “espíritu” 

intermediario simbólico a un tiempo convención social, religioso, mágico y legítimo representante 

de un mundo subjetivo, pero práctico.  

Con los trabajos arqueológicos se obtienen diferentes tipos de restos de artefactos y ecofactos 

como: cerámica, lítica, conchas y huesos, entre otros. Dándoles una interpretación con base 

científicas se puede  deducir las  actividades sociales, de subsistencia, funerarias, ceremoniales, 

domésticas, artesanales, comerciales e inclusive constructivas realizadas por estos grupos.  

En el orden de la construcción con las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas, se ha 

registrado una buena cantidad de fragmentos de arcilla quemada con impresiones de caña, 

superficies alisadas o pisos
179

. Esto ha motivado ir más allá de la simple descripción y reporte del 

material empleado en los rasgos arquitectónicos, se realiza una búsqueda interpretativa, a través 

estudios que aportan información adicional, con la finalidad de conocer más sobre el material de 

                                 

179 Guerrero, J.V. y A. hernandez.2001 
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construcción empleado, sus características físicas y la función que cumplieron en las sociedades 

precolombinas. 

 

 

Foto # 27 

Lítica Constructiva. 

El material más empleado era la piedra, algunas tienen ciertas características 

formales de acuerdo a la función constructiva y destinataria que deban 

desempeñar. Las piedras alongadas predominaban en los muros de la zona sur 

del país. 
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5.7.1. MATERIALES 

El material básico y casi exclusivo de construcción empleado por la cultura tectónica precolombina 

son piedras de río conocidas como cantos rodados, generalmente alongado, de unos 35-40 cm. 

de longitud, y tienen de 10 a 20 cm de grosor, también es muy común el uso de cantos  de 15-

20 cm. de longitud, y de 5 a 10 cm de grosor
180

. Se cálculo un peso aproximado a los 4-6 kilos; 

un peso ideal para ser transportado por un hombre
181

, sin embargo, muchas piedras son de un 

peso mayor. Se puede estimar el acarreo a 3 o 4 piedras por individuo en un solo viaje, 

manteniendo siempre presente que los cálculos del peso/hombre son según las regulaciones 

vigentes del código de trabajo actual que estima el peso a levantar en Hombres 23<55Kg y en  

Mujeres 15<32 Kg para una altura promedio de 1.60mts
182

.  

                                 

180 Quilter, J. y R. Frost. 2007. 
181 Cromer, A. 1996 
182 Código del Trabajo, Costa Rica. 
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5.7.1.1. Suita (Geonoma congesta) 

Las hojas de suita eran usadas para las cubiertas, De los clavadores o costillales de la 

construcción, se amarran los módulos o esteras tejidas en hileras de doble hoja dobladas por el 

peciolo sobre una varilla de caña blanca o brava (Gynerium sagittatum) partida por la mitad (3 

metros de longitud aproximada) y atadas con bejuco negro o "alambre" (Monstera sp), más 

delgado y de menos resistencia que el bejuco real. Este tejido era un trabajo masculino y femenino 

se confeccionan con las hojas recién cortadas, por su flexibilidad, después eran secadas al sol 

antes de colocarse, pues se contraen un poco. Se denomina "bulto" de hojas al manojo que da en 

promedio 4 esteras de 2.5 mts de largo (En 1990 un bulto de hojas de 30 kg se pagaba 

aproximadamente a US$7
183

). La duración de esta hoja puede alcanzar los 20 años si es extraída 

en buena época (4 días antes o 4 después de la luna llena), si son colocadas las esteras a corta 

distancia (25 cm) en la cubierta y si existe un fogón dentro de la casa para que el humo (hollín) 

                                 

183 http://herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/downloads/capitulos_especies_y_anexos/geonoma_congesta.pdf 

http://herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/downloads/capitulos_especies_y_anexos/geonoma_congesta.pdf
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impermeabilice y proteja el techo contra insectos. Las esteras son colocadas de abajo hacia arriba 

en la cubierta, debido a la superposición que deben llevar las hojas. Las esteras se empatan entre 

sí con bejuco y la distancia promedio entre una y otra es 

generalmente por el largo de la hoja de aproximadamente 45 cms
184.

 

Se debe tener cuidado al cortar la hoja pues el rabillo que une 

la lámina de la hoja al tallo (los pecíolos) es afilado y pueden hacer 

cortes en las manos. Esta planta tan típica de la arquitectura 

indígena crece mejor al borde de los claros del bosque que bajo el 

dosel cerrado. El crecimiento promediando es de 54 cm en 3 años 

en tallos jóvenes varía con la edad/tamaño del tallo. Cada tallo puede 

vivir 60-70 años, aunque la macoya puede vivir más de 100 años. 

 

 

                                 

184 González, A y F. González 1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_foliar
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5.7.1.2. Arcilla 

Con las investigaciones arqueológicas se ha registrado una buena cantidad de fragmentos de arcilla 

quemada con impresiones de caña, cocidos o expuestos al fuego, lo que permitió que se 

conservaran a través del tiempo. En consecuencia, estas arcillas de construcción quemadas se van 

a diferenciar de las secadas al sol, sobre todo por la solidez del material, poco desprendimiento 

de partículas pequeñas y mayor durabilidad
185

. En contextos arqueológicos, se encuentran además 

arcilla quemada en paredes y pisos chorreados, este tipo de rasgo no debe confundirse con pisos 

apelmazados, en los cuales no se adicionó arcilla. Asimismo, debe mencionarse la elaboración con 

arcilla de hornos. Los hornos constituyen concavidades de forma circular en el terreno, algunas 

veces repelladas con arcilla y con piedras menudas en su interior. Los hornos han sido observados 

dentro de viviendas y fuera de ellas. 

                                 

185 Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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 En general, el registro de este tipo de arcilla es escaso o poco controlado en el contexto 

arqueológico y aun no sean encontrados elementos que puedan respaldar o dar una respuesta 

confiable a la forma como realizaban el cocimiento en las paredes. Con el objeto de identificar el 

tipo de impresiones arqueológica que quedaron en la arcilla quemada, y a la vez determinar algunas 

características de fabricación, uso, y función; se seleccionaron muestras, donde evaluaron una 

serie de variables, que incluyeron forma y tamaño de los fragmentos, tipo de impresión de la huella 

de la caña, tipo de zacate, planta fibrosa, medida del canal, impresiones internas, etc.
186

 la 

importancia de conocer los componentes de la mezcla, es para valorar el grado de resistencia de 

la arcilla, de acuerdo al tiempo de exposición al fuego, a la compactación, los desgrasantes y 

según la mezcla, la arcilla, se vuelve más resistente o por el contrario quebradiza y desmoronable, 

en algunos sitios se ha encontrado arena y conchas dentro de la mescla lo que hace la función de 

un plastificante o aditivos que suavizan los materiales.  

                                 

186 Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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La técnica de repello, según el criterio arqueológico, la arcilla se preparaba y se colocaba en la 

pared humedecida, se cubrían hendiduras y se emparejaba la superficie. A continuación se 

colocaban la leña para la cocción guardando la distancia y la precaución que requerían los 

materiales inflamables.  

Los hallazgos indican que no se repellaba toda la pared, ni se alisaba toda la superficie; tampoco 

se quemó todo el perímetro repellado sino que sectores de arcilla se secaban al sol, y por 

consiguiente, los restos del repello quemada solamente se hallan en algunas partes del perímetro. 

Esta diferenciación puede revelar que se quemaban aquellos sectores con mayor riesgo de 

desgaste por factores climáticos o puede obedecer a que las áreas con arcilla cocida fungieran 

como aislantes. La cantidad de los restos de bahareque quemado asociados a estructuras indican 

que no se repellaba toda la pared, sino solo un zócalo, también puede evidenciar la existencia de 

paredes bajas con una cota que no excedería el metro de altura
187

. 

                                 

187 Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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Imagen # 38 

Fragmentos de Pared de Bahareque.188 

A- Fragmento con canal ancho. 

B- Fragmentos con impresiones horizontales y 

verticales, la flecha señala el canal 

horizontal. 

C- Vista externa de un fragmento de pared 

alisada. 

 

 

 

 

                                 

188  Dibujo basado en fotografía de pág. 48 en Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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5.7.1.3. Tipos de cañas 

En cuanto a los tipos de caña empleada para la estructura de las pares o sobre la que se aplicaba 

el repello, con base en las impresiones dejadas sobre la arcilla se ha propuesto una lista
189

: 

-la caña colihue (Chasquea Culeau), planta del mayor diámetro entre las cañas nativas. 

-la caña blanca o brava (Gynerium Sagittatum), común en Talamanca, en las paredes de las chozas. 

-la chonta (Iriartea Deltoidea), idóneas para viviendas, lanzas y artefactos domésticos. 

Los venamientos o nudos de las cañas, funcionan como huellas dactilares por lo que se pueden 

diagnosticar la identificación de las mismas, con la excepción de los fragmentos muy erosionados. 

 

 

 

 

                                 

189 Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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5.8. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

5.8.1. Pisos 

Algunos están construidos de cantos rodados de un tamaño mediano, colocados uno junto al otro, 

aprovechando poner hacia arriba la cara más plana. La colocación surgiere, lograr el mejor contacto 

entre las piedras. Sin embargo, en algunas de las calzadas, es posible ver las piedras colocadas 

preliminarmente en hileras; algunas líneas tan rectas que parece haberse hecho uso de una cuerda. 

También se hallan superficies alisadas, que se les ha asignado la función de piso de estructuras 

habitacionales o ceremoniales, estas superficies de textura compacta y dura, se moldearon con 

arcilla quemada, chorreados o apelmazándolos. Esta superficie de forma rectangular, circular u oval 

tienen unas dimensiones que oscilan entre los 5 y 16mts, en el sitio arqueológico Vigui (UCR335) 

tenía una forma circular de 16mts de diámetro, con una antigüedad de 2400 años, esta fecha es 

la más antigua hasta el momento para el Valle Central
190

.  

                                 

190 Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 
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Foto # 29  

Sitio de uso recurrente.191 

Sitio arqueológico La Fabrica (A-10LF), Grecia. 

1) Piso de arcilla, de la  primera ocupación. 

2) Nivel  de segunda ocupación, a  30cm por 

encima de la primera ocupación. 

3) Nivel de última ocupación, presenta 

estructura en piedras. 

. 

 

 

 

                                 

191  Fotografía en pág. 43 de Guerrero J.V. y A. Hernández. 2001. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

209 

 

En Guayabo se pueden encontrar junto a los montículos los que circundan los basamentos y los del 

montículo propiamente dicho, estos 

los pisos se intuye eran alisados pero 

al quedar expuesta la vegetación y la 

lluvia los deterioro. En la circulación 

se nota el cuidado en la ubicación de 

las piedras y el detalle que guardaron 

al colocar las que se iban ajustando a 

la forma así como el cuidado en 

guardar el nivel y la a adecuación del 

terreno para tal efecto. 
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5.8.2. Muros 

En la construcción de los muros, los cantos rodados empleados por lo general, eran más grandes 

que las usadas en los pisos y tenían una forma característica ya que los preferidos en la práctica 

de la construcción de muros eran los que  guardan la forma de dovela o de cuña. Las piedras con 

borde suficientemente recto eran usadas sobre todo en las huellas de los escalones; en algunos 

casos se ha expuesto ligeros entrantes en el borde de algunas de estas piedras lo que ha llegado 

a suponer que eran buscadas, trabajadas y cortadas específicamente para cumplir esta función. La 

menor altura de la pieza era colocada en la parte interior, y entre cada bloque lítico, los espacios o 

aparejos irregulares eran fraguados con barro simple que hacia la función de argamasa. Por la forma 

de cuña de las piedras usadas y para lograr una mayor seguridad de los muros, éstos fueron 

construidos con inclinación hacia adentro y en algunos casos en planos diferentes o escalonados.  
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Foto # 31 

Muro de Contención.192 

Sitio arqueológico Finca 4 (P-254), Puntarenas. 

Aproximadamente la altura de este muro es de 1.80mts. 

Realizado con 12 hileras de piedras. 

 

 

 

 

 

. 

                                 

192  Fotografía en pág. 72 de Quintanilla, E y A. Badilla  2001. 
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Los muros de Guayabo presentan una marcada diversidad de diseños, variabilidad en las 

dimensiones de las rocas empleadas y técnicas constructivas. El uso del muro lo define dos 

funciones: los montículos y los muros 

de retención, estos son empleados 

para evitar deslizamientos de taludes 

colindantes a las plazas, calzadas o 

acueductos, además de ser 

aprovechados para nivelar y emparejar 

los terrenos para las construcciones, 

los que cumplen esta función 

generalmente son de media luna o 

medio arco. 
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5.8.3. Basamentos 

La mayor parte de los basamentos son formas elevadas del nivel del terreno, de acuerdo a la 

función, al terreno o a la jerarquía. Generalmente el núcleo interior del basamento está formado de 

capas de materia orgánica, algunas veces con abundante carbón, tiestos y piedras de tamaño 

mediano, piedras que en ciertos casos constituyen casi el 50% de relleno. El exterior lo 

constituyen dovelas líticas que evitaría el desplome del muro mientras estuvo en uso pues adquiría 

las características y funciones de un tipo de arco rústico. 

Por su propia morfología las dovelas están sometidas a esfuerzos de compresión, 

fundamentalmente, pero transmiten empujes horizontales hacia el exterior, de forma que tiende a 

provocar en los sillares la expulsión o separación de éstos sobre todo por filtración y saturación 

de agua, razón por la cual requerían un mantenimiento constante. El extradós del arco-basamento 

en estos casos es el que queda expuesto y da una de la característica más propia de la 

arquitectura precolombina a los montículos.  
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Las cualidades que predominan en los basamentos son la forma circular, al elíptica y la rectangular, 

así como la formas que se generan 

de la unión de las anteriores, ya que 

los basamentos tuvieron varios 

periodos de construcción y en 

algunos momentos las formas fueron 

invadidas por otras de mayor 

tamaño. Las aéreas de los mismos 

van desde los modestos 3,50 mts
2

 

hasta aproximadamente los 700 

mts
2

, así mismo las alturas varían de 

0,50mts hasta los 4,50mts del 

montículo principal. 
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 La técnica más característica es colocar un anillo de piedras que se rellenaba de tierra y 

escombros (piedras, tiestos, 

cerámica) sobre el que se coloca 

otro anillo de menor diámetro, y el 

proceso vuelve a repetirse hasta 

alcanzar la altura deseada; la base 

circular garantiza una distribución 

uniforme de esfuerzos, así como una 

mejor eficiencia a la hora de 

transmitir las cargas y concentración 

de esfuerzos de tensión tangencial 

en los anillos que son contrarrestados por las fuerzas de fricción entre las piedras. Generalmente 

los basamentos están agrupados y cuentan con un área en común. 
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El montículo principal o central (M1) tiene ciertas características que lo hacen único; en una cala 

exploratoria realizada en 

1993, revelo la complejidad 

de la construcción , cuenta 

con radios en forma de 

espiral que parten del centro 

hacia el exterior a modo de 

ejes estructurales; están 

construidos con piedras de 

mayor tamaño, que las 

empleadas en el relleno. La 

transmisión de las cargas se vuelve muy eficiente en ambos sentidos, y le brindan gran estabilidad 

formal a la estructura misma. 
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5.8.4. Gradas y Rampas  

Las gradas y rampas empleadas son de pendiente media, también se ha hecho un uso mixto, fue la 

solución empleada para remediar las diferencias entre los niveles de piso y los basamentos. En la 

construcción se emplearon piedras de mediano tamaño, con ángulos rectos. Las rampas y las 

gradas son de lados paralelos, aunque de estas últimas las hay con la parte más ancha en la base 

lo que le da una forma trapezoidal. Algunas escalinatas poseen a cada extremo del ámbito una hilera 

de piedras levantadas a modo de borde o alfarjía, generalmente el vínculo entre la escalera y el 

cuerpo del basamento se hace en ángulo. En otras escalinatas el arranque o escalón inicial y el  

escalón final o desembarco son de difieren dimensiones el ámbito del arranque llega en algunos 

caso al doble del desembarco, lo que le da la forma trapezoidal antes mencionada. 

En las contrahuella también variaron las dimensiones de acuerdo al objetivo que perseguían, en el 

acceso principal al Sitio Guayabo, se encuentran dos conjunto de gradas con una distancia una de 

otras de 16mts aproximadamente, se estima que fueron construidas en el mismo periodo. 
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El diseño de este dúo de gradas sin embargo es diferente, debido a la función que cumplen cada 

conjunto tiene un diseño independiente. El conjunto de gradas que están en posición más externa 

del sitio tiene unas 20 huellas anchas de 

contrahuella muy pequeña, de acuerdo al 

paso del ser humano el esfuerzo al 

ascender debe ser mínimo, el cambio de 

altura leve desaceleraba la marcha y al 

levantar la vista se encuentra con una 

división virtual, psicológicamente esta 

barrera arquitectónica le resaltaría las 

relaciones de poder en la organización 

social de la formaría parte, y a la vez la 

arquitectura de las estructuras laterales contribuiría a formar parte de tal efecto. 
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Con el otro conjunto de gradas, la que están anexadas a la calzada, el diseño es opuesto cuenta 

son solo 5 juegos de huellas con las que salva la diferencia del nivel hasta la calzada, debido a que 

entre las estructuras rectangulares existe 

una “zona de control” de aproximadamente 

60cm. El arranque de las gradas cuenta 

con un peldaño de dicho ancho que hace 

las veces de transición entre esta acera y 

las gradas. Estas contrahuellas son altas 

en comparación con las anteriores. La  

agrupación estructuras y gradas; juega un 

gran papel dentro de la impresión 

psicológica marcada de la relaciones de poder que los anfitriones querían imprimir a los visitantes o 

a quienes tenían que traspasar este conjunto de estructuras arquitectónicas. 
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5.8.5. Calzadas  

La calzada principal “CARAGRA” tiene un ancho de 6.50 mts y un largo aproximado de 150mts. 

Se debe mencionar que esta continúa aun 

fuera del área del Monumento Nacional 

Guayabo y atraviesa fincas aledañas, se 

prolonga con el mismo eje direccional 

sureste. Fue confeccionada sobre un 

relleno artificial de sustentación, lo que le 

brindaba jerarquía del resto del terreno, y 

la defiende de inundaciones, pues a ambos 

lados cuenta con canales paralelos de 

desagüe para orientar el flujo hídrico, ya que como se ha mencionado el sitio tiene una alta 

precipitación anual.  
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El eje que forma la calzada Caragra con todo el conjunto es de gran importancia perceptual y 

jerárquico, en el momento del diseño se 

debió tomar en cuenta el efecto óptico 

que dicha distancia iba a crear en el 

peatón pues cuenta con el  remate visual 

del montículo principal que posee unas 

escalinatas en esta misma dirección, 

sumando a ello el marco natural que 

otorga el macizo del Volcán Turrialba. 

Brindando  con este efecto un acceso 

formalizado, controlado y ceremonial al 

sector nuclear de Guayabo.  
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Las calzadas internas cumplen la función de interconectar y transitar entre estructuras por lo que 

su ancho varía de acuerdo a las 

necesidades en algunos casos de 1mts y 

algunos otros hasta 8 mts. Sin embargo 

es muy importante mencionar que las 

calzadas internas poseen petroglifos 

aislados se especula que pueden tener una 

intención de comunicación  o como 

marcadores rememorativos de la 

contribución laboral de unidades étnicas, o 

bien se trate de reutilización conforme fueron cambiando las generaciones y las jerarquías algunos 

perdieron valor simbólico y fueron reubicados como simple material de construcción
193

. 

                                 

193  Hurtado, L y J. Gómez. 1985 
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5.8.7. Plazas 

Son aéreas conspicuamente abiertas, la Plaza Central de 30x50mts está definida por una calzada 

perimetral se ubica al este del 

Montículo Principal y al extremo 

oeste de la calzada Caragra, lo que 

articula ambos elementos. Las plazas 

son de diferentes formas 

rectangulares como la principal, 

cuadradas o elipsoidal. 

La Plaza Elipsoidal está ubicada al 

oeste del montículo central, al pie de 

la escalinata mayor, esta también 

delimitado por una acera empedrada.  
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5.8.7. Acueductos y Puentes 

Los acueductos son canales por donde fluye un cierto caudal de agua, estos son abiertos siempre 

que es posible y únicamente en ocasiones contadas se recurre a la conducción bajo presión o 

cerrados. El material de construcción mayormente usado son los cantos rodados y en el caso que 

fuese necesario que se cubran generalmente eran con enormes lajas de piedra que funcionaban 

como puentes en la mayoría de las ocasiones. Los acueductos abiertos tienen canales edificados 

con cantos rodados de río, en posición perpendicular, de escalonado a ambos lados, sí el 

acueducto debe franquear alguna calzada o pasar por el área de los montículos se da la forma 

escalonada principalmente. 

Los estanques o sitios de captación de agua se dejaban en las cercanías de los montículos 

principales. En Guayabo de Turrialba existe una característica presente en algunos acueductos, es 

un estanque con el área bien definida con paredes y muros de piedra, con escalinatas hacia alguno 

de los  montículos contiguos, pero el estanque no tiene piso en ellos; por uno de los extremos 
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desemboca el acueducto y posee otra salida en la cara opuesta aun se desconoce la función de 

estos “estanque sin piso” como se le ha denominado. 

La obra hidráulica no fueron 

confeccionada en un mismo momento, 

los dos sistemas principales, son uno 

para abastecimiento de agua potable y 

el otro para el drenaje del agua pluvial. 

El agua en Guayabo fue un factor 

primordial en su diseño final, los 

movimientos de poder y asentamiento 

siempre estuvieron en tono a este 

líquido y su lugar de abastecimiento. 
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El método de abastecimiento de agua potable constituye una red cuyo sistema
194

 cuenta con: 

 Una Toma 

 Un Embalse Disipador 

 Tanque de Captación 

 Dos Canales de Conducción 

 Un Embalse 

 Un Vertedero 

 Un Canal de Desfogue 

Foto #4  Embalse. 

Forma rectangular cuyas dimensiones son 9.75 x 3.55mts con 

una profundidad de 0.92mts. La huella del agua delata que en 

tiempos precolombinos su nivel debió ser más alto. 

                                 

194  Chaves, S. 1993 
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El sistema inicia con la toma del agua del manto freático, por medio de una construcción de piedra, 

por medio de un canal con gran pendiente la desembocan en el tanque disipador, de allí el agua 

nuevamente es conducida por un segundo canal de conducción hasta el embalse, el cual también 

recibía agua de una segundo tanque de captación de aguas subterráneas, hoy muy deteriorado.  

El material empleado de cantos rodados y lajas colocadas en posición tal sobre los canales que no 

permitía ni la infiltración solar; lo que impide el favorecimiento de la flora; por la técnica empleada 

en la construcción de los canales de conducción favoreció la constitución de calzadas sobre dichos 

canales sin la contaminación del liquido.  

A la salida de los canales, la llegada del agua es amortiguada por piedras, y el vertedero en forma 

de “V” mantiene el nivel de agua, que en tiempos precolombinos era mayor al actual, un canal de 

desfogue se encuentra debajo de un puente y este da a la quebrada donde se realiza la salida del 

agua, finalizando así el sistema. 
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Las grandes lajas de hasta 5 metros de largo, se usaron principalmente en puentes. Los pedruscos 

eran traídos principalmente de ríos o 

arroyos cercanos al emplazamiento, sin 

embargo en algunos sitios se sabe de 

enormes distancias de traslados, 

posiblemente su transporte se 

efectuaba de forma individual. El 

traslado de las grandes lajas debió de 

haber sido hecho por un número 

bastante grande de personas y desde 

yacimientos alejados del sitio 

arqueológico ya que pocas veces 

coincide el emplazamiento de los sitios con los yacimientos de las lajas.  
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La arquitectura vernácula consigue transformar la necesidad urgente del líquido vital en acueductos 

de estructura pétrea, dependiendo de la urgencia y el desafío que presentaron en muchos casos 

para solventar la necesidad; los acueductos rompieron barreras tecnológicas, se constituyeron en 

una  respuesta viable dentro de un marco que aun con características muy singulares, después de 

solventadas las necesidades y los solicitantes continúan haciendo frente a la urgencia, 

respondiendo a la función para la cual fueron creados. En algunos casos ya no están los que 

reclamaban el preciado líquido, pero la respuesta fue de tan alta calidad y tecnicismo que rompió la 

barrera del tiempo. 

 Los acueductos vernáculos, son todo un reto a la ingeniería moderna, si el mantenimiento hubiese 

sido el indicado este servicio aun se podría estar prestando. El deterioro es en algunos de los 

casos por colapsado el terreno en algunas secciones, por lo tanto, la respuesta no fallo, sino la 

ausencia del usuario y por ende del que brinda mantenimiento a la propuesta dada a la necesidad 

del acarreo de agua a las proximidades del asentamiento. 
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T ien e  cas i  v e in te  a ños  y  y a  es t á  c a ns a do  de  so ñ ar ,  

p e ro  t r a s  l a  f r on t er a  es t á  su  hoga r ,  su  mun do  y  su  c iu da d.  .  .  195 

6 CAPITULO  

ANÁLISIS GEOMÉTRICO 

Al abordar el análisis geométrico de los rasgos arquitectónicos y arqueológicos en el Monumento 

Nacional Guayabo de Turrialba, es necesario aclarar que se debe tener presente que aún 

permanecen enterradas muchas de las de las edificaciones y elementos de gran importancia dentro 

de la cosmogonía precolombina como son los petroglifos; de los cuales aquí no se les elabora 

análisis, éstos han sido movidos, retirados o descontextualizados
196

, por lo que no pueden formar 

parte de este análisis de diseño, sin embargo se sabe que formaron parte primordial dentro del 

diseño original y se localizaban alrededor del Montículo Principal. 

                                 

195 Libre: Autor/ Intérprete: Nino Bravo Álbum: Niño  Bravo. 
196 Chaves, S. 1993. 
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Es en la década de los setenta cuando el interés por los materiales culturales cede el paso al 

interés en sus hacedores, es decir en el ser humano mismo; esto se ha consolidado teóricamente 

en la Arqueología ambiental de los años 1975-1990 y en la Arqueología social a partir de 

1983
197

. En esta nueva dimensión ya no interesa el "objeto por el objeto mismo" o el objeto 

incluido en una secuencia cronológica, sino visto como un mediador entre el ambiente físico y el 

grupo humano, con sus contradicciones internas, con su cosmovisión; en fin, interesa con los datos 

arqueológicos, estudiar sociedades, no artefactos, estudiar hombres, no cosas. 

En toda obra edilicia se plasma el pensamiento del constructor tanto como el del grupo de 

usuarios en el diseño mismo de la arquitectura, así es como ésta es capaz de condicionar el 

comportamiento del hombre en el espacio, tanto física como emocionalmente, a este respecto 

podemos repetir lo que el arquitecto Sullivan cuyo discípulo más aventajado fue Frank Lloyd Wright 

expreso una vez: "cada edificio que tú ves es la imagen de un hombre a quien no ves" 

                                 

197 http://cimm.ucr.ac.cr/aruiz/libros/Historia_MatematicasCR/Capitulo16/Capt16_01.html 
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Los elementos que conforman la arquitectura presente en el Monumento Nacional Guayabo se 

toman como base para sugerir la relación que pudieron tener con la perspectiva espacial e implícita 

en la cultura que los produjo. 

Como quedara expuesto la arquitectura logro ser más democrática en los tiempos precolombinos 

por su particularidad de universalidad, es innegable que esto ya supone una ventaja con respecto a 

los dialectos a la hora de comunicar. Como se ha dicho anteriormente el significado de las formas 

está sometido a variaciones transculturales pero estas variaciones son muchos menores que las 

que se producen entre la diversidad de los dialectos y en ningún momento constituyen barreras 

comunicativas importantes.  

Tómese en cuenta que otra de las características de la arquitectura precolombina es su 

sensorialidad, a diferencia de la actual, la construcción apela en un primer momento a las 

necesidades esenciales y posteriormente, reflejar una cosmovisión mitológica que fluye en la misma 

arquitectura, no se opone a ella, contrariamente la reafirma.  
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Debido a que el mensaje perceptual no exige del receptor un esfuerzo tan intenso como el dialogo 

o la palabra, los medios que emplean la arquitectura para transmitir un mensaje son medios 

inconscientes resultantes del diseño, entonces es menos complicado adoptar arquitectónicamente 

una postura cognitiva de pensamientos culturales que favorezca las respuestas instintivas ya que 

estas se dan como una reacción que esta interiorizada. 

Profundizando en los rasgos arqueológicos,  hay otra característica que se debe exponer y que 

jugó un papel primordial en la evidencia arquitectónica es su verosimilitud, en el sentido de 

semejarse a la realidad cosmogónica conocida por el usuario. Debido al analogismo en la imagen 

visual brindada por la arquitectura, por su presencia tangible, como los montículos, las calzadas, 

los acueductos, las vigas, el costillar del techo, etc., todo el mundo simbólico y mítico tiende a 

ser asumidos como reales por el usuario. En este sentido es necesario establecer un 

aculturamiento para leer, encontrar y facilitar la distinción entre imagen psicológica e imagen 

técnica, se debe buscar y obtener la realidad que ofrecía la arquitectura precolombina, en su 
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tiempo de vigencia así esta es “una arquitectura que formalmente nos ubica en un contexto 

ambiental, es una arquitectura que debemos respetar porque nos respeta…” 
198

 El gran Le 

Corbusier en 1923 dijo “La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes 

bajo la luz. (...) La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría 

pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la "función" 

de la arquitectura”  En el diseño por analizar se debe comprender que la forma arquitectónica 

creada queda abierta a elementos empleados en el diseño, la estructura, la composición y el 

lenguaje arquitectónico, pero que este fue realizándose a través de varios siglos de ocupación, y 

bajo modificaciones constantes. La temática precolombina siempre cuenta con elementos animistas 

y con implicaciones astronómicas en el contenido del diseño de las estructuras, pero estos datos 

están perdidos en el tiempo, y manifestados solo dentro del arte como las esculturas, la cerámica 

y demás. 

                                 

198 Hernán Jiménez en Barahona , L. 2000 
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6.1. Análisis Geométrico: Modular / Ejes 

Las dimensiones del cuadrado o modulo de 30x30 mts con la cual se realizo el análisis estaba 

determinado por las dimensiones de la plaza a un costado de la calzada Caragra. 

Repitiendo esta modulación a través de la calzada se obtiene un conjunto de 5 módulos exactos 

rematados a ambos lados con un segundo modulo cuyas dimensiones están dadas por las medidas 

de los Montículos Rectangulares del acceso principal y con las medidas de los basamentos en 

forma de “ocho” que son remates de la calzada a cada extremo de la misma. 

Si proyectamos el eje central de la calzada concuerda con ciertos puntos de las gradas del 

Montículo Principal y con el basamento cuya ubicación se encuentra más alejada del acceso 

principal pero en dirección al macizo del Turrialba. 

Los ejes trazados en el sector domiciliar son con medidas aleatorias y las concordancias de los 

basamentos revelan un ordenamiento más del tipo orgánico, sin embargo en la totalidad del 

conjunto los 30mts con sus múltiplos y submúltiplos si concuerdan con ciertos emplazamientos.  
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6.2. Análisis Geométrico: Circular / Radial 

Al proponer un análisis circular desarrollado a partir del Montículo Principal se traslapa el eje visual 

de la perspectiva del acceso con el centro de gravedad del Montículo Principal y por ende con el 

palenque que debió ostentar en el tiempo en que estuvo habitado el Sitio Guayabo. 

Se refleja que el patrón constructivo por distribución radial no fue el empleado en el diseño de 

Guayabo. 

No se encontró un ángulo “alfa” que definiera las disposiciones de las estructuras, tampoco se 

logra hallar un conjunto de círculos concéntricos que delaten un diseño radial.  

A pesar que en a cerámica el circulo es un elemento recurrente en la confección y diseño este está 

muy lejos de manifestarse en el diseño urbanístico. La jerarquía que brinda los círculos 

concéntricos son solo puestos de manifiesto en la estructura misma del Palenque no así en el 

diseño urbanístico de Guayabo. 
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6.3. Análisis Geométrico: Triangular / Angular 

Los componentes arquitectónicos del sitio fueron integrados con una serie de triángulos dibujados 

partir del Montículo Principal, no se integró a este trazado la calzada por ser un elemento 

marcadamente lineal;  a pesar de la variabilidad de triángulos que se reflejaron, ninguno coincidió en 

medidas homogéneas, los triángulos fueron congruentes por el trazado mismo pero no así por 

efecto de diseño.  

A pesar de repetirse en uno de los estudios un triangulo modular cuya medida era de 30mts, 

sugerida por la medida del cuadrado generado de la plaza, el resultado fue aun menos 

representativo de un diseño, por lo que inmediatamente se desecho el análisis. 

Del la triangulación solo se evidencia un ángulo a 90° formado entre ciertas estructuras que 

comparten características como el trió de basamentos del oeste con la estructura más al norte del 

complejo y el Montículo Principal y remataria con el lado norte  de la Plaza Cuadrada. 
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G ra c i a s  a  l a  v ida  qu e  m e  h a  da do  t an t o  

M e  h a  da do  e l  s on ido  y  e l  ab eceda r io  

Co n  é l ,  l a s  p a la br as  qu e p i enso  y  dec l a r o  

M a dr e ,  am igo,  h er m an o  

Y  luz  a lumb ra n do   

l a  ru t a  de l  a lm a  de l  qu e  e s t oy  am a n do .  .  .  199 

7 CAPITULO  

CONCLUSIONES 

Al realizar esta investigación se abrió todo una gama de métodos, técnicas, trabajos, juicios, 

prácticas y conocimientos en la arquitectura lítica, cuya característica principal era la certeza y la 

practicidad al desarrollar respuestas a problemas vigentes aun  en tiempos modernos. El respeto y 

el conocimiento tan versado que se tenia del material, la sencillez de los métodos aplicados, la 

                                 

199 Gracias a la vida: Autor: Violeta Parra. Intérprete: Mercedes Sosa. Álbum: Mi Historia. 
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forma tan absolutista como se anudaron los dos mundos, el material y el espiritual, motiva a su vez 

a discernir y profundizar más en ellos. La forma empírica como nuestro ancestro trabajó a base de 

prueba y error para lograr llegar a exponer con lucidez sus teorías. Todo el bagaje tectónico que 

se encuentra en los sitios arqueológicos demuestra la necesidad urgente de capacitar 

profesionales para que refuercen filas entre los profesionales que ya se ocupan de la recolección 

de estos valiosos datos, pero con una mira más amplia hacia el área de la arquitectura y el diseño, 

para logar la divulgación científica, efectiva y necesaria dentro del círculo  de profesionales 

arquitectónicos. 

Al formalizar una recopilar de los símbolos, estilos, sistemas y características que identifican a la 

arquitectura precolombina se abre la posibilidad de encontrar a través de esta antigua puerta una 

nueva forma de desarrollar, una de las tantas vocación de la arquitectura, la cual radica en ofrecer 

al usuario una solución viable y discreta de sentirse inequívocamente comunicado con su medio y 

sus congéneres. Esta nueva fuente fluiría con presteza y asertivamente entre los arquitectos, lo 
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que significaría tener un medio más para transmitir y recibir los mensajes, sentimientos, creencias u 

opiniones propias o de los demás de una manera profundamente respetuosa de la identidad 

arquitectónica nacional, y supondría como meta dentro del gremio lograr una transmisión y difusión 

satisfactoria hasta donde el deseo del crecimiento del bagaje cultural de los profesionales en la 

construcción lo permita. 

Al ahondar en los elementos cosmológicos característicos de la arquitectura vernácula proporcionó 

una manera arquitectónica de valorizar las características y los patrones utilizados por la 

arquitectura indígena para ser empleados como un contribución de parte de nuestros hermanos 

mayores quienes la dejaron allí en la espera de aquellos que movidos con el afán de enriquecer la 

arquitectura nacional pueda hacer una reproducción respetuosa, contemporánea y adaptada al siglo 

presente. 

LA ARQUITECTURA ES MATEMATICA CONSTRUIDA Y POESIA CONGELADA 
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… Y  b us qu e  en t r e  tu s  c a r ta s  ama r i l l a s .  .  .  200 

8 BIBLIOGRAFÍA 

8.1 LITERATURA CONSULTADA 

 

Acosta, C. (1980): Breve Reseña Arqueológica y Etnología de Costa Rica. Ed. Imprenta 

Nacional. Costa Rica. 

 

Acuña, V. (1975): Florencia-1, un Sitio Precerámico en la Vertiente Atlántica de Costa Rica. 

Vínculos 9 (1-2) 01-14. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa 

Rica. 

 

Aguilar, C. (1953): Retes un Depósito Arqueológico en las Faldas del Irazú. Ed. Trejos Hnos. 

Costa Rica. 

_________(1972): Guayabo de Turrialba. Arqueología de un Sitio Indígena Prehispánico. Ed. 

Costa Rica, Costa Rica. 

                                 

200 Cartas Amarillas: Autor/ Intérprete: Nino Bravo Álbum: Niño  Bravo. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

245 

 

Adler, NJ (1994): Comportamiento Organizacional, un Acercamiento Multicultural. Ed. Reinaldo 

Goulet Inc. Ottawa, Canadá. 

 

Alsina, C., C. Burgués y J. Fortuny. (1987): Invitación a la Didáctica de la Geometría. Ed. 

Síntesis. Col. Cultura y Aprendizaje. Nº 12. Madrid. 

 

Andrómeda Oxford Ltd. (2002): Arte del Continente Americano. Ed. Folio. España. 

 

Apreda, G. (2006). “Neurociencias y subjetividad” En: Revista Argentina de Clínica 

Neuropsiquiátrica, Vol. XII, Núm. 1. Marzo de 2006, págs. 16 a 23. Argentina. 

 

Aristóteles / Euclides. (2000). Sobre las líneas indivisibles: Mecánica, Óptica, Catóptrica, 

Fenómenos. Ed. Gredos. Madrid, España. 

 

Baker, G. (1998): Análisis de la Forma. Ed. Gustavo Gili S.A. Barcelona. España. 

 

Barahona, L. (2000): Arquitectura Contemporánea Costarricense: Reflexiones y Proyectos. 

Luis Barahona Ortega. San José, Costa Rica. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

246 

 

Böhme G. y Böhme H. (1998): Fuego, Agua, Tierra, Aire. Una historia cultural de los 

elementos. Ed. Herder. Barcelona, España. 

 

Borge, C. y R. Castillo (1997) Cultura y conservación en la Talamanca Indígena. Ed. 

Universidad Estatal a Distancia. San José. Costa Rica 

 

Borge, C y V. Villalobos (1998) Talamanca en la Encrucijada. 2
da

 Ed. Universidad Estatal a 

Distancia. San José. Costa Rica. 

 

Bozzoli, M.E.(1982): Narraciones Talamanqueñas. Vínculos 8 (1-2):01-12. Revista de 

Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

___________ (1986) Visiones de la naturaleza: la forma en que dos culturas costarricenses 

han tratado la selva. Editorial Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 

 

Bruner, J. (1995): Actos de significado. Ed. Alianza. Barcelona, España. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

247 

 

Cano, O. (2001): “Paquimé y las casas acantilado”. En: Arqueología Mexicana. Vol. IX. Núm. 

51. Septiembre - octubre de 2001. Editorial Raíces - Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. México. 

 

Capra, F. (1996): El punto Crucial. Ciencia, Sociedad y Cultura Naciente. (2
da

 Ed.)Ed. 

Estaciones. Argentina. 

 

Chang, G. y M. Aguilar (1998): Avance del proyecto N° 211-a6-010 Diccionario de objetos-

artefactos arqueológicos y etnológicos de Costa Rica. Documento Inédito. 

Laboratorio de Etnología, Escuela de Antropología. Universidad de Costa Rica, 

San José. 

 

Chaves, S. (1993): Guayabo de Turrialba: Pasado y Presente –Monografía- Ed. y Compilador 

Sergio Chaves. San José, Costa Rica. 

 

__________ (1997): La Arqueología y los Orígenes de Nuestros Antepasados. Ed. 

Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 

 

Ching, F. (1984): Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Ed. Gustavo Gili, S.A. México. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

248 

 

__________ (2000): Diccionario Visual de Arquitectura. Ed. Gustavo Gili, S.A., 3° edición. 

Barcelona, España. 

 

Coe, W. (1970): Tikal a Handbook of the Ancient Maya Ruins. Litografías Modernas y 

Compañía. Guatemala. 

 

Cooke, R y A. Ranere. (1992):  The origin of Wealth and Hierarchy in the Central Region of 

Panama whit Observations to the History and phylogeny of chibchan-speaking 

polities of Panama and Elsewhere. En Al reencuentro de nuestro de los ancestros. 

A. Herrera. (2005) Ed. ICER. Costa Rica. 

 

Cordero, L; Segura, C; Lizano, C; Quesada, I; Ramírez, A; Segura, A. (1980): Nueva 

Arquitectura Orgánica: En Busca de una Arquitectura Flexible. Tesis de 

Licenciatura, Escuela de Arquitectura. Universidad de Costa Rica. 

 

Corrales, F. (1999): El Pasado Negado: La Arqueología y la Construcción de la Nacionalidad 

Costarricense. Vínculos 24 (1-2):01-26. Revista de Antropología del Museo 

Nacional de Costa Rica. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

249 

 

__________ (2002): Los Primeros Costarricenses. Museo Nacional de Costa Rica. Costa 

Rica. 

 

Corrales, F y M. Gutiérrez. (1986): Williamsburg: Evaluación General de un Sitio 

Multicomponente del Atlántico Central de Costa Rica. Vínculos 12 (1-2):21-38. 

Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Cromer, A. (1996): Física, para las ciencias de la Vida. Ed. Reverté S.A. de C.V. México. 

 

DeMallie, R. (2001): Sioux until 1850. In Handbook of North American Indians: Plains (Vol. 

13, Part 2, pp. 718–760): Washington, D.C.: Smithsonian Institution. 

 

Dondis, D. (1988): La Sintaxis de la Imagen. (7
ma

 Ed.) Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España. 

 

Eliade, M. (1960): El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. Fondo de Cultura 

Económica México. 

 

Encausse, G. (1934): La Ciencia de los Números (Obra Póstuma). Ed. Chacornac Hnos. Paris, 

Francia. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

250 

 

Falchetti, A.M. (2007): El Legado Milenario de los Uwas: La Sabiduría Ancestral de un Pueblo 

Indígena. CEP. Bogotá, Colombia. 

 

Ferrero, L. (2000): Costa Rica Precolombina. Ed. Costa Rica. Costa Rica. 

 

__________(2000): ¿Por Qué Prehistoria Si Hay Historia Precolombina?  Ed. Universidad 

Estatal A Distancia EUNED, 2 ed. Costa Rica. 

 

__________(2001): Entre el Pasado y el Futuro. (3
er

 Ed.) Ed. Costa Rica. Costa Rica. 

 

__________( - ):  2.000 Años de Tesoros. Depto. de Antropología e Historia Museo Nacional 

de Costa Rica. 

 

Fonseca, O. (1979): Primera Temporada de Re-excavaciones en Guayabo. Revista Vínculos 

Vol. 5 Nº 1-2. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Fonseca, O y R, Cooke. (1994): El Sur de América Central: Contribución al Estudio de la 

Región Histórico Chibcha. Ed. Flacso. Costa Rica. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

251 

 

Gagini, C. (1917): Los Aborígenes de Costa Rica. Ed. Costa Rica. Costa Rica. 

 

Gamboa, E. (2001): Paquimé y el mundo de la cultura Casas Grandes. En: Arqueología 

Mexicana. Vol. IX. Núm. 51. Septiembre - Octubre de 2001. Ed. Raíces - 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 

 

García, J. (1987): Tomás de Aquino, Maestro del Orden. Ed. Cincel-Kapelusz. Madrid, 

España.  

 

Gehl, J. (1971): La Vida Entre los Edificios. Ed….. . Copenhague, Dinamarca. 

 

Gendro, P. (1997): Compendio de Arte Prehispánico. Ed. Trillas. México. 

 

Guerrero J.V. y A. Hernández. (2001) El Uso de la Arcilla en Diferentes Rasgos Culturales en 

la Costa Rica Prehispánica. Vínculos 26 (1-2) 35-56. Revista de Antropología del 

Museo Nacional de Costa Rica. 

 

González, A y F. González. (1989): La Casa Cósmica Talamanqueña y sus Simbolismos. Ed. 

Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

252 

 

__________(1992): Poblados Amerindios de Costa Rica. “Antecedentes Arqueológicos e 

Históricos”. Ed. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

 

Grupo Océano. (2002): El Mundo Precolombino. Ed. Océano. España. 

 

Grof, S. (1985): Beyond the Brain. Traducido por Enric Tremps. (4ta Ed.)Ed. Kairós, S.A. 

State University of New York 

 

Gutiérrez, M y L. Hurtado de Mendoza. (1986): Arqueología de Suerre, Costa Central, 

Atlántica, Costa Rica. Vínculos 12 (1-2): 01-20. Revista de Antropología del 

Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Guerrero, J.V. (1986): El Contexto del Jade En Costa Rica. Vínculos 12 (1-2): 69-81. 

Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Gympel, J. (1996): Historia de la Arquitectura. (Traducción del alemán: Locteam, SL, 

Barcelona)Ed. Könemann. España. 

 

Hall, E. (1966): La Dimensión Oculta. Ed. Doubleday. New York, U.S.A. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

253 

 

Hall, T. (1978). Más allá de la Cultura. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España. 

 

Hartman, C. (1991): Arqueología Costarricense Textos Publicados y Diarios Inéditos. 

Presentación y traducción por Anita Obisson de Formoso. Ed. de la Universidad  

de Costa Rica. Costa Rica. 

 

Hauser, A. (1998): Historia Social de la Literatura y el Arte. Traducción por  Tovar A. y F. P. 

Varas-Reyes. Ed. Debate. Madrid, España. 

 

Herrera, A. (2005): Al Reencuentro de los Ancestros. Mwaing Daamalut. Kokapoijmi. Ed. 

ICER. Costa Rica. 

 

Hibbien, F. (1960): El origen de América 30.000 Años de su Historia. Traducción de Jiménez 

R. (1966) Ed. Hobbs Sudamérica S.A. Argentina 

 

Hogan, N. (1982): Creative Movement as a Medium for Developing Self-Concept In Special 

Populations. March N° X, U.S.A. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

254 

 

Holdridge, L. (1982): Ecología Basada en Zonas de Vida. Traducido por Humberto Jiménez 

Saa. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. San José,  

Costa Rica.   

  

Hoston, E. (1939): La peregrinación de Bayoán. Ed. Alianza. España. 

 

 

Hurtado, L. (2004): Guayabo, Historia Antigua de Turrialba. Litografía e Imprenta LIL. San 

José.  

 

Hurtado, L. y J. Gómez. (1985): Breve Descripción Comparativa de Dos Regiones 

Arqueológicas en Costa Rica: Guayabo de Turrialba y Ta`lari de Pacuare. Vínculos 

11 (1-2): 67-99. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica.  

 

Ibarra, E. (2003): Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI). (3
er

 Ed.) Ed. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica 

 

Jung, Carl et al (1964). El Hombre y sus Símbolos. Ed. Paidós Barcelona, España.  



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

255 

 

__________ (2003): Obra Completa volumen 9/1: Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. 
(1934/1954). Ed. Trotta Madrid, España.  

 
 Lacayo, J; Ramírez, L; Víquez, D; Zamora, D. (1998): Comparación Cultural de la Zona 

Intermedia: Guayabo y Buritaca 200. Sin publicar. Introducción a la Historia de Arquitectura. 

Escuela de Arquitectura. Universidad de Costa Rica.  

 

Laurito, C. (1988): Los Proboscídeos Fósiles de Costa Rica y su Contexto en la América 

Central. Vínculos 14 (1-2) 29-58. Revista de Antropología del Museo Nacional 

de Costa Rica. 

 

Le Bon, G. (2004) Psicología de las Masas. Estudio Sobre la Psicología de las Multitudes. 

(8va Ed.) Primera edición francesa: 1895. Ed. Buenos Aires, Argentina 

 

Lucena, M. (1999): La América Precolombina. Ed. Anaya. España. 

 

Macedo, J.L. (1996): Efecto de Enmiendas Orgánicas Sobre las Formas y la Disponibilidad de 

Fósforo en un Suelo Inceptisol de Origen Volcánico. Tesis Mag. Sc. CATIE, 

Turrialba, Costa Rica. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

256 

 

Martínez, A. (1970): Bases para una Interpretación de la Historia del Arte. Ed. Tunja. 

Colombia. 

 

Martínez, R. (1991): Investigación Aplicada al Diseño Arquitectónico. Un Enfoque 

Metodológico. Ed. Trillas. México.  

 

Mejías, R. (2009): Glosario Gráfico. Revista Káñina: Revista de Artes y Letras de la 

Universidad de Costa Rica. Vol. XXXIII Número 1 2009 Universidad de Costa 

Rica. Ed. UCR. San José, Costa Rica 

 

Museo Nacional de Costa Rica. (1981): Actas del Noveno Congreso Internacional para el 

Estudio de las Culturas Pre-Colombinas de las Antillas Menores. Centre the 

Recherches Caraïbes Université de Montreal, Canadá. 

 

Norwich, J. (1989): Gran Arquitectura del Mundo. Ed. H. Blume. España. 

 

Osborrn, A. (1995): Las Cuatro Estaciones. Mitología y Estructura Social Entre los U`wa. Ed. 

Guadalupe Ltda. Santafé de Bogotá. Colombia. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

257 

 

Panofsky, E. (1976): El Significado de las Artes Visuales. (2
da
 Ed.)  Ed. Alianza, Madrid, 

España. 

 

Pevsner, N.(1978) Historia de las Tipologías Arquitectónicas. Ed. Gustavo Gili. S.A. 

Barcelona. España.  

 

Perelló, A. (1997): Las claves del la Arquitectura. Ed. Ariel, S.A. España. 

 

Pozo, J.M. (2002): Geometría para la Arquitectura. Concepto y Práctica. Ed. T6 Ediciones 

S.L. Pamplona España. 

 

Quilter, J. y R. Frost. (2007): Investigación en el Complejo Arqueológico Rivas-Panteón de la 

Reina en el Suroeste de Costa Rica. Vínculos 30 (1-2) 23-56. Revista de 

Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Quintanilla, I y A. Badilla. (2001): El Impacto de los Fenómenos Naturales Sobre los 

Yacimientos Arqueológicos de la Llanura Aluvial del Delta del Diquís, Costa Rica. 

Vínculos 26 (1-2) 57-77. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa 

Rica. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

258 

 

Rapoport, A. (1978): Aspectos Humanos de la Forma Urbana. Ed. Gustavo Gill. Barcelona, 

España. 

 

Robertson, D. (1963): Precolumbian Arquitecture: The Great Ages of Word Arquitecture. Ed. 

George Brazilller. U.S.A. 

 

Rojas, M. (1997): Los Cien Nombres de América. Ed. de la Universidad de Costa Rica. Costa 

Rica. 

 

Salazar, J y V. Sánchez. (2009): Arquitectura, Función y Contexto en un Sitio Complejo. El 

Basamento 1del Sitio Agua Caliente (C-35), Cartago. Tesis de Licenciatura, 

Escuela de Antropología y Sociología, Universidad de Costa Rica. 

 

Saussure, F. (1986): Curso de Lingüística General. Alianza Editorial, Madrid. 

 

Saxl, F. (1989) La Vida de las Imágenes. Ed. Alianza. Madrid España. 

 

Snarskis, M. (1977): Turrialba, un Sitio Paleoindio en el Este de  Costa Rica. Revista Vínculos 

Vol. 3 Nº 1-2. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

259 

 

Snarskis, M. (1978): The Archeology of the Central Atlantic watershed of Costa Rica. Ed. 

Columbia University. Citado por Guerrero, J.V. (1986): El Contexto del Jade En 

Costa Rica. Vínculos 12 (1-2): 69-81. Revista de Antropología del Museo 

Nacional de Costa Rica. 

 

Solórzano, J. (1994): De la Prehistoria al Surgimiento de la Civilización. Ed. Guayacán 

Centroamérica, Costa Rica.  

 

Stierlin, H. (1968): México Antiguo. Ed. Garriga Impresores, España. 

 

Stone, D. (1976): Arqueología de la América Central. Traducido por Danilo Palma Titulo 

original: Pre-Columbian Man Finds Central America. Ed. Piedra Santa. Guatemala. 

 

Stone, D y F. Lange. (1984): The Archeology of Lower Central America. Ed. University of 

New México Press, U.S.A. 

 

Troyo, E. (2002): Guayabo de Turrialba: Una Aldea Prehispánica Compleja. Ed. de Elena Troyo 

Vargas. San José, Costa Rica. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

260 

 

Ullman, S (1978): Semántica. Introducción a la Ciencia del Significado. Ed. Aguilar. Madrid, 

España. 

 

Vargas, H. (1999): Proyectualidad en el Arte Prehispánico Costarricense. Proyecto de 

Graduación. Escuela de Artes Plásticas, Universidad de Costa Rica. 

 

Vargas, I. (1988): Arqueología, Ciencia y Sociedad. Boletín de Antropología Americana14: 

5-52. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México. 

 

Vázquez, R. y Chapdelaine, C. (2008): Arquitectura, Caminos Empedrados y Cronología del 

Sector Principal del Sitio Las Mercedes-1, Caribe Central de Costa Rica. Vínculos 

31(1-2): 27-77. Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica. 

 

Zevi, B. (1958) Saber Ver la Arquitectura. Ed. Poseidón. Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

261 

 

8.2. DICCIONARIOS 

 

Broto, Carles. (2001): Diccionario Técnico. Arquitectura y Construcción. Instituto Monsa de 

Ediciones, S.A. Barcelona, España. 

 

Bloch, H.E.T.A.L. (1992): Gran Diccionario de Psicología. Larousse. Madrid, España. 

 

Dorsh, F. (1981): Diccionario de Psicología. Ed Heider. Barcelona, España. 

 

Guasa, Ml. y otros. (2003): Diccionario Metapolis de la Arquitectura Avanzada. Ed. Actar. 

Madrid, España. 

 

Hatje, Gerd. (1979): Diccionario Ilustrado de la Arquitectura. 3
era

 edición Ed. Gustavo Gili, 

S.A. Barcelona, España. 

 

Real Academia Española. (1956): Diccionario de la Lengua Española.  Ed Espasa-Caalpe S.A. 

Madrid España. 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

262 

 

Warren, Howard. (2001): Diccionario de Psicología. 3era Ed. Fondo de Cultura Económica. 

México D.F, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

263 

 

9.1. INTERNET 

 

Aprenderemos de los Errores de Guayabo. 

Página Consultada: 

http://www.nacion.com/ln_ee/2007/septiembre/30/aldea1259300.htm 

 

Cacería en Comunidades Indígenas de Caribe Sur Tico. 

Página Consultada:  

http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/114/Ruiz.htm 

 

Carlos Aguilar Piedra. 

Página Consultada: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/abril/01/aldea1480728.html 

 

Carl V. Hartman. 

Página Consultada: 

http://www.carnegiemnh.org/anthro/hartman/gallery.htm  

 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

264 

 

Código del Trabajo, Costa Rica. 

Página Consultada: 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44102/65002/S95CRI02.htm 

 

Colegio Federado de Ingenieros  y Arquitectos de Costa Rica. 
Página Consultada: 

http://www.arqhys.com/arquitectura/colegio-arquitectos-costarica.html 

 

Cronología Prehistórica. 

Página Consultada: 

http://web.educastur.princast.es/ies/elpiles/ARCHIVOS/paginas/depar/ccss/prehistcrono.htm  

 

División Cultural. 

Página Consultada:  

http://web.educastur.princast.es/ies/elpiles/ARCHIVOS/paginas/depar/ccss/prehistcrono.htm 

 

Diccionario de la Real Academia Española. 

Página Consultada:  

http://www.rae.es/diccionario/drae.htm 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

265 

 

Elaide, M.(1974): Tratado de Historia de las Religiones  Ed. Cristiandad S. L. Madrid, España 

Página Consultada:  

http://www.scribd.com/doc/22679040/Mircea-Eliade-Tratado-de-Historia-de-Las-Religiones-

02 

 

Figuras Platónicas. 

Página Consultada:  

http://didactica-y-matematica.idoneos.com/index.php/La_geometria.htm 

 

Fitcher, J. (1974): Sociología. (9
na

 Ed.) Ed. Herder. Barcelona España. 

Página Consultada:  

http://www.scribd.com/doc/26357881/Sociologia-Joseph-Fichter-1 

 

Jara, C. (2003): Diccionario de Mitología Bribri. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 

Costa Rica. 

Página Consultada:  

http://books.google.co.cr/Diccionario+de+Mitología+Bribri+Jara,Diccionario%20de%20Mito

log%C3%ADa%20Bribri%20Jara%2C 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

266 

 

La Arqueología Como Ciencia Social. 

Página Consultada:  

http://cimm.ucr.ac.cr/aruiz/libros/Historia_MatematicasCR/Capitulo16/Capt16_01.html 

 

Lago de Burma en Myanmar, Birmania. 
Página Consultada:  

http://blog.libero.it/Monelline/7540349.html 

 

Lenguaje Verbal y Lenguajes No Verbales. 

Página Consultada:  

http://www.lenguayliteratura.org/352/index.pdf 

 

Marco Vitruvio Polión. 

Página Consultada:  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/vitruvio.htm 

 

Mapa de Costa Rica. 

Página Consultada:  

http://www.vmapas.com/America/Costa_Rica.html 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

267 

 

Mapa del Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica. 

Página Consultada:  

http://www.maptak.com/cresp/pn/pn/20turr.html 

 

Precipitaciones en Turrialba de Costa Rica. 

Página Consultada:  

http://www.imn.ac.cr/especial/estacionturri.html 

 

Teatro Nacional de Costa Rica. 

Página Consultada:  

http://www.teatronacional.go.cr/docs/historiaTN.pdf  

 

Platón Timeo o de La Naturaleza (Edición Electrónica) En: Escuela de Filosofía Universidad de 

Arte y Ciencias Sociales de Chile UARCIS. 

Página Consultada:  

http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf 

 

 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

268 

 

Schiffer, M. (1972): Contexto Arqueológico y Contexto Sistémico. En: American Antiquity, 

vol. 37, nº 2. Pp.156-165. Traducción realizada para uso de la Cátedra de 

Ergología y Tecnología.  

Página Consultada:  

http://www.fhuce.edu.uy/antrop/cuenca/arts/schiffer.pdf 

 

Sitio Las Mercedes. 

Página Consultada:  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/22/aldea1882107.html 

 

Suita (Genoma Congesta) 

Página Consultada:  

http://herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/downloads/capitulos_especies_y_anexos/geonoma_congesta

.pdf 

 

Zonas de Vida. 

Página Consultada:  

http://orton.catie.ac.cr/IICACR.htm 

 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

269 

 

… Y  b us qu e  en t r e  tu s  c a r ta s  ama r i l l a s .  .  .  201 

9 ANEXO 

9.2. PALABRAS CLAVES 

9.1.1.  Acuífero Nombre que etimológicamente significa "que portan agua". 

Se refiere a enormes volúmenes de agua almacenados en 

los cuerpos de sedimentos y rocas porosas. Capa 

subterránea rocosa que contiene y conduce aguas 

freáticas. 

 

9.1.2.  Alter Ego El otro yo. El alma, espíritu, sombra u otro yo de la 

misma persona. Es un motivo persistente en el arte 

costarricense. En el origen Mesoamericano muestra la 

cabeza del individuo dentro de las quijadas del animal, y 

en la influencia de origen Sudamericano muestra al animal 

sobre la espalda del individuo. 

 

                                 

201 Cartas Amarillas: Autor/ Intérprete: Nino Bravo Álbum: Niño  Bravo. 
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9.1.3.  Alfarjía Elemento usado con el fin de sostener, separar o 

inmovilizar dos molduras o superficies, usado en el 

remate lateral de las huellas en las gradas de los 

palenques. 

 

9.1.4.  Área  División espacial. Corresponde de modo general a una 

unidad geográfica de tamaño considerable con similitudes 

culturales, se dividen en sub-áreas. 

 

9.1.5.  Artefacto  Herramienta o cualquier objeto hecho por la mano del 

hombre, son los objetos portátiles y no los 

monumentales u otras estructuras hechas o modificadas 

por el hombre y que se distinguen de los Ventifactos u 

Acuafactos que son los modificados por la acción del 

viento y el agua respectivamente. 

 

9.1.6.  Atributo  Rasgos típicos o patrones que reflejan los hábitos únicos 

y la conducta idiosincrática cultural manifestada en la 

manufactura de los artefactos. 
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9.1.7.  Atributo Cultural Condición distintiva de un artefacto o de otra clase de 

resto. 

 

9.1.8.  Atributo estilístico Táctica que expresa la naturaleza de un pueblo o un 

periodo de su cultura. 

 

9.1.9.  Atributo Funcional Índole que destaca su utilidad y como resultado refiera 

cual era su uso. 

 

9.1.10.  Atributo tecnológico Cualidad que indica la manera como fue manufacturado el 

artefacto u objeto. 

 

9.1.11.  Auto concepto  Criterio que tiene una persona se sí misma, la descripción 

más completa que una persona es capaz de dar de sí, en 

un momento dado.  

 

9.1.12.  Aurea (Sección) Llamado también “número de oro” o “proporción divina” 

número designado con letra griega Φ (Fi); la inicial del 

nombre del escultor griego Fidias que lo tuvo presente en 
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sus obras, equivalente a la cantidad aproximada de 1,618 

está presente tanto en figuras geométricas como en la 

naturaleza, en elementos tales como caracolas, nervaduras 

de las hojas, el grosor de las ramas, etc. 

 

9.1.13.  Ave Pico  Ave  mitológica de pico largo, según los indígenas de 

Talamanca un ave pico trajo al primer hombre a la tierra y 

un ave pico se lleva el alma de los muertos al mundo 

superior. 

 

9.1.14.  Azagaya Pequeñas lanzas arrojadizas. 

 

9.1.15.  Bajorrelieve Escultura o modelado de poca altura en una superficie lisa 

o curva. 

 

9.1.16.  Bering Estrecho que separa América del norte con Asia, posee 

una extensión de 90 Km. y una profundidad promedio de 

15 mts. 
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9.1.17.  Bijagua Tipo de planta (Canna edilus Ker) que por lo general se 

usaba para envolver alimentos o para techar viviendas. En 

Talamanca todavía se le dan esos usos. 

 

9.1.18.  Biota  Combinación de flora y fauna  de una región.  

 

9.1.19.  Bohío Vivienda indígena lo suficientemente grande como para 

albergar varias familias a la vez. Voz empleada en las 

Antillas, y el sur de América Central. 

 

9.1.20.  Bruñir  Pulir con piedra u otra herramienta una superficie para dar 

un brillo muy lustroso. 

 

9.1.21.  Cabeza de Masa Artefacto de posible uso ceremonial que tiene un hueco 

en el centro y se engastaba en un bastón. 

 

9.1.22.  Cacicazgo  Territorio de los jefes de los pueblos aborígenes, 

predominaban los de  tipo guerreros o sacerdotales.  
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9.1.23.  Cacique  Vocablo de origen caribe cuyo significado más próximo 

es Jefe,  Dueño, Señor o Mandón, y que en voces de la 

época era sinónimos a “zaque” o “saco”. El contacto con 

él está restringido y sujeto a protocolo. 

 

9.1.24.  Cala Estratigráfica Excavar por parrilla para encontrar restos culturales que 

permanecen en las diferentes capas naturales del suelo, 

unos sobre otros, en el orden en el que fueron 

depositados. 

 

9.1.25.  Calpulli  Institución social donde se agrupan familias por 

parentesco, por ofició o por culto a su cabeza estaba un 

anciano venerable “calpullec”. En lengua náhuatl 

significaba barrio. 

 

9.1.26.  Calzada  Camino empedrado que fue construido más alto que el 

nivel natural del terreno. Se denomina calzada a la parte 

de la vía de comunicación destinada a la circulación 

peatonal. 
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9.1.27.  Canto Rodado Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impulsada 

por las aguas. 

 

9.1.28.  Carbono 14 Sustancia radiactiva que se forma en la atmósfera 

superior por el impacto de los neutrones de los rayos 

cósmicos sobre el nitrógeno atmosférico. Esta 

radioactivita natural en los elementos químicos más 

livianos está presente en cualquier materia viva, y se 

desprende en un 50% de su totalidad restante cada 

5.568 años y continua desintegrándose en proporción 

fija, no se interrumpe mientras la materia orgánica ya sea 

animal o planta este con vida, en el momento en que 

muere deja de absorber el carbono 14 de la atmósfera, 

pero lo que posea seguirá desintegrándose en la misma 

proporción matemáticamente fija. A partir de 1949 se 

anuncio al Carbono 14 como datación arqueológico 

oficial a nivel mundial. Por convenio se aplica la tasa de 

creación de C14 es de: 19 átomos/min por gramo de 

carbono en el ciclo mundial de carbono. 
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9.1.29.  Cariarí  Sitio identificado con el actual Puerto Limón, CR. Allí 

fondeo Cristóbal Colón en su cuarto viaje el 17 de 

septiembre de 1502. 

 

9.1.30.  Centro Ceremonial Lugar habitado solo por un pequeño grupo de religiosos, 

era una elite restringida de sacerdotes. Estos sitios eran 

visitados solo ciertos días del año en fechas religiosas 

por las poblaciones circunvecinas. 

 

9.1.31.  Clan  Grupo social de importancia en las civilizaciones primitivas 

están determinados por descendencia generalmente de 

la madre. Cada uno posee un animal totémico con el cual 

se sienten identificados por sus cualidades y atributos. 

 

9.1.32.  Clastos Partículas de tamaño diverso que se producen cuando 

una roca es atacada por la meteorización física o química. 

 

9.1.33.  Códice  Libro manuscrito de cierta antigüedad y de importancia 

histórica o literaria. Generalmente echa de corteza o de 
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piel de venado se doblaban como biombos y en el se 

“escribían” todo los temas relevantes para un grupo. 

 

9.1.34.  Colonia  En referencia a América se determina así al periodo 

histórico en que esta formo parte del imperio español. 

Referida a Costa Rica es el periodo en que ella formo 

parte de la Capitanía General de Guatemala hasta el 15 

de septiembre de 1821, fecha de la independencia. 

 

9.1.35.  Componente  Es la manifestación de una fase dada en un sitio 

específico, estos componentes o pruebas pueden ser: 

artefactos, restos de fauna como huesos humanos o de 

animales y ocasionalmente de flora como semillas o 

residuos. Pueden ser multicomponente con varios de los 

anteriormente mencionados o unicomponente con restos 

de tipo único o singular. 

 

9.1.36.  Conchero  Sitios en los que se acumulo restos de moluscos, 

huesos, cerámica, etc. En algunos hasta se han 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

278 

 

encontrado restos de las herramientas empleadas para el 

consumo de las especies marinas. 

 

9.1.37.  Contexto  Arqueológicamente los artefactos que se encuentran 

simultáneamente en un mismo sitio y nivel se dice que 

están asociados, al referirse a los objetos que 

acompañan a un hallazgo en estudio se designan como 

contexto. Cada cala sitio o nivel tienen su propio 

contexto. 

 

9.1.38.  Cosmogonía  Del vocablo griego -κοσμογονία- donde -κοσμος- es “mundo" y 

γί “nacimiento”. Propio de las creencias de un pueblo o 

agrupación según su formación y origen, dan carácter a su 

mundo tanto espiritual como material. Con ella se pretende 

dar respuesta al origen de su Universo y del propio 

surgimiento. Generalmente, en ella se remontan a un 

momento de preexistencia o de caos originario, en el cual 

el mundo no estaba formado, pues los elementos que 

habían de constituirlo se hallaban en desorden; en este 
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sentido, con relatos míticos cosmogónicos se presenta el 

agrupamiento u ordenamiento simbólico, con la 

participación de elementos divinos que pueden poseer o 

no atributos antropomorfos o zoomorfos. 

 

9.1.39.  Cosmología Del griego: κοσμολογία donde -κοσμος- es “mundo" y –λογια- 

“estudio”. Conocimiento a gran escala de la estructura y 

la historia del Universo en su totalidad y, por extensión, 

del lugar de la humanidad en él. 

 

9.1.40.  Cronología  Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fecha 

de los sucesos. El cómputo del tiempo en la arqueología 

se hace por diferentes técnicas siendo la más empleada 

la del Carbono 14. 

 

9.1.41.  Chaman  Curandero entre pueblos antiguos. Cierto tipo de médico 

al que se le atribuía innegable autoridad en su 

envestidura. Siempre se representa su “alter ego” por 

un animal totémico del clan.  
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9.1.42.  Chocolate  Náhuatl: (Xococ= Agrio, Atl= agua) agua agria, bebida 

preparada por los grano del cacao molidos y endulzada, 

muy apreciada entre los indígenas. La semilla del árbol 

del cacao fue empleada en tiempos precolombinos como 

moneda. 

 

 

9.1.43.  Cuaternaria  Era cuaternaria o antropozoica: Se caracterizó por las 

glaciaciones, fenómeno por el cual una gran parte del 

planeta se cubrió con una inmensa capa de hielo. Muchas 

especies desaparecieron pero surgieron algunas nuevas. 

Durante esta era apareció realmente el hombre (Homo 

Neanderthal y Homo Sapiens). Se  divide en dos 

períodos: Pleistoceno (1 millón a 25.000 años a. C.) y 

Holoceno (25.000 años hasta hoy. 

 

9.1.44.  Cultura  Modelo integrado de conocimientos, creencias y 

comportamientos, consolidado por un grupo de seres 

humanos y transmitido de generación en generación. 
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9.1.45.  Dintel  Viga horizontal que cubre un vano y sopoeta una pared 

superior. También llamado cargadero. 

 

9.1.46.  Diquís En lengua Boruca significa Agua Grande o Rió Grande 

forma parte de la zona Gran Chiriquí abundante en esferas 

líticas así como decoración de lagartos y objetos de 

oro. 

 

9.1.47.  Diseño Concepto que estructura estéticamente. 

Etimológicamente derivado del término italiano disegno 

dibujo, designio, signare, signado "lo por venir", el 

porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo 

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de 

diseñar como prefiguración es el proceso previo en la 

búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. 

Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, 

dibujos, bocetos o esquemas trazados. 

 

9.1.48.  Diseño Ambiental Ordenación del medio físico por medio de la 
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arquitectura, la ingeniería, la construcción, el diseño 

urbano y el planeamiento urbano. 

 

9.1.49.  Diseño Urbano Aspecto arquitectónico que trata del proyecto, 

organización, y condición de estructuras y espacios 

urbanos.  

 

9.1.50.  Dolmen  Tumba prehistórica con forma de mesa. 

 

9.1.51.  Dosel  Cubierta a modo de adorno que se colocaba encima de 

pulpito, altar o tumba. También llamado marquesina. 

 

9.1.52.  Dovela Cada una de las piezas de albañilería con forma de cuña 

empleadas para construir un arco.  

 

9.1.53.  Enclave  Territorio comprendido o encerrado dentro de otro, 

especialmente cuando pertenece a distinta nación o 

provincia. Los Mexicas mantuvieron uno en Bagaces, 

Guanacaste. 
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9.1.54.  Enterramiento  de 
Envoltorio 

El cuerpo era incinerado junto con alimentos, joyas, 

cerámica, etc. 

 

9.1.55.  Enterramiento Primario 
 

El cuerpo se sepultaba completamente articulado. 

 

9.1.56.  Enterramiento Secundario 
 

El cuerpo era embalsamado y dejado secar por un año, al 

finalizar este tiempo los huesos eran recogidos, 

limpiados y colocados en su posición natural. 

 

9.1.57.  Escala Humana Tamaño o proporción de un espacio, elemento 

constructivo, o pieza de mobiliario, en relación 

armoniosa, dimensional, estructural, o funcional a las 

partes del cuerpo. 

 

9.1.58.  Escalera / Escalinata Escalón: Se encuentra formado por la huella y la 

contrahuella, y en algunos casos por el voladizo.  

Huella: Parte horizontal donde se apoyan los pies.  

Contrahuella: Parte vertical y perpendicular a la huella.  

Voladizo: Parte extrema que sobresale y “vuela” sobre la 



                      AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA   

                                                                                                PPPRRREEECCCOOOLLLOOOMMMBBBIIINNNAAA                              
 

284 

 

huella anterior.  

Descanso: Zona sin escalones utilizada para unir los 

tramos de las escaleras.  

Barandilla: Se encuentra a uno o a ambos lados de la 

escalera. Sirve para apoyarse y dar seguridad mientras 

se hace uso de la escalera.  

Pasamanos: Parte de la barandilla que se emplea para 

sujetarse.  

Arranque y desembarco: Escalones inicial y final de la 

escalera. 

 

9.1.59.  Estratigrafía  Sobreimposición de depósitos en dos o más niveles: 

procedimiento científico de excavación de un sitio que 

fue ocupado sucesivamente por grupos locales. 

 

9.1.60.  Excavación  Despeje metódico de los escombros o la tierra que 

cubren las reliquias arqueológicas, cavando hasta una 

profundidad determinada en un yacimiento 

cuidadosamente examinado. 
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9.1.61.  Exogamia  Regla de los clanes en las cuales los individuos deben 

casarse solo con miembros de otros clanes. 

 

9.1.62.  Fase  Episodio cultural en la historia de una comunidad o 

región, se define a base de complejos de rasgos 

diagnósticos que la distinguen de otras fases que la 

anteceden o la preceden. 

 

9.1.63.  Fauna Animales, en especial, los de una región o período 

determinado, considerados como grupo.  

 

9.1.64.  Flora Plantas consideradas como grupo, en especial las que 

atañen a una región o período determinado de tiempo. 

 

9.1.65.  Geomorfología Es la rama de la geografía que estudia el relieve; relativo 

a la forma o superficie de la tierra, incluidos los cambios 

menores de la superficie que suceden como 

consecuencia de los proyectos de restitución y 

procesos constructivos y destructivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
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9.1.66.  Glaciaciones  Durante el Pleistoceno, grandes extensiones de tierra se 

cubrieron con una inmensa capa de hielo o glaciación. En 

algunos períodos se redujo el tamaño de las capas de 

hielo el clima se hizo más cálido. Estos períodos se 

denominan ínter-glaciaciones. Los períodos glaciares en 

Europa fueron 4, en orden de aparición reciben los 

nombres de Günz, Mindell, Riss, y Würm. En América 

estas mismas glaciaciones se denominan Nebraska, 

Kansas, Illinois y Wisconsin. 

 

9.1.67.  Glifo  Termino con el que se designa los caracteres o 

ideologramas de la escritura maya, mexica, mixteca, etc. 

 

9.1.68.  Greca Escalonada Es el motivo más empleado para la decoración plástica 

arquitectónica, escultórica, etc. Tres son los elementos 

que la conforman el gancho, la escalera y el centro. Se 

supone que hace alusión a la serpiente y al rayo. 

 

9.1.69.  Hidrogeología  Eestudio, descripción y análisis científico de las 
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condiciones físicas, límites, caudal y otras características 

afines de las aguas superficiales terrestres de una zona. 

 

9.1.70.  Homínidos  Grupo de primates que consta de muchos fósiles y solo 

una especie actual que es el hombre moderno.se 

caracterizan por poseer un adaptado a la postura 

erguida, la capacidad de caminar bípedo. 

 

9.1.71.  Horizonte  Concepto que consiste en un juego de rasgos que una 

serie de culturas posee en común y que cubren un área 

amplia en un tiempo relativamente corto. Puede ser un 

estilo artístico, tecnológico o un tipo de asentamiento. 

Sincrónico y simultaneo en varias regiones se estima que 

el comercio u las conquistas fueron el medio que motivo 

un mismo horizonte en determinadas zona. 

 

9.1.72.  Holoceno Se caracteriza por la retirada de los hielos de la última 

Gran Glaciación y el poblamiento de la Tierra por parte de 

grupos humanos. Es el período que actualmente vivimos. 
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Su periodización es de 25.000 años a.C. hasta hoy. 

 

9.1.73.  Huaquero  Persona que realiza una excavación en un depósito 

arqueológico sin contar con una estrategia científica y sin 

los permisos de las autoridades respectivas. Su accionar 

está dirigido a la obtención de piezas para el beneficio 

propio, obviando, alterando y destruyendo los contextos 

arqueológicos. 

 

9.1.74.  Icono  Imagen grabada o esculpida, venerada por una cultura. 

 

9.1.75.  Jade  Nombre colectivo usado en Costa Rica para designar 

piedras semi-preciosas de tonalidad verde; muy duras, 

susceptibles al pulimento. Costa Rica fue en tiempos 

precolombinos una fuente de este material y la calidad de 

objetos encontrados hasta ahora sin embargo en el 

presente se desconoce la fuente. 

 

9.1.76.  Jaguar  Felino de gran tamaño, rugidor, con la piel adornada de 
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grandes manchas negras. De importancia mítica 

expresado como constante artística. En Costa Rica es 

característico encontrarlo con grandes colmillos en “N” o 

bien antropomórfico (medio hombre-medio jaguar) con 

fines se supone religiosos. En la Vertiente Atlántica 

servia de Alter Ego del chaman. 

 

9.1.77.  Lápida  Plancha de piedra que marcaba los clanes matrilineales en 

la culturas de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. Se 

colocaba sobre la tumba para señalarla. Se esculpen con 

animales totémicos. 

 

9.1.78.  Lítica  En arqueología se refiere a todos aquellos materiales 

culturales que tengan como materia prima la piedra 

 

9.1.79.  Localidad  División espacial. Espacio utilizado por una agrupación 

humana que comparten una homogeneidad cultura, 

abarcaría desde el área necesaria para las actividades 

cotidianas hasta donde razonablemente la población pudo 
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emplear como áreas de caza, pesca, sembradíos, etc. 

 

9.1.80.  Mano  Instrumento de piedra de forma de estribos o cigarros. 

Se empleaba para triturar por ejemplo los alimentos o los 

pigmentos; también era llamada “moleta” o metlapilli= 

hijo del metate. La de influencia mesoamericana tenía 

forma de estribo y la de influencia sudamericana forma de 

cigarro. 

 

9.1.81.  Méganofauna Especies desaparecidas de animales de la época 

cuaternaria ya extintas como el mamut, tigre dientes de 

sables, el mastodonte, etc. 

 

9.1.82.  Metate  Náhuatl. Metlatl=  piedra sobre la cual se tritura y 

remuele el grano de maíz hasta reducirlo a masa. En el 

área de la Gran Nicoya constituyen el tipo más artístico 

del área de influencia mesoamericana, el Ave Pico es 

quien se caracterizaba en la zooforma, es de tres patas 

generalmente y usa la mano con forma de cigarro. En el 
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área de influencia sudamericana tiene un reborde pues 

debía emplearse el agua en la maceración de la yuca y el 

pejibaye, además se representa un animal cuya cola se 

una a una de las patas  traseras que se emplea como 

agarradera. 

 

9.1.83.  Nano  Viene del griego νάνος, que significa superenano 

(símbolo n) es un prefijo del del Sistema Internacional de 

Unidades que indica una medida con un factor de 10
-9

. 

Puede caracterizar un sustantivo como por ejemplo la 

nanotecnología, nanosegundo, nanociencia, nanoescala, 

etc. 

 

9.1.84.  Nicoya  Náhuatl: Necoc Yaotl “con enemigo a un lado y otro” o 

“sembrador de discordias” Necoc Yaotl era otro de los 

nombres de Tezcatlipoca. Parte del noroeste de Costa 

Rica. Área que en un primeramente fue asiento de 

influencia sudamericana y luego de etnias 

mesoamericanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanosegundo
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9.1.85.   Ontología  En filosofía del griego οντος, relativo al verbo ser, estar; 

y λóγος estudio.  Los estudios de Aristóteles en filosofía 

primera posteriormente fueron conocidos como 

ontología. es la investigación del ser en tanto que es, o 

del ser en general, en la medida en que existen, y no en 

la medida de sus propiedades particulares para ellos. se 

encarga de determinar qué categorías del ser son 

fundamentales y si a los objetos en esas categorías se 

les puede calificar de “seres”. 

 

9.1.86.  Palafitos  Son viviendas apoyadas en pilares o simples estacas, 

construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas como 

lagos, lagunas y caños. Se edifican desde el Neolítico. 

 

9.1.87.  Palenque  *Vivienda tradicional indígena construida de forma cónica 

con una única abertura a modo de puerta, donde el techo 

se le cambia de dirección para que forme un alero que 

proteja de la lluvia la entrada. 

**Conjunto de construcciones indígenas de maderas 
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espinozas, generalmente de pejibaye (Bactris gassipaes) 

que servían como fuertes en épocas de guerra. 

 

9.1.88.  Paleo Termino que se antepone al nombre de otras disciplinas 

para indicar que se refiere a tiempos prehistóricos. 

Ejemplo Paleo-lítico, paleo-etnográfica, etc. 

 

9.1.89.  Paleolítico Periodo geológico con el cual se designa uno de los 

tiempos terrestres. 

 

9.1.90.  Paradigma Es un modelo o patrón en cualquier disciplina que concibe 

conceptos, ideas, pensamientos, o creencias 

incorporadas generalmente durante la primera etapa de 

vida, estos paradigmas se aceptan sin ponerse a prueba 

de un análisis. Todo aquello que se sabe del significante 

y que permite generar virtualidades. 

 

9.1.91.  Parrilla  La metodología mas empleada en la estratigrafía, se 

marca un cuadro de dos metros y se excava por niveles 
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arbitrarios que pueden ser de 20 o 30 centímetros. 

 

9.1.92.   Partenogénesis Del griego παρθένος: virgen y γένεσις: generación; es una 

forma de reproducción basada en el desarrollo de 

embriones  no fecundados, sino espontáneos en un 

tiempo preciso. 
 

9.1.93.  Patena Pectoral redondo de oro martillado con diversos adornos 

y de distintos tamaños, que se llevaban al cuello. 

 

9.1.94.  Pejibaye  Batris Gasitaes (Botánica). Palma arbórea de tierra 

caliente del lado del atlántico. Los indios la cultivaban 

desde tiempos remotos y no se conoce en estado 

silvestre, pues doquiera que se encuentra aislada es 

indicio de antiguas viviendas. La fruta es comestible en 

muchas variaciones y la madera fue empleada para 

bastones, arcos, puntas de flecha y otros por su dureza. 

 

9.1.95.  Petroglifo  Símbolo inciso en una roca. 
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9.1.96.  Piedra de moler 
 

Piedra de buen tamaño, con una cara cóncava o plana sobre la 

cual una persona desliza otra piedra llamada mano, para 

triturar diversos tipos de granos. 

 

9.1.97.  Pleistoceno  Termino geológico con el cual se designo a la última 

glaciación. en este período las glaciaciones invadieron 

parte de los continentes. Su lapso de tiempo es 

de1millón a 25.000 años a.C. 

 

9.1.98.  Poste  Pieza estructural proyectada para resistir comprensiones 

longitudinales.  

 

9.1.99.  Punta  Arma confeccionada de pedernal que servia para la caza 

de animales mayores. En Costa Rica se han encontrado 

dos “puntas Folson-Clovis”, las encontradas en USA 

datan del 12.000 al 8.000 a.C.(Ver figura Nº 3) 

 

9.1.100.  Rasgos  Nombre con el cual se designa cualquier forma o 

subconjunto de un hallazgo arqueológico de tipo 

arquitectónico. 
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9.1.101.  Referente Serie de características paradigmáticas de elemento 

tangible, con cualidades y particularidades que son 

cuantificables. 

 

9.1.102.  Región División espacial. Consiste en un número de grupos 

locales que muy a menudo se reconocen como diferentes 

aunque compartan o se parezcan bastante desde el 

punto de vista cultural. Generalmente admite varias 

comunidades o grupos que comparten rasgos culturales 

debido a vínculos de comercio o trueque. 

 

9.1.103.  Sacerdote  Intermediario entre el pueblo y sus dioses. En contraste 

al chaman carece de alter ego. Su autoridad sobrenatural 

le ha sido conferida por un culto organizado. 

 

9.1.104.  Salinidad Medida de la concentración de sal en el agua; a mayor 

salinidad, mayor cantidad de sales disueltas. Relativo a la 

sal, que contiene sal. 
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9.1.105.  Sedimentación Asiento o acumulación de sedimentos. 

 

9.1.106.  Secuencia Local Serie cronológica de fases dentro de los límites de una 

localidad. El establecer una serie local es uno de los 

propósitos más importantes para el fechamiento 

arqueológico. 

 

9.1.107.  Secuencia Regional Serie cronológica de las fases dentro de los límites de 

una región. Secuencias locales múltiples se transforman 

en una sola secuencia regional mediante la correlación 

entre las fases. 

 

9.1.108.  Semiosis Proceso de enlazar el significado con el significante para 

formar un signo. Cualquier forma de actividad, conducta o 

proceso que involucre signos. Incluyendo la creación de 

un significado. Es un proceso que se desarrolla en la 

mente del intérprete; se inicia con la percepción del 

signo y finaliza con la presencia en 

su mente del objeto del signo. 
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9.1.109.  Sibü Gran Espíritu, principal ser sobrenatural de los pueblos 

indígenas que habitan Costa Rica desde los tiempos 

remotos hasta el momento actual. No ostenta imagen, 

pero según la cultura indígena se viste de ave para que 

se le observe. Es llamado Sibú por Bribris y Cabécares, 

Sibo por los Tiribíes, Subo por los Térrabas y Zipoh por 

los Borucas. 

 

9.1.110.  Signo Categoría teórica que permite explicar un fenómeno 

cognitivo, que involucrara significante y significado dentro 

de un individuo. 

 

9.1.111.  Significado Es el resultado intelectual que produce el cerebro una 

vez establecido un enlace asociativo entre el signo y un 

concepto subjetivo. 

 

9.1.112.  Significante Es en una obra arquitectónica la parte visible, utilitaria y 

tangible para el usuario u observador y despertara un 

significado de acuerdo a la cultura e imaginario de este. 
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9.1.113.  Sitio  División espacial. Unidad geográfica más pequeña para el 

arqueólogo. Puede variar de unos metros a kilómetros y 

designar desde un area de trabajo cotidiano, una ciudad 

hasta una aldea. 

 

9.1.114.  Sociedad  Comunidad perdurable de personas que tienen 

tradiciones, instituciones e identidad comunes y cuyos 

miembros intereses colectivos similares y recíprocos. 

 

9.1.115.  Sonajeros  Objeto cerámico hueco con bolitas de barro en su 

interior para que al moverlo suene, algunos pies o 

soportes de vasijas son dotados de esta característica 

musical. 

 

9.1.116.  Teocracia  Orden social controlado por especialistas religiosos. 

Forma de gobierno en la que los líderes gobernantes 

coinciden con los líderes de la religión dominante, y las 

políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas 

por los principios de la religión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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9.1.117.  Tiesto  Fragmento de una vasija de barro. 

 

9.1.118.  Tipo  Grupo de rasgos culturales claramente asociados que 

marcan una posición en el tiempo y el espacio. 

 

9.1.119.  Tirante  Elemento a tracción proyectado para evitar que otros 

elementos estructurales se aparten entre sí. 

 

9.1.120.  Tótem  Un espíritu, planta, animal o fenómeno, con una relación 

especial con un grupo tal como un clan. Los individuos 

viven un procesote de identificación sugestiva con el 

símbolo mismo o con las propiedades que este 

representa. Contrasta con el espíritu guardián individual y 

el dios de la tribu. 

 

9.1.121.  Tradición  La configuración en una zona de los rasgos se marcan con 

una duración temporal larga y en una extensión territorial 

relativamente poco extensa. Es el contraste o lo opuesto  

al Horizonte. 
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9.1.122.  Vernácula  Concepto que designa a un sujeto como nativo, 

autóctono, propio o peculiar. 

 

9.1.123.  Vierteaguas Cualquier dispositivo que evita que el agua escurra sobre 

una abertura 

 

9.1.124.  Virtualidad Refiere  a las “n” posibilidades de significados positivos 

o cualidades que logra una obra arquitectónica. 

 

9.1.125.  Zoomorfa  Con forma de animal. 
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Universidad de Costa Rica
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Análisis de un Sitio Precolombino



INTRODUCCIÓN
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Contribución:

Primero: Sumándose a los pocos trabajos
existentes sobre arquitectura
precolombina.

Segundo: Aumentar los datos de las teorías
existentes aplicadas para la
arquitectura.



Ahondar en  las
ra íces  t ec t ónicas  costarr icense  
ofr ec idas  por  o t ras  d isc ip l inas

para  entender  e l  d esenvolv imiento  
de  nuest ra  arquitectura.

Justificación :



A n a l i zar  e l  e s p a c i o  p r e c o l ombi no  
m e d i ant e  l a  c o m p i la c i ón  d e  a s p e c t os  

d e  d i s e ño  q u e  c a r a c t e r i za r on  l a  
a r q u i t e c tu ra  p r e s e nte  e n  e l  

M o n u m e n t o  N a c i o n a l  G u a y a b o  
p a r a  q u e  c o n s i d e rando  e l  m a t e r i a l  

r e c o l e c tado  i n t e rd i s c i p l i nar i ament e ;  
e s t a b l e c e r  e  i d e n t i f i c ar  l o s  d i f e r e nt e s  

p a t r ones  c o n s t ruc t ivos  
q u e  c a r a c t e r i za r on  e l  d i s e ño  d e  e s t a  

C o s t a  R i c a  P r e c o l o m b i n a .

Objetivo  General :



Objetivo Especifico :

1 / 4



Recopilar símbolos, estilos,
sistemas y características
que identifican a la
arquitectura precolombina
para acrecentar el bagaje
cultural de los arquitectos.

Objetivo Especifico :

2 / 4



Estudiar la visión del mundo
y las características de la
arquitectura indígena para
ser empleadas por la
arquitectura contemporánea.

Objetivo Especifico :

3 / 4



Determinar los preceptos y
componentes principales para
lograr una interpretación de
la arquitectura precolombina
presente en Guayabo.

Objetivo Especifico :

4 / 4



Florecimiento de la Arquitectura :

Migración
f ís ica y cul tural



Emerger de la Historia :

Pal eol í t ico :
El  s er  humano imita.  



Emanar de la Arquitectura :

Homo Sapi ens Sapi ens:
35 mil  a .C .  
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Beringia
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Cazadores



A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 
H

I
S

T
O

R
I

C
O

S

Costa Rica

Región Central

Gran Nicoya

Gran Chiriquí  
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Región Central:

Caribe

llanuras del Norte

Central Pacifica
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Periodización:

Primeros  pobladoresI
(13.000 a.C. - 10.000 a.C. )

Bolívar
Guardiria 
Florencia
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Periodización:

Los Cazadores Recolectores2
(10.000 – 2.000 a.C. )

Tronadora 
Florencia
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Periodización:

Agricultores Tempranos 3
(2.000 – 300 a.C. )

Pochota
La Montaña
Curre
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Periodización:

Sociedades Aldeano Igualitaria4
(300 a.C. – 300 d.C. )

Vidor  
Las Mercedes
Finca 4-6
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Periodización:

Sociedades Aldeano Cacical5
(300 d.C. – 800 a.C. )

Bolívar  
Las Mercedes
Térraba
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Periodización:

Sociedades Cacicazgos Tardíos6
(800 a.C.  - 1500d.C.)

Salinas  
Williamsburg
Rivas
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Coordenadas GPS

Longitud Este  10 20

Latitud Norte  83 50
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Localización

Costa Rica 
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Acercamiento desde la Arqueología
Da un continuo en espacio y tiempo…

“hay que mostrar 
más sobre quiénes 
somos y de dónde 

venimos”. 

Francisco Corrales
La Nación 30 /9/2007.
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Acercamiento desde la Arquitectura
Tiene un papel que cumplir

John Julios Norwich.
Gran Arquitectura del Mundo.

“Porque en la 
arquitectura,

incluso más que en 
otras artes y ciencias 

el secreto para 
disfrutarla 

es comprenderla…”
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Conceptos Interdisciplinarios

Arquitectura

Disciplinas

Arqueología
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Tipología
(del griego “τσπος” modelo y ”λόγος” estudio)

Pautas
Físicas
Virtuales 
Implícitas
Sicológicas 

Patrones

Cualidades
Función
Construcción
Expresión
Conjunto
Contexto
Forma
Estructura
etc.
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Arquetipos
(del griego “αρτη ” origen y “τσπος” modelo)

Patrones
Ideas
Conceptos
Imagen 
Modelo 

Arquetipos

Objeto 
ideas
Símbolos
Forma 
Función 
Tipo
Sistemas 
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Signo Concepto - Significado
Imagen  - Significante

Semántica Arquitectónica
el significado de los espacios y de sus formas sensoriales
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Arquitectura Animista
PATRON con afinidad especial a un elemento determinado
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Descripción

Espacio
Concreto 
Interno 
Externo 
Virtual 
Perceptual 

Sobrentendido
Implícito 
Tácito 
Figurado
Alegórico
Comprendido
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Escala  Perceptual

Espacios 
Contenedor 
Cultural
Mitológico 
Social
Escala 

Sobrentendido
Micro-espacio
Meso-espacio
Macro-espacio
Cosmo-espacio
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Zonificación 

·-··- RECORRIDO A 

RECORRIDOS 
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Cuadrado : 

Seguridad

Permanencia 
Honestidad 
Horizontalidad 
Cuatro 

Tierra 

Aire  Tierra Fuego Agua
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Cuadrado : 

Seguridad



o so 100 ANALISIS GEOMETRICO (MODULOS) 



o so 100 ANALISIS GEOMETRICO (MODULOS) 
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Cuadrado : 
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Triángulo : 

Apoyo 

Dinámica  

Diagonal  

Tres  

Divinidad 

Tierra 

Verticalidad 

Fuego
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Triangulo : 

Intangible 



o so 100 O (TRIANGULOS) ANALISIS GEOMETRIC 
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Circulo : 

Centro 

Protección

Movimiento   

Totalidad   

Femenino  

Agua   

Calidez  
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Circulo : 

Vida  
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Cosmogonía: 

Principio 
de

Continuidad
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Gestaltm : 

Principio 
de

Continuidad
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Gestaltm : 

Principio 
de

Relación 
Figura-Fondo
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Elementos Arquitectónicos: 

Cantos rodados

Plana 

Dovela

Escalonados 

Arcilla 
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Elementos Arquitectónicos: 

Nivel  se ajustaba al terreno

Respeto por el terreno

Arco en corte.

Relleno (tiestos, piedras, material orgánico, etc) 

Mantenimiento 
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Elementos Arquitectónicos: 

Pendiente  media

Mixtas

Triangular 
Ribete 
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Elementos Arquitectónicos: 

Canales 

Abiertos 

Puentes  

SedimentaciónJerarquía 

Sin piso

Quebradas

Losas



C
o

n
c

l
u

s
i

o
n

e
s

 El quehacer arquitectónico precolombino 
es una fuente inagotable de conceptos de 

diseño y fusionísmo de símbolos, es 
conveniente ampliar estudios en este 
campo para una pronta divulgación
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 Esta arquitectura indígena se
apega a la realidad cosmogónica
del ser humano que la forjo, aun
en su ausencia, urge una
revalorización holística y su
inserción dentro de la
arquitectura practicada en la
actualidad
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Arquitectura precolombina es Sensorial, 
se recomienda la recopilación de sus 

principales características para 
posibilitarár un enriquecimiento del 

bagaje tectónico.
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 La descontextualización , el deterioro, el
exilio de los usuarios originales y la
ausencia parcial de elementos, dificultan
la lectura, pero no desvirtúan, las
bondades de la obras meritorias de ser
rescatables y reinsertadas en el quehacer
tectónico nacional para su revalorización.


