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Resonar en el paisaje: formas de reciprocidad 

natural-artificial desde la arquitectura  
Landscape resonance: natural-artificial 

reciprocities learnt from architecture  
Carrasco-Hortal, Jose 
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Abstract  
Design with a resounding way of being in the world through a Design Unit at the 
University of Alicante that anchors its exercises at the hinterland that surrounds our 
cities; try to evaluable and compare it. These are the main goals of the learning 
process that this paper explains. To do this, the Design Unit works from how a 
Buddhist community understand the landscape; from lessons about the animist and 
the vibrant; and from lessons on kinetic architecture. The Osgood technique is used 
so that the students make their own assessment of the experience. The system 
works as a questionnaire on concepts (theoretical dimensions, transversal 
competencies, scope of the method) in which to choose a suitable position from 1 to 
7. Three of the concepts are selected to generate a visual model at the digital 
representational space Rhinoceros that allows a certain emphasis or discourse 
about the results. 

Keywords: landscape design, bioprocess, resonance, Osgood technique, 
responsive architecture. 

Thematic areas: projects, design units, experimental pedagogy. 

Resumen  
Diseñar con una forma resonante de estar en el mundo en un curso de arquitectura 
que ancla sus ejercicios a la espalda de nuestras ciudades y tratar de hacer 
evaluable dicho valor. Son los intereses de un taller de arquitectura en la UA y, para 
ello, el taller trabaja con las formas cómo una comunidad budista usa el territorio; 
con lo animista o vibrante; y desde lecciones sobre arquitectura cinética. Se usa la 
técnica de Osgood para que el alumnado realice su propia valoración de la 
experiencia. El sistema funciona como un cuestionario sobre conceptos 
(dimensiones teóricas, competencias transversales, alcance del método) en los que 
escoger una posición del 1 al 7 que se considere que refleja mejor el trabajo. Tres 
de los conceptos son seleccionados para generar un modelo visual en Rhinoceros 
que permite poner énfasis en una parte de la crítica o discurso acerca de los 
resultados. 

Palabras clave: diseño del paisaje, bioprocesos, resonancia, técnica de Osgood, 
arquitectura responsiva. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio, pedagogía 
experimental. 
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Introducción 
“La lluvia que azota, el rugido del viento tormentoso, el cielo de invierno cansado y gris, el frío 
riguroso de la noche, la mañana radiante de primavera, los días calurosos y sofocantes del 
verano, etc. Es casi imposible no interpretar las sensaciones provocadas por esas evocaciones 
meramente verbales como relaciones de resonancia” (Rosa 2019, 200). 

Decir que el ser humano vive en resonancia con la naturaleza expresa que ha conseguido 
entender cómo ritmos, desafíos y situaciones particulares de la naturaleza le afectan o le dejan 
huella (Rosa, 2019, p.350). En este modo de vida el objetivo del ser humano sería entrar en 
resonancia con las cosas que le rodean. Gracias a esta resonancia, el humano es capaz, por un 
lado, de afianzar unos sentimientos de pertenencia, apego e identidad y, por otro, de adaptar sus 
costumbres a condiciones de clima, geología o vegetación. Es lo que hacen los nómadas en el 
desierto o en el ártico, o las tribus en las montañas, selvas o islas. 

Hacia mediados de los años 80 en pasado siglo, la finca de montaña Sacarest (Benimantell, 
Alicante), en la ladera sur de la Sierra de Aitana y a la espalda del Puig Campana, cedió a una 
comunidad de hombres en busca de retiro espiritual un amplio terreno agrícola-forestal a casi 
900 m de altitud, un valle entre dos manantiales. Desde entonces, esta comunidad budista, 
llamada Guhyaloka, habita en pequeños pabellones, almacena como puede el agua de la lluvia 
y usa los troncos caídos como combustible de sus estufas en invierno (ver figura 1). Ahora es 
una comunidad de población no estable con un programa de retiros espirituales que, en parte, 
incorpora formas de trabajo de custodia del territorio, por ejemplo, reparando cauces, limpiando 
el bosque de madera caída o consolidando senderos. Este lugar natural puede considerarse lo 
que los geógrafos llaman “tierra posterior” (hinterland) de lo que sería la primera línea de costa 
ocupada y densa (La Vila Joiosa o Benidorm, Alicante). En alemán, el término se refiere a la 
tierra que rodea un nucleo habitado y que hace que funcione, pues le proporciona recursos. 
Hinterland era al terreno que rodeaba las antiguas colonias europeas en África.  

 

 
Fig. 1 El lugar de Guhyaloka (Benimantell, Alicante) 

 

Vinculado a esto, el geógrafo Olwig nos recuerda que hay dos formas de sentir el paisaje. Una 
se refiere al espacio de manera más abstracta y neutra, aquel que se observa desde una 
perspetiva monocular, fija y distante; otra se refiere a la tierra, los campos y los cultivos, que 
requiere de una visión binocular, considera la condición dinámica y móvil de la materia y el 
conociento profundo de por qué las cosas forman parte de ese lugar (Olwig 2008, 81). La 
comunidad budista practica esta última forma. 
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1. Contexto 
¿Cómo podemos ensayar esta forma de habitar el mundo en un curso de arquitectura que ancla 
sus ejercicios semestrales a un fragmento de paisaje cercano a la espalda de nuestras ciudades? 
¿Puede la condición resonante ser un valor evaluable? ¿Para qué nos sirve la reciprocidad 
articificial-natural?.  

 
Fig. 2 El objetivo del taller; modos de aproximación 

La figura 2 ilustra referentes teóricos y prácticos que van acompañando las semanas de taller; 
son lecciones prácticas que poco a poco van consolidando soluciones tipológicas y constructivas 
y entre todas conforman pequeñas utilidades que honran este tipo de prácticas animistas en el 
paisaje: hay lecciones sobre nuevas materialidades (Bennett 2018 y 2022), sobre los conceptos 
filosóficos de lo indisponible o la resonancia (Rosa 2019 y 2020); experimentos prácticos con 
membranas y tejidos blandos (Armstrong 2018); ensayos de crecimiento por sistemas de 
agregado o repetición de unidades mínimas. A nivel de diseño estructural, el alumnado 
experimenta, por un lado, las estructuras recíprocas, aquellas determinadas gracias a los apoyos 
mutuos de sus piezas, al rozamiento en las conexiones y a un módulo que establece una ley de 
repetición; y, por otro lado, estructuras biomecánicas que replican la respuesta pasiva/activa de 
especies vegetales ante acciones dinámicas del ambiente (Beesley 2016). 

1.1. Materia animada 

Materia animada puede interpretarse como un oxímoron: hasta hace poco tiempo, lo material en 
arquitectura era considerado inorgánico e inanimado (Cairns y Jacobs 2014, 11, citado por 
Armstrong 2018, 53) o algo pasivo, sordo, bruto o inerte (Bennett 2022, 9). Sin embargo, en las 
últimas décadas han aparecido diversas maneras de definir lo animado en el diseño de la 
arquitectura. Estas son algunas de estas propiedades, las cuales ayudan a entender la 
naturaleza de los trabajos producidos: 

a) palpitante. En mecánica sería el adjetivo para describir un sistema que simula expansión y 
contracción, sístole y diástole. Es la metáfora de un cambio de estado que fácilmente puede 
emularse con un pequeño motor controlado desde un Arduino que, por ejemplo, infle o desinfle 
una membrana ligera.  

b) viviente. A veces se utiliza el concepto de materia viviente (lively matter) para explicar que 
algo que no es un ser vivo presenta un comportamiento comparable, con cierta autonomía de 
movimiento o de producir su alimento/energía (Armstrong 2018, 183) 
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c) con agencia. Del mismo modo que cuando en los juegos infantiles las cosas tienden a ser 
protagonistas, tener vida, interpelarnos, tener agencia explica la capacidad de algo para interferir 
en la voluntad del ser humano y condicionar sus decisiones (Bennett 2022, 10). 

d) cíclica. Sujeta a los ritmos vinculados con el transcurso del día, circadianos. (Rosa 2019, 349); 
y también relacionable con otro tipo de ritmos, como los de una marea, donde algo que se repite 
interfiere en nuestros hábitos (teoría del ritmoanálisis de Lefebvre) (Lyon 2019, 3). 

e) vibrante. Para algunos, lo vibrante es una manera de estar en el mundo, “diferente y 
transfigurada”, gracias a la cual percibes los “cantos o violines” de la vida que te rodea, como en 
un proceso de enamoramiento (Rosa 2019, 108 y 348); para el grupo de investigación Living 
Architecture Systems Group (LASG), lo vibrante conlleva el estudio de nuevas materialidades a 
través de su movimiento, crecimiento, sensibilidad o capacidad de auto repararse (Armstrong 
2015, 187). 

f) resonante. Es esa forma de sintonizar con fenómenos naturales, ese centelleo interior o 
“espejamiento del alma” (Rosa 2019, 200).  

g) conmovida. El ser humano se conmueve gracias a una contraparte con la que entramos en 
sintonía, una contraparte con voz propia y que permite al ser humano desarrollar una identidad 
y autodeterminarse. (Rosa 2019, 350). 

h) responsiva. Se conoce que el ser humano tiende a sentir la responsividad en determinados 
ambientes naturales donde parece que la naturaleza responde (las olas en la orilla, una tormenta 
de nieve, etc.) (Rosa 2019, 351). En este caso, la respuesta en el humano es fisiológica 
(respiración, sudoración, orientación, etc.). 

2. Método 
El método del curso se basa en (a) considerar el carácter experimental de las prácticas 
arquitectónicas en el paisaje, empezando desde procesos intuitivos más que normativizados y 
manteniendo una elevada creatividad; (b) simular cierta condición animista (ver figura 2) que nos 
interpele o trascienda como humanos, como ocurría en las culturas arcaicas e indígenas, que 
pueda ser traducida a un diseño responsivo o interactivo; y (c) “aprender haciendo” desde la 
mezcla de formatos digitales y analógicos, trabajando en grupo y por tanto favoreciendo el 
proceso colaborativo, interdisciplinar y la comprensión de que el conocimiento es coproducido y 
la autoría común, compartida (Abbott y Bowring 2020).  

Por ejemplo, cuando se decide incorporar una membrana plástica, se diseñan plantillas de corte 
en digital que luego son convertidas en patronaje sobre una superficie plástica que luego se 
termosuelda en el aula y se especula con los posibles movimientos inducidos por la presencia 
del visitante. Luego las decisiones de ensayo en aula repercuten en la versión siguiente del 
modelo digital. 

Los tiempos del aprendizaje se muestran en la figura 3. La columna de la izquierda indica las 
fases: trabajo desde referentes encontrados en literatura experta, debate de oportunidades y 
formas de desarrollo paramétrico. Una línea discontinua que conecta las fases indica la 
secuencia lógica cuando todo el proceso se controla desde el espacio del aula, algo que esta 
experiencia ha intentado replantear. 
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Fig. 3 Fases de aprendizaje, localización de momentos clave y formas de valorar la experiencia 

 
Fig. 4 Juego resonante “Your water level” (Guhyaloka, febrero 2023) 

 

Fig. 5 Juego resonante “You look through the trees while you shave” (Guhyaloka, febrero 2023) 

La  mejora respecto de la secuencia lógica consiste en que cada una de las fases se alimenta 
de un acontecimiento o evento que se produce fuera del ámbito universitario. El más 
determinante es el llamado “juegos resonantes” que tiene lugar en febrero de 2023. Estos juegos 
son formas de mediar con la comunidad budista precisamente el día en que la clase entera se 
desplazaba al valle para conocerla: ocho juegos donde el alumnado ejecuta algo que ha diseñado 
previamente y propone a los integrantes de la comunidad que participen. Por ejemplo, un juego 
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llamado “your path is made by the wind” pretende caminar atravesando los claros del bosque 
gracias al viento que tira de una cometa y que los participantes sujetan;o el juego llamado “Your 
water level”, que establece un nivel de referencia mediante manguera de agua en una zona de 
pinos  donde podría ubicarse un nuevo pabellón (ver figura 4); o el juego llamado “You look 
through the trees while you shave” es una experiencia de lavado y afeitado en las bancadas 
externas que los budistas tienen en el exterior de los dormitorios, usando unos espejos 
modificados (ver figura 5) .  

Para algunos expertos en docencia de arquitectura, existen dos formas de enseñar: una basada 
en la experiencia personal, otra que laboratoriza el objeto de estudio y lo observa desde fuera 
(Gustavsson, Gunnarsson y Wistrom 2020). Esta experiencia educativa trabaja desde la primera 
perspectiva. Esto es: selecciona sus lugares de trabajo a través de acciones de reconocimiento, 
trabaja desde lo que se encuentra, desde lo obvio; se inicia desde ideas simples con posibilidad 
de convertirse en asuntos complejos; incluye supervisores locales, expertos en la materia.  

El segundo momento clave tiene lugar el 24 de marzo de 2023, cuando dos integrantes de la 
comunidad budista participan en una sesión de crítica de diseños desplazándose hasta el 
espacio del aula universitaria. Luego, el aprendizaje evoluciona a través de sesiones teorico-
prácticas semanales, y concluye en la feria de muestras del 30 de mayo de 2023, participando 
en sesión de puertas abiertas de todos los talleres de proyectos (ver columna de  “eventos” en 
la figura 3 y la figura 14). 

Los diseños en el aula acaban siendo la expresión compleja de un proceso en transformación 
continua, replicando materia natural (p.e. aire, fibras vegetales, agua ,vapor, raíces, líquenes), 
mediante sistemas híbridos (p.e. burbujas, membranas, tejidos hidrosolubles); en los que hay 
acciones dinámicas (rozamientos, cambios de ambiente, craterización, subpresión, 
deshidratación); y a veces se transforman en pequeñas funcionalidades en el paisaje útiles para 
el uso como la comunidad budista utiliza la energía natural con una huella mínima (compuertas, 
avisadores, balizas, filtros). Cada diseño final acaba siendo el resultado de unas semanas de 
trabajo que se entrega no porque esté terminado sino porque ya no hay más tiempo para 
evolucionar más. 

3. Técnica comparativa 
Extraída de la psicología, se usa el sistema de Osgood para que el alumnado realice una auto 
valoración cualitativa de sus proyectos. El sistema funciona como un cuestionario rápido a partir 
de una lista de quince conceptos expresados desde sus propiedades opuestas. Para cada 
concepto se escoge una posición del 1 al 7 que se considere que refleja mejor las características 
del trabajo. La técnica usa habitualmente dos adjetivos, sustantivos o frases cortas para cada 
descriptor bipolar, lo que facilita la inmediatez en las respuestas (Desselle 2005, Lulham y Shank 
2015). Sin embargo, ocurre normalmente que estas palabras escogidas tienden a ser 
polisémicas, ambiguas; o abren o a abrir dominios sugerentes como en un juego; o su 
interpretación depende del grupo social que lo recibe. En busca de un tipo de expresiones más 
científicas, esta propuesta plantea que cada espacio semántico se exprese mediante una pareja 
de enunciados opuestos, lo que permite incorporar matices que precisan mejor el contenido de 
lo que se formula (ver figura 6). 
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Fig. 6 Técnica de Osgood. Funcionamiento habitual (parte superior) y modificación propuesta para escribir los ítems de 

una forma más extendida (parte inferior) 

En este caso se van a analizar quince conceptos, tres de los cuales son seleccionados para 
generar un modelo visual elaborado en Rhinoceros. Tres es el número suficiente para generar 
un modelo visual de base cartesiana (gráfico de dispersión, figura 7). Por tanto, cada eje sitúa 
los valores escalares para un solo dilema o descriptor bipolar que se quiera analizar. Este espacio 
vectorial permite ensayar una visualización reorientable con las herramientas propias del recurso 
vectorial, como visor preliminar para un recurso que permita construir el gráfico online, 
seleccionando mediante etiquetas los asuntos que se pretenden comprobar o debatir. 

 
Fig. 7 Traslado de resultados de cuestionario de Osgood a un gráfico de dispersión (modelo de base cartesiana) 

4. Resultados 
La figura 8 muestra la autovaloración que hacen los estudiantes de cinco de los equipos (la mitad 
del total) respecto de los quince ítems que incluye la técnica de Osgood. Por ejemplo, en el item 
d) se valora si el diseño apela al sentido de pertenencia a una comunidad, o si el diseño se refiere 
a otro tipo de vínculos no humanos; y en el item m) se valora la tecnología de las uniones a través 
de decidir si los nudos del modelo fabricado son distintos y generándose múltiples variantes, o 
bien se trabaja desde el concepto de diseño discreto y por tanto hay una familia reducida de 
variantes. Cuando la elección coincide, como en el ítem j) sobre si el diseño incluye o no una 
jerarquía de elementos, implica una homogeneidad en las decisiones (en este caso tipológicas), 
reduce la dispersión en el lenguaje material y facilita la comprensión del proyecto colectivo. 
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Los resultados de la técnica de Osgood indican que se han entendido las estrategias 
metodológicas del curso; que hay una riqueza de intereses a la hora de interpretar las 
necesidades de energía, funcionales respecto del paisaje para la comunidad budista a la que se 
destinan estos microproyectos; y que aquellos aspectos más valorados pueden ser objetivos de 
cursos próximos: proyectar en lugares de difícil acceso, apartados de las sendas y separados de 
núcleos habitados, seleccionando un tema de carácter cultural o natural que merezca ser 
explorado o puesto en valor.  

Algunos trabajos demuestran la continuidad de intereses desde las primeras semanas, desde 
las acciones de reconocimiento en el lugar hasta los experimentos de diseño en pequeñas 
instalaciones reactivas. 

 
Fig. 8 Resultados de la técnica de Osgood para cinco de los equipos del aula (quince ítems analizados) 

El último paso consiste en llevar lo mostrado en la valoración de Osgood a un gráfico 3D, como 
se había explicado en la figura 7. En este caso, para el diagrama creado en el espacio vectorial 
Rhinoceros se escogen los siguientes conceptos, cada uno afectando a una dirección del espacio 
gráfico: eje longitudinal, la condición geográfica (si el proyecto necesita estar cerca del 
asentamiento, población o camino concurrido, item b); eje transversal, si el diseño colabora con 
una costumbre o rito, o qué asuntos convoca (humanos, no humanos, colectivos, ambientales o 
sobrenaturales, item c); eje vertical, si se trabaja con cinetismos, simulaciones responsivas, o 
bien el diseño no tiene movimiento ni es reactivo , (item h) (ver figura 9). 
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Fig. 9 Concepto referenciado en cada uno de los ejes (ítems b, c, h) 

Esta propuesta permite aislar una terna de conceptos o ítems para cada discusión o énfasis que 
se pretenda hacer. Cada terna permite reodenar los casos de trabajo, distribuyéndolos en los 
ocho subespacios, en función del orden de visualización. 

 
Fig. 10 Visor digital que ordena los diez trabajos de equipos a partir de 3 items de Osgood 

Del diagrama de la figura 10 se deduce que (a) como ocurre con la comunidad residente budista 
de media montaña, los trabajos no acaban de estar alejados del camino de montaña o de la 
aldea, tratando de estar más escondidos en el valle (dimensión longitudinal); (b) la mayoría trata 
de referirse a un caso de ritualización o costumbre que ahora ya funciona en el valle (dimensión 
transversal); (c) la mayoría consigue incorporar mecanismos o situaciones dinámicas (trabajar 
con cinetismos o con responsividad), aunque sea inducidas mediante mecanismos simples de 
una cuerda que tira de una polea, o una palanca que activa un movimiento que, en condiciones 
de sensores hubiera permitido un desarrollo de máquina autómata (dimensión vertical). 
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5. Casos de estudio 
5.1. La batería vegetal 

¿Qué es? Es un modo de extraer energía de los tubérculos cocidos (patatas) que pueda producir 
luz al cruzar un pequeño canal de agua o bien con otros usos secundarios en el entorno unas 
cabañas aisladas en el bosque. Esos tubérculos han sido cultivados con un sistema de aeroponia 
y luego dispuestos en racimo. El primer ejercicio del curso había verificado en el suelo rocoso 
del valle la dificultad del escarbar para el cultivo de semillas. ¿Cómo se fabrica? El diseño incluye 
unas piezas de madera DM con pestañas de unión dentada para diversos direcciones de 
crecimiento, las cuales disponen de componentes de zinc y cobre con los que completar el 
circuito eléctrico. ¿En qué se inspira? En el Ground Veiling (Beesley 2019), una instalación a 
cielo abierto que conecta racimos de tubérculos para producir energía; y en el Epiphyte Chamber 
(Beesley 2015), una escultura aérea responsiva, con pieles blandas que reaccionan al 
movimiento como en ciertas especies vegetales, donde la forma se acompaña de un esqueleto 
transparente, con arterias que conectan depósitos y palancas a través de hilos tensados (figura 
11). 

 

 
Fig. 11 La batería vegetal. Autores: Ginebra Abadía, Sergio Ruiz, Irene Pérez (2023) 
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5.2. La granja de hongos 

¿Qué es? Es un invernadero de hongos en la base de los pinos que pueda servir para 
alimentación, controlando el microclima que se produce entre la superficie de las raíces y una 
membrana móvil. ¿Cómo se fabrica? Se realizan dos versiones. Una mediante tramos flexibles 
de manguera y un manto de escamas plásticas que se adapta al trazado del esqueleto inferior. 
Otra mediante tramos rígidos de PVC y un sistema de cáscara con facetas articuladas de 
prismas, sujeta desde el tronco con tensores. En ambos casos los nudos están impresos en 3D 
con muy pocas variantes (diseño discreto) para el arranque, bifurcación o cambio de dirección. 
Una parte superior mantiene el agua de un depósito. En ambos casos se añaden sensores de 
humedad y temperatura (inputs) para producir movimientos en las escamas o dovelas 
(reguladores de ventilación), con luces led que avisan si el nivel de agua en el depósito 
desciende. ¿En qué se inspira? La forma de organizar los nudos reproduce las estrategias del 
diseño combinatorio para estructuras ramificadas de forma libre (free-form branching structures, 
Serrano y otros, 2018); La escama de la piel superior es una simplificación de la unidad 3D (lattice 
smocking) diseñada por Andrew Saunders para una piel articulada (Saunders 2016) (figura 12). 

 
Fig. 12 La granja de hongos. Dibujos y modelos el día del jury final. Autores: Ginés Valverde y Sergio García (2023) 

 

5.3. La ducha del atrapanieblas 

¿Qué es? Está formado por dos partes. La primera es un modo de templar el agua proveniente 
de manantiales naturales o balsas antes de ser usada en en duchas durante los días soleados 
del invierno gracias al efecto invernadero y la radiación proveniente de unas mantas reflectoras. 
La segunda es un modo de usar la capacidad para retener vapor proveniente de nieblas a cierta 
cota de montaña, frecuente entre las crestas o farallones de los torrentes mediterráneos. ¿Cómo 
se fabrica? para la primera, el diseño incluye unas botellas de plástico en serie y unos brazos 
flexibles regulan la posición de las mantas reflectoras. El barrido de la superficie está 
determinado por uniones extendidas desde un mecanismo inicial de cuatro barras y un 
contrapeso en el eje central.Incluye también un sistema de bombeo para el caso que impulsar el 
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agua sin tener un cambio de nivel descendente. ¿En qué se inspira? En las maneras de construir 
los atrapanieblas (Fernández y Ortega, 2018); y en las formas de plegado que permiten las 
estructuras de tijera (Carrasco y González, 2015) (figura 13). 

 
Fig. 13 La ducha del atrapanieblas. Dibujos y modelos el día del jury final. Autoras: Melissa Rendón, Marinieves 

Gómez, Vanessa García y Aitana Salazar (2023) 

 
Fig. 14 El aula preparada para la feria final de muestras (jury en 30 de mayo de 2023) 

6. Discusión 
“Todo docente sabe que los procesos de educación formativa tienen lugar por fuera del plan de 
estudios, a menudo en los momentos en que ese plan no desarrolla rol alguno…” (Rosa 2020, 
130).  

Para las culturas arcaicas, animistas y totémicas, las cosas tienen vida así como capacidad de 
interpelar a los humanos. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego a los dioses del Olimpo 
y se lo da a humanos para desarrollar utensilios y a la vez empoderarlos. La clave está en cómo 
llegar a un descubrir estas situaciones con capacidad de ser diseñadas o reformuladas, después 
de realizar una acción colectiva en el paisaje, por otro lado generadora de confianza con la 
comunidad residente.  
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Lo que vemos en la descripción general del método y en los ejemplos que lo ilustran es que cada 
equipo ha explorado las condiciones de ese paisaje natural, simula una interferencia entre lo vivo 
y lo inerte, y ensaya la compatibilidad de sistemas tensados y retráctiles. Son diseños que 
consideran formas efectivas de recoger la niebla y aprovecharla para un sistema de ducha, o que 
diseñan una batería de tubérculos suficiente para generar una energía lumínica 

La exploración de cada proceso se ha iniciado desde la unidad pequeña que se repite o que es 
capaz de generar un comportamiento de patrón. Es la partícula la que acaba conformando un 
sistema e interpelando al ser humano, por lo que pueden ser considerados experimentos de 
resonancia en el paisaje.  

De este modo el diseño a través de estímulos híbridos abre la investigación a un proceso 
continuo que interpela la realidad (Armstrong 2015), muestra su capacidad de construir metáforas 
y de incorporar lo no humano como co-diseñador o co-relator. Es una forma de producir ecologías 
sintéticas entre humanos y no humanos, en los paisajes que llamamos hinterlands. 

Este tiempo de aprendizaje se sitúa al final del periodo formativo del grado en Fundamentos de 
la Arquitectura en la Universidad de Alicante. Es un planteamiento curricular a medio camino 
entre proyecto, tecnología, paisaje, sociología y geografía, sirve para explorar itinerarios de 
investigación para un Trabajo Final de Grado o de máster, así como para ensayar experiencias 
formativas transversales. 
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