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El universo atrapado en un fragmento de cielo: la interpretación del 
paisaje llevada a cabo por James Turrell a través de los Skyspaces 
The Universe Trapped in a Fragment of  the Sky: James Turrell’s 
Interpretation of  the Landscape through Skyspaces 
 
 
TOMÁS GARCÍA PÍRIZ 
Universidad de Granada, tomasgpiriz@ugr.es 
 
 
Abstract 
James Turrell en 1970 dará comienzo su serie de los Skyspaces, uno de los aportes 
fundamentales realizados a la arquitectura del paisaje contemporáneo desde el mundo del 
arte. Esta amplia colección de pabellones cenitales repartidos por todo el mundo ha 
configurado una singular red de observatorios en la que resuenan ecos de ancestrales 
arquitecturas erigidas por el hombre para acercarse a cielo. 
La personal manera en la que estos esenciales espacios median entre observador y paisaje, 
convocando el momento presente, el del instante junto a otro, el de lo eterno, a través de 
la interposición de un marco al cielo, se convertirá en el centro del análisis planteado 
incidiendo en la compleja relación existente entre la ventana y la percepción que, a través 
de esta, se ofrece del tiempo.  
 
James Turrell in 1970 started his Skyspaces series, one of  the fundamental contributions to contemporary 
landscape architecture from the art world. This wide collection of  zenith pavilions scattered around the 
world have formed a unique network of  observatories in which echoes of  ancient architectures erected by 
man to get closer to the sky resound. 
The personal way in which these essential spaces mediate between observer and landscape, summoning the 
present moment, that of  the moment next to another, that of  the eternal, through the interposition of  a 
frame to the sky, will become the center of  analysis, emphasizing the complex relationship between the 
window and the perception of  time that is offered through it. 
 
Keywords 
Observatorio, paisaje, James Turrell, marco, cielo 
Observatory, landscape, James Turrell, frame, sky 
 



“El universo atrapado en un fragmento de cielo…” 

Introducción: medir el tiempo a través de un pequeño trozo de cielo  
Los artistas del Land Art encontraron en las arquitecturas de la antigüedad, en las marcas 
sagradas de las culturas megalíticas o en los espacios funerarios de distintas religiones 
algunas de las claves para un particular retorno a los orígenes. Esta generación, 
principalmente norteamericana, decidiría explorar territorios situados más allá de las 
galerías de arte para trabajar en los vastos espacios del desierto en un intento de provocar 
unas experiencias espaciales con las que poder incorporar la escala del hombre al espacio y 
tiempo de un paisaje inmenso e inabarcable. Las esenciales arquitecturas proyectadas por 
estos artistas se convertirían en espacios que reconectan al hombre con la naturaleza, 
monumentales observatorios del cielo en la tierra en los que el visitante experimenta para 
ver y conocer. Vaciadas de función alguna, estas envolventes propuestas no representan, 
sino que presentan al paisaje en si mismo permitiendo entrever, aunque sea por un breve 
instante en el tiempo, la compleja estructura y capas que lo conforman. 
Dentro de este movimiento artístico destaca la figura de James Turrell, una de las voces 
que, dentro del mundo del arte, más ha insistido en este desplazamiento artístico del museo 
al exterior en gran medida gracias a una amplia producción de singulares pabellones 
conocidos como “Skyspaces” 1.  
El principal mecanismo espacial ensayado por James Turrell en estos espacios descansa en 
una apertura cenital, una ventanas abierta al firmamento. Los Skyspaces se presentan como 
cuadros situados ante un cielo en continuo movimiento (fig. 1). Se trata de un espacio que 
mide al paisaje a través de un único hueco. Un hueco, por otra parte, que en su afirmación 
del cielo también suele llevar aparejada de forma implícita una negación, la de los 
alrededores, la del plano de suelo, la del horizonte. Esta paradójica relación con el paisaje 
le sirve al artista para cuestionar precisamente la forma con la que percibimos ese mismo 
paisaje.  
Este cuestionamiento es una constante en la obra del artista. Se trata de no decir a las 
personas como mirar. El marco se convierte así en la manera con las que aislar fragmentos 
o acontecimientos en el paisaje (un atardecer, una puesta de sol) para ser devueltos a la 
experiencia arrancados de la cotidianidad y, por lo tanto, de una forma intensamente nueva. 
A lo largo del texto incidiremos en este fundamental papel de la arquitectura como 
mediador entre paisaje y observador a través de un recorrido por estos singulares 
pabellones y observatorios erigidos por el artista americano para centrarnos en sus 
particulares mecanismos constitutivos, especialmente, en la compleja relación existente 
entre el marco y el tiempo. Terminaremos, de forma más detenida, con el análisis del Roden 
Cráter, obra culmen del artista en el que volcará gran parte de las investigaciones 
desarrollada de forma independiente en las distintas propuestas que conforman la extensa 
serie de los Skyspaces. 
 

                                                
1 A pesar de su autonomía no podemos entender esta serie de forma aislada. La obra de Turrell es 
absolutamente transversal. Cada una de las series realizadas por el artista inciden en aspectos que 
heredan o se trasladan a otras desarrollándose, en muchos casos, de forma paralela. Es por esto que 
los Skyspaces no se puede desligar de otras propuestas indoor como los experimentos sobre 
percepción aislada de las series Dark Spaces, Wedgeworks, las series Ganzfeld o las Perceptual Cells. 
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Tomás García Píriz 
 

 
 
Figura 1: James Turrell, SPACE I Villa Paza, 1975 (Michael Lailach, Land Art (Barcelona: Tashen, 
Madrid, 2008). 
 
Los Skyspaces: la red mundial de observatorios de cielo y tiempo 
Este gran coleccionista de cielos, de nubes y de estrellas, licenciado en psicología de la 
percepción por el Ponoma College e hijo de ingeniero aeronáutico, se ha apoyando en un 
mundo dispar de disciplinas (química, física, geología o astronomía) para dar respuesta a 
uno de sus más fervientes deseos: esculpir la forma del cielo. Una tarea que lo llevaría a 
salir de su estudio a partir de 1974 para desplazarse a otros escenarios, bajo el cielo, en los 
que poder expandir sus investigaciones a través de la incorporación de elementos como el 
movimiento de los astros, las estrellas o la vibración de distintos fenómenos atmosféricos. 
El éxodo de Turrell al exterior quedaría marcado por su experiencia como piloto. A bordo 
de su inseparable avioneta Helio Curier, el artista encontraría en sus viajes por las 
profundidades del océano atmosférico los materiales principales que le acompañaran en el 
desarrollo de su obra2, la luz y el aire.  
Esta inversiva experiencia sería claramente trasladada a los Skyspaces. Con materiales, 
geometrías y proporciones diversas, incorporados en galerías, en villas aisladas, como 

                                                
2 La experiencia del vuelo es para Turrell profundamente reveladora tal y como ha comentado en 
numerosas ocasiones: “Perseguir lo físico de la visión mientras mido el espacio es estimulante, los 
buceadores también experimentan las mismas sensaciones. La luz del sol y de la luna en la at obrera, 
en el aire del océano, hacen cosas fantásticas, no sólo crean arco iris y aureolas […] es importante 
para mi llevar el mundo interior a los espacios exteriores, de esta manera nuestro sentido de vivir en 
un territorio aumenta. Volar genera esto físicamente, pero la palabra volar también sugiere evasión, 
que para mi esta bien”. James Turrell. entrevistado por Ana María Torres en Ana María Torres (ed.), 
James Turrell (Valencia: IVAM, 2004), 71. 
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pabellones independientes, enterrados, posados, elevados, esféricos, cilíndricos cúbicos, 
piramidales y de materiales diferentes, todos estos espacios se presentan, en su gran 
mayoría, como versiones de un mismo dispositivo deudor de esa gran arquitectura cenital 
que es el Pantheon3.  
Al igual que su referente romano, el Skyspace se configura como espacio aislado cuya única 
relación con el exterior, al margen del acceso, es un hueco abierto al cielo. Desde el primero 
de ellos realizado en 1975 para el interior de una de las salas de la Villa Menafoglio en 
Varese, Italia hasta el recientemente construido Skyspace Lech (2018) en Oberletchl 
(Austrial), casi un centenar de estos espacios cenitales repartidos por todo el mundo (fig. 2) 
han desarrollado con formas, materiales y escalas diversas la idea de una ventana abierta al 
firmamento como cuadro de un paisaje en continuo movimiento. Un cuadro pintado con 
luz. Un cuadro cuya presencia intermitente altera por completo la percepción de un espacio 
que vibra en torno al hueco, se agranda, se encoje, se alarga.... En este espacio nada 
permanece fijo, solo el ámbito delimitado del marco que convierte lo distante en cercano 
permitiendo, en la intimidad de un reducido espacio, el acariciar sentado4 toda la vastedad 
del cielo. 
Es un cuadro extraño el que Turrell ofrece ya que no nos asegura una visión en particular 
sino la incertidumbre de muchas en general: desde la nube que cubre, por un instante, el 
hueco, la lluvia que repentinamente penetra en la sala o el sorprendente contraste entre la 
oscuridad de la noche en el exterior con el suave y cambiante amanecer, artificial, que baña 
el interior5. El marco se presenta sin espesor alguno ya que el canto del lucernario es 

                                                
3 Si a recintos para la proyección y representación del cielo nos referimos, no podemos dejar de 
hablar del que quizás sea el espacio cenital más influyente de la historia de la arquitectura: el Pantheon 
(118/119 -125/128 d.C). Siguiendo la aseveración del crítico Josep Quetglas ( “Que el tal Pantheon 
ni está en Roma ni está construido en lugar alguno más que en la imaginación de quien en él entra y 
por él se mueve, porque el Pantheon es el orden de las sensaciones que su espacio produce”. Josep 
Quetgkas, Pasado a limpio I (Barcelona: Pre-Textos de Arquitectura, 2002), 56) podríamos decir, por 
tanto, que existe el Pantheon como una arquitectura concreta pero también como abstracción, como 
modelo de espacio, de templo, de construcción, de estructura, … pero también de cámara cenital y, 
por supuesto, de ventana al paisaje. En este sentido, las huellas de este “dispositivo de aire y tiempo” 
a lo largo de la historia son incontables. El caso de la obra de James Turrell es claro ejemplo de ello. 
4 El interior de los Skyspaces guarda unas proporciones parecidas para acoger a un máximo de 15-
20 personas de manera que la intima experiencia planteada no se vea afectada por gran afluencia de 
público. Igualmente, los pabellones s dotan con asientos continuos, usualmente situados en el 
perímetro para el disfrute relajado de la visita. 
5 El trabajo de Turrell con la luz artificial ha estado presente desde el inicio de su carrera. El artista 
es bastante explicito al señalar que para el no existe diferencia alguna entre la luz artificial y la natural. 
Toda luz es natural ya que procede de la quema de algo y es precisamente la naturaleza del material 
de combustión y la temperatura a la que lo hace lo que le dará la especificad al tipo de luz. Es 
recurrente en Turrell el trabajo con neón y con LED vinculados a programas informáticos que 
permiten que se adapten a los cambios de luz a lo largo del día y durante las estaciones. La 
yuxtaposición en el interior de los Skyspaces de la luz procedente de las fuentes artificiales con el 
rango de la tonalidad del cielo a lo largo del día produce unos fascinantes efectos que envuelven al 
espectador intensificando aún mas la experiencia del paisaje exterior aislado vibrando en sus 
modulados cambios con los del interior del pabellón.  
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biselado para fabricar un hueco lo más abstracto posible reforzando así el contraste entre 
el espacio contenedor y el cielo “contenido”, cercano y próximo. 

 

 
 

Figura 2: Red Mundial de Observatorios, 2015 (Elaboración propia). 
 
Paradójicamente, al igual que en el Pantheon, el interior de un skyspace consigue convocar 
un lugar lejano, eterno, en la manera que el interior del espacio cenital se enfatiza el paso 
del tiempo. “Si te encuentras en ese lugar, todo viene de allí. Desde fuera, toma ciertos 
aspectos de el y lo enfatiza, con lo que se obtiene una porción del exterior supera centrada. 
Hay otra característica que tampoco se toma demasiado en cuenta y es el tiempo; cómo 
funciona el tiempo. Es importante ralentizar el tiempo. Sea un atardecer o un amanecer, es 
algo real que esta pasando. Así qué usas ese tiempo. Eso lo convierte en un lugar remoto. 
Y todavía lo siente más. Ese es el verdadero aspecto de la obra que se origino aquí. Donde 
se nota ese cambio en la cualidad del tiempo, se siente más a fondo”6. Es entonces todos 

                                                
6 James Turrell. entrevistado por Ana María Torres en: Ana María Torres, ed, James Turrell (Valencia: 
IVAM, 2004), 55. 
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estos espacios distantes aparecen conectados en una red mundial de observatorios, 
compartiendo un mismo tiempo en distintos cielos (fig. 3). 
 

 
 

Figura 3: James Turrell, Space that Sees, 1992 (Elaboración propia). 
 
Los Skyspaces no representan. Los Skyspaces presentan, al fenómeno en sí. Vaciados de 
función alguna, el espectador no se desplaza a ver lo que Turrell ha creado sino 
precisamente lo que es ajeno a su autoría. El artista se mantiene fuera. Es el visitante el que, 
aislado, ve a través de la obra como quien se sitúa ante una cámara que detecta aquello para 
lo que está enfocada: el cielo. Un cielo que activa una experiencia totalmente imprevisible. 
Un cielo que se mira. Un cielo que se toca. Turrell levanta un espacio completamente 
alejado de lo cotidiano para establecer una renovada mirada sobre, paradójicamente, eso 
mismo, lo cotidiano. El observatorio astronómico y meteorológico presente en los 
Skyspaces dejar pasar al aire a un expectante interior vacío en el que cielo y hombre parecen 
re-encontrarse de nuevo, como por vez primera.  
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De Roma a Arizona: la morada del cielo 
James Turrell durante más de siete meses del año 1972, becado por el Guggenheim, 
sobrevolaría7 gran parte de la zona oeste de Méjico, Estados Unidos y Canadá en la 
búsqueda de un espacio adecuado para lo que, a la postre, se convertiría en su mayor obra, 
todavía inacabada: el Roden Cráter. El feliz hallazgo se produciría en Arizona, en un espacio 
conocido significativamente como Painted Desert a unos 70 kilómetros al noreste de la 
pequeña ciudad de Flagstaff. En este lugar Turrell, a bordo de su avioneta, localizaría un 
extinto volcán elevado entre 122 y 305 metros con respecto a la llanura. Un lugar que reunía 
todas las condiciones deseadas. Un lugar capaz de dar voz a un tiempo inmemorial, eterno, 
distante, geológico… (fig. 4). 
 

 
 
Figura 4: Michael Light, Fotografía aérea del Roden Cráter, 2018 (Ana M. Torres, ed., James Turrell. IVAM, 
Valencia, 2004). 

                                                
7 James Turrell desarrollará en paralelo al Roden Crater otras operaciones paisajísticas similares, pero 
de mucha menor escala en propuestas como el Irish Sky Garden en Irlanda en 1993, el anfiteatro 
para la universidad de San Diego en 1984, o el Kuikdune, Dunes Project para la Haya en Holanda, 
construido entre 1992-1996 en el que un cráter artificial en una duna permite ver el cielo como una 
bóveda.  

981



“El universo atrapado en un fragmento de cielo…” 

Roden Cráter es un proyecto monumental, pero de una manera muy particular. Casi ni se 
ve. No parece haberse hecho nada. No celebra ningún acontecimiento histórico ni recuerda 
a ningún personaje celebre. No representa nada. Se despliega para permitirnos VER. Para 
vernos a nosotros mismos mirando. Si es monumento lo es a al acto de mirar. La propuesta 
de Turrell, realizada en colaboración con astrónomos, geólogos, meteorólogos y arquitectos 
(el estudio SOM asesoraría al artista en el proyecto), transforma el cráter natural en un 
dispositivo para la consciencia de las múltiples trayectorias o direccionalidades del 
firmamento. Es un espacio de espacios, y por supuesto de luz y de cielo. El Roden Cráter 
se constituye en un encadenamiento de Skyspaces imbricados en una secuencia de 
habitáculos, cuevas, pasajes, y corredores que giran en torno al agujero central del cráter. 
Un recorrido que nos despoja de nuestras referencias habituales “para experimentar la 
disolución de sus límites y la aparición de otras dimensiones significativas (…) Turrell 
enfrenta al espectador con sus propios fundamentos constitutivos (de la significatividad y 
de la reaccionalidad) con el medio”8. 
Si los Skyspaces nos devuelven, por su autonomía, al modelo espacial del Pantheon, el 
Roden Cráter nos acerca mas a otra arquitectura erigida por Adriano, la Villa (118-134 d.C)9 

que el emperador se construyese en Tivoli. El proyecto de Turrell parece convocar esa 
imbricada colección de espacios articulados por complejos sistemas de galerías y pasadizos 
enterrados que unen pabellones, templos y estancias. También, por supuesto, rememora 
otros observatorios del pasado como los Jaipur y Delhi en el que el despliegue de distintos 
artefactos en el jardín unirá observatorio astronómico y meteorológico. 
En este sentido es de destacar que, frente al estatismo del observador presente en algunos 
de los Skyspaces, el recorrido en el interior del Roden Cráter aparece como un recurso 
arquitectónico esencial ya que la red de pasajes soterrados y salas actúa de manera 
interconectada para transformar la experiencia de cada uno de los espacios 
independientemente.  
La intervención de Turrell se organiza en torno a dos caminos que van modificando su cota 
bajo la superficie del cráter (fig. 5). El primero de ellos corresponde a un eje SO-NE que 
une el Anfiteatro con la Cámara del Atardecer, el Espacio de la Luna Norte, el Túnel Beta, 
el Portal Oeste, el Ojo del Cráter, el Portal Este, el Túnel Alpha, la Cámara del Sol y la 
Luna, la Fumarola, y el Espacio Oeste. El segundo describe un arco que recorre el cráter 
perimetralmente desde el Sur hasta el Norte uniendo el Espacio de Apoyo con el Túnel 
Sur, el Refugio Sur, el Espacio Sur, el Espacio Este, y el espacio Oeste. Conectados con 
este arco se desarrollan el Espacio Norte y la Sala de Te (al Norte) y el Túnel Oeste junto 
con el Espacio del Atardecer del Solsticio de Invierno (en el Suroeste). 
 

                                                
8 Javier Seguí, “La tiniebla y la Luz”, en Ana María Torres (ed.), James Turrell (Valencia: IVAM, 
2004), 43. 
9 La villa Adriana en su despliegue de arquitecturas biográficas del emperador también incorporaría 
el modelo-Pantheon en alguna de estas situaciones. La Stoa o la explanada del Pericle, el Serapeo, el 
canopo y el Paseo de las cariátides, la academia, el Odeum, las Termas o el singular Teatro Marítimo 
nos recuerdan, una vez más, la influencia del edificio romano.  
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Figura 5: Estructura y organización del Roden Cráter, 2015. (Elaboración propia). 
 
Las bellísimas cartografías que Turrell ha elaborado a lo largo de los años para el Roden 
Cráter dan muestra del intrincado sistema de alineaciones que hacen de este proyecto un 
preciso mecanismo astronómico (fig. 6). Toda la secuencia de espacios que orbitan en torno 
al gran cráter central es desplegada estratégicamente con el objetivo de celebrar el acontecer 
de distintos eventos, celestes y meteorológicos. Cada espacio quedará orientado a un 
fragmento distinto de un mismo cielo, lo que posibilitará la experiencia de cada evento en 
particular desde aquellos mas periódicos, mensuales o anuales, a otros, mucho mas 
puntuales, que abarcan larguísimos periodos de tiempo. Así, a los solsticios y equinoccios 

se unen eventos mas dispares como la puesta de sol en su punto más meridional10 o en 
aquel en el que la luna alcanza su mayor altitud (en el cambio de declinación cada 18,61 
años). En el registro de estos dos eventos mencionados actuaran simultáneamente tres 
espacios distintos a modo de gigantesca cámara oscura. La luz irradiada por estos cuerpos 
penetra por el Portal Este atravesando el Túnel Alpha para terminar proyectándose en una 
gran piedra situada en la Cámara del Sol y la Luna. Espacio que además permitirá capturar 
el hermoso amanecer del solsticio de invierno. El Túnel Alpha, de modo independiente, se 
presenta ante el visitante como un telescopio con el que observar el desvanecimiento de la 
luna en el horizonte (fig. 7). El portal Sur, sin embargo, se alinea con la estrella polar para 
posibilitar el seguimiento del ciclo de Saros11. 

                                                
10 Sucede anualmente 10 días entes y 10 días después del Solsticio de Invierno (11Dec-31Dec). 
11 El ciclo de Saros es un periodo de tiempo que los antiguos babilónicos lo asociaban a 223 lunas 
(unos 6585,32 días ) tras el que la Tierra y la Luna superponen sus orbitas por lo que se pueden 
producir nuevos eclipses.  
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Figura 6: James Turrell, Roden Crater. Site Plan With Elevation, 1988. (www.archdaily.com). 
 
Conclusiones 
Como observatorio, la obra construida del artista americano se inscribe en el territorio para 
identificar el mirar con el conocer ofreciendo la posibilitad de un estado perceptivo con el 
que poder entrever, aunque sea durante un breve instante, la estructura del firmamento 
trasladando todo un universo lejano a la superficie de la tierra. El cielo no se experimenta 
en la lejanía sino que es atrapado en la tierra para contener todo un universo al alcance de 
la mano. El penetrar en el interior de los Skyspaces permite al visitante ser consciente, en 
su pequeña dimensión, del funcionamiento de un orden mayor, el ciclo diario y anual de la 
puesta de sol, la posición de las estrellas durante la noche, reduciendo en un espacio íntimo 
todo un universo fijado a través de los diminutos agujeros que proyectan la luz al interior 
del cilindro. Con profundas resonancias a sagradas arquitecturas ancestrales, estas piezas se 
presentan como interfaz entre observador y firmamento, como un observatorio del cielo 
depositado en la tierra. Un observatorio situado en la tierra para la experiencia de un cuerpo 
que se mide en relación a un paisaje temporal y espacial, de luz y de sombra, de cielos y de 
estrellas.  
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Figura 7: Vista de la salida de la luna en el Tunel Alfa (este) desde la Cámara del Sol y la Luna, 2007. 
(Elaboración propia). 
 
La gran Villa astronómica y meteorológica erigida por Turrell en el Painted Desert, como 
máxima expresión del modelo presente en los Skyspaces, se constituye en un preciso 
engranaje espacial para ser habitada por equinoccios y solsticios, amaneceres y atardeceres, 
soles y lunas, lluvias y tormentas al igual que aquellas otras parejas mitológicas que eligieran 
el Pantheon como residencia en tiempos de Adriano. Turrell compartiría con Agripa la 
autoría de un mismo templo. Un templo con el que resituar al hombre en contacto íntimo 
con el universo. Un templo en el que recordarnos que nosotros, al igual que los que nos 
precedieron, vivimos bajo un mismo techo, bajo un mismo cielo.
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