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El proyecto urbano en las publicaciones de arquitectura en Chile: 
una secuencia analítica (1930-1980)
The Design of Cities in Chilean Architectural Periodicals: An Analytical 
Sequence (1930-1980)

HORACIO ENRIQUE TORRENT
Pontificia Universidad Católica de Chile, htorrent@uc.cl

Abstract
La ponencia propone un recorrido crítico de la labor de editores y directores de las revistas 
de arquitectura en la difusión de los principales componentes del proyecto urbano en Chile, 
entre 1930 y 1980. Revisa inicialmente la publicación de las ideas del arte cívico y los criterios 
propiamente urbanísticos del proyecto de la ciudad desarrollados durante los años treinta, 
para extenderse sucesivamente a la condición propiamente moderna de la concepción de la 
forma urbana a partir de la producción constructiva y en la que la autonomía del bloque tiene 
preferencia por sobre la definición tradicional de la ciudad. Se propone aquí, un análisis de 
los criterios de aproximación, evaluación y jerarquización de los proyectos urbanos para su 
publicación, así como una secuencia de las razones contingentes de sus publicaciones, a 
través de una selección de casos sobre los materiales documentales que las publicaciones 
proponen.

The paper proposes a critical review of the work of editors of architectural magazines in 
disseminating the main components of the design of cities –both urban plan and urban 
design– in Chile between 1930 and 1980. It initially reviews the publication of the ideas 
of civic art and the urbanistic criteria of the city project developed during the thirties to 
extend successively to the modern condition of the conception of the urban form from 
the constructive production and in which the autonomy of the block takes precedence 
over the traditional definition of the city. We propose here an analysis of the criteria of 
approach, evaluation, and hierarchization of urban projects for their publication, as well as 
a sequence of the contingent reasons for their publications, through a selection of cases on 
the documentary materials the publications propose.
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1484 “El proyecto urbano en las publicaciones de...”

Introducción: el proyecto urbano en revistas
La noción de proyecto urbano refiere tanto a una particular escala de la intervención urba-
nística, como a una relación plena y coherente entre los instrumentos de la planificación y 
los de la arquitectura, que en suma anticipan el estado de la ciudad y su conformación. En 
el primer sentido refiere a aquella escala que define las condiciones espaciales y morfoló-
gicas de una parte o sector de la ciudad, por medio de parcelaciones, modos de ocupación, 
tipos edificados y tipologías del espacio público, indicando sus condiciones más generales, 
aunque no define en completitud las características arquitectónicas. En el segundo sentido 
verifica las grandes líneas de las propuestas de ciudad a niveles territoriales y como estas 
se verifican en acciones o instrumentos que posibilitan la configuración de la ciudad como 
arquitectura.
El objetivo de este trabajo es trazar una interpretación del desarrollo de esta noción en el 
contexto de la cultura arquitectónica chilena del siglo XX1. Para ello, las publicaciones pe-
riódicas resultan claves; pero no solo como una fuente que muestra planes y proyectos, sino 
como agentes privilegiados en la dinamización de esa cultura.
Pierre Bourdieu destacó la publicación como una forma de consagración tanto del autor 
como de las ideas que sustenta, proponiendo que “el editor es el que tiene el poder totalmen-
te extraordinario de asegurar la publicación, es decir, de hacer acceder un texto y un autor 
a la existencia pública (Öffentlichkeit), conocido y reconocido”2.
La secuencia parte en la selección que realiza un editor, que a decir de Bourdieu implica 
una distinción entre lo publicable y lo impublicable. Las publicaciones de arquitectura ope-
ran como un campo que transfiere capitales simbólicos, entre autor y publicación y vicever-
sa. Pero también jerarquizan los temas y problemas que proponen al debate público y en ese 
sentido son agentes dinamizadores de la cultura arquitectónica3.
El trabajo partió de una secuencia gráfica de planes, proyectos y obras que mostró la publi-
cación de las ideas del arte cívico y los criterios propiamente urbanísticos del proyecto de 
la ciudad desarrollados durante los años treinta, para extenderse sucesivamente a la con-
dición propiamente moderna de la concepción de la forma urbana a partir de la producción 
constructiva y en la que la autonomía del bloque tiene preferencia por sobre la definición 
tradicional de la ciudad.

1 Este trabajo sido realizado como parte del proyecto Fondecyt 1221316, Arquitectura moderna 
y ciudad: el proyecto urbano ante el desafío del desarrollo. Chile 1930-1980, del cual el autor es 
investigador responsable. Se agradece a Fondecyt el apoyo otorgado.
2 Pierre Bourdieu, “Una revolución conservadora en la edición”, en Pierre Bourdieu, Intelectuales, 
política y poder (Buenos Aires: Eudeba, 2000), 223.
3 Este trabajo se beneficia de un proyecto anterior que realizó el autor entre 2009 y 2011 como 
investigador responsable: proyecto Fondecyt 1090449, La cultura arquitectónica chilena y las 
publicaciones periódicas: 1930-1960.
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Esto permitió una primera visión panorámica histórica4, y propuso un recorrido crítico mar-
cado por las opciones más fuertes de un editor: la de conformar un número monográfico o 
la de otorgar los mayores tamaños editoriales a un tema.
Se presentan entonces las principales características de cada revista, y la selección sobre 
los materiales que ellas proponen, tanto en una visión general como principalmente en los 
números monográficos, que muestran claramente una asociación con el proyecto urbano, 
tanto en el nivel instrumental de la planificación, como en el nivel propiamente edilicio de 
la arquitectura.

Las formas urbanas del arte cívico
La revista Arquitectura y Arte Decorativo (1928-30) fue órgano de difusión de la Asociación 
de Arquitectos de Chile. Verificó en sus páginas el protagonismo de las condiciones ma-
teriales y simbólicas de un período de indefiniciones estéticas en el que la profusión de 
la decoración de interiores y fachadas establecía el carácter artístico de la arquitectura. 
Difundió algunas aproximaciones técnicas como las relacionadas a los sismos, o al acondi-
cionamiento de los edificios, aunque la preocupación central radicó en mostrar proyectos y 
obras realizadas localmente según la vertiente artística que representaba. En ese contexto, 
la preocupación por el proyecto urbano fue menor, y estuvo básicamente inclinada a mani-
festar los aspectos artísticos de las definiciones de la forma urbana y los grandes espacios 
monumentales5.
Carlos Carvajal presentó en 1929, una retrospectiva de los planes de transformación para 
Santiago que habían sido propuestos en los últimos veinte años6. La idea de plan que está 
presente en los artículos refiere básicamente a la de corrección estructural de la circulación 
y el trazado vial, para adecuar la ciudad a la conformación económica, así como una fuerte 
tensión a superponer el objetivo del embellecimiento sobre la acción correctiva. En algunos 
párrafos se lee una tensión de autonomía del urbanismo como disciplina y de algunos ins-
trumentos específicos, –con muy bajo valor del instrumental higiénico–, aunque siempre 
fuertemente orientados por la circulación, la necesidad de contener la expansión urbana y 
la idea de una ciudad formalmente configurada por un sistema de parques y avenidas que 
le entregara una noción de belleza. Una decisión trascendente de los editores promovía la 
difusión de los contenidos de un tipo de proyecto urbano que priorizaba el aspecto artístico 
por sobre cualquier dimensión técnica del hacer.

4 Horacio Torrent, “Tres momentos del proyecto urbano en Chile: ciudad y arquitectura, en el siglo 
XX”, en Actas del XV SIIU - Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (Faculdade de 
Arquitetura Universidade de Lisboa, 14 y 15 de junio de 2023).
5 Horacio Torrent, “La Idea del plan, del arte cívico al urbanismo moderno: circulaciones en las 
publicaciones periódicas en Chile 1930-1940”, en Actas del XII SHCU Seminário de História das 
Cidades é do Urbanismo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, 15 al 18 de octubre de 
2012).
6 Carlos Carvajal, “La transformación de Santiago. Parte 1”, Arquitectura y Arte Decorativo, n.º 
6-7 (1929): 271-284; Carlos Carvajal, “La transformación de Santiago. Parte 2”, Arquitectura y 
Arte Decorativo, n.º 8 (1929): 339-348; Carlos Carvajal, “La transformación de Santiago. Parte 3”, 
Arquitectura y Arte Decorativo, n.º 9 (1930): 383-388.
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La Revista de Bellas Artes de la Universidad de Chile (1934-1939), tuvo una sección de 
arquitectura cuya responsabilidad recaía en la Asociación de Arquitectos de Chile, con al-
gunos artículos sobre arquitectura moderna. En la sección a cargo del Instituto Nacional 
de Urbanismo se presentó el proyecto del Barrio Cívico tal como lo había propuesto Karl 
Brunner inicialmente7. El proyecto planteaba un espacio monumental en torno al Palacio 
de la Moneda, y una avenida hacia el sur. La arquitectura definía por sus calidades volumé-
tricas un espacio homogéneo en torno al palacio y en una operación de simetría enfrentaba 
a la plaza del cruce de la alameda, dos edificios idénticos que iniciaban la configuración 
formal de la nueva avenida. Era un proyecto que celebraba el lugar público por excelencia y 
que se acercaba a las estrategias del proyecto urbano que Werner Hegemann reconocería 
como Arte Cívico8.

Urbanismo y Arquitectura, fue publicada en dos series entre 1936 y 1940. Surgió como re-
vista de la Asociación de Arquitectos de Chile publicando inicialmente obras y referencias 
locales. El proyecto cultural que la animó –más claro en su segunda época–, estaba atado 
a una visión tradicionalista. A partir de su segunda serie tuvo un enfoque más relacionado 
con la arquitectura internacional, y especialmente panamericana. Los temas principales 
fueron la vivienda, las transformaciones urbanas y los nuevos sistemas para la construcción 
y el confort. El proyecto urbano que apareció con mayor protagonismo fue el del Barrio 
Cívico, en esa oportunidad ya desarrollado por el arquitecto Carlos Vera. Se marcaban 
las diferencias respecto del proyecto de Brunner, en cuanto a los anchos de las calles y 

7 Alfredo Prat Echaurren, “Sección a cargo del Instituto Nacional de Urbanismo. Avenida Sur y Barrio 
Cívico”, Revista de Arte, n.º 5, (1935): 26-32.
8 Wernern Hegemann y Elbert Peets, The American Vitrubius, Civic Art (Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 1988).

Figura 1. Proyecto de Barrio Cívico: axonométrica y planta en relación al Palacio de la Moneda, Karl Brunner. 
Fuente: Alfredo Prat Echaurren, “Sección a cargo del Instituto Nacional de Urbanismo. Avenida Sur y Barrio 
Cívico”, Revista de Arte, n.º 5 (1935): 26-32.
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avenidas y a la necesidad de espacios verdes, en comparación con otros proyectos urbanos 
de ciudades como Moscú y Buenos Aires9.
El Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso (1934-1948) apareció con regularidad y 
constancia entre 1934 y 1939 publicando veinte números. Mostró esencialmente proyectos 
urbanos y noticias de interés. Estuvo orientado a situar los problemas urbanos en un ám-
bito más amplio y a jerarquizar el ejercicio profesional10. La revista pretendió un carácter 
técnico, combinando las amplias definiciones conceptuales sobre el urbanismo en general 
con el tratamiento específico de cuestiones institucionales correspondientes a la influencia 
del Instituto en su región. En varios artículos abordó la técnica urbanística, y en especial 
la figura del plan regulador y su vigencia. El Plan para Valparaíso con las espirovías como 
artefactos capaces de asumir tanto la escala edilicia como la urbana, fue uno de los más 
importantes11 junto con el Proyecto de Transformación de la Plaza Sotomayor cuya impor-
tancia vino dada por la asiduidad de publicación en diversos números12, desde la presenta-
ción del concurso y sus alternativas proyectuales, así como la verificación definitiva en una 
portada13.

9 Ricardo González Cortés, “El barrio cívico de Santiago, consideraciones urbanísticas”, Urbanismo y 
Arquitectura II, n.º 9 (1940): 446-468.
10 Horacio Torrent, “Opciones y dilemas de la práctica urbanística en la gran ciudad: el Boletín del 
Instituto de Urbanismo de Valparaíso, 1930-1948”, en Ensayos sobre la historia de la arquitectura del 
siglo XX. México, América Latina y España, ed. por Enrique De Anda y Diana Paulina Pérez Palacios, 
(Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2017), 118-150.
11 Horacio Torrent, “Infraestructuras arquitectónicas para un urbanismo tridimensional: las espirovías 
en el Plan de Valparaíso de 1937”, Registros 19, n.º 1 (2023): 38-54.
12 “Ordenanza local para la regularización de la Plaza Sotomayor y Monumento a la Marina de la ciudad 
de Valparaíso”, Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, n.º 4-5-6 (1935): 25-26.
13 “Entrada al puerto de Valparaíso”, Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, n.º 13-14 (1937): 
Portada.

Figura 2. (izda) Perspectiva de Plaza Sotomayor y plano de la Ordenanza Local para la regularización de 
la Plaza Sotomayor y Monumento a la Marina de la ciudad de Valparaíso. Fuente: Boletín del Instituto de 
Urbanismo de Valparaíso, n.º 4-5-6 (1935): 25-26; (dcha) Entrada al puerto de Valparaíso. Fuente: Boletín del 
Instituto de Urbanismo de Valparaíso, n.º 13-14 (1937).
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La afirmación del proyecto moderno
ARQuitectura (1935-36) surgió con el empeño un grupo de estudiantes que habían sido 
expulsados de la Universidad de Chile por reclamar una transformación de la enseñanza. 
Fue una revista de vanguardia, animada por un programa de acción muy claro, posicio-
nándose como una referencia local de la arquitectura moderna internacional14. Propuso 
asociar arquitectura, arte y transformación urbana a una visión científico-política de mayor 
amplitud15. Introdujo como alternativa la figura del plan basada en la organización racional 
de las funciones urbanas16. El contexto de su aparición era el de la lucha contra las ideas im-
perantes de transformación que el plan regulador en discusión en Santiago proponía17. Su 
crítica a la figura de Brünner y al plan que a partir de sus ideas se elaboró, fue sistemática. 
Las relaciones con los postulados del urbanismo moderno eran obvias: la introducción de la 
noción de función, y sobre todo de las cuatro funciones básicas (habitar, producir, descansar 
y circular), así como la concepción de la circulación en sus dimensiones espaciales, tempo-
rales y económicas, como la prioridad del problema de la vivienda en este contexto, además 
de la integralidad de la relación entre arquitectura y urbanismo.

Arquitectura y Construcción (1945-1949) fue publicada por un grupo de arquitectos que en-
frentaron la renovación de la disciplina y la profesión, alineados claramente con los desafíos 
propuestos por la arquitectura moderna. Se dedicó a promover principalmente la produc-
ción local18. En cuanto a la relación entre arquitectura y ciudad, sus apuestas estuvieron cen-

14 Horacio Torrent, “Otras direcciones en la cartografía de la vanguardia: la revista ARQuitectura en 
Chile, 1935-1936”, en Entre puntos cardinales: Debates sobre una nueva arquitectura (1920-1950), ed. 
por Ana María Rigotti y Silvia Pampinella (Rosario: Prohistoria ediciones, 2012), 233-264.
15 Enrique Gebhard y Waldo Parraguez, “Editorial”, ARQuitectura, n.º 1 (1935): 1.
16 Enrique Gebhard, “La evolución de la ciudad y su caos actual”, ARQuitectura, n.º 1 (1935): 21-28.
17 Luis Muñoz Maluschka, “El plano de transformación de Santiago”, ARQuitectura, n.º 1 (1935): 18-20.
18 Hugo Mondragón y Andrés Téllez, Arquitectura y construcción: Chile 1945-1950 una revista de 
arquitectura moderna (Santiago: LOM, 2006).

Figura 3. Gráficos de una aplicación funcional al complejo habitación-trabajo y Plano Regulador de Santiago, 
Karl Brunner. Fuente: Enrique Gebhard P., “La evolución de la ciudad y su caos actual”, ARQuitectura, n.º 1 
(1935): 21-28.
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tradas principalmente en la renovación de contenidos conceptuales, mostrando principal-
mente las nuevas concepciones de la vivienda urbana. La publicación de la Carta de Atenas 
fue uno de los hechos más significativos en la introducción de los criterios fundamentales 
del urbanismo moderno19. La presentación de varios ejercicios académicos, desarrollados 
por el Taller 5° año de la Universidad Católica, a cargo de los Profesores Sergio Larraín, 
Emilio Duhart, Manuel Marchant y Mario Pérez de Arce, sobre la Reestructuración de cin-
co sectores residenciales de Santiago, era claro al respecto de la integración de las formu-
laciones propias de la arquitectura moderna como la composición de grandes conjuntos, la 
separación de vehículos y peatones y la autonomía del bloque20.

Acción gremial e interés particular
El Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile (1944-1960) fue la publicación con mayor 
extensión temporal de todas las consideradas, probablemente por el soporte institucional. 
Inicialmente, los artículos y la publicación de obras fueron predominantes por sobre las 
noticias gremiales, invirtiéndose el interés avanzando el tiempo. El desarrollo de una nueva 
forma de la actividad gremial y la contemporaneidad de otros grupos que se volcaron a las 
ideas de la arquitectura moderna marcaron su transformación paulatina. La publicación 
de los proyectos urbanos quedó restringida a algunos artículos sobre experiencias extran-
jeras21. Se publicaron algunos planes urbanos, pero como parte de la información necesa-
ria para el ejercicio profesional más que para un debate cultural acerca de la ciudad. La 
Ordenanza Local de Urbanización del Plan Regulador de Providencia de 1944, se publicó 

19 “La Carta de Atenas”, Arquitectura y construcción, n.º 2 (1946): 29-32.
20 “Reestructuración de cinco sectores residenciales de Santiago”, Arquitectura y construcción, n.º 6 
(1946): 30-69.
21 Blake Godwin, “El urbanismo en Santiago de Chile”, Boletín Colegio de Arquitectos, n.º 4 (1944): 
79-82.

Figura 4. Reestructuración Sector San Cristóbal: maqueta “Solución I” y plano “Solución II”, estudios reali-
zados por alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Fuente: “Reestructuración de 
Cinco Sectores Residenciales de Santiago”, Arquitectura y Construcción, n.º 6 (1946): 30-69.
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inextenso recién en 194822. Las distinciones establecidas en ella respecto del alineamien-
to continuo para las principales avenidas, y el alineamiento discontinuo y la promoción 
del modelo de ciudad jardín, no merecieron siquiera comentario alguno por parte de los 
editores.
Técnica y Creación (1960-1967) fue el órgano de difusión del Instituto de Edificación 
Experimental de la Universidad de Chile, dedicado a los problemas materiales de la cons-
trucción. El número dedicado a la operación sitio reflejó el interés parcial que la industria 
de la construcción entregó al proyecto urbano de la vivienda colectiva. La operación sitio, 
fue un plan de urgencia para la construcción de viviendas y la urbanización de terrenos, 
atendiendo a la emergencia del sismo y los temporales de 1965. Fue una operación enorme 
tanto por el número de unidades comprometidas –5743 viviendas, denominadas media-
guas– como por el de la urbanización que comprendió 234 poblaciones en 10 comunas de 
Santiago. Sin embargo, se mostraron los resultados del concurso de sistemas constructivos 
sin reflexión sobre las condiciones urbanas que planteaba, mostrando un estado de la cultu-
ra arquitectónica que obviaba las condiciones del proyecto urbano.

La Revista de la Construcción (1962-1972) fue propiedad de la Cámara Chilena de la 
Construcción, institución creada en 1951 como una asociación gremial empresarial, y que 
constituiría con el tiempo el mayor conglomerado financiero del país. Vehiculizó los intere-
ses gremiales de la industria. No registra mayor interés en las lógicas de disposición urbana 
de los proyectos sino básicamente los aspectos productivos y materiales, así como la urgen-
cia de un mayor financiamiento del sistema. La propuesta urbana para “Santiago en el Siglo 
XXI”, fue un ejemplo de los intereses de los editores respecto del proyecto urbano. Se trató 

22 “Ordenanza local de urbanización de la Comuna de Providencia”, Boletín del Colegio de Arquitectos, 
n.º 13 (1948): 51.

Figura 5. Proposición de una Reforma Urbana para Santiago: maqueta “Metrovía de Noche” y plano 
“Metrovía Sur”, Alejandro Echegoyen. Fuente: “Santiago en el Siglo XXI”, Revista de la Construcción, n.º 
20 (1964): 36-39.
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de la presentación de un plan que proponía una mayúscula acción de reforma urbana23. 
Una serie de diagramas mostraban las secciones típicas de las metrovías propuestas. Las 
fotografías de las maquetas mostraban secuencias de edificios en altura y algunas torres 
que reemplazarían los tejidos existentes. Sin duda una apuesta al futuro, cuyo horizonte de 
transformación urbana buscaba instalarse en el imaginario de los ciudadanos y los agentes 
políticos, y que, establecía la promoción de la producción de ciudad para la generación de 
plusvalía.

Afirmación profesional del proyecto de ciudad moderna
La revista AUCA (1965-1986) fue creada por un grupo de profesionales independientes con 
el propósito de posicionar a la arquitectura públicamente24. Propuso tanto la divulgación 
de obras y proyectos, como los problemas sustanciales respecto a todos los planos de la 
acción profesional. Recogió la creciente complejidad del ejercicio profesional, las relaciones 
con la industria de la construcción, la acción oficial, y las necesidades sociales. Propuso 
temas como el déficit habitacional y las posibles formas de enfrentarlo, la prefabricación, 
la edificación en altura, entre tantos otros. AUCA mantuvo un equilibrio entre los temas de 
arquitectura y las preocupaciones urbanas. Mostró los grandes conjuntos habitacionales, y 
se hizo eco de las ideas urbanas de los proyectos. La problemática metropolitana y el Plano 
Regulador Intercomunal de Santiago publicados en el segundo número muestran el interés 
en un instrumento de planificación clave para el desarrollo del gran Santiago, y definió cla-
ramente la amplitud del campo temático de los editores25.

23 “Santiago en el Siglo XXI”, Revista de la construcción Año II, n.º 20 (1964): 36-39.
24 Pablo Fuentes, “La revista Auca, entre 1965-1973: un aporte disciplinar al problema habitacional y la 
participación social”, Revista de Arquitectura 17, n.º 23 (2011): 20–25.
25 Juan Honold y Jorge Poblete, “El plan regulador intercomunal de Santiago”, AUCA, n.º 2 (1966): 31-
39.

Figura 6. Plano Intercomunal de Santiago, Fuente: Juan Honold y Jorge Poblete G., “El Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago”, AUCA, n.º 2 (1966): 31-39.

Horacio Enrique Torrent



1492

La revista CA (1968-1980 c.) surgió como órgano de difusión del Colegio de Arquitectos de 
Chile, con la intención de superar el boletín informativo que había publicado durante bas-
tante tiempo. Se propuso como un lugar de expresión de los matriculados, publicando algu-
nos artículos interesantes, las noticias sobre los concursos y los valores de los honorarios 
profesionales. El número 25 mostró con claridad el cambio en el panorama de la cultura 
local. Se tituló “Hacer Ciudad” y recogía el lema de la 2da Bienal. Sus contenidos mostra-
ron una concepción algo genérica en las obras construidas y una orientación muy clara 
en los temas y los invitados. Los ejercicios proyectuales propuestos a modo de concursos 
para los jóvenes arquitectos muestran una nueva forma de operar, que propuso el espacio 
público y la imbricación en los tejidos urbanos preexistentes26. La revista mostró las ideas 
presentes en el ambiente cultural local respecto de la recuperación de la manzana como 
unidad urbana para el proyecto27. Esta revista de diciembre de 1979, cierra la secuencia 
crítica sobre el valor de la relación entre la forma arquitectónica y los instrumentos para 
desarrollar la ciudad, con una nueva aproximación que era inédita en la cultura del proyecto 
urbano en Chile.

Aproximaciones finales
Las publicaciones periódicas permiten trazar una aproximación a la categoría de proyecto 
urbano y sus escalas. En un primer momento las revistas promovieron un tipo de urbanis-
mo de repercusiones formales, y una aproximación de las escalas del proyecto en la que la 
idea de plan se afirma en una sumatoria de proyectos parciales. Las ideas del urbanismo 

26 Migue Contreras, Bernardo Dinamarca y Cristián Mery, “Espacios públicos del Llano Subercaseaux, 
primer premio, concurso Arquitectura Joven”, CA, nº 25 (1979): 75-81.
27 Imre Halasz et al., “Reestructuración del centro de Santiago - concurso bienal. Seleccionado mención 
Urbanismo y Planificación”, CA, n.º 25 (1979): 19-44.

Figura 7. (izda) Concurso Bienal, Reestructuración del centro de Santiago: diagramas de planta y sección. 
Fuente: Imre Halasz et al., “Concurso Bienal”, CA, n.º 25 (1979): 19-44; (centro) Concurso Arquitectura 
Joven, Espacios Públicos del Llano Subercaseaux: planta general. Fuente: Miguel Contreras C., Bernardo 
Dinamarca O., Cristián Mery M., “Concurso Arquitectura Joven,” CA, n.º 25 (1979): 75-81.
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tradicional se instrumentalizaron en algunas propuestas de planes bajo la idea de la exis-
tencia de una forma de arte cívico. Los proyectos tendieron a jerarquizar el espacio público 
por medio de sistemas compositivos. Resulta bastante claro por los debates, que se buscaba 
una formalización clara de la idea de plan como instrumento técnico, tal como se propuso 
en el Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso.
Las revistas que iniciaron una clara orientación hacia el urbanismo y el proyecto moderno 
fuero principalmente dos. Una de ellas francamente opuesta al ambiente cultural hegemóni-
co, ARQuitectura y cuyo recorrido sería breve por la polémica que suscitó y la oposición de 
los sectores más tradicionalistas a las radicales ideas modernas que propugnaba. La otra, 
Arquitectura y Construcción, aparecería ya a mediados de los años cuarenta, en medio de 
un ambiente de mayor afirmación de la arquitectura moderna y protagonizada ya por una 
nueva generación de arquitectos que encabezarían la renovación de las formas de la disci-
plina y la profesión.
Otra serie de publicaciones muy definidas por sus caracteres especiales la constituyen las 
dedicadas a la acción gremial, intereses particulares en la tecnología o directamente a los 
intereses corporativos implicados en el fomento de la industria de la construcción. Ellas 
muestran un sector de la cultura disciplinar con un bajo interés en la complejidad del fenó-
meno urbano y su consideración solo como oportunidad para la acción fuera de tipo profe-
sional, académico o empresarial.
Las revistas de arquitectura de los años sesenta son muy pocas y asumen desde esos años 
en adelante un carácter mucho más profesional, a la vez que se centran en promover la 
muestra de obras. Un lugar no menor tiene el debate sobre la ciudad, a la vez que presenta 
también una mayor multiplicidad de disciplinas convocadas y una afirmación más clara 
de la acción propia de la arquitectura. AUCA representa la hegemonía de la muestra de la 
arquitectura de un país en pleno desarrollo y por tanto la necesidad de la comprensión y 
debate de la escala urbana; la revista CA, va a mostrar una visión inicial similar, para afir-
mar en el límite mismo del período considerado el ocaso de la aproximación moderna y la 
continuidad de los supuestos básicos subyacentes que la animaron.
La revisión de las publicaciones permitió establecer las diferencias en la valoración que el 
proyecto urbano tuvo en Chile entre 1930 y 1980, tanto en el nivel instrumental de la plani-
ficación, como en el nivel de la arquitectura. La consideración del campo editorial afirma la 
oportunidad de profundizar las hipótesis aquí planteadas para caracterizar las concepciones 
proyectuales existentes en el debate disciplinar y el ejercicio profesional durante 50 años de 
trayectoria del proyecto de la ciudad en la cultura arquitectónica chilena del siglo XX.
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