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Chile en Hogar y Arquitectura, 1970. Series fotográficas de 
Patricio Guzmán Campos sobre la obra de Suárez, Bermejo y 
Borchers
Chile in Hogar y Arquitectura, 1970. Photographic Series by Patricio 
Guzmán Campos on the Work of Suárez, Bermejo and Borchers

ANDRÉS TÉLLEZ TAVERA
Universidad Finis Terrae, atellez@uft.cl

Abstract
El número 87 de Hogar y Arquitectura, dedicado a Chile, presentó a los lectores españoles 
un panorama general de la actividad arquitectónica reciente en el país y un extenso espacio 
con dos obras de los arquitectos Isidro Suárez, Jesús Bermejo y Juan Borchers, junto a dos 
textos teóricos de éste último. La contratación del fotógrafo Patricio Guzmán Campos para 
producir las imágenes de las obras, configura un esquema de comunicación mediada, en 
el que tanto textos teóricos, como planos y dibujos debieron acompañarse, con particular 
fuerza visual, por la evidencia fotográfica. Se explora aquí el trabajo de Guzmán, entendido 
como un “cuerpo a cuerpo” con la arquitectura, un aprendizaje, una exploración y un descu-
brimiento acerca de cómo construir un imaginario visual a partir de cinco series fotográfi-
cas, organizadas en función de un discurso teórico ambicioso, de contornos muchas veces 
ambiguos o abstractos, y otras veces extremadamente concreto y preciso.

Number 87 of Hogar y Arquitectura, dedicated to Chile, presented Spanish readers with 
an overview of recent architectural activity in the country and an extensive space with two 
works by the architects Isidro Suárez, Jesús Bermejo and Juan Borchers, together with two 
theoretical texts of the latter. The hiring of the photographer Patricio Guzmán Campos to 
produce the images of the works, configures a mediated communication scheme, in which 
both theoretical texts, as well as plans and drawings had to be accompanied, with particular 
visual force, by photographic evidence. Guzmán’s work is explored here, understood as a 
“melee” with architecture, learning, exploration and discovery about how to build a visual 
imaginary from five photographic series, organized according to an ambitious theoretical 
discourse, often on ambiguous or abstract outlines, and other times extremely concrete and 
precise.

Keywords
Fotografía de arquitectura, teoría, revista, selección, fragmento 
Architecture photography, theory, magazine, selection, fragment



534 “Chile en Hogar y Arquitectura...”

Pareció necesario dar señal e indicación sobre la manera de “leer” las obras que 
se presentan. No basta ni los planos, ni siquiera auxiliados por las fotografías, para 

hacer inteligible la corriente mental que las informa. El texto que oriente su “lectura” 
ha de evitar entrar en la mera descripción como es lo inveterado en la presentación 

de obras de arquitectura. No tratándose de un prospecto comercial que ensaya acre-
ditar un producto ni provocar la descarga de un consumo, no interesa mostrar lo que 

se “solucionó” o no, ni abogar por un aspecto “nuevo”, sino más bien colocar unos
 breves signos de orientación que indiquen al lector “cómo se pensó” y en tal caso 

cómo se puede leer mejor lo que en ellas está inscrito: es decir, el orden de las ideas.1 
Juan Borchers, 1969

Con esta advertencia, el arquitecto chileno Juan Borchers invitó a los lectores del número 87 
de Hogar y Arquitectura de marzo-abril de 19702, dedicado a Chile, a internarse en su parti-
cular mundo de ideas y con ello, dar peso teórico a la presentación de dos obras realizadas 
con sus compañeros de trabajo, los arquitectos Isidro Suárez y Jesús Bermejo.
La forma final que tuvo este número dedicado al país sudamericano fue, como señala 
Fernando Pérez Oyarzún, “relativamente excepcional, en la línea de la revista española de 
orientación más bien profesional. [...] Excepcional por el contenido del número y aún por 
la forma que finalmente éste asume”3. En efecto, diferentes circunstancias, que Pérez ha 
explicado a continuación de la cita precedente, condujeron a Carlos Flores y su equipo de 
producción de la revista a incluir en ella, y de manera muy extensa, dos obras del equipo 
liderado por Borchers, junto a dos textos de éste situados, uno antes y el otro, después de la 
presentación de las obras. Se trata de los artículos “La medición como substrato del fenó-
meno arquitectural” y “Lectura de una obra plástica El orden de las ideas”4. Las 38 páginas 
representan casi el 55% del número en cuestión.
La revista presenta en sus páginas 7 a 25 tres artículos: “Una semblanza geográfico-históri-
ca de Chile” a cargo de Ricardo Astaburuaga, un panorama general de la actividad arquitec-
tónica reciente en el país por Ramón Alfonso Méndez y el artículo “La concepción espacial 
de la arquitectura” texto teórico de José Ricardo Morales. Los artículos fueron ilustrados 
con imágenes de archivo, por los mismos autores de los textos, y posiblemente incluyeron 
algunas a cargo de Patricio Guzmán Campos, quien aparece acreditado como fotógrafo en 
el frontispicio del número.
Las fotografías que Guzmán tomó ex profeso en las dos obras del grupo liderado por 
Borchers para este número de HyA presentan, según Pérez una “alta calidad” y están dis-
puestas en las páginas sin pies de ilustración ni indicaciones mayores. Los lectores están 

1 Juan Borchers, “Lectura de una obra plástica. El orden de las ideas”, Hogar y Arquitectura. Revista 
bimestral de la Obra Sindical del Hogar, n.º 87 (1970): 60.
2 Las páginas con los textos del arquitecto y las obras de su equipo fueron publicadas en edición 
facsimilar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid El taller de Juan Borchers (Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2002).
3 Fernando Pérez Oyarzún, “El peso de las palabras”, en Horacio Torrent, comp., Revistas, arquitectura 
y ciudad (Pamplona: T6 Ediciones; Santiago: Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2013), 105-126.
4 En la revista, en las páginas 26 a 39 y 60 a 64 respectivamente.
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obligados a hacer su recorrido visual con la ayuda de los planos que Bermejo dibujó para 
esta publicación. Según consta en los archivos de Borchers5, la contratación del fotógrafo 
chileno Patricio Guzmán Campos para producir las imágenes de sus obras y la de sus so-
cios, configura un esquema de comunicación mediada, en el que tanto textos teóricos, como 
planos y dibujos debieron acompañarse, con particular fuerza visual, por la evidencia foto-
gráfica de su materialización, la puesta en obra de ideas y formas cuya pretendida distancia 
conceptual respecto del panorama introductorio, resulta evidente.
Guzmán acomete la tarea, guiado por los arquitectos, principalmente por Suárez, y los di-
bujos y textos de Borchers. Sus fotografías producidas para la publicación del edificio de la 
Cooperativa Eléctrica en Chillán (figs. 1 y 2) y la casa Meneses en Santiago (fig. 3), sitúan 
estas obras en un lugar comparable respecto de otras, difundidas previamente, entre ellas 
la sede de la CEPAL, la capilla del Monasterio Benedictino y la Unidad Vecinal Portales6. 
La operación de Hogar y Arquitectura pone un contrapunto a lo conocido en Chile, y añade, 
para las audiencias iberoamericanas, un caso por entonces excepcional: una producción 
teórica surgida de profundas reflexiones y compleja construcción intelectual por parte de su 
autor, y dos evidencias arquitectónicas hasta entonces poco difundidas.

5 En el Fondo Juan Borchers del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García Moreno 
de la Pontificia Universidad Católica se conserva la mayor parte de las fotografías tomadas por Guzmán, 
tanto negativos, diapositivas y ampliaciones de diferentes tamaños.
6 Durante los años sesenta la arquitectura chilena tuvo amplia difusión. A la monografía sobre 
Bresciani Valdés Castillo y Huidobro publicada en Buenos Aires (1961), se suman reportajes de obras 
en L’Architecture d’aujourd’hui, The Architectural Review y, sobre todo, los libros de Francisco Bullrich 
Arquitectura latinoamericana y Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana.

Figura 1. Hogar y Arquitectura, n.º 87, páginas 40 a 43 correspondientes a la Cooperativa Eléctrica de 
Chillán.
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Figura 2. Hogar y Arquitectura, n.º 87, páginas 48 a 51 correspondientes a la Cooperativa Eléctrica de 
Chillán.
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Para traducir en imágenes fijas los resultados espaciales y materiales de las ideas de los 
arquitectos, las posibilidades y dificultades que tuvo el fotógrafo –no muy distintas de las 
que pudo tener Lucien Hervé en las obras tardías de Le Corbusier–, sitúan a Guzmán en 
un punto clave de la producción fotográfica de arquitectura en Chile. En la intersección 
entre los ecos del llamado “Nuevo Brutalismo”, el prestigio alcanzado por la arquitectura 
chilena al calor de la difusión de la producción latinoamericana tras el congreso de la UIA 
en Buenos Aires, y la expansión de la actividad fotográfica en torno a la arquitectura a nivel 
mundial, el trabajo de Guzmán para la publicación de la obra del denominado Taller Juan 
Borchers ha quedado firmemente asociado al imaginario de la arquitectura moderna en 
Iberoamérica7.
Patricio Guzmán Campos (1935-2014) realizó su trabajo profesional como foto-periodista 
y, asociado al grupo de fotógrafos de la Universidad de Chile, participó en varios trabajos 
para esa institución. La cercanía con Suárez, vinculado de manera estable a su cuerpo aca-
démico, proviene de ese ámbito. Si bien no fue un fotógrafo especializado en arquitectura, 
su perfil profesional es similar al de muchos colegas suyos, desempeñándose en diferentes 

7 La denominación ha sido dada por el equipo de investigación Fondecyt dirigido por Fernando Pérez 
Oyarzún, y los resultados de ésta fueron publicados en la revista CA Ciudad/Arquitectura Revista oficial 
del Colegio de Arquitectos de Chile, n.º 98 (1999). Véase también Fernando Pérez et. al., “El taller 
de Juan Borchers. Una búsqueda alternativa para el ejercicio de la arquitectura”, en El taller de Juan 
Borchers (Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2002), 15-31.
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Figura 3. Hogar y Arquitectura, n.º 87, páginas 56 a 59 correspondientes a la Cooperativa Eléctrica de 
Chillán.
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campos como modo de supervivencia. Bajo estas circunstancias, el encargo de Suárez para 
la publicación de las dos obras del grupo instala a Guzmán en un nivel comparable al de su 
maestro Antonio Quintana y su contemporáneo Luis Ladrón de Guevara, quienes también 
realizaron trabajos para arquitectos y revistas de arquitectura.
Cabe preguntarse entonces, dos cuestiones fundamentales: primero, ¿qué fotografías toma 
Patricio Guzmán en Chillán y Santiago? Y luego, ¿cómo interactúan éstas con los dibujos, 
los planos y el orden de las ideas? El carácter aparentemente fragmentario y relativamente 
autónomo de las tres dimensiones en las que se presentan las obras en la revista, respon-
den, como señala Pérez Oyarzún a la naturaleza misma del trabajo del grupo:

La estructura de la publicación [...] puede entenderse como una serie de incursiones, diver-
sas y complementarias, a una propuesta arquitectónica que no se considera reductible a 
ninguna de ellas. Un texto teórico, una interpretación descriptiva, una serie de fotografías, 
dibujos de diversa naturaleza y planos específicamente producidos para la publicación, 
constituyen intentos de mostrar flancos diversos, y en cierto modo fragmentarios, de dicha 
propuesta.8 

Las fotografías toman, necesariamente, cierta distancia respecto del objeto arquitectónico, 
son el instrumento más mediador entre el lector y la obra, pues a diferencia de los dibujos, 
realizados por los arquitectos, y los textos teóricos de uno de sus autores, que intentan darle 
sentido a lo construido, Guzmán asume el lugar que le corresponde a otro personaje, el del 
visitante que recorre las obras con sus ojos.

Cinco series fotográficas de Patricio Guzmán
La primera situación que el fotógrafo debe asumir es la de la producción de una suficiente 
cantidad de imágenes que, formando una serie para cada caso, permitan establecer el hilo 
espacial y temporal que hay entre la calle y los lugares más íntimos y privados de los edifi-
cios. Para seguir a Borchers, a la arquitectura,

... no se la puede pensar a partir de un punto fijo óptimo donde a manera de tela de un pin-
tor ha de situarse un espectador, sino que ésta ha de hacerse total y unitariamente desde 
todo lugar donde, muévase como se mueva, el “espectador” pueda ser objeto de su acción.9

La condición cinematográfica, es decir, el continuo espacial y temporal que la arquitectura 
moderna instaló como una de sus premisas conceptuales más profundas explica en parte la 
dificultad de la fotografía en alcanzar niveles satisfactorios de representación de las ideas, y 
la comprensible insatisfacción de los arquitectos hacia ella. Guzmán había trabajado en pro-
yectos cinematográficos, y en consecuencia, el exhaustivo trabajo realizado en las dos obras 
–del cual da cuenta en forma muy abreviada la selección de fotografías publicadas– muestra 

8 Pérez, “El peso de las palabras”, 119.
9 Juan Borchers, “La medición como substrato del fenómeno arquitectural”, Hogar y Arquitectura. 
Revista bimestral de la Obra Sindical del Hogar, n.º 87 (1970): 39.
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con claridad hasta qué punto las fotografías adquieren una cierta autonomía respecto de las 
otras representaciones de las obras.
Para este autor, el trabajo de Guzmán tiene varias dimensiones. Una de ellas apunta en la 
dirección del carácter de la arquitectura de Borchers y sus socios, marcado sobre todo en la 
expresión robusta y al mismo tiempo transparente –se diría porosa– de las dos obras, en lo 
que puede interpretarse como un cuerpo a cuerpo entre el fotógrafo y la arquitectura10. Otra, 
abordada aquí, fija su atención en el mecanismo comunicativo de las series fotográficas 
producidas por Guzmán, para situar al espectador-lector en esos puntos por donde ha de 
moverse. Se propone aquí una reconstrucción hipotética de esas series, en un intento por 
establecer el proceso seguido por el fotógrafo en su asimilación de la arquitectura que tuvo 
la oportunidad –única– de detener en el tiempo.
La primera serie considerada aquí, corresponde a los exteriores de la obra de Chillán. Ésta 
posee dos fachadas, una hacia la calle y otra hacia el interior del solar. Situado entre me-
dianerías, y frente a una calle relativamente estrecha, el observador está obligado a asumir 
puntos de vista oblicuos, acentuando el carácter isótropo de la fachada, asimétrica y al mis-
mo tiempo reveladora de la porosidad de los primeros niveles y la opacidad y el peso físico 
del tercer nivel. La fachada interior, de cara al norte, recibe la luz directa del sol y actúa 
como un filtro, diluyendo en parte la masa del volumen superior. La foto de la página 45 
incluye parcialmente el techo de una construcción vecina, acusando la situación urbana del 
edificio y de paso ocultando la porción no terminada del conjunto originalmente proyectado. 
Otras fotografías tomadas desde los costados, revelan las piezas que emergen del plano de 
las fachadas, en especial el descanso de la rampa cuyo desarrollo, imposible de lograr en el 
interior, sobresale mediante un volumen autónomo (página 47).
La segunda serie, en Santiago, aborda los exteriores de la casa Meneses. La disposición 
aislada de la casa respecto de los límites del solar, obligó a otra operación. La visión desde 
la calle revela poco acerca del universo de formas y situaciones que los arquitectos propo-
nen. Sobresalen algunas figuras singulares sobre la línea horizontal de la cubierta, situada 
a 3,64 m de altura. La planta de la casa, situada al centro del lote, se inscribe dentro de un 
cuadrado girado, el cual genera cuatro patios o porciones de lote hacia las cuales se pro-
yectan los espacios interiores. Guzmán procede al registro de cada uno de ellos, ensayando 
donde es posible, encuadres frontales, pero optando casi siempre por vistas en escorzo, de 
modo de poner en relación las distintas figuras arquitectónicas que delimitan o cualifican 
cada parte. En la revista se encuentran distribuidas en las cuatro páginas dedicadas a la 
casa (fig. 2).
Las series siguientes corresponden al interior de las obras, cuyo tratamiento fotográfico es 
mucho más intenso, en cantidad e intencionalidad de las imágenes. En Chillán, una serie 
fotográfica relativamente autónoma resume los diferentes proyectos elementales que cuali-
fican el gran vacío central: La rampa, el puente, las columnas bi-cónicas y los muros curvos 

10 Andrés Téllez, “Patricio Guzmán Campos, fotógrafo: El cuerpo a cuerpo con la arquitectura”, en RITA 
Revista Indexada de Textos de Arquitectura, n.º 19 (2023): 128-153. https://doi.org/10.24192/2386- 
7027(2023)(v19)(08).
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de los costados parecen sugerir un recorrido que en la publicación queda dislocado, por la 
secuencia interior-exterior-interior en la cual se presentan.

Unas fotografías más generales, en la cuarta serie propuesta aquí, los reúne a todos con 
el filtro de luz de la fachada norte visto desde adentro (páginas 40 y 41)11. Otros elementos 
arquitectónicos más particulares, tales como columnas, la rampa y los “cañones de luz” se 
agrupan en un extenso ensayo fotográfico (fig. 4), mientras la cubierta, la oficina del gerente 
y otros recintos, situados en el segundo y tercer nivel del edificio, son examinados fotográfi-
camente sin por ello constituirse en una promenade arquitectónica, si se toma en cuenta la 
secuencia de la publicación (fig. 5).
En Santiago, la casa Meneses le planteó al fotógrafo una situación muy diferente. En la 
quinta y última serie considerada, los espacios domésticos están dispuestos en torno a un 
pequeño patio central, mientras que sus límites externos están marcados por formas sin-
gulares que emergen sobre la línea de cubierta (curvas, triángulos) que contienen los ba-
ños y la cocina, y planos delimitadores entre ellos, con perforaciones e incisiones. Guzmán 
registra todos los recintos, incluyendo los pasillos en torno al patio, el estar-estudio y el 
comedor, primero mediante diapositivas en color antes de la disposición de muebles (fig. 6). 
Luego, para las tomas definitivas en blanco y negro, la serie presenta el despeje y cuidada 
disposición de los elementos (fig. 7). También explora, como lo hace en Chillán, las lucar-
nas superiores abiertas en diferentes orientaciones así como la cubierta y los objetos que 
emergen sobre ella.
En total, se estima que alrededor de unas 120 tomas individuales fueron realizadas, combi-
nando las dos obras, lo cual permite afirmar que, con este encargo, Guzmán adquirió una 

11 La fotografía de la página 41 está invertida en la reproducción litográfica de la revista. Una atenta 
lectura del plano del segundo piso (página 50) delata este error.

Figura 4. Selección de la serie fotográfica tomada por Patricio Guzmán Campos en el espacio central de 
la Cooperativa Eléctrica de Chillán, 1969. Fuente: Fondo Juan Borchers, Archivo de Originales, Centro de 
Información y Documentación, FADEU, Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Chile en Hogar y Arquitectura...”



541

acelerada experiencia en el campo de la fotografía de arquitectura, intensificada por la pro-
pia fuerza expresiva de las obras. Ni antes ni después, el fotógrafo volvería a trabajar para 
arquitectos en Chile, las circunstancias que rodearon su destino profesional lo llevaron por 
otros caminos y finalmente al exilio político, unos años después de su trabajo para Isidro 
Suárez y sus socios.

Andrés Téllez Tavera

Figura 5. Selección de la serie fotográfica tomada por Patricio Guzmán Campos: en secuencia, la escalera, la 
oficina principal del nivel intermedio y recinto del nivel superior de la Cooperativa Eléctrica de Chillán, 1969. 
Fuente: Fondo Juan Borchers, Archivo de Originales, Centro de Información y Documentación, FADEU, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Figura 6. Selección de diapositivas preliminares tomadas en color de la serie fotográfica tomada por Patricio 
Guzmán Campos en el interior de la casa Meneses en Santiago, 1969. Fuente: Fondo Juan Borchers, Archivo 
de Originales, Centro de Información y Documentación, FADEU, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 7. Selección de la serie fotográfica tomada por Patricio Guzmán Campos en el interior de la casa 
Meneses en Santiago, 1969. En secuencia, el estar, el pasillo con el muro del patio a la derecha y el comedor. 
Fuente: Fondo Juan Borchers, Archivo de Originales, Centro de Información y Documentación, FADEU, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Fotografías, planos, dibujos y textos
Para responder al segundo interrogante, acerca del orden de las ideas, es preciso plantear 
unos puntos de partida para intentar acercar las series fotográficas al texto de Borchers. 
Guzmán estuvo obligado a trabajar con el estado en que se encontraban las obras en el 
invierno de 1969, es decir, dos años después de entregada la obra en Chillán, y cuatro años 
después de terminada la obra básica de la casa de Santiago. Borchers advierte: “la fluencia 
intermitente del financiamiento de ambas obras (aún no están terminadas) trae el que ha de 
realizarse, ya en la parte lo esencial, dejando base para su prosecución, es decir, son obras 
‘abiertas’“12. La fotografía, en su condición de corte temporal instantáneo, fijado en la ima-
gen, de algún modo cierra ese proceso.
El hecho de su publicación y de su reiterada utilización en ulteriores ocasiones, reafirma 
este cierre. Las obras adquieren, en la esfera del conocimiento disciplinar, la forma visual 
que las fotografías le han dado. La dificultad de volver sobre las obras para, con nuevo 
registro, volver a abrirlas se ha hecho evidente en ellas13. Para efectuar su corte temporal, 
Guzmán tuvo que disimular en lo posible, las evidencias de lo inconcluso. Ninguna fotogra-
fía de Chillán muestra el estado en que estaba el lote visto desde el edificio (salvo la mencio-
nada cubierta vecina). En Santiago, apenas son visibles las huellas del muro inconcluso que 
marca la salida del pasillo de dormitorios. Los lectores de la revista, receptores del proceso 
de edición, recorte y selección de materiales de representación, ignoran cómo ha sido todo 
el proceso. Para ellos, a pesar de la advertencia de Borchers, se trata de obras terminadas 
y en uso.
A partir de este último hecho, el otro punto de partida es la cuestión de lo provisorio, de-
rivada de la condición “abierta” de las obras, lo que implica que, estando en pleno uso, su 
destino sigue sujeto a cambios imprevistos. Borchers continúa:

Tal condición aceptada desde su inicio, trae pasos intermedios y provisoriedad que signifi-
ca adecuación momentánea al estado de cosas y la posibilidad abierta a su perfectibilidad 
y cambio. Preferible a instaurar de entrada la precariedad como ley única y dominante 
que decida el carácter y poder del proyecto. [...] Como consecuencia no se podía pensar en 
establecer un proyecto cuya forma quedara fija y rígida de antemano [...].14

Frente a esta situación, el fotógrafo no tiene otro camino que el de fijar el momento ejer-
ciendo un limitado control sobre lo que puede o no aparecer en la imagen, retirando mue-
bles, despejando estancias, ordenando escritorios o disponiendo objetos15. Guzmán logra 

12 Borchers, “Lectura de una obra plástica”, 60.
13 Sólo recientemente han sido publicadas fotografías del muro exterior que se añadió, a principios de 
los años setenta, a la casa Meneses, con un bajo relieve basado en un dibujo de Borchers, fundido in 
situ. Otras alteraciones efectuadas posteriormente en ambas obras y sin control de los arquitectos han 
impedido tal registro.
14 Borchers, “Lectura de una obra plástica”, 61.
15 Es posible que Guzmán haya realizado primero el trabajo en Santiago. La abundancia de material 
de archivo, con fotografías en color previas a la preparación de escena en la casa, sugieren este primer 
abordaje de la obra de los arquitectos.
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concentrar la mirada del observador en las texturas, luces, sombras y formas de una arqui-
tectura convenientemente preparada para ese cierre, mientras que el texto de Borchers en 
otro campo, el de las relaciones matemáticas, intentará fijar el control dimensional de toda 
la obra. El abordaje del fotógrafo con la arquitectura se materializa en la paradojal situa-
ción que presenta la revista: Planos de levantamiento que mezclan lo construido con lo no 
realizado, fotografías que disponen las obras como hechos terminados (fijos en el tiempo) y 
claramente delimitados en su realización, y un texto que avanza en otra dirección, intentan-
do fijar tanto las hipótesis como las certezas dimensionales a las cuales Borchers ha llegado 
tras largos años de estudios y reflexiones.
El “cuerpo a cuerpo” entre fotografías y arquitectura presenta otra faceta, sugerida por 
el texto de Borchers. En el orden de las ideas, después de explicar el sistema de valores 
dimensionales y las reglas generales del juego para las dos obras, aborda el asunto de los 
sentidos:

Tratándose de la esfera sensorial, el juego se tornaba más serio. Era preciso que todo 
valor quedara conexo al orden sensorial y evitar que los valores se movieran solos en un 
espacio vacío de percepción alguna, sino al contrario, que éstos arrastraran todo el com-
plejo sensorial hacia regiones donde la mera percepción, no pudiendo llegar por su propia 
naturaleza, gracias al orden que se le imprimía, alcanzara un plano donde la intensidad 
sensorial, por decirlo así, se elevara a sus rendimientos excesivos.16

Las fotografías debían, en principio, capturar esa intensidad sensorial y, de ser posible, dar 
una idea de aquellos “rendimientos excesivos”, allí donde las condiciones de luz natural lo 
permitieran. Las referencias más explícitas a la luz, en cuanto fenómeno físico que compar-
ten la arquitectura y la fotografía17 aparece en otros pasajes:

... la luz obtenida en su mayor proporción por una adecuación y disposición de los ele-
mentos para acumular la luz diurna, tal que el requerimiento de la iluminación artificial 
quedara reduci- do a lo justamente imprescindible por ausencia de la primera. Análogo en 
lo que toca a otros órdenes físicos.18

[...] El hombre tiene que sectorar la extensión para poder realizar sus acciones que con-
suma en actos, y por tanto deforma, acerca, aleja, inclina, aparta, baja, dilata, exorbita, 
suprime, etc.; es decir: poliedriza. Pero también dispone, ordena, reúne, correlaciona su 
modo de dividir, conexar y proporcionar lo que le rodea, para evitar que sus débiles fuer-
zas queden anonadadas.
Esta doble tensión contrapuesta se hace sentir en todos los elementos (muro, suelo, techo, 
vacío, lleno) y con ello en la masa de luz, desde la luz plena a la ausencia (leer – dormir) y 
todos los grados de penumbra.19

16 Borchers, “Lectura de una obra plástica”, 61.
17 Borchers, “La medición como substrato del fenómeno arquitectural”, 34. Borchers aborda los temas 
de la luz sobre todo en su análisis de la frase de Le Corbusier “L’architecture est le jeu savant correct 
et magnifique des volumes assembés sous la lumière”, que juzga insuficientemente explicada hasta 
entonces, en 1969.
18 Borchers, “Lectura de una obra plástica”, 61.
19 Borchers, “Lectura de una obra plástica”, 62.
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Las referencias sensoriales de Borchers están imbricadas con las desiciones tomadas en 
las obras, expresadas en los dibujos esquemáticos que acompañan la publicación, y mu-
chos otros que posiblemente Guzmán tuvo a la vista, o sobre los cuales recibió orientación 
por parte de los arquitectos. Al examinar el archivo fotográfico de las obras, aparece con 
claridad el esfuerzo realizado para dar cuenta de todo ello. La publicación es, a pesar de su 
extensión, resultado de un trabajo de edición –recorte, selección, organización, jerarquiza-
ción– de los materiales dispuestos para la comunicación de las obras. Las series presen-
tadas aquí, entonces, suponen una reorganización del material fotográfico en busca de ese 
espectador que, parafraseando a Borchers, se mueve por las obras y asume la acción que le 
impone la arquitectura.

Conclusión
El orden en que se presentan las fotografías en la revista no corresponde a un recorri-
do lineal exterior-interior como se hizo habitual desde los años veinte del siglo pasado. 
Borchers siente la necesidad de explicar las obras desde otros asuntos (medidas, propor-
ciones, aspectos sensoriales, etc.) y dejar que las fotografías colaboren en la asimilación de 
esos aspectos por parte del lector, alternando elementos relativamente autónomos (colum-
nas, rampa, muros perforados) con planos visuales más generales sin construir con ellas 
una promenade architecturale.
Sin embargo, Guzmán tuvo que proceder de un modo diferente en su aprehensión de la ar-
quitectura. La necesidad de construir series dedicadas a las diferentes partes de las obras 
y ensayar múltiples puntos de vista, sobre todo en los espacios interiores, hace parte de un 
método fotográfico que resuelve aspectos prácticos20 y abre posibilidades interpretativas de 
cuanto queda registrado en las imágenes. Al ofrecer a los arquitectos las series de fotogra-
fías realizadas, el proceso comunicativo entra en la fase de conexión con el texto que las 
acompaña, si bien desde cierta distancia como señala Pérez Oyarzún, disponiendo de otro 
modo, menos lineal y más episódico, los aspectos materiales de las obras.
De este modo, la relativa autonomía entre los textos y las fotografías tiene, sin embargo, 
ciertos puntos de conexión, sutiles tal vez, en la dislocación de la linealidad del habitual 
recorrido. El orden en que se presentan las fotografías en Hogar y Arquitectura obliga al 
espectador a tomar nota, simultáneamente, de partes singulares de las obras, y de aspectos 
más generales, en un discurso visual que, al igual que el texto, marca los “breves signos de 
orientación” que Borchers propone a los lectores.

20 El examen del archivo fotográfico permite reconstruir esa secuencia, más cercana al método habitual 
en fotografía, de abordar los exteriores en un momento y los interiores, en otro. Para éste último, las 
condiciones de luz y la disposición del mobiliario, entre otros factores, obligan a un mayor trabajo de 
preparación y por lo tanto, suponen sesiones de fotografía más elaboradas y complejas en ambas obras.
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