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Sobreexposición. El mito de la arquitectura chilena contempo-
ránea y sus estrategias de circulación
Overexposure. The Myth of Contemporary Chilean Architecture and its 
Strategies of Circulation

FELIPE CORVALÁN TAPIA
Universidad de Chile, fecorva@u.uchile.cl

Abstract
El ámbito de las exposiciones se ha convertido en un espacio de creciente interés para el 
campo de la arquitectura. En el caso de la arquitectura recientemente producida en Chile, 
las exposiciones han asumido un rol preponderante, directamente asociado al proceso que 
ha permitido su difusión internacional. ¿Qué discursos se instalan en estas exposiciones?, 
¿a través de qué estrategias?, son algunas de las principales interrogantes que aborda esta 
investigación. A modo de hipótesis, sostenemos que en el espacio de las exposiciones se ha 
construido un discurso apreciativo en torno a la arquitectura chilena contemporánea, que 
enfatiza sus valores y cualidades. Así, sobre todo a partir del año 2000, se pone en escena un 
grupo reducido de obras “sobreexpuestas”, a las cuales se les atribuye una serie de rasgos 
identitarios que diferenciarían a la arquitectura realizada en Chile. Hablamos de un proceso 
que a nuestro juicio merece ser pensado críticamente.

The place of exhibitions has become a space of growing interest for the field of architecture. 
In the case of architecture recently produced in Chile, exhibitions have assumed a relevant 
role, directly associated with the process that has allowed its international dissemination. 
What discourses are installed in these exhibitions, and through what strategies, are some 
of the main questions addressed by this research. As a hypothesis, we maintain that in 
the exhibition space, an appreciative discourse has been constructed around contemporary 
Chilean architecture, which emphasizes its values and qualities. Thus, especially from the 
year 2000 onwards, a small group of “overexposed” works were put on the scene, to which 
a series of identifying features were attributed that would differentiate the architecture pro-
duced in Chile. We are talking about a process that in our opinion deserves to be critically 
thought through.

Keywords
Arquitectura chilena, exposiciones de arquitectura, dicurso arquitectónico 
Chilean architecture, architectural exhibitions, architectural discourse



634 “Sobreexposición. El mito de la arquitectura chilena...”

Introducción
La arquitectura es, qué duda cabe, una disciplina que produce obras; que busca materiali-
zar objetos y espacios que definen aquello que llamamos entorno construido. Sin embargo, 
más allá de las evidencias de esta vocación edificante, la arquitectura puede ser pensada 
también como un área de conocimiento1. Es decir, como una disciplina que va constituyen-
do su propio acervo e instalando ideas y sentidos que van tejiendo sus márgenes de acción. 
Así, siguiendo las reflexiones del sociólogo francés Pierre Bourdieu2, es posible leer la ar-
quitectura como un “campo” de producción. Esto es, como un ámbito en el que las prácticas 
concretas conviven con discursos que les otorgan sentido y validan la pertinencia de obras 
y formas de trabajo.
Si activamos esta “lectura de campo”, vale la pena considerar el papel que, más allá de las 
obras construidas, asumen otro tipo de materiales al interior de la disciplina. Hablamos de 
escritos, imágenes, publicaciones y un largo etcétera de representaciones3 que son funda-
mentales en la constitución del campo arquitectónico y su cultura.
En este marco, la creciente atención a esos otros materiales por parte de las investigaciones 
realizadas en el ámbito de la arquitectura no parece casual. En las últimas décadas reco-
nocemos indagaciones que no sólo se preocupan por los edificios y sus autores. También, 
lo hacen por aquellos medios que permiten la difusión de estos edificios y sus ideas; por las 
estrategias que permiten la acumulación y transmisión del conocimiento de la arquitectura. 
Más allá de las diferencias y las especificidades de cada aproximación, es el caso del trabajo 
de Joan Ockman, Beatriz Colomina, Felicity Scott o Mario Carpo4. Tal como señala una de 
las autoras nombradas, Beatriz Colomina5, a partir de la consolidación de la modernidad, 
el vínculo entre arquitectura y medios de difusión se estrecha de tal manera que parece 
indisociable.

1 Al respecto, vale la pena considerar lo señalado por Bernard Tschumi. En un juego de palabras, 
Tschumi sostiene que la arquitectura no sólo es el “conocimiento de la forma”, sino también una 
“forma de conocimiento”. De esta manera, Tschumi agrega a la condición material de la arquitectura, la 
capacidad de constituir un conocimiento propio. Bernard Tschumi, “Works”, en Bernard Tschumi, ed. 
por Giovanni Damiani (Londres: Thames & Hudson, 2003), 44.
2 Pierre Bourdieu, Cuestiones de sociología (Madrid: Akal, 2013).
3 Si bien el término “representación” suele ser usado en arquitectura para hacer referencia al material 
gráfico, adoptamos en su uso la mirada propuesta desde los estudios culturales por Stuart Hall. Para 
Hall, una representación es todo aquel material que produce y comparte sentido, más allá de sus 
condiciones específicas de elaboración. Stuart Hall, “The work of representation”, en Representation, 
ed. por Stuart Hall, Jessica Evans y Nixon Sean (Londres: The Open University, SAGE, 2013), 1-47.
4 Aunque esta lista de autores no pretende se exhaustiva, sí agrupa miradas que se interesan 
especialmente por la forma en que se produce el conocimiento en la arquitectura y sus estrategias 
de difusión. Beatriz Colomina y Joan Ockman, eds., Architectureproduction (Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 1988); Felicity Scott D., Out of place / Fuera de lugar (Santiago: Ediciones ARQ, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016); Mario Carpo, La Arquitectura en la era de la imprenta 
(Madrid: Cátedra, 2003).
5 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (Cambridge, Mass: 
MIT Press, 1996).
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En este contexto, uno de esos otros materiales especialmente atendidos en el último tiempo 
por las investigaciones en arquitectura son las exposiciones. El trabajo relativamente re-
ciente de Eeva-Liisa Pelkonen6, Lea-Catherine Szacka7 o de Queralt Garriga8, por nombrar 
sólo algunas referencias, han contribuido a definir un espacio de interés cada vez más espe-
cífico en torno a las exposiciones y su relación con la arquitectura. En esta línea, el presente 
texto se interesa por el rol del trabajo expositivo en el proceso de difusión de la arquitectura 
recientemente producida en Chile. Junto con la identificación de las estrategias utilizadas 
y de las obras expuestas, nos interesa enfatizar aquí que las exposiciones difícilmente pue-
den ser entendidas como un material “neutral”. Esto, en la medida en que toda exposición 
supone un planteamiento, una articulación discursiva, más o menos explícita, que orienta 
nuestra lectura e incluso apreciación de aquello expuesto.
Con esto en mente, el hilo argumental propuesto para estructurar este texto considera tres 
aspectos a abordar. En primer lugar, (i) una aproximación al problema de las exposiciones 
en el ámbito de la arquitectura y lo que supone activar este ejercicio expositivo en la discipli-
na. En segundo lugar, (ii) una atención al caso específico de la arquitectura recientemente 
producida en Chile y, particularmente, al rol asumido por las exposiciones en la difusión e 
internacionalización de esta arquitectura. Por último, (iii) intentaremos enunciar la necesi-
dad de construir una lectura crítica respeto de lo que aquí denominaremos “sobreexposi-
ción” de un grupo reducido de obras que busca establecer un marco apreciativo en torno a 
la arquitectura chilena contemporánea.
En términos metodológicos, la investigación se construye desde un enfoque teórico-crítico9 
y su carácter es esencialmente cualitativo. Así, el trabajo combina la elaboración de un 
marco interpretativo con la observación de casos concretos de estudio que nos permiten 
analizar con detención el alcance de la discusión planteada.

Exponer arquitectura. Desplazamientos y traducciones
Tal como ha sido mencionado anteriormente, el interés por las exposiciones ha adquirido 
un espacio de creciente importancia para la arquitectura. Arquitectos y curadores formulan 
programas expositivos, mientras que desde la historia y la teoría tales programas son des-
menuzados en búsqueda de posibles respuestas que den cuenta del estado de la disciplina. 
Sin embrago y más allá de su extensión como producto que efectivamente interesa y ocupa 
a la disciplina, el debate sobre el rol de las exposiciones en arquitectura no parece del todo 
resuelto o medianamente consensuado. ¿Por qué exponer arquitectura?, ¿qué sentido tiene 

6 Eeva-Liisa Pelkonen, ed., Exhibiting Architecture. A Paradox? (New Haven: Yale School of Architecture, 
2015).
7 Léa-Catherine Szacka, Biennials/Triennials: Conversations on the Geography Itinerant Display 
(Columbia Books on Architecture and the City, 2019).
8 Queralt Garriga Gimeno, Arquitectura en exposición: trascendiendo el paradigma clásico (Barcelona: 
Ediciones Asimétricas, 2022).
9 Jane Rendell, “Architectural Research and Disciplinarity”, Arq: Architectural Research Quarterly 8, n.º 
2 (2004): 141–147. DOI: 10.1017/S135913550400017X.
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llevar a la arquitectura hacia el espacio expositivo?, ¿cómo llevar a cabo esta tarea? Son 
algunas de las interrogantes que surgen al situarnos en este ámbito de discusión.
Para comenzar a ensayar posibles respuestas frente a las interrogantes planteadas, parece 
necesario inscribir el problema en un marco cultural mayor. Tal como es discutido por 
Walter Benjamin, en el texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica10, 
el estatuto de las obras se modifica a partir de la expansión de los medios de comunicación. 
Siguiendo a Benjamin, la experiencia de habitar la modernidad es una experiencia cada vez 
más fragmentada y está marcada por el pulso de simultaneidad que define la permanente 
emisión y recepción de estímulos que posibilitan los nuevos medios.
En este contexto, para Benjamin, el “valor de obra” es paulatinamente reemplazado, o al 
menos matizado, por lo que el propio autor alemán denomina “valor exhibitivo”11. Es decir, 
al habitual valor asociado a las cualidades intrínsecas que poseen las obras, hay que agre-
gar ahora un valor asociado a su capacidad de estar en circulación, de disponer o incluso 
constituir un espacio que asegure su visibilidad y, por tanto, su efectiva recepción.
Si bien aquel valor exhibitivo antes enunciado puede ser rápidamente asociado a la circu-
lación y reproducción de obras de arte –por ejemplo de cuadros pictóricos12– su alcance 
también es relevante para el ámbito de la arquitectura. Concretamente, el impacto de este 
valor de exposición repercute en lo que Beatriz Colomina define como “audiencia” de la 
arquitectura13. La sola alusión al término audiencia indica que el vínculo con las obras de 
arquitectura ha cambiado o que, al menos, se ha expandido.
Si habitualmente pensamos en un vínculo experiencial, físico e intensamente perceptual con 
los edificios, la extensión de una sociedad cada vez más mediatizada permite otras formas 
posibles de recepción de las obras de arquitectura. En este sentido, las exposiciones pueden 
ser pensadas como una manera concreta de poner en escena a las obras de arquitectura, o 
bien algún material que refiera a lo que aquí hemos llamado campo arquitectónico.
Aunque la evidencia de exposiciones de arquitectura precede al siglo XX, podemos decir 
que a partir de tal período su uso se intensificará. En esta dirección, no es casualidad que 
debates y puntos de inflexión relevante para la arquitectura hayan sido promovidos desde el 
espacio de las exposiciones.
Modern architecture: international exhibition, curada por Henry-Russell Hitchcock y Philip 
Johnson el año 1932; Signs of Life: Symbols in the American City de Robert Venturi, Steven 
Izenour y Denise Scott Brown del año 1976 o Roma Interrotta a cargo de Aldo Rossi, del 
año 1979, son sólo algunos ejemplos de la capacidad que tienen las exposiciones de plantear 

10 Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica”, en Walter Benjamin, 
Estética y Política (Buenos Aires: Las cuarenta, 2009), 83-134.
11 Benjamin, “La obra de arte...”, 100.
12 La pérdida del “aura” de las obras, también discutida por Benjamin, está asociado a este encuentro 
masivo con las obras de arte y sus infinitas reproducciones. Hablamos de un encuentro que va 
disminuyendo casi al máximo aquella “lejanía” que solía separar a las obras de sus posibles, e incluso 
excepcionales, espectadores. Benjamin, “La obra de arte...”, 93-95.
13 Beatriz Colomina. Sobre la arquitectura, producción y reproducción (Santiago: Ediciones ARQ, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018), 75.
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una agenda de debate al interior del campo de la arquitectura. Ejemplos que, además, hacen 
evidente aquella no neutralidad antes referida, el carácter propositivo que articula cada 
trabajo expositivo.
Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en el arte, donde las exposiciones han asumido un 
rol que podemos definir como constitutivo14, en el ámbito de la arquitectura el lugar ocupado 
por el trabajo expositivo, no está exento de tensiones. Tal como ha sido discutido en pro-
fundidad por distintos autores, el ingreso de la arquitectura al ámbito de las exposiciones 
supone un desplazamiento desde su lugar habitual. Esto, en la medida en que las obras son 
traducidas a una serie de materiales –gráficos, textuales, fotográficos, etc.– que les permite 
convertirse en información o contenido que puede ser expuesto. Este proceso de traducción 
parece especialmente relevante cuando nos acercamos al problema de las exposiciones de 
arquitectura. No sólo por el alcance o las cualidades que en sí mismas posean las estrate-
gias o formas de traducción utilizadas, sino que también y, sobre todo, por los sentidos y 
lecturas que estos materiales nos proponen respecto al contenido expuesto. Si tal como 
sostiene Michel Foucault15, la elaboración de un discurso equivale a la formulación de un 
orden de sentido en torno a las cosas, en el caso de la arquitectura podemos pensar en las 
exposiciones como una forma concreta de constituir y difundir sus discursos.
Como intentaremos explicar a continuación, en el caso de la arquitectura recientemente 
producida en Chile, las exposiciones han contribuido a instalar un discurso apreciativo en 
torno a un grupo de obras propuestas como representativas de la escena local. Sobre todo 
a partir de la primera década del siglo XXI, las exposiciones han intentado narrar los atri-
butos de la arquitectura chilena, atendiendo a la pretensión de otorgar visibilidad a esta pro-
ducción a nivel internacional. De esta manera, la tarea de exponer eso que se suele llamar 
“arquitectura chilena contemporánea”, ha devenido en la emisión de cartas de presentación 
que buscan constituir un espacio de recepción y llegada. Hablamos de un proceso que, a 
nuestro juicio, merece ser pensado en profundidad, para de esta manera descifrar crítica-
mente su impacto e incluso pertinencia.

Obras singulares, paisajes remotos
Si pensamos en los últimos treinta años, considerando el punto de inflexión que supuso 
el retorno a la democracia el año 1990, son diversos los materiales que han contribuido a 
la conformación del campo de la arquitectura chilena y su difusión. Libros, revistas, edito-
riales, instituciones y eventos, han urdido los límites, también limitaciones, de ese espacio 

14 Como es sabido, desde el siglo XVIII en adelante, la relación entre el arte y el espacio expositivo es 
cada vez más estrecha. Más aún, tal espacio expositivo permitirá la constitución de una institucionalidad, 
la del museo y sus salones, que dará paso a una comprensión “moderna” del arte. Desde una perspectiva 
todavía más contemporánea, el diálogo obras-espacio expositivo es capaz incluso de promover una 
renovación en los formatos y límites propios del arte, tal como ocurre, por ejemplo, con la noción de 
“instalación artística”. Brian O’Doherty. Dentro del cubo blanco: la ideología del espacio expositivo 
(Murcia: CENDEAC, 2011).
15 Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona: Tusquets Editores, 2011).
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disciplinar compartido. Un espacio que ha tenido impacto local pero que poco a poco ha 
logrado extender su presencia y repercusión a nivel internacional16.
Precisamente, para llevar a cabo esta voluntad de internacionalizar a la arquitectura chile-
na, el aporte de las exposiciones ha sido relevante. Si bien no es el único medio involucrado 
en el proceso, como demuestra por ejemplo la publicación de números monográficos dedi-
cados a la arquitectura chilena en destacadas revistas internacionales, las exposiciones han 
sumado un carácter “performativo”. Es decir, las exposiciones han permitido la puesta en 
escena de una muestra de obras realizadas recientemente en el país.
Los esfuerzos puestos en salir “afuera” y enviar parte de la producción local hacia el ex-
tranjero, han dado paso al desarrollo de una “mirada interna”, que ha decidido que material 
merece ser enviado y bajo qué condiciones. Sin desconocer las particularidades y especifici-
dades de cada trabajo, es posible distinguir un cuerpo de exposiciones que se han ocupado 
de este asunto. Sobre todo a partir del año 2000, podemos reconocer distintas exposiciones 
interesadas, de forma explícita, en proponer una muestra posible de lo que sería la arquitec-
tura producida en Chile, sus atributos y rasgos de contemporaneidad.
7 arquitectos chilenos curada por Sebastián Gray para la Bienal de Venecia del año 
2002; I WAS THERE-Chilean Souvenirs del año 2008, realizada por la oficina Pezo von 
Ellrichshausen, también en el marco de la Bienal de Venecia; Chile, territorio para la arqui-
tectura, a cargo de Alberto Sato, exhibida el año 2009 en la Galería Puro Chile en Nueva 
York; o la muestra itinerante Blanca Montaña. Arquitectura reciente en Chile, inaugurada 
el año 2011 bajo la curatoría de Miquel Adrià, son algunos ejemplos relevantes de la labor 
expositiva que hemos venido comentando.
Si prestamos mayor atención a dos de estas exposiciones –I WAS THERE y Blanca 
Montaña–, podemos reconocer algunas de las tensiones que forman parte de este trabajo 
expositivo. En el empeño de hacer visibles las cualidades de la arquitectura realizada en 
Chile durante las últimas décadas, dos atributos han sido especialmente relevados: las sin-
gularidades de las obras y su situación contextual. Es decir, por un lado, la valoración de los 
objetos arquitectónicos, su diseño, su condición material y estética; y, por otro lado, la aten-
ción al paisaje natural en tanto marco distintivo en el que se sitúan los edificios expuestos. 
Se trata de un interés que puede resultar contradictorio, antagónico incluso, pero que ha 
devenido en carta de presentación prioritaria de la arquitectura chilena contemporánea: la 
presencia de piezas singulares que colonizan paisajes naturales y extremos.
En el caso de la muestra I WAS THERE-Chilean Souvenirs, enviada a la 11ª Bienal de 
Venecia, el trabajo se articuló a partir de cien pequeñas piezas (fig. 1). Cada una de estas 
piezas corresponde a la reproducción en miniatura de una obra de arquitectura: noventa 

16 Para tener una visión general de un proceso aquí sólo enunciado, se sugiere revisar el texto Horacio 
Torrent, “Los noventa: articulaciones de la cultura arquitectónica chilena”, en Blanca montaña. 
Arquitectura reciente en Chile ed. por Miquel Adrià (Santiago: Ediciones Puro Chile, 2010) 26-49. En 
tal texto, Torrent expone una cronología crítica de la conformación del campo arquitectónico chileno 
a partir de la década de los noventa. Parte del alcance de este texto, ha sido discutido también en 
Felipe Corvalán Tapia, “Paisajes de exportación. El relato bidimensional de la arquitectura chilena 
contemporánea”, en Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos, coord. por 
David Arredondo Garrido et al. (Madrid: Abada Editores, 2022), 1405-1416.



639Felipe Corvalán Tapia

correspondientes a arquitecturas tradicionales y diez a edificios contemporáneos, construi-
dos desde el año 2000 en adelante. A través de estas pequeñas reproducciones, que nos 
recuerdan a aquellos objetos que traemos tras un viaje, la arquitectura se transforma en 
souvenir, en una imagen tridimensional que exalta la iconicidad que pueden llegar a alcan-
zar algunos edificios y así fijarse como una imagen-recuerdo.
Este punto es relevante, pues en esta traducción de las obras a réplicas de bolsillo, los 
curadores parecen ser conscientes de las expectativas cifradas para este tipo de trabajo: 
constituir aquella carta de presentación de la arquitectura local antes comentada.

Junto con la evidencia de estas figuras-souvenirs, otro gesto incluido en la propuesta parece 
resumir el espíritu de I WAS THERE. Se trata de un pequeño escalón que forma parte de la 
instalación que nos invita a observar las cien reproducciones desde arriba, permitiendo una 
vista panorámica de ellas (fig. 2). Desde este punto de vista, la observación se convierte en el 
reconocimiento de un cuerpo de obras singulares, descontextualizadas, en el que los edifi-
cios tradicionales conviven con aquellos contemporáneos, en una especie de renovación de 
aquellas arquitecturas que dan cuenta de la identidad nacional.
Sin abandonar el interés por reunir y exponer la presencia de obras singulares, el proyecto 
Blanca Montaña. Arquitectura reciente en Chile, nos permite indagar en aquellas narra-
ciones discursivas que buscan articular la composición de una muestra. En este caso con-
creto, la apelación al contexto natural en tanto emplazamiento distintivo de la arquitectura 
chilena contemporánea, es reiteradamente llevado a escena. La propuesta, publicada en 
formato libro el año 201017 y convertido en exposición itinerante (fig. 3, fig. 4), estuvo a 
cargo de Miquel Adrià y reunió 121 obras correspondientes a 60 arquitectos u oficinas de 
arquitectura.

17 En cuanto al libro, si bien éste fue publicado inicialmente el año 2010, también cuenta con una 
segunda edición que corresponde al año 2013. Miquel Adrià, ed., Blanca montaña. Arquitectura reciente 
en Chile (Ostfildern: Hatje Cantz, 2013).

Figura 1. Piezas de la exposición I WAS THERE-Chilean Souvenirs. Fuente: https://www.archdaily.cl.
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Figura 2. Montaje de la exposición I WAS THERE-Chilean Souvenirs. Fuente: https://www.archdaily.cl.

Figura 3. Montaje de la exposición Blanca Montaña. Centex, Chile, 2013. Fuente: https://www.cultura.gob.cl.



641Felipe Corvalán Tapia

Si bien no todas las obras que forman parte de la muestra se sitúan en paisajes naturales 
o territorios extremos, la apelación a estas localizaciones se convierte en un hilo argumen-
tal importante para la propuesta. Ya en el título del trabajo, observamos esta referencia 
al contexto natural. La “blanca montaña” referida en el enunciado, no es otra que aquella 
que aparece de forma explícita en el himno nacional de Chile: la Cordillera de Los Andes, 
un verdadero emblema de la ubicación geográfica del país, convertida en una suerte de 
cualidad mítica del imaginario nacional. Las imágenes que muestran la Casa Bahía Azul 
de Cecilia Puga, la Casa Poli de la oficina Pezo von Ellrichshausen o, de forma todavía 
más explícita, el trabajo de Germán del Sol, dan cuenta del diálogo entre arquitectura y 
paisaje (fig. 5). Un diálogo que es exaltado a través del registro fotográfico y su capacidad 

Figura 4. Afiche de presentación de la exposición Blanca Montaña. Università Iuav di Venezia, Italia, 2016. 
Fuente: https://www.archdaily.cl.
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de poner en escena este encuentro entre las obras de arquitectura y el contexto natural. 
En este marco, podemos pensar que el proyecto Blanca Montaña acomete una tarea doble-
mente “sancionadora”. Por un lado, reconocemos en la propuesta la voluntad de sancionar 
y legitimar la presencia de un cuerpo de obras que sería especialmente representativo de la 
arquitectura realizada en Chile. Esto, además, en un momento especialmente significativo, 
pues el año 2010, fecha de publicación del libro, el país celebró doscientos años de su inde-
pendencia. Así, reconocemos también en la muestra un carácter identitario, un insumo para 
la definición de la “arquitectura chilena”.

En esta dirección, la segunda sanción que podemos advertir en Blanca Montaña es la aten-
ción al paisaje o contexto natural como seña de identidad de la producción arquitectónica 
local. Tal atención no es inédita, pues tal como ha sido comentado, forma parte de un imagi-
nario de país que trasciende lo estrictamente arquitectónico. Este imaginario es desplazado 
al ámbito de la arquitectura y utilizado como factor distintivo de ésta. Un factor que, por 
cierto, ha dado paso a un espacio concreto de recepción, tal como podemos observar en 
una serie de publicaciones que, justamente, leen a la arquitectura chilena contemporánea a 
partir de su vínculo con el paisaje. Por ejemplo, la edición número 85 de la revista española 
Arquitectura Viva o la edición número 594 de la publicación japonesa a+u.

Figura 5. Página interior del libro Miquel Adrià, ed., Blanca montaña. Arquitectura reciente en Chile 
(Ostfildern: Hatje Cantz, 2013). Fuente: https://puro-chile.cl.



643Felipe Corvalán Tapia

Más allá de las distinciones y particularidades de cada trabajo, I WAS THERE y Blanca 
Montaña constituyen ejemplos de la no neutralidad de las exposiciones, de la capacidad 
discursiva asociada a la labor expositiva. Una capacidad que merece ser desentrañada, para 
así pensar críticamente la repercusión de las ideas que van delimitando el campo arquitec-
tónico, nuestras interpretaciones respecto a las obras y sus sentidos.

Consideraciones finales. El ejercicio crítico como desmitificación
Al pensar en la noción de “mito” desde una perspectiva contemporánea, Roland Barthes18 
hace referencia a una forma concreta de acceder y vincularnos con la realidad. Una forma 
no necesariamente completa o exhaustiva, pero que termina por convertirse en verosímil, 
en la medida en que instala y comparte sentido en torno aquella realidad observada. En 
esta línea, atendiendo a las indagaciones realizadas por el propio Barthes, podemos plan-
tear que la sostenida expansión de los medios de comunicación e información ha acelerado 
las posibilidades de “mitificación” de las cosas. Hoy, asistimos a una continua construc-
ción de narraciones, más o menos elaboradas, más o menos profundas, que de forma rá-
pida y efectiva intentan establecer un marco de apreciación respecto a la realidad y sus 
acontecimientos.
En este escenario, el proceso de difusión e internacionalización de la arquitectura recien-
temente realizada en Chile, puede ser leída en clave “mítica”. Es decir, como un proceso 
en el que se han intentado articular una serie de narraciones explicativas y apreciativas en 
torno a la producción local, para de esta manera establecer su alcance, sobre todo a ojos de 
la mirada extranjera. Tal como se puede observar en el trabajo expositivo aquí analizado, 
estas narraciones han dado paso a formas concretas de poner en escena a la arquitectura 
chilena y parte de sus mitos: la producción de piezas singulares o la intensa relación de las 
obras con el contexto natural.
Ahora bien, como todo registro mítico, tras la superficie del mensaje es posible observar 
también una complejidad que excede lo dicho, difícil de simplificar o contener del todo. 
Más allá de la efectividad de las imágenes y los recursos gráficos o materiales utilizados, 
del valor que las obras escogidas poseen, una exposición es siempre una muestra parcial. 
En el caso de las exposiciones realizadas en torno a la arquitectura chilena, tal parcialidad 
se hace evidente a partir de la atención a un grupo reducido de obras y autores que suelen 
repetir presencias de exposición en exposición. Hablamos de un cuerpo de obras literal-
mente sobreexpuestas, que, si bien puede ser representativo de ciertas formas de trabajo 
asentadas, difícilmente pueden ser leída en términos identitarios. Al menos no sin antes 
considerar que este cuerpo de obras constituye una muestra reducida de las distintas deri-
vas profesionales de la arquitectura realizada en Chile.
La aproximación a las exposiciones, a los relatos y estrategias de difusión que hemos enun-
ciado en este trabajo, pretende contribuir a la activación de una mirada crítica. Un punto de 
vista que nos permita observar con cierta distancia aquellos marcos apreciativos construi-
dos en torno a la arquitectura recientemente realizada en Chile, los agentes, instituciones e 

18 Roland Barthes, Mitologías (Madrid: Siglo XXI, 2012).
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intereses involucrados en tal proceso. Nos referimos a la posibilidad de articular una discu-
sión que permita incluso considerar lo oportuno que es, o no, el uso del rótulo “arquitectura 
chilena” y su condición “contemporánea”.
De esta manera, el ejercicio de lectura crítica que proponemos, se emparenta con el enfo-
que metodológico sugerido por el historiador Roger Chartier. Para Chartier, el rendimiento 
crítico del acto de leer conlleva un desciframiento de todas aquellas variables, materiales 
e inmateriales, que participan en la construcción de aquello que es leído19. Así, una lectura 
crítica en torno al rol de las exposiciones de arquitectura supone una oportunidad de des-
montaje de sus contenidos y formas de expresión. Un desmontaje que, en nuestro caso, está 
asociado a la identificación de aquellas ideas y marcos que guían nuestra comprensión y 
recepción de la arquitectura recientemente producida en Chile.

19 Si bien el trabajo de Chartier centra su atención en el acto concreto de leer, en la historia de la 
lectura y sus distintos formatos, proponemos aquí una mirada amplia de este ejercicio, en tanto forma 
de acceder al conocimiento. Roger Chartier, Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin (Buenos 
Aires: Manantial, 1996).




