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Abstract 
A lo largo de este trabajo nos aproximaremos a la arquitectura chilena contemporánea, a lo 
que aquí denominaremos su ‘discurso bidimensional’. Es decir, a las estrategias de difusión 
de un conjunto de atributos y cualidades que definirían un cuerpo coherente de obras de 
arquitectura recientemente realizadas en Chile. En esta construcción de sentido, elaborada 
fundamentalmente a partir de la circulación de imágenes, destaca la atención otorgada a la 
relación entre arquitectura y paisaje. Tal interés constituye un escenario contradictorio, pues 
la valoración de paisajes locales convide con una decidida atención a lenguajes 
arquitectónicos deslocalizados. En este ámbito de discusión, planteamos la necesidad de 
avanzar hacia una lectura crítica que nos permita pensar en profundidad el alcance de esta 
arquitectura chilena y sus estrategias de difusión. 
 
Throughout this paper, we will approach contemporary Chilean architecture. Specifically, we will discuss 
what we here called ‘the two-dimensional narrative’ of  contemporary Chilean architecture. The narrative 
includes strategies for the dissemination of  works of  architecture recently produced in Chile. This 
dissemination takes place through images and the relationship between architecture and landscape is a main 
focus of  attention. In this context, we recognize a contradiction, because the interest in the local landscape 
coexists with an interest in delocalized architectural languages. Within this field of  discussion, we propose 
the necessity to move towards a critical reading that allows us to think in-depth about Chilean architecture 
and its dissemination strategies. 
 
Keywords 
Arquitectura chilena contemporánea, campo arquitectónico, paisaje, estrategias de difusión 
Contemporary chilean architecture, field of architecture, landscape, dissemination strategies 
 
 
 

“One Year from Venice to India Learning …” 

could see how the children and the teacher, sitting together on the grass in the shade of a 
tree, talked and told stories to each other, often accompanied by hearty laughters”22. 
Another theme which is systematically present in his works is the modulation of light 
obtained through porticoes, deep overhangs or through perforated brickworks that allow 
light to filter through, as in the oriental cities he visited. This was applied to the Swiss 
School in Naples, for example. The school is conceived as a progression of stepped terraces 
which accompany the natural slope of the hill and overlook the panorama of the gulf. It is 
a reinterpretation of the urban structures of the Greek cities. The central terrace with a 
large courtyard in the form of a squared amphitheatre – an explicit reference to the agora 
and also to the open-air theatre of the Greek cities – was conceived as the heart of the 
social life of the school community, reimagining a condition he saw along the journey, such 
as in the mosques’ sacred precincts. 
These are just a few examples that show how this journey was a fundamental experience 
for the construction of an imagery of spatial solutions that the architect reinterprets in his 
design works. In the afterword text he writes: “Today in 2009 our slow trip to India and 
back still provides us food for thought”23.  
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22 Schnebli, “La scuola di Locarno…”, 21. Translation by the authors. 
23 Schnebli, One Year from Venice..., 267. 
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Lectura de campo, fronteras de sentido 
El análisis de la arquitectura, las indagaciones en torno a ella, suelen focalizar su atención 
en las obras y su definición material. Sin embargo, aun aceptando esta definición material 
y espacial como objetivo prioritario, la reflexión sobre la arquitectura difícilmente se reduce 
o limita a tal aspecto tangible. En términos amplios, la arquitectura puede ser pensada 
también como un ámbito de conocimiento y producción cultural. Es decir, como una 
disciplina en la que tan importante como la materialización de obras específicas es la 
construcción de sentidos en torno a ellas. Sentidos que por cierto determinan nuestra 
valoración y recepción de edificios, espacios y proyectos. 
En este contexto de discusión vale la pena volver a considerar la noción de ‘campo’ 
desarrollada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Esto, en la medida en que la lectura 
de campo propuesta por Bourdieu nos invita a pensar en cada área del conocimiento como 
un espacio relacional, en cuya definición confluyen distintos agentes y variables. De acuerdo 
a este planteamiento, toda disciplina define sus propios límites de acción, su campo. Nos 
referimos a un espacio que circunscribe un área de interés; un conjunto de problemas e 
incluso un lenguaje considerado como propio, legítimo, por cada disciplina1. 
En el ámbito artístico, la mirada de Bourdieu nos sitúa en un escenario dialéctico, pues las 
obras –sus posibilidades de circulación y atención– están determinadas por la constitución 
del campo; espacio que a su vez no sería posible sin la presencia de las obras2. De esta 
manera, el campo constituye un marco de inscripción posible para las obras; para las 
operaciones y sentidos puestos en juego. Ahora bien, no se trata de un espacio exento de 
tensiones, pues sus límites y legitimación están siempre en disputa, a la espera de ser 
capitalizados por una u otra línea discursiva o visión cultural. 
Complementando las ideas de Bourdieu, podemos hacer referencia también a lo señalado 
por Félix de Azúa, para quien en el ámbito del arte es fundamental atender a lo que él llama 
“artisticidad”3. Con tal término Azúa se refiere a la constitución de una suerte de creencia 
compartida en torno al arte y sus procedimientos, que guía nuestra lectura y valoración 
sobre las obras. Lo interesante de este asunto es que tal como ocurre con la noción de 
campo expuesta por Bourdieu, esta artisticidad no se produce o genera de forma 
espontánea. Como indica Félix de Azúa, es posible reconocer un conjunto de mecanismos 

                                                
1 Pierre Bourdieu, Cuestiones de sociología, trad. por Enrique Marti ́n Criado (Madrid: Akal, 2013), 
116-117.  
2 Atendiendo al ámbito artístico en general, para Pierre Bourdieu todo análisis debe trascender la 
mirada en torno al objeto-obra, ocupándose también del conjunto de agentes e instituciones que 
participan –directa o indirectamente– en su producción. Bourdieu señala: “(...) el «sujeto» de la 
producción artística y de su producto no es el artista, sino el conjunto de agentes que tienen que ver 
con el arte, que están interesados por el arte, que tienen interés en el arte y en la existencia del arte...”. 
Bourdieu, Cuestiones…, 218-219.  
3 Félix de Azúa sostiene que “Así ́ como la creencia de que un señor disfrazado de juez en verdad 
imparte justicia permite la existencia de la administración de justicia; o que otro disfrazado de general 
en verdad imparta autoridad permite la existencia de un ejército, del mismo modo, digo, las artes 
imparten artisticidad mediante la creencia popular en sus representaciones…”. Fe ́lix de Azu ́a, Diccionario 
de las artes (Barcelona: Anagrama, 2002), 247. 
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e intereses que participan en la generación, reproducción y mantenimiento en el tiempo de 
nuestras creencias sobre el valor de las obras, sobre el arte. 
Pues bien, considerando lo hasta aquí expuesto podemos señalar que la arquitectura 
también puede ser pensada y analizada en términos de campo. Parafraseando a Félix de 
Azúa, también podemos identificar la activación de un conjunto de creencias, sentidos, 
lenguajes e instancias de legitimación que dan paso a la constitución de una arquitectonicidad. 
Hablamos de un espacio que tal como hemos venido comentado no sólo es definido por 
la presencia de obras de arquitectura concretas (edificios), sino también por la evidencia de 
otro tipo de producciones capaces de proponer sentidos; de difundirlos al interior de la 
disciplina. Publicaciones, encuentros, instituciones y discursos son ejemplos de esas otras 
producciones que contribuyen a consolidar la arquitectonicidad de la arquitectura. 
De acuerdo a lo señalado y actualizando el debate, es posible sostener que hoy, quizá como 
nunca antes, la arquitecta destina esfuerzos importantes –de forma consciente y deliberada– 
a la conformación de aquella arquitectonicidad antes referida. Actualmente asistimos a una 
proliferación de distintos mecanismos de difusión de las obras de arquitectura y sus 
discursos, capaces de enfatizar el valor exhibitivo advertido tempranamente por Walter 
Benjamin al observar la irrupción de nuevos medios de comunicación de masas y la 
consiguiente conversión del arte en imagen reproducible una y otra vez4. De esta manera, 
junto al desarrollo del ejercicio arquitectónico propiamente tal y sus prácticas, se activa y 
consolida un flujo de información que pone en escena a la arquitectura contemporánea. 
Una puesta en escena que por cierto propicia también la exclusión de aquellas obras o 
intervenciones que se alejan de las líneas discursivas dominantes.  
En este marco de análisis, a lo largo de este trabajo nos aproximaremos al caso de la 
arquitectura chilena contemporánea y lo que aquí denominaremos su ‘discurso 
bidimensional’. Tal discurso supone la exaltación de un conjunto de atributos ‘míticos’, 
expresados y reproducidos a través de fotografías que intentan ofrecer un cuerpo coherente 
de obras que definirían la escena actual de la arquitectura chilena. Una operación que como 
intentaremos explicar, se torna especialmente evidente a partir de la primera década del 
siglo XXI y que encuentra en el paisaje un motivo recurrente. 
 
Hacer visible. Estrategias de difusión y circulación 
La lectura de campo aquí comentada nos invita a ampliar la mirada y así atender a ese otro 
tipo de material elaborado en los márgenes de la arquitectura. Textos, discursos, imágenes 
y otro tipo de representaciones participan en la definición de los límites de acción de la 
disciplina y su marco de sentidos compartidos. Así, se activa un flujo constante de 
información; un espacio informativo que pone en circulación a la arquitectura, a sus obras, 
prácticas y creencias. 
Al preguntarnos por la valoración de la que son objetos las obras de arquitectura, debemos 
atender a ese espacio informativo, a sus condiciones de visibilidad. Ahora bien, tal como se 

                                                
4 Benjamin se refiere a este valor exhibitivo como aquel “[…] grado de exposición posible 
[Ausstellbarkeit]” que se intensifica a partir de los nuevos medios de difusión y reproducción, por 
ejemplo la fotografía y el cine. Walter Benjamin, Estética y política, trad. Tomás Joaquín Bartoletti y 
Julián Fava (Buenos Aires: Las cuarenta, 2009), 100. 
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1 Pierre Bourdieu, Cuestiones de sociología, trad. por Enrique Marti ́n Criado (Madrid: Akal, 2013), 
116-117.  
2 Atendiendo al ámbito artístico en general, para Pierre Bourdieu todo análisis debe trascender la 
mirada en torno al objeto-obra, ocupándose también del conjunto de agentes e instituciones que 
participan –directa o indirectamente– en su producción. Bourdieu señala: “(...) el «sujeto» de la 
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imparte justicia permite la existencia de la administración de justicia; o que otro disfrazado de general 
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puede reconocer en nuestra línea argumental, esta visibilidad no se agota en la experiencia 
directa ‘con’ y ‘en’ los edificios. La circulación de las obras de arquitectura dependen de su 
difusión a través de diferentes medios –principalmente visuales–, que permiten nuestro 
encuentro con ellas; aún cuando el acceso físico a las obras sea limitado, remoto o incluso 
imposible.  
Por lo general y mucho antes de establecer un contacto directo, accedemos a las obras de 
arquitectura reconocidas –tanto del pasado como contemporáneas– a través de algún tipo 
de mediación visual o gráfica5. Por tal razón, esta visibilidad y circulación de las obras 
articula una conciencia colectiva; una dirección posible en la forma de apreciar y valorar a 
la producción arquitectónica de un determinado lugar y/o época.  
En el caso específico de la arquitectura chilena, a partir de la década de los noventa del siglo 
pasado podemos reconocer una creciente circulación de sus obras6. Tal fenómeno tiene 
lugar en un contexto marcado por la apertura que supuso la recuperación de la democracia 
tras diecisiete años de dictadura militar. En términos concretos, este proceso de difusión 
incluye la puesta en marcha de estrategias conscientes de captura y difusión de un número 
reducido de obras amplificadas a partir de su reproducción y repetición fotográfica. Así, el 
‘campo’ de la arquitectura chilena contemporánea enfatiza aquel valor exhibitivo al que nos 
referíamos anteriormente. 
En este escenario se construye, paulatinamente, una aparato de divulgación de la 
arquitectura chilena que se expande primero a nivel nacional y posteriormente más allá de 
las fronteras del país. A nivel local es fundamental el trabajo desarrollado en el ámbito 
editorial, por ejemplo a partir de la continuidad de la Revista CA7 y la consolidación de 
nuevos actores, entre ellos Ediciones ARQ8 de la Universidad Católica. Este último proyecto 
editorial no sólo pondrá en circulación a la Revista ARQ –vigente hasta el día de hoy– sino 
también una serie de publicaciones monográficas dedicadas a la arquitectura chilena 
contemporánea y a la irrupción de las nuevas generaciones de arquitectos nacionales. Por 
otro lado, la arquitectura también concentrará un espacio en los medios de difusión 
masivos, como ocurre con la publicación de ‘arquitecturas de autor’ en el suplemento 

                                                
5 Al respecto es oportuno considerar el trabajo: Mario Carpo “How Do You Imitate a Building That 
You Have Never Seen? Printed Images, Ancient Models, and Handmade Drawings in Renaissance 
Architectural Theory”, Zeitschrift Für Kunstgeschichte 64, nº 2 (2001), consultado el 3 de mayo de 2021. 
https://www.jstor.org/stable/3657211 
6 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. 
7 La Revista CA es una publicación gremial fundada en la década de los setenta y editada por el 
Colegio de Arquitectos de Chile. Sin duda, la revista se convirtió en una vitrina permanente del 
trabajo de los arquitectos colegiados. Para más información véase: Gonzalo Muñoz Vera, ed., La 
arquitectura en Chile a través del boletín del Colegio de Arquitectos (Santiago, 2020). 
8 Ediciones ARQ se ha consolidado como una editorial de arquitectura especializada, no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. En este caso la atención se ha centrado en las obras y 
también en indagaciones más de tipo teóricas, tal como podemos apreciar, por ejemplo, en la 
publicación de las series Arquitectura-Teoría y Obra o en la todavía más reciente ARQDOCS. 
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Vivienda y Decoración de El Mercurio, uno de los periódicos de mayor difusión e influencia en 
el país. 
En esta misma dirección, a partir del año 2000 podemos reconocer una recurrente 
publicación de obras de arquitectura chilena en revistas internacionales, dando paso incluso 
a la edición de números monográficos dedicados al país o bien a autores específicos. Dentro 
del primer grupo podemos mencionar la edición número 85 de la revista española 
Arquitectura viva, titulada Último Chile. Paisajes próximos de una tierra remota (fig. 1), publicada 
el año 2002 o la edición nº 430 de la revista japonesa a+u, editada en 2006 bajo el título 
Chile-Deep South. En el segundo caso podemos identificar la publicación en el año 2003 de 
la Revista 2G nº 26 dedicada a Mathias Klotz o el monográfico de El Croquis nº 167 sobre 
la obra de Smiljan Radic (fig. 2), editado en 2013. 
 

 
 
Figura 1: Portada revista Arquitectura Viva, número 85, Último Chile. Paisajes próximos de una tierra 
remota, julio-agosto 2002. Fuente: https://arquitecturaviva.com/. 
Figura 2: Porta revista El Croquis, número 167, dedicado a Smiljan Radic, 2013. Fuente: 
https://elcroquis.es/. 
 
Por otra parte y también a partir del inicio del siglo XXI, el proceso de difusión editorial 
antes mencionado será complementado con una participación activa en eventos que 
permiten la exhibición de obras de arquitectura chilena contemporánea. Un caso 
emblemático en esta dirección es la participación de Chile en la Bienal Internacional de 
Venecia desde el año 2002 en adelante, incluyendo por cierto la curatoría de un pabellón 
propio. Lo interesantes de esta participación es que se trata de una cuestión asumida incluso 
a nivel gubernamental, en la medida en que se reconoce en estos eventos una oportunidad 
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You Have Never Seen? Printed Images, Ancient Models, and Handmade Drawings in Renaissance 
Architectural Theory”, Zeitschrift Für Kunstgeschichte 64, nº 2 (2001), consultado el 3 de mayo de 2021. 
https://www.jstor.org/stable/3657211 
6 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. 
7 La Revista CA es una publicación gremial fundada en la década de los setenta y editada por el 
Colegio de Arquitectos de Chile. Sin duda, la revista se convirtió en una vitrina permanente del 
trabajo de los arquitectos colegiados. Para más información véase: Gonzalo Muñoz Vera, ed., La 
arquitectura en Chile a través del boletín del Colegio de Arquitectos (Santiago, 2020). 
8 Ediciones ARQ se ha consolidado como una editorial de arquitectura especializada, no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. En este caso la atención se ha centrado en las obras y 
también en indagaciones más de tipo teóricas, tal como podemos apreciar, por ejemplo, en la 
publicación de las series Arquitectura-Teoría y Obra o en la todavía más reciente ARQDOCS. 
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de promover la ‘imagen’ o ‘marca’ país, sus atributos y atractivos. Así, en este proceso de 
difusión se prestará cada vez más atención a una arquitectura que podemos definir como 
‘exportable’. Nos referimos a un grupo de obras que representa un porcentaje limitado del 
ejercicio disciplinar en Chile, favoreciendo las iniciativas privadas en desmedro de aquellas 
de carácter público; un panorama que por cierto da cuenta del modelo económico 
neoliberal asumido decididamente por el país en las últimas décadas. 
En este contexto, si bien la arquitectura puede ser pensada como una manifestación cultural 
que nos permite discutir sobre los rasgos identitarios de una determinada comunidad o 
zona geográfica, se corre el riesgo de consolidar un cuerpo de obras subsidiarias de aquella 
‘imagen país’ que quiere ser proyectada internacionalmente. Dicho de otra manera, nos 
enfrentamos a una selección que favorece la circulación de un conjunto de obras cuya 
formulación –fundamentalmente estética y formal– coincide con aquella ‘imagen país’ que 
quiere ser difundida y puesta en circulación. 
 
Paisajes de exportación. Arquitectura bidimensional 
Las imágenes –fundamentalmente fotografías– asumen un rol esencial en la difusión de la 
‘escena’ de la arquitectura chilena contemporánea. Hablamos de una circulación de 
imágenes que hoy se ve favorecida por una digitalización que expande sus posibilidades de 
difusión y que multiplica al infinito sus oportunidades de reproducción. De esta manera se 
activa una suerte de déjà vu permanente en cada nuevo encuentro con el registro fotográfico 
de las obras de arquitectura. En el caso de la arquitectura chilena, se trata además de un 
número limitado y también exclusivo de obras. 
La condición descrita no está exenta de contradicciones, pues la disponibilidad que esta 
circulación de imágenes nos ofrece no siempre permite adentrarnos en la profundidad de 
cada obra de arquitectura, en su pertinencia o asuntos problemáticos. Por el contrario, se 
favorece la construcción de un relato ‘en positivo’ sobre las obras. Así, las imágenes 
enfatizan los atributos de los edificios elegidos, construyendo un relato bidimensional en 
torno a sus virtudes. Este asunto no es menor, pues buena parte de las imágenes elaboradas 
a partir de la arquitectura chilena contemporánea adquieren una condición decididamente 
‘discursiva’. Nos referimos a un conjunto de imágenes que en ningún caso pueden ser 
descritas como neutrales, pues proponen sentido, orientando la lectura e interpretación de 
la arquitectura recientemente producida en Chile.  
Si bien este hecho no constituye una novedad para la disciplina, ni es catalogado aquí como 
una operación negativa en sí misma, sí puede suponer una limitación en la formulación de 
una reflexión crítica en torno a los alcances de la arquitectura chilena contemporánea. Tal 
limitación se produce al quedarnos en la superficie de las imágenes y el discurso 
bidimensional que estás nos proponen. Más aún, se produce un círculo de autolegitimación, 
pues las obras recurrentemente fotografiadas parecen considerar en su propio diseño la 
necesidad de contar con un aspecto decididamente fotografiable. 
En esta construcción de sentido sobre la arquitectura chilena destaca la atención preferente 
otorgada a la relación que se produce entre las obras y el paisaje; contexto natural exaltado, 
convertido en telón de fondo ideal para las nuevas piezas arquitectónicas que parecen 
colonizar el territorio. Tal es así que en buena parte de las publicaciones y exposiciones 
realizadas sobre la arquitectura chilena el paisaje asume un rol protagónico. Un 
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protagonismo presente incluso en los títulos de estos trabajos, como ocurre con aquel 
Paisajes próximos de una tierra remota enunciado por la Revista Arquitectura viva,  Blanca montaña. 
Arquitectura reciente en Chile (fig. 3) y On the edge del suplemento The New York Times Style 
Magazine (fig. 4). 
 

 
 
Figura 3: Portada libro Blanca montaña. Arquitectura reciente en Chile, 2010. Fuente: https://arquitectura 
viva.com/. 
Figura 4: Porta The New York Times Style Magazine, 24 de marzo, 2019. En la imagen se aprecia la Casa 
en Bahía Azul, de la arquitecta chilena Cecilia Puga. Este suplemento utilizó el título On the edge, para 
referirse a los paisajes extremos que habita la arquitectura chilena. Fuente: https://www.nytimes.com 
/2019/03/19/t-magazine/chile-architecture.html. 
 
En el caso del título ‘Blanca montaña’ se trata de un libro publicado el año 20109 y apela a 
una expresión contenida en la quinta estrofa del himno nacional de Chile10. En aquella 
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convirtiendo al paisaje local en un mito fundacional del país y su historia. Tal interés por el 
                                                
9 Este trabajo se presentó a sí mismo como un intento de reunir lo mejor de la arquitectura chilena 
de los últimos veinte años e incluyó la publicación de un libro y una exposición audiovisual. Miquel 
Adrià, ed. Blanca Montaña. Arquitectura reciente en Chile (Santiago: Ediciones puro Chile, 2010). 
10 Con letra de Eusebio Lillo, parte de esa quinta estrofa señala: “Puro Chile, es tu cielo azulado, 
Puras brisas te cruzan también, I tu campo de flores bordado, Es la copia feliz del Eden. Majestuosa 
es la blanca montaña Que te dio por baluarte el Señor”. Ramón Carnicer, Cancio ́n Nacional de Chile 
(Buenos Aires: 1910). Consultado el 3 de mayo 2021. https://www.bibliotecadigital.uchile.cl/perma 
link/56UDC_INST/llitqr/alma991000544109703936. 
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paisaje en la construcción de un discurso en torno a la arquitectura chilena da como 
resultado un ‘relato’ que puede ser descrito como contradictorio. Esto se debe a que la 
valoración de contextos y paisajes ‘locales’ convertidos en postales de exportación11, 
convive con una manifiesta atención e incorporación de corrientes estéticas globales. Dicho 
de otra manera, el empeño en caracterizar a un conjunto de obras de arquitectura en función 
del particular contexto que las acoge, convive con la recurrente utilización de un lenguaje 
arquitectónico deslocalizado. 
En la raíz de este encuentro entre miradas locales y globales podemos distinguir la voluntad 
de internacionalización de la arquitectura recientemente producida en Chile. Esta tarea para 
nada es ingenua o espontánea, pues incluso ha contado con el patrocinio institucional de 
distintas organizaciones públicas y privadas interesadas en promover la presencia de la 
arquitectura chilena en el exterior12. Este ejercicio de promoción comunica, a través de las 
obras de arquitectura, las bondades del país y su territorio (fig. 5); publicitando sus 
cualidades como destino para el turismo y la inversión de capital extranjero. Así, es posible 
pensar que la relación entre arquitectura y paisaje se convierte en una fuente importante de 
atracción turística; en un insumo preferente de la llamada ‘marca país’. 
En cierta medida, este afán turístico se ve reflejado en la exposición I WAS THERE - 
Chilean Souvenirs, realizada bajo la curadora de Mauricio Pezo y Sofía Von Ellrichshausen 
para la Bienal de Venecia del año 2008 (fig. 6 y 7). La muestra se constituyó a partir de cien 
‘piezas’ de arquitectura elaboradas a modo de pequeños souvenirs. De estas piezas noventa 
corresponden a arquitecturas tradicionales del país y las diez restantes a obras 
contemporáneas. Esta operación da cuenta del grado de iconicidad alcanzado por las obras 
contemporáneas, cuestión que nos permite agregar una nueva variable a nuestra 
identificación de un escenario contradictorio: la exaltación del vínculo paisaje-arquitectura 
convive con la valoración ‘por separado’ de las obras, entendidas incluso como expresiones 
autónomas. 
Respecto a la capacidad de comunicar una ‘imagen país’ a través de la arquitectura chilena 
y su difusión internacional, el fotógrafo Cristóbal Palma señala: “Cualquiera que haya 
hojeado el último número de la prestigiosa publicación japonesa a+u dedicado a Chile 
(Chile: Deep South) probablemente terminó con la impresión que Chile es básicamente una 
región de increíbles paisajes […] poblado por gemas arquitectónicas habitadas por un 
público de clase media-alta”13. De las palabras de Cristóbal Palma, uno de los fotógrafos 
de arquitectura más importantes de la escena local, se desprende que aquellas imágenes que 
intentan ser representativas son sólo una parcialidad de una realidad más compleja y diversa 
de lo que inicialmente puede parecer. 

                                                
11 Como señala Miquel Adrià, editor de Blanca Montaña, estas imágenes devienen en “postales”, 
iconos bidimensionales que enfatizan la perfecta unión entre arquitectura y paisaje; sublimando las 
características de las obras y al mismo tiempo las del territorio. Adrià, Blanca…,12-26. 
12 Especial interés tienen para nuestra investigación la constitución de Puro Chile, organismo dedicado 
a promover el arte, el diseño y la arquitectura nacional, tanto a nivel local como internacional. 
Precisamente, la Editorial Puro Chile promovió la publicación en el año 2010 del mencionado libro 
Blanca Montaña. Arquitectura reciente en Chile. 
13 Cristóbal Palma, “Chile: Truly, madly, deeply”, ARQ nº 64 (diciembre 2006), consultado 3 de 
mayo 2021: 32. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962006000300007. 
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Figura 5: Página interior de Blanca montaña. Arquitectura reciente en Chile, 2010. En las imágenes se 
aprecia la Casa Poli de la oficina de arquitectura Pezo von Ellrichshausen. Fuente: Blanca montaña… 
 

 
 
Figura 6: Pieza exposición I WAS THERE - Chilean Souvenirs, Hotel Índigo Patagonia del arquitecto 
Sebastián Irarrázaval. Fuente: Blanca montaña… 
Figura 7: Pieza exposición I WAS THERE - Chilean Souvenirs, Hotel Remota Patagonia, del arquitecto 
Germán del Sol. Fuente: Blanca montaña… 
 
¿Quiénes pueden acceder a estos paisajes?; ¿quienes son los productores y promotores de 
esa arquitectura transformada en imagen país? Una minoría exclusiva y también 
privilegiada. Tal como señala el propio Palma, nos enfrentamos a una visión limitada, que 
excluye las urgencias que desde la arquitectura debe enfrentar un país todavía en camino al 
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11 Como señala Miquel Adrià, editor de Blanca Montaña, estas imágenes devienen en “postales”, 
iconos bidimensionales que enfatizan la perfecta unión entre arquitectura y paisaje; sublimando las 
características de las obras y al mismo tiempo las del territorio. Adrià, Blanca…,12-26. 
12 Especial interés tienen para nuestra investigación la constitución de Puro Chile, organismo dedicado 
a promover el arte, el diseño y la arquitectura nacional, tanto a nivel local como internacional. 
Precisamente, la Editorial Puro Chile promovió la publicación en el año 2010 del mencionado libro 
Blanca Montaña. Arquitectura reciente en Chile. 
13 Cristóbal Palma, “Chile: Truly, madly, deeply”, ARQ nº 64 (diciembre 2006), consultado 3 de 
mayo 2021: 32. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962006000300007. 
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desarrollo: “En un país donde aún se permiten soluciones habitacionales de 25 m2 para 
familias completas, donde el mall es un modelo indiscutido y donde se prioriza la 
construcción de autopistas urbanas por sobre espacios públicos, sin duda la discusión 
dentro de la comunidad de los arquitectos (y las escuelas de arquitectura) debe ser un poco 
más variada a lo que a+u nos muestra”14. 
 
Consideraciones finales. Activar miradas críticas 
Hoy transitamos una época que puede ser caracterizada a partir del incesante flujo de 
información al que tenemos acceso. Esta abundancia informativa nos ‘acerca’ a las cosas y 
a los acontecimientos pero, paradójicamente, no siempre nos permite ‘entrar’ en su 
profundidad. Así, la acumulación de información que hoy observamos nos sitúa muchas 
veces en un estrato superficial, que nos deja ver pero no necesariamente pensar o 
reflexionar sobre aquello observado.  
El campo de la arquitectura contemporánea no es ajeno a este asunto, a este tránsito en la 
superficie. Tal como ha sido comentado a lo largo de este texto, la arquitectura pone en 
marcha una serie de mecanismos que intentan asegurar su circulación y visibilidad. 
Mecanismos de difusión que permiten nuestra aproximación a las obras de arquitectura, 
que exponen sus virtudes y orientan nuestra valoración sobre ellas, pero que no siempre 
cubren el espacio irrenunciable de la reflexión crítica. 
En el caso de la arquitectura chilena y sus imágenes, desplegadas en publicaciones y 
exposiciones, reconocemos el intento de establecer un relato coherente, que aúne las 
búsquedas y caminos recorridos por la producción local. En este intento podemos 
identificar también asuntos pendientes, tareas no resueltas, pues la oportunidad de 
desarrollar un cuerpo teórico capaz de discutir en profundidad los alcances de esta 
producción suele ser desplazada por la hegemonía de las imágenes. 
¿Qué nos muestran estas imágenes?; ¿se trata de un grupo de obras de arquitectura 
convertidas en la expresión material de la imagen país?; ¿cuál es realmente la singularidad de 
esta producción?; ¿qué rol cumple el paisaje en las posibles distinciones de la arquitectura 
chilena contemporánea?; ¿es sólo un escenario decorativo, valorado por sus cualidades 
estéticas? Estas son algunas de las interrogantes que pueden enunciar aquel debate todavía 
pendiente, inacabado, sobre la arquitectura chilena y sus estrategias de difusión. 
Más allá de celebrar el reconocimiento –sobre todo a nivel internacional– del cual es objeto 
la arquitectura chilena contemporánea, es necesario avanzar hacia una discusión integral en 
torno a sus estado de situación. Esta reflexión nos debería permitir elaborar un discurso 
crítico en torno a ese campo particular que llamamos arquitectura chilena; superando los 
límites superficiales que habitualmente nos proponen sus estrategias de difusión y 
propaganda. Nos referimos a una aproximación teórica que incluso sea capaz de pensar en 
la pertinencia de hablar de ‘arquitectura chilena’ o bien de ‘arquitectura hecha en Chile’. 
Una distinción no menor cuando están en juego rasgos de identidad, de distinción y 
diferencia respecto a otros cuerpos de obras o estrategias posibles. No se trata de discutir 
aquí la existencia de una ‘auténtica’ arquitectura chilena, ni mucho menos, más bien de 
exponer las contradicciones o asuntos problemáticos que subyacen tras la pretensión de 

                                                
14 Palma, “Chile: Truly…”, 32. 
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construir un relato que unifique el camino recorrido recientemente por la arquitectura en 
Chile. 
Para finalizar, resulta oportuno considerar el planteamiento del teórico e historiador italiano 
Manfredo Tafuri, quien nos invita a pensar críticamente en las condiciones de posibilidad 
de la arquitectura, demandando a la disciplina un permanente ejercicio de auto-reflexión15. 
En sintonía con lo aquí comentado, Tafuri es especialmente crítico con las relaciones 
subsidiarias que se producen entre la arquitectura y los sistemas de producción, los 
mecanismos de poder y control. Bajo esta mirada, las obras instrumentalizadas se vacían de 
reflexión, anulando la oportunidad de una conciencia crítica de la arquitectura sobre sus 
propias prácticas y procedimientos. Probablemente, la activación de esta conciencia crítica 
sea una de las grandes tareas pendientes de la arquitectura chilena contemporánea y su 
campo de acción. 

                                                
15 Manfredo Tafuri, Teorías e historia de la arquitectura (Madrid: Celeste Ediciones, 1997), 392. 
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que exponen sus virtudes y orientan nuestra valoración sobre ellas, pero que no siempre 
cubren el espacio irrenunciable de la reflexión crítica. 
En el caso de la arquitectura chilena y sus imágenes, desplegadas en publicaciones y 
exposiciones, reconocemos el intento de establecer un relato coherente, que aúne las 
búsquedas y caminos recorridos por la producción local. En este intento podemos 
identificar también asuntos pendientes, tareas no resueltas, pues la oportunidad de 
desarrollar un cuerpo teórico capaz de discutir en profundidad los alcances de esta 
producción suele ser desplazada por la hegemonía de las imágenes. 
¿Qué nos muestran estas imágenes?; ¿se trata de un grupo de obras de arquitectura 
convertidas en la expresión material de la imagen país?; ¿cuál es realmente la singularidad de 
esta producción?; ¿qué rol cumple el paisaje en las posibles distinciones de la arquitectura 
chilena contemporánea?; ¿es sólo un escenario decorativo, valorado por sus cualidades 
estéticas? Estas son algunas de las interrogantes que pueden enunciar aquel debate todavía 
pendiente, inacabado, sobre la arquitectura chilena y sus estrategias de difusión. 
Más allá de celebrar el reconocimiento –sobre todo a nivel internacional– del cual es objeto 
la arquitectura chilena contemporánea, es necesario avanzar hacia una discusión integral en 
torno a sus estado de situación. Esta reflexión nos debería permitir elaborar un discurso 
crítico en torno a ese campo particular que llamamos arquitectura chilena; superando los 
límites superficiales que habitualmente nos proponen sus estrategias de difusión y 
propaganda. Nos referimos a una aproximación teórica que incluso sea capaz de pensar en 
la pertinencia de hablar de ‘arquitectura chilena’ o bien de ‘arquitectura hecha en Chile’. 
Una distinción no menor cuando están en juego rasgos de identidad, de distinción y 
diferencia respecto a otros cuerpos de obras o estrategias posibles. No se trata de discutir 
aquí la existencia de una ‘auténtica’ arquitectura chilena, ni mucho menos, más bien de 
exponer las contradicciones o asuntos problemáticos que subyacen tras la pretensión de 
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