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La imagen-idea que nos convoca, entre formas, se propone para nosotras, en un ámbito de 

reflexiones teóricas y de análisis, para poner en tensión el qué-ético y el cómo-estético. 

Este acto de reflexión, a inicios de este siglo XXI, sobre un tema de la década del 70, como es el 

caso del Concurso Internacional de Santiago de Chile, con una distancia histórica de más de 40 años, 

nos permite construir una mirada sobre el caso de estudio, donde la ética y la estética se pueden 

leer como dos caras de la misma moneda, que ponen de manifiesto la ruptura de un modelo ético 

urbano, que será retomado en las prácticas urbanas del tan conocido modelo Barcelona, de fines de 

los 80 que dará origen a la Barcelona de las Olimpiadas como paradigma urbano de nuestro tiempo,  

dando espacio a esa entre-forma, que es el proyecto urbano como única materialización ideológica 

Estética, de una Ëtica determinada. 
 

―Se ha observado que hoy es imposible un pensamiento que no pase por la ética.  

Frente a la crisis de fin de milenio la instancia ética,  

a la que le corresponde calificar la conducta del hombre  

en lo que respecta a su libre albedrio,  

ha llegado a ser objeto de atención permanente e indeclinable.  

No se renuncia a juzgar ese aspecto de nuestras acciones  

en relación con la dignidad de un valor clásicamente encarnado  

en lo que es bueno y justo.‖  

Rosa María Ravera en  

―Estética, Ética y Lógica en los Procesos de la Ilimitada Semiosis" 
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Imagen 1. Propuesta concurso Internacional de Santiago de Chile-(Bares-Germani-Garcia-Sessa) 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La lectura de la ciudad de inicios del siglo XXI –contexto tradicional improntado por los cambios 

globales-, nos permite reveer esta relación entre la ética y estética como vínculo, que 

indudablemente queda translucido en la cualificación con que se lo describe. Tanto la 

coexistencia, convivencia, asimilación, o por el contrario, la contradicción, degradación, o pérdida 

de identidad, forman parte de la ética con que se asume el fenómeno global, que en muchos 

casos se conduce del pensamiento a la materialidad: la ética en el plano de las ideas, encuentra 

su correlato con la estética en el plano material. Leer la ciudad como expresión material de 

una sociedad -materialización territorial-, es entenderla, desde esta óptica, como la 

materialización de su ética. 

La globalización hoy a cambiado nuestra manera de percibir el espacio, su forma concreta y 

real, y nos ha inmerso en un mundo imaginario, que nos convierte en fabricantes de 

simulaciones, donde la ciudad descripta no es la real, o por lo menos no la totalidad. 

En este contexto la globalización demuestra la necesidad de construir la ciudad4  a su imagen 

y semejanza, para ser visible, sin  ser solamente una construcción de homologación a nivel 

virtual, sino de crear en el imaginario y en el estrato real da las ciudades su imagen. La 

generación de fragmentos globales, en  la construcción de la ciudad, generan a su vez áreas 

consideradas residuos, no en términos de espacios vacíos sino de espacios considerados 

basura. 

La presencia de una estética oficial y la de una espontánea, marcan también la huella de la 

ética asumida ante el territorio.  El paisaje global, generado con la aparición de artefactos  

promovidos por un poder económico que se institucionaliza -desplazando al político-, y 

avalados por la cultura popular –que deposita en ellos la ilusoria concreción de sus deseos de 

pertenecer a un mundo desarrollado-, constituye hoy la síntesis de ambas expresiones. 

Mediando la actual coyuntura, del mismo modo se asiste también hoy,  a la progresiva 

desaparición de muchos de ellos. 

El consumo impuesto como nueva actividad vital –e incorporado al paisaje como uno más de 

los rastros materiales de la dimensión social del hombre-, destruye al objeto que le da origen, 

ya que su característica esencial es la aniquilación con el ejercicio del goce de aquello que se 

está disfrutando, en un disfrute impaciente y voraz, ―...que no tiene otra finalidad que este 

                                                           
4 Según Saskia Sassen, hoy las ciudades emergen como territorios estratégicos que contribuyen a demostrar la nueva 

política económica global. La Arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano tuvieron, cada uno de manera particular, un rol 

fundamental en la parcial reconstrucción de la ciudad como plataforma para el crecimiento veloz de una amplia gama de 

actividades y flujos globales económicos, culturales y políticos. 

“Perche le città sono importanti” Catalogo della Biennale di Venezia 2006.  
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ejercicio, negando el propio objeto en el mismo momento que lo posee‖5. Ante el hecho 

concreto de la negación, parece inevitable el surgimiento de una estética aparentemente 

seductora, persuasiva, pero tan ambiguamente híbrida como la misma ética de la cual deviene 

-o a la cual da origen-. 

EL CONTEXTO 

 
Esta es la realidad en la cual como arquitectos y ciudadanos nos movemos desde hace más de 

cuatro décadas. 

Primero las dictaduras militares de mediados de los 70, instauran el miedo, y en lo que a 

nosotros nos compete, el miedo sobre todo al espacio público, al otro, al diferente (Beck, 

2002)  creando de este modo las condiciones óptimas para que en la década del 90, el 

neoliberalismo diera lugar al individualismo y a la privatización del espacio más extrema. Se 

retorna la construcción medieval de la ciudad, entendida como la construcción desde lo 

privado, donde lo público será considerado el residuo. 

Que perdimos en el camino? 

En el camino quedaron experiencias proyectuales que ponían el acento en el espacio 

ciudadano y el acceso a la ciudad, experiencias que nosotros dejamos de lado pero que 

fueron recuperadas del otro lado del Océano. 

Una de ellas y la cual señalaremos en este trabajo como caso de estudio es el Concurso 

Internacional para la Remodelación del Centro Poniente de Santiago de Chile, convocado por 

el gobierno de la Unidad Popular en 1972, bajo la Presidencia de Salvador Allende.  

Esta convocatoria significó un desarrollo pionero en la formulación de un contenido socio-

cultural y político "el derecho a la ciudad", como un derecho humano y democrático básico, 

"una vida social integrada", un ser ciudadano. 

Dicho contenido define el tema de la convocatoria: 16 manzanas a remodelar y densificar a 

poca distancia de "La Moneda", asiento del poder ejecutivo chileno. Esta implantación 

evidencia un fuerte compromiso de integración, de todos los actores sociales, un impacto 

urbano que, lejos de ubicarse en la periferia, se propone en pleno centro de la ciudad. 

Las Bases del Concurso6, desarrollaron a nivel del programa, una concepción de integración 

de actividades superadora. Dejaron atrás los principios urbanos de mediados del siglo XX, 

que con criterios racionales, establecieron zonificaciones que separaban rígidamente el vivir / 

trabajar / circular y recrearse. Con la consecuencia de desintegración de las actividades 

urbanas, esta concepción encontró ejemplos paradigmáticos en diferentes ciudades del 

mundo.  

El programa propuesto para el Concurso lejos de separar, integraba actividades sobre la base 

de "densificar las aéreas vecinas al corazón de la ciudad" como criterio de integración social y 

de actividades, 625.000 m2 totales para las 16 manzanas de la convocatoria, 312.500 de 

viviendas y 312.500 de equipamiento urbano a nivel metropolitano y barrial: comercial / 

administrativo / financiero / profesional / cultural / educacional y de salud, con posibilidad de 

extenderse desde La Alameda al río Mapocho. 

El cambio de paradigma integral (50% de vivienda - ciudad y 50% de equipamiento urbano) 

constituyó un replanteo profundo. Por una parte, puso en evidencia el error ideológico-

conceptual de considerar el diseño arquitectónico, urbano y territorial, como un diseño más, 

que sin dejar de serlo, tiene consideraciones particulares, ya que tanto la arquitectura como 

con mayor énfasis la ciudad y el territorio "no tienen forma final", a diferencia de los objetos 

de diseño industrial que si tienen forma final (un cenicero, un tenedor, un automóvil) ese 

cambio conceptual que subyace en el llamado a concurso, constituyó la vanguardia 

conceptual a nivel del pensamiento arquitectónico - urbano mundial, que se puede sintetizar 

en el paso de la arquitectura - objeto al de la arquitectura - ciudad. De la forma cerrada a la 

forma abierta.  
 

LA PROPUESTA 
 

La propuesta urbano-arquitectónica, enfrentó el desafío proyectual de resolver el 

programa de necesidades, interpretar el tema y expresar el contenido, en la 

conciencia de que la ciudad, como expresión de una sociedad dinámica, vive un proceso de 

demolición y construcción, para expresar la cultura y la realidad de cada tiempo histórico. 

                                                           
5 PAREYSON, Luigi:  "Conversaciones de estética" - Ed. Visor - Madrid, 1987 
6 CORMU, Corporación de Mejoramiento Urbano, Organismo del estado Chileno año 1972. 
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Tanto el programa de integración de actividades urbanas planteada en las bases del concurso 

y la formalización de una propuesta urbano-arquitectónica, integrando el sistema de 

movimientos y la organización de las actividades con espacios estimulantes y protagonismo 

peatonal, debían expresar ese cambio conceptual profundo, que como categoría superadora 

del "derecho a la vivienda" se postulaba y debía expresar "el derecho a la ciudad" como vida 

social integrada, que expresara esa transformación de la sociedad.  

El proceso de proyecto transitó una metodología de lo general a lo particular, desde la 

estructura urbana hacia las unidades habitacionales.  

Nos interesa destacar la actitud ético profesional consistente en la no apropiación por parte 

del equipo proyectista de un trozo de ciudad. A nivel del concurso la propuesta incluía 

renunciar a la voluntad de diseño, que se verifica en la expresión neutra de las torres de 

vivienda, representadas en la maqueta y fotomontaje respectivo, insertando como "collage" 

las torres de vivienda que distintos arquitectos chilenos habían construido. Actitud que 

corresponde al abandono del criterio de arquitectura-objeto al de arquitectura-ciudad.  

Esta idea, coherente con la propuesta arquitectónica-urbana premiada en el Concurso, 

enfrentó el desafío metodológico de encarar simultáneamente un Seccional para toda el área 

y el desarrollo particularizado de la Primera Etapa, ya que por una parte se debía transitar 

hacia una universalidad de hipótesis que permitiera la inserción de otras propuestas 

espaciales de arquitectos chilenos. Y por otra parte el desarrollo particular del sector de la 

iglesia "Santa Ana" como primera etapa.  

La propuesta materializó un edificio para las actividades metropolitanas, que se expandía 

desde el casco urbano histórico, y que crecía intersticialmente sin "forma final" atendiendo en 

su crecimiento la demanda real de las actividades a albergar, planteo que se desarrolló sin un 

programa definido y que  tenía la responsabilidad proyectual de lograr la continuidad urbana 

interrumpida por la trinchera de la Norte - Sur. A su vez, las tiras y fundamentalmente las 

torres de vivienda simbolizaban la recuperación del uso "vivienda" en el centro de la ciudad.  

La voluntad de diseño del equipo tomó envergadura y proyección en el desarrollo de la 

primera etapa "sector Santa Ana" con una formalización distinta a la propuesta en el 

concurso.  

La propuesta tiene la característica de encontrar una entre-forma de dos concepciones 

urbanas; una de ellas pre-industrial y la otra pos-industrial. Enfrentó el desafío, por una parte, 

de respeto a la preexistencia de la trama histórica de la fundación de Santiago de Chile, con 

los principios urbanos de tradición grecolatina de ciudad amanzanada llegada a nuestro 

continente por las leyes de indias en relación a la fundación de ciudades, inserta en una trama 

de movimientos ortogonales de calles y plazas públicas, con la característica de calle corredor 

como expresión viva del concepto de calle como condensador social y por otra parte, una 

propuesta contemporánea que debe asumir y resolver los movimientos vehiculares, 

impuestos por el desarrollo público y privado del transporte automotor, expresado 

paradigmáticamente por el diseño vial de la autopista norte-sur, que atraviesa todo el país 

longitudinalmente y que ingresa al casco urbano en "trinchera" hasta el propio centro de la 

ciudad. Dicho diseño vial determina que las rampas de entrada y salida de la autopista, 

interrumpan el 50% de la trama de superficie del casco original, sólo conservando un paso a 

nivel cada dos cuadras para unir el este con el oeste de la ciudad. En la realidad urbana actual 

el automóvil integra definitivamente el paisaje urbano con su presencia en términos de 

tránsito y estacionamiento. 

La propuesta conserva la esencia formal del casco histórico en términos de trazado y en la 

continuidad de las calles, creando a su vez, una super-manzana que surge de unir cuatro 

manzanas tradicionales que mantiene como continuidad peatonal interna la cruz de las calles 

vehiculares eliminadas. Principio formal de la propuesta determinado por el diseño vial de la 

autopista norte-sur y respetando tanto peatonal como vehicularmente, las calles pasantes a 

nivel cada dos cuadras, sosteniendo de tal modo el principio de la calle como estructurante 

del diseño urbano actual y conservando su condición de condensador social.  En síntesis, se 

conserva la afirmación identitaria de la ciudad clásica y la propuesta contemporánea intenta 

enriquecer la vida urbana a escala de las citadas super-manzanas, con una fuerte expansión al 

pie de la vivienda (nivel 0).  Podemos afirmar que esta expansión de la vivienda constituye una 

virtud del movimiento moderno (CIAM) con su característica de espacio verde de uso 

público barrial. Es decir, se dialoga entre universos conceptuales, integrando la tradición y la 

modernidad con la problemática implícita de conservación y transformación. 

Desde el punto de vista de las actividades, la entre-forma como problemática de proyecto, se 

va a manifestar en el desafío de volver a integrar la actividad "vivienda" con las actividades 
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"terciarias" (comercio, servicios bancarios, oficinas administrativas y profesionales públicas y 

privadas), cada vez más crecientes en la sociedad contemporánea y su expresión en la ciudad 

actual.  

La propuesta enfrentaba el desafío de reducir e integrar en la medida y escala de su 

posibilidad toda la complejidad de la vida urbana a través de la mayor cantidad de actividades 

terciarias, con la consciencia que la segregación ecológica de las actividades urbanas 

producen, desde el punto de vista sociológico, desintegración social y desde el punto de vista 

de la economía urbana, un venteo de recursos económico-sociales injusto para nuestras 

sociedades. Ya que la única actividad que usa la infraestructura urbana las 24 hs del día es la 

vivienda, mientras que un centro terciarizado genera un uso de la infraestructura urbana 

escaso, pues tiene actividad solo 8 hs. al día (con un rendimiento de sólo 33%) y sábado y 

domingo no trabaja, lo que lleva a la conclusión que la capacidad instalada en términos de 

infraestructura urbana es inferior al 30%. 

De este modo recupera la integración de actividades (como en la ciudad clásica) en oposición 

a la concepción CIAM que intenta ordenar separando las actividades, con una reinserción de 

la vivienda hacia el centro urbano donde se desarrolla la vida social, política y cultural de la 

comunidad y simultáneamente extender los servicios urbanos terciarios en un proceso de 

intervenciones intersticiales para equipar y servir a los sectores de vivienda consolidando una 

entre-forma que termina integrando distintas actividades. La propuesta formal plantea 

edificios con actividades terciarias relativamente bajos que admiten diversos programas con 

dirección hacia sectores residenciales y torres de vivienda en altura en dirección a las zonas 

centrales. Edificios estos que ya construían con anterioridad arquitectos chilenos en distintos 

sectores de la ciudad.  

Desde el punto de vista morfológico se sintetiza con edificios, con un dominante desarrollo 

horizontal para albergar las actividades metropolitanas y edificios con un dominante 

desarrollo vertical con actividades residenciales simbolizando la reinserción de la vivienda en 

el centro urbano. Señalamos la convivencia del uso barrial y el equipamiento metropolitano, 

la integración de los sistemas de movimiento peatonal y vehicular, de manzanas compactas 

cerradas y super-manzanas abiertas, de la cuadrícula ortogonal como trama de movimientos 

y actividades y la explícita y subyacente de la cuadrícula ortogonal de la súper-manzana.  
 

DEUDA/REFLEXIÓN 
 

Este proceso se ve interrumpido por las dictaduras militares en Latinoamérica y 

particularmente la de Pinochet en Chile, que postergaran ese proceso democrático y los 

planes urbanos que lo expresaban.  

Al día de la fecha, nuestras sociedades trabajosamente están reconstruyendo los procesos 

democráticos postergados y nos encontramos como profesionales y ciudadanos ante un 

proceso creativo en arquitectura que fija su interés, más que en los clásicos preceptos de 

funcionalidad y estética, que respondían a una postura ética sobre el espacio del habitar, 

entendido como el espacio que cobija todas las actividades del hombre, en los valores de la 

imagen. Imagen que muchas de las veces se vacía de contenido para convertirse en evento, 

contundente, de alto impacto visual, pero efímero, produciendo así la necesidad en aquellos 

proyectistas mediáticos, de la búsqueda  incansable de la novedad, recordando a los 

pobladores de Leonila. ――Leonila, la ciudad de Calvino, contiene la historia de la pasión por la 

novedad, que ellos continúan a cultivar, cada día en modo que la pasión de la que hablan pueda 

renacer y ser alimentada incesantemente, y la historia de esa pasión pueda continuar a ser relatada, 

oída, escuchada ávidamente e  incrédulamente creíble. La generación de la novedad tiene como 

contra cara la generación de desperdicio, porque lo nuevo viene a ocupar el lugar de algo que existía 

antes, dejando este algo vacío de contenido, sin sentido, convirtiéndose en basura7‖. (Bauman 2005)  

La generación de la novedad y su consecuencia, el residuo. 

La estimulación sensorial a que inducen estas imágenes puede tener un efecto narcótico que 

disminuye la conciencia social y política, dejando a los arquitectos atrapados entre los 

algodones de la estética, lejos de las preocupaciones reales de la vida cotidiana. Se viene a 

sugerir que en el embriagador mundo de la imagen, la estética de la arquitectura amenaza con 

convertirse en la anestética de la arquitectura. La embriaguez de la estética conduce a una 

estética de la embriaguez, y a la consiguiente disminución de la conciencia crítica. El resultado 

es una cultura de consumo sin sentido, donde ya no hay posibilidad de un discurso 

significativo. En tal cultura, la única estrategia efectiva es la de la seducción.  

                                                           
7  “Vite di scarico” Zigmun Bauman ed. Laterza. 2005 Bari 


