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Detalles de la arquitectura moderna de Chillán insertos en su contexto histórico

Descartadas estas opciones, la apuesta fue por configurar un relato que se alejara 

de los paradigmas historiográficos tradicionales, para enfocar la atención en cier-

tos fenómenos menos notorios, pero que no por eso carecen de importancia. Son 

ejemplos que la mayoría de las veces pasan inadvertidos, pero que, por medio de una 

visión más detallada, permiten configurar algunos de los supuestos arquitectónicos 

que operaron en la reconstrucción tras el terremoto de 1939.

Lo que se pretende, entonces, es aproximar una lectura de la arquitectura moderna 

de Chillán mediante una clave de entrada a modo de un análisis formal que des-

glosa algunos elementos que constituyen la totalidad de este fenómeno. Para ello 

se han utilizado casos que serán explicados en detalle y que ilustran el proceso 

de instalación de esta arquitectura, reconociendo sus características principales 

para entregar una visión de la importancia de los principios que subyacen a este 

fenómeno; esto es, la importancia del factor social en la construcción y valorización 

del proyecto moderno.

Es por eso que una de las formas de abordar este análisis es desde la idea de 

prácticas proyectuales, aquellas que crean una producción social del espacio 

mediante la planificación urbana, la configuración de los edificios, la elección de 

determinados materiales y el diseño de ciertos objetos. La idea de esta produc-

ción de un sentido social se entiende en la medida en que comprendemos que el 

espacio que habitamos, el entorno que se construye en función de determinadas 

necesidades, es un condicionante de las relaciones que se dan en el día a día 

entre distintos sujetos que son usuarios de estos espacios. De esta manera, re-

correr las calles de la ciudad implica de por sí estar sujeto a ciertos factores que 

involucran el habitar cotidiano con procesos no solo de índole proyectual, sino 

también social y política. 

Más allá de comprender a cabalidad esta relación, la invitación que se hace es a apre-

ciar una serie de manifestaciones que dejó la reconstrucción y que son posibles de 

vincular a un determinado periodo de la historia de Chile y también de la arquitectura, 

tanto a nivel local como global.

Los casos posibles de apreciar en Chillán recorren gran parte del abanico de 

manifestaciones de la arquitectura moderna. Además de la Catedral y el Edificio 

de la COPELEC, obras reconocidas y que han sido objeto de diversos estudios, 

hay otras que van desde una tendencia que se inclina a la utilización de ciertos 

elementos como ventanas ojo de buey y líneas de fuga en sus fachadas, o bien 

aquellas que responden a un carácter más racionalista, de marcado acento 

geométrico y que privilegia por sobre todo la funcionalidad del edificio. En me-

nor medida, y siendo también motivo de este análisis, se presentan casos que, 

debido a ciertos detalles visuales, resultan interesantes de reconocer, presen-

tando otras alternativas de análisis vinculada a distintas tendencias dentro de 

la arquitectura moderna.

Sin otro ánimo que contribuir a la valoración de la proyectualidad moderna para el 

caso de Chillán, lo que se ofrece en lo sucesivo incluye antecedentes históricos del 

movimiento moderno que se van entrecruzando con las manifestaciones posibles 

de encontrar y analizar en Chillán, para de esta manera urdir referencias con casos 

particulares, esperando entregar una visión que aporte a interpretar la importancia 

del proceso de reconstrucción post terremoto de 1939. 
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Una vez recibido el encargo de escribir acerca del 
carácter patrimonial de la arquitectura de Chillán, 
fueron múltiples las opciones que aparecieron 
como alternativas. Entre ellas, hablar de los edi-
ficios más representativos, de la participación de 
determinados arquitectos o de quienes pudieron 
o no venir a participar del proceso de reconstruc-
ción post terremoto de 1939.
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Es el caso de la vivienda ubicada en calle Rosas, entre la avenida Libertad y Consti-

tución, que se puede apreciar en la fotografía adjunta.

Este edificio consta de cuatro volúmenes a modo de paralelepípedos que, con-

figurados de una determinada manera –tres horizontales y uno vertical–, con-

forman el espacio habitable de la vivienda. Esta forma de proyectar es propia 

de la arquitectura racionalista, como también lo son algunos detalles; la caja 

acristalada de la escalera que transparenta los flujos de circulación vertical es 

una influencia que también se puede ver en los principios de la arquitectura de 

los ya citados Gropius o Le Corbusier, dos de los más grandes referentes al hablar 

de arquitectura moderna. 

Otro caso destacado de analizar desde este punto de vista es el conocido edificio 

del actual Gobierno Regional de Ñuble, obra en la cual se le atribuye participación al 

arquitecto húngaro ex estudiante de la Bauhaus Tibor Weiner.

De la misma forma que el caso anterior, son volúmenes dispuestos horizontal-

mente, conformando un bloque desde el cual sobresale una torre como referencia 

espacial que marca la importancia del conjunto en su emplazamiento urbano, 

enfatizado por una gran explanada desde la cual se incorpora hacia el norte otro 

de los elementos característicos de la arquitectura moderna: la circulación pea-

tonal a través del edificio, que permite atravesarlo sin la necesidad de rodearlo 

por toda la manzana. 

Todas estas características hacen que el edificio asuma un rol desde lo público, al ser 

una referencia espacial en una ciudad que luego del terremoto se planificó con una 

altura limitada, donde la torre actúa como significante del poder estatal. La circulación 

peatonal por debajo del gran bloque horizontal también implica un carácter ciudadano 

de participación en la vida activa que ofrece el edificio, situación que se enfatiza con 

el parque ubicado hacia calle Bulnes.

Las representaciones del poder ejecutivo y del judicial, más una serie de otras de-

pendencias vitales para el funcionamiento de la institucionalidad pública, conviven 

en una obra pensada para el buen funcionamiento del aparato burocrático del Es-

tado, espacios dispuestos para la concentración de la actividad cívica. En términos 

generales, en este edificio se manifiesta una de las máximas de la arquitectura que 

se caracteriza por privilegiar el buen uso de los espacios: la forma sigue la función. 

Si lo que se necesita es la expresión y buen ejercicio del poder estatal, el edificio 

está construido para ello. 

Es aquí donde se puede pensar la arquitectura no solo como la configuración de la 

forma del edificio, sino también desde una dimensión simbólica, donde la construc-

ción proyecta el rol de la expresión de determinadas ideas. Para este caso, el poder, 

la severidad, la austeridad y la solemnidad del Estado lo asumen formas geométricas 

que carecen de ornamentos, más bien pensadas para una nueva concepción del poder 

estatal, que se expresa moderna, en consecuencia, con los sucesos políticos paralelos 

a la reconstrucción. Entiéndase el gobierno del presidente radical Pedro Aguirre Cerda 

y su impulso de iniciar un proceso industrial a gran escala tutelado desde el Estado; 

desde los inicios de la proyectualidad moderna, las formas geométricas fueron el 

correlato visual de este proceso por la relación que establecen con la serialización, la 

estandarización y el abaratamiento de los costos de producción, dentro del marco de 

un pensamiento racionalista que en el campo de la arquitectura y el diseño validaba 

la geometría como una nueva concepción estética.

Formas, volúmenes

En 1923, el arquitecto franco-suizo Charles-Édouard Jeanneret, más conocido por su 

pseudónimo de Le Corbusier, publicó una recopilación de artículos aparecidos en la 

revista de vanguardia L’Esprit Nouveau, que llevó el título de Hacia una arquitectura 

(Vers une architecture, en francés). En esta publicación, Le Corbusier hacía un llamado 

a los arquitectos a considerar como referencias de la arquitectura moderna a los pro-

ductos de la industria, los grandes trasatlánticos, los ferrocarriles o los automóviles. 

Argumentaba, entre otras ideas, que la observación de los grandes silos del paisaje 

norteamericano debían ser una forma de estudio de los volúmenes.

Enfatizaba la geometría como solución al problema del agotamiento de la arquitec-

tura de los estilos históricos y, al mismo tiempo, como una manera de abaratar la 

fabricación de viviendas en serie, como es posible advertir en la reconstrucción de 

Chillán, donde parte de estos principios fueron adoptados por algunos arquitectos 

involucrados en este proceso.

Por otra parte, en el mismo año, el fundador de la Bauhaus -mítica escuela de arqui-

tectura y diseño creada en 1919-, el arquitecto alemán Walter Gropius, junto con el 

también arquitecto Adolf Meyer, idearon unos módulos de construcción de grandes 

dimensiones que tenían como finalidad estandarizar la construcción de viviendas so-

ciales, reduciendo su costo de producción mediante elementos prefabricados. Estos 

módulos –volúmenes geométricos regulares- permitían generar formas mediante su 

adición, las que se traducían en espacios habitables que respondían a la lógica del 

racionalismo arquitectónico.

Estas dos referencias de la arquitectura moderna fueron aplicadas en la reconstruc-

ción, dejando como resultado una serie de edificaciones que se caracterizan por su 

marcado acento geométrico. Si bien algunas no necesariamente responden a viviendas 

sociales, sirven como referencia para ejemplificar la aplicación de estos principios.

Vivienda ubicada en calle Rosas, entre Libertad y Constitución. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.
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es un sistema que simboliza profundos aspectos culturales de determinadas épocas. 

Esto trae aparejada en cierta medida una manera de pensar el espacio desde el arte 

y la arquitectura, basada en la geometría clásica durante el Renacimiento, situación 

que se replica en la arquitectura moderna de inicios del siglo XX.

Este fenómeno, el de la perspectiva y su aplicación como una manera de manifesta-

ción de cierta época, aparece en la arquitectura de Chillán de una manera explícita 

enfatizada por detalles que son propios de su expresión moderna.

Atendiendo a los llamados de Le Corbusier de mirar a los trasatlánticos como refe-

rencias de una nueva arquitectura, muchas viviendas de Chillán ubicadas en varias 

intersecciones al interior de las cuatro avenidas fueron levantadas contemplando 

esquinas curvas que generalmente tienen balcones con barandas tubulares, a modo 

de un puente de mando de un navío. Acompaña a este detalle una ventana corrida 

que recorre la curva.

Esta solución moderna la mayoría de las veces se encuentra en esquinas enfrentadas, 

suavizando la intersección de las calles e invitando a un recorrido visual que abre la 

mirada hacia un corredor generado por la manzana block y las fachadas continuas.

Intersección de las calles Libertad y Carrera. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.

Intersección de las calles Maipón y Arauco. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.

 Edificio del Gobierno Regional de Ñuble. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.

¿Es posible la vinculación de la política con la configuración de un edificio? La res-

puesta es positiva si entendemos la arquitectura desde este punto de vista, lo que 

abre las perspectivas de interpretación del fenómeno de la reconstrucción inserta en 

un periodo particular de la historia de Chile, también en concordancia con los sucesos 

sociales, políticos y económicos que acaecían a nivel global.

Recordemos que este mismo tipo de arquitectura que se comenzó a manifestar en 

Chillán hacia los años cuarenta, al mismo tiempo era proscrito por el régimen nazi 

en Alemania por considerar, entre otras cosas, que su neutralidad no representaba 

la búsqueda de los ideales del pueblo alemán. Un caso similar ocurría en la ex Unión 

Soviética, donde el régimen estalinista le quitó el apoyo a la vanguardia constructivista 

e impuso al realismo socialista como arte de estado.

Valgan estas ideas para ejemplificar la relación entre política y arquitectura, que 

también es una clave del estudio del proceso de reconstrucción de Chillán post 

terremoto de 1939.

Nuevas perspectivas

En 1927, el historiador del arte Erwin Panofsky elaboró una reflexión contenida en el libro 

que se tituló La perspectiva como forma simbólica. En este estudio, Panofsky propuso 

que la perspectiva –la representación de la idea de profundidad en un plano mediante 

la utilización de un punto de fuga– más allá de ser una mera técnica de representación, 
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Detalles que anteceden a la arquitectura racionalista

En Europa y Estados Unidos, de forma paralela a la masificación de la arquitectura 

racionalista –entiéndase segunda mitad de los veinte y durante la década del treinta–, 

coexistió el movimiento estilístico denominado Art déco. 

Estamos hablando de una producción visual objetual y arquitectónica que se verificó 

en el periodo de entreguerras y que tuvo como plataforma la Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs Modernes de París en 1925. Recién en 1966, para una exposición 

acaecida en el Musée des Arts Décoratifs en referencia a la muestra de los años veinte, 

se determinó que esa producción llevaría el nombre genérico de Art déco. Esto no 

implica que no se haya manifestado fuera de las fronteras europeas, con característi-

cas particulares en los Estados Unidos de Norteamérica, en América Latina e incluso 

en África. Sin duda uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia son sus 

similitudes formales que fueron el producto de una serie de eventos culturales en los 

años de su desarrollo. A saber, sólo por mencionar algunos, encontramos el interés 

de la pintura cubista por el arte africano, el descubrimiento de las ruinas de Machu 

Picchu en Perú por el estadounidense Hiram Bingham, el hallazgo de la tumba del 

faraón Tutankamón en Egipto hacia 1922 y el interés hacia esa cultura; la Revolución 

Mexicana y el revival de las culturas mesoamericanas, la nueva estética de la velocidad 

impulsada por los futuristas italianos, etcétera. Son estos algunos de los factores y 

referentes desde donde se nutrían los decoradores y arquitectos para la creación de 

nuevas formas que, basadas en estos acontecimientos, entregaban aires renovados 

y un carácter exótico a la creación europea, demandante de nuevas formas y a veces 

muy reticente al racionalismo y su geometría de formas puras carentes de ornamento.

Para el caso nacional, el Art déco se manifestó con fuerza en el proceso de recons-

trucción del Talca post terremoto de 1928, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del 

Campo. Este dato no es menor si consideramos que aquel periodo estuvo marcado por 

un fuerte nacionalismo cultural, expresado en lo que se denominó el “arte decorativo 

aborigen”, en referencia a la utilización de la rica iconografía de los pueblos prehispá-

nicos del territorio chileno, específicamente extraídos de la alfarería de los habitantes 

de la zona del Norte Chico y Norte Grande (diaguitas, principalmente) y de la textilería 

de la zona centro sur de Chile (principalmente del pueblo Mapuche).

Estas formas que se estilizaron y normalizaron para su posterior utilización como 

ornamento arquitectónico, empalmaban de manera perfecta con las tendencias 

modernas que llegaban del extranjero, logrando con estas expresiones un doble 

objetivo: la difusión de un sentido de nacionalismo al mismo tiempo que un rasgo de 

modernidad, a tono con lo que sucedía a nivel mundial.

Para el caso de Chillán, este tipo de manifestaciones todavía son posibles de advertir 

en algunas fachadas –muy pocas– y en un edificio en particular: la Casa Etchevers, 

ubicada en la intersección de la esquina conformada por las calles Constitución e 

Isabel Riquelme. 

Este edificio responde a este movimiento mediante la utilización de volúmenes trabajados 

verticalmente terminados en suaves curvas (a diferencia de la arquitectura racionalista 

en que la mayoría de las veces los volúmenes terminan en ángulos rectos) que se 

van superponiendo para generar masas que otorgan un sentido de mayor referencia 

formal que el tratamiento de los volúmenes de los casos anteriormente revisados. Lo 

evocador tiene que ver con la posibilidad de pensar que la configuración del acceso 

bien podría parecerse a un templo o a otra construcción construida en piedra. Corre 

Este componente simbólico de la arquitectura moderna es posible de comprender 

–en la línea de lo que plantea Panofsky– como una expresión de la época en que se 

manifestó el proceso de reconstrucción. Son las curvas de las esquinas que reme-

moran los grandes navíos las que proponen una extensión lineal de la mirada hacia 

un punto de fuga que se proyecta al infinito, pero que en algún momento choca con la 

construcción que se encuentra al otro extremo del perímetro de las cuatro avenidas. 

Evidentemente este fenómeno visual no es algo exclusivo de la ciudad, sino que es 

también manifiesto en la mayoría de las urbes que siguen el plano damero de man-

zanas regulares, aquel que preexistía al terremoto como configuración urbana. Sin 

embargo, la reconstrucción convirtió a este recurso arquitectónico en una constante, 

algo que le otorgó a la capital regional de Ñuble un carácter recurrente en la mayoría 

de las esquinas de la ciudad. 

En algunos casos, los voladizos corridos por gran parte las cuadras, construidos 

con la intención de protegerse de la lluvia en invierno y generar sombra en verano, 

acentúan esta idea de perspectiva lineal, lo mismo que algunas cornisas que incluso 

llevan estrías horizontales que sugieren este recorrido, enfatizando la horizontalidad 

y coherencia de la manzana resuelta en dos plantas. 

Todos estos elementos –recursos propios de la arquitectura moderna–, expresados 

en función de la apreciación de las calles de la ciudad, permiten dos formas de obser-

vación: una de frente, pudiendo apreciar estos componentes del espacio moderno en 

sus detalles, y otra desde la intersección de las calles, donde los detalles se diluyen 

en una observación lineal que tiende al infinito, y se ponen al servicio del énfasis de 

la horizontalidad y cohesión del conjunto, al ser las manzanas enfrentadas las que 

abren el corredor donde se proyecta el punto de fuga.

Fachada continua de calle Rosas. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.
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En este caso es posible apreciar en el voladizo del acceso un patrón zigzag que acentúa 

su regularidad con una serie de círculos ubicados en los ángulos que generan las líneas 

quebradas. Estas imágenes recuerdan patrones de la alfarería diaguita, lo que es posible 

de comparar con los estudios que han realizado arqueólogos que han recopilado esta 

iconografía. Este mismo patrón se puede observar en la planta superior, aunque con 

bastante dificultad debido a que se encuentra oculto por intervenciones posteriores. 

En el acceso, logrado mediante una superposición de planos, también existe un 

juego geométrico más evocador que la pureza de otras fachadas que responden a la 

arquitectura racionalista.

Acceso de la vivienda 
de calle Maipón ubicada 
entre las calles Arauco y 
18 de septiembre. Autor: 

Rodrigo Vera Manríquez.

Otro ejemplo es una vivienda ubicada en pleno paseo peatonal Arauco (figura 9), en el 

costado sur del edificio de Los Dos Cuyanos, una de las pocas construcciones que que-

daron en pie después del terremoto de 1939. En su fachada aparece un sector en la planta 

superior que está claramente delimitado dentro de un rectángulo, que contiene en su 

superficie un pliegue geométrico regular que genera luces y sombras duras dependiendo 

de la posición del sol durante el día. Este elemento visual le otorga mayor dinamismo a la 

fachada, posibilitando un juego del cual carecen las fachadas planas de otros edificios.

En la parte inferior de este perímetro que delimita este patrón existen de manera si-

métrica dos elementos visuales en ángulos rectos que se cierran al centro. Recuerdan 

recursos de la arquitectura griega o también de cierto tipo de iconografía prehispánica. 

Estos detalles son una alternativa a la rigurosa geometría de otras fachadas que con-

viven con elementos propios de la arquitectura moderna, como ventanas ojos de buey, 

creando una variedad que aporta desde distintos puntos de vista a la construcción 

de un entorno moderno, ofreciendo un repertorio no abiertamente ecléctico, pero sí 

un poco más variado que otros casos que se caracterizan por su severidad formal.

por la planta superior de la fachada que da a la calle Constitución un friso o franja que 

soporta unas ondas realizadas mediante planos superpuestos. Si bien este detalle 

visual es más bien abstracto, también tiene en sus curvas un sentido mucho más 

orgánico, evocador de otras referencias de la naturaleza. 

Casa Etchevers. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.

Más ocultos, pero no menos importantes desde el punto de vista de este análisis, 

existen también otras referencias al Art déco que se manifiestan en viviendas de 

fachada continua ubicadas en el centro de la ciudad.

Un ejemplo es una vivienda ubicada en calle Maipón, entre Arauco y 18 de septiembre, 

por la vereda norte.

Detalle de vivien-
da de calle Maipón. 
Autor: Rodrigo Vera 

Manríquez.
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que este tipo de detalles pasa inadvertido en gran parte por el desconocimiento y su 

consecuente escasa valoración. La gran interrogante que se plantea es cómo poder 

revertir esta situación, ya que lograr la protección de este tipo de manifestaciones 

visuales de la modernidad es un caso muy difícil de conseguir. Esto ocurre, princi-

palmente, por la obviedad que supone su ocultamiento detrás de grandes lienzos 

que promocionan tal o cual cosa y que rotan constantemente, espectacularización 

de la mercancía que pretende capturar la atención del usuario de un espacio que se 

supone les pertenece a todos.

Las esquinas curvas se han intervenido y las perspectivas ya no son las originales, 

debido a la irrupción de grandes construcciones que rompen con la coherencia del 

proyecto original.

Tampoco se trata de oponerse al necesario desarrollo de la ciudad, si no más bien 

crear conciencia sobre la necesaria valoración de este tipo de construcción de entorno 

mediado por los principios del movimiento moderno.

Esta valoración debe ser asumida desde distintos actores ciudadanos: las comunidades, 

las autoridades y la academia deben ser sujetos relevantes en activar una conciencia 

que permee hacia las nuevas generaciones. Se deben aprovechar las posibilidades 

que brinda la nueva institucionalidad regional para proyectar una imagen de ciudad 

que cuida y protege su patrimonio, no sin antes comprender que este concepto es 

algo que se debe dar mediante una construcción social y participativa.

Valgan como ejemplo los casos de las seis urbanizaciones modernas ubicadas en 

Berlín y que cuentan con la categoría de Patrimonio de la Humanidad otorgada por 

la UNESCO. Viviendas sociales que datan de finales de los veinte y principios de los 

treinta que actualmente están en uso, recibiendo recursos para su conservación 

debido al interés en querer conservarlas, viendo en esas construcciones algo que se 

pretende dejar como legado a futuras generaciones. Podría parecer contradictorio 

pensar que viviendas sociales seriadas, construidas mediante métodos estandariza-

dos y materiales industriales que quedan a la vista podrían ser consideradas con un 

valor patrimonial. Sin embargo, aquí es donde vale la pena reconocer que este tipo de 

arquitectura también presenta la posibilidad del encuentro social, de la generación 

de un tejido comunitario que permite de manera conjunta comprender la importancia 

de su preservación, considerando el aporte de este tipo de arquitectura a la solución 

del problema de la vivienda obrera hacia principios del siglo XX.

No se trata de una arquitectura pensada para el deleite del espectador, sino de un 

proceso social en el cual la construcción del entorno se valió de variados recursos de 

la industria moderna para llegar a configurar ciertas formas que aportaron a disminuir 

los costos y entregar dignidad en el habitar.

Por eso es que la valoración del fenómeno de la reconstrucción de Chillán, inserto en 

la lógica del proyecto moderno, no debe ser solo visto desde el punto de vista de un 

determinado tipo de arquitectura que configuró una imagen coherente de la ciudad 

desde los años cuarenta; también es necesario comprender –como se mencionó en la 

introducción– que este tipo de práctica proyectual contiene un carácter histórico que 

involucra factores sociales y políticos claves en el desarrollo de la historia reciente de 

nuestro país, condición posible de levantar como un discurso de identidad regional 

que complemente a los ya existentes, por lo que es necesario conocerlo y valorar.

Vivienda ubicada en el Paseo Arauco, entre las calles Constitución y El Roble. Autor: Rodrigo Vera 

Manríquez.

Estado actual de la vivienda anterior. Autor: Rodrigo Vera Manríquez.

Palabras finales

Actualmente, muchos de estos detalles se encuentran cubiertos por publicidad que 

impide su apreciación por parte del transeúnte. Este problema es una generalidad que 

se advierte no solo en el caso de Chillán, sino también en gran parte de las urbes en 
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