
Cuando en 1964 Bernard Rudofsky expone en el MOMA ‘Architecture without 
Architects’ pretendía mostrar cómo la arquitectura contemporánea era incapaz 
de producir “belleza, sentido común, adecuación y capacidad de permanencia 
frente a las arquitecturas populares”, las llamadas arquitecturas sin genealogía. 
En octubre de 2010 el MOMA volvía a sorprender con la exposición comisariada 
por Andrés Lepik ‘Small Scale, Big Change: New Architectures of Social 
Engagement’ con una visión de la arquitectura como modeladora del entorno 
desde un compromiso con la sociedad y con los modos de vida. Con ambos 
ejemplos se evidenciaba que la arquitectura ‘sin arquitecto’ también tenía un 
origen, una genealogía y una tipología nacidos de un límite. 
Muchos autores han visto en este límite -complejo y heterogéneo- uno de los 
elementos más importantes en la arquitectura de los que definen el espacio y 
transforman la realidad en un contexto en constante renovación. En este 
escenario, el límite se reconoce como un elemento difuso en la relación de 
ámbitos o disciplinas. Esta investigación establece un límite, un contexto 
concreto, Valparaíso en el momento de la aparición de unas construcciones 
precarias en los cerros, unas arquitecturas en los acantilados. Aproximarse a 
estas formas, lugares o contextos será aproximarse al límite. La investigación 
recogida en este libro pretende analizar la herramienta proyectual que supone 
acercarse al límite basado en la arquitectura de estas construcciones en los 
cerros de Valparaíso.
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Este libro recoge parte del trabajo desarrollado dentro del marco  
del proyecto de investigación de Conicyt, Fondecyt Postdoctoral 
nº 3170512, titulado: “El proceso de conformación de conjuntos 
habitacionales y su adaptación al tejido urbano de los cerros de 
Valparaíso durante el siglo XX: un caso de respuestas locales a 
demandas globales”.
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Cuando en 1964 Bernard Rudofsky expone en el MOMA ‘Architecture 
without Architects’ pretendía mostrar cómo la arquitectura contempo-
ránea era incapaz de producir “belleza, sentido común, adecuación y 
capacidad de permanencia frente a las arquitecturas populares”, las lla-
madas arquitecturas sin genealogía. En octubre de 2010 el MOMA volvía a 
sorprender con la exposición comisariada por Andrés Lepik ‘Small Scale, 
Big Change: New Architectures of Social Engagement’ con una visión de 
la arquitectura como modeladora del entorno desde un compromiso con 
la sociedad y con los modos de vida. Con ambos ejemplos se evidenciaba 
que la arquitectura ‘sin arquitecto’ también tenía un origen, una genealo-
gía, una tipología. 

Partimos de un contexto de austeridad, no porque se imponga el marco 
económico actual, sino porque, dado lo cíclico de esta realidad, son mu-
chas y diferentes las aportaciones que desde la arquitectura se han ido 
dando como respuesta a esta coyuntura. El interés de analizar un contex-
to que se esfuerza en la optimización de recursos parte de la necesidad 
de extraer experiencias aplicables en la contemporaneidad. 

Un contexto de austeridad y de necesidad de optimización de recursos 
genera una morfología proyectual determinada que se materializa en una 
arquitectura concreta que no solo responderá a requerimientos funcio-
nales, sino también sociales. 

La complejidad que encierra la naturaleza de los espacios contemporá-
neos, favorecida por la mezcla de lenguajes, recursos o materialidades 
ha ido generando un entumecimiento sensitivo que, como dijera Louis I. 
Kahn, comienza a demandar una depuración espacial y material1.  “Allí, 
el ojo no logra retener ningún objeto que sea más pequeño que un coche. 
La insensibilidad sensorial encuentra su culminación en la arquitectura in-
trusiva y exhibicionista del edificio2” Con esta afirmación tan contundente 
J. Pallasmaa hace referencia a la pérdida de sensaciones detectadas 
dentro del centro Pompidou quizá por el valor negativo del exceso. Esta 

1 KAHN, L. I. Espacio, Forma, Uso. El Croquis Editorial. Madrid 2003.
2 PALLASMAA, J., Una arquitectura de la humildad. Fundación Caja de Arquitectos. Bar-
celona 2010.
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complejidad que en sí misma contiene la riqueza de lo plural3, puede caer 
en la búsqueda de lo complejo como objeto de origen y meta. La socie-
dad contemporánea, compleja por el entramado de discursos, redes, 
relaciones y tautologías, se materializa en un soporte físico, huella de un 
pasado que interacciona con el presente: la ciudad. Esta es el resultado 
de la suma de numerosas partes, es el elemento cambiante que se adap-
ta como buen soporte a una serie de actividades propias de su contem-
poraneidad4. Para poder adentrarnos en ella habrá que “mirar el concepto 
de ciudad como totalidad y de la posibilidad de acercarnos a la compresión 

3 MORIN, E., El método. Cátedra. Madrid. 2006.
4 CAPEL, H., La morfología de las ciudades. Ediciones del Serbal. Barcelona 2002.

Portada del catálogo que con motivo de la exposición 
“Small Scale, Big Chance: New Architectures of Social 
Engagement” publicó el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Moma 2010.
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de esta totalidad mediante el estudio de sus diversas manifestaciones de su 
comportamiento5”.

Por un lado el discurso contemporáneo del proyecto de arquitectura, 
paralelo al de construcción de la ciudad, afianza sus argumentos en 
esta deriva de sociedad del exceso, la profusión y la forma, en definitiva, 
una nueva dimensión de la escala. Por otro lado quedan las palabras de 
Aulis Blomstedt sobre la arquitectura como arte de la moderación, la 
reserva y la modestia: “el estilo es el resultado de una postura ética y de 
una elección. La elegancia sólo puede alcanzarse a través del ascetismo”6. 

5 ROSSI, A., La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona 1982.
6 BLOMSTEDT, A., Pensamientos y formas.

Instalación de la exposición “Architecture without Architects” celebrada en 
1964-1965 en el Moma de Nueva York. 
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En el centro quedan numerosas arquitecturas que se relacionan dentro 
del soporte ciudad, todas ellas representativas de una forma de entender 
la realidad, de convivir con el medio, de interaccionar entre discursos 
y demandas sociales, en definitiva del ejercicio de sintetizar lugar y 
pensamiento (aprehendido o adquirido). La relación entre ambos mode-
los queda manifiesta cuando sobre elementos heredados de sociedades 
pretéritas, se pretende intervenir con modelos contemporáneos. Ahí 
radica el encuentro, el límite, la frontera (diluida o redibujada) y ahí toma 
el origen este libro. 

Tras numerosas estancias de investigación en la ciudad chilena para el 
desarrollo de diversas investigaciones, esta publicación quiere ser el 
cierre de una importante etapa investigadora. Igualmente quiere ser un 
agradecimiento expreso a todas las instituciones y personas que de una 
forma u otra lo han hecho posible. 

Arquitecturas precarias de los cerros de Valparaíso. Dibujo de Guillermo Cabrera. 2011.


