
Palacio de justicia del Punjab 
(Le Corbusier, 1952). 
Fuente: Archivo de Originales 
Sergio Larraín. FADEU, PUC.
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Resumen_
El artículo presenta la forma en que dos publicaciones culturales chilenas interpretaron el diseño y la 
materialización de Chandigarh. El semanario Pro-Arte y el periódico Pomaire mostraron durante los años 
cincuenta, por medio de la construcción de la nueva ciudad de la India, a un Le Corbusier diferente al que 
había sido presentado tradicionalmente en el panorama cultural arquitectónico. Alejadas de la abstracción y 
muy relacionadas con la práctica, las teorías urbanas del maestro suizo se enlazaron con la tradición cultural 
India. En la arquitectura, por su parte, se afirmaron las aproximaciones al clima y a las formas de vida.

Abstract_
The article presents the way in which two Chilean cultural  publications interpreted the building and design of Chandigarh. Through 
the building of the Indian city, the weekly publication Pro-Arte and the periodical Pomaire showed, in the 1950s, a different Le 
Corbusier from the one traditionally presented in the cultural architectural world. Away from abstraction and very related to practice, 
the urban theories of the Swiss maestro linked with the cultural tradition of India. In architecture, on the other hand, his approaches to 
climate and lifestyles were confirmed.
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1. Es sabido que Le Corbusier planeó y desarrolló entre 
1950 y 1958 la ciudad de Chandigarh, capital del Punjab 
en la India. Se trataba de crear a partir de cero la nueva 
capital para un estado provincial establecido en la división 
territorial posterior a la independencia de 1947 (la antigua 
capital del Punjab, Lahore, había quedado en Pakistán). 
Es también conocida la arquitectura que desarrolló para 
el Capitolio, que caracteriza la imagen de la ciudad.

Es menos conocido que Le Corbusier desarrolló el plan 
sobre uno anterior realizado por Albert Mayer, de la firma 
Mayer, Whittlesey and Glass de Nueva York, quien había 
sido militar destinado en India durante la Segunda Gue-
rra Mundial (Sarin, 1982). Hacia diciembre de 1949, Mayer 
había iniciado los trabajos del plan para una ciudad de 
150.000 habitantes y con una proyección de 500.000 habi-
tantes a futuro. En el contrato se especificaba que habría 
un complejo denominado Capitolio, que tendría un edi-
ficio para la Asamblea Provincial, el Palacio del Gober-
nador y la Suprema Corte de Justicia. La ciudad tendría 
áreas residenciales, parques, avenidas y complejos de 
edificios, entre ellos un área designada para la universi-
dad. Incluso a inicios de 1950, Nowicki, arquitecto polaco, 
se unió al equipo para el desarrollo de los proyectos de 
arquitectura (Munford, 1954). Los directores por parte de 
la India eran P. N. Thapar, un ex miembro del servicio civil 
británico en la ex colonia, y P. L. Varma, el jefe de ingenie-
ros del Punjab. Varma había sido comisionado a EE.UU. 
para el estudio de la construcción de carreteras y de las 
formas de la planificación urbana norteamericana y fue 
quien contactó a Mayer y quien firmó los contratos para 
el desarrollo del trabajo (Evenson, 1966). 

El trabajo de Mayer tenía como base un sistema de “sú-
per cuadras” o unidades vecinales que buscaba una cier-
ta identidad local en la escala, pero la lejanía y la distancia 
imponían el desconocimiento de las formas de desarrollo 
local. Cuando Nowicki murió en un accidente de aviación, 
Thapar y Varma viajaron a Europa para contratar a dos ar-
quitectos que no tuvieran alguna predilección arquitectó-
nica precisa y fueran capaces de residir en la India, al me-
nos durante tres años seguidos, para ayudar a montar una 
organización local y formar arquitectos capaces de asumir 
la continuidad del proyecto (Sarin, 1982). El resultado de 
ese proceso fue el contrato con Le Corbusier, como con-

sejero, y con Pierre Jeanneret, Maxwell Fry y Jane Drew 
como arquitectos a cargo, quienes residirían en India.

2. Las ciudades de la India habían mantenido una fuerte 
segregación urbana entre lo que se consideraba el anglos-
tán —una parte de ciudad jardín británica—, y el hindus-
tán —sectores abigarrados de edificación sin servicios—, 
para usar la clasificación que Digby dio a conocer en 1901 
en su obra Prosperous British India y la situación recono-
cida por Nehru en su autobiografía, publicada en 1962 
(Sarin, 1982). Para 1948 ya se había constituido el Indian 
Board of Town Planners con la intención de contar con co-
nocimiento para la acción en planificación urbana, cuyos 
miembros eran arquitectos en su mayoría. Junto a muchos 
intelectuales y líderes nacionales buscaban en el arte y la 
arquitectura una expresión de identidad de la nueva na-
ción independiente. Algunos propugnaban la vuelta al 
estilo mughal(1) en arquitectura. Otros postulaban, en ur-
banismo, la vuelta a las ideas tradicionales del Manasara 
Shilpa Shastras(2), uno de los escenarios más tradicionales 
de la arquitectura y el ambiente urbano, que data de hace 
1.000 años aproximadamente (Tadgell, 1990). 

Pero las ideas de nuevo cuño fueron más importantes 
para representar a la nueva nación y se formaron varios 
grupos para promover los valores de la nueva sociedad. 
En esa acción se encontraba una revista de arquitectura 
llamada MARG (Modern Architecture Research Group), 
fundada por Mulk Raj Anand, quien era un profundo co-
nocedor de los problemas generados por la partición 
provocada en el proceso de la independencia. Maristella 
Casciato (2012) ha puesto en evidencia el desarrollo de 
la revista y como una de sus editoras asistentes conocía 
el pensamiento de Le Corbusier por haber leído “Hacia 
una arquitectura” en la edición inglesa de 1927. MARG 
nació en un clima de entusiasmo que acompañó las ideas 
de Nehru, y fue amplia en su enfoque de la cultura de la 
India, con dos objetivos: 

(1) N. del editor: El Taj Mahal y el Fuerte Rojo son ejemplos del estilo mughal. 

(2) N. del editor: Shilpa Shastras es el nombre que recibe una serie de textos hinduis-
tas que describe normas para las artes manuales, la iconografía religiosa, la escultura 
y la arquitectura (si bien los textos que se ocupan más específicamente de arquitectu-
ra se agrupan en el Vastu Shastra, doctrina hinduista sobre la relación entre las leyes 
de la naturaleza y las viviendas humanas).
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Chandigarh. Plan director para la nueva capital del Punjab elaborado por Le Corbusier. 
Fuente: Archivo de Originales Sergio Larraín. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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«Crear una plataforma pública para dar una historia a 
objetos, lugares e ideas de modo que estas pudieran 
continuar floreciendo aún después del fin del perío-
do colonial; fomentar el conocimiento del patrimonio 
cultural indio (y más en general asiático), dando voz a 
las expresiones de la memoria colectiva y regional a 
través de un proceso de conocimiento que atravesa-
ba toda la nación» (Casciato, 2012, pág. 37). 

MARG tuvo un rol de vanguardia y publicó el plan y la arqui-
tectura de Chandigarh, y «fue seguramente el terreno más 
fértil para nutrir el concepto de planning & dreaming,  cada 
vez más incisivo después de 1947» (Casciato, 2012, pág. 39).

Las ideas adoptadas fueron finalmente las propiciadas 
por Le Corbusier. El plano definitivo se basó en la teoría 
de las siete vías y su relación con los sectores urbanos, los 
criterios de zonificación del urbanismo moderno, algunos 
de los principios de la Carta de Atenas de 1933 y las ideas 
que había desarrollado más extensivamente en 1945 en  
“Los tres establecimientos humanos”.

3.  El conocimiento de la experiencia urbanística que es-
taba desarrollándose en India tuvo alguna repercusión en 
Chile(3). Particularmente fue reconocida en dos publicacio-
nes que durante los años cincuenta protagonizaron el pa-
norama cultural chileno: Pro Arte y Pomaire (Torrent, 2012).

Pro Arte fue una revista publicada entre 1948 y 1956 cuyos 
objetivos eran presentar las ideas en debate en la cultura 
en general, reunir a los artistas y operadores culturales y 
consolidar una audiencia pública en torno a los problemas 
de los distintos sectores de la cultura. Siendo un semana-
rio, mostraba la dinámica cultural de Chile y más particular-
mente la de Santiago. Conformó un total de 181 números 
con secciones habituales como plástica, música, teatro y 
literatura, con notas más esporádicas de arquitectura, cine 
y ballet, complementadas con otras más generales sobre 
hechos culturales. Su equipo editorial estaba constituido 
por Enrique Bello Cruz como director, Santiago del Cam-
po como sub-director, Sergio Montecino y Camilo Mori, 

(3) Una versión ampliada de lo que sigue en este artículo fue presentada en la 1ra Con-
ferencia Internacional “Conectando Patrimonios de la Humanidad y Civilizaciones”, 
organizada por la Universidad Mayor, la Embajada de la India en Chile y la Embajada 
de México en Chile entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2012.

ambos a cargo de la sección de plástica; Pedro Orthous, 
Agustín Siré y Etienne Frois en la de teatro y Daniel Qui-
roga, Juan Orrego Salas y César Cecchi en la de música. 
La revista era apoyada financieramente por Sergio Larraín 
García-Moreno, Decano de la Facultad de Arquitectura de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pro Arte difundió los temas de arquitectura, con una fuer-
te presencia del Grupo Plástico de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad de Chile durante los primeros 
años (1948-50), y en  forma más esporádica posteriormen-
te, aunque presentando dos ediciones especiales, una 
sobre Santiago en 1953 y otra sobre arquitectura latinoa-
mericana, con énfasis en Brasil, en 1955.

Pomaire fue también una revista periódica de divulgación 
de la cultura, en alguna medida continuadora de la labor 
de Pro Arte. Entre 1956 y 1958 editó 18 números, con un 
equipo conformado por Santiago del Campo como di-
rector, Mario Planet como redactor y con Jorge Costabal 
Echeñique a cargo de la sección de arquitectura. Publicó 
una veintena de artículos de arquitectura; algunos sobre 
la situación local, otros sobre el panorama internacional, 
algunos de ellos reproducciones de autores como Paul 
Lester Wiener, Sibyl Moholy-Nagy y Joseph Hudnut e in-
cluso escritos de Frank Lloyd Wright. 

Las ideas, proyectos y obras de Chandigarh tuvieron un eco 
no menor en el limitado número de artículos de las dos re-
vistas. En Pro Arte, la figura de Le Corbusier fue recurrente; 
en Pomaire algo menos, pero decididamente protagónico.

Es sintomático que la visión de Pro Arte sobre Le Cor-
busier esté directamente destinada a presentar un arqui-
tecto fundamentalmente hacedor, en contra de la visión 
de utopista que había concentrado la atención con ante-
rioridad (Torrent, Undurraga, 2012). Ya no aparecía como 
un promotor de ideas de transformación urbana radicales 
que ambicionaban la concreción de sus teorías —del Plan 
Voisin o la Ville Radieuse —, sino como un constructor que 
enfrentaba el fenómeno urbano en claves más realistas, 
aunque sin abandonar su lirismo y aproximación teórica. 

Así, el semanario sostenía que: 

«Pasarán del ideal al hecho las atrevidas concepcio-
nes de la “ciudad del futuro” que el sabio arquitecto 
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francés lanzara a la publicidad al término de la Pri-
mera Guerra Mundial. La personalidad de quien me-
reciera ser clasificado como “teórico”, “ingenuo” e 
“iluso” pasa con esto a ocupar un lugar importante 
en el terreno de la práctica constructiva contemporá-
nea» (Pro Arte, 1948, pág. 1).

Esta era la manera en que se describía al arquitecto en su 
primera inclusión en Pro Arte, en la primera página de la 
segunda edición del semanario. Parece sintomático que 
la primera referencia que se haga a Le Corbusier en una 
publicación en la década del cincuenta trate directamen-
te de resituar la figura del arquitecto como un hacedor y 
no como una promesa, tal como había sido visto hasta 
ese momento desde el campo editorial local.

Probablemente los artículos de Pro Arte no mostraban 
a un Le Corbusier idealista y quimérico, sino concreto y 
actuante, porque se lo sumaba a la intención de mostrar 
realizaciones a tono con el momento de consolidación 
de la arquitectura moderna en el ambiente local; sobre 
todo en consonancia con el fortalecimiento de las ideas 
modernas como teoría y como práctica del proyecto en 
las escuelas de arquitectura de las universidades locales, 
entre los años 1947 y 1953. 

Extraña que recién en 1947 una publicación reconociera a 
un Le Corbusier constructor de obras. La “Villa Saboya” 
ya contaba veinte años y otros tantos habían transcurrido 
desde la construcción del edificio Oberpaur(4), en Santia-
go, tradicionalmente considerado la primera obra de ar-
quitectura moderna en el país.

Si la figura de Le Corbusier quedó históricamente asociada a 
sus propuestas urbanísticas y a la idea de un diletante teórico 
que no llevaba sus planteamientos a la práctica, fue, proba-
blemente, porque durante la década del treinta y los prime-
ros años cuarenta se publicaron más sistemáticamente sus 
escritos que sus obras. Sin duda existía un conocimiento ma-
yor del Le Corbusier urbanista que del Le Corbusier arquitec-
to, principalmente asociado a un interés y un debate sobre 
la arquitectura moderna que estaba hegemonizado por el 

(4) N. del editor: Por encargo del comerciante alemán Oberpaur, Sergio Larraín y 
Jorge Arteaga diseñaron el edificio ubicado en la esquina sur poniente de las calles 
Estado y Huérfanos. 

urbanismo y la planificación. Esa sería la imagen y esas serían 
las ideas que los artículos de Pro Arte intentarían cambiar.

4. Los textos sobre Chandigarh en Pro Arte son dos, uno 
publicado en 1951 y otro en 1954. El primero de ellos era 
un texto de la crítica de arte francesa Simone Gille-De-
lafon, que correspondía a una entrevista que había rea-
lizado a Le Corbusier en julio de 1951, y probablemente 
publicado en el periódico Arts de París, del que era cola-
boradora. En el artículo titulado “Le Corbusier y el CIAM 
levantan un 'Shangri –La' ciudadano en la India” se hacía 
referencia a las condiciones básicamente espirituales de 
la sociedad y se exponía sobre el sitio elegido, una llanura 
a campo abierto situada en el cruce de los más importan-
tes caminos de la región y con los Himalaya como fondo. 
Para ese paisaje y para esa cultura, Le Corbusier conside-
raba que: «El urbanismo, por lo tanto será de ingenio y 
finura. No solamente un plan económico y social. Hemos 
vuelto aquí a los tiempos bíblicos. Las cosas pues, hay 
que considerarlas desde un punto de vista muy especial» 
(citado en Gille-Delafon, 1951, pág. 11). Respecto de las 
condiciones climáticas el maestro afirmaba lo siguiente:

«El sol es el gran amigo; pero también el gran enemi-
go [y por ello] lo primero que he hecho es abandonar 
los “pilotis” y he colocado grandes quitasoles encima 
de las casas. Estos quitasoles estarán irrigados perma-
nentemente. Mi propósito es levantar construcciones 
muy delgadas, las cuales devolverán al comienzo de 
la noche el calor, en lugar de conservarlo» (citado en 
Gille-Delafon, 1951, pág. 11).

El artículo destacaba claramente una visión urbana y arqui-
tectónica en relación con el ambiente y la cultura locales, 
situando como argumentos principales las condiciones del 
urbanismo del CIAM y la lírica corbusiana. En el último pá-
rrafo hacía referencia a la inmediata partida de Le Corbu-
sier, mostrando la posible repercusión de sus estrategias 
urbanas en el ámbito cercano de nuestro continente: 

«Ahora se dirige a Bogotá, en las antípodas de la 
India. Bogotá es una ciudad secular, tradicional, es-
pañola. Ha estallado recientemente en sus límites. 
Una vez llegado el avión,  esa fue una extensión casi 
loca, lo que podría llamarse el “boom”, o colmo de la 
actividad económica. Es necesario neutralizar dicho 

Chandigarh: Le Corbusier y la nueva ciudad en la cultura chilena, 1951-1957 Horacio Torrent
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Revista Pro Arte, página 1, edición número 144, 
publicada en septiembre de 1951 en Santiago 
de Chile.

Revista Pro Arte, página 5, edición número 168, publicada en enero de 1954 en Santiago de Chile.

Revista Pro Arte, página 11, edición número 138, 
publicada en  julio de 1951 en Santiago de Chile. 
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Revista Pomaire, página 13, edición número 5, publicada en abril-mayo de 1957 en Santiago de Chile.
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desarrollo demasiado violento. De 500 mil va a pa-
sar a más de un millón de habitantes» (Gille-Delafon, 
1951, pág. 11).

El segundo de los artículos estaba redactado por Juana 
Subercaseaux (1954), sobre la base de información que 
ella misma había traducido para el semanario. Se titulaba 
“La ciudad ‘radiante’ de Le Corbusier. Se hace realidad 
en la India la más bella aventura arquitectónica de nues-
tro tiempo”. En él se desarrollaba la idea de una ciudad 
bien constituida versus el monumentalismo de su Capito-
lio. Las primeras ideas de Le Corbusier estaban radicadas 
en el tejido urbano y en su proyecto especial de viviendas 
asociadas por sectores, en el que se respetaba la relación 
con el clima y con las tradiciones de la población. 

El artículo ponía énfasis en las teorías de sectores y de las 
siete vías para la organización de la planta de la ciudad. 
Pero más allá de las consideraciones técnicas, lo que se 
mostraba era una forma particular de pensar la ciudad: 

«Fue en una habitación del hotel en Bombay, que el 
arquitecto tuvo la clara revelación de la tarea que de-
bía emprender. Comprendió que lo que él debía dar 
a la población hindú no era una estética occidental, 
sino satisfacer sus necesidades de vida. “Se trata, ex-
plica [Le Corbusier], de un problema de resistencia y 
de estructura, y no de folklore y de historia del arte”. 
A decir verdad en Chandigarh se está edificando una 
estética completamente nueva a la arquitectura “del 
parasol y el paraguas”, ya que en la India uno no se 
puede sustraer al sol, a la lluvia y a los vientos. Levan-
tando una “reja climática”, Le Corbusier ha  puesto 
al día más de cuarenta años de búsquedas» (Suber-
caseaux, 1954, pág. 5).

La interpretación de la que Pro Arte se hizo eco, al parecer 
era bastante predominante durante ese momento; la idea 
de Chandigarh como una “Ville Radieuse” adaptada a las 
condiciones locales ya había sido expuesta en publicaciones 
periódicas como L'Architecture d'aujourd'hui, que en su edi-
ción número 46 publicó un artículo de Ashoke Nair titulado  
“Chandigarh – Ville Radieuse des Indes: une capitale cons-
truite par des architectes français”, y seguiría apareciendo en 
el artículo que Maxwell Fry publicó en Architectural Record 
(Vol. 117, n.° 223), titulado “Chandigarh New Capital City”, 

en el que destacaba los puntos sobresalientes en la relación 
con el clima, el sol, la lluvia y la reja climática que configuraba 
el brise-soleil, aspectos que en 1956 Fry también desarrollaría 
en el libro Tropical Architecture, escrito junto a Jane Drew.  

Pero la interpretación de Pro Arte iba más allá y también 
tenía un toque esotérico, se refería al monumento a la 
mano abierta, a la figura simbólica que representaba la 
espiral armónica y los signos del nuevo urbanismo. Una 
ciudad respetuosa de «las tradiciones y el contacto con la 
naturaleza» (Subercaseaux, 1954, pág. 6).

Es sintomático que el título del texto hiciera referencia a la 
“Ville Radieuse”, que había sido el proyecto de Le Corbu-
sier más extensamente publicado en Chile y probablemen-
te más reconocido, y que al mismo tiempo habría configu-
rado la idea del urbanista teórico. Y aparecía enfrentado 
al lugar soñado, el Shangri-La, aquel lugar ficticio que el 
novelista inglés James Hilton había descrito en su novela 
de 1933 Horizontes perdidos, que había sido publicada en 
castellano por la Editorial Peuser en Buenos Aires en 1945, 
un lugar utópico, paradisíaco, espiritual, para el desarrollo 
de una sociedad perfecta en contacto con la naturaleza.

5. Pomaire, publicó “Le Corbusier da nueva estructura a la 
India”, cuyo autor era Joseph Hudnut, decano de la Gra-
duate School of Design de la Universidad de Harvard entre 
1936 y 1953. El tono resultaba bastante cercano nuevamen-
te a la idea de mostrar al maestro en una nueva faceta: 

«Que Le Corbusier es un virtuoso en el arte del sensa-
cionalismo no puede negarse. Creo que la necesidad 
es una excusa para este recurso; pero, en todo caso, 
sus especulaciones, brillantes como son, no podrían 
en sí explicar su enorme influencia. Sus especulaciones 
han deslumbrado a su época, pero es el uso que él ha 
hecho de ellas lo que les da importancia. Los provocati-
vos y atrayentes diseños, fruto de su fértil imaginación, 
ya habrían sido olvidados como fantasías de feria, si no 
hubieran alcanzado más allá de su originalidad e in-
genio una armonía que arroja profundamente nuestra 
mentalidad. Si no nos hubiera demostrado a través de 
su lenguaje plástico que nuestras nuevas posibilidades 
estructurales podían tener encanto y proporción y tan 
elocuentemente como cualquier otra, reflejar sensibili-
dad y sentido humano» (Hudnut, 1957, pág. 13).
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Maxwell Fry presentó la interpretación en relación al clima en la arquitectura de Chandigarh a través 
de las fotografías de las viviendas construidas, tanto en Architectural Record en 1955 como en su 
libro Tropical Architecture in Dry and Humid Zones, de 1964.
Fotografía: C. Porrello.

La idea de un urbanismo en relación al clima fue reiteradamente publicada a nivel internacional: 
Architectural Record, Forum y L'Architecture d'Aujourd'hui se hicieron eco de la idea. 
Fotografía: C. Porrello.
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El texto destacaba ampliamente la capacidad de trascen-
der los problemas que las palabras “estilo” e “internacio-
nal” proponían: en tanto “estilo” solo podía ser aplica-
do a algo “fenecido”, “internacional” solo podía referir 
a una «arquitectura desprovista de carácter y capacidad 
evolutiva», en tanto las ideas corbusianas propiciaban 
una arquitectura viviente que «estará produciendo per-
manentemente nuevos elementos y deduciendo de su 
misma práctica nuevos recursos y nuevas formas» (Hud-
nut, 1957, pág. 13).

Hudnut consideraba a las obras de Le Corbusier como: 

«Hermosos ensayos en el arte de la abstracción, pero 
solo son trascendentales, en cuanto plantean el pro-
blema de la nueva plástica en sus relaciones con la 
vida de la sociedad de nuestra época y el progreso 
de nuestra técnica. Nos hacen ver que las estructuras 
contemporáneas son capaces de resolver las exigen-
cias de la vida moderna, sin perder de vista el aspecto 
emocional; el mundo había esperado largo tiempo 
este mensaje, y, creo, que este habría sido menos con-
vincente si Le Corbusier no hubiera encontrado los 
medios de hacer válidos sus principios para un amplio 
conglomerado social» (Hudnut, 1957, pág. 13).

Y en ese contexto, junto a otros proyectos urbanos, 
Chandigarh aparecía como «su consagración definitiva» 
(Hudnut, 1957, pág. 13). 

La fotografía que ilustraba el artículo correspondía a una vi-
sión lateral del pórtico de la Corte de Justicia, con algunos 
caminantes, y en la que sobresalía el brise-soleil en hormi-
gón armado como detalle dominante. El pie de la fotogra-
fía, probablemente redactado por los editores, indicaba: 

«Edificio de la Corte de Justicia en Chandigarh, ca-
pital del estado de Punjab, India, ciudad que está 
construyéndose totalmente bajo la dirección de Le 
Corbusier. La idea central es demostrar que las es-
tructuras contemporáneas son capaces de resolver 
las exigencias de la vida moderna, sin perder de vista 
el aspecto emocional. La experiencia continuará en 
Brasil(5)» (Pomaire, 1957). 

(5) La revista proponía abordar la planificación de la nueva capital de Brasil, que 
estaba siendo propiciada contemporáneamente.

Las ideas difundidas en Chile sobre la experiencia de 
Chandigarh, aunque probablemente acotadas en su im-
pacto, pudieron tener alguna resonancia. Es interesante 
sobre todo constatar que las visiones que la historiografía 
ha propiciado posteriormente, sobre este caso y también 
sobre el de Brasilia —como anunciaba el pie de foto— 
han sido notablemente diferentes a las que reconoció el 
ambiente intelectual y cultural que constituía la audiencia 
de las revistas culturales chilenas. 

Joseph Hudnut proponía que «La sociedad propicia por 
un proceso espontáneo de selección aquella arquitectura 
que interprete sus anhelos, ya sean estos correctos o equi-
vocados», y que «El deseo del arquitecto a imponer sus 
principios está positivamente limitado por la complacen-
cia de su cliente», haciendo notar que para poder crear 
arquitectura había que ganar la comprensión del público: 
«Solo sobrevivirá aquella arquitectura que el público res-
palde y reconozca como suya propia» (1957, pág. 13). 

Gille-Delafon, por su parte, destacaba que el tejido de la 
vida diaria se destacaba en la ciudad sobre los monumen-
tos dominantes, pese a que la imagen del Capitolio ha 
sido la que tradicionalmente refiere a la ciudad. 

Juana Subercaseaux afirmaba la estética completamente 
nueva de la ciudad, pero no por la condición monumental 
de los grandes edificios, sino por aquella «arquitectura de 
parasol y paraguas, ya que en la India uno no se puede 
sustraer al sol, a la lluvia y a los vientos», destacando que 
«levantando una “reja climática”, Le Corbusier ha puesto 
al día más de 40 años de búsquedas (…) Estos son detalles 
a los cuales no se les presta mucha atención, una vez que 
uno se acostumbra a ellos» (1954, pág. 5). Sobre el final, 
Subercaseaux afirmaba que: «Chandigarh no será una ciu-
dad como las demás. Ella posee sus signos» (1954, pág. 
5), haciendo referencia al monumento a la mano abierta.

La ciudad llamó la atención por un tipo de patrimonio no 
monumental. Si habitualmente son los edificios del Ca-
pitolio los que presentan a la ciudad y su arquitectura, lo 
que se presentó en Chile fue francamente diferente. No 
el Capitolio como patrimonio monumental, sino el paisa-
je, la configuración urbana, la respuesta a la tradición, las 
condiciones de la vida diaria, las formas de adaptación al 
clima; y cómo estos puntos sobresalientes eran interpre-
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tados en un plan y una arquitectura capaz de conjugar la 
modernidad con las condiciones espirituales y ambienta-
les de una cultura. 
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