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RESUMEN

Este artículo analiza el origen y transformación de tres calles al sur de la Alameda, desde 
su condición inicial de caminos hasta cuando adoptaron la forma de calle “moderna”, a 

XIX. Ese proceso fue registrado en distintos tipos de fuentes documentales 
de la historiografía urbana tradicional que han permitido elaborar detalladas cronologías, 

complementan y amplían las vías para su conocimiento. Para precisar este proceso de 
transformación, hemos distinguido entre las calles cuyo origen se remonta a un camino 

nos ha llevado a una dimensión más profunda del problema, donde no sólo es posible 
distinguir la naturaleza de cada calle en sí misma, sino que nos permite comprender el 
sentido del sector de la ciudad al que pertenecen, y el papel que cumplieron en su con-

-

como ambiental.

Palabras claves XIX, historia urbana, calles, caminos, cartogra-
fía histórica.

ABSTRACT

This article analyzes the origin and transformation of three streets south of the Alameda, 

 *

**

como soporte y tránsito hacia la modernidad. Transcripción y montaje del catastro de calles de Ale jandro 

 No I



nineteenth century. This process was documented in different types of sources of tradi-
tional urban historiography that have allowed the elaboration of detailed chronologies. 

that complement and enhances our ability to know about this process. To have an accu-
-

ads have been distinguished from those that originated as streets. This distinction has led 
us to a deeper understanding of the problem where it’s not only possible to establish the 
nature of each street in itself but also allows us to understand the purpose of the section 

-

later, as an operation which requires there to be a project capable of establishing a new 
functional as well as environmental order.

Key words: -
graphic history 

INTRODUCCIÓN

histórica y, principalmente, el Plano detallado de Santiago

. 

proveniente de la historiografía urbana tradicional y la transcripción de información 

una forma innovadora de abordar el tópico, reuniendo fuentes documentales que, aun-

particular, tener a nuestra disposición el Plano detallado de Santiago -
-

XIX. En efecto, su 

original; del resto, hasta ahora, no tenemos noticia.
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; la cual consistió en un levanta-

XIX, esta 
carencia se volvió urgente de solucionar, dada la necesidad de incorporar infraestructu-
ras urbanas básicas, como el alcantarillado y las redes domiciliarias de agua y gas, para 
lo cual era necesario tener un conocimiento detallado del trazado y dimensiones de las 

y en detalle, transcribiendo la información recabada en largos y angostos planos, dibuja-

un set de planos en escalas menores, hoy todos desaparecidos, entre los cuales cabe 

.

-

por tanto, en una suerte de palimpsestos en que se sobrepuso variado tipo de informa-

las calles . Gracias a estos registros, los planos nos permiten conocer hoy, entre otros 
aspectos, el ancho “original” de las calles de la ciudad fundacional como, asimismo, 

Revista ARQ

Revista 180

Un año en la intendencia de 
Santiago

Levantamiento 
i formación del plano detallado de Santiago en 1889-1890

El catastro urbano de 
Santiago. Orígenes, desarrollo y aplicaciones

de la capital. Fue conocida popularmente como la “ley del serrucho”, ya que produjo un efecto de irregularidad, 
con entrantes y salientes, en las calles del sector más antiguo de la ciudad: 



-
demos conocer el trazado de las acequias y el escurrimiento de las aguas urbanas, por 
nombrar solo aquellos aspectos que hemos considerado más oportunos de destacar.

calle-camino, es aquella cuyo origen se remonta a un sendero, camino rural, o vía de co-
accidente 

, es decir, como 

.

-

tanto sus aspectos dimensionales como materiales y ornamentales.
Analizar desde esta nueva perspectiva cuál fue el carácter y función de estos ca-

ambas funciones y en virtud de ello se transforma. Este enfoque permite, por un lado, 

pasaron por la etapa previa de caminos

sentido cataloga como “modernas” . En nuestro caso, junto a lo ya dicho, consideramos 
-
-

vimentación, etc.; además de la diversidad de actos y funciones que deben satisfacer al 
mismo tiempo, de modo ordenado y segregado.

integraron a su trama urbana, el área sur fue la que presentó con más claridad el carácter 
-

Diez lecciones sobre Barcelona

Revista ARQ
op. cit

 Ibíd.
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albergar programas urbanos singulares . Por su parte, el sector poniente tenía un papel 

sus positivas cualidades ambientales y paisajísticas. Tal vez, por este mismo motivo el 

-

podemos reconocer en la prevalencia de las calles norte-sur .
-

considera un arco temporal que va desde el siglo XVI a comienzos del XX, es decir, cuan-

. 
-

leitmotiv

y construir la ciudad condicionó una cultura y una forma de vida urbana. No obstante, 
XX aquello cambió radicalmente, en circunstancias que 

la manzana comenzó a perder su papel de matriz generativa, siendo reemplazada por 
el lote que fue cobrando cada vez mayor importancia y protagonismo, dando paso a la 

incipiente monumentalización de la ciudad . 

Karl Brunner. Desde el Bicen-
tenario

 Está demostrado que los caminos rurales en dirección norte-sur, están en el origen de la actual comuna 
La Comuna de Providencia y la ciudad Jardín. Un estudio de los 

inicios del modelo de crecimiento actual de la ciudad de Santiago

De Capital Poscolonial a Capital Republicana. Transformaciones en la Ar qui-
tectura Cívica de Santiago durante el proceso de consolidación de la República 1840-1879, tesis doctoral, 



CONTEXTUALIZACIÓN:
EL SECTOR SUR DE SANTIAGO Y SUS PRIMERAS EXTENSIONES

un orden abstracto y, por tanto, autónomo, basado en una cuadrícula
-

puestas por las condicionantes del entorno.
, y las vistas panorámicas de 

-
cho, y siguiendo el trazado de los caminos que desde esa orientación le daban acceso. En 

-

-
-

suelos bien irrigados, y fáciles de incorporar a las originales infraestructuras de riego y 

norte como desde el sur del país
-

en Erga Omnes, Revista Jurídica de la sindicatura municipal de Chacao
Santiago de Chile: los planos de su historia. Siglos XVI a XX: de aldea a metrópolis, 

Vistas panorámicas de Santiago 1790-1910. Su desarrollo urbano bajo la mirada de 
dibujantes, pintores y fotógrafos

Santiago de Chile, 1541-1991, Historia de una sociedad urbana

Historia de la Cañada
I

II

Una peregrinación a través de las calles de la ciudad de Santiago, 
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FIGURA 1
Plano de Claudio Gay en el contexto espacial del valle de Santiago (1831)

et al

-

-
sos de agua que en su momento fueron referencias tangibles y precisas.

-
meno que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo coincide, 

. Esta coincidencia nos 

Mapping Latin America. A 
cartographic reader



des arrollo.

a partir del Plano detallado de Santiago de 1890, el desarrollo del sector sur, antes descrito, 
queda en evidencia al comparar las distintas tramas que lo componen. En este sentido se 

XIX

FIGURA 2
Diagrama de anchos de calles de Santiago (1890)

op. cit.
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-
-

bilizar los rasgos más característicos de los planos históricos que registraron las etapas 

diez a trece metros, corresponde a la planta de la ciudad colonial, en gran parte cartogra-

FIGURA 3
“Plano de Santiago” de Claudio Gay (1831) 

Atlas de la historia física y política de Chile

La trama siguiente, cuyos anchos de calles van entre los trece y los veinte metros, 



FIGURA 4

metros, y que anticipan las grandes avenidas del siglo XX

de calles aisladas, que no alcanzan a conformar una trama, sino que más bien se introdu-

cual evidencian las nuevas tensiones que se estaban produciendo al interior de la ciudad. 

.

plano y plan



GERMÁN HIDALGO-WALDO VILA / CALLES –QUE FUERON– CAMINOS....

FIGURA 5
Plano de Santiago, de Ernesto Ansart (1875) 

Fuente: Ernesto Ansart, Plano de Santiago: con las divisiones políticas i administrativas, los ferrocarriles 
urbanos i a vapor con los proyectos de canalización del rio, camino de cintura, ferrocarriles, etc.

Un año en la Intendencia de Santiago



CALLES –QUE FUERON– CAMINOS EN EL SECTOR SUR

DE SANTIAGO

-
Plano detallado de 

Santiago
-

mensión original, no superando los trece metros de ancho, en tanto eran la prolongación 
“natural” de la trama fundacional
podemos ver que algunas calles, aunque de modo intermitente, tiene un ancho mayor. 

tramo de la calle está desfasado con respecto al tramo que nace en la Alameda y termina 

-

-
rencia al momento de abrir nuevas calles, las cuales ya incorporan el ancho cercano a 
los veinte metros.

-
go, a la luz del fenómeno que hemos denominado calles-caminos, centrándonos en los 

y su morfología; y su carácter e identidad. Las calles que responden a esta categoriza-

el cual hace referencia a su antigua condición de camino que conducía en dirección al 
oriente

-

XX, reservando hacia el 

Una peregrinación a través de las calles de la ciudad de Santiago



GERMÁN HIDALGO-WALDO VILA / CALLES –QUE FUERON– CAMINOS....

-
zar
con el sur del país, lo cual indica la magnitud de su importancia. En este sentido, el pa-

San Diego

convertirse en una calle “moderna”. Este proceso se inició con el establecimiento de ins-
tituciones religiosas y actividades comerciales las cuales dieron lugar a la construcción 

-

labor educativa a laicos junto con la formación de sacerdotes -

.

respecto a las dimensiones y proporciones de sus manzanas.  
Santiago, calles viejas

go, op. cit

voluntad y le hizo gracia y donación de un sitio de dos cuadras de largo por media de ancho que poseía 

VII

op. cit



FIGURA 6

 Relation du Voyage a la Mer du Sud aux cotes du Chili et du Pérou, 

FIGURA 7

[detalle: Costado sur de La Cañada a comienzos del siglo XVIII] 

op. cit.
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inusual orientación de este plano, con el sur hacia arriba, dando un protagonismo visual 
-

do esquematismo, pero, por otro lado, algunos aspectos puntuales se representan con 

en el punto de arranque de callejones y caminos. En particular, la representación mues-

adyacentes, desviándose en diagonal para perderse, luego, bajo la rosa de los vientos. 

.
-

vancia como ruta de salida y entrada a la capital. Es por ello que con el paso del tiempo 

comenzara a tomar ese cariz comercial que mantiene hasta el día de hoy. Nos refreímos 

el cual se convirtió en el primer centro de abastos para las poblaciones ubicadas al sur 

una parada de carretas, donde los viajeros provenientes del sur descansaban y daban de 
beber a sus animales antes de entrar a la ciudad, y aprovechaban de vender algunos de 
sus productos

en todas las estaciones y principalmente en invierno y su acequia de agua contemplativa 
y no corriente” .

A mediados del siglo XIX podríamos encontrar una fecha probable para la inaugura-
ción de este centro de abastos, toda vez que ya lo podemos ver representado en el plano 

Revista Chilena de Antropología

 Santiago de siglo en siglo II

 Op. cit,
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FIGURA 9

 [detalle: Contexto urbano del Mercado de San Diego, mediados del siglo XIX] 

Fuente: Gilliss, op. cit..

-
-

ca del plano, se encontraban en un alto grado de ocupación, destacándose su fracciona-

frente norte; muy probablemente, se trataba de una plazuela que actuaba como ante sala, 
o espacio de transición entre la ciudad y sus recintos interiores.



bajo administración municipal, emplazado allí debido a su distanciamiento del centro, 
y porque contaba con un curso de agua cercano, el zanjón de la Aguada, que permitía 
deshacerse con rapidez de los distintos tipos de desechos que traía consigo la matanza 
de animales y faena de la carne.

FIGURA 10
Plano de Santiago de Ernesto Ansart (1875) 

[detalle: Contexto urbano del Matadero Municipal de Santiago 
en la segunda mitad del siglo XIX] 

op. cit.

A pesar de no contar con antecedentes precisos sobre su localización original, en el 

-
turas más importantes de la ciudad. A diferencia de otras instituciones, que Ernesto 

. En efecto, la represen-

Fernando Arquitectura y Cultura en el Santiago de Ansart,
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sabemos si allí había una calle, o un simple espacio abierto colindante con el zanjón de 
la Aguada
pabellones que miraban al norte, dejando entre ellos tres grandes patios. El primero y el 

-
tuir que en relación con las calles que corren norte sur se establecían las relaciones con 
los consumidores provenientes de la ciudad, mientras que en sentido oriente poniente 
se daba la dinámica de su funcionamiento interno, dejando una clara salida por la calle 

-

entre ambos establecimientos , constituyendo un sistema de funcionamiento productivo 

-

transporte, considerando entre otros aspectos, la mejora de la estabilidad y drenaje del 
suelo urbano .

un profuso arrabal en sus alrededores, compuesto por poblaciones de sectores populares 

siendo la calle Placer la que marca su límite sur.

 

Puntos, líneas, redes y lugares

La transformación de 
Santiago



-
XIX una de las más 

.

-

y reunir allí las diversas “chinganas” que se repartían por la ciudad, cuyo objetivo era 
vigilar de mejor forma ese tipo de negocios muy mal visto por las autoridades .

-

una serie de talleres artesanales y fábricas que fueron conformando un incipiente barrio 
XX. Los princi-

pales rubros a los que estaban dedicadas dichas industrias eran las del cuero y calzado, 

-
to de la conectividad en el barrio y la ciudad .

formaba parte del -
-

-
carril Longitudinal .

importantes actividades comerciales, pero, por otro, seguía dando solución al tránsito de 
la población en un sector fundamental para el funcionamiento de la ciudad. La compa-

Santiago de Chile..., op. cit

La transformación..., op. cit.

op. cit
Los viejos tranvías se van: antaño y hogaño de la locomoción colectiva, historia, glosas 

viñetas, estampas, semblanzas y otros relatos
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tibilidad y complementariedad entre estos dos roles, que se pueden resumir en la capa-
cidad de albergar en un mismo espacio la circulación y la permanencia, cohabitando de 

Precisamente es esta característica, la de una calle “moderna”, la que queda de ma-

-

estos dos tramos, pero en relación con los anchos de calles allí registrados.

-
rrumpido por el paseo de la alameda.

FIGURA 13
Encuentro de las calles San Diego y Delicias 



FIGURA 14
Delicias esquina San Diego (c. 1870) 

levantamiento. Por su parte, las veredas tienen un ancho variable, situándose en torno 

Mensia de los Nidos e Inés de Aguilera, se 

producto del paso de las acequias, ya que en todo el sector estas corren de norte a sur, y 
las que van en dirección oriente poniente son muy pocas.
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FIGURA 15
Acceso al Mercado de San Diego 

-
-

tones puedan realizar confortablemente sus trámites cotidianos, transitar o detenerse en 
la vereda para conversar o contemplar una vidriera. En la calzada, por su parte, quedan 

FIGURA 16

op. cit.

La iluminación de la calle, en tanto, resuelta con faroles murales, es bastante homo-

-



certante que, dado su origen en un camino de importancia e historia, la calle no presente 

mercado. El nuevo ancho de la calle iba a permitir que la altura de las construcciones 

Santa Rosa

-
no a calle fue más lento y su origen estuvo asociado a la instalación de distintas institucio-
nes religiosas que contribuyeron a su desarrollo y penetración en la zona sur de la ciudad.

El primer hecho de importancia que se encuentra ligado a la apertura del callejón 

-

-

Por otro lado, el “croquis” de Tomás Thayer Ojeda, que representa el estado de la 

-

-

.

-

padres franciscanos para que parcelaran y vendieran los terrenos ubicados al oriente 

gestionó la apertura de un segundo callejón, ubicado hacia el oriente, que más tarde se 
.

Ovalle. Histórica Relación del Reino de Chile op. cit
Santiago, calles viejas

 Op. cit
op. cit.
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FIGURA 17

Fuente: Alonso de Ovalle, Histórica Relación del Reino de Chile
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se destaca el trazado de los dos callejones, y entre ellos un borde completamente cons-
truido. Frente a este mismo tramo hay dibujada una línea de árboles que le otorga iden-

-

la representación de algunos detalles. En este sentido, podemos destacar la información 
-
-

quinada del hospital y su ordenación en torno a un patio central, dejando hacia atrás otro 

-

-

-

Aparentemente, el crecimiento de este sector fue acelerado y su desarrollo no obe-
deció a una traza premeditada, sino que se fue dando en el tiempo. Esto queda de mani-

observaba con preocupación:

aquella parte la ciudad, se guarde la traza y forma de ella, sería conveniente que por bando se 

que no lo hagan sin haber citado al alarife de la ciudad” .

A juzgar por lo indicado en la cartografía histórica, las citas al alarife de la ciudad no 

siguieron realizando del mismo modo de siempre, haciendo de este cabezal del sector 
sur uno de los que presenta mayores irregularidades en su morfología, incluso, hasta el 
día de hoy.

-

otro hecho, ocurrido en la segunda mitad del siglo XVIII, que marcó un antes y un des-

ARQ,
 Historia de Santiago, 



depositados de manera informal en el patio del mismo recinto, situación que se prolon-
gó hasta su colapso
de los sectores más pobres de la ciudad, que no podían ser enterrados en las iglesias . 

-

-

nos entrega una imagen bastante elocuente de lo que podría haber sido esta parte de la 
ciudad a mediados del siglo XIX

-
-

tado en el plano, y en su lugar vemos un área vacía, de un ancho mayor al de las calles 

el sector oriente, el canal permitió la subdivisión del suelo, articulando el territorio que 
se encontraba en sus márgenes, justamente en un sector que desde un inicio carecía de 
ellos.

-

. Este 
-

-

-

en ese plano la vemos trazada con rectitud y un ancho apreciable, su borde oriente se ve 

Obras completas X: “El entierro de los 

 Ibíd.
Historia y tradiciones del cementerio general de Santiago

 León Echaíz, op. cit
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Urbano
 y como lo veremos más adelante, cuando analicemos 

-
cia de actividades y, por tanto, su menguada demanda de este medio de locomoción.

Al concluir el siglo XIX

calle con capacidad emplazadora

 Los tranvías de Chile, 1858-1978  

170 años

FIGURA 19
Contexto urbano de la Casa de Corrección de Mujeres

del plano.



.

-

-
tes para su representación, parece que no fue una decisión arbitraria ni una mera prácti-
ca. Esto es lo que veremos a continuación.

-
-

ción. Las propiedades con acceso por esta calle, en general, tienen un frente estrecho, en 

un largo proceso de desarrollo. Esta situación, de irregularidad, culmina, sin embargo, al 
-

duda, este mayor ancho de la calle se comenzó a implementar con celeridad en la segun-
da mitad del siglo XIX -
das que se ensanchan en proporción a cómo lo va haciendo la calle. Este tramo cuenta, 
además, con una vía de ferrocarril urbano, la cual va adosada a la vereda oriente, y re-
mata en un bucle
por medio de faroles, se presenta de modo regular, cada setenta u ochenta metros, entre 

aparece una acequia que corre por el costado poniente de la calle, apegada a la vereda.

de más de ochenta. Las cuadras en este costado de la calle son muy largas, destacán-

una línea continua y no muestra mayor información, aunque se indican los siguientes 

proletaria
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ninguno de los dos lados de la calle, solo vemos aparecer alguna en el costado poniente, 

-
-

cer. La primera cuadra está dividida en tres propiedades de frente variable; la segunda, 

más larga de las tres, conteniendo seis propiedades que presentan frentes de anchos va-

un curso de agua, de tres metros de ancho. Este canal corre al costado oriente de la calle, 
-

mo modo como apareció, tajantemente.
-

conclusión las siguientes observaciones: el primer e intenso desarrollo de la calle, hasta 

en este lugar hasta mediados del siglo XIX. En segundo lugar, vemos que el desarrollo de 
-

.

San Ignacio

-
gen no fue un camino, sino más bien un modesto callejón privado. No obstante, vale la 

Plano De-
tallado de Santiago 



privado que cruzaba parte de

-
mienzos del siglo XVIII -

se fundó el colegio jesuita” .

XVIII -
-

. En relación con la aparición de nuevas instituciones en el sector, se debe 
-

-
go hacia el oriente el trazado adquiere una mayor densidad, con manzanas de forma irre-

-

-
caciones durante la primera mitad del siglo XIX, tal como se puede observar en el plano de 

-

 Luis Thayer Ojeda, Santiago de Chile. origen del nombre de sus calles

Una peregrinación..., op. cit.

Santiago de Chile..., op. cit
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FIGURA 23
Plano de Santiago, atribuido a Manuel de Sobreviela (1793)

Fuente: XVIII-XIX

El primer hecho destacable fue la adquisición por parte del Estado chileno, bajo la 

. En la esquina nor-

recinto consistente en un amplio terreno descampado donde se realizaban ejercicios mi-

 León Echaiz, op. cit



-

-

-
cunvalación

. 
Esta urbanización dio origen a un nuevo barrio de la ciudad destinado a la clase alta de 
la sociedad santiaguina, que por primera vez salía del casco histórico para instalarse al 

conformó a partir del loteo de siete hijuelas con frente a la Alameda, dando origen al 
sector más “moderno” de la ciudad -

papel de bisagra, es el que muestra con claridad el plano de Ernesto Ansart, quien, con 

-

-

Historia de la Penitenciaría de Santiago

Historia,

, op. cit.,
Una peregrinación..., op. cit



GERMÁN HIDALGO-WALDO VILA / CALLES –QUE FUERON– CAMINOS....

FIGURA 24
Contexto urbano de la calle República (Ernesto Ansart, 1875)

-

le otorgaron una clara identidad, al menos, en este tramo, debido a la importancia que 

-
-



gurando un amplio vacío en forma de elipse

-

la calle, aquel que lo singularizó durante lo que fue su mejor momento.

-
llos terrenos tomaron valor una vez que fueron irrigados, pues 

entró por ellas fertilizándolas y dando creciente valor a sus eriazos, que de potrerillos se troca-
ron en solares” .

En efecto, la factibilidad de urbanizar estos terrenos solo fue posible al dotarlos 
del vital elemento. Este hecho queda a la vista si observamos el plano de acequias que 
hemos deducido desde la restitución del Plano detallado de Santiago -

acequia se desprendían sucesivos ramales que iban a dar al interior de las manzanas, y 

-
chos para nada banales en función de nuestro argumento. En el primero, en que buscaba 

sin duda, de la noción de calle entendida como proyecto: la calle que podemos consi-

construido voluntariamente con forma decidida, con una idea de imagen, de espacio, de 
. Ejercito fue, desde su inicio, 

Revista de Urbanismo
La Belle Epoque de Santiago sur 

Una peregrinación..., op. cit

era el proyecto XVII La 
transformación..., op. cit

op. cit
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-

FIGURA 25
Diagrama de acequias de Santiago (1890)

op. cit.



-

le asignaba a la calle que analizamos.

-

-

versión completa de la calle, es su rectitud y alineación.
Entre ambos planos no encontramos otro que nos pueda mostrar su posible desarro-

-
-

-
-

FIGURA 26

-
-

Una peregrinación..., op. cit.
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hace con once metros de ancho. Allí vemos representado un puente que salva el curso 

va entre uno y dos metros, siendo iluminadas por faroles dispuestos con regularidad, 
y distanciados cada setenta metros, tal como ocurre en las otras calles del sector. Las 

se ve alterado por muy pocos eventos, entre ellos: la plazuela abierta que da acceso a 

Algo similar ocurre en la esquina sur poniente de la misma cuadra, donde se produce un 

FIGURA 29

Esta misma operación la vemos en la cuadra siguiente, constituyendo un conjunto 

-

el que tiene mayores irregularidades, presentando algunas entrantes y salientes. Lo sin-
gular de este tramo, es que casi todas las calles perpendiculares carecen de continuidad, 

-
-

al sur.
-
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-

FIGURA 31

-

hacia el sur y que pocos metros más allá se bifurca en dos ramales, uno paralelo a la 

vereda, pero que antes de terminar la calle se introduce sorpresivamente por el costado 
-

hemos detenido a precisar con detalle estas irregularidades, porque desde Tupper hacia 
el sur, la calle se desarrolla sin sobresaltos, con un ancho constante de diecisiete metros, 
veredas de dos metros y calzada de trece. Esta regularidad se mantendrá inalterable has-

-



-
da. En el costado poniente, la acequia corre junto a la misma Penitenciaria, hasta llegar 

donde vemos un puente que lo cruza, y donde, además, desaparece la acequia que corría 

calle desemboca en el cruce con Ochagavía, donde vemos trazado un amplio canal que 
-

-

-

de su carácter y de su razón de ser. En efecto, es el pasado colonial de la calle, cuando 

-

calle como producto de la lucubración humana, como creación abstracta, como trazado, 
como proyecto. 

nos ha permitido apreciar con nitidez su origen, su carácter, y su razón de ser. En re-

establecía una relación norte-sur al interior de la calle misma, a partir de la cual era po-

papel de eje especular, entre la ciudad colonial, organizada en el siglo XVIII en torno al 
XIX se comenzaba 

-

del trazado, abstracto, de sus calles; es decir, el vacío.

CONCLUSIONES

-
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representaron el papel de camino que, con distintos matices, permitían acceder a la ciu-

-
tiago del siglo XX

XVIII

XIX, como el modesto “callejón” de una propie-
dad privada, pero llegó a ser la pieza clave en la articulación de dos importantes, y hoy 

Esta diferencia de origen fue clave en su tránsito a la “modernidad”. Por un lado, 

-
formación se gestó desde el sur hacia el norte, es decir, desde la periferia hacia al centro 

-
ciones de este tipo de fenómenos. Es posible pensar que esto se produjo porque desde 

-
-

porable a la ciudad, desde el punto de vista de su desarrollo urbano permitió introducir 

-
llado, redes de agua y gas, alumbrado, tendidos de tranvía, postaciones, arborización y 
abovedamiento de acequias, pavi men tación, entre otros. 

vigencia. 

desarrollo quedó detenido hasta mediados del siglo XIX; y el republicano, o “moderno”, 
cuyo desarrollo sobrevino, al parecer, en un corto plazo, en respuesta a la creciente mo-
vilidad que se introducía en este sector de la ciudad, producto de los nuevos programas 

-

-

un desarrollo inmobiliario donde la calle, la calle proyectada, representó un papel funda-
-



tabilidad del suelo, sirviendo de modelo para futuras transformaciones en otros sectores 

-

elite santiaguina a este nuevo modelo de vida urbana, basado en la calle como el princi-
pal espacio de sociabilidad.


