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1.1. Motivación de Estudio 

La primera vez que visité la plaza de la Constitución (2000) fue durante 

el curso "Introducción a la Tesis de Magíster". Originalmente había 

escogido la Plaza San Francisco de Quito como caso de estudio. Quito 

fue la ciudad donde me crié y recibí mi título de arquitecta. 

Sin embargo, escoger un terna distante del lugar en que me encontraba, 

resultó complejo. Decidí entonces buscar una plaza cualquiera en 

Santiago, que me permitiera ensayar una metodología de estudio, y 

sirviera después para aplicarlo en el caso elegido, encargo específico 

del curso. 

Pensé primero en la Plaza de Armas que habla sido recientemente 

inaugurada. Este acontecimiento la habla ubicado en los cotidianos 

debates tanto de arquitectos como del ciudadano corriente. Este 

excesivo ir y venir de opiniones criticas en torno a la plaza, contrario a 

lo que se pensaría, me desanimó a tomarla como caso de estudio. 

Muy cerca de la Plaza de Armas me encontré con la Plaza de la 

Constitución. Aún no sabia que era la plaza cívica del Palacio de 

Gobierno, La Moneda. Tampoco conocía mucho acerca del contexto 

en que se encontraba, el Barrio Cívico; para mi era una excusa para 

estudiar una tipología que me interesaba más por sus características 

arquitectónicas que urbanas. A poco andar la plaza de la Constitución 

significó mucho más que un simple ensayo metodológico. 

Esta plaza, escenario de la mayoría y los más importantes 

acontecimientos políticos e históricos de Chile, es un lugar donde se 

encuentran los rasgos más importantes que han caracterizado la 

historia urbana y arquitectónica del Santiago del último siglo. La plaza 

de la Constitución me brindaba ahora la posibilidad de encontrarme 
Flg 1. Página anleda: Plaza San Franclaco de Quito 



con la historia de la ciudad y el país donde naci. 

La Plaza de la Constitución o la Plaza Cfvíca fue construida en 1935 

dentro de los limites que hoy se la conoce, una manzana completa al 

norte de La Moneda, pieza clave del Barrio Civico de Santiago, que 

fue originalmente construida como su nombre lo indica, para ser una 

fábrica de monedas. El edificio realizado por Toesca a finales del SXVIII 

tuvo tal aceptación, que seria reconocido corno uno de los mejores 

ejemplos de arquitectura en Chile1· Este hecho motivó que fuera 

utilizada como nueva sede de gobierno del pais·2 

La consolidación del Barrio Civico3 y con ello, de la plaza, tiene que 

ver con un proceso de transformación y formación que caracterizó a la 

ciudad de Santiago entre 1915-1940, proceso de cambio arquitectónico 

que marcó el paso a la ciudad moderna- En este periodo se presentaron 

varios planes para Santiago los que, pretendían constituir un moderno 

centro clvico en La Moneda, a su vez de un centro geométrico del 

trazado de la ciudad. El Barrio Cívico y la Plaza de la Constitución, 

cuyas formas fueron moldeándose gracias a la participación de distintos 

arquitectos de renombre~ , entre otras cosas, definieron el perfil del 

sector a partir de la introducción de los edificios de alturéf. 

Una vez decidido el caso de estudio y tomando en cuenta los diferentes 

ámbitos temáticos desde el cual el caso podia ser abordado, tenia que 

escoger un punto de vista para desarrollar el tema de la tesis. Asumí 

entonces este caso como un proyecto arquitectónico que como tal, ha 

pasado por todas las fases conocidas: las propuestas y el seguimiento 

de ideas, los partidos y la adopción de formas, la síntesis y el proyecto 

construido. 

De cierta manera, más que atender a razones prácticas o de 

conveniencia (corno reunir a Ministerios y al Poder Ejecutivo en un 

sólo lugar), las propuestas presentadas para el Barrio Cívico 

Ambros io O'Higglns, 
gobemonte en ese entonces, estlmaria en 
1792 que (lo cosa de Lo Moneda) eto • 

... II.Jperlor a wantas hay en Amérfca y 
aún en Europa, demaslacfo II.Jntuosa, una 
pensión paro la l>aclenck:J tea/". GUARDA. 
Gabriel, Joaqufn Toe=, el AIQult9cto de 
La Moneda 11152· 1799, Ediciones 
lkllversldad católica de Chlte. 199 7, pp. 
199. 

• ... el Pl9sidente llllanuei&J/nes 
tomató en 184151a decisión de trasladar 
la sede de la p/9Siaencla, las rrinlsterlos 
y la 19sldencla del jefe del estado al 
espléndido edificio; por una parte, no 
existió en aquel momento un Josá 
santlago Portales que diera una batalla 
semejante a la Hberoda en 1801, y por 
otra era de toda evidencia que los 
sectores desocupados constltulan un 
desperdicia, sin oanlar con el hecho de 
que el vieja palacio de los gobemadcxes 
era misero y no adrrlffa rrós reparocJones 
( ... ]En 1846 Se concreta el traspaso al 
pa/oc/o de La Moneda, como se le 
llamarla desde entonces~ lb id., pp. 207. 
' 'El Barrio Clv/co, conjunto 
funcional de oonsti1.Jcclones estatales y 
semlestafa/es, obedece primordialmente 
a esta tendencia contemparónea de 
unidad de comandos y armoniZación de 
funciones. Mas que un lujo es una 
necesidad vital del pafs. Las tendencias 
y aspiraciones requieren de órganos 
materiales para acfua/lzarse. Nuestro 
Barrio CMoo será en este orden, el rrós 
lnfel9santecon}Untode&Jdamérlca~ En: 
AA. W., 'Sarrio C!vlco', Revista Zig-Zag, 
'Edlcl6n extraordinaria de Atquttectura y 
Urb anismo· . Stgo, 1937, pp, 45-58, 
CompRador: Gonzalo Cóceres. 
• Arquitectos como Korl H. 
Blilnner, Smtth Solar y Smtth Mlller, Ricardo 
Gonzólez Cortés, Alberto Cruz Montt, 
Roberto Barceló, Carlos Vera, entre otros, 
construyeron y matertaHzaron la Plazo de 
la Consfllucl6n 
• Denominados •rascacielos' por 
los crftlco6 de la edlllcoclón en atturo en 
Santiago. • 
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VALDés Valdés , Ismael, La 

Transformación de sanffago, Soc. 
Imprenta utogratla 'Barcelona' , Santiago, 
1917, pp. 15. 

perseguian una idea de ciudad. La plaza de la Constitución es a su 

vez un producto de estas ideas, no necesariamente materializadas en 

su totalidad. Resultaba interesante entonces articular un correlato 

entre la evolución ideal del proyecto y la evolución real de la plaza. 

Esto me permitirla, dilucidar las condiciones que encauzaron el 

proyecto y las ideas que primaron a la hora de materializar la plaza de 

la Constitución. 

• Cuando una ciudad existe ya no es posible realizar el ideal, 

pero es posible acercarse un poco a él". 6 



1.2. Presentación del Problema e Hipótesis de Estudio 

En torno al caso de estudio se han organizado un conjunto de temas 

relacionados, que junto con definir las preguntas de la tesis ayudan a 

definir la estructura de la misma: 

Primer tema: Origen de la Plaza; Los planes para Santiago y para 

La Moneda 7 

A principios del siglo XX, las propuestas de transformación a nivel de 

ciudad en Santiago se caracterizaron por considerar a La Moneda como 

un "nuevo centro" de la ciudad. En esa época, Santiago ya se había 

extendido mucho más allá de los límites del centro histórico. La 

Moneda, que para la época de su fundación se encontraba al margen 

de este centro, adquirió la suficiente relevancia para convertirse en 

referencia para el trazado de la ciudad y en ella formar efl consecuencia 

un nuevo Centro Clvico. 

¿Cuáles fueron los planes en que La Moneda es considerada como 

"nuevo centro"? ¿Qué rol juega la plaza en esta configuración? 

Segundo tema: Los "rascacielos" y la configuración de un ámbito8 

A partir de 19291os bordes de la Plaza empezaron a configurarse. Las 

casas de dos o tres pisos que existían alrededor de la plaza fueron 

reemplazadas por edificios de más de 12 pisos. Los edificios fueron 

construidos por importantes arquitectos que introdujeron esta nueva 

forma de edificación en el pals. Estos edificios, llamados también 

"rascacielos"9, detonaron una normativa para el futuro Centro Cívico 

de Santiago. Rechazados por algunos, se pensaba que los rascacielos 

competlan en altura con La Moneda restando al Palacio la 

1/er Capitulo U: "las planes para 
santlago y paro La Moneda", pp.14-42 
• Ver capitulo ni: "Los roscacleloe 
y la aparición de un ómbHo", pp. 48-99 1 
Ámbito: •contorno o perfmetro de un 
espacio o lugar~ "espacio comprendido 
dentro de /Imite$ deterrrlnoda.~ En este 
cooo ómbHo se refiefe el órea o campo 
de acción donde se puso en prócllca los 
Ideas para lo Plazo Norte de Lo Monedo. 
Diccionario d e /o Lengua Espaflola , 
Ediciones Castel. 1986. 
• Ka~ Brünner "En su conferencia 
sobre los roscoclelos de Nuevo York. v 
observaciones acerco de lo 
reglomentoclón y anuro de edHiclos de 
Sontlogo , ejemplifico tres tipos d e 
roscoclebs: el prme<o al del rascacielos 
mós antiguo: el del Ministerio de 
Haciendo, entre noootros; el segundo el 
edHiclo de 'Lo Noción', y el fe<ce<O el del 
Seguro Obre< o v especialmente el ediliCio 
de rento de sarllo UJdo con Merced", En: 
"De lo Altura de la. edificios hablo el 
profesor BrOnne<", Diario El Melrurlo, 17/ 
diC/1934 7 



• 
,. Ver capitulo IV: ' Lol Proyectos 
para la Plaza de la Consftluclón", pp. 1 04· 
174 

magnificencia que merecla. Pero, los rascacielos jugarlan un papel 

preponderante en la conformación de una plaza al norte de La Moneda: 

la Plaza de la Constitución. 

¿Que partido asumen los edificios en relación a la plaza al norte 

de La Moneda? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? 

Tercer tema: Los proyectos para la Plaza de la Constltuclón10 ; 

Idea y reaHdad 

El germen de la plaza de la Constitución fue una plazoleta. Ésta 

acompafló al Palacio en la manzana norte junto con viviendas 

coloniales y un Ministerio de Guerra. La plazoleta constituyó un modo 

discreto de destacar a La Moneda, al mantener los cánones de 

homogeneidad y rigurosidad propios de la ciudad colonial. 

En 1930, gracias a la gestión de Karl BrOnner en la planificación de la 

ciudad se logra aprobar por fin un proyecto de Barrio Clvico en torno a 

La Moneda. El proyecto, disenado originalmente por los arquitectos 

Smith Solar y Smith Miller planteaba la desocupación de la manzana 

norte de La Moneda reemplazándola con una plaza. Para BrOnner en 

cambio este proyecto debla alterarse para que la plaza no ocupara 

toda el área de la manzana sino sólo la mitad hacia La Moneda. Luego 

de sucesivos intentos de BrOnner para concretar esta última idea 

(incluidos la normativa de la altura de los edificios del borde), se 

organiza un concurso para la plaza al norte de La Moneda. 

El concurso, lanzado en 1934, plantearla el diseno de una plaza en 

toda la manzana. Condicionado por las rigurosas normas impuestas 

por el mismo BrOnner, se presentaron seis proyectos. El ganador fue 

el de Eugenio Freitag, proyecto que se hizo realidad en 1935. De ahl 

en adelante la plaza y su borde han sido replanteadas en el contexto 

del Barrio Clvico, proyecto que fue aprobado en 1937 y que sigue 



vigente hasta hoy. La plaza fue remodelada por última vez en 1983, 

con el proyecto de Cristián Undurraga y Ana Luisa Devés. 

Asl como los edificios de altura jugaron un papel importante en la 

configuración de la plaza, en el desarrollo de ella han existido otros 

elementos arquitectónicos que caracterizan el proyecto: ejes virtuales, 

suelos elevados, bordes, un subsuelo, son componentes que han 

aparecido en la planificación y realización de la plaza. Algunos lograron 

concretarse, otros han desaparecido, o han reaparecido. 

¿Qué propuestas se presentaron para la plaza Clvica? ¿Cuáles 

fueron sus caracteristlcas compositivas? 

Hipótesis 

La plaza de la Constitución es una figura que se pensó en sus distintos 

momentos a modo de concurso 11, convirtiéndose en una especie de 

planificación ideaP2 donde se plantea la tensión entre una nueva 

centralidad y la idea de un nuevo tipo de espacio público. Mientras la 

Plaza de Armas era el centro geográfico de la nueva "comarca·, y al 

mismo tiempo el lugar de encuentro religioso, político y público

comercial; la Plaza de la Constitución representa una nueva noción 

de espacio público en una nueva escena polltica, que aparece a la par 

de la formación de un estado laico 13 • Era necesario entonces plantear 

un espacio público-polltico-representativo alternativo a la Plaza de 

Armas, pues ahí se compartian roles con el poder religioso. Este nuevo 

lugar debía ser exclusivo del Estado que ahora se encontraba separado 

de la Iglesia. Por eso se llama Plaza de la Constitución; por eso la 

plaza se configuró a la luz de los cambios de La Moneda, sede de 

gobierno de Chile. 

En los años treinta el surgimiento de una nueva política de masas en 

" Conouno, en este coso de 
'orqul1ecturo ' , ae refiere o uno 
competencia que reúne o varios 
proyectistas . que bo)oclertoa condiciones 
lmpueatos por el mandante, plonteorón 
lo que consideran mós Idóneo poro el 
prO'(E!Cto y que seduzco o cierto público 
lntereaado. aspirando que su prO'(E!Cto 
$80 el elegido poro ejecutor lo obro. 
12 El significado de Ideal dice: 
'prototipo, modelo, o ejemplar de 
perfección'. Sin embargo en este coso 
el término se claslf1c::o poro un prO'(E!Cto 
que se considero importante (Ideal) poro 
la ciudad pero no de necesidad v~ol. 

AA.VV .. Diccionario de la Lengua 
Española , Ediciones CosteiL 1986. 
" Lo Constitución de 1925 ratlflc6 
lo definitivo separación de la Iglesia 
Cot611co y el Estado que se venia 
gestando desde el sigla XIX con la legada 
de liberalismo al poder y el dictamen de 
verlas leyes laicos que venlon reatando 
poder o 10 Iglesia. generando dWerencloa 
que se mantienen hasta hay. Ver: AA W .. 
Los 100 Evenlo$ de lo Historia de Chile , 
EdWoriOI Los Andes. 1990. Sigo. de Chle, 
pp. 116.117. • 
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Chile, que se manifiesta en nuevas concentraciones, desfiles, partidos 

pollticos, acompal\ada de un Estado mucho más grande, hace que La 

Moneda aparezca como un edificio heredado de otros tiempos e 

incapaz de acoger esta nueva realidad. Alrededor de la manzana 

norte de La Moneda, aparecen edificios de altura que acogen 

instituciones públicas. Entre estos edificios y La Moneda se establece 

un érea que será el campo de acción de los distintos proyectos de los 

que se ocupa esta tesis. 

El interés de la tesis aparece entonces en la reconstrucción de los 

proyectos que para la plaza han existido, los hechos que la rodean y 

que le han dado lugar. Por ello la tesis se estructura en base a la 

descripción histórica y arquítect6nica de los distintos momentos de la 

Plaza de la Constitución; con ello se busca dilucidar cuál era el tipo de 

espacio público que se proponla para La Moneda y por ende, para 

Santiago. 



1.3. Metodología 

A toda obra le antecede una idea y en toda obra hay un proceso, una 

historia. En esta tesis se describe el proceso de formación de la Plaza 

de la Constitución. Para ello se han reunido todas las propuestas que 

la han imaginado y todas las realidades que en ella se pudieron 

materializar. Interesan en esta investigación el proceso real de 

transformación de la Plaza como sitio específico y todos los proyectos 

e ideas que acampanaron su realización. A partir de ello se afirma 

que es posible comprender las ideas ímplicitas de los arquitectos que 

participaron en este proceso, cuestión que no siempre es tan evidente 

en la realidad de lo construido. 

La metodología empleada en la tesis se organizó en tres fases: 

1. La primera fase la constituyó un trabajo de recopilación y 

sistematización de información. Esta fase significó un primer 

acercamiento al caso a través de las aproximaciones por medio de 

bases de información accesibles14 y donde se formulan las preguntas 

que dan forma a la continua búsqueda de información. De esta manera 

se establecieron las interrogantes, que permitieron formular el 

planteamiento de tesís15• 

Esta etapa se destinó a la recopilación de información tipo 

bibliográfica16, fotográfica, planimétrica17 y documentaJ18, sistematizada 

en fichas19 que delinearon el carácter y estructura de la tesis. Para 

este proceso de clasificación se determinó que el caso escogido tenia 

varias escalas de intervención: de ciudad, de Barrio (Clvico) y de 

proyectos de plaza. Cada una de ellas son a su vez directrices que 

reúnen de manera cronológica la información pertinente al tema de 

estudio que le corresponde. 

Fl:>r ejemplo la Investigación se 
Inició en lo relaclooado al trabajo de Kort 
Brünner en Chile, yo que por lo generaL o 
este orquttecto se asocio. en primero 
Instancio. como el prlmocdiol gestor de lo 
plazo. Asl. su libro de Santiago de Chile, 
SlJ estado actual y Muro form:Jclón, fue 
fundamental poro plantear las primeros 
Inquietudes Odemós de otros como la 
tesis doctoral de José lloscs: Manzanos y 
tipo edlnooforto en tronstormoclón.. , el 
libro de Ellash y Moreno: Alqurtecturo y 
lvloclemkiad en Chile 1925-1965, el libro 
de Mario Pérez de Arce A.: Alqultecluro 
de Smlffl Solor, y las entrevistos obtenidos 
con estos úKim06 autores (Moreno y Pérez 
de Arce). 
•• Realizar lo reconstrucción 
histórica del proyecto de lo Plazo de la 
Consmuclón. utilizando algún medio de 
representación que sirviera de 
herramienta de anóllsls y descripción. 
Aquello quedo establecido como 
producto del tercer taller de Moglster 
"Taller de formulación de te<;ls" dictado por 
el profesor Fernando Pérez Oyorzún. 
1• Ver Blbüografla de lo tesis en 
Anexo de Fichas. 
" Entr& las principales fu&ntes 
plonlmélrtcos se &nCuentran: ArchNo de 
Planos EMOS, ArchNo de Planos del MOP. 
DirecciÓn de Obras de lo Municipalidad 
de lo Comuna de Santiago, Anexo de 
planos de la "tesis doctoral" de José Rosas 
(Ver: blbllagrona y Ficho de Planos en: 
"Anexo de Fichas" Ficho N" 1 y N"2 ). 
" La Información documental se 
estableció o partir de: R9111stas chilenos 
edttados desde los años '20 en adelante, 
reportajes perlodlstlcos de diarios 
nacionales de los años '20. entre otros. 
(Ver: Blbllografia en "Anexo de Fichas·, 
Ficho N"l). 
10 Ver Anexo de fichas: Capttulo VI 11 
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"' ' Dibujar es seleccionar. 
seleccionar es Interpretar. lnt&rprelor es 
proponer•, de SOLÁ-MORALES, Manuel y 
PARCERISA. Josep: Revista Quaderns. 
Vol. 1 (Extra), 1980, pp. 12. 
'

1 Aquello se expe¡lmento desde 
el p~mer taller del programa de Magister 
dictados por bs prOfesores Rad~o Pérez 
de Arce y Luis Eduardo Bresclanl El tauer 
tenia como obJetivo Investigar 
operatlvamente la representación 
arqunectónlca. 
" GARCÉS, Eugenio, Descripción 
'Curso Introducción a Tesis de Maglster", 
2000 
'' Ver lómlnas de dibuJos de bs 
capitulas 111 y N 'Los rascacielos y la 
aparición de un ómb~o· y ' Los Proyectos 
para la Plaza de la Comt11uclón', pp. 48-
174 
'' Ver capitulo V: 'Conclusiones', 
pp, 190 
25 El taller 11 de Moglster, "TaUer del 
Cobre• o ' Taller de Investigación de 
Proyectos·. abordó el tema de la relación 
arquitectura y materia abordado 
mediante ejercicios concretos de diseño, 
prevaleciendo 10 pcslbildad de Indagar 
a troves del proyecto y en base a 
expe~clas directas y reales del uso del 
materiaL en este caso el cobre. El trabo Jo 
final se traduJo en una tesina cuyo objetiVo 
personal fue observar y describir el 
proceso y comportamiento de la lómlna 
de cobre plegada en los Olstlntos 
proyectos reoDzodOS durante el taller, 

2. La segunda fase metodológica fue la reconstrucción gráfica de 

los proyectos de plaza. Esta fase constituye un proceso de selección, 

interpretación, y propuesta20 a través de sistemas de representación 

arquitectónica, metodología de investigación desarrollada durante el 

Magíster de Arquitectura21 • La representación, se utiliza para 

diseccionar el proyecto y asl poder elaborar la mayor parte del material 

descriptivo presentado en esta tesis. La reconstrucción gráfica de la 

plaza y su contexto, forma parte del material descriptivo, analítico, 

interpretativo, y crftico22 que esta tesis contiene. 

La estrategia de Representación23 consistió en: 

a. Reconstruir las plantas de los proyectos de plaza, donde comparece 

el nivel de suelo en relación a su borde edificado. 

b. Trazar los cortes de la plaza, lo que permite aproximar el proyecto 

desde el eje central de La Moneda y establecer las características de 

la envolvente del proyecto. 

La reconstrucción del proyecto se realiza a partir de 1920, fecha que 

permite constatar la existencia de los primeros antecedentes de la Plaza 

de la Constitución: La plazoleta de La Moneda. A partir de ese momento 

se reconstruyen los proyectos, propuestos para la plaza que determinan 

la periodicidad de esta reconstrucción. El último momento data de 1983 

cuando se construyó la Plaza que existe hasta hoy. 

3. Una última fase corresponde al análisis comparativo de los proyectos 

reunidos en los capítulos anteriores. Las conclusiones de esta tesis24 

son la síntesis de las ideas que han dominado en la conformación de 

la plaza de la Constitución y que son los temas que sostienen los 

distintos proyectos estudiados25. 

flg 11 . lonjón d<o lo Aguado. eje que divide en dol o lo 
ciudad de Son~ogo. ~obc:jo de representación AOOIIzado pao 
el Toll"' 1 de Moglcter. 

flg 12. RMtltodo del plegcmlento de la lérnlna de cobre. 
nvesftgocl6n reollzado por la ou1<>ra pao la 1eoina ,;¡pliegue 
de lo 16mino de coi:><e", 1tabojo tlnol del1aller 11 de Moglo1er. 
"Toll81 del Cobre', 



1.4. Estructura General de La Tesis 

El desarrollo de la tesis esta organizado en tres capltulos que son: 

1. Origen de la Plaza; Los Planes para Santiago y para La Moneda 

(Capitulo 11) : Expone todos los planes propuestos para Santiago en 

el periodo de 1894 a 1925, destacando las ideas de Centro de ciudad 

en La Moneda que en ellas se encuentran; Los primeros proyectos de 

Centro Cívico en La Moneda que dentro de este mismo período se 

presentaron, hasta 1929 cuando se empieza a poner en práctica tanto 

un proyecto de Centro Clvico que transformó La Moneda y se empieza 

a ejecutar un verdadero plano regulador para la ciudad de Santiago. 

2. Los rascacielos y la aparición de un ámbito (Capitulo 111): 

Describe cada uno de los edificios que fueron apareciendo en el 

contorno de la manzana norte de La Moneda y su rol en la conformación 

de la Plaza Norte La Moneda y del Centro Cívico. 

Esta resei'ia de los edificios contiene datos de: autor, tipo de encargo, 

ubicación, programa , descripción de elementos de fachada, 

transformaciones, y relación con el resto de edificios de entorno. Junto 

con una descripción gráfica por medio de cortes/elevaciones del lado 

de la manzana de la Plaza que ocupa este edificio. 

3. Los proyectos para la Plaza de la Constitución (Capitulo IV): 

Una descripción analítica de los proyectos que desde 1920 aparecieron 

para la Plaza de la Constitución, demuestra cada uno de los elementos 

fundamentales que componen el proyecto de plaza cívica. Aquello es 

relatado de manera literal y gráfica, a través de plantas y elevaciones 

del proyecto ideado o construido. 13 
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Ignacio Mediano, en su 
ensayo soble el autor de La Moneda, 
Toesca. y el origen de su arqu~ectura, 

describe al palacio como: • ... un bloque 
horizontal de dos pl$0$ [ ... )densamente 
subdividido con más de 200 
habitaciones y perforodo con un patio 
de entrada y dos laterales a este, 
ubloodos en lodo norte y de entrado. él 
orden de clroolaclón es básloo: un eje 
norte-a.Jr que se ob/9 en forma de U al 
penetrar el ala del edlf!c/o ·. , retlrléndose 
seguramente a las los alas de clrculac16n 
que se generaban con el pabeU6n que 
exlstfa en el lado sur de La Moneda, 
componente original de su autor, y que 
fue eliminado en lo a~os • 40 .. "Las 
fachadas latero/es (N-$] son Iguales. El 
alzado sur, que da hacia lo Alameda y 
alzado norte y principal enfl9flto ool/e 
Monedo son similares aunque no 
Iguales. Ambos fachados son resueltos 
par un pórtloode OCfTVX)Sfclón tripartita, 
que sel!ola el centro y entrado" .. pero, 
donde la fachada sur no es 
precisamente resuelta por Toesca (Ver 
tema: 11.2 .2 . "Lo fachada sur de La 
Monedo' , pp, 34 MODIANO, Ignacio, 
Toesca, arqulteoturo mnerante de lo 
tradición c/ásloo del SXX. y otros ensayos, 
Ediciones del Pirata. Sigo, 1993, pp. 62 . 

11.1. 1894-1925: Identificación de La Moneda como 

Centro de Ciudad; Planes de Transformación para 

la ciudad de Santiago y para La Moneda 

11.1.0. Introducción 

Iniciada la presidencia de Ricardo lagos en el ano 2000, uno de sus 

primeros medidas fue el permitir el paso público por los patios de la 

Moneda. Asi, muchas personas se dispusieron a realizar la visita. Al 

llegar en metro a la avenida Alameda, e intentar ingresar por la primera 

puerta que se encuentra en la fachada sur, los carabineros se 

encargarían de enviar a los visitantes a la puerta contraria para iniciar 

el recorrido, de tal manera que este paseo sea realizado solamente 

de norte a sur. 

A partir de esta situación surgen como interrogantes: 

¿Cuál es la cara principal de la Moneda? 

¿Por qué la plaza de la Constitución se ubica al norte y no al sur de 

la Moneda, donde se encuentra la principal avenida de Santiago, La 

Alameda? 

La Moneda se compone sobre la base de un cuadrado cuyos lados se 

organizan en dos frentes y dos costados. Tiene un eje de recorrido 

que pasa por sus dos puertas (norte y sur), dividiendo al edificio en 

dos partes iguales. Un plan tan coherente como el de la Moneda, con 

dos fachadas tan semejantes, hace pensar a quien no conoce la 

evolución del edificio que todas sus partes son obra original de Toesca 1. 

Pero en su unidad, la Moneda esconde el trabajo de distintos 

Pagino anl..nor: Sontago 1912 

Rg 13. Recorr\dodeuno peraonaquellega en el "'tJe•o· deSmilogo, o~litar• Palado d-. lo Ma1eda. 
~e hoy en cla ea 11'anSmbfe para 1odo público. Sin ernb<:l'go pc:r no~mo este recorrk:lo M debe hacer 
únlcanente de norte o au. 



arquitectos a través de los ai'ios2. 

Las fachadas Norte y Sur tienen una manera distinta de enfrentar el 

entorno y la tradicional distinción de una fachada anterior y posterior 

es muy ambigua. Por la manera de recorrer la casa hoy, se ha impuesto 

una medida de comienzo y final, donde la fachada norte es el comienzo, 

recordando de alguna manera al edificio primitivo, en donde el único 

frente del edificio era al norte. 

Esta condición se ajustaba a las condiciones de la ciudad, concentrada 

en torno al centro histórico, donde La Moneda estaba al margen. 

Teatinos, la calle que está al poniente de La Moneda, fue la última 

calle trazada de la ciudad colonial. De hecho, no fue trazada por el 

alarife Gamboa; por eso presenta una inclinación que rompe la 

ortogonalidad de la trama3• 

A comienzos de siglo XX, la ciudad de Santiago había crecido mucho 

más allá de los límites de la ciudad colonial, llegando hasta el lecho 

del "Zanjón de la Aguada" al sur. La Moneda, ahora estaba rodeada 

por los nuevos asentimientos urbanos. Para entonces aparecieron 

una serie de planes para Santiago, que basados en la idea de trazar 

una nueva trama radial sobre la ciudad consideraban a esta casa como 

potencial punto donde localizar un nuevo centro geométrico a la vez 

de formar un nuevo Centro Cfvico para la ciudad. Plaza de Armas, 

núcleo por fundación de la ciudad, le correspondla estos dos roles 

que ahora, se pretendfan implantar en La Moneda. Por un lado el 

edificio de La Moneda seguia siendo, desde su construcción, una obra 

admirada y por otro era su función de sede de gobierno la que llamaba 

a la formación de un centro civico alrededor del palacio de gobierno 

como se practicaba en planes extranjeros4• 

Para cumplir el papel de centralidad que la casa debía tener, aquella 

tenía una limitante, La Moneda le daba la espalda al sur. La fachada 

Las modificaciones que 
cambiaron la forma de La Moneda, se 
empezaron a practicar desde 1929 en 
adelante. La casa fue recortada en su 
parte posterior, que daba hacia el sur y 
que no tenfa salida hacia la Alameda. 
En este lado se construyó la fachada que 
hoy posee. Se le ha aumentado puertas 
conno. una que ha eXIstido de manera 
lnterm~ente en el lada de Morandé. otra 
puerta que se realizó en el lado de 
Teatln06 para entrar a un subsuelo, otra 
de las adecuaciones que se le ha 
construido al edificio. Se eliminó un 
pabeión que ocupaba el espacio del 
que hoy es el denominado "patio de los 
NaranjoS' de la casa. 
' Luego de fundada la ciudad 
de Santiago, el soldado Pedro de 
Gamboa se encargo en 1541 dereaHzar 
el trazado de la ciudad. La plaza de 
Armas fue el punto de partida y 
alrededor de ella se dispuso manzanas 
de 150 varas, en forma de damero. 
• Desde los planes 
Haussmanlanos. hasta los planes 
norteamerlcan06 como: el de la ciudad 
de Chlcago, W:Jshlngton. etc 17 
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Ve!: GROSS, Patricio, "utopias 
Haussmanlanas y planes de 
transformación 1894-1925", En: 
Santiago, Quince escritos y Cien 
lmógenes , Ediciones ARQ, 
Santiago, 1995, pp. 96. 
• Según Patricio Groso: 'los 
piones tenfon tendencia o 
homogeneizar espacialmente la ciudad, 
esto hobrfa sido rechoz.ado por ciertos 
sectores respetados de lo pOblación, 
quienes hobrfon logrado establecer 
algunos seclofes jerórqulcos." GROSS, 
Op, Ctt. pp. 104,105. 

sur que conocemos actualmente, responde a este planteamiento que 

se fue resolviendo en los distintos proyectos que buscaban solventar 

el centro clvico en La Moneda, como se verá a continuación. 

r Pianes de Transformación para la ciudad de Santiago y para La~ 
Moneda 

En 1894 Santiago había crecido hacia el sur y a partir de entonces se 

desarrollarán una serie de planes de transformación para la ciudad, 

cuyo sentido se reforzó con la Independencia de Chile. Estos planes, 

que sirvieron de excusa para pensar cómo mejorar la ciudad, se 

presentan en medio de una ola progresista en el pals que permitió 

construir grandes obras como el Palacio de los Tribunales, el Palacio 

de Bellas Artes, y un conjunto de tiendas, bancos, hoteles, clubes, 

todos caracterizados por una arquitectura lujosa extraída de modelos 

extranjeros, requerida por la sociedad oligarca que dominaba en el 

pals5. 
1 

Los planes se definlan en base al trazado de ejes y vías como medio 

para corregir el trazado obsoleto de la ciudad. Ésta es una característica 

prioritaria que se refleja en la representación de plantas de la ciudad. 

La figura resultante es una sumatoria de manzanas definida por sus 

límites a los que se superpone la nueva geometrla de la diagonal. Algo 

sin duda parecido a los modelos Haussmanianos que se venían 

mostrando. La complejidad y los altos costos que estos planes 

demandaban influyeron en parte, que no se concretaran6
• Ninguno de 

los presentados sucesivamente entre 1894 y 1925 recibe la aprobación 

por ley. Sin embargo cada una de ellos fue marcando la pauta en 

relación a definir un nuevo centro figurativo y cívico de la ciudad en La 

Moneda. Es a estos planes que podemos atribuir el origen del Barrio 

Clvico y la Avenida Bulnes. 
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1 - Aparición de plazas en la zona centro de la ciudad de Santiago 
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CARVAJAL M. Carlos. 'Lo 
TronsfOirlloclón de Sanllogo•. En : Revisto 
de Arquitectura y Me DeooraffVo. N"6, 
Sociedad de Arquitec tos d e Chile, 
Sanl1ogo,1929. pp. 274. 
• Fu entes consulta do s: 
CARVAJAL, Op. Ctt .. pp. 2 73., GROSS, Op. 
Clt pp. 95- 1 05 .. GUROVICH W .. Alberto. 
' Lo venido de Ka~ Brilnner en glorio y 
majestad', Revista de Arqutteoturo de lo 
Universidad de Chile, N"8, )u~dlc 1996 .. 
pp.9 -13. 

11 .1.1 . 1894: Plan para Santiago de la Dirección de Obras y las 
primeras diagonales propuestas para la ciudad 

En 1894 la Dirección de Obras Municipal presentó un proyecto de 

transformación de la ciudad, elaborado por el Director de esta 

institución, Manuel H. Concha. 

En este proyecto se propon la el ensanche de varias avenidas y calles 

de la ciudad, buscando con ello dar fluidez al tránsito y mejorar las 

oportunidades de asoleamiento de las edificaciones. Se establecía 

un trazado de cuatro diagonales que permitía conectar directamente 

los puntos importantes de la ciudad: Estación de Mercado (actual 

Estación Mapocho), Maestranza, Parque Cousiflo y Estación de los 

Ferrocarriles. 

El plan, fue aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el 

Senado: 

"1 °. Por que deberfan reducirse a 12 mts, el ancho de muchas calles_ 

2 °. Que en vez de ensanchar todas las calles, es preferible abrir algunas 

diagonales, directas de 30 mts. Entre los centros principales de 

atracción de tréfico, como la Estación de los Ferrocarriles, el Parque 

Cousiño, la Quinta Normail, etc.llf 

En este plan, La Moneda aún no parece ser punto principal del proyecto, 

como sucede después con los siguientes planes y tampoco se hace 

explicito la necesidad de un Centro Clvico8. Surgen en cambio, los 

primeros intentos por abrir diagonales en la ciudad. El encuadre con 

este trazado de diagonales pareciera que intenta ubicar a La Moneda 

en el centro de toda la extensión. 

P LANO 
IC 

·--Fig 16. 1894: Plan d e la Direce16n de Oblao pao lo ciudad de Sanlago. 
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Flg 17. 1912: Pta1 elabaado por la Comlli6n 
Mxta da Senadores y Diputados POfO la dudad 
'de Sa1ftago. 

Rg 1 a. Eaquama del pla1iecmlanlo en relocl6n 
a la Menada del Pla1 olabaadopor la Comlllón 
Mxta de Senadorel y Diputados poro la dudad 
deSa1tlago. 

11.1.2. 1912: Plan para Santiago de la Comisión Mixta de Senadores 

y Diputados. El incremento de diagonales 

El plan que se elaboró en 1912 estuvo a cargo de una Comisión Mixta 

de Senadores y Diputados a quienes, junto con las recomendaciones 

de la Dirección de Obras Municipales, se les encargó un proyecto que 

reparara los defectos de una deficiente ley de regulaciones para la 

ciudad, dictada en 19099. 

Este plan retoma la idea del plan de 1894, de cruzar la trama ortogonal 

de la ciudad con un sistema de diagonales que unian casi los mismos 

puntos que proponía el anterior plan e incorpora una vía de 

circunvalación 10. Las diagonales aumentaban en relación al plan 

anterior, para responder con ello al Crecimiento hacia el sur-oriente de 

la ciudad materializado por la construcción de edificios y espacios 

públicos como: Estación Mapocho de los Ferrocarriles del Estado, Plaza 

Vicuña Mackena, Avenida Blanco Encalada, Plaza Argentina, Plaza 

Brasil, Estación Nuñoa de los Ferrocarriles del Estado, y Estación San 

Diego. 

En este plan se plantea agrandar a 30 metros la calle Teatinos y la 

continuación de esta, calle Nataniel, avenida que habría cruzado la 

ciudad de norte a sur pasando por el costado de La Moneda. Este es 

el primer indicio de un intento por marcar un eje que se acercara a La 

Moneda. 

Le ley lue llamada 'ley del 
serrucho, porque nada dispuso sobre 
nuevas Avdas, plazas y espacios vetdes. 
ni limitó el radio urbono, ton necesaria 
de hacer; pero en cambio recargó las 
rentas Municipales de cientos de 
millones de pesos con lo medida 
lnconsulta de ensanchar uniformemente 
todas las col/es de Santtogo, s/n tomar 
en cuenta su tráfico, orientación e 
Importancia.· . CARVAJAL Op. en .. pp.' 
274. 
•o 'lDs orfgenes de este diseño se 
encuentran en la Importación de 
algunos modelas que se consldera!Ón 
prototfplcos de una modernidad 
deseada, oomo el de la ciudad de Lo 
Plata, de Rocha y Benolf (1882); la 
transformación de la Umo de la 
posguerra, durante el segundo gobierno 
de Nicolás de Pié/Ola (1895-1899); y el 
Plan de Chlcago, de Bumham y Benneff 
(1907·1909r. GUROVICH W .. Op. Cit., pp. 
10 21 
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11 Carlos Carvaja l Miranda; 
' Ingeniero Civil. Nació en Frelrlna en 
18 73. En 1886 Ingreso a la Escuela Naval 
v obtuvo su nombramiento de Guardia 
Malina en 1890. [ ... ¡ En 1896 se muió v 
pasó a prestar sus servicios a la Com~lón 
de Lfmttes con Argenftna hasta 1902, año 
que Ingreso a la Dirección de Obras 
Públicas donde ocupó el cargo de 
Dlreclar General de Arqunectura. Jubiló 
en 1915, dedlcóndose en seguido al 
tomento de la Habnación v Urbanización 
de ciudades. Fue Consejero del Consejo 
Supel1ar de Habttaclones; Fundador del 
antiguo Comné de Transformación de 
Santiago hoy (aprox193 7) Instituto. 
Nacional de Urbanismo con P91'onerla 
]urldlca . Ha escrito folletos sobre 
Habitaciones Baratas v Urbanismo. 
Miembro YnaUclo de lo Asociación de 
Arqunectos, Secretaria de la lnstnuclón 
Nacional de Urbanismo, Presidente de lo 
Cómara de la Propiedad Territorial 
miembro de la Unión Comercial y de la 
Asociación Internacional de Ciudades 
Lineales de España v Jardines de 
Franela ' . En: DlocJonorfoBiográfloade 
Chile. Ed. Empresa Per1adlst1ca, Chile 
" • ... al Palacio de Gobierno 
que debe considerarse corro el centro 
de Jo copita/. ~ CARVAJAL, Op. en .. pp. 
278. 
" 'f . Acortordlstonclas enl1e los 
puntos extremos de la ciudad, 
uniéndolos a los centros o focos de 
movimiento donde ccn1'91ge el tráfico. 
2. Desviar la circulación de las calles, 
cu)'O tránco es yo ccns/deroble en la 
actua lidad y que, dentro de poco, 
podró llega r a ser Intensivo. 3. 
Completar el emb&/lec/mlenfO de la 
cJuclad de la ciudad ten/eneJo en ooenfO 
dos cuestiones anteriores.·. CARVAJAL 
Op. Cit. Pp. 278. 
" CArNAJAL Op, Ctt .. pp. 274. 
16 lbld. pp 278 
•• Traducido en vaciados de 
manzanos consolidados 

11.1.3. 1912: Plan para Santiago de la Sociedad Central de 
Arquitectos; el comienzo de La Moneda como centro radial y cívico 
de la ciudad 

En este mismo año, 1912, la Sociedad Central de Arquitectos presenta 

un plan elaborado por Carlos Carvajail' que vino a complementar el 

proyecto anterior. 

En este proyecto se traza un sistema radial, donde las avenidas más 

importantes, incluyendo las Delicias, convergen hacia La Moneda, 

convirtiendo este punto en el centro de la capítar2• La trama se 

compone de diagonales y ortogonales que cruzan subcentros, que a 

su vez tienen su centro principal en La Moneda. Planteamiento con el 

que se pretendia resolver problemas de vialidad y omamentaci6n13 
• 

Plantean la idea de cruzar una avenida de "25 mts de ancho por el 

centro de las manzanas comprendidas entre /as cal/es Teatinos y 

Morandé y /as cal/es de Nataniel y de Galvez desde la Avda. proyectada 

entre la Estación Mapocho y la Plaza Brasil hasta la Plaza de La Moneda 

y desde la Alameda hasta la Avenida de Circunvalación en el límite 

sur de la ciudad"'4• Según Carvajal sería "grandiosa la vista panorámica 

que presentarla la futura gran plaza de La Moneda, que se formaría 

en este punto de confluencia, la cual podria ve~e desde /os extremos 

de la ciudad 15". Es en este plan es cuando se hace presente una idea 

de un trazado de vlas radiales que confluyen a La Moneda y la de 

crear un nuevocentrocivico con la apertura16 de plazas y/o un espacio 

público que distinga a La Moneda. 

Flg 19. 1912: Proyecto de tronaformocl6n de lo 
Sociedad Central de Atqultecto& 

Rg 20. 1912: ElqU.,a del piant_...lento en relación 
a la Moneda del Provec1o de iraufamacl6n de la 
Sociedad Central de Atc¡ullec1ot. 

• 



Rg 21 . Plan de Emeslo Co>heod paro la 
1!anofoonaclén de la ciudad de Santaga. 

Rg 22. 1912: Eaquema del planteamlen1o 
en relación a la Moneda del Plan de Emesto 
Coxheod paa la tronafCiff"nacfón de la 
ciudad de Sanlago. 

11.1.4. 1913: Plan para Santiago de Ernesto Coxhead; la afirmación 
de la idea de un centro crvico en La Moneda 

En 1913 el cónsul de Chile en la ciudad de San Francisco, Antonio 

Lorca, motivado por la serie de propuestas que se estaban presentando 

en su país para transformar la capital, solicita su propuesta al arquitecto 

inglés, Ernesto Coxhead. Este ultimo, habla adquirido un alto prestigio 

cuando estuvo a cargo de la planificación de la ciudad de San Francisco 

luego del terremoto que en 1906 deterioró esa ciudad. 

Este proyecto, apoyado por muchos17 corno el mismo Carlos Carvajal 

(autor del plan de 1912), se presentó bajo el mismo concepto de los 

planes anteriores de sobreponer un trazado al existente en la ciudad, 

pero de un modo más agresivo y radical. Se plantea ubicar el centro 

de la ciudad en La Moneda y crear un centro cívico en ese lugar al 

"introducir una avenida principal, de norte a sur, que pasaría por el 

Palacio de Gobierno y por el centro cívico que se proyecta"~6• 

Se suman avenidas radiales hacia la misma, validando la idea que 

planteó anteriormente la Sociedad Central de Arquitectos19• 

El Parque Cousiflo, por encontrarse fuera de la proyectada avenida 

norte-sur, se proponía con un extensión hacia el oriente para coincidir 

con este eje. El palacio debía tener una fachada al sur "de mérito" 

pues iba ser el edificio más sobresaliente de la ciudad. 20 

En cuanto al nuevo centro cívico, Coxhead proponía: 

• .. expropiar las 8 o 10 manzanas de La Moneda y del río 

Mapocho [. .. ] con el fin de agrupar todos los edificios de Gobierno y 

previendo el espacio necesario para el futuro ensanche de los mismos. 

En este espacio se irían construyendo, a medida de las necesidades 

11 Pral Echaurren por ejemplo lo 
Introduce en un articulo sobre el Barrio 
Clvlco coma el gestor de este (Prat 
Echourren. Alfredo, 'Avenida sur y Barrio 
CMco' , Revista de Me. N"5, 1935, pp. 
25 ), y como se varó mas adelante Albert 
Schade produce un nuevo plan en base 
a este de Coxhead. Ver tema : 11. 1.8. ' 
Últimos IntentoS por 'dlagonallzar' la 
cludad •• pp. 30 
" CArNAJAJ.. op. en. pp. 280. 
19 Ver tema : 11. 1.3. "Plan para 
Santiago de la Sociedad Central de 
Arqunectos', pp.22 
"' El proyecto de Emnlo Doyére, 
que se vera o cooflnuaclón, propone la 
extensión del palacio, con un nuevo 
edificio al sur que debe haber 
respondido o este merttorla fachado 
poro Lo Moneda que Coxheod 
menciona. 
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2' CAfNAJAJ... Op, Ctt. pp. 280. 
"' Carvajal consideraba las 
avenidas curvas "de/omdsmodemoen 
matet1a de edificación: [ ... } que ptesfon 
slempte muy hermosa vista, porque 
muestron mejor que las lineas rec1os la 
arqunectura y elegancia de los edilicios'. 
En: CArNAJt>J.. Op. en. pp. 283. 
» Tomando en cuenta que para 
en1onceo (1913). a diferencia que hoy, 
aún el urbanismo o bien el espacio 
público se construla o partir de lo 
orqunecturo: ed~lclos. 

" Carvajal recomiendo en su 
recopilación histórico de lo 
"Transformación de Santiago• que se 
deberlo traer al señor Coxheod poro 
venir o Chile y realizar un plano más 
exoc1o de la ciudad o se deberlo obr~ 
un concurso mundial poro realizar el 
mejor plano, disponiendo o codo uno de 
los cónsules chilenos de todos los 
antecedentes de! caso. En: CNNAJAL 
Op. CH. pp. 284 
20 Según dolos de: AAW .. 
Po/ocio de La Monedo, ' Cdecd6n Chile 
y su culturo, Serie Monumentos 
Nocionales', Ediciones de la Dlreoclón 
de Bbllotecas ArchiVos y Museos, 1983. 
pp.53 y VIAL Gonzalo, ffstorla de Chile 
(1891-1973]. \loii.Jmen 1. Tomo 1, EdHorlol 
Sontilana. stgo de Chile, 1981 , pp. 241 . 
,. EmMio DoV'N • ... llegó a Chile 
desde !1J pols nato/, Franela, en 1980 . 
... siguió, los cursos de matemáticas 
especiales oonsld&rodos por éste, oomo 
base fundamental poro cualquier 
profesión, aún las de orden arlfstfoa. Por 
ello !1J /ngtesa a la Escuela de Bellas Artes 
de Parfs se p¡oduoe cuando cui"JY)IIo 21 
años, en 1863. M !1J labor en Cfl//e se 
desarrolla a partir de una amplia 
experiencia profesional en Franela, 
donde colabora con Importantes 
aiQIJn&cfos com::> Errlle Boe!INI/Wald oon 
quien participo, durante nu&\19 años, en 
la restauración de la Catedral de 
Bayona. Fue nombrado posteriormente 
ArquttectoJete del Departamento de los 
Bajos Pirineos y acJemósArt:¡uttecto de los 
Monumentos Hlstórloos. Se puede 
atribuir a Em/1/o Doyére el mayor 
protagonismo en fa Introducción del 
h/storlclsmo got/clsto en nuesho pals. { ... } 
Paralela a !1Js /abates aoadérrloas en 
la UnNersldad de Chile en la que le cupo 
destacado portlclpoclón en la 
fundación de lo ESOIJ&/a de Arquitectura 
fue oulol; entre otros. de lo Iglesia del 

los edificios del Gobierno, de acuerdo con un plan detenninado, de 

manera de fonnar un conjunto arquitectónico annonioso .. 

[. .. }Frente a los edificios del Gobierno se extenderfan hacia el norte 

del río una avenida, que seria la arteria principal del barrio norte de la 

ciudad ".2t 

El plan de Coxhead integró además una nueva variante en este tipo 

de planteamientos para la ciudad, las circunvalaciones22, que tenían 

como centro a La Moneda. 

Al igual que todos los planes antes presentados para la transformación 

de Santiago el de Coxhead no se llegó a realizar. No es menor el 

hecho que Coxhead, quien no conocla la ciudad, se había basado en 

un plano de Santiago obsoleto que no consideraba muchos de los 

edificios importantes23 que hablan aparecido24• 

Sin embargo, este plan materializa literalmente la idea de consolidar 

La Moneda como centro cívico de la ciudad, y fundamenta con ello la 

aparición de la primera propuesta de transformación de La Moneda. 
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Ag 24. Focllacfal norte y"" propueolo pQIO frolllormar la Monedo pe. EmHio 
[)c)y<d. 

11.1.5. 1913: Propuesta de transformación para La Moneda de 
Emilio Doyére. Los nuevos códigos de palacio 

En 1913 el presidente Ramón Barros Luco propone remodelar La 

Moneda25 para lo cual encargó un proyecto, el arquitecto Emilio 

Doyére26• Con esta propuesta se pretendla transformar la imagen 

neo-clásica'l' del edificio en lo que se suponla debla caracterizar un 

palacio28• 

En la parte posterior de La Moneda, en ese entonces el lado sur29 y 

donde hoy se encuentra la Plaza de la Libertad, Doyére adosa un nuevo 

volumen a La Moneda que incluía, cúpulas, mayor altura que La 

Moneda original, planos retranqueados y otros elementos formales~ 

bastante ajenos a la arquitectura existente. Este lado de La Moneda, 

se convertirla en la fachada principal, tal como lo solicitaba el plan de 

Coxhead para Santiago31 • 

La fachada norte, también proponla intervenirla, aumentándole 

elementos que tenían relación con la pieza de palacio propuesto al 

sur de La Moneda. 

El período en que apareció este proyecto, coincidió con la crisis 

económica provocada por la calda del salitre y la Primera guerra 

mundial. Por ello, el proyecto no tuvo la relevancia para ponerlo en 

práctica32• Sin embargo, el proyecto de Doyére con esta idea de 

transformar La Moneda fue retomado y replanteado en un contexto 

más amplio: el de un Centro Cívico33. 

Santlslmo Sacramento de la 
Co ngregación del Buen Pasto r en 
Avenida Malta y la de San Ped10, de la 
mlsrrc Orden, en Mac tver; 'pero stJ Obra 
cumbre es el PalaCio de Jos Tribunales 
de Justicia (1905-1930), en donde 
despliega stJ mejOr dominiO del trabajO 
mixto del ladrillo y el hierro, ta n 
Impulsado por Vlollet- le Duo•. En: 
AA.vv .. Ciento cincuenta año s de 
enseñanza de la arquitectura en la 
Un iversidad de Chile, 1849-1999. 
lmp.Ograma. 17-nav-99, pp. 84 
•• Una Imagen que como ne<> 
clóslca ha sido cuestionada par 
Modlana. q uien argumenta que Lo 
Moneda 'debe 5tJ \'11alldad a Jo tradición 
olásloa del siglo XVIII ( ... )una trad/o/6n 
que se defendió de los excesos del 
barroco como tomblén de Jo aparfclán 
de un 'nuevo clóslco-., MOOIANO .. Op. 
Ctt .. pp. 55 
21 Pa ra ese entonces hablan 
aparecido ya el Palacio de 106 Tribunales 
(realizado por el mismo Doyére) y el 
Palacio de Bellas Artes. La Moneda que 
desde su O!lgen no habla tenido ningún 
cambo mayor, se encuentra can esta 
ldeologla arquttect6nlca donde la gran 
ca sa colonia l no ca lza ba can las 
modelos de palacio que se estaban 
Introduc iendo. La arquitectura 
monumenta l fue una de las 
caracteósllcas de las p~meras décadas 
del siglo XX. 'asociaba a la mentol/dad 
progresista vfgenle y preocupada par 
destacar y diferenciar las poderes del 
Estado'. En: GROSS, Patr1clo. ' utoplas 
Ha ussmanla nas y p lanes de 
transformación 1894- 1925 ', En: 
Santiago, Quince escritos y Cien 
lm ógenes , Edic iones ARQ. 
Santlago,1995, pp. 96. 
20 Ver las plan06 de La Moneda 
antes de la creación de su fachada sur. 
Lómlnas: Tema IV.1.2. : ' Plazoleta de La 
Moneda', pp. 110 
30 Par algunao crftlcada 'Daye(e 
Nevó stJ lantosla hasta la misma y sobrfa 
Moneda:{ .. . ) autánffoa pesadilla: agujas. 
ojivas, cúpulas, terrezuelas ... 
Afortunadamente el har10r, aunque 
aprobado p or el Gobierno, no se 
materializó, P9IO 5tJ proyecto ha llegada 
hasta hoy. Ellestlmonlo Indiscutible, la 
fealdad prestJntuosa que selló el •arte 
oficial' cuando cambiaba el siglO~ En: 
VlAL. op. en. pp. 241 . 
31 Ver tema ante~ 11.1 .4.: ' Plan 
para Sanl1ago de Ernesto Col<head •. 
pp.23 
3'J AA. w .. Pelado de I.J:J AAonedo, 
Op.cn .. pp. 59. 
» Ver tema 11.1 .7. : "A'oyectode 
Doyére e lrrazabol y J06é Lub M06quera· .. 
pp. 28. 21 



" Ismael Vald•• Vald•a: 
Ingeniero CMI (1859) ' Después de e]ercer 
su profesión se dedicó o lo poiltlco siendo 
Dlpulodo por vanos periodos y ademós 
Senador [ ... ] Ministro de Guerra: En: 
Ch/lean Who • s W/lo, Empresa Whds Who 
Ltdo., 1937 
'" Comisión formado después 
de lo desaprobación del provecto de 
1915 y que 96lobo tramado por Aberto 
Mocl<enno Subercoseoux. Enrique 0611. 
Emilio Jequler. Francisco Mordones y 
Carlos Carvajal. ' Esta comisión, que 
remplaza al antiguo Comité de 
Tronstormaclón, sugiere lo organizaCión 
de una oficina encargada del Plano 
Oficial de Urbanización de Santiago, en 
la D.G.QP.", GUROVICH W .. Op. Cit. pp. 
11 . . 
36 Probablemente el proyecto de 
modificación del ftlloclo de Lo Monedo 
que EmHio Dayére habla presentado en 
1913 

11.1.6. 1915·1917: Plan para Santiago de Ismael Valdés Valdés. La 
priorización de Eje central-sur de La Moneda 

En 19151smael Valdés Vergara, alcalde de la ciudad, intentó reducir la 

compleja vialidad de los planes que hasta entonces se hablan 

elaborado, planteando un plan más sencillo que facilitara su aprobación. 

De esta manera se propuso un proyecto en el que se eliminaban las 

diagonales de las propuestas anteriores y se ensanchaban avenidas 

y calles que mejorarian la fluidez del transito. Este plan para cuya 

gestión Valdés reunió una comisión mixta de diputados, senadores, 

municipales y vecinos no fue aprobado. 

En 1917, el ingeniero Valdés Valdés34, publica su libro "La 

transformación de Santiago• donde sugiere los principales 

intervenciones y muestra el plano de Santiago realizado por una 

Comisión de Transformación de Santiago35, que indicando las 

principales avenidas por remarcar. 

En base a este plan Val des plantea una serie de avenidas perimetrales 

sobre la trama ya existente. Lo más provocativo en este proyecto era 

el trazado de una avenida desde el palacio de Gobierno hasta el que 

era el llano Subercaseaux en el limite sur de la ciudad. Para ello se 

pedia la expropiación de todas las manzanas entre Gálvez y Nataniel. 

Para este trazado se especificaba: 

"El eje de la avenida en la primera sección será una recta que 

una el centro del frontispicio del proyectado Palacio de Gobierno36, 

con el centro de la cuadra de la Avenida Matta, comprendida entre 

Gá/vez y Nataniel y el eje de la segunda sección se detenninará uniendo 

este último punto con el centro del Llano Subercaseaux en su salida a 

la Avenida San Joaqufn. Habrá pues, que hacer en esta faja de terreno 

lotes apropiados para edificar con frente a la futura avenida y con frente 

)_~ . 
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Ffg ~. '!'lano de Salflogo 001\ao Pl\ndpa\aa <M!nldoslndcodos por la comlsl6n• 



a ambos lados de la calle G~lvez y Nataniei,[. .. J La perspectiva desde 

el Palacio de Gobierno habr~ de ser hermosfsima y el punto ele vísta 

indispensable ser~ algún monumento o a lo menos un grupo de ~rboles 

colocado en la Avenida Matta donde se juntan los dos ejes de las dos 

secciones en que queda divídida la que esta en proyecto .. . lfJ1 

El proyecto de una avenida central-sur, es una idea que se empezó a 

mostrar desde el plan que proponía en 1912 la Comisión mixta de 

Senadores y Diputados38• Es con este último plan de la Comisión de 

Transformación que se afirma la prioridad de este eje central en la 

ciudad. Idea que desde entonces ira apareciendo en las siguientes 

propuestas para La Moneda y para la ciudad de Santiago y en cuyo 

transcurso se ira solidificando su aparición. Este eje, hoy representada 

por la Avenida Bulnes, eje cívico de Santiago construyó durante los 

años '40. 

31 VALD~S Valdés, Isma el, La 
transformac ión da Santiago, Soc . 
Imprenta litográ fica "Barcelona •, 
Santiago de Chile, 1917, pp. 41 ·42. 
30 Ver temo 11.1.2. : "Plan para 
Sa ntiago d e lo Comisión Mixto de 
Senadores y Diputados". pp. 21 
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"' Muchas fuentes : CASTEOO, 
Historia de Chile; Revista de Arte . 
N•5,1935; Revista El AIQu/tecto N"4. abril 
1925. no sel\alan a Doyére como 
coautor de esfe proyecto. Sin embargo 
el plano de lo fachada de Lo Monedo 
de este proyecto (flg . 27) Indica el 
nombre de Doyére e lrarrazabal como 
autores. ademós de la similitud, con el 
proyecto de transformación de La 
Moneda de 1913 de Doyére 
"" Se podrla pensar que la 
perspectiva del proyecto Doyere· 
Jrarrazabal fue presentado Junto al 
proyecto de transformación de La 
Moneda de 1913 de Doyere (Ver tema 
11.1.5, pp.25). Esto por que, por un lada 
lo Ideo para La Moneda de 1913 es 
bastante similar a la presentada en este 
Centro Clvlco de 1918. también este 
último responde mós al plan para 
SanllagodeCa<headen 1913quealde 
VoldésValdés en 1917 (Ver tema 11.1.4, 
pp. 23 y 11.1.6, pp. 26), como sucede 
con el proyecto de Mosquero. Sin 
embargo, la revl5ta de Arte, #5, 1935, 
muestra en lo pñmera póglna del articula 
"Avenido sur y Barrio Clvlco· las 
perspeetllos de estos dos proyectos (flgs. 
26 y 28) de Doyere-Jrarrozabal y 
Mosqueraylosdataen 1918. Lo mismo 
sucede en la revista El Arquitecto que 
muestra Jo perspectiva de Doyere
Jrorrozoballamblén en 1918. En 
cuanto o Mosquero se llene 
antecedentes de que: 'Durante el 
Primer Congreso de Gobierno Local, 
oe/ebrodo en Santiago entre 9/ i 3 y el 
15 de seplfembre de 1914 los arquitectoS 
Ricardo Larrafn Bravo, José Luis 
Mosquero y Héotor Hernóndez, 
presentan una ponencia sobre la 
transformación de Santiago donde, 
aporte de reMnd/oar el fortcleclmlento 
de un oentro cMoo y !1XIal oonstruldo 
en torno a una nueva p laza 
monumental, a la manera de los 
proyectos para VIena. de 0tto 1\t!gner 
(1910.1911). postulan la formaolón de 
varios centros de confluencia del 
equipamiento de barrio, unidos entre sf 
por mediO de una red de avenidas 
radiales y anulares•. Ver : GUOOV1CH W., 
Alberto. "Lo venido de Korl B<ünner en 
glorio y maJestad ', Revista de 
AJQultecluro de /0 Universidad de Chile. 
N"8. Jul-dlc 1996 .. pp.1 O. 
" Ver lómlno 18 : pp.111. 
•2 Ver: tema: 11. 1.3. : • Ptan paro 
Santiago de lo Sociedad Central de 
Arqu~ectos·. pp.22 
.., VeK temo 11.1.4. : "Plan para 
Santiago de E mesto CoXheod', pp. 23. 
.. Tal como suc&derlo 
posteriormente con la manzano del 
centro de SOnflogo que quedo dividido 
por la calle Nu911a Yoñ<. en lo!mo de Y 

11.1.7. 1918: Proyecto de Doyére e lrarrbabal y José Luis 
Mosquera. Un nuevo palacio para el Centro Civico de La Moneda 

En 1918 el presidente de entonces, Juan Luis Sanfuentes, habría 

solicitado el estudio de los proyectos que venían proponiendo un centro 

clvico en La Moneda. Bajo esta iniciativa aparecen esta nueva 

propuesta de Doyére producida en conjunto con el arquitecto Patricio 

lrarrázabal39, además de otro proyecto del arquitecto José Luis 

Mosquera411• 

En la perspectiva que Doyére e lrarrázabal presentan para este 

proyecto, se ve la relevancia que la fachada sur habría adquirido; y el 

encuadre no hace más que demostrar que el palacio debía mirar al 

sur. Apenas se alcanza a ver el lado norte de La Moneda y de ello se 

observa que se mantiene el edificio del Ministerio de Guerra que se 

encontraba a ese lado de La Moneda41
• Doyere quería crear una 

gran plaza central; aparentemente una intersección vial, cruzado por 

la Alameda y las avenidas diagonales, propuestas en este punto, desde 

los planes de 1912 para la ciudad de Santiago(¡. Este era para Doyére 

el espacio más importante de su proyecto al igual que lo fue para 

Coxhead en su plan para Santiago-43, un centro cívico que consistía 

en una plaza semicircular al sur, desde donde parten las avenidas 

diagonales. En su centro un jardín con la misma forma con un obelisco 

en su interior, además de otro jardln de base cuadrada en la mitad de 

la Alameda. En el nuevo palacio de La Moneda, un antejardln también 

redondo permitla conformar una entrada de autos. Estos "elementos 

jardines·, junto con los edificios que bordean el vacío, limitan las vlas 

de circulación. Los edificios están recortados por el paso de las 

diagonales y por tanto tiene una forma de base irregular«, están 

propuestos de tres a cuatro pisos y de un manera parecida a la 

propuesta para la nueva pieza de La Moneda. Las avenidas que parten Ftg 27. 1918: Fachado propuNla para La Moneda por Emilio Ooyére V Pa111clo l!anaZabal. 



... 

Ftg 29. Frogmento del plooo del 'l'lo;ectode Di'Pooiclón de lo Plaza del la República" del aqullectoJoeé Lula 
Mosquero CJJ8 muestro a prO(eC:to urbalo propues1o pao la Moneda 

de este centro, son calles arboladas, transitables para vehículos y la 

avenida central es más ancha que las diagonales. 

Si bien con el proyecto de Doyere la cara principal de La Moneda se 

habría orientado hacia el su, con la propuesta de Mosquera sucede 

algo distinto. Con este proyecto, a diferencia del de Doyere se 

conserva la arquitectura de la casa y se abre una fachada al sur. Lo 

novedoso es que Mosquera plantea también la creación de un nuevo 

palacio frente a La Moneda mediado por la Alameda y que a juzgar 

por la imagen competiría en majestuosidad con el antiguo palacio. 

Además Mosquera presenta un pequeño esquema de proyecto urbano 

donde plantea la abertura de un eje central hacia el sur, similar al 

propuesto por la Comisión en 191745• Esta vez el eje surgiría del nuevo 

palacio propuesto frente a La Moneda. El centro cívico de Mosquera 

consiste en una serie de jardines que adornan el suelo que anteceden 

los palacios y que median la Alameda. 

En esta entrada de nuevos palacios resulta irónico que, si todos los 

esfuerzos por formar el Barrio Cívico estuvieron justificados por la 

presencia de La Moneda y sobretodo porque representaba algún valor 

arquitectónico, se atenúe su presencia colocando otro edificio de mayor 

envergadura. 

Tanto en el proyecto de Doyére como en el de Mosquera la 

conservación de La Moneda como edificio significativo parece no 

importar; en su lugar se plantea un prototipo de palacio que bien se 

podría adjudicar a la inspiración de proyectos extranjeros de la época46, 

siendo esto más evidente en el de Doyere. 

La idea de Mosquera de colocar un edificio frente a La Moneda no fue 

nada despreciable, perduró en los siguientes proyectos para el Centro 

Cívico, tanto los arquitectos Smith como el urbanista Karl BrOnner 

repitieron esta idea47. 

y donde se configuraron edHICios de esto 
formo, conno el edifiCio Arlstfo. 
"' Ver temo 11.1 .6 . : "Plan poro 
Santiago de Ismael Voldés Voldés", pp. 
26. 
"' Por eJemplo el plan de 
Chleogo, cuyo proyecto poro el Centro 
CMco es bastante similar al de Doyere. 
" Ver temo 11, 1.9. : "Proyecto de 
Centro Cfvlco poro Lo 1\Aonedo de Smnh 
Solar y Smtt MIUer", pp.32 y 11.1 .11 . "Korl 
Brünner y sus propuestos poro el Centro 
Cfvlco", pp. 36 2t 



30 

.. Alberto Sohad•: Chileno 
(1882]. arqunecto de la Universidad de 
Chile. 'Comisionado por el Gobierno, 
estudia en Europa,e speclalmente en 
Fronda, Alemania e /tolla". En: Chllean 
Who • s Wllo, Empresa Wllds Vvtlo Ltda .. 
1937. 
.. Denominado "Contribución al 
Trazada Racional de Avenidas 
Diagonales y Transformación de la 
Ciudad" LÓPEZ. Muñoz Mónica, El Barrio 
Cfvlca de santraga 1846-1948. 
Seminario. U. de Chile, Sigo. 1982, pp. 24 
"' Ver tema: 11.1.4. •plan para 
santlago de Emesio COXhead •. pp. 23. 
" Ver: LÓPEZ. Op. en .. pp. 24. 
e:;: Ver : GUROVICH W., Alberto, ''Lo 
venida de Karl BrOnner en gloria y 
majestad', RevfstadeAtQulteatvro de la 
Universidad de Chile. N"8, M-die 1996 .. 
pp, 11 . ., Ver: GUROVICH W .. Op. C~. pp. 
11 . 
" Proyecto que fue considerado 
para la proyección del Ministerio de 
Hacienda en 1929. Ver temo : 111.1.3. : 
'Edlflclo del Ministerio de Haciendo", pp. 
66. 
e6 CArNAJAL, Op. CH., pp. 339. 
56 Jonós Flgueroo S, cuento que: 
"A la legado de Karl BrOnner al pals, se 
encuentran en ciudades de Amélico del 
Sur tres orqunectos franceses, Jockes 
Lombert, Donot-Aifred Agache y Le 
Corbusler•, En: FIGUEROA S, 
Jonos,'1929: Lo ciudad demostrativa•, 
Revlslo deAIQulteoturo de la Universidad 
de Chile , N'B, jul-dlc 1996, pp 5 .. 1 •Na 
se encontró detalles del Informe 
realiZado por tambert. 

... 

11.1.8. 1923· 1929: Oltimos intento por "diagonalizar" la ciudad 

En 1923, el arquitecto Alberto Scahde48, presenta en el segundo 

Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en Chile, un plan 

para la ciudad de Santiago49 que tomaba las líneas geométricas 

propuestas por Coxhead, en su plan para Santiago de 191350• En este 

plan se mantiene la idea de una plaza central en la Alameda, como lo 

propuso Doyere o Mosquera, la apertura de una avenida central que 

pasara por La Moneda51, la diagonalización de la ciudad y la 

conformación de un anillo de circunvalación ferroviaria52• 

En 1924 aparece una propuesta del periodista Cartos Pinto Durán, 

quien propone una avenida principal que en esta ocasión se plantea 

en las calles Bandera-San Diego, vías diagonales, y una vía de 

circulvalación53• También habrla realizado una propuesta para la 

manzana norte de La Moneda, que ensanchaba el espacio para la 

antigua plazoleta de La Moneda54• 

En 1925 el entonces alcalde de la ciudad, Luis Phillips, en un nuevo 

intento por tratar de intervenir la ciudad, presentó un extenso proyecto 

al gobierno55• Este consistía en ensanchar vías según el tráfico que 

recibfan, trazar varias diagonales que unieran los principales puntos 

de la ciudad, definir los limites de crecimiento de la ciudad y proponer 

el financiamiento del proyecto por medio de bonos. Entre las cuatro 

avenidas que proponfa trazar como principales estaba nuevamente 

la propuesta de la Avenida desde la Alameda al Llano Subercaseaux, 

entre las calles de Gálvez y Nataniel, frente al Palacio de La Moneda. 

Luego de esta sucesión de planos y proyectos, se presenta un último 

informe realizado por el arquitecto francés M. Jacques Lambert56. Un 

mes después, en diciembre de 1929 llega a Chile el urbanista vienés 

Karl H. BrOnner. Será con este último con quién se concretaría 



finalmente la realización y aprobación de un plano regulador para la 

ciudad de Santiago, aprobado el a~o de 1939. Su gestión e influencia 

en el proyecto para el Bario Clvico y la plaza de la Constitución fue 

fundamental apoyo para el afianzamiento de este proyecto. 

31 
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" Ver blogrotfo en porte 111. 1.3. 
' Edificio del Ministerio de Haciendo', 
pp.66 
" Sección que poco antes se 
hablo creado como dependiente de lo 
Dirección de Arquttecturo Ver: LÓPEZ. 
Muñoz Mónica, Op. en. pp. 25. 
"' Ver temo 11. 1 .5. 'Los nuevos 
edtnclos en el planteamiento poro el 
Centro Clv/co de Smlth Solar y Smlth 
lvfl/er ~ pp. 25 
"' Ver 16mlnos del temo IV. l. : 
'Plazoleta de La Moneda~ pp.1 06 
•• En el proyecto de los Smtth se 
denominó plazo de lo Libertad o todo el 
grupo de plazos a l sur de Lo Monedo. 
"' Según A"ot: "Este consulto en 
Jo manzano expropiado (manzano entre 
Go iVez. Notonlel, Alonso de Ovolle y 
Alameda) [ ... ~ uno plaza semejante o la 
Plazo de Jo Ubertad, al fondo de lo ouol 
se /evontarfa un ed/tlclo de lrrportanc/a 
(el Po/ocio de Canclllerfa. el lvfnlsterlo 
de Defensa, lo Intendencia o un nuevo 
Po/oc/o Presk:lencfol). La Idea es sencilla 
y grandiosa : Dos gra ndes alfombras 
verdes; dos fuentes; lo Ala meda 
formando entre ambas uno elipse que 
oontendla /asestofuasde OHgg/ns y San 
Mortfn (en los msmos que están ahora); 
un motivo central (obelisco o no); oomo 
JlrrJtes lotero/es, cuatro grandes edificios 
de faoha das /gua/es, en severa 
oo/Umnato; y, a l fondo, el Palacio de La 
Moneda. austera, oon las mismas lineas 
que trazó Toe sea dando su es111o y olturo 
o fado e/ Barrio CMco'. PRAT Echourren, 
Alfredo, ' El Barrio Clvlco·, El Diario 
Ilustrado, 13104/1934, pp.1 (portado) 

11.2. 1929-1939: Brünner en Chile. El comienzo de la 

construcción del Barrio Cívico 

11.2.1. 1930: Proyecto de Centro Cfvico para La Moneda de Smith 
Solar y Smit Miller57: el primer proyecto aprobado por ley 

En 1929 se trae a Chile al urbanista vienes Karl H. BrOnner, para que 

se incorpore como asesor de la Sección de Urbanismo del Ministerio 

de Obras Públicas58. Bajo esta jurisdicción se solicita un proyecto para 

el entorno de La Moneda que fue creado por los arquitectos Smith 

Solar y Smith Miller. Este fue el primer proyecto para el Centro Clvico 

de Santiago, que el18 de Febrero de 1930 se logró aprobar por ley. 

En este proyecto se planteó la idea de configurar una caja semejante 

a la que existe hoy en el Barrio Cívico, pero con edificios de menor 

altura. Para ello, los autores proponen aislar La Moneda que además 

debla tener una fachada al sur. Un borde de edificios59 enmarca un 

vacío que separa a La Moneda por distancias de una o mas manzanas 

que se convierten en plazas. Estos vaciados requerían la desocupación 

de hasta tres manzanas; es el caso del espacio al norte de La Moneda, 

que hoy ocupa la plaza de la Constitución, la parte posterior de La 

Moneda&l, hoy plaza de la Libertad y parte de la siguiente manzana, 

después de la Alameda61, hoy plaza Bulnes62• 

A las expropiaciones que significaban estos vaciados, se sumarian 

las requeridas para renovar el borde de edificios. Semejante al de 

hoy, este borde se planteó en una superficie que limitaban las calles 

Agustinas al norte, Morandé con la continuación de Galvez (hoy 

Zenteno) al oriente, Alonso de Ovalle al sur y Nataniel Cox con la 

continuación de Teatinos al poniente. 

La manzana frente a La Moneda, pasando la Alameda y dentro del 

. -
Flg 30. 1929: Prcp<Jestode CentTOCMco en la MonedadeSml1h Sdary 5ml1h Mlller. En p¡lmerplanola plaza alliUI de la Moneda ccn un nuevo 
Palado Pteodenclal . 



Flg a 1. 1930: PICI"Io del provecto paro el lado eur ele La Monedo coo~en1e al Mnlo1ello ele Educodón v la apertura de lo fachado our de 
la casa. ~~ectoo Smlth Sda v Sml1h MUer 

borde, debla albergar, además de la plaza, un nuevo palacio 

presidencial, semejante a la Idea que había propuesto Mosquera para 

el Centro Civico63• En el proyecto de Los Smith, La Moneda quedaría 

destinada al Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Ministerio de Educación. La presidencia debía moverse al nuevo 

palacio. A diferencia que Mosquera, en este proyecto no se consideró 

el eje sur que tanto se solicitaba en los planes para la ciudad de 

Santiago. 

La aprobación por ley del proyecto de los Smith, logra hacer efectivo 

la expropiación de propiedades que solicitaba el proyecto. De esta 

manera se dio inició a la construcción material del Centro Cívico que 

de ahi en adelante se fue desarrollando. 

63 Ver tema: 11. 1 . 7. "Proyecto de 
.Jose wts Mosquero; Un nuevo paJoclo 
para el Centro CMco de Lo Moneda~ 
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.. Según Mónica López. en : El 
Borrto CMco de SonNogo 1846·1948 , 
Seminario. U. De ChHe, Sigo. 1982 .. "En 
1927. se construye lo fachado sur de Lo 
Moneda según el diseño de Josué Smlth 
Solar y José Smnh Mtller, quien~ mós 
adelante port1clporón en un proyecto del 
BorrloCfvlco• pero por lo lnlolmoclón de 
( 1 ) lo6 planos de orchl\lo de EMOS de este 
proyecto que estón Ingresados el 25 
marzo 1930 ; (2) lo loto de la 
construcción de lo fachado (llg. 33) 
pareciera ser tamo da deode el MinisteriO 
de Haciendo. el cual fue construido en 
1929. Se considero que la fachado sur 
fue construida en 1929, probablemente 
a la por de la presentación del proyecto 
de Centro Cfvlco de lo6 orqunectos Smlth 
'" (1)En: Poloc/odel.oM:lnedo. 
0p. en .. pp. 59. Olee: "Don CorloS lba/lez 
del Campo en su primer periodo 
presidenCial ordenó en 1929 [ .. . ¡ una 
vieja aspiración de los gobernantes, 
dándole a Lo Monedo una fachada 
hacia la AJameda Bemaldo O'Higglns, 
principal ar1erla de la oaplfor (2) Los 
planos de esto Intervención fueron 
n greGodos a EMOS en mayo de 1930 
06 Ver edlllcoclones que existlon 
ollado sur de Lo Moneda en las lómn as 
de temo 111.1. "Plazoleta de Lo Moneda·. 
pp.llO 
•• (1) A comienZos del siglO XX. 
las cocheras de goblemo se ubiCaban 
"al fondo del Palacio Iros la casa de 
Moneda, donde se guardaban Siete 
ooches y siete parejas de caballos bien 
aperados, con libreas negras y azules 
paro ocho ccclletOS~ Palacio de Lo 
Moneda, Op. en .. pp. 53. (2) En 1915. 
El Ubro de Catastros de la ciudad de 
Sontlago de ARAY. Santos Alcldes. 
adJudico estos tres propiedades al 
Estada. 

11.2.2. 1930: La fachada sur de La Moneda, proyecto de Smith Solar 
y Smith Mlller 

A principios de 1930, se empieza la construcción de una de las 

modificaciones más importantes que se han hecho a La Moneda64• 

La desocupación de sus terrenos posteriores darían lugar a una nueva 

fachada que mirarla al sur, tal como lo planteaban Smith Solar y Smith 

Miller en su proyecto de Centro Cívico. Por la cercanía de fechas 

entre que se aprobó el proyecto de Centro Cívico y la ejecución de 

esta intervención para la fachada sur de La Moneda, no se descarta, 

que este proyecto realizada por los mismos arquitectos Smith haya 

sido planificado con anterioridad al proyecto para el Centro Cívico65. 

Con esta modificación, la planta cuadrada del actual edificio de La 

Moneda se terminó de organizar con la eliminación de las edificaciones 

que llenaban el espacio de la actual plaza de la Libertad y un pedazo 

de la casa de La Moneda. Las edificaciones, adosadas a La Moneda 

correspondían a tres propiedades que terminaban en la Alarneda66• 

Estas eran edificaciones independientes al edificio de La Moneda pero 

tenían alguna vinculación funcional con la sede de gobierno67• 

La intervención consistió en dejar al descubierto un pabellón interior 

de La Moneda. En esta ala Toesca habla abandonado la modulación 

que regulaba las crujlas que daban al exterior, ocupando para este 

pabellón interior un módulo más chico. Es por eso que los Smith 

ocuparon un módulo menor para la fachada sur y esto explica la 

diferencia entre los quince módulos que subdividen la fachada norte 

dibujada por Toesca y los 17 módulos de la fachada sur dibujada por 

los Smith. 

En esta modificación, de la parte sur de La Moneda, se aumento 

además un piso que vendrla a cumplir, como ya se anunciaba en el 



Ftg 34. Cona1rucclón de la fachada"" de la Maleda. 

proyecto de Centro Civico, las funciones del Ministerio de Educación. 

La plaza que enfrentó la fachada sur, se la denominó plaza del 

Ministerio de Educación68• 

Smith Solar y Smith Miller realizaron este, primer trabajo69 para el 

Centro Civico por encargo del presidente Canos lbai'lez del Campo. 

La fachada sur vino a complacer las viejas aspiraciones que solicitaban 

la apertura de La Moneda hacia el sur. Es gracias a los Smith que La 

Moneda cuenta con una fachada al sur tan semejante al resto de sus 

primitivas fachadas, que se hace casi imperceptible su intervención. 

Es probable, que la consideración de un nuevo palacio frente a La 

Moneda, haya eliminado la necesidad de "disfrazar" al edificio, como 

lo intentó antes Doyere70. 

06 En el Atchlvo de planos E filOS. 
el plano de la cosa que se encontraba 
en el terreno de esta plaza, coloca como 
propietario de la vMenda a la 'Tesorerla 
Flscar v dice 'demolido- Barrio CMco
Plaza Mnlslerlo de Eciucoelón·. Misma 
Tesorerfa Fiscal de la cual Coxheal se 
refirió en su planteamiento de centro 
clvlco paro La Moneda: ' La Tesorerfo 
Rscal se trasladarla eventualmente a un 
edff/clo adeo.Jodo que estarlo situado 
trente al Congroo:> NacJonar. CNNAJAL 
Op. Cit. pp.280 
"' Anteriormente. una de las 
Intervenciones menores o la cosa 
durante el gobierno de Pedro Montt 
Montt ( 1906-191 O) tue la apertura de una 
puerta hacia la calle Morondé que 61rvl6 
de Ingreso privado a los presidentes y 
que se eimlnó en los o~os 70. 
10 Ver tema 11. 1 . 7. : ' PtO'{ecfo de 
Doyére e lrrozobai y José Luis Mosquero•, 
pp.28. SI 



" Kart Helnrloh 
lrünner Von IAMnateln 
(1887-1960) : Ingeniero y 
Atqu~ecto de la Escuela 
SUpel1ordeVIeno, Doctor 
en Ciencias T écnleas. El 
23 de Septiembre de 
1929 promovido por 
quien habla sido su 
alumno en Viena, Rlodolfa 
Oyarzún, llega a Chile, 
llamado por el IVInlsterb 

de Obras Públicas. para ejefcer como 
Consejer<:>Urbontata. Funda el seminario 
de Planeaclón para graduados de 
Atqu~ectura e lngenierla deiiVInlsterb de 
Fomento poro organizar y dklglr los 
servicios nacionales de urbanismo, y 
elaborar los planes reguladores de 
Santiago de Chile, Volporalso y VoldMo. 
En 1930,orgon1Zoel prlmersemtnortode 
Urbanismo Latinoamericano en lo 
Universidad NociOnal de Chile. En 1931. 
recibe la orden de profesor Honoris 
causo en varias Universidades. 
Encargado de la Ciudad Univel~rto en 
Concepción, Chile. En lebrero de 1932 
ftnoizo su pr1mera estadio en Chile. En 
1933 es llamado por el Goblefno de 
Colombia poro organiZar y dirigir el 
Departamento Municipal de Urbanismo 
de la Co~al. E125 de Agosto de 1934 
BrOnner regreso o Chile, contratado por 
la Munlclpoidad de Santiago, poro lo 
elaboración junto con el Jefe de 
Urbanismo de Santiago. Roberto 
Humeres. del Plano Regulador y de 
ensanche de Santiago . Adem6s se 
encargo de un proyecto poro el BarriO 
Clvlco, la Avda. Central (o eje clvlco) y la 
plazo norte del Lo Moneda . Nombrado 
Comendador de la Orden Chilena al 
Mérito. En 1936 Elaboro el proyecto de 
la ciudad lkllvera~orla Bol\larlana y de la 
UrbaniZación adyacente en Medelln. En 
193 7, fue propuesto un6nlmemente por 
el colegio de profesore5 de la Academia 
de Bellas Artes de Viena poro ser 
encomendado de lo C6tedra de 
Arqunectura como sucesor del Profesor 
Dr. Petar Behrens. Entre 1936·38 elaboró 
y dirigió los proyectos urbanos 
relacionados con la celebración del W 
centenario de la Fundaci6n de Bogof6. 
Desde 1938 tue profesor de Urbanismo. 
Arqu~ectura Pallajlsta, HlstorlayTeorla de 
la Arquitectura , en lo Universidad 
Nacional de Bogot6. En 193!1 nombrado 
Consejero Urbanista del Gobierno 
Nocional de Colombia . Entre 1939-40 
rue convocado por el Gobierno de 
Panom6 poro diig~ e lntraduc~ la ciencia 
del Urbanismo. Entre 1948·01 
Convocoda por la Oficina de Ploneoclón 
Urbanlltico de la ciudad de Viena, para 
dirigir la reconstrucción y ploneoclón de 
la ciudad despuée de lo segunda guerra 

11.2.3. 1930 y 1934: Karl BrOnner y sus propuestas para el Centro 
Cívico 

En 1929 es contratado por el Ministerio de Obras Públicas el arquitecto 

y urbanista vienes Karl BrOnner71• Entre las labores que debió realizar, 

a BrOnner se le encargó un estudio sobre el Barrio Cívico. Para 

entonces habían empezado aparecer los primeros edificios de altura 

que se concentraban en el lado norte de La Moneda; edificio de "La 

Nación" y Ministerio de Hacienda. En estas condiciones, BrOnner 

realizó una propuesta en que determinaba la altura de los edificios 

que deblan enmarcar La Moneda y sus plazasn. 

En una propuesta que está compuesta de manera muy similar al 

proyecto de Centro Clvico de los Smith73, al sur de la Alameda, BrOnner 

plantea la misma idea de un nuevo edificio monumenta74, ubicado frente 

a La Moneda. Desde la pequefta plaza que debla anteceder (al norte) 

a este edificio, deblan llegar dos diagonales que venlan de sur -oriente 

y sur-poniente. 

Al norte se produce algo diferente al proyecto de los Smith. En la 

manzana norte de La Moneda (espacio que ocupa hoy la Plaza de la 

Constitución), BrOnner plantea el ensanchamiento de la plazoleta y la 

ubicación de dos edificios esquinaros en el resto de la manzana. Estos 

edificios tenlan como finalidad enmarcar un grupo de plazas que deblan 

enfocar los edificios de altura. 75 

De este estudio no se llega a efectuar nada en el lado sur, no asl del 

lado norte donde, en concordancia con una normativa que BrOnner 

dictó en 1930, se logró determinar la altura de algunos de los edificios76• 

En 1934 BrOnner regresa a Santiago y vuelve a replantear el proyecto 

para el Barrio Clvico. Para entonces se hablan agregado al entorno 

de La Moneda, los edificios del Seguro Obrero y "West lndian Oil Co. • 
Flg $7. Lo Moneda vll1o - la avenida de loo Delk:lao (Alameda) con 
Tea1tna& hada el nar-aion,., 



para el Bar~o CMco. 

o 

A o 40. Prepuesta de Avenido Cen1n:i hasta Plaza Almagro de Kcr1 Bfunna. 

Por otro lado, se encontraba en debate la realización de un eje cívico 

o eje central de La Moneda, que se aspiraba realizar para las 

celebraciones del cuarto centenario de la ciudad. 

En un planteamiento que considera solo el lado sur de La Moneda, 

Bronner analiza su propuesta anterior, en que hacía llegar unas 

diagonales desde el sur hacia el proyectado centro cívico y concluye 

que aquella solución ofrecía una llegada, al centro cívico, por las 

esquinas que no favorecian la perspectiva hacia La Moneda, la cual 

seria vista de manera oblicua. Por detrás de La Moneda se verían los 

rascacielos del Ministerio de Hacienda, llegando por el oriente y del 

Seguro Obrero, por el lado contrario. Con esta explicación, BrOnner 

prefirió escoger una llegada de frente a La Moneda y con ello, adopta 

la idea de una avenida central que continuará el eje central de La 

Moneda. Continuando con la idea del edificio monumental, frente a 

La Moneda, BrOnner se da cuenta que, al pasar la avenida por el edificio, 

este seria dividido en dos bloques cuyos costados iban a estar frente 

a La Moneda. Por este motivo, propuso un edificio mediador entre los 

dos bloques, más elevado y con una abertura en forma de arco que 

serviría de umbral de entrada al Barrio Cívico. El edificio mediador 

tendría como objetivo cerrar el borde de Barrio Cívico y acercar la 

vista a La Moneda. Se suponía por un lado que desde el gran arco La 

Moneda taparía la vista hacia los edificios de "La Nación" y "West lndian 
1 

Oil Co.", cuestión que no sucedía si La Moneda era vista desde lejos 

dentro del eje cívico. Por otro lado, desde el umbral, que sería la puerta 

de ingreso al Barrio Cívico, se podía guardar una simetría de conjunto 

que se lograba observar solo desde este punto. En la perspectiva 

hacia La Moneda se vería la fachada de esta completamente de frente, 

a un lado el rascacielos del Ministerio de Hacienda y al otro lado el 

rascacielos del Seguro Obrero. Además existía un proyecto para las 

mundial. Asesor de la Municipalidad de 
Viena para la ejecucl6n de piOnes de 
reconstrucción urbanlstica y crecimiento 
de la ciudad. El 15 de Junio de 1960 
muere en Viena . En: CORTÉS L, 
Fernando, Korl Brünner, Arquitecto 
Urbanista 1887 - 1960, Imprenta 
GrafiProntoS.A .. Bogotó, Mayo de 1989, 
pp. 9. 
n Ver ta mbién la normaftva que 
dicto poro regularla altura de los editlclos 
del lado norte de La Moneda : Tema 
111.2 .1. : •Reglamentación de la anura de 
los edificios en el Barrio Cwlco·, pp.32 
" Se cree que el proyecto de los 
SmHh fue presentado antes que el de 
Brünner. solamente, por que el proyecto 
de los Smtth tue a probado en lebrero de 
1930 y su gestión la d eben haber estado 
realizando desde mucho a ntes. Brünner 
Hago recién en septiembre de 1929. 
" O un nuevo palacio. como lo 
planteaban los Smnh 
10 Ver tema IV.2.2.: • Propuesta 
poro la Plaza Norte de lo Moneda con 
edHiclos en su lnterlO(•, pp.120 
,. "West lndlan 011 ca: y Segura 
Obrero : Ver tema 111.2.1. : 
"Reglamenta ción de la a ltura de los 
oonlclos en e1 Barrio cwlco". pp. 78 
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77 Según Alfredo Pral, este 
proyecto fue realizado por el arqu~ecto 
Sergio Lorroln y aprobado por decreto. 
PRAl Echaurren, Mredo, 'Avenida sur y 
BarrloCMco", Revista de Arte, N"5, 1935, 
pp, 28. 
" Que solo pocos años antes 
habla sido extend ida hasta c a lle 
Natanlel. 
19 Ver tema : 1'/.3.1 . : ''Concurso 
para la ornamentación arqu~ectónlca 
de lo Plaza Norte de la Moneda", pp. 125 

fachadas de Teatinos y Morandé77, frente a la plaza de la Libertad, que 

considerando la desviación de Teatinos, proponía alinear unas 

fachadas continuas, paralelas a los costados de La Moneda y con una 

altura semejante a este edificio. Brünner pensaba que con la 

consolidación de esta idea la vista desde el arco seria imponente. 

En cuanto a la extensión del eje, Brünner solicitaba que este llegara 

solo hasta la Plaza Almagro78 Esto por que por un lado las calles Gálvez 

y Nataniel disminuían paulatinamente y las manzanas que quedaban 

desde la plaza Almagro en adelante no eran ocupables. Por otro lado 

una longitud muy extensa, sería mas dificil de concluir, por lo que 

probablemente quedaría el proyecto a medias. Consideraba además 

que entre calle Eyzaguirre y Avenida Matta había un carácter muy 

modesto que no podía ser mejorado ni con el paso del eje cívico. Al 

final de la avenida debla instalarse un edificio de importancia, como el 

Conservatorio de Música. 

En cuanto aliado norte de La Moneda, Brünner sería el encargado de 

realizar las bases para el concurso para la ornamentación de la plaza 

norte de La Moneda que se decidió construir en toda la manzana que 

encierran las calles donde se ubican los rascacielos79• 

Ag 41. "Axonome~ at!b.Jido o Kar1 Bfünna del ~e BuJnes enire Moneda, en Pflmer ptmo. v kl !gledo de los Sacramentino&. ci fondo•. 
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60 Basado an el articulo da: 
CÁCERES. Gonzalo, ' Santiago da ChUa 
antes, durante y después da la 
modernización autornarla 1927- 1945". 
En: Bonnan Pedro, Santiago, Q.;fnce 
asct1tosyC/en lmógenas. EdlclonasARQ, 
stgo, 1995, pp 115-122 
" 'De acualdo con un Informe 
da lo Ligo da los Nociones, 'World 
Economlc SUI"o'fi'f ' 1923-33, Chile fiJa el 
pols mós ofec/odo por lo Gran Depresión 
daiKifodo en 1929. Los causas da aste 
Incómodo privilegio son múltiplas y 
vortodos. Los COflS9CIJenc/osdel mismo, 
dramáticos y ootostróncos•. En: AA.W .. 
Los 100 Eventos de lo Historio da Chile, 
Ednorlol Los Andas, 1990. Stgo de ChRe. 
pp, 156-158. 
" LÓPEZ- Muñoz Mónica, El Barrio 
Cfvlco de Santiago 1846- 1948, 
S9mlnar1o, U. deChlle.stgo, 1982, pp. 25. 
" CÁCERES, Op. en .. pp, 116. 
" ' Durante lo crisis actual es 
posible que parezco Inadecuado el 
pensar en proyectos da esta Indo/e: pero 
1ol opinión sin dudo serlo equlvocodo. 
Ninguno otro época se prasta mós poro 
prcyectos de regulocl6n que uno sar/e 
de años sin movimiento notable de 
edificación y sin los cambios conffnuos 
da uno situación mós desahogado. Lo 
expertanclo enseño, que a ffempos da 
lo noturolezo da los oc/uo/es siguen otros 
de desahogo económico, con 
edificación lntenslflcodo y que se 
prestan mejor poro la realización de 
proyectos bien preparados 
anteriormente. 
Hoy que oprr::NeChar lo crisis poro aclarar 
lo opinión de los peritos, especialmente 
de los arquitectos y de lo opinión 
público, discutiendo los proyectos y 
mejorándolos hasta su aceptación 
genero/, poro que al comenzar el auge 
de lo v/do económico y de los 
construcciones, Impere un programo 
bien definido de realización*. En : 
BRÜNNER. ' Son11ogo .. 'Op. en. 
" Revista Urbanismo y 
A!Quttecturo. Ed. órgano Oficial de la 
Aso. de Arqunectos de Chile U.Ch .. 1930 

11 .2.4. El Barrio Cívico en "la transformación de Santiago bajo la 
modernización autoritaria"80 

En 1929, con una aguda crisis económica81 provocada por la recesión 

mundial y una enorme cesantía producida por la crisis del salitre, el 

General Carlos lbaf\ez, presidente de entonces, decide impulsar la 

construcción de obras públicas a fin de absorber esa mano de obra 

desocupada.82 

"Hubo que aguardar hasta el definitivo ascenso presidencial 

de Carlos lbañez del Campo, cuyo lógico antecedente eran los 

movimientos militares de 1924 y 1925, para apreciar una intervención 

urbana sistemática. En este sentido, el vasto despliegue de energías 

y recursos movílízados por la modernización ibañista, modificó la 

realidad urbana santiaguina en una dimensión tal que es posible pensar 

en una transformación sin remodelación".83 

En este escenario se da cabida a la materialización del proyecto para 

el Centro Cívico de La Moneda que se venía solicitando desde 

principios de siglo con los proyectos de transformación para la ciudad 

de Santiago. Su propuesta en tiempos de crisis pretendían además 

dejar un programa listo para los tiempos prósperos que se esperaba a 

futuro84• 

"La idea matriz del señor lbañez era concentrar /os servicios 

de la Administración Pública, como mejor coordinación administrativa 

y económica, agregándose el hermoseamiento urbanfstico por /a 

hermosa impresión plástica de las grandes masas de edificios que 

proyectan construir- similar a las obras del Gran arquitecto Gabriel de 

la Concordia en París-y además se lograba establecer una unión con 

/os barrios del suroriente y del sur".85 

Flg 43. Recorte de Pren$0. Fecha estmoda: or\os cincuenta. 

NUEVA DIUCTIVA l:Z!. ' 
Il'IST~ -DE UR!ANISMO 

El ' 'tnstltutó Nact'ltta.l d.e Urba• 
ntsmo · celebró asa:r\blea s¡eneru. 

· 1~ después de. aprobar. la .men;t~ 
rla anual, proced16 a e!egir. J'a 
siguiente nueva direetiva: 

P,.eslrlente. Rod~o Oyarz~ 
Phllippi; vicepresidente, Roberto 
Humere!i -tiol'ar¡ ''cret.arlo, ' Fer:.~ 
nando- Devl!at .Rocca;- prosecreta· 
rlo~ Toinu de u · Barra; tesorerO. 
Héctor Mardo.nes Restat;. dlreet!)
res, · Toin~s Reyea Vicu,fta,· Juan 
Martínez. Gutiérre;. Fed,Eirlco .Oeh· 
rema· Dankwart, Lulll Muñoz Ma· 
luschka, . Sergio Larraln. Garci• . 
Moreno, Alfredo Johnson VUlari
no, Manuel Marchant Lyon Y. D"" 
nlcl Zamudlo Miquel. . 

,Además se acordó con!~~ al 
Excmo. ·señor Carlos Ibáflez .del 
Campo, .el titulo de Wembro Ho:
norarlo del Instituto, c:onsideran• 
do que .durante su prin)era admi· 
nl!tracíén cr~ó ._la · Ley d( . .C<?ns
trucciones · S · Urb~lución,: , la 
primera en su género en· Amérl· 
e~¡ organizó la primera expo.s.¡... 
cion de urbanismo· en Chile; con• 
trató al .orofesor Karl H. Brun
ner, notatue urbaniSta aüsfriaco 
y env1o a . Eur.opa • . por p.rimera 
vez, a un· profesional ·chileno · ·• 
estudiar ur~anfsmo en Patis: "; · .. 

Si¡ubmdo · esta . 'preocupacióll 
!unctamental por· los. problemas 
del 'urbimtsrño. en su nuev~ .4d• 
mlnistración, ampUándolos · a la 
planeaeión nacional'. h4 encomen
dado al · Institutc• Nacional de 
Urbanl!nro el' es~udto da -dlféren: 
tes .materias de" esta icdole, ·in• 
clusv el estudto· dl! un px:oy.ect-o 
de iey .Para: cre~r la ,pla~~.acM,~ 
nac!on~ de Chlle. · ' ...... :: •. 1 1'~ooién· · se aeord~ .otor¡ar .e 
nmmo t{!u!o al sedor Oseu. P.n.: 
g~r. ¡:or tus relevant!!s" aclu~cfo
r.c¡:; ea la arquitectura p~a}is~ 
tiel pa!s. ' r ' .. - ' . 

Ss acoJ;c!ó, ·aalmismo, es~e~.:at 
en santiato, oi Primer Cons:reso 
ütt!rnac:lont.\. ;de Plar.eación. ·· 

' . . 
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,. LYON Peña , Arturo, "E 1 Ba rrlo 
CMco", tJI::l!lo EJjl¡stiOdo, 17/04/1 934, pp, 3 
" Ve~ "Nueslra 'Bella Epoque ... 
En : AAW .. ws 100 Eventos de la Historia 
de Chile , Ed . Los And es, 1990, Stgo de 
ChDe. pp, 130 

11.3. Conclusiones : Las dos caras de La Moneda 

"Por mucho que amemos a Santiago, tenemos que confesar 

que no es una hermosa ciudad, padece de dos grandes defectos, su 

desordenada y pobre edificación y la monotonfa de su trazado. Todo 

lo que sea abrir plazas y crear grandes espacios libres es romper esa 

monotonfa y, por consiguiente, corregir uno de los defectos 

fundamentales de nuestra capita/". 86 

En una época en que las actividades más comunes del santiaguino de 

la alta sociedad eran, el paseo en el centro de la ciudad, en un parque 

como el Forestal o la avenida de la Delicias (Alameda), una visita al 

Club de la Unión, a la Bolsa, o al Club Hípico, las propuestas que 

pretenden transformar la ciudad y crear un centro cívico en La Moneda, 

responden al deseo de mejorar la calidad del paisaje urbano de las 

senoras o los caballeros que vestidos elegantemente intercambiaba 

un saludo o una charla87• Mientras en estos planes el entorno de La 

Moneda con sus plazas y edificios formaban una especie de 

escenografía urbana, las vías irradiadas desde allí se pensaron como 

boulevares; avenidas bordeadas por árboles, jardines, faroles y 

edificios elegantes que llenaban la manzana con sus volúmenes 

continuos, definiendo las calles y plazas con sus fachadas continuas. 

#Embellecer nuestra ciudad es crear riqueza por que una 

ciudad hermosa atrae gente y la retiene en su seno, es crear actividad 

por que en una ciudad hermosa se hace vida exterior, la gente sale a 

la calle, pasea, frecuenta los centros comerciales y los espectáculos y 

da impulso a toda clase de negocios. Embellecer nuestra capital es 

procurar bienestar a nuestros ciudadanos por que ricos y pobres viven 



Rg46. 19:50:Avenlda Lo Alameda 

más agradablemente en una ciudad hermosa que en una ciudad fea•. ea 

En la colonia, Toesca buscó dar a su edificio un emplazamiento singular. 

Empezó a construirlo cerca al puente Calicanto, entonces entrada norte 

de la ciudad. Las crecidas del Mapocho impidieron su construcción 

en tal lugar y Toesca debió conformarse con el terreno en que 

finalmente se construyó. De esta manera, La Moneda era un edificio 

principal que debió esperar afios para tener un papel en la ciudad.89 

Los planes de Santiago, tienen la singularidad de tomar un edificio 

que habla quedado huérfano de rol urbano y particularizarlo. 

Con los planes propuestos para la transformación de Santiago a 

principios de siglo XX se establece una idea de ciudad en que La 

Moneda es centro simbólico y compositivo de la ciudad. Hasta 1929, 

todas las propuestas para lograr este objetivo se concentran en un 

centro cívico que empieza en La Moneda hacia el sur, con un espacio 

público principal que se concentra entre el palacio hasta la nueva 

edificación al sur de la Alameda. Desde allí deblan partir ejes viales 

de circulación, y recreación, bordeados por edificios, y un nuevo palacio 

frente a La Moneda que incluso se pensó. Con ello la demanda de 

una nueva fachada hacia el sur del palacio, hasta entonces inexistente, 

se hace primordial y a ello responden algunos proyectos que 

transformaban La Moneda90• Entre tanto el lado norte de La Moneda, 

donde se encontraba la entrada principal al edificio, no era considerado 

mayormente en los proyectos para el centro cívico. 

Es después de 1929, en que aparecen los primeros y novedosos 

rascacielos en el lado norte de La Moneda que suceden dos hechos 

que cambiarían la orientación del proyecto. 

Los rascacielos alteran el contexto homogéneo que rodeaba La 

Moneda. Como su aporte urbano no era claro, son vistos como un 

aa lYON. Op. Ctt., pp 3 
19 Originalmente. en 1780, 
Joaquln Toesca proyecto la Casa Real 
de Moneda en un terreno res91Vodo 
para ese erecto o or111os del rlo lvbpocho, 
donde octuatmente se encuentra el 
Mercado. Este sttto. conocido como el 
"Basural de Santo Domingo·. estaba 
detrós del convento del mismo nombre, 
frente al PUente de Collcanto, otra de las 
obras Importantes construidas por la 
corona espa~ola . El predio se 
encontraba en la entrada a lo ciudad 
por el norte en tnea recta con la plazo 
mo\'0(. Loe v1sltantes que vinieran por el 
norte habrlon tenido desde el magnifico 
puente un vista completa de ta ciudad 
con el Potacta de La Moneda en p¡lmer 
plano reclbléndoloe. Una vez Iniciadas 
tos obras de cimentación en 1783 una 
enorme crecido del rlo barrió la faena 
retrasando tos obras varias rneoee. Los 
autcridades, que no querlan perder lo 
Invertido. obligaron a Toesca. que 
preferlo buscar otro lugar, a continuar los 
excavaciones. Se encontró agua o 
menos de un metro. uno dificultad 
problema Insalvable. que obligó a 
abanctonor deltnnlvomente el Slllo. Entre 
var1o6 sntas disponibles Toesca escogió 
el solar de los Teattnoe, perteneciente al 
Colegio Carolino. Era un terreno 
bastante grande con frente o tos cales 
Agustinas, Real y Teattnos. Según algunos 
autores hacia finales del siglo XVIII. esta 
calle continuaba siendo el lmne urbano, 
con ta alameda la siguiente calle hacia 
el sur acurrlo lo mismo. Ver: GUARDA. 
Gabriel Jooquln Toesoa, e/ Arquitecto 
de La Moneda 17152-11(;9, Ediciones 
lk11versldod Católica de Chle, 199 7. pp. 
186. 
"' El de ()oyere en 1913. el de el 
mismo junto a lvbsquero en 1918. 
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9 1 "lQJe consagración especial 
ffenai.J:J Monedo qua tooor/a :iiJ toohado 
seno un dalffo, ooondo tOdos /o$ dios y 
en tOdos portas se agregan nuai'OS pisos 
o centenares de edificio•?• CRUZ 
Guzmán, Sonllogo, "Lo Plazo Norte de lo 
Monedo, Respuesto o don Rodulfo 
Oyorzún•, Olerlo Ilustrado, 13/04/1934, 
pp.3 
"' Como sucede en Jos capitolios 
norteomerlconos o en el Parlo mento en 
Buenos Aires. Lo cúpula de estO! 
edilicios, es el elemento que más 
destoco cuando se ve desde lejos. En 
cambio de cerco elementos de uno 
escalo menor, como Jos de lo Monedo 
son capaces de dar lntEifés al edlflclo. 

problema. Generan una discusión pública que obliga a repensar las 

estrategias en torno al Barrio Cívico, pues los proyectos ya no 

contemplan solo el lado sur de La Moneda, incluyen además el área al 

norte de La Moneda que se estaba delimitando por el llmite con los 

nuevos rascacielos, alrededor de una manzana construida frente a La 

Moneda, hoy la Plaza de la Constitución. 

Se construye entonces una fachada sur al palacio de manera casi 

idéntica a la que era por origen su única fachada principal, la del lado 

norte, no cayendo en la tentación de construir una fachada sur más 

fastuosa. Ahora bien, la valoración de la arquitectura de La Moneda 

no fue siempre incuestionable91. Proyectos anteriores como los de 

Doyere o el nuevo palacio de Mosquera incluían cúpulas y torreones 

que no respetaban la arquitectura de Toesca. Respondlan, mas bien, 

a la necesidad de ser el remate de las principales avenidas de la 

capital92, pues La Moneda como tal, no resiste ser vista desde muy 

lejos; a más de dos o tres cuadras su presencia pierde fuerza. 

Por este motivo pudo aparecer una plaza como la de la Constitución, 

que junto con la de Armas constituyen las más importantes del centro 

fundacional de Santiago. Esta última, rodeada por la Catedral, el 

Correo, el Museo Histórico, la Municipalidad es el lugar desde donde 

se empezó a trazar la ciudad, su origen. La plaza de la Constitución 

en cambio, data del primer tercio de s.XX gracias a el vaciado de una 

manzana del centro. Por ser la antesala del Palacio de La Moneda, se 

convierte en el escenario privilegiado de los más importantes 

acontecimientos politices del pals, robándole un papel protagónico a 

la antigua Plaza de Armas y dejando al nuevo estado encarnado en un 

lugar hecho a su medida, alejado de las antiguas instituciones 

coloniales. 

Esto es muy especial con respecto a otras ciudades iberoamericanas, Ag 47 . 1930: La nuevo fachado aur de lo Moneda. 



... .. , 1 ·'" ... 
Esquema Sanflago 181 O 11- Plaza Mayor 2- Real Casa de Monedas 3- Ubicación original de La Moneda 
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0' Como es el caso de Quijo; 
cuya particularidad esta en tener tres 
plazas principales provenientes de su 
fundación, dos religiosas (San Francisco 
y La Merced) y una que combina al 
gobierno y la Catedral. Esta el caso de 
Buenos Aires, cuya casa Rosada, edlflclo 
de flnales de SXIX. se encuentra en lo 
plaza fundacional . El caso de ciudad 
de México, a diferencia que santlago o 
Buenos Aires que fueron fundadas ex
novo, ciudad de México se encontraba 
ya constituida a la llegado de los 
Españoles. Su plaza principal "Plaza de 
la Constitución• se dispuso sobre 
asentamientos pre-colonloles. P~REZ 
Oyarzún, Fernando, Los hechos ele lo 
arquitectura, ediciones ARQ, santlago, 
1999, pp. l70. 

donde comúnmente las casas de gobierno de estos países, funcionan 

en conjunto con plazas fundacionales y muchas veces en casas que 

provienen del mismo periodo colonial93. 

1986 
Flg <18 . Maqueto ...,/uffvo de la pa,.. cen1Tal 
de uno ciudad /'Wpona amerloono 
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111. LOS "RASCACIELOS" Y LA CONFIGURACIÓN DE UN ÁMBITO 
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Muchos de estos edilicios 
fueron construidos por empresas 
constructoras extranjeros que levantoroo 
ed~lclos en Chie coono el de "lo Noción•. 
2 Ver temo 111. 1 .1 .: "Edificio del 
Banco Central de Chle·. pp.60 
' V9( temo 111.1.2.: "Edificio del 
diariO 'La Noción'•, pp.63 
• Hoy albergo también al 
Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Mlnerlo, y Dirección de Relaciones 
Económicos lnt9(noclonoles. Ver temo 
111.1 .3 . : "Edificio del Ministerio de 
Haciendo·. pp.66 
• Hoy en proceso de demolición. 
Ver temo 111.1.4. : "Edificio de lo Cojo 
Nocional de Ahorro•, pp. 70 
• HoyScotloBonk. Vertemolll .1.7. 
: "Edilicio Co)O Reoseguradoro•. pp. 76 

Hoy Mlnlst9(1o de Justicia. V9( 
temo 111.1 .8. : "Edlftciode1Seguro0br9(0·, 
pp. 83 

Ver temo 111.2.2 . : "Edificio CoJa 
de Pre'Jislón y Estimulo de los Empleados 
del Banco de ChHe·, pp. 93 

Hoy albergo también al Banco 
O'Higglns y C~lbonlc. V9( temo 111.2 .3 . : 
"Edlftclo Hotel carrero•, pp. 96 
' 0 Hoy Bonk Bostoo 
" Hoy Banco lnt9(0m9(1cono de 
Créd~o Exterior 
12 Hoy lll'lnlsf9(1o del interior 
" Hoy Intendencia de Santiago. 
Ver temo 111.1.6. : "loo Edificios de principio 
de siglo" 
" Por ejemplo lo generado por. 
Oyorzun. Cruz Guzm6n. Amenobor, por 
medio deortfculos de prenso, Importante 
medio tomando en cuento que poro 
entonces, los temas de relevancia 
nocional se dlscutlon por este medio de 
comunicación: Ver ftchos N"10, Copltuio 
V. 
•• Rodu~o Oyorzún, el mismo que 
se encargo de fro9( o Kort BrOnner al pols, 
expresaba en 1934: "( ... ) Es/11C19ible que 
conocida lo guerra sin piedad que se 
hace o /os roscac/e/os en Europa, 
nosottoS, en pleno pofs de temblores y 
terremclos, sigamos prodlgóndoles tonto 
oceptoolón. 
¿Q¡e iJsttrfoo aquellos roscoc/elo$que se 
han construldc en el Porque Forestal, y 
solo :rlrven poro romper lo lfneo horizontal 
tranquilo y d/sffngu/do que servfo de 
directriz o/ paramento orqultectónlcc sur 
del porque? tQJe justifico el edmclo 
elevado que se está terminando en /0 
entrado de lo Avda. Seminario por 
Providencio cuyo ostentoc/ón vano 30/o 
oteo aquel hermoso sector de Sont/Ogo? 
tQ.Je justifico el rascacielos que se está 
construyendo en Merced frente o lo 
entroda del Sonto IJ.Jcfa, =cielos que 
yo ha lxmdldo esto porte del cerro y boto 
sombro durante =:rl todo /0 tolde sobte 
lo plazo antepuesto o esto entrada, 

111. O. Introducción 

El actual borde de la plaza está formado por una serie de edificios 

construidos en su mayoría en los ai\os '30. Los edificios de altura, 

empezaron a ser construidos en Chile desde 1920 con el edificio Ariztía 

ubicado en el centro de Santiago'. El Barrio Clvico (de La Moneda), 

en pleno momento de renovación, fue sustituido por modernos edificios 

que albergaron instituciones de relevancia nacional como, el edificio 

del periódico "La Nación" o el Ministerio de Hacienda, los primeros en 

ingresar al contorno de La Moneda. 

En resumen, los edificios que conforman el borde de la plaza hoy son: 

el Banco Central2 terminado de construir en 1928, seguido de: el edificio 

de "La Naci6n"3, el Ministerio de Hacienda4, la Caja Nacional de Ahorro5 

(todos construidos en 1929), la Caja Reaseguradora6 (1930), el Seguro 

Obrero7 (1931), el edificio Caja de Previsión y Estimulo de los 

Empleados del Banco de Chile8, el Hotel Carrera9 (ambos de 1935), la 

Caja de Retiro y Monetario de la Fuerzas Armadas10 en (1936), edificio 

Industria Salitrera11 en (1940), el edificio del Banco Sudamericano12 

(1960) y se suma el singular edificio del "Diario Ilustrado" 13 que se 

construyó dos décadas antes que los mencionados edificios (1913). 

La aparición de los edificios de altura en la ciudad y sobretodo en el ....___--. 
entorno de La Moneda, no fue una novedad siempre bienvenida, y de 

hecho fue motivo de grandes polémicas 14• Por un lado se consideraba 

que ia construcción en altura, no era adecuado para un pals como 

ChileJ donde suceden sismos con frecuencia, y que ponen en riesgo 

la estabilidad de los que entonces llamaban rascacielos15• Para Karl 

BrOnner una de las preocupaciones, en cuanto a los rascacielos en 

general, era que se produjera la "aglomeración de una serie de casas 

GUILLERMO FRf\NKE F. 

11117 - ~IIMTI/\GO - 11130 

Testimonio . .. 
Cta. Constructora .Fred T. Ley S. A. 
CertiHca la bondad de nueotro material y ta eHctencla 
de nueolro oervlclo de cotocacl6n del 

LINOLEUM CE~Tf\IN - TEED 
Ftg 49. Anuncio de la""""""' connuctaa del ecltlclo de '\.a Nación" 



11 

Borde de edificios de la Plaza de la Consttfuclón 2002 ! -Elevación calle Moneda, Teatlnos, Agustinas y Morandé 



Q) 
"O 
e: 

•O 
·¡:¡ 
!!! 
:J 
C') 

'E o 
tJ 

..!!! 

12 

qultóndole luz, sol, alegria, brillo?' 
OYARZÚN, RoduKo, 'Lo Plaza Norte de Le 
Monede. Corte abierta e don Sonflago 
Cruz Guzmón", Olerlo El/lustrado. 1 0/04/ 
1934. pp.3 , Compilador Gonzalo 
Cóceres. 
16 BRÜNNER, Kcrl, Santiago su 
estado actual y ftJfuro formación, Op. e~. 

pp. 74 
11 • . • Jarnós se habrfa perm/lldo en 
Europa, Parls, Berlfn o VIena, la 
construcción de los rascacielos del Barrio 
CMco, en condiciones slmllateS. Solo el 
pequeño detalle ftJnclona/ de que el 
Mnlsterlo de Hacienda toba el sol de la 
mañana a los edmelos próximos que 
quedan al poniente habrla bastado poro 
que la autoridad u opinión pública 
trancesaoa/emanahubieseconaenado 
esta construcción/ .. • OYARZÚN, O p . en. 
11 Ver normativas de 1930 y 1934 
poro la edltlccclón en el Borrlo Clvlca pp. 
78·92 

gigantescas, que mutuamente se quitan el aire y el sor 16, lo que 

consideraba básico para la higiene de la vivienda. Por otro lado los 

interesados en resguardar La Moneda como foco principal del nuevo - -centro cívico, reclamaban que su güra{aprox. 21 metros de altura) -- - -·----------~pacada por los edificios de altura (de más de~ metros, como el 

Ministerio de Hacienda) ru&.j.unto..a esta.e.staban apareciendo 17• Esta 

fue sin duda una de las razones que desencadenó la urgencia de 

elaborar un proyecto18 que normara el desarrollo del Barrio Clvico. 

Como se verá a continuación, a medida que los edificios fueron 

apareciendo, principalmente hacia el sector norte de La Moneda (actual 

contorno de la Plaza de la Constitución) se elaboraron normativas, 

comandadas por Karl Brünner desde su cargo de asesor del Ministerio 

de Obras Públicas, que en aras de preservar el futuro del centro cívico 

con La Moneda como principal actor, pretendían regular su 

configuración, normando alturas, adosamientos, colores, entre otros 

detalles. De esta manera fueron estos edificios que se ubicaron ---------alrededor de la manzana norte de La Moneda, los que fueron -----conformando un ámbito donde poner en ·uego distintas estrategias de 

lsei'lo ara intervenir el lado norte de La Moneda y con ello el nuevo 

Centro Clvico. 

Este proceso fue el que determinó la formación de una plaza que se 

consideraba seria la principal plaza de la ciudad, la "plaza norte de La 

Moneda" o •plaza de la Constitución". 
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1. Intendencia de 5antlago 
2. Bance Central 
3. EdifiCio de le NaoiOn 
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1. Intendencia de 5antiago 
2. Banco Centlal 
3. Ediflclo de ' La Nación' 
4. Ministerio de Hacienda 
5. Ceja Nacional de Ahonos 
6. Ceja Reaseguradora de Chile 
7. Seguro Obrero 
8. Caja~ Bonco do CNo 
9. HoteiCam>ra 
10. Caja de Ret de F. Armadas 
11. lnduol'laSallb' .. 

1. 1ntendencla de5antlago 
2. Banco Centlal 
3. Ediflclo de '1..a Nadón" 
4. Mlnisleno de Hacienda 
5. Caja Nacional de Ahorroe 
6. Ceja Reaeeguradora de Chile 
7. Seguro Obrero 
8. Coja Empl-s Bonco do CNo 
9. Hotel Carrera 
1 O. Caja de Ret de F. Atmades 
11. lndusl'la &lllt .. 
• Terreno desocupado 

Conformación del 8olde de la j 
Plaza de la ConstituciÓn - En planta: (1) Aparición de edificios en el lote (2) y en al1ura 

1940 

1960 
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1. Intendencia de Santiago 
2. Banco Central 
3. EdifiCio de 'La Nac16n" 
4. Mlnlslerio de Hacienda 
5. Ceja Nacional de Ahorros 
6. Ceja Reaseguradora de Chile 
7. Seguro Obrero 
8. C"" Empleados Banco do Oie 
9. Hotel Cerrem 
1 O. Cela de Re!. de F. Annadas 
11. Industria SalitTera 
12. Banco Sudamericano 
• Teneno desocupado 

Confonnactón del Borde de la 
Plaza de la Constitución J En planta: (1) Aparición de edificios en eliote (2) y en altura 
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19 Alberto Cruz Monll ; 'De 
tormaci6n universitario similar a la de !!IJ 

colega, amigo y socio en Importantes 
proyectos de edtrfc/os, don Ricardo 
Larra ln Bravo, Cruz Montt desarrolló 
también !!IJS estud ios en Franela, en fa 
E saJela ESPBC!af de AlQUitecluro de Parfs. 
donde se tituló en 1900 o la edad de 21 
años, posteriormente obtuvo el thu/o de 
arquitecto en la Universidad de Chtte•, 
donde después trabajo como docente 
desde 1906 hasta 1918. 
'Se Inicio en fas labores profesionales 
asociado con Rica/do Lorroln Bravo y el 
Ingeniero Diego Torres en 1908, hasta 
1913. SJ arqultecluro estuvo Inicialmente 
tnnuenc/ada por fa llamada 'Escuela 
Francesa' de la que ero contemporáneo 
y posteriormente por la Escuela de 
Chlcago, eSPBC~almenfe en relación o las 
primeros ro9:XIC/e/os en Sanffago. 
Pose/o un arrpffo dominio de las estilos 
históricos, de lo cual ha dejado un vasto 
testimonio en obras tan destacadas 
como los edificios del Banco Central, el 
Club de fa Unión, el Palacio Arfztfa (ex 
Club Mlfflor]. la M:Jtuaf de la IVmado, el 
primer 'rascac ielos' que se levanta en 
Santiago, el edtncfo Arfstla en lo calle 
Nueva \t)(k e Innumerables residencias 
portfcu/ares. 
Fue regidor y Segundo Alcalde de fa 
Munlcfpolldod de Sanffago y tundo fa 
oficina de Control de IVquftectos o cargo 
de don Emilio Doyere~ En: AA.W ., Ciento 
o/ncuenta a ños de enseñanza de fa 
arquftecturo en fa Universidad de Chile. 
1849-1999, lmp.Ogromo. 17-n<:N-99. pp. 
86 
"' ' .. lugar en el que otrora se 
encontraba el solar donde creció el 
popular guerrille ro pa trio ta d e fa 
/ndepeclencla Manuel Rodrfguez .. • En: 
Tarjeta de conmemoración del Banco 
CentraL Compftodor Ignacio Corvalón 
" Ver: AAAY, Santos Alcldes. Ubro 
de Catastros de la ciudad de Sanffago. 
1915 
22 BRÜNNER Sanffogo su estado 
actual y fUturo formación, Op. e~. pp. 66 
2' ' El Banco Centra l', Revista 
IVQulfectura iVfeyDecotoc/6n,Abrtl1 929 
"' Vef tema : 11.2.1. ' Proyecto de 
Centro CMco para La Moneda de Smltll 
Solar y Smit MiHer' . pp. 32 

111.1. Las primeras piezas del borde de la Plaza de la 

Constitución 

111.1.1. 1928: Edificio del Banco Central de Chile 

Para proyectar el edificio del Banco Central se realizó un concurso, 

donde resultó elegido el anteproyecto de Alberto Cruz Montt19 y Miguel 

Dávila. Ubicado en la esquina sur-oriente de las calles Morandé y 

Agustinas20, abrió sus puertas en 1928 y ocupó un área aproximada 

de 48 x 51 metros correspondientes a dos terrenos, donde en uno de 

ellos, el que daba hacia Morandé, funcionaba anteriormente la Caja 

de Ahorros21 . 

Su fachada principal en Agustinas estaba compuesta por un cuerpo 

central adornado con pilastras y dos cuerpos laterales más pequeños. 

En el lado sur del edificio, y dividiendo la manzana, se dejó una "calle 

particular" que sirvió de ingreso para vehículos que daban servicio al 

Banco22• 

• .. Sencillo de líneas, vasto e imponente sin pesadeces ni 

grandílocuencias, el Banco Central es hoy dfa (1929) uno de /os 

edificios que más contribuyen al ornato y demostración visible del 

progreso capital. 

Todo en él ha sido consultado para sus finalidades, tomando 

en cuenta /os engrandecimientos futuros de esa institución nacional y 

/os progresos rápidos e incontenibles del país".23 

La ubicación de la fachada principal del Banco Central, en fa calle 

Agustinas y no en Morandé, fue motivo de preocupación, en 1930, 

cuando se aprobó el primer proyecto de Centro Clvico24• El plan de 

·' 

flg M . l'elopectiva d4l p!Ofeclo del Banco Centd de 0\lle, 1926 
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"" Ver: S'MNG. Revista Arquitectura 
y Arte Decoratflla. N"ll . 1930, pp. 496. 
16 En este casa edtrtclos 
modernos se refiere a los que const~uyen 
este nuevo Centro Cwlc:o, conocido hoy 
corno Barrio Cf.llc:o, d~erente al periodo 
que le antecede a su focmación, donde 
en ese misma lugar exlstlan casas o 
casonas coloniales y el espacio público 
de La Moneda, sede de gobierno del pals, 
estaba representado POf una plazoleta 
(Ver tema: rv. 1 . Primitivo espacio públk:o 
de La Moneda, pp. 60.~ 

" Ver lema 111 .2 .1.: 
"Reglamentación de la altura de los 
ed~los en el Barrio Clvlc:o", pp. 7B. 

una plaza norte para La Moneda que en ese tiempo se daba a conocer, 

recibía la fachada lateral del edíficio25• 

En 1937, el edificio fue ampliado por los arquitectos Smith Solar y Smith 

Miller. Para ello se ocupó un lote más en Agustinas, lado en que el 

edificio adquirió 71 metros de largo, modificándose las dos fachadas 

visibles del edificio. La fachada hacia Moran dé era originalmente una 

fachada secundaria sin adornos. En la remodelación se aumentó su 

altura hasta el nivel de la fachada principal de Agustinas, alrededor de 

un metro y medio resultando de una altura de aproximadamente 25.5 

metros tal como se la conoce hoy. Las pilastras que adornaban la 

cara principal fueron replicadas en la de Morandé, manteniendo el 

mismo módulo en ambas elevaciones. El número de pilastras en 

Agustinas debió aumentar junto con su longitud. La puerta principal 

que se mantuvo en este lado, se la movió dos módulos para mantener 

la simetría de la fachada. 

Este edificio, el más antiguo de los que hoy constituyen el borde del 

Barrio Cívico, dio inicio a la renovación de edificios "modernos"26• El 

borde de este conjunto se empezó a formar desde la construcción de 

esta pieza. 

La altura de tres pisos del edificio, marcó el contraste con los edificios 

de altura que después aparecieron, especialmente los primeros como 

"La Nación" y Ministerio de Hacienda en 1929. Su presencia plantea 

una determinante en cuanto a planificar la altura de los edificios que 

debían conformar un borde para el futuro centro cívico. La normativa 

que se. intentó ejercer desde 1930 para este objetivo, jugaba entre, 

una altura mínima igual a la del Banco Central, aproximadamente 23 

metros, y un máximo de 46 metros, que lo definía el Ministerio de 

Hacienda27• 



111.1.2. 1929: Edificio de diario "La Nación" 

Obra realizada por el arquitecto Roberto Barceló28 en 1929, el edificio 

ocupó uno de los lotes que para entonces enfrentaba la manzana 

edificada de la actual plaza en calle Agustinas, con un ancho 

aproximado de 40 metros. El edificio fue construido por una prestigiosa 

firma norteamericana que en ese entonces iniciaba su trabajo en Chile, 

la firma Fred. T. Ley S.A.29 

"El nuevo edificio de 'La Nación' ha sido ideado fntegramente 

para sus finalidades que son /as del honor de un gran rotativo y su 

distribución consulta el máximo de comodidad y progreso en edificios 

de esa indo/e. Su estilo, gótico inglés modernizado, es sencillo y 

grandioso a la vez y se presta como ninguno para el caso presente. 

[ .. . ] El progreso está en la emulación y no en la rutina•. 30 

Este expresivo edificio que para entonces contaba con una torre en la 

mitad, con volúmenes que se retranqueaban simétricamente a sus 

costados y detalles como ventanas ojivales o su reloj en la mitad, fue 

altamente considerado en la resolución de la plaza y el Barrio Civico, 

cuestión que paradójicamente condujo a la desintegración de su 

fisonomia. Si bien este edificio fue admirado por muchos, su integración 

al entonces en proceso de solidificación del Barrio Civico tenia una 

presencia potente, tanto por su altura como por su imagen que competia 

con La Moneda. El carácter expresivo que el edificio introdujo no era 

compatible con la idea de un borde de sobrios edificios que se intentó 

implantar con las normativas que desde 1930 se establecieron para la 

futura plaza. De hecho, al despejar la manzana que ocupa la plaza 

existla el problema que quizás destacaría más el edificio de "La Nación" 

,. Roberto Baroeló Ura: Nacido 
en Chile en 1886. Trabajo durante años 
en la oflclno de Alberto Cruz Montt. Se le 
concede lo obro del edlftclo ' Lo Noción" 
gracias o los gestiones realizados por su 
suegro. (Muere en 1936, condenado o 
tusllomlento pa el oseslnoto de su esposo) 
En: ECHEVERRIA Y. , Mónica, /l(¡onlo de un 
/rf9Vefe()fe, Ednalol SUdome<1cono, 1996. 
29 • ... recientemente Instalada 
entre nosotros. Se espera que tos 
actividades de esto empresa que ya ha 
dado sus pruebas en Estados Unidos oon 
la ejecución de numerosos e 
lmportantfslmos edificios. ser6 de gran 
utilidad poro nosotros, por cuanto nos 
troer6 sus novfslmos medios de 
construcción y sus sistemas de 
organización de trabajo". En: ' El nuevo 
edificio de Lo Nación", Revista 
Arquitectura y Arte Decorativo, Feb -
1929. pp. 51. 
"' "El nuevo .:. Op. Ctt .. 
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" Ver Copilulo IV: ' Los proyectos 
para la Plaza de lo Constltucl6n•, pp. 1 04 
-174 
32 Ver Tema IV.3 .4.: ' El Barrio 
Clvlco de Carlos Vera•, pp. 149 

que la Moneda misma. Por esto se introduce en los planteamientos 

para la plaza norte, un singular eje, el de "la Nación"31 que terminó 

finalmente desintegrándose, junto con la torre que primordialmente 

integraba este edificio32• 

Otro de los detalles que llama la atención de este edificio es la 

inexistencia de ventanas a su costado previendo la construcción 

adosada de edificios de igual altura a sus lados, como a la larga sucedió. 
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Edificio 'ta Nación" 19291 Planta nivel acceso- Elevación de la calle Agustinas entre Teattnos y Morandé 
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Flg &7. Caricolulo de Josué 
Smifh Solar. 

"' SmNhSolarySmHh MUier: Esta 
sociedad se formo en 1920, cuandoSmllh 
Mlilef hiJo mayor de Smllh Solar. y luego 
de haber cursado sus estudios de 
arquHectura se Integra a lo prestigiosa 
oficina de su padre. Esta oficina ubicada 
entonces en el edificio de la Bolsa fue la 
más prestigiada y mejor organizada 
oficina de arqulleclura de Chile, hasta la 
muerte de su fundador. 
Josué Smlth Solar. nació en 186 7 en 
Chi lan. Realizó sus prmeros estudios de 
orqu~ectura en el Pol~echnlc CoDege ot 
Phlladelphla y recibe su 11tulo de "bachelor 
of archltecture' . A los 23 ai\os de edad y 
luego de realizar algunos viajes dentro de 
Estados Unidos y Europa abre su primero 
oficina de orquHectura en Wllmlngton, 
Delaware, a, la vez que estudió para 
obtener su titulo de ' Master In 
ArchHecture'. Hasta 1893 realiza varios 
pequenos proyectos con lo cuales 
alcanza a obtener presffglo. En ese ano 
contrae matrimonio y con su esposa se 
traslada por un supuesto periodo de uno 
a tres ai\os a Chile, llegando en 1894 y 
permaneciendo hasta su muerte en 1938 
aqul. Inmediatamente luego. de su 
Hegada abre su otlclna en calle Moneda 
y rópldamenla se hace de un prestigio 
con sus estudios y experiencias 
norlaamerloanas. 
Comienza proyectando varias cosas en 
Chillan , luego en Santiago diseña y 
construye varias ' chalets' o ·vmas ' para 
famiUos adineradas. 
En 1900. la municipalidad lo designan 
asesor de lo comisión encargada de la 
cceacl6n de la Plaza BrasiL par entonces 
empieza a trabajar proyectos en el 
balneario de Popuda, donde ed~lca su 
casa y se transforma en un Impulsor del 
desarrollo local . 
Interesado en la organización gremial de 
los arqu~ectos, Smllh forma parte ,desde 
sus Inicios, de la Sociedad Central de 
Arquitectos, presidida por don Emilio 
Jecquler. Es vocal del primer directorio y 

111.1.3. 1929: Edificio del Ministerio de Hacienda 

Este edificio fue construido en 1929. Es una obra más de los arquitectos 

Smith Solar y Smith Miller33 que se realiza en el Barrio Civico. El primer 

proyecto ocupó el terreno en la esquina nor-poniente de Teatinos y 

Moneda. 

• Se utiliza en este edificio la solución de planta libre según 

/os postulados de la arquitectura moderna, pero aún se mantienen 

algunos elementos decorativos formalistas e historicistas en la fachada 

de los primeros pisos. El tramo central de /as fachadas es moderno y 

funcional, en el remate superior aparecen algunos elementos 

decorativos que podrfan considerarse vinculados al "Art Deco•. 34 

La situación original del ministerio era muy distinta a la que se ve 

actualmente. Cuando se construyó, aún existían la antigua plazuela 

de La Moneda y el edificio del Ministerio de Guerra. El edificio, al 

contrario de la perspectiva presentada por los arquitectos, estaba 

parcialmente oculto detrás del Ministerio de Guerra y era el ochavo de 

la esquina el elemento que más se destacaba de la composición. Este 

se acentuaba aún más por la esquina aguda de Teatinos y Moneda. 

Este detalle no lo repiten en el Hotel Carrera, edificio construido algunos 

anos después cuando la fachada ya estaba construida. 

En este edificio aparece la idea de un zócalo que se relaciona con La 

Moneda, que después se repitió en el resto de los edificios del Barrio 

Civico. En la perspectiva dibujada por los arquitectos para este 

proyecto aparece en primer plano un edificio de varios pisos 

remplazando al edificio del Ministerio de Guerra que existía hasta ese 

momento. Este elemento probablemente considera el plan para 
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presidente de Jo comisión de 
pub!Jcoclon<M, y gracias a su Iniciativo se 
crea Jo "Revista Arqunectura • cuyo primer 
número aparece en junio de 1913. Esta 
parece ser la primera publicocl6n chilena 
sobre arquitectura. 
Concretado la sociedad con su hijo y 
Juego de haber reallzado el prC1(eCto para 
el Club Hfplco de Santiago, recibe 
encargos para Importantes edificios 
públiCos, muchos de ellos conseguidos a 
trClllés de concursos de arquitectura. Se 
suceden asl Jos proyectos paro la 
Unl\lersldad técnica Federico Santa Maria 
en Valparalso, la remodelaclón del 
Palacio de La Moneda, el Ministerio de 
Hacienda, el Hotel Carrera, etc .. ademós 
de muchos otros proyectos para casas 
partiCulares. 
Blagratlas extraldas del llbro: P~REZ DE 
ARCE, Antonlclch MariO, Arquitectura de 
Smlth Solar, Ediciones ARQ, 1993. 
" ~REZ DE ARCE, Op, en. 
~ Ver tema : 11.1.8 .: ' Últimos 
Intento por 'dlagonallzar' la ciudad", pp, 
30 
"' LÓPEZ. Murloz Jvi6nlca. El Banto 
Clv/aodeSonNago 1846·1948,Semlnario, 
U. De ChUe, Stgo, 1982. pp. 25. 
" Ver tema: IV.3.4. "El Barrio CJVIco 
de Carlos Vera•, pp. 149. 
,. Fecha de Ingreso del proyecto 
en Archl\10 de Planos EMOS, en 1953 

Santiago de Pinto Durán35 que planea "ampliar la plaza que se ubica 

al norte de La Moneda, reemplazando el edificio del Ministerio de Guerra 

por otros més suntuoso de 5 ó 6 pisos pero més esbelto, destinando la 

mitad del terreno sobrante al ensanche de mencionada plaza. "36 

En el mismo dibujo, del pequeño pedazo que se alcanza a ver del 

nuevo Ministerio de Guerra se destaca un zócalo de una altura similar 

a la de La Moneda y un cuerpo superior adornado con pilastras y que 

se observa también en el proyecto finalmente construido del arquitecto 

Cartos Vera, para el Barrio Cívico37. 

En los años cincuenta38, fue ampliado hasta lo que ahora es la calle 

Almte. Lorenzo Gotuzzo. Con esta ampliación el edificio adquiere un 

doble ingreso, con un gran espacio de hall en planta baja que lo cruza 

de puerta a puerta. 
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,. Ricardo G;onzá lez Cortés: 
Recibió su titulo de arquitecto en la 
Universidad deChlleelai\ode 1913. "fue 
secretario Director y Presidente de la 
Asociación de Arquitectos. En 1919 
organizó la participación de Chile en el 
primer Congreso Pan-Americano de 
A!Qullectos, celebrado en Montevideo en 
lvlarzo de 1920. De/egaclo de Chile al 
Congreso de Alt:¡ultectos y Constructores, 
celebrado en Parls, y desempeño par 
algún Nempa el cargo de Adicto Civil de 
la Embajada de Chile en Bélgica. 
Presento en Montevideo al Comité 
Permanente de los Congresos Pan 
Amerloanos de Alt:¡ultectos. un estudio 
SObre la enseñanza de Arquitectura en 
Europa y las reformas por hacer en /as 
Unlversdades sud amerloanas. En 1937 
Impulsa y obtiene la participación de 
ChHe en la fx¡:x)olc/ón Ibero Americano 
de Sevilla. Presidió/a comisión que er'Nió 
las obras que concurrieron o la dicha 
exposición. En 1927 presidió lo 
delega ción a l tercer Congreso Pan 
Americano de arquitectos, celebrado en 
Rlo de Janelro. Ha obtenido el gran 
premio de fbnor y Medalla de o-o en el 
quinto congreso p anamericano de 
Arquitectura. Durante ocho años fue 
profesor de Construcción y prerupuesfo 
en la Escuela de SUblngen/er/a de la 
Unlll9rsldad de Chile. Activo colaborador 
de la prensa fUndador y Director de la 
Revisto de Atqultectura. Es Director del 
lnstttuto de Urbanismo de Clllle. En 1924, 
el Gobierno le desgnó f"'"iembro de la 
Junta de Veo/nos de Santia go. 
Representó a la Mm/c/palldad en el IV 
Centenario de la ciudad de Uma. El señor 
Ricardo Gcnzález fUe el que planeó la 
necesidad de planear de preparar la 
celebración del IV Centena rio de la 
ciudad de SanNago; fUe f"'"iembro de la 
cof"'"'slón nombrado con ese efecto; ha 
presenlodo un completo programa de 
vasto y hermosas proyecciones, Regidor 
Mm/cipo/ por Santiago en 1936. Director 
del Oub de la Unión. Membro Honorario 
de vartos lnstttuclcnes obreras, deportivos 
y ottéffcas. Miembro del Partido Uberal, 
ha desempeñado la VIcepresidencia de 
la Asamblea de Santiago y es Director 
General del Partido". En: Dloclonarlo 
8/ogróf/co de Chile, Ed. Empresa 
Periodlstlca de Chile, 1980 .. pp. 422. 
"' Ver propuesto del edlnclo Caja 
Nacional en la foto de la maqueta (fig. 
62) y ver también como d ibujaron lOS 
smnh a este edificio en su propuesta de 
centro clvlco, fig. 65. 
" Algo p arecido a lo que le 
sucedió e este edWiclo (de "La Nación") 
ocurre coo el de la Cojo NacionaL De 
esta obra se modW!con tantos detalles que 
Incluso es dlfícH reconocerio en la foto de 
la maqueta originaL 
" Ver flg. 157 

111.1.4. 1929: Edificio de la Caja Nacional de Ahorro 

Este edificio del arquitecto Ricardo González Cortés39 se construyó en 

1929. Se lo situó en dos lotes contiguos al Banco Central. Entre ellos 

quedó un espacio predispuesto desde antes para entrada de autos 

del Banco y la apertura de ventanas en la fachada norte. Su ancho 

ocupa aproximadamente 31 metros. 

Este edificio que, no pretendia sobrepasar a su edificio vecino del Banco 

Central40, se le aumentan, al momento de su construcción, dos pisos 

recortando sus costados, en modo semejante al edificio de La Nación41 • 

La puerta de hierro forjado, que en un principio se colocó, después es 

removida. Se le inventa un zócalo a la altura del primer piso y se 

elimina muchos de sus detalles decorativos, estilo art deco, 

intervenciones que por lo que se observa en fotografias42 fueron 

realizadas después de la segunda plaza concretada en 1983. 

Actualmente este edificio está siendo demolido y en su lugar se 

construirá un edificio de altura semejante a la del Seguro Obrero y que 

según sus autores imita el edificio de González Cortés. 

Flg 62. Moqueta dol edllclo C~a Nacional de Aharo 

de Ahon'o en fteno y cobre. 



--.. n JL Jí ]f 

\\ 1f ),:_ -

lf 
-1\ e ... • 

~ 1\ ... 1 ' 1\ 
l o ~l -- \L - \~ 

\\ 
ll 

!í ~ 

\\ --i 

\l 1.\ ~4\~) T -1 -
1[ lt 

1 
ll - ,r \\ 

lf ,a.,_, r -~- 1 ...-~ 6 \1 
l'L 

~ : 1-.st ¡ -11 :¡ 
11 \~ • • • 
¡/ ~~ ~ - ' 

\ 1 

r 1,.. ...., 1 
1 t 

t 
\l_ l 

[ jf [ i l la.lii ... r-
.~t - .¡,_ll 

d""l :J Ji 

d 11 1 1 1 

71 

Edlftclo CaJa Nacional de Ahorro 1929 1 - Planta nivel acceso- Elevación de la calle Morande . entre Agusflnas y Moneda 



"' o 
Qj 
'ü 
C!l 
() 

~ 
"' o 

....J 

72 

" Ver temo: 11.2. l . • Proyecto de 
Centro Cfvlco poro Lo ll/lonedo de Smlth 
Solar y Smn MIUe< •• pp . 32 

111 .1.5. 1930: La infiltración de rascacielos en el proyecto para el 
Centro Cívico de La Moneda 

El primer proyecto (aprobado) para el Centro Cívico de La Moneda, de 

Smith Solar y Smith Miller43, incluía los edificios introducidos como el 

Ministerio de Hacienda (que recién se empezaba a construir), realizado 

por los autores del proyecto, "La Nación" (en construcción), el Banco 

Central aún sin modificaciones y la Caja Nacional de Ahorro (en 

construcción), este último en un planteamiento que se asemeja más a 

la propuesta original para este edifico, sin los dos pisos que se le 

aumentó. El borde edificado del centro cívico que se pretendía con 

este proyecto, con un perímetro semejante al que existe hoy, planteaba 

continuar la renovación del borde, con edificios de una a~ura semejante 

a la del Banco Central mas los edificios de altura que habían aparecido 

casi a la par de este proyecto . 

En cuanto a los rascacielos, aunque los Smith consideraron los 

existentes, aquellos no determinan mayormente el resto del proyecto. 

Ni la altura del borde edificado, ni la composición del lado norte de La 

Moneda, tiene relación con estos edificios. Sin embargo, sería a partir 

del proyecto de los Smith que aparece la preocupación por el destino 

del Centro Cívico y que comenzaba a gestarse aliado norte de La 

Moneda. La introducción de "rascacielos·, marcó en la formación del 

borde una tensión entre edificios de altura como la del Banco Central 

y o la del Ministerio de Hacienda, que fundamentó una manera de 

proyectar el centro cívico. 

Con estos edificios de mediana y elevada altura en el entorno de la 

futura plaza, más la influencia de BrOnner, quien dictó en 1930 una 

primera normativa para regular la configuración del borde, su 

conformación se aventuró entre las condiciones que definieran además 

/." ; • '? .,::;.. ,¡;t· ('J:.\'J'RO :;~;¡'( 
f,.;: ~~ ~ ..PIC. l.'. 

En primer ~ano plaza norte de lo Monedo 



de su altura: continuidad de sus planos en fachada y prototipo de 

fachada. 
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" Este edificio fue uno de los 
primeros edW\cios en hormigón armado y 
uno de los exponentes de una 
arqu~ec1Ura que alcanzaba su rnóxlmo 
refinamiento y lujo con una manera de 
neoclóslco francés. Ver: AAW. ~la de 
Alqultecluro de Sanltago, Ed. Ograma. 
Santiago de Chile, 2000, pp. 68. 
.. Manuel Clfuentee : "Estudios 
Colegio San Ignacio y Unlv. Católica. 
TI/u lado en 1899. Fue arqultoolo de fa 
Dirección de Obras Públicas y de los FF. 
CC. Del Estado. Profesor de DibUjO Uneai
Taller y de Teorfa de la Alqultooturo en la 
Unlv. católica. Decano desde 1920 a 
1939 de la FoCIJ/tad de Alqulteclura de 
la Unlv. Católica. Eterc\6 /I.J profesión en 
formo Independiente Interviniendo en 
edificios de la Unlv. católica, Intendencia 
de Santiago., Banco llpotecarlo de Chile 
y muchos otros obras particulares. En 
1920 pres/aló la Delegación de la Untv. 
Católica al 1• Congreso Panamericano 
de Arquitectura celebrado en 
Montevideo. En 1921 fUe a Europa y se 
O<XJpó del estudio de las construoolones 
esootares y de hobllao/ones económicas. 
Ha visitado en dos ocasiones Argentina. 
Colaboro en la pren:KJ con articulas de 
/I.J profesión. Miembro de la Asoo.de 
Alqulteotos de Cnlte•. En; Dloolonarto 
Blogróflco de Chile . Ed. Empresa 
Perlodfsflco de Chile, 1980, pp. 219. 
.. Ver tema : 111. 1.3. • EdW\cio del 
Ministerio de Haciendo ·. pp. 66 .. Flg. 58. 
" En el Archivo de Planos EMOS. 
se encontró un plano de este edificio 
Ingresado en 1909, designada para el 
Ministerio de Industria y Obras PUblicas y 
nrmado por el arqu~ecto Emilo Jequler. 
Un segundo plano, del mfsmo edlflciocon 
algunas pequeñas modificaciones fue 
Ingresado en 1928. esta vez para el 
Ministerio de Fomento. El ú~lmo plano 
para este lugar pertenece al proyecto 
para el edificio del MOP. Ingresado en 
1946. 
.. Ver tema : \11.3.4.: "Segundo 
proyecto de Plaza: El Barrio CMco de 
Carlas Vera•, pp. 149. 

111.1.6. Los Edificios de principio de siglo 

Además de los nuevos edificios mencionados presentes en el proyecto 

de los Smith, es posible observar dos edificios más que probablemente 

tuvieron influencia en la configuración del borde y que fueron 

construidos mucho antes que los edificios de los años '30. 

El edificio del Diario llustrado44 construido en 1913 por el arquitecto 

Manuel Cifuentes45 en la esquina sur-oriente de Morandé y Moneda, 

fue tomado en cuenta en el proyecto de centro clvico de los Smith en 

1929, mismo año en que el edificio fue convertido en Intendencia de 

Santiago. En la perspectiva del proyecto vista hacia el norte, se observa 

incluso, la idea de repetir un edificio igual enfrente en la esquina de 

calle Teatinos y Moneda, cuestión que venían planteando ellos desde 

antes cuando mostraron su perspectiva para el Ministerio de 

Hacienda40• 

En la perspectiva del proyecto de los Smith vista hacia el sur también 

se alcanza, levemente, a diferenciar el edificio del Ministerio de 

Fomento. Este edificio construido aproximadamente en 191 047 y que 

se ubicaba en Teatinos, junto a La Moneda y la plaza Ministerial de La 

Moneda (hoy plaza de la Libertad), alcanzó a sobrevivir hasta los años 

cuarenta en que fue demolido. Esto se debió al borde de edificios que 

determinó el proyecto de Barrio Clvico de 193740 que solicitaba la 

renovación total del borde conservándose solo los edificios desde calle 

Moneda hacia el norte, es decir, los edificios de la plaza de la 

Constitución. Aunque este plan incluía la eliminación de la Intendencia 

tanto como el mencionado Ministerio de Fomento, el primero nunca 

fue tocado y es mas hoy está siendo restaurado, el segundo en cambio, 

fue remplazado por el actual edificio del Ministerio de Obras Publicas. 



Ae 69. 1929: Plaza de lo l.Jbertod, aliado de la Moneda. onterla Mnllterio de Obra• PIJbNcaa. en la tMqUino ae dcmzo o v• tornblén lo 
ntendencia de Sa11ago. 71 
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49 Carlos Vera Mandujano : 
"Nac/6 en Santiago en 1894. CUr!K) sus 
estudios de OIQU/Iecturo en lo Untverzidod 
de Chile, donde obtuvo su titulo en 1919. 
Su memoria de titulo fue "Un casino 
M.mlclpol en el Porque Cousll'lo. Ejerció 
su profesión en Santiago. y desempeñó 
oor¡¡os en lo Dlreoclón de Obros Públicas, 
en construcciones de ecllflc/os nsooles, en 
1920. R.JeoutordeiOsedlflciOSdeloao. 
de SegutOS Lo República; edlnc/o del 
Teatro Imperio; Sanatorios poro 
Empleados Portloo/ores en San ~ de 
Malpo,y en VIno Alemana; Hola/ Aslur en 
Volporo/!K) y lo mós destocado c~eo el 
proyecto denntrlvo poro el Barrio Clvloo 
de Santiago en 1937". En: Oloclonorlo 
8/ogrónoo. Op. en. 
"' Esto corresponde a lo coja de 
ascensores y seguramente cumple lo 
sollcnado en lo "Reglamentación de la 
altura de loS edificioS en el Barrto Clvlco• 
elaborada por Karl Bruünner en 1930. Ver 
Tema 111.2.1, pp. 78 

111.1 .7. 1930: Edificio de la Caja Reaseguradora 

El edificio de la Caja Reaseguradora más conocido como edificio de la 

"West India Oil Co.", fue construido en 1930, disei'lado por el arquitecto 

Carlos Vera Mandujano49. Se localiza en la esquina nor-poniente de 

Morandé y Agustinas, ocupando un ancho aproximado de 28 metros. 

El edificio tenía, en sus inicios, siete pisos visibles en su fachada, mas 

uno pequei'lo en su lado poniente retranqueado hacia atrás50• Los 

cinco "pisos tipo" que apareclan después de la cornisa que separa los 

dos primeros piso de entrada, equivalían en altura a seis y medio pisos, 

en las mismas condiciones, del edificio "La Nación". La altura de zócalo 

marcado con esta cornisa, fue un elemento introducido en esta cuadra 

por el edificio de "La Nación" y fue repetida en este edificio como en el 

resto del borde de Agustinas. Hoy este borde o fachada norte de la 

Plaza, ya completo de edificios presenta un pequei'lo desfase de este 

nivel de cornisa del edificio de la Caja Reaseguradora , en relación al 

resto. 

Posteriormente al edificio se le aumentó un piso más, ocupando el 

pequei'lo volumen que sobresalla en el lado poniente. Con esto el 

edificio fue nivelado a la misma altura que el edificio de "La Nación", 

luego de la demolición de su torre. Además su fachada retranqueada 

fue aplanada obteniendo un volumen más simple, sus dos tonalidades 

fueron unificados, pintando el edificio de un solo color, incluyendo las 

franjas de fachada labradas que se han mantenido hasta hoy. 

Cuando este edificio empieza a ser construido. BrOnner se hace cargo 

de crear una normativa para organizar el borde de edificios para el 

lado norte del Centro Clvico, que hasta entonces contaba ya, con cinco 
• 

integrantes que eran considerados en el proyecto. Los edificios: La 

Intendencia, Banco Central, "La Nación", Ministerio de Hacienda, y 

Caja Nacional de Ahorro. 
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" 'Del Informe presentado por 
encargo de la Dlrec. Gral. De Obras 
Públicas. el 12 de Julio de 1930." 
BRÜNNER. H. Karl, Santiago de Chile, su 
estado actual y futura formación , 
Imprenta 'La Tracción', Santiago de ChUe. 
1932. pp.?0-73. 
"' Ver Imagen del proyecto de 
Centro CivlcO de Smllh Solar y Smn MHier, 
Flg. 105. pp.llB 

111.2. Brünner y la regulación del borde de edificios de 
la plaza de La Constitución 

111.2.1. 1930: "Reglamentación de la altura de los edificios en el 
barrio cfvico"51 

A mediados de 1930, el panorama que se observaba sobre el Ministerio 

de Guerra sobresalían los edificios de "La Nación", parte del Ministerio 

de Hacienda y parte de la Caja Nacional de Ahorro. Aún no aparecían 

la Caja Reaseguradora que recién se empezaba a construir y del 

Seguro Obrero debe haberse estado planificando por entonces. En el 

proyecto de los Smith para el Centro Clvico aparecen completos cada 

uno de estos edificios (exceptuando el Seguro Obrero) guiados 

probablemente por los planos de los respectivos proyectos. El borde 

del lado sur de este proyecto, en cambio, lo determinan de manera 

mas uniforme, manteniendo un volumen continuo de edificios de una 

altura de tres pisos52• Mientras el borde de edificios para el lado sur 

de este proyecto, esta definida de manera muy regular, el lado norte 

es mucho más pragmático. El borde de este lado acepta cada uno de 

los edificios recién infiltrados sin mayores reparos en ellos y en el 

conjunto a conforma junto a los edificios vecinos. 

Fue probablemente esta especie de ambigüedad en la definición de 

los futuros edificios, la que llevó a que poco después, el12 de julio de 

1930, Kan BrOnner elaborara un nuevo proyecto para la Dirección de 

Obras Publicas, que regulara la altura de los edificios del Centro Cívico. 

El mismo, preveía la predominancia de edificios de altura en el lado 

norte de La Moneda y por ello opinaba que: 

Flg 71.1931 : Mnla1elio ele G<Jerro vl&to ele!de el balcón Pllncipd ele La Moneda v 
eoqJema clel perfil proyeclado pOI' Brünne< para los edlflcloalunlo al ecfflclo 'La 
Nacloo' 
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PROPUESTA de Brumer para la 1 

altura de los edificios del Borde en 1930 -Ele'<Qcl6n calles Moneda, Teatlnos, Agusffnas y Morandé 
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"Una edificación alta y uniforme en todo el recinto de la Plaza 

le darfa a ésta seguramente un aspecto lúgubre por quedar muy 

sombría, y además el edificio de La Moneda quedaría completamente 

aplastado en su efecto monumental .. • 

Para evitar esto recomendaba: • .. Un reglamento para la edificación en 

las plazas del Barrio Cívico, deberá tener disposiciones diversas, según 

la situación de los edificaciones con respecto a las dos plazas 

proyectadas•. Con esto como base, Brünner especificó las normas 

para cada uno de los bordes de la plaza norte: 

Para calle Morandé: 

"El nuevo edificio esquina Moneda - Morandé conviene que 

tenga en todo el frente a la plaza una altura uniforme que le haga 

equilibrio al rascacielos del Ministerio de Hacienda, en vista de que de 

todas maneras tiene menor frente que este último•. 

Para ese entonces se debe haber estado preparando la construcción 

del Seguro Obrero y seguramente la presencia de la Caja Nacional de 

Ahorro, no permitla la extensión de su ancho para igualarla con la del 

Ministerio de Hacienda. 

«Puede considerarse como favorable la circunstancia de que 

el Banco Central de Chile tenga sólo una altura reducida en relación 

con otros edificios de la plaza, y que para él edificio opuesto (actual 

Hotel Carrera) al otro lado de la plaza todavía pueda fijársela la misma 

altura. Ella coincide con el cuerpo central del Palacio de La Moneda, 



por o que siempre podría existir relaciones de valores a escala entre 

la Plaza Cfvíca y La Moneda». 

Para calle Agustinas: 

"El nuevo edificio de la Caja Reaseguradora Morandé -

Agustinas, tendrá una altura aproximada de treinta metros. Sería por 

lo tanto ventajoso disponer para ese costado de la plaza esa altura 

mfnima para la edificación, aún en /os teffenos restantes. [ .. ] Seria 

quizá conveniente una edificación de mayor altura en el costado 

derecho de la 'Nación', para darle equílibrio al motivo descontrapesado 

por la ubicación de la toffe del edificio la 'Nación', fuera del eje de la 

manzana. [ .. ]Las edificaciones en /as esquinas de ese costado de la 

plaza y ante todo la que está en construcción en calle Morandé deberían 

escalonarse hacia esa calle sumamente angostas y para servir de 

transición entre /os edificios laterales de menor altura•. 

Para el edificio de la Caja Reaseguradora, se siguió lo dispuesto en 

esta norma y se construyó un pequeflo piso adicional en su lado inter

no (hacia el oriente). Como lo explica BrOnner, este pequeflo volumen 

sobresaliente constituia un "escalón"53 cuyo nivel de altura debla conti

nuar en el edificio continuo. Sin embargo, esto nunca se llegó a com

pletar ya que el edificio mediador no fue construido si no hasta después 

de 1960, cuando como se vera más adelante el borde tomó otras ca

racterísticas. 

"' El escalonamiento de lo6 pisos 
superiores de lo6 edKiclos ero uno de las 
estrategias que recomendaba Brünner 
poro evitar la totto de sdeomlento que la 
aglomeración de edilicios podio 
prc:Nocor. Algo que en teoóa equivale o 
las normas de rasantes que actualmente 
se ocupan poro los edttlclos: "Menos mol 
que en tos barrios de ro=c/elos de las 
ciudades norleomerl=nos ya se han 
tnt/Oduoldodosreformasde/mporlonc/a: 
el as=lonomtento da los frentes en lo$ 
diversos pisos, donde los potó metros más 
altos deben rellrorse del plano de los pisos 
lnferloteS de uno dlstonc/a clac/a, lo que 
al menos mejora las oondlolones de 
entrada de kJz. • BRl.t.INER. Santiago su ... 
Op. Ctt. pp. 74 81 
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Para calle Teatinos: 

"El frente de la plaza por el costado de Te afinos debería tener 

una forma más o menos simétrica a la del frente de la calle Morandé, 

por lo que la edificación en la esquina Teatinos - Agustinas debería 

tener la altura del Banco Central. Hacia el Ministerio de Hacienda esta 

altura podrfa coincidir con el muro cortafuegos de este edificio. Pisos 

mas altos escalonados hacia adentro podrian autorizarse seguramente 

sin inconveniente•. 

La construcción posterior del Hotel Carrera en este lugar, vendría a 

contradecir completamente esta norma y de cierta forma toda .. esta 

normativa. La elevación de un edificio de incluso mayor altura que el 

Ministerio de Hacienda, echó al suelo la idea de Brünner de favorecer 

la altura del Banco Central para el Borde del Centro Cívico. 



Flg 1•. Celia Mclra1dé v Monedo. ante. de 1934 

111.2.2. 1931 : Edificio del Seguro Obrero 

Este edificio, el primero en regirse por las normas de altura para el 

Barrio Clvico (de 1930), vino a completar la renovación de la cuadra 

de Morandé en 1931 y fue diseñado por el arquitecto Ricardo González 

Cortés, el mismo de la Caja Nacional de Ahorro, edificio adosado a 

éste. Su planta ocupó solamente la mitad del solar, el resto fue ocupado 

posteriormente ( 1936) por una ampliación de la Caja Nacional de Ahorro 

que da hacia la calle Moneda. 

Su elemento más caracteristico es una torre en la esquina norte que, 

distinto a lo que sucedió con la torre de "La Nación", se ha mantenido 

hasta hoy. Su autor dijo que "haria un contrapunto entre la 

horizontalidad de La Moneda y la verticalidad de su obra". En cuanto 

a su fachada • .. Fruto de inquietudes nacionalistas compartidas con el 

grupo de Jos Diez, incluyó grecas mapuches en la ornamentación del 

esbelto edificio de 16 plantas". 54 

Sería BrOnner quien en la "Reglamentación de la altura de los edificios 

en el barrio cívico~. recomendaba que el edificio frente al Ministerio 

de Hacienda, aún no construido, debía ser de la misma altura que este 

para darle equilibrio al conjunto, aún que el futuro edificio no fuera del 

mismo ancho, ya que para entonces ya existia el edificio de la Caja 

Nacional de Ahorro, que ocupa gran parte del terreno frente al Ministerio 

de Hacienda. Con esta recomendación se determina que el Seguro 

Obrero sea de mayor altura (aproximadamente 49 metros en el plano 

que da hacia la plaza y 60 en su parte más alta), y por ende aún mayor 

que la del nombrado Ministerio (casi 46 metros en el plano que da 

hacia la plaza y 51 .5 en la parte más alta). 

" LABORDE, Miguel, "El Seguro 
Obrero•, Revisto VIVIenda y Decoraofón 
del MeiOUrto, abrn 2000. 
65 Ver temo : 111.2 . 1. 
"Reglamentación de la anuro de los 
edfflclos en el Barrio CMco', pp. 78 
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06 Ver temo : N.2.2 . •Propuesto 
poro lo Plazo Norte de lo Monedo con 
edWICioS en su Interior", pp. 78 
07 ·Informe emnldo por el Dr. Ka~ 
H. Brünner sobre lo distribución 
conveniente poro lo plazo norte de lo 
Monedo • Bolatln Municipal de la 
República da Chile, 1934 , pp . 40 . 
Compilador: Gonzalo Cóceres 

Una vez construido el edificio, se ocupó el ancho completo del lado 

oriente de la plazoleta de La Moneda destacándose, junto con el 

Ministerio de Hacienda que ocupaba la cara opuesta. Estas dos caras, 

más las de La Moneda y el Ministerio de Guerra, eran las fachadas de 

la plazoleta. 
Según BrOnner una de las alternativas ideales para mantener la 

supremacía de La Moneda frente a los rascacielos, era ensanchar la 

plazoleta norte y construir edificios de altura semejantes a al de La 

Moneda en el interior de la manzana, enfocando con el espacio libre 

los rascacielos 56• 

Aquello respondía a el propósito de disminuir ·moralmente la 

supremacfa arquitectónica de estos dos edificios del Ministerio de 

Hacienda y del Seguro Obrero, por medio de su colocación en los 

frentes laterales, (angostos) de la plaza" 57• Este proyecto no prosperó, 

pero la altura de este edificio, quedó como precedente de este ideal. 

' -1930: Prt7fec:1o pao el edilicio CQjo de Se¡rJro Obrero v Empleados Pa11cuioreo. 
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" Boletfn MJnlclpal de la Ciudad 
de Santiago, 21 de JuliO de 1934, pp. 
2297. Compilador Gonzalo C6ceres 
09 Roclutro OyarZÍin: "A!Qultecto 
de la UniVersidad de Chile, Urbanista, 
Pintor; Escu/fory Educador en Alqullectura 
y Urbanismo y Aries Plóstloas. Estudies de 
Construcción e Historia del Me en el 
Politécnico de Charlottenburgo, en Ber/ln; 
de Arquitectura y Urbanismo en VIena, 
lndJyencio el serrlnarlo en ulbanlsmo del 
Dr. Karl Brünner. de quien fue 
posteriormente ayudante en el mismo 
serrinarlo dlcfodo en Chile, y su profe«>r 
a la partida del Dr. Brünnery haslo 1946. 
Cotundador del Instituto de ulbanlsmo. 
Autor de los Planes Reguladores de 
diversas ciudades de Chile. Asociado oon 
la Arqto. Elso Fuentes, autor del prcyecto 
"Ciudad Universitaria (XJra la UnNersldad 
de Cfll/e ~ Recibió /'X/melOSOS distinciones 
por 9J obro, entre ellas el Ptem/o Nacional 
de Arquitectura (1974), Ciudadano 
Dlstfguldo (1981), Profesor Emértto de la 
Universidad de Chile (1980} y Profesor 
Emérito de la Universidad del Bfo-Bfo 
(19B2r En: 'Karl Brunrer~ Revista de 
Arqu/tec/Ura de la Un/Ven/dad de Chile, 
N'B, Jul-dlc 1996. pp. 49 
"' Diario El Mercurio, 1 O - abri -
2002 

111.2.3. 1934: "Informe que fija las Normas de Edificación en el 
Barrio Civico" 58 

En abril de 1934, interesados en el proyecto del Centro Cívico 

expusieron en prensa sus opiniones con respecto a la plaza que se 

debla realizar en el lado norte de La Moneda. El tema en discusión, se 

centraba en la molestia que para algunos representaba la proliferación 

de rascacielos junto a la Casa de Gobierno. Para algunos la mayor 

altura de los edificios, era considerado no adecuado, ya que le restaba 

importancia al edificio más importante del Centro Cívico. El debate 

público que se produjo, desembocó finalmente en un decreto que fijaba 

las normas de edificación en el Barrio Cívico. 

Para Rodulfo Oyarzún59 por ejemplo, los rascacielos en Santiago eran 

negativos para el Barrio Cívico, por ello tituló su articulo "La tragedia 

del Barrio Cívico" 60, dando inicio al debate. 

He aqui algunas de las opiniones que desde entonces se empezaron 

a trasmitir: 

• ... Jamás se habrla permitido en Europa, Parls, Berlfn o Viena, 

la construcción de los rascacielos del Barrio Cívico, en condiciones 

similares. Solo el pequeflo detalle funcional de que el Ministerio de 

Hacienda roba el sol de la m allana a los edificios próximos que quedan 

al poniente habría bastado para que la autoridad u opinión pública 

francesa o alemana hubiese condenado esta construcción! Pero como 

aquf estamos en Jauja y la ciudad de Santiago no posee plano 

regulador, ni la zonificación inherente al desarrollo orgánico previsor 

que toda ciudad europea posee monstruosos rascacielos crecen en el 

mayor desorden afectando dfa a dfala capital.· 

" .. .Respecto de la proposición que ud. formula de •empinar" 
'\.a Nac:l6n", V el Seguro ObRIIO 



la Moneda, créame sinceramente que la acepto gustoso en calidad de 

graciosa humorada. • 

Rodulfo Oyarzún, 101041193o461 

"Es tanta la mala voluntad que le tiene el seflor Oyarzún a /os 

edificios de altura que tfmidamente se han atrevido a sobresalir en 

medio del achatado horizonte metropolitano y que con la 

universalmente conocida petulancia criolla, llamamos pomposamente 

rascacielos, que no ha titubeado en calificar como tales, a /os nuevos 

departamentos que se han levantado en el parque Forestal, en 

Providencia esq. Seminario[. .. ] Construcciones que dado su número 

de pisos de 7 a 8, cifra corriente en las ciudades de Berlfn Viena, 

capitales citadas por el seflor Oyarzún, como modelos y donde los 

rascacielos no son pennitidos. 

En San Francisco, Los Angeles y otras ciudades de Califomla, región 

tan azotada por los terremotos se levantan enormes construcciones 

de 30, 40 y más pisos, sin que sean considerados peligrosos. 

[. .. ] (Oyarzún)aboga por que se construya un edificio en el sitio que 

está quedando libre con la demolición de antiguas casas. [. .. ]con ello 

perderfa la ciudad una hermosa y extensa plaza, además de la 

perspectiva de /os Imponente edificios que la circundan y que aun que 

don R. Oyarzun piense lo contrario, mucha gente /os encuentra esbeltos 

y si se quiere hennosos y /os prefiere a /as achatadas y pesadas 

casonas de barrio y yeso con que se lleno a Santiago a mediados del 

siglo pasado y de /as cuales hay tan románticos defensores. • 

Osear Amenábar, 11/04/193462 

' • .. .Por mas esfuerzos que hago no encuentro el caos el 

desorden y la confusión del barrio cfvico, ni mucho menos tragedia, 

61 OYARZÚN. Op. Cit. 
"' AMENÁBAR Chodwlck. Osear .. 
"lo Plazo Norte de f..o Monedo". Diario 
Ilustrado, 11/04/1934, pp 3 87 
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., CRUZ Guzmón, Santiago, "La 
plaza norte de La Moneda, Respuesta a 
don Rodulfo Oyorzún•. Diario El/lustroc:Jo, 
13}04/1934. pp. 3 
.. "En dios pasados un dlarto de 
la tott:!e anunció que en la esquino de 
Notan/el Cox y Alameda, lo Cojo de 
Empleados Particulares construirla un 
roscoc/elo. Eso no debe permmrse·. 
PflAT Echaurren. Alfredo. "El Barrio CMco', 
Diario El/lustrado, 13104/1934. pp,1. 

es decir sucesos capaces de inspirar lástima y terror. Por el 

contrario continúo viendo en la plaza un adelanto enorme para 

Santiago. 

[. .. ]Es indudable que con la vecindad del Ministerio de Hacienda 

y la Caja del Seguro Obligatorio, la Moneda se ve mas baja. Pero esto 

no es debido a la construcción de la plaza, sino a los indicados edificios 

que estaban terminados antes que se iniciara su demolición (de la 

manzana edificada de la plaza . ¿Por que cargarle a la plaza pecados 

ajenos? 

[ ... ]Estimo que no hay motivo de burla para semejante 

proposición (agregarle otro piso a La Moneda) y que a la postre va a 

ser la solución que se adoptará. [. .. ]¿Que consagración especial tiene 

La Moneda que tocarle su fachada sería un delito, cuando todos los 

días y en todas partes se agregan nuevos pisos a centenares de 

edificios? 

[ ... ]Los rascacielos, del mismo modo que todas las 

construcciones, pueden ser dignos de mérito o pueden también estar 

plagados de defectos. [. .. ] Pero todos significan progreso y adelanto. • 

Santiago Cruz Guzmán, 13/04/193463 

En mayo, la amenaza de construir un nuevo rascacielo dentro del área 

para el proyecto de Barrio Civico64, al sur, provoca que "una comisión 

compuesta por los presidentes de la Asociación de Arquitectos, del 

Instituto de Ingeniería y de/Instituto Nacional de Urbanismo y de varios 

otros miembros se dirigieron al señor Presidente de la República para 

pedirle que por ahora no se efectúe ninguna construcción, ni se 

prosigan los comenzados en los predios destinados originalmente al 

Barrio Cfvico y que se mantenga la idea de ejecución de dicho Barrio 

previos los estudios técnicos y artísticos que lleven a la mejor solución 

1 
• 

Flg 77 . AAos '60: Edlflcloe de lo CoJo Nocional de Ahooo v Segu•o Obrero 



de este tema. "65 

El dla 1 O de julio de 1934, el presidente Alessandri da su aprobación 

al decreto que debla fijar las normas de edificación en el Barrio Cívico. 

• Ese informe redactado por una comisión ad-hoc, compuesta por. Jorge 

Alessandri R, Carlos Cruz E., Carlos Herrera M., Sergio Larrafn GM., 

Luís Muiloz M., y Osear Prager; identificó la arquitectura, altura y 

colorido, que debfan regir tanto /as edificaciones construidas como 

aquellas por construir; que se ubicaron con frente al Barrio Cívico".66 

En lo que se refiere a la plaza norte el informe indicarla lo siguiente: 

"La nueva edificación que se levantará con frente a la plaza 

norte de La Moneda, obedecerá a /as siguientes normas: 

Normas generales: 

Altura.- La altura no mayor que 28.60 metros en general y no menor 

en el frente de la calle Agustinas. 

Colorido.- Corresponderla en general al color del actual Ministerio 

de Hacienda. 

Arquitectura.- Se tratará de armonizar la arquitectura con la 

edificación colíndante existente, siguiendo la misma lfnea horizontal 

de pisos con la de los edificios colindantes. • 07 

Los 28.60 metros que establecen como máximo corresponderla a la 

menor altura de los edificios de "La Nación" y "West lndian Oil. Co" 

(o Caja Reaseguradora) en Agustinas.68 

.. Diario El Me=rlo. 25-05-1934. 
ComplodOf Gonzalo Cóceres 
66 CÁCERES. Gonzalo, 'Nexos 
olvidados en lo hlstOflo de lo vanguardia 
chUeno: de los decembrlstos o lo r9\llsto 
Arquitectura (1933-1936)'. ReVIsto ARQ. 
Ediciones ARQ, Sigo, 08-96, pp.33. 
•• "Aprueba lnfOfme que fija lo 
nOfmas de edlflcaclón en el Barrio CMco•. 
Boletln M.m/clpol, Mlnlsterlodellnlerlor. 21 
- )ul -1934. pp. 2297-
61 Según los planos adjuntos v 
redlbujodos en base o los o!Ofgod06 POI' 
el MOP. de los lochodos del Barrio Cfvlco, 
eXIste uno pequeño diferencia entre lo 
otturo del los dos ed~lclos menclonodoo 
v lo de 28 .60 que esto comisión 
estableció. f'l:lr lo mlnmo dKerencla se 
asume como un errOf v que por lo tonto 
se puede determinar que lo altura 
mencionado se baso en lo de estos 
edilicios. •• 
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"' Lo extro~o en esto norma es 
que lo Cojo de Ahorro llene más de 28.60 
metros. 

"Normas particulares: 

(1) Edificación en la esquina surponiente de Agustinas con Teatinos.

Tendrá una altura mfnima la que adopte en definitiva el Banco Central 

y como altura máxima la de 28.60 metros.69 

Su línea de edificación será la del Ministerio de Hacienda y en su 

fachada se seguirá en general/a /fnea de pisos de aquel Ministerio. 

(2) Edificación esquina Nororiente de Agustinas con Teatinos.- Seguirá 

la misma arquitectura forma de ventanas y altura de pisos del edificio 

de 'West India Oil Co.' 

(3) Edificación por levantarse entre los edificios de 'La Nación' y de la 

'West India Oí/ Co. '.-Seguirá la misma arquitectura y altura del edificio 

de 'La Nación '. 

(4) Edificio esquina Nororiente de Morandé con Agustinas.- Tendrá una 

altura mfnima igual a la que adopte en definitiva el Banco Central o del 

edificio de la West India Oil Co, siguiendo la forma de ventanas y altura 

de pisos de uno de esos edificios. 

Normas a la edificación existente: 

(1) Edificio de la 'West India Oil Co. '. -Deberá adaptarse su colorido al 

del Ministerio de Hacienda. 

(2) Edificio del Banco Central.- Deberá uniformar el color del mismo 

con el resto de los edificios. Se recomienda levantar su altura a la del 

edificio de la Caja Nacional de Ahorro, edificando sobre la entrada de 

vehfculos. 

(3) Edificio de la Caja Nacional de Ahorro.- Se recomienda que entre 

el Banco Central y la Caja de Ahorros se edifique sobre /os espacios 

libres existentes cerrando la pared de la manzana . 
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Propuesta de altura para la ¡ 
edificación de la futura plaza 1934 - Ele~clón calle Moneda, Tea1tnos, Agusffnas y Morandé 



10 •Apruebo ... Cfvico•, Op, at., 
pp. 2297 . 
" En el artlculo que púbHca coo 
el titulo de: "SI se observan ciertas 
disposiciones Santfago constftufró una de 
las Ciudades rrxís bellas del rronclo, .. • al 
refenrse al Barrio CMco dijo: 'Por aidstfr un 
Decreto SUpremo o este respecto, al N' 
3279, de 10 da julio del presente año, la 
rronlclpalfdad no ha Innovado nada 
sobra las construcciones sobra fas 
oonsttUoefones qua se levantaran en esta 
parta da la ciudad' En: (1) Diario El 
Mel¡::urfo" 18 - oct- 1934 .. En: PAVEZ.Marfa 
Isabel, Archivo Karl Brünner, Escuela de 
Arqunectura UniVe~sldod de Chile. y (2) 
Balenn Municipal de la República 
" Ve! temo: IV.2.2. : "Propuesta 
para la Plaza Norte de La Moneda coo 
ednlclos en su Interior'., pp. 120. 
73 Ver temo: IV.3.1. : "Concurso 
para la ornamentación orqunec16nlca de 
la Plaza Norte de La Mooeda'., pp. 125. 

(4) Edificio de 'La Nación'.- Se recomienda la demolición de la torre. "'0 

Un mes después de aprobada esta normativa, llega nuevamente al 

país Karl BrOnner. Dentro de las observaciones que hace para mejorar 

la ciudad de Santiago, prefiere mantener las normativas presentadas 

y no proponer nada por ese momento.71 Para entonces aún no se 

decidía si el área que iba ocupar esta plaza seria de toda la manzana 

y tampoco si debía tener edificios en el interior de ella como en algún 

momento se pensón. 

Poco después, son dados a conocer los proyectos de algunos de los 

edificios que se iban a continuar levantando en los bordes de la plaza 

norte. El edificio esquina sur-poniente de Teatinos con Agustinas 

(actual Hotel Carrera) no guardaba ninguna relación con lo establecido 

en la normativa mencionada. Bajo este contexto BrOnner debió asumir 

la responsabilidad de proyectar la disposiciones para la plaza norte 

de La Moneda73• 



111.2.4. 1935: Edificio Caja de Previsión y Estrmulo de los 

Empleados del Banco de Chile 

• ... Todo lo que la ciencia y el arte han producido en materia de confort 

para viviendas modernas se encuentra allf (en este edificio) reunido 

formando un conjunto que asombra por su perfección y belleza".74 

Este edificio de residencias colectivas, comercio y oficinas en primer 

piso, fue construido en 1935 por los arquitectos José Cárles75 y 

Guillermo Kaulen. Se ubicó solo en la mitad del predio en la esquina 

nor-oriente de Morandé y Agustinas. 

"La planta baja se destinó a locales comerciales y el resto a lujosos 

departamentos de renta: 

... departamentos de renta de diferentes tipos, todos lujosamente 

terminados, constituyen este edificio que por algunos anos marcó el 

punto más alto dentro del estándar de construcción de nuestra capital. 

La solución de planta, volúmen y alzados, en armonioso acuerdo con 

las modernas necesidades técnicas de la construcción, asf como su 

ubicación en pleno centro administrativo de la capital, han hecho de 

este edificio uno de los más solicitados de la ciudad. 

Poco tiempo después de su construcción la Caja de Empleados del 

Banco, acordó con la Caja de Previsión de Empleados Particulares, la 

compra-venta del edificio•J6 

Esta obra abandona los elementos Art Deco de los edificios anteriores 

e introduce un estilo más moderno con ciertos elementos náuticos. 

Los ocho pisos de altura que alcanzó este edificio, respetó la altura 

determinada para esta esquina en las normativas de 1934 para el borde 

" ' Residencias Colectivas ·. 
Revista Urbanismo y NQultectura. N"32 , 
oM 1936 
70 Joeé Cartee ,.yro : Nació en 
Volenclo, España, realizo sus estudbs de 
orqunecturo en Bélgica, se titUló en 1918. 
Se encuentro en Chile desde 1930, 
después de haber ejercido su profesión 
en España, Franela vCUbo; en este únlmo 
lue contratado por lo Cia. Bonlmae de 
EE.UU. En Chile se dedico especialmente 
o lo decoración Interior. Fue autor del 
Casino Nocional v Jockey Club en la 
Habano. Hotel Gran VIo v Palacios del 
Conde Torr~ Arios v Marquesa de 
Arguelles. En Poós el Casino v Hotel en 
ArgeL En Chile, construcciones de Banco 
de Chile. Recibió el premio de Honor en 
lo E)(pOSiclóndeArtoo Decaotivas de Porls 
1925. En : Diccionario Biográfico de 
Chile, Ed. Empresa Perlodlstica de Chile, 
1980, pp. 195. 
76 ' Edilicio de Rento Agustinos 
96Q. Morandé (N.E.)", Revista Urbanismo y 
!vqultectura, N"2, jun·)ul1929, pp.66. 



... n Ver tema 111.2.1 . : 
· Reglamentación de la altura de los 
edificio$ en el Barrio CMco' .. pp. 78 

de la plaza. Un piso escalonado pareciera mas bien responder a las 

ideas de BrOnner en cuanto a escalonar los edificios de Agustinasn. 

Sin embargo la resolución volumétrica de este edificio difiere del resto 

de edificios que había aplicado escalonamientos en sus edificios ("La 

Nación" o "West l. O. Co."). El prisma principal es fragmentado para 

que integrar otro volumen que se eleva hasta el nivel más alto del 

edificio, integrando el piso de más que se menciona. 

Las transformaciones que ha tenido este edificio es el aumento de dos 

piso, uno integrado al volumen retranqueado que se mencionó y uno 

más adicional, que se retirá más hacia el interior del edificio. 
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" No es roro que es1o diferencio 
hoyo sucedida tomando en cuen1o que 
poro esto obro Josue Smlth viajo o 
Conod6 poro Instruirse con respecto al 
temo de Hoteles. Adem6s 
probablemente su hiJo hoyo tenida mayor 
Inferencia en el proyec1o y que fruto de 
su menor edad hoyo logrado este 
resuttodo 

111.2.5. 1935: Edificio del Hotel Carrera 

El edificio del Hotel Carrera construido en 1935 es obra de los 

arquitectos Smith Solar y Smith Miller. Fue construido junto con la 

Plaza de la Constitución en 1935. Se ubica en la esquina sur -poniente 

de Teatinos con Agustinas ocupando los dos lotes en calle Agustinas 

y parte del que quedo entre el y el Ministerio de Hacienda, espacio 

que terminó fragmentando la manzana y que después se convirtió en 

la calle Bombero Salas. Juntos Ministerio y Hotel vinieron a completar 

la renovación del lado Teatinos de la plaza. 

Aunque entre el edificio del Ministerio de Hacienda y el Hotel existe 

una corta distancia de origen, en este último se advierte una evolución 

en la práctica de sus autores. Mientras el Ministerio presentaba una 

nueva forma de hacer arquitectura, guardaba aún ciertas líneas 

tradicionales de entonces. En el Hotel en cambio, se puede ver la 

influencia modernista con un rayado horizontal, amplios ventanales 

en primer piso y la escasa ornamentación que si alcanzó a tener el 

Ministerio.78 Sin por esto perder el evidente esfuerzo por guardar la 

homogeneidad tanto volumétrica como arquitectónica de la cuadra. 

El Hotel Carrera vino a contradecir las normas elaboradas por BrOnner 

en 1930 (además de las que vinieron después en 1934) para la altura 

de edificación del Barrio Cívico que, por lo demás, estaban basadas 

en el proyecto que los mismos Smith realizaron para el Centro Civico. 

A diferencia de lo que solicitaba la normativa, un edificio de altura 

semejante a la del Banco Central y colindante al Ministerio, se edificó 

este edificio de mucha mayor altura y emplazado de manera 

independiente a éste. Ciertamente, en cuanto a lo último era muy dificil 

que se hubiera hecho una intervención en que se adosara un edificio 

al Ministerio de Hacienda, puesto que este último edificio tenía una 
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"' Alfr_.¡o Pral Eohaurran : 
:A!Qu/teclo de la P. Untverslclad D:ttóllco 
de Chile, titulado en 1935. Miembro 
activo de la Asociación de Nqulteclos de 
Chile, tuvo partrclpaclón deslccoda en la 
creación de esta Institución. Se 
desempe/16 como atQUiteclo, urbanlslo 
y agtlcurtor. Fue seae1orlo del lnstftuto de 
urbarúsmc mundial en Chile, difundió :su 
pensamiento a través de numerosos 
artlcu/os de prensa y revistas 
especializados y lomblén desde :su labor 
docente universitaria en diseño 
arquitectónica. Se desempeño en el 
equipa profesional de Karl H. Brünner en 
Chile, primero como ayudante y luego 
como dlseñ<xior. Oficial de la Dirección 
de Obras Municipales de la 
M.Jrúclpalldod de Santiago, llegó a estar 
a ca~go de la secd6n de Urbanismo en 
ella. { ... )SU destacada labor como 
promotor del desarrollo urbcno y 
proyectfslc aún noo ha sido estudiado~ 
En: "Karl Brunner'; Revisto deNqutfecturo 
de la UniVersidad de Chile, N' S, jul-dlc 
1996, pp. 44 
"' PRAl Echaurren, Alfredo. 
"Sección a cargo dellnstllufo Nacional de 
Ulbanlsmo, Avenida Sur y Barrio Cfvlco", 
Revlslc de Arte, N'5, Compilador: Gonzalo 
Cóceres. 1935, p 31.32 
" El mismo Pral Echaurren cuenla 
que en 1934 se empezó a levantar un 
edilicio que habrla Impedido el desarrollo 
del proyecto del Borl10 CMco pero que 
por una campaña de prenso se lOgro 
reverllr ooa obra que tuvo que 5er echada 
abajo. En PRAl Echaurren. Op. en .. p 26 

fachada hacia este lado, norte, con apertura de ventanas. 

Prat Echaurren79 en 1935 no dejó de expresar su descontento cuando 

juzga el proyecto oficial del Barrio Clvico y acusando que La Moneda 

parecerá chata desde el sur por los edificios del norte: 

• ... Para colmo de males, alfado del Ministerio de Hacienda, 

burlando la reglamentación de alturas y su decreto especial, sobre 

edificación en el Barrio Cfvico, se levantará un hotel enorme, de 22 

pisos, que supera por muchos metros el mencionado Ministerio. 

Mirando desde el centro de la Alameda hacia el Palacio de La Moneda 

se verá, sobre éste, la nueva mole, gigantesca como una montafla, y 

La Moneda llena de vergOenza y humor se hundirá en la tierra. [ .. ] Asf 

se estilan las cosas aquf [ .. ]el Consorcio Hotelero levantará su 'Empire 

Building' a su antojo, riéndose a carcajadas de la limitación de alturas 

y del Barrio Cfvico. Entre ellos no se podrán de acuerdo en nada, 

menos en no admitir consejos ni sugerencias de nadie especialmente 

de ningún técnico urbanista y mucho menos del Profesor Brünner que 

fue contratado especialmente para que nos dejara consejos 

urbanfsticos .. ~ 

El Hotel Carrera, aunque en realidad es un poco mayor en altura que 

el Ministerio, nunca llegó a tener 22 pisos como manifiesta Prat sino 

14 (sin contar sus subterráneos). Como se ve su construcción. a 

diferencia de otras obras que se quisieron levantar en el Barrio Civico81 , 

se llevó a cabo a pesar de las criticas provocadas. Su presencia 

condenaría cada una de las normativas que se intentaron implantar y 

donde jamás se contempló un edificio de tal volumen. Seria sin duda 

desde entonces, que la configuración de la plaza, en toda la manzana 

norte de La Moneda, quedaría definida . 



111.3. Conclusiones; Pintoresco vs Armónico 

La plaza de la Constitución, en los anos '30, fue la respuesta a la 

aparición de una serie de edificios de varios pisos, que por entonces 

se llamaron rascacielos y que ponían en riesgo el éxito del Barrio Cívico 

y tos planes urbanos para Santiago al alterar significativamente el 

contexto colonial de La Moneda. 

El intento de regular el aspecto de la variada edificación que se 

construía al norte de La Moneda, estableció los parámetros de los 

edificios que, siguiendo un plan maestro muy estricto, conformarían el 

futuro Barrio Cívico hacia el sur de La Moneda. 

La segunda consideración que Karl Brünner establecería para el 

concurso de la Plaza de la Constitución decía: "Separar el conjunto 

artfstico de La Moneda de su nueva ante plaza monumental, que 

llamaremos 'Plaza Cfvica', de la edificación variada de los otros tres 

costados de la Plaza~2• 

¿Por qué BrOnner quería separar la plaza de sus tres costados de 

edificios? ¿Por qué denominó a éstos como *edificación variada"? 

Los bordes de la Plaza de la Constitución están conformados 

actualmente al poniente por los dos grandes volúmenes del Ministerio 

de Hacienda y Hotel Carrera que se han mantenido intactos (a 

excepción de la ampliación que el Ministerio tuvo hacia su parte 

posterior). Al norte en cambio, aparece el cambio más drástico, la 

eliminación de la torre del edificio de "La Nación". Acto seguido, se 

eliminó ornamentación y se alineó el plano de su fachada suprimiendo 

los pisos escalonados que este edificio tenia. El edificio de la Caja 

Reaseguradora, ("West lndian Oil Co.") también se le interviene, 

., Ka~ Brünner. 'Consldefaclonell 
Generales y Basell del Concurro para b 
p¡aza·. sep - 1934 •• 
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83 Concreción por cierto 
Incompleta. Ver tema : IV.3.4.: • El Barrio 
Cfvlco de Cal1os Vera y su Integración con 
lo Plaza de la const~ución•. pp, 149 
.. Armónloo : "Efecto ptoduc/do 
por un conjunto cuyas partes 
concuerdan, se equilibran bien entre 
ellas•., Dloclonarlo de la LBngua Españolo, 
Ediciones Casleft. 1986. 
" Plntor•aoo: ·se dice del 
lenguaje o estflo expresiVOs, estrofa/arios• 
sus sinónimos son: "expresivo, animado, 
vivo, atractivo, tfplco, caracterlst/co·. 
Dlcolonarlo de la Lengua Española. 
Ediciones CasteH. 1986., yDicc/cnalfode 
Sinónimos y Antónimos. Ediciones Grljalbo. 
1997 
,. ' Informe em~ldo por el Dr. Ka~ 
H. Brünner sobre lo distribución 
conveniente para la plaza norte de La 
Moneda" Boletln Municipal de la 
Repúblloa de Chile, 1934. pp. 40-43. 
Compilador: Gonzalo Cóceres 
" Como eJemplos de casos 
similares en América. Brünner menciona: 
La Habona. Montevideo. y Buenos Aires. 
En: BRÜNNER. Op. en. 
" Ver tema: IV.3.4. : ' El proyecto 
Barrio Cfvlco de Carlos Vera y su 
Integración con la Plaza de la 
Conafftuclón", pp.1 49. 

alineando el plano de su fachada, dejándolo de un solo tono y 

haciéndolo crecer hasta el nuevo nivel de altura que adquirió "La 

Nación". Asi el borde norte se convirtió en un volumen casi continuo. 

Al oriente en cambio, el Banco Central después de la modificación de 

su fachada en 1927, se lo mantuvo igual, lo mismo ocurrió con el edificio 

del Seguro Obrero que tampoco sufrió mayores cambios. No asi la 

Caja Nacional de Ahorro, que pese a tener ventanas en sus costados, 

éstas fueron tapadas para rellenar el escalonamiento o la 

ornamentación que tenia. 

Todas estas intervenciones a los edificios se fueron resolviendo desde 

su aparición hasta la concreción del proyecto vigente del Barrio Cívico83• 

Normativas como las de 1930 o 1934 intentaban normar la disposición 

de los edificios que aparecerían a futuro, además de los existentes. 

Lo que se intentaba era moldear un conjunto, denominado por entonces 

"armónico"84, ya que el que se estaba conformando lo consideraban 

"pintoresco" 85, ambas expresiones utilizadas por Karl Brünner en la 

discusión del proyecto de Barrio Cívico. 

Cuando Brünner redactó su "Informe sobre la distribución conveniente 

para la plaza norte de La Moneda" consideraba que las diferentes 

alturas, masas, proporciones, estilos y decoración que abundaban en 

torno a La Moneda no permitían establecer una armonía 

arquitectónica86• 

Este tipo de espacio público, que definió como "pintoresco•, conformado 

por edificios contrastantes, lo consideraba ~n fenómeno propio de 

América, dada por el auge económico, social y comercial que originaba 

importantes construcciones independientes por parte de distintas 

entidades y ernpresas87• 

El proyecto aprobado para el Barrio Clvico88, que se empezó a ejecutar 

desde 1937, vino finalmente a comprobar la definición buscada de 



Ag 87 . Año 2002. Los edificio< de lo Plaza de lo ComfflUolón: l01ol del 
edlflclo "\.a Nad6n'. 

armónico en arquitectura. 

Por un lado, el proyecto mencionado estaba disimuladamente dividido 

en dos partes. El lado norte, con la Plaza de la Constitución y el lado 

sur, desde prácticamente la mitad de La Moneda en adelante. Mientras 

los edificios del borde sur fueron construidos desde un principio en 

base a un proyecto de conjunto, el borde norte debía ser adaptado al 

nuevo proyecto. Esta hoja en blancOSS, dio la oportunidad a arquitectos 

como BrOnner y Vera, principales gestores del proyecto de Barrio 

Cívico, de poner en práctica un proyecto que cumpliera con las 

características de •armonía" que se venia tratando de adaptar en la 

plaza norte. El lado sur quedó entonces constituido por volúmenes 

regulares de 9 pisos de altura, distribuidos de manera simétrica y 

guiados por el eje norte-sur de La Moneda, con fachadas que 

constituyen una trama continua de vanos que cubren toda la superficie. 

El lado norte en cambio, lo constituyen los diferentes edificios que 

fueron apareciendo antes del mencionado proyecto de Barrio Cívico. 

"La visión observada hacia el sur encuadra aún con mayores 

relieves los volúmenes netos y armónicos, la pureza y sobriedad de 

lineas, la sencillez impresionante del proyecto aprobado, que algunos 

tildan de aridez, de excesiva severidad, reconociendo sus grandes 

méritos, pero expresando el deseo de que se hubiera podido, quizás, 

dar una mayor viveza y movilidad a la factura, ... >OO 

Probablemente "edificación variada" no se refiera exactamente al 

"pintoresquismo• de los edificios, sino a la independencia de ellos a un 

proyecto de conjunto del Centro Cívico. Sin embargo, la idea de separar 

los edificios de la plaza de BrOnner, representa de alguna manera, la 

inconformidad de BrOnner con ·la manera en que se configuró el borde 

,. "La hoja en blanco es la 
metótoro Inicial en el cual el arqultec1o 
se enfrento a un ob}etfvo s/n otras armas 
que el bagaje y la Intuición• PARCERISI'I 
Bundó ~ph y de BENTOS Mario Rubert. 
La ciudad no es una hoja en blanco, Ed. 
ARQ, 2000, pp. 1 O. 
"' AA. w.. "Barrio Cfvlco'. ReVIsta 
Zig-Zag. (Edición extraordinario de 
Arquitectura y Urbanismo), Sigo. 1937. 
Compilador: Gonzalo C6ceres 101 



102 

9 1 Según Gonzalo Cóce<es, este 
fue un proceso que caracterizó a la 
arqu~ectura de los años treinta en Chile y 
que lmpedfa la Introducción de 
renCNCdas arquttecturas. En "Nexos .. ·, Op. 
en .. pp.3o. 
., · rentattvos en e/ sentido da 
acabar con estos dtscreponc/os y 
encauzar posteriormente los diferentes 
construcciones bajo un concepto 
ormonlzonfe, no puedan tener éxito, 
porque se trato da dos tendencias del 
desarrollo urbano completamente 
opuestos. Esto no quiere decir que en el 
COIKJ presente, de lo Plazo de LD Monedo 
no seo posible y aconsejable de 
considerar poro todo reconstrucción 
nuevo, que se ptcyeefe, lo formación mós 
adecuado, prtnclpolmenta poro lograr 
uno dlstrtbuclón favorable de masas y uno 
silueto Interesante del contorno, 
considerando ademós ex/gene/os da 
oso/eomlento e higiene de los 
construco/onas y de /o v/o//dad del 
sector~ En: BRÚIINER, Op, CH .. pp. 41 . 
"' En el Barrio Cfvlco es legible un 
destiempo entre el lado norte y el sur en 
el cual del primero se puede leer un 
onhelo y del segundo uno realización. 
.. Pral Echaurre decfa: ':1\/ 
reo/Izarse este proyecto (refiriéndose 
únicamente o la parte norte de la 
propuesta de SmHh Solar y SmHh MR!er 
pora el centro cfvlco) fendrfa Sonttogo un 
conjunto que, por sus dlrnensJonas, lo 
armonio de S.Js edificios (un ~K>Io estilo), y 
senc/1/ez de linaos, se contorfo, sin 
hlpélbo/e entre los mós belios del mundo. 
Seguramente, todos los arquitectos 
estorfan da acuerdo y no hobrfa lo torga 
discusión que ha S.Jsclfado lo plaza que 
se ex/lende entre LD Moneda y 'LD Nación: 
en que .lo faifa de homogeneidad de /os 
edificios se manifiesta, tonto por la 
choconfe variedad de estflos como por 
lo desigualdad de alturas y propotC/ones~ 
PRAT Echaurren, Alfredo, "El Barrio Clvico", 
Diario El Ilustrado. 13(04/1934. 
pp.l (portado) 
"' Especialmente en el borde 
norte 

norte del Barrio Cívico. 

Las mutaciones que sufren los edificios que conforman el lado norte 

de la plaza, responden a una normativa que impuso volumetría, color, 

tamanos de elementos de fachada, tipo de ornamentación, entre otros, 

que debían tener tanto las edificaciones futuras como las ya existentes 

que se concentraban al norte de La Moneda91 • 

Corno ya lo pronosticaba BrOnner92, la diferencia que existe entre el 

lado norte y el lado sur revela un cambio de tendencia que por más 

parches y zurcidos que se realizaran, dificilmente permitirían concretar 

la anhelada idea de un conjunto armónico en el centro cívico93, incluso 

aún si se hubiera llegado a realizar antes la propuesta de Smith Solar 

y Smith Miller94, que incluía los primeros edificios entonces en 

construcción de la plaza. En los bordes de la plaza de la Constitución 

existen rastros de los cambios que han debido sufrir sus edificios95. 

Se puede decir entonces que en el Barrio Cívico es distinguible un 

lado norte como anhelo y un lado sur corno realidad. 

Ffg 89. Año 2002, Lot edlflolot de lo Plazo de lo 
Constitución : fachada labrada del edlftcio Cala 
Reateguradoro. 



Fl; 90. Año 2002. Lo• edilicio• <M lo Plaza de lo 
Cooottuo/ón: ¡:;.,.atoa v taTe del ~ro Obr•o. 

Fl; 91 . Año 2002. Lo• edlflolot <M lo Plazo de lo 
Coootluo/ón: pilar de lo fachado del Banco Centcl 103 
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IV.1. Primitivo espacio público de La Moneda 

Al parecer1, Toesca no hizo ningún proyecto destinado a mejorar el 

entorno de su edificio. Muere en 1799 sin alcanzar a ver terminada su 

obra (1905). Uno de sus discípulos, Juan José Goycolea, se encarga 

de terminarla y realiza a su vez, la primera obra destinada a mejorar 

su contexto. La Moneda, aún antes de terminada y en medio de los 

sucesos que resolvieron la independencia, se habla convertido en uno 

de las obras arquitectónicas mas importantes de Chile, donde además 

se guardaban los tesoros de la colonia. En 1802 y a instancias del 
'- ....._ 

.Qonde de Quinta Alegre, se compran y demuelen las casas que, 
~ 

enfrentan a La Moneda en su fachada principal (norte). ---------....--
En el lugar se construye el "Cuartel de Dragones•, con el propósito de 

cuidar los tesoros de La Moneda. Este edificio de un piso, enfrentaba 

al palacio con una fachada de un largo similar a La Moneda. De lineas 

neoclásicas, fue construido en adobe según el proyecto del ingeniero 

Manuel Olaguer Feliú. Entre ambos edificios, Moneda y Cuartel, se 

dejó una plazuela de 40 m de ancho que tenía dos propósitos: realzar 

la fachada del palacio y tratar las aguas para su servicio2• 

Goycolea disena para este efectos 2 pilones a la manera de un gran 

balaustre del cual brotaba el agua que se usaba en La Moneda y 

adornando el lugar. En esta primera operación quedan definidos los 

principales rasgos que caracterizarán el espacio público de La Moneda 

durante los siguientes 130 anos: un espacio rectangular vacío de 40 x 

120m, definido a un lado por La Moneda y al otro, por un edificio que 

tendrá muchas modificaciones pero que, por su forma, similar a La 

Moneda, es básicamente un remedo del palacio. Esta plazoleta larga 

flanqueada por dos edificios de igual longitud, definia un eje oriente 

poniente que guiaría la ubicación de los distintos elementos que irán 

.,....,., wntT .01' IU.li'T.I.U-0 
Flg92. 1824. la Moneda y IU "'POCio e><temo pctnclpd . 'Mini d SOnllago. Ulogtafla de A.J>Qio, publlcaclo por Pehlr Schmldtmeve< en 
Londtet. • Blbllo1acoaAtch11101 y '-'IJ~ 1983. p . 38-39. 



Flg 93. Proyecto de fuente paa la plazuela de la Red 
Caoq de Moneda de Jua1 Jooé Go,tcoléa. 

apareciendo en el lugar'!. Este eje era dominante respecto del eje 

norte-sur definido por el zaguán de La Moneda y tendria una 

importancia a escala de ciudad que en ese momento era muy difícil 

prever-l. 

La plazoleta estaba dominada por el expresivo escorzo de la fachada 

principal (al norte) de La Moneda, vista que es representada por todos 

los grabados y fotograflas anteriores a los años treinta. 

Como se veró mós adelante. la 
estatua de Portales. parterres. órboles. 
postes de Iluminación y nuevas fuentes. 
se ublcarón siempre en este eje que 
dimidia la plazoleta. 
' Lo Moneda no tenia la apertura 
hacia el lado sur que posteriormente 
Odqulrló(VerTenna: 11.1 .10. "La fechada sur 
de La Moneda' ) y que permitió lo 
extensión del eje norte-sur del edificio con 
el eje sur o "Bulnes· del Barrio Clvlco. 107 
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En los fuentes consuffodos poro 
esto tesis, no se encontraron 
antecedentes de estos personas. 

IV.1.1. La Casa de Monedas convertida en Sede de Gobierno 

Al trasladarse a La Moneda en 1846, el presidente Manuel Bulnes 

decide refaccionar el Cuartel de "Granaderos a Caballo", frente a la 

casa de La Moneda. Su sucesor Manuel Montt amplía el edificio, 

construyendo un segundo piso y más tarde una portada enfrentada a 

la de La Moneda. 

El vacío resultant~ entre ambos es confiado al paisajista francés 

Saulnier quien proyecta un jardln que fue ejecutado por José Mayneri, 

director de la Quinta Normal5. Aquel jardín consistió en la plantación 

de tres hileras de plátanos orientales, los primeros de Santiago; se 

pavimentó con adoquines el sector y frente a la entrada de La Moneda 

se colocó una estatua de bronce del ministro Diego Portales. 

Probablemente, según se puede ver en fotos de la época, es en este 

momento cuando se reemplazan los pilones originales por fuentes de 

hierro fundido y se colocan escaños en la fachada de La Moneda. 

Ya vimos que la plazoleta es concebida como un vacío, al servicio del 

palacio que antecedía. Ahora en cambio, la plazuela empieza a contar 

con un programa propio y a llenarse de elementos. Este espacio libre 
------------.. 

permite la creación de un jardín sombreado con un monumento, la 

estatua de Portales, el organizador de la república, que da al lugar un 

significado propio, e inaugura el uso de la plazuela como lugar de 

conmemoración y emblema de la República. 



108 



110 

Poro lo celebración del 
Centenario de lo República, se numlnoroo 
plazos desde el 15 hasta el 22 de 
septiembre. lo "Bendición de Bandera •y 
destMe se realizó frente o lo Monedo, lo 
parado MR~or en el Porque O'Higglns el 
dio 19, ei"Tedeum· se hablo realizado el 
dio anterior. 
• El desfile histórico fue otro de los 
numerosos atrayentes del progroma de 
18 de septiembre con/a Intervención de 
oadetes de la Escuela MI/lar y tropos de 
B:Jarnlclón. Fue una vistoso evocación 
del posodo oon trojes usoclos duronte la 
gesta emancipadora p19senclado por 
oa!i todos los pueblos de Santiago en sy 
largo recorrido por las col/es céntricas de 
la capital". 
"El Palacio de Bellos Artes, lo Estación 
Mopocho, algo otrasad06, quedaron de 
testimonio, y una cantidad de libros y 
ensayos algo nunca visto, sobre lo 
realidad noclooal, v el carácter chileno. 
El Centenario. coo sus carruajes, palacios 
y ruegos ort111clales. fue el primer odios de 
lo "bale apoque· local". 
En : Exp061clón permanente del Archivo 
Nocional 1 Laminas oo/ecclonables del 
Mercurio: "Fotos que Hicieron Historia", 
ArchiVo fotográfico del Diario Ellli1ercurlo 
1 No se flene la fecha e>COcto de 
lo remadeloclón de lo plazoleta, pero lo 
que se puede apreciar en la fofo de 
celebración del centenario. es lo plazoleta 
recién construida. 

Como en 1879 cuando el 
nuevo sentido de espacio público 
vinculado o lo memoria y encarnación de 
la República. se vio rerorzodo cuando 
durante el gobierno de Anlbal Pinto se 
desarrollo lo Guerra del Pacifico. Lo 
Monedo ero el centro de los operaciones 
bélicos y desde sus balcones se 
pregonaban los portes con los noticias de 
lo quesucedia en el nortea lo gente que 
se reunlo dlorlomente en lo plazuela. Aqui 
se dio cuenta en la Huvloso noche del 21 
de moyo de 18 79 del combate noval de 
!quique. En: l.am/nasoo/eec/onab/esdel 
Mercurio: •Fotos que Hicieron Historia", 
Archivo lotográflco de el Diario ellli1ercurlo 

Según dimensiOnes de Ubre de 
catastro de Santiago de: ARAY. Santos 
Alcldes, Ubio de catastros de la ciUdad 
de Santiago. 1915 

IV.1.2. Plazoleta de La Moneda 

El afán renovador del centenario6 debió haber incluido también a esta 

plazuela que alrededor de esos años fue rernodelada7. Los plátanos 

orientales ya crecidos fueros eliminados, se adoquina la plazuela, a 

modo de una gran calzada desde la vereda de La Moneda hasta la 

vereda del edificio del frente ocupado ya en esa época por el Ministerio 

de Guerra. 

En esta calzada se dejaron además tres islas con parterres enaltecidos. 

La isla central estaba ocupada por la estatua de Portales mientras que 

las otros dos eran ocupadas por las fuentes originales más una palmera 

canaria en cada lado. Dos enormes postes de iluminación completaban 

la composición. 

Al parecer, en este momento, el carácter de jardín o paseo sombreado 

de la plazuela se contradecía con los actos cívicos y desfiles militares 

que tenían lugar aqul8• Por ello, al eliminar los árboles, se acentuó el 

carácter monumental del conjunto, aunque el entorpecimiento del 

tránsito puede haber sido también lo que condenó estos árboles, los 

primeros plátanos orientales plantados en Santiago. 

Ya para esta época era evidente que La Moneda era una pieza 

gravitante en el diseño de la capital. Su potencial como centro de la 

ciudad era reconocido por todos los planes para Santiago realizados 

alrededor del Centenario, y era evidente que la plazoleta ya no 

respondía a esta nueva condición central del palacio. 

En síntesis, las principales características de la plazoleta corresponden 

a: 

Existencia de un eje oriente-poniente dominante, determinado por 

el vaclo de 35.209 metros de ancho que quedaba entre el Ministerio 

Rg97 . Anlesde1913 
con Moneda. Aliado prlmero Mlnllllerio de 
Guena. luego lo Monedo aliado lzq.¡lerdo cosoc que 
remplaz61a Gqa Nacional deAharoy el Seguro Obrero, 
la tlgulenle fue la casa que exlstl6 '"'* del Dla>lo 
lu•tado. 

Rg 98. 191 O. Celeb!ael6n del Cen1anato de la República. 
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de Guerra y La Moneda. En este eje y a todo el ancho de La 

Moneda se localizan los elementos compositivos de la plazoleta 

que, al tener dos edificios similares por ambos lados, tiene una 

dirección dominante. nene dos caras principales, las largas y 

dos secundarias, las cortas. El largo de La Moneda abarca 1 03 

metros y el Ministerio de Guerra 113 metros. 

El eje norte-sur es un eje secundario que atraviesa los accesos a 

los dos edificios; en el cruce con el eje opuesto se localiza la 

estatua de Portales 

Los elementos que componen el conjunto de la plaza son tres 

parterres: el del centro con la estatua, y las de los costados con 

un par de pilas en el centro, unas palmeras a cada extremo sobre 

una superficie de pasto y faroles a su alrededor. 



Plazoleta de La Moneda 1920 J -Corte longitudinal - Vista hacia el poniente 

agua • --· monumenk::Js • 
moblalto• 
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•o Ver también tema: 11.2 .1. 
"Proyecto de Centro CMco de Smtlh Solar 
y SmWh MIDer". pp.32 
11 'SWing', no opinaba lo mismo 
de estacionar autos en subsuelo: Ver 
tema: IV.4.2. "La plaza de los autos". 

IV.2. Las primeras ideas para la Plaza Norte de La 
Moneda 

IV.2.1. 1930: Primer proyecto para la Plaza Norte de La Moneda. El 

Barrio Cívico de Smith Solar y Smlth Miller 

En la plaza propuesta por los arquitectos Smith Solar y Smith Miller en 

su proyecto para el Barrio Cívico10 se eliminan las construcciones en 

la manzana norte de La Moneda, dejando en este lugar una plaza 

configurada por los edificios circundantes. Sin embargo, los edificios 

existentes como el Banco Central, el de La Nación, el Ministerio de 

Hacienda, y la Caja Nacional de Ahorro, no influyen mayormente en la 

composición de la plaza, ninguno de ellos toma partido en ella. Su 

composición parece casi elemental, surgiendo aparentemente de una 

actitud, de parte de sus creadores, que pretende dar continuidad al 

flujo natural de la ciudad. 

Esta apertura deja a La Moneda en "medio de la ciudad". El espacio 

planteado, tal como lo presentan en sus perspectivas para el proyecto 

Barrio Civico, está abierto a la vida cotidiana, no se restringe el tránsito 

ni el estacionamiento de autos. Por decirlo de algún modo, dejan que 

La Moneda se defienda sola frente a las edificaciones vecinas y al 

tráfico urbano, confiando en la capacidad del edificio de dar sentido a 

una plaza que es poco más que vacio y de establecer su supremacía 

frente a los edificios vecinos. 

Una opinión al respecto de esta propuesta decía: 

"La habilitación de esa plaza (Agustinas- Teatinos- Moneda 

- Morandé), en forma de explanada para estacionamientos de autos 

merece un franco aplauso11 • En Santiago ya nadie tiene sitio para 

·---t--11& • 

--

Rg 102. 1930 (oproll) Plarole1o de lo Monedo; deoflle m1n1ar. 



\ 

- - _1 - - l - - - - - - -

CJ CJ 
D 

o ooo 
1 LLJ o 
\ 

l 1 

_¡ : 

1 
r ó 
l ' 

r 
1 

o 

-----------l 
1 

o 

o o U o o 

e. . J 

D 
D 

P10puesta para la 'Plaza Norte de la Moneda' 1930 1 

Ideado par los arquitectos Josue Smlth Solar y Smtlh Mlller - Reconstrucción a nivel de suelo de la propuesta y su borde eXIstente 

u 

¡· ' ,J 

o 
CD 

ogua • 
Vtgetlci6n 8 m.....,....,. • 

mobiiario • 

111 

G 



r2 SWlNG, ReVIsta A!Qultectura y 
Me DecoralfVa. N"ll , 1930. pp. 496 
1' Esto se puede observar en lo 
perspect!lla vista hacia el sur (pp.65). m6s 
que en la planta p¡esentada por los Smllh 
para este proyecto. 

colocar su coche y ha/legado el momento en que es mucho más rápido 

y práctico movilizarse a pie. Además, esta necesidad obligará a 

evadirse de la rutina urbanística santiaguina amante de los frondosos 

follajes, de los tupidos matorrales y podrá hacerse una plaza 

monumental, una plaza arquitectónica sin árboles que se distinguirá 

de nuestra arcaica Plaza de Armas ... .,2 

Otro tema que introduce el vacío del lugar, es el establecimiento de 

una relación entre La Moneda y su observador. La percepción que 

existía de La Moneda en la plazuela admirando el juego de pilastras 

vistas en escorzo, cambiarla completamente con la apertura y la 

posibilidad de observar La Moneda de más lejos y de frente. 

En síntesis las principales características de esta plaza corresponden 

a: 

La plaza ocupa la superficie de toda la manzana norte demolida. 

La posibilidad de transitar vehicularmente hasta por tres vias en 

Teatinos y Morandé y dos en Moneda y Agustinas, permite que el 

"vacio" de la plaza sea más perceptible por su penetrabilidad. 

El proyecto mantiene la plazoleta original. La plaza, en cuanto 

a su configuración urbana se entiende como una manzana frente 

a La Moneda con la que se comunica a través de la plazoleta 

existente. 

La plata se separa de los edificios existentes. Se suman a la 

plazoleta tres lfneas de árboles que definen el borde externo de 

la plaza en sus costados oriente, norte y poniente, completando 

la manzana. Estos árboles, no representan una capa contundente 

que intente ocultar la plazat3• 

La desviación del trazado de la calle Teatinos, es absorbida 

Rg 103. 1930 (QPIOx) Plazoleta de la Moneda. Folop<eaJmlblemenletomadadelrec!Jin 
conrtrulda llllnlo1etlo de Hacill'lda 
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" Ver tema 11. 1 . 1 O.: •proyecto 
Centro Cívico de Smlth Solar y Smlth Millar', 
pp.32 , donde se explica lo Idea que los 
Smtth tenlan de lleVar o cabo un nuei;'O 
palaciO presldenciOI al sur de La Moneda. 
'' Ver perspectiva vista hacia el 
sur (tlg . 65); donde este aspecto no se 
alcanza a ver con c laridad. Por lo paco 
comprobable que esto es se prefirió 
dibuJar solo la sijueto del ed~lclo (aliada 
del Ministerio de Hacienda). 

por un macizo de árboles de forma trapezoidal en planta. Este 

elemento que seria el borde poniente de la plaza, conforma hacia 

el interior de la manzana un cuadrado que da continuidad tanto a 

la forma cuadrangular de La Moneda como a su ancho y mientras 

en el borde exterior hacia las calles se alinea con la calle Teatinos 

que se encuentra inclinada con respecto a La Moneda. 

Se recupera el eje central del Barrio Cívico, con sentido norte

sur. t:ste se reconoce hacia el norte desde el zaguán de La 

Moneda pasando por la estatua de Portales que, permanecería 

en el mismo lugar de la plazoleta, continuándo hasta una fuente 

de agua propuesta en el centro de esta plaza. Hacia el sur en 

cambio, se prolonga más allá de la Alameda para rematar en un 

nuevo palacio de gobierno14• 

El borde de edificios que define el contorno de la plaza de la 

Constitución, se plantea a modo de una volumetría continua de 

altura equivalente a la del Banco Central y pareciera15 que con 

una fachada propuesta de pilastras que probablemente tenían 

relación con las existentes en La Moneda. El borde de edificios 

en la parte sur del Barrio Cívico se proponen neoclásicos. Los 

rodean una columnata que es interrumpida serial mente por unos 

frontones. 

El eje del edificio de "La Nación" se Integra más o menos en la 

composición de este proyecto, abriendo un espacio en el borde 

de arboles de la plaza donde se ubica un mástil. El eje se repite 

en el lado oriente, guiado por el eje central de La Moneda como 

eje simétrico. 

Flg 1 o~. 1930. Provecto Bomo alAco de Sml1t1 Soler y Smi11li'JIIIe< vlsla hocla el note en lo Av. Ala"""*'· 
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16 BRÜNNER. H. Kort, Sonttago de 
011/e, 9J estaclo actual y Muro formoclón, 
Imprenta ' La Tracción', Santiago de ChHe, 
1932. p.47 
17 Do o entender por este 
concepto como o los plazos definidas por 
edWiclos Importantes 
" 'Plazas representativas.- Es 
conocido que la Impresión 
arquft9ct6nlca que ofrece una ciudad, 
no depende SÓlO de 9.1! edlffcios miS!TlOS, 
sino también de la colococlón de éstos, 
de la posibilidad de mirarlOs.· BRÜNNER. 
op. en .. pp.4a 
O como lo expHcoba Haussmonn desde 
mediados de siglo XIX. Uno de los 
fundamentos de sus piOnes urbanos ero 
el de "aislar los grandes edificios, 
palacios, y cuarteles, de manero que 
resultaron mós agradables a la VIsto, y 
que permitieron un aooeso más fóc/1 en 
los dlas de celebración de actos, y 
simplificaron lo defenii:J en lOs momentos 
de revuelta ". En: GIEDION, Slgfrldo, 
Espacio, tiempo y arquft9c!uro, EdfforiOI 
Científico -Médica, Sorcelono, 1958, pp. 
668 
19 BRÜNNER. H. Op. Ctt .. pp.48 

IV.2.2. 1930·1931: Propuesta de Karl Brünner para la Plaza Norte 
de La Moneda con edificios en su interior 

"Es una tarea de especial importancia del urbanista, el tender 

a mejorar el efecto especial e impresión de los edificios importantes y 

disponer lugares adecuados para la ubicación de nuevos edificios 

representativos en el futuro". 16 

Este argumento que Kart BrOnner manifestó en su compendio de ideas 

reunidos en su libro Santiago de Chile, su estado actual y futura 

formación, explica en algo su manera de actuar en este proyecto para 

la plaza norte de La Moneda. Este plantea que a las plazas 

representativas 17, se les debe favorecer la posibilidad de mirar el 

entorno18• 

A diferencia de los Smith, para Brünner la composición de la plaza 

tenía directa relación con los edificios de altura. La idea, para este 

proyecto, era construir edificios dentro de la manzana de la plaza, 

enmarcando la perspectiva hacia cada uno de ellos. 

"La plaza entre el palacio de La Moneda y los rascacielos 

construidos alrededor del Ministerio de Guerra, (aludiendo seguramente 

a la idea de plaza en toda la manzana que se dio a conocer en el 

proyecto de Centro Cívico de los Smith) no debe ocupar el espacio de 

toda la manzana. "'9 

Hacia el lado norte de La Moneda, Brünner planteaba construir edificios 

en las esquinas de la manzana de tal manera que actuaran como borde 

hacia el edificio de "La Nación", el Ministerio de Hacienda y el edificio 



1Z1 

l'lopuelta de Brumer de una plazo con edlrcodones en su lntet1or 
y Normativo emitido por Brunner poro lo altura de lOs ed11ciOs 1930 1 Ele Ión 11 1nas ondé del Borde de lo plaZo - voc ca es Monedo, Teatlnos, />t;}.J& y Mor 
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20 /bid. 
" Ve r tema : 111.2 .1. : 
"Regla mentación de la altura de los 
edlflclos en el Barrio CMco". pp. xx. 

del Seguro Obrero que se iba a construir a futuro aliado del edificio de 

la Caja Nacional de Ahorro. El ancho del Ministerio equivale a la del 

Seguro Obrero más el de la Caja Nacional, de tal manera que este 

ancho, definla una franja de plaza frente a La Moneda. Los edificios 

en el interior no habrían conformado simetrla dentro de la manzana, la 

esquina poniente habría conformado un bloque rectangular mientras 

el contrario habría formado una L. Esto ya que la ubicación del edificio 

de "La Nación", se encuentra corrida del eje central de La Moneda y 

que divide a la plaza en dos. 

• ... debido a la desarmonfa que resultarfa entre estos edificios 

colindantes; en este lugar habrfa que formar un grupo de plazas, 

enfocando bien los rascacielos existentes y relacionarlos con las 

proporciones de estos espacios". 20 

En cuanto a la altura de los edificios dentro la manzana, BrOnner los 

senala de 4 a 6 pisos, altura parecida a la del Banco Central y a lo que 

el mismo habla determinado, en las normativas de 19302t, para el lugar 

donde hoy esta el Hotel Carrera. 

A partir de esta proposición, Bronner redacta en 1935 las 

especificaciones para el concurso de la Plaza Norte de La Moneda. 

Para entonces se habla decidido que la plaza ocuparía todo el espacio 

de la manzana. Una de las cláusulas dirla: 

"Pretender por medio de un trazado adecuado armonizante 

y de carácter monumental que se imponga el edificio de La Moneda 

como el dominante a pesar de la predominancia corpórea en las demás 

construcciones nuevas en esta plaza. 

Este fin podrfa conseguirse en primer lugar construyendo edificios 



dentro de la plaza y opuestos a La Moneda, mas o menos con la misma 

altura; asf se logrará la reconstrucción de la antigua Plazoleta la 

supremacfa arquitectónica de los edificios del Ministerio de Hacienda 

y del Seguro Obrero, por medio de su colocación en los frentes 

laterales, (angostos) de la plaza. Pero en vista de la circunstancia que 

toda la edificación circundante a la Plaza actual será de 8 o 9 o más 

pisos, estos sobresaldrán a las construcciones mencionadas, anulando 

asf el efecto deseado•. 22 

Sería probablemente, la aparición de un proyecto para un edificio de 

altura como el del Hotel Carrera, el que terminarla desarmando la idea 

de una plaza que no ocupaba todo el espacio de la manzana. 

En síntesis las principales características de esta propuesta 

corresponden a: 

Dentro de la manzana que debla ser vaciada (de las 

construcciones anteriores) se construirían dos edificios de 4 a 6 

pisos. Estos se debían ubicar en las esquinas de la manzana 

desde la mitad de ella hacia el norte. 

Los edificios dentro de la manzana dejan libre un espacio o calle 

que enfoca principalmente el edificio de La Nación. 

Por esto último y tomando en cuenta que el edificio de La Nación 

no se encuentra en el eje norte-sur de La Moneda y que divide a 

la plaza en dos partes casi iguales, los edificios dentro de la 

manzana no serian simétricos. El que se ubica al oriente forma 

una "L" para tapar el edificio aún inexistente junto al edificio de La 

Nación y el edificio West Co. En la esquina contraria en cambio, 

sólo se oculta un edificio que se construirla a futuro. Todos estos 

mantienen la misma altura que los del interior (4 a 6 pisos). 

"' ,nforme emitido por el Dr. Karl 
H. Brunner sobra lo distribución 
conveniente paro la Plaza Norte de La 
Moneda• Boletfn Municipal de la 
República de 0'11/e, 1934. pp. 40·43. 
Complador: Gonzalo Cóceres 123 



La mitad de la manzana hacia La Moneda, se organiza un vaclo 

que asemeja una ampliación de la plazoleta, pero que más bien 

deja a la vista, al poniente, los edificios del Ministerio de Hacienda 

y parte del edificio que se debía construir junto a éste, y al oriente, 

los edificios del Seguro Obrero y la Caja Nacional de Ahorro. El 

resto de edificios como el Banco Central o el que se construirla 

junto al Ministerio debía mantener, al igual que los edificios de la 

cuadra norte, una altura igual a los edificios del interior de la 

manzana para no figurar en el contorno de la plaza. 

La plaza se compone por dos parterres a cada lado. 

La estatua de Portales, es trasladada hasta el centro de la 

manzana, siguiendo el eje norte-sur. 



........... . .. 
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IV.3. Primer proyecto construido para la Plaza Norte de 
La Moneda 

IV.3.1. 1934: Concurso para la ornamentación arquitectónica de 
la Plaza Norte de La Moneda. Karl Brünner y sus bases 

Pasaron cinco años desde que aparecieron los primeros rascacielos y 

se llamó a concurso para el diseno y construcción de la Plaza Norte 

de La Moneda. En 1931, la caída del gobierno de lbát\ez23 junto con 

la crisis del salitre hablan paralizado el proyecto de Barrio Cívico de 

Smith Solar y Smith Miller. De aquél proyecto, se habían materializado 

la nueva fachada sur para la Moneda, y la expropiación de lugares 

para organizar el Centro Civico24. 

En abril de 1934, pocos dlas después de iniciada una polémica por la 

proliferación de edificios de altura en el Centro Cívico de La Moneda25, 

y que el gobierno anunciara que podía gastar en obras públicas26, se 

reúne el entonces Instituto Nacional de Urbanisrno27 para tratar la 

construcción de la plaza al norte de la Moneda. Producto de ello se 

unen dos caminos para solucionar el problema: 

• 1 o_ Sobre la base del primitivo proyecto del Barrio Cívico, 

pedir al Supremo Gobierno el nombramiento de una comisión 

compuesta del arquitecto autor de los planos, de un técnico nombrado 

por fa Municipalidad y de otro de la Sección de Urbanismo de la 

Dirección de Obras Públicas, para que tomando en cuenta el conjunto 

de los problemas que afectan el Barrio Cfvico, propongan la mejor 

solución; y 
2°- Si dicho proyecto ha perdido su oportunidad por las 

construcciones ya hechas, propiciar un concurso público con un 

" 14. las 3:55 de lo madrugada 
de/dio 27de}UIIode 1931, Corloslbóñez 
del campo, entonces p residente de lo 
República, abandonaba el Po/ocio de ID 
Monedo desengañado y solffar1o. A las 
12:08 del rrJsmo dio, C/lJZOba lo frontero 
hao/a Argentina, provocando a s/ una 
explosión de júbilo que recorrió todo el 
pa/s. Habla concluido lo llamado 
"dictadura de lbañez•. En: AA w .. Los 
100 Eventos de lo Historia de Chile , 
Ed~orlo l Los Andes. 1990. Sigo de Chile, 
pp . 156-158. 
2' "La trasloclón de lo estatuo de 
Son Mortfn o A/ornedo frente o Teaffnos; 
lo fachado sur de La Moneda y lo Plazo 
de lo Ubertod son porte de ese proyecto. 
El esfuerzo que hizo el Fisco para 
expropiar toda lo manzana entre Gá/Vez, 
Notan/el, Alonso Ola/le y Alameda; las 
expropiaciones en ca lles Teallnos y 
Morandé desde Alameda has1a La 
Moneda son tamb ién p arte y 
considerable, del mismo proyecto• (de 
Sm~h Solar v Smllh MIRer). P!lAT Echourren. 
Alfredo. "EL Barrio Clvlco' , d iario El 
Ilustrado, Stgo,13/04/1934. pp. 1 (portado ) 
"" Ver temo: 111.2 .3 .: "Informe que 
ftjo las Normas de Edificación en el Borrlo 
Clvlco". pp, 86. 
.. • .. ya que el gobierno anuncia 
que puede gastar en obras púb licas de 
hermoseorrJenfo y wt>anlzaolón de 1 o 
ciudad , lpor q ué no conllnuarlo(el 
provecto de los Smffh) 7· P!lAT , Op. e~. 

" "El lmtltuto N. de Urbanismo ha 
ln>Atodo o uno Importante reunión. que 
se oe/Gbrorá al Martes pró!dmo, o los 7 
P. M ., en e l Museo de Bellas Artes o 
diferentes perronas poro trotar de lo Plaza 
que se p!Ofecla construir en el frente del 
lado Norte de w Monedo en lo manzano 
de edificios que se están demoliendo. 
Especialmente se han Invitado o los 
autoridades locales, p rofesionales, 
artistas, periodistas y demás perronas que 
se Interesan por las obras de adelanto de 
lo capital.· "El Borrlo Cfvlco·, El d iario 
Ilustrado, 14 -04- 1934, pp . 10 .. 
Compilador: Gonza lo Cóceres 121 



" CAfNAJN.. Miranda, Cortos "La 
Plaza de La Moneda·, Diario El/lustrado, 
27/04/1934, pp 7, Compiador: Gonzalo 
Cáceres. En el articula Carvajal 
·oomenta de lo reunión de/Instituto N. De 
Urbanismo, a lo que asistieron numerosos 
profesionales y personas" 
,. Probablemente este concurso 
fue por Invitación y se seleccionó de 
antemano a tos participantes. Esto por el 
siguiente fragmento de una carta de 
Instrucciones entregada por Brünner al 
Ministerio del Interior: "Los arquitectos 
/nvttodOs rettratón Jos antecedentes en la 
suosecretorla del Ministerio ele/ Interior 
hasta el s6baclo 115 del ptBSente mes. .. •. 
En: "Providencias del Ministerio del interior, 
#8639, Archivo Nocional de Chile, 11 sep 
1934 
"' • ... naelle propuso que se 
te bajaron pisos al Ministerio ele Ha Ciencia 
y Seguro Obtero, sino que uno ele los 
profesionales asistentes expuso por la 
anarqula oon que .se hacen las obras 
pjbllcas hablo sic/a bien sensible que lo 
Munlclpa/lelael o el técnico ele/ Barrio 
Clv/oo, no haya Impuesto una altura 
superior a 4 o 6 pisos pora todas las 
oonstrucclones de ese .sector con el fin 
ele no restarle lmportonc/a al prfnc/pol 
monumento histórico del pafs, como lo 
es La Monee/a·. CArNAJN.., Op. en. 
" Ver temas: 111 .2 .1. : 
"Reglamentación de lo altura de tos 
edificios en el Sarrio CNtco•, pp. 78 y 
Hl.2.3. : "Informe que fija tos Normas de 
Edlftcactón en el Barrio CNtc:o•. pp. 86 
112 Estos edHic:/os de la esquina de 
Teattnos con Agustinas aparecieron 
después de la plaza y antes del proyecto 
de Barrio CNic:o de Carlos Vera . 

programa bien detallado, tal cual/o han hecho /as Municipalidades de 

Valparafso y Villa del Mar, bajo el patrocinio de/Instituto de Urbanismo 

de ese puerto para las plazas importantes de esas ciudades. [. .. ]Las 

bases /as podrfan elaborar /as oficinas de Urbanismo de la 

Municipalidad y Direcció,n de Obras Públicas y el concurso podría ser 

resuelto por una comisión fonnada por miembros de esas oficinas de 

la Asociación de Arquitectos de/Instituto de Urbanismo y de uno elegido 

por /os concursantes•. 28 

Como es de suponer, fue la segunda opción la que tuvo validez y se 

hizo efectiva. La convocatoria29 de este concurso prornovla una idea 

de plaza en toda la manzana y no una con edificios en su interior corno 

lo vela conveniente Brünner aún en este momento. 

Brünner, quien debió elaborar las bases del concurso, cedería a esta 

idea una vez que el advenimiento de edificios de ocho, nueve o más 

pisos en el contorno que quedaba por renovar de la plaza era un hecho 

(como el proyecto del Hotel Carrera que ya entonces se debe haber 

dado a conocer)~. 

Como ya se ha visto, se intentó frenar el crecimiento de •rascacielos· 

con una normativa corno la de 1930 o la de 193431 que entre los logros 

que tuvo fue un edificio de altura como el del Seguro Obrero. El edificio 

construido en 1930, en la esquina nor-oriente de Moneda con Morandé 

esta ubicado frente al Ministerio de Haciendo, de 1929, con el objeto 

de equilibrar el borde de edificios del lado oriente de la manzana frente 

a La Moneda y que ayudo a completar los costados laterales de la 

Caja Nacional de Ahorro que alcanzó una altura de 30 que tenían los 

edificios del lado norte de las esquinas de Morandé-Agustinas y 

posteriormente el de la esquina contraria, aliado de La Nación32• Esta 

normativa se acogla a la presencia del Banco Central, que al tener 
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"" Ver otra propuesta que se 
plantea en este sentido v contemporóneo 
a los preparativos del concurso. en: 
'Anexo de Fichas• : BRIEBA. Enrique. 
'Solución al problema esté!lco de la Plaza 
de La Moneda", Diario El/lustrado, 13/04/ 
1934. 
" En base a: "'nforme emnldo por 
el Dr. Kart H. BrOnner sobre la dlstrtbUclón 
conveniente para la Plaza Norte de La 
Moneda " Boletfn Munlc/pol de lo 
República de Chile, 1934, pp. 40-43. 
Compilador: GonzalO Cóceres •este 
lnl01me trae las mismas consideraciones 
generales que se entregaran para el 
concurso de la plaza, pero en este últlmo 
elimino algunos pórralos v comblo alga 
de la redacción 
'" Un argumento que explico la 
diferencia entre estas dos plazas es la que 
Oyarzún deja entrever en su opinión 
respecto a la futura plaza: "No Intereso 
pues /a gron plazo de tránsito, esló fuero 
de lugar el espoclo-pu/rrrln, y el espacio 
amplio que sirve 00/o poro destocar los 
ro/tXJC!efos Sin Interés y hundir rrrls y más 
I.J::J Monedo, hasta el menos senSible o los 
fenómenos plásticos lo rechazo/ • ... 
defendiendo la propuesta de plaza can 
edilicias en el Interior de la manzana. 
OVARZÚN Rodutto. 'La Plaza Norte de La 
Moneda. Corta abierta a dan Santiago 
Cruz Guzmón", Diario El/lustrado, 10/04/ 
1934, pp. 3, Compilador Gonzalo 
Cóceres 

una altura semejante a La Moneda, servía como referente a continuar 

en el lugar. Sin embargo los precedentes del Ministerio de Hacienda y 

"La Nación" marcaron fundamentos irreversibles en el destino de la 

plaza. Nunca se logró mantener la altura de los primeros edificios 

corno pretendían muchos entre ellos Brünner y tampoco se pudo revertir 

la introducción de edificios de mayor altura que posteriormente 

dominaron el Barrio Cívico. 

En estas condiciones, donde los borde de la plaza constituían un factor 

desfavorable para La Moneda, el proyecto de la plaza se platean a 

manera de "enmiendo de errores". La plaza debla aplacar la 

disminución que había sufrido La Moneda con la "desarmonía" y 

grandeza de su borde33. 

Bases del Concurso 

Las bases34 elaboradas por Kart Brünner, mantienen un plaza en toda 

la manzana como característica. A diferencia de los Smith, para 

Brünner no basta con vaciar la manzana y confiar en la capacidad de 

la edificación del borde para conformar la plaza. Por eso construye 

dentro de la plaza columnatas y podios. Estos conforman un espacio 

relacionado con La Moneda, corno una continuación de ella y segrega 

las fachadas restantes35• 

Para Brünner la plaza Cívica debla de estar dominada por un orden 

claro y fuerte en sus palabras debe ser "armónico" y no "pintoresco· 

cómo se estaba desarrollando hasta ese momento. Se debía extender 

la influencia de La Moneda creando un lugar especial dentro de la 

ciudad segregado de sus actividades más rutinarias. Brünner estima 

necesario construir un elemento que medie entre La Moneda y la ciudad 

y la mantenga en un segundo plano. La plaza se entiende como "un 4 
edificio" que funciona en correspondencia a La Moneda. ~ 



De las bases de concurso se han extraído las siguientes 

consideraciones genera/e~: 

Primero: "Procurar por medio de un trazado adecuado 

armonizador y de carácter monumental, que se imponga como 

dominante el edificio de La Moneda, a pesar de la preponderancia de 

volumen de las demás construcciones nuevas de esta plaza. • 

Segundo: "Separar el conjunto artfstico de La Moneda y de 

su nueva ante plaza monumental, que llamaremos 'Plaza Cfvica', de 

la edificación variada de los otros tres costados de la Plaza•. 

De estos dos postulados surgió el planteamiento de BrOnner, de unas 

columnatas que debían coincidir en estructura, medidas y proporciones 

con La Moneda. Con esto, se buscó •establecer una relación directa 

entre la nueva Plaza y el Palacio de La Moneda". Así se lograba separar 

la plaza cívica del tránsito vehicular a través de pórticos monumentales. 

Los edificios darían un efecto semejante al que la cordillera da sobre 

la linea general de edificación de la Alameda. 

Tercero: "Disimular por medio del trazado de la Plaza la 

discrepancia entre el eje del Palacio de La Moneda y del edificio de 'La 

Nación'." 

El Edificio de "La Nación" con su singular torre, se habla convertido 

en un obra admirada y entró a ser una pieza considerable para la 

plaza en proyecto. El eje simétrico del edificio, donde se ubica su 

ingreso principal37, no coincidía con el eje norte-sur de La Moneda 

como se consideraba debla ser. Esto habría hecho cruzar el eje, 

además de las dos puertas principales de La Moneda, la puerta de La 

,. Bosesparae/concurx> para/a 
ornamentación arquitectónica de la 
Plaza Norte de lD Moneda, (Documento 
orig inal f irmado por e l entonces 
subsecretario del Interior: Cesar Leonl), 
pp.l -4. CompRador: Manuel Moreno 
" Una gran puerta de medio 
arco, cuya altura ocupa las dos prlmElfas 
pisos, VElf tema: 111. 1 .2. : "Edilicio del diario 
"La Nación·. pp. 63. 121 
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Nación. Debido a este desfase, BrOnner recomienda marcar otro eje 

igual en el lado oriente de la plaza, siguiendo la simetrla bilateral que 

marca la integración del eje norte-sur de La Moneda en ella, de tal 

manera que en la plaza haya una composición en que se marca el eje 

de La Nación y aquello se repita en la otra parte de la plaza. 

En cuanto al eje central de La Moneda, éste ·será marcado como lo 

consultan casi todos los proyectos y proposiciones existentes sobre 

el particular, por la colocación de un monumento ecuestre opuesto al 

monumento de Portales (al cual habrá que dar vuelta). Entre estas 

dos estatuas seria aconsejable disponer de un espejo de agua{., ) ( 

{. .. )y para lograr cierto movimiento en su superficie podrá servir una 

pequeña fuente baja en el primer término del estanque). Entre esta 

fuente y el Monumento Portales quedará un espacio libre para acentuar 

más el eje principal y como recinto para el toque de retretas. 

A ambos lados quedarán dispuestas fajas de jardines con sus 

respectivas subdMsiones y adornos, pero en forma sencilla y de líneas 

rectas con ejes longitudinales que coincidirán como ya se ha expuesto 

con el eje de "La Nación" y otro eje simétrico de/lado opuesto al de 

este edificio ·. 

Cuarto: "Hacer resaltar el edificio de La Moneda por medio 

de niveles adecuados que se darán a la futura plaza•. 

BrOnner se refiere a la pendiente natural de Santiago que la hace 

bajar de oriente a poniente y que es perceptible en este lugar también. 

Considera que "un concepto monumental de la 'Plaza Civica' no admite 

un desnivel perceptible". Propone adoptar el nivel existente en ese 

entonces del "lindero poniente, pudiéndose rebajar más aún el nivel 

de los dos jardines laterales insinuados·. 



Quinto: "Darle a las calles circundantes, cabida suficiente 

para el desarrollo del tránsito y para el estacionamiento de 

vehfculos, separando este último del recinto de la Plaza Cfvica•. 

Para esto propone ensanchar las calzadas en Agustinas, Teatinos y 

acera norte de la calle Moneda. [. .. )ensanchar la calle Teatínos también 

hacía la Alameda, como hacía el norte, para transformarla en una 

arteria de doble tránsito. [. .. )En cuanto a la calle Morandé entre Moneda 

y Agustinas no será posible ensancharla en forma perceptible por que 

una solución arquitectónicamente satisfactoria de la plaza Monumental, 

exige que esta tenga la misma extensión que el frente de La Moneda. 

Prohibiendo el estacionamiento de automóviles en este trozo de la 

calle Morandé y disponiendo la calle Teaünos para doble tránsito, no 

se presentarán inconvenientes por el ancho más reducido de 

Moran dé". 

Programa del Concurso para la ornamentación arquitectónica de 

la Plaza Norte de La Moneda 38 

"1. Las columnatas, que circunden la •plaza Cívica· en tres costados, 

se dispondrán dentro del área marcada en el plano adjunto39 con lineas 

achuradas. Podrán disponerse esas columnatas formando conjunto 

o tres alas independientes. 

2. Las proporciones (masa, altura, etc) de estas columnatas guardarán 

correspondencia con la estructura del orden arquitectónico de La 

Moneda, pudiéndose emplear en su composición pilares o, columnas 

y combinaciones de estos elementos. 

3. El detalle arquitectónico puede estar ajustado al de La Moneda 

como también ser de expresión moderna, guardando solamente las 

Bases poro el conooNO ...• Op. 
en. 
30 Este plano no es el mismo que 
se muestro aquf que corresponde a l 
Informe Municipal 131 



Basado en el plano de lo tlg. 
132 109. 

proporciones principales de la fachada de La Moneda. El proyectista 

deberá indicar claramente los niveles de pisos, que adopte en sus 

columnatas, referidas a la cota de nivel que marca la solera de la acera 

del edificio de La Moneda en su eje central. 

4. La colocación de los monumentos y la subdivisión de la Plaza entre 

las columnatas podrá ser resuelta de acuerdo con las observaciones 

generales ya fonnuladas o en la fonna que el proyecüsta estime más 

conveniente; pero que justificará en una memoria especial. 

5. Podrán eliminarse en la solución que se fonnule las platabandas 

laterales existentes alfado del Monumento de Portales, disponiendo 

en lugar de las palmeras, otro motivo que pueda llenar la función de 

separar visualmente los edificios altos y La Moneda. 

6. Puede variarse la colocación de árboles propuestos en el plano 

adjunto entre "Plaza Cfvica• y la calle de Agustinas, según lo exija el 

trazado del proyecto. El proyectista podrá presentar; si lo estimare 

conveniente, una alternativa del proyecto, que contemple doble filas 

de árboles en vez de las columnatas laterales". 

En slntesis las principales caracterlsticas de esta propuesta 

corresponden a40: 

Mantiene la anterior plazoleta 

Propone una columnata que delimita los lados de la plaza, 

excepto el de La Moneda. La modulación se basa en las medidas 

de el módulo de pilastras de La Moneda. 

El ancho de La Moneda define el perlmetro de la plaza. La plaza 

se diseña en consonancia con La Moneda manteniendo las 

fachadas de las otras caras en dos planos. 

La planta de la plaza no forma ni un cuadrado ni un rectángulo, 

ya que las esquinas de Agustinas se recortan y desarman la figura. 
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Plopuelta base del concurso para la 'Plaza Norte de la Monecla' J 

- Ideado por el arqultecto-urbcr1Jsta Karl H. 61\.mer 1934 - Reconstrucción a nivel de suela de la propuesta y su borde existente G 



!1) 

~ 
Q) 
>. e a. 
!1) 

.3 

La plaza no llega hasta la calle Agustinas terminando antes, lo 

mismo sucede en Teatinos donde la plaza no sigue la linea de la 

calle. Define un perfil ideal con la forma de la anterior manzana 

con mástiles o algún tipo de hito, que sigue las calles mencionadas 

y que reparan la inclinación de la calle Teatinos. 

Para el eje del edificio del diario de "La Nación" se propone dos 

franjas de pasto y jardines. El primero corresponde al eje que 

nace de la puerta del edificio y el segundo es un duplicado de 

éste en el lado opuesto. Además fragmenta la columnata para 

dar paso a estos dos ejes. 

El eje central de La Moneda avanza% de la manzana y remata 

en un pabellón que completa la columnata, donde se coloca un 

monumento ecuestre. Portales se mantiene en la plazoleta pero 

se da la vuelta para dar la espalda a La Moneda y mira a la estatua 

ecuestre. Entre estos dos monumentos, en el eje central y en el 

centro de la plaza, plantea un espejo de agua con algo que se 

entiende como un chorro agua que le dé movimiento a la misma. 

Coloca árboles en el borde norte de la plaza, después de la 

columnata y otros pocos en la vereda poniente de La Moneda. 
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" Eugenio Freltag Müller: 
arquitecto o lemón nacido en 
1898chHeno. 'Referencias: Banco Osorno 
y La Unión[ ... ] Of. Palacio de lo 1\Aoneda' 
Ch/lean Who ' s Who, Empresa Who's Who 
Ltd0 .. 1937. Seholnvestlgodaenrevlstos 
de los años '20. '30 y '40 , y el libros 
relacionados y no se encontró mós 
antecedentes de este arquitecto. 
" 'un conoepto monumento/ de 
lo 'Plaza CMoo' no admite un desniVel 
perceptible'. En: Bases paro el 
Ooncurso .... Op. Cit. 
"' Ver temo : 11/.3.1 . : 'Ooncurso 
poro lo ornamentación arqullectónloo de 
lo Plaza Norte de Lo Monedo'; Ka~ Blünner 
y sus bases 1 El proyecto, base del 
concurso .. pp. 125. 
" Ver gr611co del 'Informe 
Municipal poro lo distribución 
Conveniente de lo Plazo Norte de Lo 
Moneda', pp. 132 

IV.3.2. 1934: Eugenio Freitag y el proyecto ganador 

Al concurso se presentaron seis proyectos. El proyecto ganador, reflejo 

de la propuesta de BrOnner, fue el del arquitecto Eugenio Freitag41 es 

un. Esto no es raro, tomando en cuenta que las bases de concurso 

especificaban y exigían los elementos que debían componer la plaza. 

A ello responde una plataforma que resuelve el desnivel de la calle 

que para BrOnner era inadmisible en el proyecto42. En segundo lugar 

una columnata, cuya ubicación fue determinada en las bases y que 

para su configuración se dieron dos opciones, una columnata-borde 

fragmentada en tres piezas, correspondiente a cada lado externo de 

la plaza, tal como lo dibujo BrOnner en su informe43 y otra continua, 

opción que eligió Freitag. Quizá lo más innovador de este proyecto, 

es que se omite la mantención de la plazoleta y con ello se nota más la 

compenetración entre la plaza y La Moneda, que interactúan como un 

elemento, abstraido de un borde de edificios tan relativo que incluso 

no se representa en la maqueta. 

En síntesis las principales características de esta propuesta 
corresponden a: 

Se elimina la plazoleta, pero se mantiene virtualmente el eje 

oriente-poniente con la ubicación de dos fuentes, que mantienen 

casi el mismo lugar de las fuentes que tenía la plazoleta. 

La plataforma solicitada en las bases de concurso, permitia que 

se planteara continua o en tres segmentos, como lo indica el dibujo 

del Informe Municipal44 • Freitag escoge la primera opción y 

designa un suelo elevado que se mantiene a un sólo nivel, 

rodeando a la plaza en forma de ·u·, por el costado oriente 

poniente y sur. En las secciones laterales de este graderío hacia 

el norte, decide extenderlo hasta el límite que determina la calle 
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Moneda, ocupando asi el espacio que le correspondía a la 

plazoleta. A pesar de que Brünner habría expresado que "una 

plaza muy extensa alejarfa al observador de La Moneda y esta 

se verfa cada vez más pequeña", efecto que se evitaba 

manteniendo la plazoleta, el suelo de este proyecto, Freitag lo 

propone continuo hasta la puerta del palacio, y deja un espacio 

para la calle Moneda. 

Las columnatas, están definidas en su modulación por las 

dimensiones que define las pilastras y dinteles de La Moneda. 

Las primeras definen la separación entre columnas y la segunda 

la altura del conjunto. En calle Moneda, Freitag diseí'ló unos 

remates que son tres módulos de columnas que sobresalen del 

resto adornados con estatuillas sobre ellas. Probablemente los 

remates cumplirían la función que debían originalmente tener las 

palmeras: tapar la visión hacia los edificios de altura del Ministerio 

de Hacienda y del Seguro Obrero. 

A diferencia de lo solicitado en las bases de concurso en este 

proyecto no interviene el eje de "La Nación". 

Se mueve la estatua de Portales (en el mismo eje norte- sur de 

La Moneda) hasta el comienzo de la plataforma al norte, en el 

mismo lugar donde para el concurso, Brünner sugirió colocar un 

monumento ecuestre. 

Se propone una fachada norte para La Moneda, modificando la 

original (y que se mantiene hasta hoy). Una fachada que se 

parece bastante a la construida en 1930 en el lado sur del palacio. 

Las esquinas en el lado norte que Brünner proponía vacías son 

rellenadas con unos volúmenes prismáticos que se estima serian 

setos recortados. 

Las pilastras en el lado norte se pliegan y en este tramo crea 
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.. ' Lo plaza de la Constitución•. 
Revista Alqu/tectUta y Urbanismo. 1936 
.. Según Monlca López: 'fl 
Estacionamiento Sl.lblerróneo, entonces 
en estudlo(octuble- n<:Nfembre de 1934, 
CJ.Jando se debe haber presentado esta 
proyecto de Fre/ta g), se resuelve 
posteriormente• (al concursa). En: LÓPI:Z. 
Mu~oz Mónica, El Ba rrio Cfvlco de 
Santiago 1846-1948, Seminario, u. De 
ChKe. stgo, 1982. pp. 25. 

una capa sólida que junto con los bloques de arbustos obstruyen 

la vista en estas secciones de los extremos, que coinciden con la 

entrada de automóviles al subterráneo y con la vista a los dos 

nuevos edificios de "La Nación" y la ·west Oil Co.". 

Realiza un disel\o de suelos relacionados directamente con las 

pilastras de la fachada de La Moneda. Estas iban a ser unas 

lineas de mármol extendidas hasta las pilastras45 En conjunto 

con éstas se extendian unas franjas (probablemente de agua) 

que terminaban en las dos nuevas piletas. 

Deja un espacio entre las columnatas del fondo y las esquinas de 

árboles, que coinciden con el antes mencionado eje de "La 

Nación" y que se repite en el lado contrario. No se tiene claro si 

están fueron concebidas desde entonces como entradas para el 

subterráneo que apareció después en la construcción de la plaza.46 
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'' Ctta de: Rsvls!o de AfQIJ/tecturo 
de la UniVersidad de Chile. ~8. jul-dlc 
1996 ; OYARZÚN. Radalfo. Revista de 
Planificación: VMenda, Oldad, Reglón, 
N"7. Santiago de Chile, Ed. lnstttuto de 
VMenda. Urbanismo y Planeaclón de la 
Facuttad de Arquttectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile, 1970. 
" Ver te ma : IV.2. l . ' Prim er 
proyecto para la Plaza No rte de La 
Moneda; smtth SOlar. smtth Mlllef y e1 Barrio 
Clvlco', pp. 1 14 

IV.3.3. 1935: Lo Construido, el proyecto inaugurado en septiembre 
1935 

En la construcción del proyecto de Freitag se omitieron componentes 

del proyecto original. Se mantuvo el suelo elevado, sobre el que se 

edificaría una columnata que nunca existió. Sin embargo fue quizá 

esta misma exclusión la que destacó el trabajo de niveles de suelo de 

la plaza, cuya configuración está dada a través de pequel'los desnive

les y graderíos. 

• ... no se tomó en cuenta en su proyecto (el de BrOnner) una 

propuesta de una columnata monumental frente a La Moneda de 

evidente interés plástico, por su transición entre ésta y su edificación 

alta, colindante. Por razones económicas se suprimió esta interesante 

sugerencia". 47 

No obstante se construyó el subsuelo bajo casi toda la superficie de la 

plaza, un componente que no tendría casi repercusión en el espacio 

público. Fue eso sí un planteamiento que (probablemente) consumió la 

mayor parte del presupuesto que existia para esta obra, dejando a medio 

camino el proyecto. 

La función de las columnatas como elemento mediador con el borde 

construido, queda reemplazado por jardines y árboles, en un plantea

miento que recuerda más el proyecto de los Smith, con una plaza abier
ta48. 

En si el proyecto construido de Freitag tiene principios de ambas ver

tientes, por un lado la rigidez de Brünner en el diseño de las bases para 

el concurso y por otro lado la ambigüedad de los Smith en su propues

ta para la plaza en el proyecto de Centro Cívico. 

En slntesis las principales características de esta propuesta 

corresponden a: 

No se construye la columnata solicitada desde las bases del Rg 112. 1935 Com1ruccl6n de lo Pleno de lo Cons111ucl6n. Holel Co""'o en constnJccl6n, eclflclo de '\o Nocl6n', sin lo ellmlnoci6n de tu tone. 
Cojo Reosegurodao con un ploo menos de lo que ha,o flene. Cqo de Pre.olsi6n v Esflmulo de los Empleados del Banco de Chile, aún aln 
inaugurar. 



1 r--. 1-"-,~ 

1 1 ~ ~ --~- 'lo,_ ., 
l.--~-- 1(_~_, __ _ 
, '""..., r--

1- ~ ' 

- - -~ - - l - - - - - - -

o D 

o ooo 
s=Jo 

0=1 
o 

--~-----------; 

D 
o 

LJU 

~L;:Ll illii:Uln1 r-. 
~ ¡::; [I) r=1 . __, rr r.t Ffil 1 • 1 ,, 
~ :::. . . 1 1 . . . 
t:,___ ••• ·--· 

D 
D 

o 
o o 

Plam de lo Conatltuclón Inaugurada en l 9 3 5 1 

Ideado por Eugenio Frellag en base a la condiciones de Ka~ Bn.r.ner - Reconstrucción a nivel de suelo de la Plaza de la Const~udón y su borde 

d •• ,J 

o 
CI7 

IQI» . 
vogoloclln • m- • 
mobllorio • 

.. 1 

1a 

G 



148 

49 El suelo o plano noble es lo que 
en la arqu~ectura ci6sloa se referia al piso 
principal de un edificio, generalmente se 
encontraba en el segunda piso, sobre el 
zócalo, dando una s~uaclón de dominio 
a sus ocupantes. 

concurso. 

La plaza se define principalmente a través del suelo. La 

plataforma perimetral queda a la misma altura que el zaguán de 

La Moneda (aprox. 60 cm). Rodeando un plano levemente 

inclinado cuyo punto más alto esta en la puerta de La Moneda. 

Esto resuelve a la vez los desniveles de las calles adyacentes, 

con una elegante solución de peldanos que suben en contra del 

plano inclinado. El nivel interior de los patios de La Moneda define 

una especie de "piso noble"49 en primer piso, recogido en la 

plataforma que rodea al plano inclinado, que se subordina frente 

a La Moneda, haciéndola parecer levemente más alta. 

Después de la plataforma, hacia afuera y siguiendo los niveles 

de la calle, realiza un borde de jardines y árboles, que 

probablemente pretendían remplazar la ausencia de la columnata 

y que, según Brünner, separarían a la Plaza Cívica del borde de 

edificios. Por cierto se elimina el detalle que comprimía las 

esquinas y que las dejaba vacías (como se planteaba en las bases 

de concurso) y después llenas con volúmenes de arbustos (corno 

lo proponía Freitag). En la realidad se dejó como un jardín 

arboleado como el resto del borde 

El eje central de La Moneda, eje norte- sur, avanza o/c de 

manzana, rematando en la estatua desplazada de Portales. 

La plaza conforma una manzana independiente a La Moneda. 

No se corresponde el proyecto original que aspiraba continuar el 

suelo de la plaza hasta la fachada de La Moneda y se delimita un 

borde de la manzana con una vereda. Este tenia una abertura en 

la mitad que sirvió de entrada de vehlculos que se estacionaban 

en el interior de la plaza. 

Se construye un subsuelo bajo la superficie de la plaza que no 
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fue mencionado antes en las bases de concurso. (probablemente 

si en el proyecto de Freitag). 

No se realizan los espejos de agua ni las piletas propuestas, 

tampoco el diseno de suelo. 

Rg114. 1936 (ap<OJC) Plazo de lo Cono1t!ucl6n. 
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IV.3.4. 1937: El proyecto Barrio Clvico de Carlos Vera y su 
integración con la Plaza de la Constitución 

El proyecto de Carlos Verafll para el Barrio Cívico de Santiago se aprobó 

el27 de agosto de 193751 , tras ser seleccionado entre varios proyectos 

encargados por el gobierno de Alessandri e impulsado por el Ministro 

de Hacienda, Gustavo Ross, para conmemorar las celebraciones del 

cuarto centenario de la ciudad. Tenia como ·propósito fundamental 

obtener un conjunto ann6nico, al cual deberían subordinarse todas 

las edificaciones que se realizaran alrededor de las calles, plazas y 

avenidas adyacentes "52• El proyecto pretendía desplazar "hacia e/ sur 

el centro comercial, permitiéndose la edificación de carácter comercial 

en el primer piso de los diversos edificios que circundarán la gran plaza, 

cuyo centro ocupará, como un monumento, el Palacio de La Moneda". 53 

Hasta 1937, y a diferencia del lado norte de La Moneda donde hablan 

aparecido los edificios de altura (Ministerio de Hacienda, La Nación, 

Seguro Obrero, West Co., Hotel Carrera, el edificio Caja de Previsión 

del Banco de Chile, la Caja de la Fuerzas Armadas}, al sur de La 

Moneda no había sucedido lo mismo54• Después de la creación de la 

fachada sur de La Moneda55 y su respectiva plaza, a este lado no se 

habla realizado nada en términos de renovación. Lo que si se había 

logrado, era una serie de expropiaciones en el lado sur de La Moneda, 

correspondientes a la aprobación del proyecto de Centro Cívico de los 

Smith56 . 

El proyecto de Vera, abarcaba un área limitada por la calle Agustinas 

al norte hasta Alonso de Ovalle al sur, las calles Morandé continuación 

Gálvez (hoy Zenteno} al oriente hasta Teatinos - Nataniel al poniente. 

"' Este proyecto que, a Carlos 
Vera le lleVó mós de un año realizar fue 
asistido por los a rquHectos Perelman y 
Borrenechea. 
0' Decreto Supremo 3424 
~ AA.W . . Revisto Zfg·Zag , 
' Edición extraordlnarta de Arquffec!ura y 
Urbanismo", Sigo de Chile, 1937, pp. 60, 
Compilador: Gonzalo Cóceres 
~ •BarrloCMco", Op. Ctt. pp. 60. 
.. A excepción del edificio de 
anuro que se ubica en la esquina de 
Avenida Alameda con la actual calle 
Valentln LeteUer y que fue construido en 
1929, no ha bla aparecido ningún edHic:lo 
a este lado de la Moneda. 
"' Ver: Temo 11 .2 .2. : ' la tachada 
sur de la Moneda .. .". p p.34 
,. Ley N" 4828 . 'Barrio Clvlco", 
Bo/etln Munlclpo/, 18-!eb-1930 ., 
Compilador Gonzalo Cóceres 149 
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67 Ver temo : 11.1 . : ' Planes de 
Tronstormacl6n poro lo c iudad de 
Santiago y poro Lo Monedo' .. pp. 16-30 
.. GONZÁLEZ Cortés, Ricardo, ' El 
Barrio Clvlco de Santiago•. Revista 
Urbanismo y Arr:¡ulf&ctura. N'9. jullo·1940. 
pp. 10/452. 
"' En el Arch ivo de Planos de 
EMOS el edilicio de uno compoMa 
salitrero de lo esquino nor-ponlente 
Ingresa en 1934, mientras que lo de nor· 
oriente en 1936. 

En este espacio Vera ubicó cinco piezas: la Plaza de la Constitución, 

La Moneda, la Plaza del Ministerio (hoy de la Libertad), la mediación 

de la avenida Alameda, y la Plaza Bulnes. Deja marcada la 

continuación hacia el sur con la avenida central, tan solicitada en los 

planes para Santiago que le antecedieron57• Esta avenida que la 

propone transitable, la ubica entre las calles Nataniel y Gálvez y se 

extiende hasta la Plaza Almagro, que había sido ampliada 

recientemente. A las cinco piezas mencionados los rodea un borde 

de edificios, conformando un solo conjunto. 

Mientras la plaza de Constitución era mantenida tal cual apareció 

después de su inauguración en 1935, la plazas propuestas al sur 

constituían "dos bandejas de 65 x 15 mts en la Plaza del Ministeriofill1' y 

que remplazaban a la plaza realizada por los Smith. Una central, en la 

Alameda, con una pila circular . Y en la plaza Bulnes, dos bandejas 

que continúan la forma de las dibujadas en la anterior plaza y anexas 

a los edificios del borde sur, donde aumentan de tamafio. 

En cuanto al borde edificado, la maqueta muestra un borde oriente, 

constituido por el Banco Central, con sus entonces recientes 

modificaciones en fachada; la Caja Nacional de Ahorro, con las 

esquinas rellenas para formar un solo plano; y el Seguro Obrero que 

se mantiene igual. En el borde norte, Vera se preocupó por tratar de 

conformar un plano donde la mínima altura correspondía a la del edificio 

"West lndian Oil Co." (sin contar el volumen del ascensor). Obviando 

la torre de La Nación, aparece un piso más alto, ubicado ella parte 

media, mas una pequena decoración que se va escalonando hacia 

los lados. Pareciera incluso que se trata de mover la fachada de La 

Naeión hacia la mitad de este plano. Los edificios de las esquinas de 

Teatinos con Agustinas aparecen después de la construcción de la 

plaza59 (1935) y son representados en la maqueta tal cual fueron 



construidos. El edificio esquinero aliado de "La Nación", mantuvo la 

altura reglamentada en la normativa de 1934, en cambio el de la esquina 

nor -poniente, llama la atención que al nivel de la altura reglamentada 

se le construyó una cornisa y se continuó con un piso más después de 

este detalle, además de otro más, escalonado hacia adentro. 

En el borde de edificios de la parte sur del proyecto, desde la fachada 

norte de La Moneda hacia el sur, en cambio, constituye una edificación 

completamente nueva60, un proyecto que se construye prácticamente 

de cero. Los edificios de Morandé y Teatinos, entre calles Moneda y 

Alameda, son un volumen continuo de 9 pisos, de esquina a esquina. 

La desviación, que la calle Teatinos tenia en relación a La Moneda, es 

reparada para que quede paralela a ésta. Al sur de la Alameda, en las 

calles Gálvez y Nataniel, los edificios están alineados con los 

propuestos al norte, también con 9 pisos. Los edificios ubicados al 

sur, y que rematan el conjunto están divididos en dos, por la avenida 

cívica. Cada uno tiene 12 pisos y un angosto volúmen que sobresale 

hacia, la separación entre los dos edificios, con la misma altura de los 

edificios al los costados, 9 pisos. Además les inventa una abertura, en 

la base, para dar continuidad a las cales de Gálvez y Nataniel. 

Este proyecto para el Centro Clvico, se encuentra reflejada casi 

totalmente en lo que se construyó. El proyecto empezó a ser construido 

desde su aprobación y actualmente el borde de edificios que Vera 

dispuso, se encuentra casi totalmente realizado. La Intendencia que 

el proyectista plantea eliminar, nunca se tocó y por ello nunca se remató 

el volumen de toda la cuadra. Lo mismo sucedió aliado poniente de 

La Moneda, en la esquina de Teatinos y Moneda, donde al parecer 

trataron de guardar la simetrla con los edificios del lado opuesto y a 

pesar de que se demolió la casona que existía en este terreno, quedó 

vaclo hasta hoy. De hecho en ese lado, el ala de la Contralorla, que 

"' "Cado uno de los lnstttvc/ones 
que /evoniQrón al" sus lnrro&bles. los ha 
&legldo {Velo) 1/br&m&nte. As/, e/ &dlfrclo 
de lo Cojo de Retiro de los Fuerzas 
Armados lo ejeoutorón los señores 
F&mondo de lo cruz y H&rnon Rojos S.M .; 
e/ de lo Dlr&cO/ón Genero/ y Cojo de 
Carabineros. los señales Arooeno y AJyó 
l..&ón; &1 de lo Cojo de Seguro Obr&ro, &/ 
señor ZenN/11 y odemós orqu/teotos de lo 
lnstttuotón; el de lo Cojo de P de EE. 
Pcrffculores, el señor Ramón /.&coros; &/ 
d& lo Cojo d& EE. Públicos y Perlodlstos, 
106 señotes.Juan ~/o.soo S. Y /\ligue/ DéMJo 
C.; &1 de lo Cojo Agraria, los señoi9S L 
M.Jñoz Mo~Shko y R. Aróngutz•, AA W ., 
R&vtsta Zig-Zag , Op. e~. , pp. 61 . 111 
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•• Este fragmento Inconcluso ha 
dada pie a los concursos que se han 
hecho en el Barrio Clvlco. En 1995 se 
llamó o concursa de Ideas para renovar 
el sector al sur de La rv'Oneda y ocupar 
los espacias que hablan quedado 
sobrantes de la omisión mencionada en 
Moneda. Aunque la Intendencia segula 
siendo protegida. los mandantes 
proponlan utilizar el espacio junto a la 
Intendencia, que tiene la función de 
estacionamiento de La Moneda. y la 
esquina del frente. en Teatlnos. Los 
ganadores del concurso fueron tres 
equipos. los de: Daniel Pardo, Crlstlan 
Undurraga y Rodriga Pé<ez de Arce 
El año 2001 se llevó o cabo un ccncursa 
para un nuevo edfficlo para la Contraiofla 
en la esquina mencionada de Teatlnos 
con Moneda. El proyecto ganador fue el 
de Teodaro Fernóndez, Sebastlón 
Hernóndez. Danllo Mortlc, Martín Labbé y 
Patricio Pablete 
"' Coma se le denomina al actual 
BarrloCMcodeSantlago. Estoconcuerda 
con los anhelos de armonio v regularidad 
del bordedeiBarrloCMco. Ver tema: 111.3. 
: ·conc~slones; Pintoresco vs Armónico". 
pp.99 

es el último edificio antes de llegar a Moneda, fue hecho solamente en 

los años setenta61 • Entre los edificios en el borde norte de la Plaza de 

la Constitución, la torre de "La Nación" fue finalmente eliminada, y la 

altura que en el plano de este borde se adoptó fue la del edificio "West 

lndian Oil Co" más uno, (es decir 8 pisos que en "La Nación" equivalen 

a 9). Esta altura es adoptada desde el extremo de Morandé hasta gran 

parte del edificio de "La Nación". El resto hasta el extremo con Teatinos, 

el plano de la fachada es retirado hacia adentro. 

Las plazas al sur fueron construidas durante 1937-38 tal cual el 

proyecto de Vera, hoy denominada •caja cívica"62• Durante la existencia 

de este proyecto, las plazas del lado sur han sido modificada varias 

veces. 

Ftg 122.La plaza de la Cons111ucl6n en el anteproyecto de Cales v..., paro el Bario Clllico. la Moneda \/Isla hacia 

Ag 124. 1938 - 1939 . Celemonla delnooguracl6n del Barrio Clllico 



Rg126. Moo *l bloCMc:o. \1olo hado elnct~ 

Ag127. Oeopuec de 1946. Plato de to C<nlfltuclón.., .,.,lo --='d. de~ el 
eteclenlot lknoCMco. 113 
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., Ver temo 111.3.4.: • Et provecto 
Borrlo Cfvlco de Corlo$ Vero y $U 
Integración con lo Plazo de to 
CoNtttuclón· .. pp.\44 

IV.4. 1955-1983: La plaza entre concursos 

IV.4.1. La conservación de la obra, la dlnimica urbana 

Después de construida la Plaza de la Constitución en 1935 fueron 

muy pocas las intervenciones que en ella se realizaron. Durante su 

existencia nunca se llegó a concretar ninguno de los componentes 

que se dejaron inconclusos en el proyecto original de Freitag, pero si 

otros: 

En el borde de calle Moneda, se colocaron una linea de mástiles, 

paralelos a la fachada de La Moneda. Se aumentaron faroles que 

retroceden en el tiempo en cuanto a su diseno. Mientras los faroles 

colocados desde un principio en la plaza y que duraron hasta el final 

consistían en un poste con una esfera de cristal, las posteriores son 

unas decoradas lámparas mas parecidas a las colocadas por los Smith 

para la plaza sur de La Moneda en 1927. 

En el borde de edificios, el lado norte sufre el cambio más drástico, 

pues después de aprobado el proyecto de Barrio Clvico63 en 1937, se 

demuele la torre y algunos pisos del tan discutido edificio de "La Nación" 

cambiando el contexto por completo su forma. Hasta 1960 aún no era 

construido el edificio que se ubica entre el edificio de "La Nación· y el 

de "West lndian Oil Co." . En este último se habla agregado ya un 

piso más igual como se la observa hoy. El Ministerio de Hacienda 

habría sido objeto de una ampliación duplicando su área hacia el 

poniente. En 1939 ya se encontraba demarcado los espacios de las 

calles Valentin Letelier, ubicada en la parte poniente del Ministerio de 

Hacienda y hasta la Alameda, además de la calle Bombero Salas, entre 

el mismo Ministerio y el Hotel Carrera. 

Mientras tanto, en el lado sur, en 1940 se encontraba construido gran 
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.. Ver temo: 111.1 .6. : "Los Edlftclos 
1 .. de principiO de siglO' .. pp, 7 4 

parte del proyecto para este lugar. Los cuatro bloques simétricos 

ubicados al sur de la Alameda, se encontraban terminados, al igual 

que el edificio esquiner de la calle Teatinos con Alameda, y que da 

hacia la plaza de La Libertad. Los edificios opuestos, en calle Morandé, 

en cambio solo empezaron a ser construidos despues de 1946, dividido 

en tres partes, el primero fue el que se ubica en la entre Teati_~ps y 
~"·"""\ .... 

calle Bandera (al oriente) y que servirla como una nueva sede para la 

Caja Nacional de Ahorro. Posteriormente se construyó una pieza del 

Ministerio de Obras Publicas, en Teatinos, casi aliado de la Intendencia. 
\lo,-~.._.1\( 

Después, se construyo la otra parte de este Ministerio, que debía ocupar 

el espacio entre estos dos edificios, y desaparecer la casona que 

acompano la plaza del Ministerio de los Smith y que compareció en el 

proyecto de Barrio Cívico de ellos64• 

En 1939 fue aprobado el Plano Oficial de Urbanización de Santiago, 

en el está considerada la Avenida del eje cívico, que habla incluido 

Vera en su proyecto de Barrio Cívico. La avenida es detallada aqul de 

28 metros de ancho y se extiende hasta la Plaza Almagro. 

Posteriormente el arquitecto Luciano Kulczewski, habrla hecho una 

propuesta para la avenida, cuya vialidad fue rechazada por la no 

coincidencia de esta con el eje central de La Moneda. Seria en 1945 

cuando el arquitecto Ricardo González Cortés, por encargo del Senado 

de la ciudad, logra aprobar un proyecto para la avenida cívica de la 

ciudad. Esta fue proyectada de 38m y plantea la ubicación del 

Congreso Nacional al final. El borde de edificios que desde entonces 

empezo a aparecer se determinó mantenga la altura de 6 pisos. 

A nivel de suelo los cambios sucede de manera mucho más dinámica. 

El auto juega una variable importante en la composición del lugar. Asl, 

durante la existencia del ámbito vacío del lado sur del Barrio Cívico, 

han sido mucho los disenos de plaza que alll se han construido. Las Flg 110.1960: llanlo Cl;olco 

29.1945 : Pl"'feclo Avenida G«leed Mcnuel 8ulnes dol arquitecto Rlcado 
Ca1é& 
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primeras plazas fueron creadas con 1 intención de dejar espacios 

amplios para estacionar autos. Asi lo era, el diseno de la plaza de 

Vera. Con el tiempo, las plazas fueron cambiando en función de lo 

contrario y cada vez fueron favoreciendo más el lleno que evitara el 

estacionamiento de autos. La plaza no estuvo ausente a esta función 

y la misma debió convertirse en una gran plaza de estacionamientos 

hasta su cambio de proyecto en 1983. 

Otra de las variables que empieza a ser importante en el Barrio Clvico, 

surge a partir de uso de suelo subterráneo, base para plantear la 

mayorla de planteamientos que surgen a partir de los anos '70. 

Rg 131.Añoo • 70: Plazo de lo Cauff1uclá>. Calle Monedo mocndo eoqulna de Teallnos ccn 
Agurinoa. Se lnttaJaon mórtlles en este bofde de la plaza. ae ccmbloron loa fcwdes coo 
eáefoo poc loo ®e oe oboervan en loo to1oo. El edl!lclo de 1o Noclá>" modificado. 

flg 132. Años ' 70: Plazo de lo Ccn1111uclá>, Eaqulna de Teoffnos ccn Agu&ffna& 
aumentara1 mástUet a kltlociot de la estcrlua o Portales. y loa 6!boles crecieron. 
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66 SWING, 'Centro Clvlco de los 
Smlth' , Revista Arquitectura y Arte 
Decotottvo. N-11, 1930, pp. 496 
66 BERNEDO, Patric io, 'El Barrio 
Clvico y lo Prosperdod' . Dlorlo El M&roorlo. 
24· sep- 1995, compllo d01: Gonzalo 
Cóceres 
61 'Con el proyecto de los señores 
Smlth se darlo solución o Interesantes 
pcoblamos de ~6nslto y de urbonlzacl6n 
que no hon sido abordados en nuestra 
c iudad en formo deflnlttvo y que ven en 
comino de converti'se en un verdadero 
pcoblamo, como POI eJemplo el que se 
refiere a l esto clono mlenlo d e los 
automóviles en el centro de lo cludad." 
flevtsto CtJ/Ie, Vol v. S1g o. feb 1930, pp. 
24 .. Compiodor : GonzalO C6ceres 
" Ver noto N"35 

IV.4.2. La Plaza de los autos 

• Los autos forman parte de los atractivos de la ciudad nueva, 

pagan elevadas patentes y derechos y por lo tanto deben obtener el 

espacio que les hace falta". 66 

El obvio cambio de percepción que existe hacia el automóvil en la 

ciudad, desde los anos '30, es uno de los rastros históricos que el 

Barrio Cívico ha acumulado. Producto del progreso económico de 

fines de siglo XX, el número de automóviles aumenta explosivamente 

en Santiago. 

"En 1924, se habían importado 1800 vehiculos, mientras en 

1929 esta cifra alcanzaba las 12000 unidades. Incluso, debido al gran 

movimiento que adquirió esta ciudad, se llegó a planificar la 

construcción de Uf] Ferrocarril Metropolitano, cuyo objetivo seria facilitar 

los accesos al cada vez más congestionado centro".fi3 

De los planos propuestos, es quizás el de Doyére, el más claro en 

este tema. Él adorna la perspectiva de su propuesta con un elegante 

automóvil que pasa frente a la fachada principal del palacio. Luego 

los Smith dibujaron en su propuesta lujosos autos estacionados frente 

a La Moneda. En este caso, no es extrafio que el auto asuma un 

papel protagónico, puesto que el proyecto de Barrio Cívico de los Smith, 

se planteaba como una solución a los problemas de tránsito que la 

ciudad empezaba a reflejar67, y por ello incluso se la llamó "plaza de 

tránsito1168• 

No se tiene claro cuando apareció la idea de construir un 



estacionamiento bajo la plaza; los únicos antecedentes al respecto 

aparece en el proyecto de los Smith, cuando todavla no se tenia 

completamente claro el grado de invasión que el automóvil iba tener 

en la ciudad: 

•Es muy bueno ver en grande, pero conviene no exagerar. 

El proyecto de esta plaza es magnifico en si mismo, pero el proyecto 

de ampliación de esa misma plaza con otra plaza subterránea, siempre 

para estacionamiento de autos, no está de acuerdo con los intereses 

financieros de la ciudad. Seria de un costo excesivo no compensado 

con las pocas horas del día en que la ocuparfan los automóviles. Para 

solucionar este problema no faltan en Santiago espacios libres en 

superficie, ocupados hoy dfa por tanto holgazán. Bastarfa habilitar 

cuatro cuadras de la Alameda, en pleno centro, en forma de 

explanada".69 

Posiblemente una plaza dura, sin árboles ni parterres no fue 
1 
\ comprendida por el público, quienes seguramente asociaban la plaza 

a la idea de jardin, como Plaza de Armas o la avenida Alameda, pero, 

ésta es la plaza que acompafló a La Moneda, hasta su remodelación 

en 198370• Una plaza de estacionamientos, vigilada por la permanente 

1 mirada de Portales. 
1' 

t11 En: SWtNG, Op. Cit., pp. 496. 
10 Al parece¡ el únloo periodo QL>e 
lo plozo pem¡onecló voclo. $In outos. fue 
d\Jronte 106 Ol\0$ trelnto. 

, 
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" (Sin titulo). Revisto de 
A/o.JIIeciUro N'1, Agoslo19~. pp. 20 
n Un ejemplo de estos es e l 
hecho que cuando se hilo el nabato de 
feCOI)ioclón de planos poro esto t8$ls, no 
!\le perml ldo el lotocq:¡lodo de pionas 
del subsuelO de 10 plazo yde Lo Monedo. 
" Oe hecho. BrOnner p lanteo 
poro este provecto uno rranto dMflnodo 
o erroclonomlenloll. &n loe coetodos de 
Teotlnoe, Agustinos y en calle Monedo. 
rrenre o lo rachado d& Lo Monedo. 
Respecto al temo de esloclonoml&ntos 
en general poro lo ciudad. BrOnner 
recomendaba se conslruyeron garages 
de variOS pisos en el centro v un~or los 
sólo nos de lOS edlllc:IOS como va se hablo 
empezado hacer en el porto/ Moc·CAJte 
en lo Plozo d& Armas. BRUNNER. Korl. 
"Estudio eiObotOdo poro el 11 Congreso 
Nocional de AlCaldes en Sontlogo. Enero 
de 1931".En: IIRCNNER.SontiogOdeChle, 
su estado actual y Muro lotmoclón. Op. 
Cll., pp.64 

IV.4.3. El Búnker· El subsuelo de la plaza 

·El banio cívico no tiene solución 'sobre la tierra '. Alguien dijo 

que Toesca había metido mano en estos alrededores. Se cree que la 

solución plástica (dinámica), forme parte de un •entierro• dejado por 

Toesca en esta manzana (suposición que Sitte habría rechazado 

indignado). Se demolió un ministerio. Se demolieron los ed;t;cios 

adyacentes. Se demolió toda la manzana. Se excava, -no para hacer 

trincheras ni para lavar oro. El cofre del •entierro• no aparece. ¿Se 

edificará la manzana de nuevo, o se dejará toda la manzana unos 

cinco o seis metros bajo la cota cero para dar mayor altura a la Moneda? 

¿Es necesario contratar urbanistas para hacer ese hoyo?"'' 

El uso de espacio en subsuelo aparece como tema recurrente incluso 

antes de la construcción de la plaza de la Constitución. Su borde 

preexistente ya habla empezado a introducir este elemento en el lugar. 

Tanto "La Nación" que contaba, con un piso en subsuelo, como el 

Ministerio de Hacienda tenlan esta variación, pero no cumplían la 

función de estacionamiento. 

Con el tiempo, el uso de suelo subterráneo pasa a ser relevante en el 

Barrio Cívico. Por un lado los subsuelos ofrecieron la posibilidad de 

ampliar el área del programa y por otro, está la posibilidad de utilizar el 

"nivel invisible• como estrategia de seguridad, importante tomando en 

cuenta que es el lugar donde permanecen el Presidente y funcionarios 

de gobierno72• 

El subsuelo bajo la plaza aparece en la construcción del proyecto de 

Freitag. Brünner no lo solicitó en las bases del concurso73• Lo que 

seguro no deben haber imaginado es que, esta misma plaza terminó 

-
• 

1 

Ag 134. PtQPU.,1a en oupernde de Chri.., de Gtoolo pao el Barlo CMco. 



Rg 1 S6. Ca1e de la ptopueolo po a el liarlo CMoo de Chrldan de G!oote. 

albergando en su superficie un "batallón" de autos propiedad de 

ministros y trabajadores gubernamentales, liberado solamente para 

eventos clvicos especiales ya que el subsuelo destinado a 

estacionamientos no era utilizado por las malas condiciones en que 

se encontraba. Al parecer la construcción de la plaza resultó no estar 

técnicamente bien resuelta y la mala impermeabilización filtraba el agua 

a su interior. Poco a poco este lugar se dejó de utilizar. 

Una de las propuestas relacionadas a la revitalización del uso de suelo 

subterráneo, fue el propuesto por Christian de Groote74 en 197 4. Luego 

del ataque aéreo que La Moneda sufrió el11 de septiembre de 1973, 

"la Dirección de Arquítectura del Ministerio de Obras Públicas encarga 

al Colegio de Arquítectos, elaborar lo que se llamó un diagnóstico de 

las decisiones mayores a tomar frente al edificio". 75 Entre un grupo de 

arquitectos elegidos para tal objetivo, se escoge la propuesta de los 

arquitectos Rodrigo Márquez de la Plata, Jorge Swinbum, y Hernán 

Rodriguez. La idea era "reconstruir el edificio con un criterio de estricta 

reconstrucción histórica en lo formal y materiales contemporáneos"76 

e incluso volver a levantar el pabellón demolido en 1940 y que se 

encontraba donde hoy esta el patio de los Naranjos. Para entonces 

se cuestionó este planteamiento y se decidió consultar a de Groote. 

Su propuesta va mucho más allá de lo meramente reconstructivo al 

plantear un nuevo programa arquitectónico y urbano para el palacio. 

Este consistla en "estructurar con claridad el sistema de patios que 

constituye el alma del edificio. Al mismo tiempo, se plantea tratar con 

unidad y dimensiones nuevas los espacios urbanos que lo rodean y 

proveerlo de una gran zona subteffánea que va desde la plaza de la 

Constitución por el norte, hasta la plaza Bulnes en el sector sur del 

palacio". 

El uso de subsuelo en esta propuesta estaría destinado en La Moneda 

" P~REZ. Oyarzún Fernando, 
Chrtstlon de Gtoote. Lo orquttecturo de tres 
décadas, Ediciones AflQ, pgs 42-45 
"' 'Palacio Presidencial La 
Moneda•, Revisto CA. N-29. marzo 1991. 
pp. 6. 
7ó PÉREZ. Oyorzún , Op. Ctt .. pp. 
42. 
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11 ~REZ. OVorzún . Op. Cit. 
" Ver temo: rv. ~. : ·segundo 
Concurao poro lo p lazo de lo 
Cons1ftuci6n• .. PP. 1 60 
"': Entrevisto de lo autora o 
Cr!sll6n ~rrogo en diclembrede!2000: 
• .. no nuoo petición (en retoclón o f 
subsuelo de 10 plazo~ el origen del 
concurso ero esroctonomtenros 
IUIXerrdneos l:!o)o lo ploro, no obJtante 
exJslfa un piso IIJIXerrdneo, nol:.>lo la Ideo 
de hacer un oonoes/onar10, una zona de 
$$10010nomt&nlo tmporlonte 4 o 5 p/!JO'l. 
&o no se hizo y se oonst/Vyo por parle ele 
Lo MOnedo 10 Que se /lOmo &1 Búnker 
cuestión Que para nosotros no tuvo 
ninguno ln}erenclo sai'JO proponer los 
occesos poro e/ esloc lonamlento y 
permitir ventilac ión poro tos 
estoclonomlenros &n lo superficie, no 
OOt>OCI los planos..: 

a "patios ceremoniales, salas de conferencias, recepciones y 

banquetes• n y bajo las plazas del norte y sur, estacionamientos con 

posibilidad de cambiar de uso en función de lo que el palacio fuera 

requiriendo. Hacia el de La Moneda sur estarla dividida por debajo, 

como lo está hoy en la superficie, por la Alameda. Algo parecido a lo 

que hoy se propone con el proyecto para la Plaza de la Ciudadanía, 

que pretende integrar las tres plazas del sur en un solo espacio, hecho 

planteado en 1975 por la Empresa "El Metro• quien también desarrolló 

un proyecto para el sector del Barrio Cívico. 

La remodelación de la Plaza de Undurraga y Devés en 198378, incluyó 

al subsuelo y su estructura, cuestión en la que el arquitecto de la nueva 

plaza, no tenia ninguna injerencia79• El subsuelo de la Plaza empezó 

a ser llamado popularmente "el búnker" y los rumores que se han 

levantado al respecto no han sido pocos. Se dijo, por ejemplo, que La 

Moneda tendría un túnel con salida a un edificio para un posible escape, 

e incluso existiría un túnel que cruza la Alameda, hasta la plaza Bulnes. 

Nada de esto está comprobado en esta investigación, lo que si se 

sabe es que con la remodelación del subsuelo se aumentaron algunos 

espacios necesarios, oficinas, estudio de telecomunicaciones, salas 

de reuniones, auditorio, e incluso un departamento para el Presidente. 

El subsuelo llega hasta la calle Moneda antes de toparse con el palacio. 

Se construyó un túnel que atraviesa La Moneda por la mitad, de tránsito 

vehicular de aproximadamente 51 metros de largo, este medio conecta 

con otro subsuelo por donde algunas veces llega el presidente. En 

cambio, el subsuelo bajo La Moneda y con una salida por Moran dé, es 

usado sólo para servicio. 

Rg 1 se. Pocyeero de la Emp!OOQ del MehQ p.-o el 8o<t!o Cfvlco 
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"' Pollmpuuto: 'Manuscrito 
antiguo que coMeM:J l'lue//os de uno 
escrituro ontfHtor•. Dloclonorto de lo 
Lengua EIIP<Jflo/o. EdiCiones Costea. 1986 

IV.5. 1980: Segundo Concurso para la plaza de la 
Constitución. Undurraga y Devés un nuevo 
comienzo 

En 1980 se convocó a concurso público para remodelar la Plaza de la 

Constitución. B proyecto que se construyó en 1983 fue el de Cristián 

Undurraga y Ana Luisa Devés. 

El proyecto se fundamenta en un partido claro que organiza a la plaza 

en base al trazado de dos diagonales que cruzan de un extremo a otro 

el cuadrado de la manzana formando un gran centro simbólico en el 

punto en que se cruzan. A partir de este partido se desarrolló un 

proyecto de plaza que debla superponerse a la existente, con un suelo 

en desnivel y con un subterráneo a mantener. Esta condición hace 

que en la plaza construida subsistan rastros de las anteriores plazas. 

a la manera de un palimpsesto80• 

En slntesis las principales caracterlsticas de esta propuesta 

corresponden a: 

La plaza se organiza como un cuadrado dividido por sus 

diagonales donde tres fracciones tienen pasto y la cuarta 

pavimento. Las diagonales son senderos peatonales!, que 

convierten a la plaza en un lugar de paso. 

" ... se dan en esta plaza dos contemplaciones: por una parle 

la plaza dura, que es /a que enfrenta al palacio de gobierno, que 

recoge el carácter cfvico [ ... ] subraya el significado del palacio. 

Y por otro lado esta el paseo perimetral que a su vez configura 

una plaza que no es propiamente un parque. Es equivalente al 

modo en que ha ido evolucionando la plaza de armas; en que el ~ 

flg 1•0.193 1: Pt~ de"" o oodelod6o o pao lo Plaza óo lo Ccnolóucl6n. 
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pasto se entiende como un dibujo de pavimento sobre el cual no 

se circula porque las circulaciones están perfectamente 

delimitadas por una altura de 45 centímetros. De alguna manera 

está encauzada la circulación, asila plaza mantiene un carácter; 

es decir hay una transición entre la plaza dura y el paseo 

periemtral, y esa transición esta dado por el pasto, la unión de 

estas dos tipos de plaza está determinado por estas 

diagonales .. ."81 

El suelo pavimentado o duro de la plaza asume más o menos el 

mismo nivel que los patios interiores de La Moneda, estableciendo 

una especie de plano noble al nivel de los peatones, en contra de 

la pendiente normal de Santiago, que baja de oriente a poniente. 

"La plaza dura, formada por los paseos diagonales y la 

fachada del Palacio, es la prolongación de las plazas interiores 

del edificio. Se trata de un sector civico, el lugar de los desfiles, 

del cambio de guardia, el acceso presidencial". 82 

El cuadrado de la plaza con los triángulos de pasto y el centro 

están levantados sobre el nivel de la plaza dura o ·suelo noble". 

En ellos se trata de continuar un nivel regular desde Morande 

hasta Teatínos. Los parterres altos que configuran los triángulos 

con pasto ocultan el desnivel de las calles adyacentes, "truco· 

que queda expuesto en las veredas diagonales que suben y bajan 

notoriamente, a ser vistas desde las esquinas de la plaza y el 

cuadrante semicircular de Teatinos donde se impl~mentaron unas 

gradas para su acceso. 

• ... bajo y fuego subo y desde aquf veo siempre una 

situación, yo veo el palacio 70 o 80 cm más alto. Cuando se ffega 

al centro de la plaza, antes de bajar, están las gradas que son 

una pausa, pero antes uno tiene una vista muy bonita de la 
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"' Enlr9111sta ... Op. Cit. 
•• En el cuadrante de TeaNnos ~ 
ubica la estatua de Eduardo Frel 
Montal';o, en el cuadrante de Morandé. 
lo estatua de Jorge ~ndrl Rodrlguez, 
ven el cuadrante deAguslln<»lo eslalua 
d e Diego Pa<tales. Fuero de tos 
cuadrantes. en lo esquino sur-oriente del 
cuodrodo base de la piolo. se encuentro 
la recientemente natalada estatua de 
Sal.<odor Allende. 

Intendencia, y va tener una muy bonita visión del edificio que se 

va hacer en la esquina, el Ministerio de Relaciones Exteriores .. '83 

El cuadrado base de la plaza, esta marcada por cuadrantes en 

forma de semiclrculos. Dos que están ubicados en los extremos 

norte y sur del cuadrado coincidente con el eje central de La 

Moneda y los otros dos, en los extremos oriente y poniente de 

cuadrado, coinciden con el eje de la calle Bombero Salas, entre 

los edificios del Ministerio de Hacienda y el Hotel Carrera. Estos 

elementos han cambiado de uso desde la construcción de la plaza. 

Se pensaron primero como conexión con el subsuelo, luego fueron 

pilas de agua con jardineras, y su último cambio que es el que 

hoy mantiene es con la ubicación para estatuas de los 

presidentes84. 

En el proyecto original el eje central o eje simétrico de La Moneda 

remataba en el circulo central que se ubica en la intersección de 

los diagonales, y el eje de la calle Bomberos Salas, donde se iba 

mover la estatua de Portales. El proyecto construido prolonga el 

eje norte-sur hasta el borde norte de la plaza, donde se terminó 

ubicando la estatua. 

El eje de la primitiva plazuela aparece definido por las fuentes 

re interpretadas de Goycolea ubicadas en su posición original. La 

calle Moneda se define por una fila de luminarias que en la práctica 

fueron unos postes de mas o menos 80 centlmetros de alto. Aquí, 

desaparece la cuneta, prolongando el suelo de La Moneda hacia 

la calle. 

Los mástiles de 15 metros de altura limitan el borde externo de la 

plaza dura. La plaza clvica se abre desde La Moneda sin 

interrupciones entre medio. 

El trazado del pavimento es dibujado modularmente a partir de 
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.. Con r$$PeCIO o lOS piOZos que 
se generan como e/ voolo de uno 
manzano d&ntro de lo t10mo orlo{;onol, 
undunogo y Oelles monlfes!orfon en su 
Tests de Uuloei6n: "El órt>ol 39 oonslfiiJY$ 
en un elemento p10porolonodor del 
voclo. Asl el bofd9 de órt>oles (, .. ~ denne 
Jos /Irrites propios de lo plazo y do fOfmo 
o /o ool/9. ID fochodo que rodeo o lo 
plazo, 0 1 Igual que en 10 plazo duro, 
denne el dmtte del vock:> P8IO ellntet10f 
protegido ae órboles flffro 1o relación 
lllliJOI Imedloto con éw•. En: Devé6, Ano 
Luisa. Stmonetll, AleiOndro, Und urrogo 
Cr1$!16n. Búsqueda del ~Cio Urbana de 
Santiago, (Tesis de Tnulo), Universidad 
Católico de ChHe. Sigo de Chile, 1977, 
pp.1 2 

las pilastras de La Moneda. 

El proyecto original pretendla mover las entradas de los 

estacionamientos en pistas paralelas a Morandé y Teatinos, cada 

una con doble entrada. Solamente se realizó una rampa en 

Teatinos. Los anteriores ingresos se mantuvieron en el mismo 

lugar, teniendo que fragmentar los triángulos del lado norte. 

Dos parterres adicionales llenan el espacio definido por la 

desviación de Teatínos el área de la plaza se define por el ancho 

de La Moneda y no por las calles que la rodean. 

Se crean un paseo perimetral, acompanado de bancas y rodeada 

de dos lineas paralelas de árboles85. 

En su proyecto original no propone árboles dentro de los 

triángulos, pero en el que se construyó se dejaron algunos de los 

árboles de la plaza anterior que se ubicaban en la parte norte. 

dentro del triángulo verde. La conservación de los atetes incluso. 

dentro de las diagonales dejaron una huella en la actual que 

permite ver la forma de la anterior plaza. Esto por que los 

triángulos de pasto se encuentran elevados sobre el nivel de las 

calles y los arboles que anteriormente estaban a este nivel hicieron 

que en esta parte bajara la superficie de pasto. hasta la base de 

los árboles. 

En general el mobinario urbano instalado en esta plaza fue de 

un estilo neoclásico. visto más evidentemente en sus bancas. 

mástiles, perinolas de las esquinas, luminarias. 

El borde de edificios se mantiene tal cual desde la construcción 

del último edificio que faltaba por rellenar el borde. Este fue el 

edificio entre "La Nación" y la Caja Re aseguradora que se llevó a 

cabo después de 1960. 

1 

flg 1•• · Año 2001 : l'la:a do fa Cen-en Ccmi«lzo do fa claQond en fa--""> do 
r-... ecn Aguflna& 

flg U6. S..,.lctc:Uoo de fa Plazo de lo Cetull1ud6n. Eola!OO de EdJaodo Frel MCirltatvo. 
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IV.6. Conclusiones: Los componentes de la Plaza 

A largo del desarrollo de la Plaza de la Constitución, se pueden 

distinguir como componentes de la plaza los siguientes elementos: 

Eje Central 

La Moneda con su zaguán definen un eje norte-sur central y simétrico 

que se irá prolongando a través del tiempo. 

Con la construcción de la fachada sur de La Moneda, el eje central 

cruza la casa de norte a sur, dividiéndola en dos partes iguales . De 

las fachadas norte y sur, ambas puertas de ingreso coinciden en el eje 

central. 

Hacía el norte el eje rematará siempre en la estatua de Portales que a 

lo largo del tiempo se irá alejando cada vez más de La Moneda. En 

1935, con la primera plaza la estatua es trasladada desde la plazoleta 

original 2/3 de la manzana, hacia el norte. Posteriormente con la plaza 

de 1983 se mueve la estatua en la misma dirección (la del eje central} 

hasta el borde norte de la plaza, aunque en el proyecto original se 

propon la colocar este slmbolo en el centro de la plaza. 

Hacia el sur, el eje seguirá extendiéndose, cruzando la Alameda y 

continuando con el eje urbano; eje Bulnes. 

La prolongación del eje central es uno de los rasgos más evidentes de 

las intenciones de enlazar a La Moneda con el lado sur de la ciudad. 

El eje facilitó la creación de una segunda fachada al sur de casi iguales 

caracterlstícas de la primera al norte, otorgándole dos caras a La 

Moneda. 

FiQfi9. W>o 2001: Pleno de lo Cono1Ítuci6n, vlslo c;.edo lo pu.to .;. la Monedo hoclo 
norte. En medo y al final lo e<lo\to de Diego Porloleo. 
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Eje oriente· poniente 

La plazoleta original define un eje oriente- poniente que enmarca el 

frente de La Moneda y el frente del antes Ministerio de Guerra y 

persistirá en toda la evolución de la plaza. 

El eje, se define por las dos fuentes de agua que reaparecen en el 

proyecto de Freitag aunque nunca lleguen a construirse. Undurraga, 

no lo toma en cuenta en su proyecto ganador pero si en el proyecto 

construido, en el que aparecen dos fuentes casi en el lugar donde 

antes existian las de la plazoleta. 

En cuanto a los limites de la calle Moneda, este, se hace presente en 

cada una de las plazas. En la de 1935, con veredas que acompanan 

tanto a la plaza como a La Moneda y que las separa entre si. En la 

plaza de 1983, la calle esta marcada por una linea de hitos y el dibujo 

del suelo. 

A lo largo de la existencia de la plaza de la Constitución, la reminiscencia 

d& la plazoleta, aparece como un slmbolo dfl gran proceso de 

transformación a que fue sometido este lugar. 
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Cuadrado de La Moneda 

La forma de la Plaza de la Constitución, adopta la base cuadrada del 

edificio de La Moneda y de las manzanas regulares del centro histórico 

de Santiago. Así se evidencia en la Plaza construida en 1935 que 

configura un cuadrado y en 1983 con el borde de árboles heredado de 

la anterior plaza. 

Flg 166. Mo200l : - •"' peatcnaleo dela plaza. 
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,. Fueron varios los Intentos PQf 

olineot 10 deJvloclón de TeotlnOJ. de 
fotmo potol91o o Lo Monedo. Asl 
apareció propuesto en 94 proyecto de 
Centro Clvlco de loJ Sm~h (VEH temo : 
1.2 .1. : ' l'royecto de Centro CÑlco poro 
Lo Monedo de 5m~h SOiol y Smlt MII EH' . 
pp.32). 10 propue$1o de BrOnnEH poro el 
Bor~o CMco. ~nto o uno p ropuesto de 
Serg io Lorroln Gorclo Moreno que 
pretendlo a linear to s fachados d e 
MorondéyTeotr>oe (VEHtemo: IL2.3 .: 'Ka~ 
BrOnner y sus propue$1os poro el Centro 
Cllrlco'. pp.36) y finalmente se concretó 
con el proyecto de Vera poro el Barrio 
CMco. (Ver temo: 111.3.4. : 'Et proyecto 
BoróoCÑicode Corloe Vero·. pp.149J 

Ancho de La Moneda 

El ancho de La Moneda define una franja en su frente norte que 

determina, a partir de la propuesta de los Smíth el área de la plaza. 

Ésta se define a partir de La Moneda y no en relación a las fachadas 

restantes que componen el perlmetro de la plaza. La desviación de la 

calle Teatinos, y que descompone el cuadrado de la manzana, plantea 

un problema que se resolverá de distintas maneras a lo largo del 

tiempo86• 

La franja de influencia de La Moneda ajusta el borde de la plaza norte, 

y se desarrolla hacia su frente sur, conformando en conjunto la 

denominada caja clvica. 
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Suelo Noble 

Desde el proyecto de Freitag se reconoce el nivel de los patios de La 

Moneda algo como un piso noble a ras de suelo. Este plano horizontal 

al salir de La Moneda se encuentra con la pendiente de Santiago. 

Freitag hace de esto el principio de su proyecto. La plataforma que 

disena alrededor de la plaza son el planteamiento en este sentido. 

Undurraga reconoce este suelo noble, y oculta el problema a través 

de las diagonales de su partido inicial. 
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Módulo de La Monedl 

8 módJio entre pilastras de La Moneda son el punto de péltida de las 

columnatas propuestas por BrOnner para las bases de concurso y que 

Freitag interpreta en su proyecto. Las pilastras definen el pavinent> 

de Undurraga y el módulo que domina en los edificios de Vera Aún 

que este módulo no se exacto, ya que, la fachada sur tiene 17 unidades 

de módulos y la norte 15. 
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Altura de La Moneda 

La altura de La Moneda (~rox. 21 metros) es reconocida por los Smiths 

en el zócalo del Ministerio de Hacienda y en el Hotel Carrera. Esta 

tendencia continuará después en el proyecto de Vera, quien estudia 

varias propuestas tratando de marcar la relación con este componente; 

como columnatas que sobresalen en los primeros pisos de los edificios, 

para cubrir las veredas de los edificios. Finalemente, opta por una 

opción semejante a la de los Smith y que fue, la que debieron ocupar 

los distintos arquitectos a cargo de cada uno de los edificios del Barrio 

Civico, después de aprobado el proyecto de Vera. 

Plg 167. Cono!N<elóroclelo~ PI!JlOclelaCond1udOn ... 1'1e3. El-clel6calo 
en ti .clftclo de la Cala Noc:lanal de.Ahaoc. oeCONlrU'Ió "-''"de 1983. 
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Eje de La Nación 

El eje de La Nación fue un planteamien1D que aparece desde el proyecto 

de Centro Clvico de los Smith, con una quiebre al borde de árboles 

que deja ver el edificio de l a Nación. Este elemento es muy importante 

en el proyecto de Brünner, cuando propuso una plaza en un perlmetro 

determinado por la Nación. En las bases de concurso para la plaza, 

en cambio, propuso un parterre que continuaba el eje de la Nación y 

un quiebre de la columnata, al igual que los Smtih, que daba paso a 

este eje. Desde la plaza planteado por Freitag este eje no comparece 

de alguna manera, diluyéndose desde entonces. 
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1. El proyecto para la Plaza fue un caso claro en que la 

discusión pública fue capaz de dar forma al espacio 

público. La creación de una plaza al norte de La Moneda, 

en los anos '30, generó un particular interés. De su futuro 

y de cual debla ser su mejor solución debatieron 

presidentes, Intendentes, instituciones gremiales, 

ciudadanos, etc. Por ello para la plaza existieron muchas 

propuestas representadas en distintos formatos como: 

dibujos, planes, cartas, artfculos de periódicos, revistas, 

libros, etc. En ellos se encuentran traspasadas, las 

principales preocupaciones en cuanto al proyecto. Asl, el 

concurso para la Plaza de la Constitución, acaecido en 

1934, fue tomando forma gracias a una discusión previa, 

que fue delineando las principales caracterfsticas del 

encargo. 

En la plaza de la Constitución se pueden identificar los 

siguientes aspectos que primaron en su realización y que fueron 

consecuencia de la discusión de ideas previas al proyecto: 

En primer lugar la ubicación de los nuevas plazas clvicas en 

torno a La Moneda. Por un lado, el Centro Clvico surge a partir 

de las ideas que planteaban convertir La Moneda en centro de 

ciudad. La Moneda debla vincularse con la nueva parte sur 

de la ciudad, y en este contexto los primeros proyectos 

planteados para el nuevo Centro Clvico ubican el espacio 

público principal al sur; como en los proyectos de Doyere y 

Mosquera, producidos en 1918. En la mediación que se 

formaba entre La Moneda y una nueva edificación en el lado 

sur de la Alameda, se formaba el ámbito principal del proyecto, 



que habrla representado lo que hoy equivale a la plaza de la 

Constitución, considerándola como la plaza principal de La 

Moneda. La frontera sur del proyecto, que ocupaba el lugar 

más importante de las propuestas, lo constituían una nueva 

edificación, que variaba entre colocar edíficios o un nuevo 

palacio Por este motivo La Moneda debla ser modificada 

principalmente en su lado sur construyéndose una fachada 

capaz de presentar al edificio hacia este lado. 

Por otro lado está la discusión que se forma en torno a la 

introducción de "rascacielos• y la visualización de una plaza 

cívica que esta vez se ubicarla al norte. A raiz de ello, una 

segunda consecuencia es el perlmetro de la plaza civica. La 

supuesta desvalorización que La Moneda adquiría con los 

edificios de altura en el entorno de la manzana norte, produjo 

las siguientes propuestas: -una plaza ubicada al norte como 

planteamiento para reparar la figuración de los "rascacielos· 

en este lugar y con ello la revalorización de una fachada norte. 

-Una reglamentación para los edificios del Barrio Civico, que 

pretendían frenar la masiva aparición de edificios de altura. -

Una plaza norte, donde el vácio estaba recortado en sus 

esquinas para recibir edificaciones que enmarcarían los 

primeros rascacielos introducidos. Después una plaza que en 

cambio, ocupa todo el área de la manzana norte de La Moneda. 

Esta última responde a la aparición de nuevos edificios de al1llra 

que alteran la normativa que instaba a lo contrario. De aqul 

otra de las consecuencias: un borde de edificios, de 

construcción cada uno independiente, donde cada uno 

responde a la voluntad de su proyectista, que no siempre 

respetó una normativa de altura y adosamiento, planteando lo 
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que cada uno de ellos estimó conveniente para su proyecto de 

edificio. 

2. En la variedad de ideas que se han planteado para la Plaza 

de la Constitución, ninguna de las propuestas aparece 

como la única solución posible. En la plaza de la 

Constitución, se han apUcado muchas ideas de diferentes 

arquitectos y muchas de ellas se superponen. Esto ha 

convertido a la obra en un proyecto ambiguo que se ha ido 

desarrollando a la manera de un palimpsesto\ no sólo de 

ideas, sino también de elementos construidos. 

Por ejemplo, el hecho que La Moneda tenga dos fachadas 

principales, no define una cara principal para la plaza cívica. 

Por ello hay un borde distinto en el lado norte y en el lado sur 

del Barrio Cívico, Por ello la independencia de cada edificio 

en los bordes, no consolidan los ideales de homogeneidad, 

armonía y simetrla que era pretendido para este proyecto. La 

existencia del Banco Central y La Intendencia, da muestra del 

tipo de edificios que se pretendía formaran el borde del Barrio 

Clvico, distinto al de rascacíelos. En consecuencia se 

consolidó un eje clvico que no tiene remate como lo solicitaba 

el proyecto aprobado para este fin. El eje no es una 

continuación del eje simétrico de La Moneda, especialmente 

hoy que en la Plaza Bulnes existe el Monumento de la "Llama 

de la Libertad" construido en la mitad. 

Por otro lado los componentes que han ido apareciendo y 

perdurando en la plaza son múltiples: subsiste una fachada 

Rg 1M.C""""oc~Ó1 de la MgUndo PlaladeloConftl.lelél> on 1983. Seecn..-.aon 
loaórbd .. delaan1eri<llplazava.r .. mankl""- ábclon mwodelatdlat¡O'Ialet 
peatonalet. 
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sur de La Moneda que proviene del proyecto de Centro Cívico 

de los Smíth, al igual que la conservación, de los edificios del 

borde de la plaza de la Constitución como la Intendencia, el 

Banco Central, el Ministerio de Hacienda, además del espacio 

que ocupa esta plaza y la de la Libertad. De las normativas 

de edificación para el Barrio Clvico de 1930, subsiste en el 

borde de la plaza de la Constitución, el edificio del Seguro 

Obrero. En cuanto a los elementos, el eje central de La Moneda 

permanece y existe desde la antigua plazoleta gracias a la 

estatua de Portales que se ha ido movílízando de sur a norte, 

sin desviarse del eje. De la plazoleta provienen también las 

piletas que recuerdan el eje oriente-poniente que se marcaba 

entonces entre La Moneda y el Ministerio de Guerra. En el 

borde de la plaza subsiste un Hotel Carrera proyectado por los 

Smith, y en el borde norte, el recorte del edificio de La Nación 

ideado desde las normativas de 1930 concretado con el 

proyecto de Vera para el Barrio Clvico. Queda un borde de 

árboles, que fue plantado en 1934 para la plaza construida 

entonces, a pesar de su ausencia en el proyecto base. De la 

misma forma apareció el subsuelo de la plaza. Se especula 

que, la estructura del entrepiso de la plaza pueda tener relación 

tanto con las diagonales como con la dirección del eje simétrico 

de la Intendencia. 

Pero asl también, han existido elementos proyectados que 

fueron perdiéndose en el camino. Por ejemplo, un palacio frente 

aliado sur de La Moneda o una fuente de agua en el centro de 

la plaza, propuesto en el proyecto de los Smith, o la columnata 

propuesta por BrOnner para la plaza o la modificación a la 

fachada norte de La Moneda, propuesto en el proyecto de 



Freitag, o un eje del edificio de "La Nación", edificio que hoy 

pasa desapercibido. 

3. En la ambigüedad del proyecto, es posible en cambio, 

encontrar una de sus mayores riquezas. la plaza de la 

Constitución, no fue solamente una planificación Ideal 

como se vislumbró en los planes para Santiago de 

principios de siglo, cuyo planteamiento de un nuevo centro 

para la ciudad constituye una propuesta activa. En el 

proyecto existen también propuestas que responden a la 

contingencia de la aparición del Centro Clvico. Como por 

ejemplo, la normativa de 1930 o 1934 para regular la forma 

de los edificios que estaban apareciendo en el lado norte 

de la Moneda, constituye una propuesta reactiva que 

pretendía arreglar una situación dada. 

4. Hay que precisar también que la plaza de la Constitución 

no Introdujo precisamente una nueva forma de espacio 

público en Santiago. Al comparar a la Plaza de Armas, 

espacio público tradicional de la ciudad, con la Plaza de la 

Constitución, se pueden encontrar aspectos formales que 

las hacen semejantes, sin ir más lejos ambas ocupan un 

vacfo equivalente en el trazado regular del centro de 

Santiago; las dos tienen bordes consolidados de edificios; 

tanto en la plaza de Armas como en la de la Constitución 

es posible encontrar incluso, un borde entero con edificios 

de los mismos autores, Smith Solar y Smith Miler. Sin 117 
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embargo, no podemos hablar de la Plaza de la Constitución 

como nuevo tipo de espacio público, porque no logra 

introducir un nuevo modelo donde, por ejemplo, aparezcan 

diagonales confluyendo hacia un punto, o aparezcan 

edificios interconectados por grandes avenidas. 

Por lo tanto, las aspiraciones que velan en La Moneda un 

nuevo centro integral a escala de ciudad, fracasan. La 

Moneda no es centro de ciudad como lo anhelaban los 

planificadores de Santiago; no se convirtió en un centro 

formal de la ciudad, ni tampoco en un centro económico, o 

de encuentro. En cambio, los ideales que velan en La 

Moneda al nuevo centro polftico, vieron consolidadas sus 

propuestas en la Plaza de la Constitución que se concreta 

en los aftos '30. La Moneda es la figura que representa al 

Estado y la Plaza de la Constitución (o Plaza Cfvica de La 

Moneda) es el lugar donde ocurren las manifestaciones 

hacia el gobierno. 

Sin embargo esta plaza cargada de historias y conflictos, 

logra establecer un espacio donde la arquitectura actúa 

como protagonista, con un rol activo e instrumental. 

Construir1a fue entrar en un debate de "que es lo actual"; 

no es casualidad entonces que su construcción se haya 

hecho realidad en un periodo donde la arquitectura 

moderna junto a la dislocación polltica y cultural del pafs 

fueron capaces de definir los limites de un espacio público, 

palpable e inevitablemente presente en las vidas de quienes 

lo habitaban. 

Rv 161. Sanllogo 1943 
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menos de lo que hoy tiene. Caja de Previsión y Estímulo de 

los Empleados del Banco de Chile. aún sin Inaugurar. En: 

"Plaza .:. Op. Cit. 

f lg 113. 1936 (aprox) Plaza de la Constitución. En: Colección Ignacio 

Corvalán. 

Flg 114. 1936 (aprox) Plaza de la Constitución. En: Colección Ignacio 

Corvalán. 

flg 115. 1937: Moqueta del proyecto Barrio Cfvlco de Carlos Vera. 

En: AA.W., Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965. 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 1989 

Rg 116. Planta del proyecto Barrio Cívico de Caños Vera. En: Revista 

de Arte, W14, 1937 

Rg 117. 1937: Moqueta del proyecto Barrio Cfvico de Carlos Vera En: 

Revista Urbanismo y Arquitectura. W9. julio 1940. 

Flg 118. 1937: Moqueta del proyecto Barrio Cfvico de Carlos Vera. 

vista hacia e En: Revisto Urbanismo y Arquitectura. N"9. julio 

1940. 

Flg 119. 193 7. Moqueta del proyecto Barrio Cívico de Carlos Vera, 

vista hacia el sur En: Revisto de Arte, N°14. 193 7 

Rg 120. 1940 (aprox) Plaza de la Constitución, Mirando esquina de 

Teatinos con Agustinas. Se habían empezado a estacionar 

autos. El suelo de la j:>laza con una textura lisa y clara. El 

edificio de "la Nación" esta siendo modificado, se alcanza a 

observar (apenas) parte de la enflerradura de la cons1rucci6n. 

En: www.urbonlsmo.8m.cl 

flg 121. Años • 40: Plaza de la Constitución. En: Colección Ignacio 

Corvalán 

Flg 122. La plaza de la Constitución en el anteproyecto de Caños Vera 

para el Barrio Cívico. La Moneda vista hacia el sur. -

Complladores: Diana Wilson y Gonzalo Cóceres 

Rg 123. Anteproyecto de Barrio Cfvlco de Carlos Vera. La ~neda 

vista hacia el nor-orlente. - Compiladores: Diana Wllson y 

Gonzalo Cóceres 

Flg 124. 1938 - 1939 . Ceremonia de lnouguración del Barrio Cívico 

En: AA.W., Santiago Plaza Capital, Ilustre Municipalidad de 

Santiago, Stgo de Chile, 2000 

Rg 125. Años 40, Barrio Cívico. Vista hacia el sur. En: Colección Ignacio 

Corvalán 

Flg 126. Años 40, Barrio Cívico. Vista hacia el nor-ponlente. En: 

Colecqión Ignacio Corvalán 

Rg 127. Después de 1946, Plaza de la Constitución en evento 

especial. de fondo el creciente Barrio Cívico. En: Colección 

Ignacio Corvalán 

Flg 128. 1960: Plaza de la Constitución En: Colección Ignacio 

Corvai6n 201 
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Flg 129. 1945: Proyecto Avenida General Manuel Bulnes del arquitecto 

Ricardo Gonz61ez Cortés. En: ·Avenida General Manuel 

Bulnes·, Revista Urbanismo y Construcción, N°1 • die 1945, 

Flg 130. 1960: Barrio Cívico En: Colección Ignacio Corvalón 

Flg 131. Años 70: Plaza de la Constitución, Esquina de Teatlnos con 

Agustinas. Se aumentaron mástiles a los lados de la estatua 

a Portales, y los árboles crecieron. En: Archivo de diapositivas 

de la Biblioteca de la Universidad Católica, sede Lo Contador 

Flg 132. Años '70: Plaza de la Constitución, Calle Moneda mirando 

esquina de Teatlnos con Agustinas. Se Instalaron mástiles en 

este borde de la plaza, se cambiaron los faroles con esferas 

por las que se observan en las fotos. El edificio de "la Nación" 

modificado. En: Archivo de diapositivas de la Biblioteca de 

la Universidad Católica, sede Lo ContadorPiaza de la 

Constitución entre 1938· 1946. ·Compiladores: Diana Wilson 

y Gonzalo Cáceres 

Flg 133. Plaza de la Constitución entre 1938-1946. • Compiladores: 

Diana Wllson y Gonzalo Cáceres 

Flg 134. Propuesta en superficie de Christian de Groote para el Barrio 

Cívico. En: PÉREZ, Oyarzún Fernando, Christian de Groote, La 

arquitectura de tres décadas, ediciones ARQ, Stgo de Chile, 

1991 

Flg 135. Propuesta en subsuelo de Christian de Groote para el Barrio 

Cívico. En: PÉREZ. Op. Cit. 

Flg 136. Corte de la propuesta para el Barrio Cl'vlco de Christian de 

Groote. En: PÉREZ, Op. Cit. 

Flg 137. 1900 (aprox) Pabellón de acuñación y balanza, demolido 

en 1940 para dar lugar al actual Patio de los Naranjos. En: 

RODRIGUEZ, Op. Cit. 

Flg 138. Proyecto de la Empresa del Metro para el Barrio Cívico. En: 

PARROCHIA Juan, Santiago en el tercer cuarto de S.XX, 

Universidad de Chile 1979 

Flg 139. 1975:Trabajos para el MetroenlaAiamecla, sector del Barrio 

Cívico; momento en que se elimina la pileta circular y del 

proyecto "Barrio Cl'vlco• de Canos Vera. ·Compilador: Gonzalo 

C6oeres 

Flg 140. 1981 . Proyecto de remodelaclón para la Plaza de la 

Constlrución. En: Revista CA. N°29, marzo 1981 

Flg 141. 1983 Proyecto para la Plaza de la Constitución de los 

arquitectos Cnstlan Undurraga y Ana Luisa Deves. En: GARCES, 

Eugenio, Cinco Oficinas de Arquffeoturo, Ed. ARQ, 1995 

Flg 142. Año 2001. Plazo de la Constitución, centro de lo plaza ·Foto 

de la autora 

Flg 143. Año 2000, Plaza de la Constitución, plaza dura con las dos 

fuentes de "Goycolea" • Foto de la autora 

Flg 144. Año 2001 . Plaza de la Constitución, Comienzo de la diagonal 

en la esquina de Teatlnos con Agustinas. • Foto de la autora 

Rg 145. Plaza de la Constitución. Semicírculos antes de que se 

instalaran las estatuas de los presidentes. En: Colección 

Ignacio Corvalán 

Flg 146. Semicírculos de la Plaza de la Constitución. Estatua de 

Eduardo Frel Montalva. • Foto de la autora 

Flg 14 7. Vista del zaguán y del primer patio de La Moneda antes de 

1933. En medio y al final la estatua de Diego Portales. En: 

BENA VIDES R. Alfredo, La Arquffeotura en el VIrreinato del Perú 

y en lo Copffonfo Genero/ de Chile, Editorial Andres Bello. 

1961 

Flg 148. Año 2001. Estatua de Diego Portales. ·Foto de la autora 

Flg 149. Año 2001 . Plaza de la Constitución, vista desde la puerta de 

La Moneda hacia el norte. En medio y al final la estatua de 



Diego Portales. - Foto de la autora 

Flg 150. Mediados de s.XIX La Moneda y su plazuela. En: 8ENAV1DES, 

Op.Cit. 

Flg 151. Mo 2001 . Pleta de la Plaza de la Constitución. - Foto de la 

autora 

Flg 152. Mos '70. Calle Moneda entre, La Moneda y la plaza de lo 

Constitución. 

Flg 153. Mo 2001 . La Moneda y Plaza de la Constitución. - Foto de la 

autora 

Flg 154. Mos '70. Petfmetros peatonales de lo plaza. - Compilador: 

Gonzalo Cáceres 

Flg 155. M o 200 1 . Perímetros peatonales de lo plaza. - Foto de lo 

autora 

Flg 156. Año 2001. Superficie que llena el espacio que forma la 

desviación de Teatinos en la Plaza de la Constitución. - Foto 

de la autora 

Flg 15 7. Construcción de la segunda Plaza de lo Constitución en 1983. 

El detalle de zócalo en el edificio de lo Caja Nacional de 

Ahorro, se construyó después de 1983. En: Colección Ignacio 

Corvalán 

Flg 158. Construcción de la segunda Plaza de la Constitución en 1983. 

Momento más evidente de la sobreposición de los 

componentes de varios proyectos; borde de á rboles y 

plataforma pertenecen al proyecto de 1935, diagonales y 

semicircunferencia son componentes del proyecto existente. 

En: Colección Ignacio Corvalán 

Flg 159. Construcción de la segunda Plaza de lo Constitución en 1 983. 

Se conservaron los árboles de la anterior plaza y así se 

mantuvo este árbol en medio de las diagonales peatonales. 

En: Colección Ignacio Corvalán 

Flg 160. Construcción del subsuelo de la Plaza de la Constitución. La 

estructura del subsuelo construido desde 1935 es diagonal 

Igual que las actuales diagonales que cruzan la superficie 

de la Plaza. (Imagen intervenida: altura estirada en un 150% 

más de su altura normal). En : Revista Urbanismo y 

Arquitectura, N"2, marzo 1936 

Flg 161. Santiago 19 43 - Compilador: Ignacio Corvalán 

207 
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REFERENCIAS LÁMINAS DE REPRESENTACIÓN 

Elaboracl6n de la autora : 

LAM 1. Aparición de plazos en lo zona centro de lo ciudad de Santiago 

-Cap 11. pp. 19 

LAM 2. Esquema Santiago - 1810- 1. Plazo Mayor 2. Real Cosa de 

tv1onedas 3- Ubicación de La tv1oneda -Cap 11. pp. 45 

LAM 3. lorde de edificios de la Plaza de lo Constitución - 2002 -

Elevación calle Moneda. Teatlnos. Agustinos y Morandé · 

Fuente: Archivo de Planos del MOP - Cap 111. pp. 51 

LAM 4. Conformación del lorde de la Plaza de la Constitución - En 

planta: (1) Aparición de edificios en el lote (2) y en altura -

FUente: ROSAS, José. en su apartado de planos de su tesis 

doctoral : •Manzanos y tipo edificatorio en transformación: el 

centro de Santiago y las constantes de lo o/udod hispano•. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 1986-

Archivo de Planos EMOS. - AAAY. Santos Alcldes, Ubro de 

Catastros de lo ciudad de Santiago. 1915 - Fotograffas - Fechas 

en grabados que se encuentran en los fachados de lo mayoría 

de los edilicios de lo plaza con el autor y fecha de realización 

de la obra - Cap 111. pp. 53 

LAM 5. Conformación del Borde de la Plaza de la Constitución - En 

planta: (1 ) Aparición de edificios en el lote (2) y en altura -

Cap 111. pp. 55 - Fuente: lbld. 

LAM 6. Conformación del Borde de lo Paza de la Constitución - En 

planto: (1) Aparición de edificios en el lote (2) y en altura -

Cap 111. pp. 57 - Fuente: lbld. 

LAM 7. Conformación del Borde de lo Plaza de lo Constitución -En 

planto: ( 1) Aparición de edificios en el lote (2) y en altura • 

Cap 111. pp. 59 - FUente: lbld. 

LAM 8. Edificio del Banco Central - 1 928 - Planto n ivel acceso -

Elevación de lo calle Morondé • entre Agustínas y Monedo -

Fuente: ( l )Fochada reconstruida a partir de lo fachado actual 

(ver lómina N"3 : cBorde de edificios de lo Plaza de lo 

Constitución - 2002•)- planto arquitectónica antlgüa- fotos de 

la época (2) Planta en: "El Banco Central", Revisto Arquitectura 

y Arte Deooratlvo, abril 1929 (3) Planto de ubicación: ROSAS. 

Op. Cit., ARAY. Op. Cft .. Archivo de Planos EMOS - Cap 111. pp. 

61 

LAM 9. Edificio de "La Nación" - 1929- Planto nivel acceso· Elevación 

de la calle Agustinas entre Teatlnos y Morandé - Fuente: 

( 1 )Fachado reconstruida a partir de un corte anterior a los 

modificaciones realizadas a este edificio - Perspectiva del 

proyecto (Rg.55) - Fotos del momento (2) Planta en: Archivo 

de planos EMOS (3) Planto de ubicación: ROSAS, Op. Cit., 

Archivo de Planos EMOS - Cap 111. pp. 65 

LAM 1 O. Edilicio del Mlnlaterio de Haclenda - 1 929 - Planto nivel ingreso 

- Elevación calle Teatinos entre Monedo y Agustinos. · FUente: 

( 1) Fochada: Archivo de planos del MOP (2) Planta en: Archivo 

de planos EMOS (3) Planto de ubicación: ROSAS. Op. Cit., 

Archivo de Planos EMOS - Cap 111. pp. 67 

LAM 11 . Edificio CaJa Nacional de Ahorro · 1929 · Planta nivel acceso 

- Elevación de lo calle Morondé, entre Agustinas y Moneda -

Fuente: ( l )Fachada reconstruido a partir de la fachada actual 

(ver lómlna N"3 : •Borde de edificios de la Plaza de la 

Constitución • 2002 •) · fotos de lo época (2) Planta en: Archivo 

de planos EMOS (3) Planto de ubicación: ROSAS. Op. Cít .. 



Archivo de Planos EMOS ·Cap 111. pp. 71 

LAM 12. Edificio Caja Reaaeguradora de Chile • 1929 • Planta nivel 

Ingreso - Bevaclón cane Agustinas entre Teatlnos y Morandé. 

Fuente: ( 1 )Fachada reconstruida a partir de la fachada actual 

(ver lámina W3 : • Borde de edificios de la Plaza de la 

Constitución - 2002)- fotos del momento (2) Planta en: Archivo 

de planos EMOS (3) Planta de ubicación: ROSAS. Op. Crt .. 

Archivo de Planos EMOS • Cap 111. pp. 77 

LAM 13. Propu4Nta de Brünner poro la altura de los ed111clos del Bofde 

en 1930 - Elevación calles Moneda, Teatlnos. Agustinas y 

Morondé - Fuente: "De/Informe presentado por encargo de 

lo Dfreo. Gral. De Obras Públicos. el 12 de Julio de 1930." 

BRÜNNER H. Kart Santiago de Chile. su estado ootuof y futuro 

formación, Imprenta "lo Tracción", Santiago de Chile, 1932. 

pp.70-73 · Cap 111. pp. 79 

lAM 14. Edificio Seguro Obrero - 1931 - Elevación calle Morandé entre 

Agustinas y Moneda - Fuente: ( 1 )Fachada en Archivo de planos 

del MOP (2) Planto en: Archivo de planos EMOS (3) Planta de 

ubicación: ROSAS, Op. Cít., Archivo de Planos EMOS • Cap 111. 

pp. 85 

LAM 15. Propu4Nta de altura poro la edificación de la futura plaza -

1934- Elevación calle Monedo, Tealinos, Agustinos y Morandé 

- Fuente: "Aprueba Informe que fija la normas de edificación 

en el Somo CMco·, BOletín Munlofpol de lo Ciudad de Sonltogo, 

Mnlsterlo del Interior, 21 - jul -1934, pp. 2297. Compilador 

Gonzalo Cáceres ·Cap IV. pp. 91 

lAM 16. Edfticlo Caja de Previsión y Estímulo de loa Empleados del 

Banco de Chile - 1 935 - Planta nivel Ingreso • Elevación calle 

Agustinas entre Teatfnos y Morandé - Fuente: ( 1) Planta en: 

Archivo de Planos EMOS (2) Planta de ubicación: ROSAS, Op. 

Cít .. Archivo de Planos EMOS • Cap 111. pp. 95 

lAM 17. Edificio Hotel Carrera - 1935 • Planta nlvellngl'eso- Elevación 

calle Tealinos entre Monedo y Agustinas - Fuente: ( 1 )Fachada 

en Archivo de planos del MOP (2) Planta en: Archivo de planos 

EMOS • Cap 111. pp. 97 

lAM 18. Plazoleta de La Moneda -1920 - Reconstrucción a nivel de 

suelo de la manzana que ocupa la Plaza de la Constitución y 

su borde • Fuente: - Plantas en: Archivo de p lanas EMOS -

ROSAS. Op. Cít .. -* líneas cortados: no se ha encontrado fuente 

poro la reconstrucción gráfico de los plantos arquitectónicas • 

Cap IV. pp. 111 

lAM 19. Plazoleta de La Moneda -1920 - Corte longitudinal - Visto 

hacia el poniente - Fuente: - Archivo de planos EMOS - Fotos 

de la época - la Monedo en: GUARDA. Gabriel, Jooqufn 

Toesoa, el Arquitecto de lo Monedo 1752-1799, ediciones 

Universidad Católica de Chile, 1997 • Cop IV. pp. 113 

lAM 20. Propuesta poro lo • Plazo Norte de la Monedo• - 1929 -Ideado 

por los arquitectos Josue Smlth Solar y Smlth Millar -

Reconstrucción a nivel de suelo de la propuesto y su bade 

existente • Fuente: · Plantas en: Archivo de planos EMOS -

ROSAS. Op. Cit. - Planto del Proyecto de Plazo frente o lo 

Moneda y entre los col/es Morondé. Gowez. Alonso de Ovo/le, 

Natonlel Cax y Teatlnos. presentado por Smith Solar y Smlth 

Mlleren 1929 (Fig 101) ·*lineas cortados: no se ha encontrada 

fuente paro la reconstrucción g ráfico de las plantas 

arquitectónicas • Cambio de color: edificios nuevos • Cap IV. 

pp. 115 

lAM 21. Propuesta poro lo •Plaza Norte de la Monedo• -1929 -Ideado Jot 
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por los arquitectos Josue Smlth Solar y Smlth Millar - Corte 

longitudinal - Visto hacía el poniente - Fuente: - Archivo de 

planos EMOS - Fotos de lo época - Planto y ~rspectivos del 

Proyecto de Plaza frente a la Moneda y entre las calles 

1\Aorandé. Gotvez. Alonso de Ovo/le. Notan/el Cm y Teoffnos. 

presentado por Smlth Solar y Smlth MUer en 1930 - Corte del 

proyecto poro el edlflcio •la Nación•, en: RevlsfaAIQutteotura 

y Urbanismo, feb 1929.- *En este dibujo se hizo la torre de •La 

Nación• mós grande, yo que no concordaba con lo 

observado en las fotos. - Cap rv. pp. 11 7 

LAM 22. Propuesta poro la •Plaza Norte de la Moneda•- 1929- Ideado 

por los arquitectos Josue Smlth Solar y Smlth Mlller. - Corte 

longitudinal - Vista hacia el Oliente - Fuente: - Archivo de planos 

EMOS - Fotos de la época -Planta y Perspectivas del Proyecto 

de Plaza frente o /o Monedo y entre las calles Morandé. GcJvez, 

Alonso de Ovo/le. Notan/el COK y Teottnos. presentada por Smith 

Solar y Smith MUer en 1 930 - Corte del proyecto para el edificio 

•La Nación•, en: Revisto Arquitectura y Urbanismo. feb 1929. -

Cap rv. pp. 119 

LAM 23.Propuetta de Brunner de una plaza con edlflcoclones en su 

Interior y Normativa emitido por Brunner paro la altura de los 

edificios del Borde de la plazo. - 1930 - Elevación calles 

Monedo. Teo1inos. Agustinos y Morondé - Fuente: - Elevaciones 

en: Archivo de Planos del MOP - Plano Rg. 1 06. - BRÜNNER. Op. 

Cit.- Cap rl/. pp. 121 

LAM 24.1orde Plaza Norte de La Monedo - 1935 - Elevación calle 

Monedo, Teotinos, Agustinos y Morandé - Fuente: Archivo de 

Planos del MOP · Cap rv. pp. 127 

LAM 25.ProputNta base del concurso para la •Plaza Norte de la 

Monedo• - 1934 Ideado por el arquitecto-urbanista Karl H. 

Brunner -Reconstrucción o nivel de suelo de lo propuesta y su 

borde existente - Fuente: - Archivo de planos EMOS- José Rosas. 

en su apartado de planos de su tesis doctoral - Plano anexo 

o! informe emitido por el Dr Korl H. Brunner sobre la distribución 

conveniente poro lo plaza norte de la Moneda en abril de 1934 

-•Uneas cortadas: no se ha encontrado fuente poro la 

reconstrucción gróflca de los plantos arquitectónicos 

•cambio de color: edificios nuevos - Cap rv. pp. 133 

LAM 26.Propuesta ganadora del concurso poro la e Plaza Norte de lo 

Monedo• - 1934 -Ideado por el arquitecto Eugenio Freltag en 

base a lo condiciones de Ka~ Brunner- Reconstrucción o nivel 

de suelo de la propuesta y su borde existente- Fuente: - Archivo 

de planos EMOS - Foto de lo moqueta del proyecto ganador 

de Eugenio Freltag (Fig. 1 09) -• líneas cortados: no se ha 

encontrado fuente poro la reconstrucción gráfica de los plantos 

arquitectónicas -• Cambio de color: edifiCios nuevos-Cap rv. 

pp. 137 

LAM 27.Propuetta ganadora del concurso poro la •Plazo Norte de la 

Monedo• - 1934 - Ideado por el arquitecto Eugenio Freitag en 

base a la condiciones de Ka~ Brunner - Corte longitudinal -

Visto hacia el poniente - Fuente: -Archivo de planos EMOS -

Fotos de la época - Foto de lo moqueta del proyecto ganador 

de Eugenio Freltag. (Fig. 1 09) -•se perfila el edificio del Hotel 

Carrera ya que poro entonces se debe haber proyectado ya el 

edificio -*Los volúmenes con lfneo entrecortada corresponden 

a lo reglamentado en las Normas de Edificación poro el Barrio 

Cívico de 1934 (Lam. 15) -Cap rv. pp. 139 

LAM 28.Propuesta ganadora del concurso poro la •Plazo Norte de lo 



1\Aonedo• -1934 - Ideado por el arquitecto Eugenio Freltog en 

base a la condiciones de Kor1 Brunner- 1934 -Corte longitudinal 

• Visto hacia el oriente • Fuente: • Archivo de planos EMOS • 

Fotos de la época - Foto de la maqueta del proyecto ganador 

de Eugenio Frettag (Fig. 1 09) .w Los volúmenes con linea 

entrecortada corresponden o lo reglamentado en los Normas 

de Edificación para el Barrio Cívico de 19 34 • Cap tv. pp. 1 41 

LAM 29.Propu.ata ganadora del concurso paro la •Plazo Norte de La 

1\Aonedo• - 1934 - Ideado por el arquitecto Eugenio Freltog en 

base o las condiciones de Korl Brunner - Fachado Norte de La 

Monedo- Fachada Sur de La Moneda - Columnata vista desde 

la calle Agustinas hacia el norte - Fuente: • Archivo de planos 

MOP - Foto de la maqueta del proyecto ganador de Eugenio 

Freltog (Fig. 1 09) ·* los volúmenes con línea entrecortado 

corresponden o lo reglamentado en los Normas de Edificación 

poro el Barrio Cívico de 1934 • Cap tv. pp. 143 

LAM 30.Piaza de la Constitución inaugurada en - 1935 ·Ideado por 

Eugenio Freitog en base a la condiciones de Karl Brünner • 

Reconstrucción a nivel de suelo de la Plazo de la Constitución y 

su barde - Fuente: - Archivo de planos EMOS - Plano de los 

plazas del Barrio Cívico de 1976 otorgado por lo Dirección de 

Arquitectura del MOP - Fotos varias -• líneas cortados: no se 

ha encontrado fuente poro lo reconstrucción gr6flco de los 

plantos arquitectónicas ·* Cambio de color: edificios nuevos· 

Cap tv. pp. 1 45 

LAM 31 .Piaza de la Constitución Inaugurada en 1935, Ideado par 

Eugenio Freitog en base a la condiciones de Korl Brünner • Corte 

longitudinal - Visto hacia el poniente - Fuente: - Archivo de 

planos Ef\.10S - Fotos de lo época -Plano de las plazos del Barrio 

Cívico de 1976 otorgado por la Dirección de Arquitectura del 

MOP ·Cap IV. pp. 147 

LAM 32.Piaza de la Constitución en 1955 • Ideado por el arquitecto 

Eugenio Freitag - Reconstrucción o nivel de suelo de lo Plaza 

de la Constitución y su borde -Fuente: -Archivo de planos EMOS 

- Fotos de la época - Plano de lo plazos del Barrio Cívico de 

1976 otorgado por lo Dirección de Arquitectura del MOP -• 

líneas cortadas: no se ha encontrado fuente para lo 

reconstrucción gróflca de los plantos arquitectónicas · * Cambio 

de color: edificios nuevos • Cap IV. pp. 1 55 

LAM 33.Piaza de la Constitución en 1955 • Ideado por el arquitecto 

Eugenio Freltag - Corte longitudinal • Visto hacia el poniente • 

Fuente: - Archivo de planos EMOS • Fotos de la época • Plano 

de los plazos del Barrio Cívico de 197 6 otorgaclo por la Dirección 

de Arquitectura del f\.10P ·Cap IV. pp. 157 

LAM 34.Piaza de la Constitución en 1955 • Ideado por el arquitecto 

Eugenio Freitog - Corte longitudinal • Vista hacia el oriente · 

Fuente: - Archivo de planos EMOS - Fotos de la época • Plano 

de las plazas del Bonio Cívico de 197 6 otorgaclo por la Dirección 

de Arquitectura del f\.10P • Cap IV. pp. 1 59 

LAM 35.1an1o Cfvlco - 2001 ·Plano de Son1iogo Centro· Fuente:· 

Archivo de planos de la fvluniclpalldad de Santiago - Foto aéreo 

de Santiago • Cap 11. pp. 1 65 

LAM 36.Piaza de la Constitución - 1 983 -Ideado por el arquitecto 

Crlst16n Undurrogo y Ana Luisa Deves - Reconstrucción o nlllel 

de suelo de la Plaza de la Constitución y su borde • Fuente: • 

Archivo de planos EMOS • ROSAS. Op. C~. • Plano de los autores, 

otorgado por el MOP *Lineas cortados: no se ha encontrado 

fuente poro la reconstrucción gróflco de los plantos 211 
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arquitectónicas •cambio de color: edificios nuevos · Cap 1'1. 

pp. 167 

LAM 37 .Plaza de la Constitución - 1983 -Ideado por el arquitecto 

Cristián Undurraga y Ana Luisa Deves • Corte longitudinal • 

VIsta hacia el poniente • F\lente: • Archivo de planos EMOS · 

Fotos de lo época • Planta del proyecto. plano de los autores, 

otorgado por ei!IAOP - Cap rv. pp. 1 69 

lAM 38.Piaza de la Constitución - 1983 -Ideado por el arquitecto 

Cristión Undurrago y Ana Luisa Deves - Corte longitudinal -

VIsto hoclo el sur - Visto hacia el norte Fuente: - Archivo de 

planos EMOS • Fotos de la época - Planto del p royecto. plano 

de los autores otorgado por el IIAOP • Cap N. pp. 1 71 

LAM 39.Piaza de la Constitución - 1983 ·Ideado por el arquitecto 

Cristión Undurrogo y Ana Luisa Deves. - Corte longitudinal - VIsto 

hacia el oriente · Fuente: - Archivo de planos El'viOS - Fotos de 

lo época • Planto del proyecto, plano de los autores, otorgado 

por el MOP - Cap rv. pp. 1 7 6 

LAM 40.Crecimiento del Efe Central de lo Monedo • Perfil d e lo 

plazoleta de la Moneda • Perfti del 8onio Clvtco 1938 • Perfil 

del Barrio Clvlco 1983. - Cap rv. pp. 175 

lAM 41 .Reiteroción del Efe orlent•ponlente ·Perfil de lo plazoleta de 

lo Moneda • Perfil de lo Plazo de 1935 • Perfil de la Plazo de 

1983 · Cap N. pp. 177 

lAM 42.EI ct.~adrado de la Moneda en la Pla.zo de lo Constitución -

Perfil de lo p lazoleta de la Monedo ·Perfil de la Plaza de 1935 

• Perfil de la Plaza de 1983 • Cap W. pp. 1 79 

LAM 43.Ancho de la Moneda como ancho de la "Caja Cívico" • Perfil 

de la plazoleta de lo Moneda • Perftl del Barrio Cívico 1938 

Perfil del Barrio Clvlco 1983. • Cap W. pp. 1 81 

lAM 44.EI suelo de la Moneda y su continuación en lo Plaza- Corte 

longitudinal • VIsto hacia el oriente. Proyectos Plaza de lo 

Constitución de 1 935 y 1983 - Cap rv. pp. 183 

lAM 45.Modulacl6n de la Moneda · Rayado del suelo de lo Plazo de 

lo Constitución de 1983 - Cap N. pp. Xx 

lAM 46.lo Altura de la Moneda en el borde de edificios· Elevación 

calle Monedo, Teotinos. Agustinos, Morondé y lo Moneda · Cap 

N. pp. 185 

lAM 47.EI Efe de «La Nación» en los propuestos poro la Plazo Norte de 

la Moneda • Perftl del proyecto de plaza de los arquitectos: • 

Smlth Solar y Smlth MUlar: 1930 • Bases de concurso de Brünner: 

sep-1 934 · Freltog: nov-1934.· Cap N. pp. 187 

LAM 48.lo diagonal en lo Plazo: El PallmpM~to del proyecto - Perftl de 

lo plazo en 19 35 y tramo estructural del entrep iso de lo p lazo -

Planta orqUtectónlco del edlncio de 10 Intendencia y proyección 

de sus ejes centrales -Perfil de lo plazo en 1983 • Cap V. pp. 

195 
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AUTOR 

H.G. Hingley 
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de Arquitectos 
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REFERENCIA 
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Gufa de la Arquitectura en 
Santiago, Portada del libro 

Citado por Jonés Figeroa en: 
www.urbanismo.8m.com 

COMENTARIOS 

Muestra los eliminados talleres 
de amonedaci6n, la manzana 
con el Ministerio de Guerra y las 
casas que existran antes del 
Barrio Clvico 
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Proyecto de 1913 
Transformación de 
Santiago 

Catastro de 
Santiago 

1915 

AUTOR 

Emest Coxhead 

Alcides Aray 
Santos 

REFERENCIA 

FICHA 3 : PLANES Y PLANOS PARA SANTIAGO 2 14 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Munizaga y Moreno 
en Estudio comparativo de la 
trama Urbana de Santiago de 
Chile 

COMENTARIOS 

Ubro de Catastros de la ciudad Catastro realizado por la 
de Santiago Asociación Chilena de Seguros 

de lncendios(de 1915), muestra 
elloteo de la parte oriente y sur 
de la plaza. 
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Plano de Santiago 1917 
con /as principales 
avenidas 
indicadas por la 
comisión 

Plan urbano para 1923 
Santiago 

AUTOR 

•comisión 

Sociedad de 
Arquitectos de 
Chüe 

REFERENCIA 

FICHA 3 : PLANES Y PLANOS PARA SANTIAGO 3 / 4 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Valdés Valdés en 
La transformación de Santiago 

Citado por: Munizaga y Moreno 
en Estudio comparativo de la 
trama Urbana de Santiago de 
Chile 
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El cambio de 
centro como 
estrategia de 
crecimiento 

Af;iO/LUGAR 

1932 

Roberto Humeres 1934 

Plano 1935 
regulador de 
Santiago 

AUTOR 

Karl Brunner 

REFERENCIA 

•como todo urbanista naturalmente pretende concebir un nuevo sistema de Avenidas 
a base de un programa arquitectónico y como además muchas consideraciones 
motivan el descongestionamiento del Centro actual de Santiago por medio de su 
extensión (dilatación) hacia la Alameda, el sector llamado "barrio cfvico• es el más 
indicado para formar el punto de partida de toda concepción de esta fndole". 

Humberto Eliash y "En 1934, en conjunto con el Jefe de Urbanismo de Santiago, Roberto Humeras, 
Manuel Moreno realizó el plan regulador de la ciudad, que iba a estructurar la imagen del centro de 

Santiago durante varias décadas•. 

Karl Brunner 

FICHA 3 : PLANES Y PLANOS PARA SANTIAGO 4 1 4 

FUENTE DOCUMENTAL 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
32,33 

Arquitectura y Modernidad en 
Chile, pag 1 04 

Citado por:Gonzalo Céceres en 
la Revista CA# 81 pag 34 
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Ubicación de la 
Moneda 

A,.:,O I LUGAR AUTOR 

Gabriel Guarda 

Contratación de 
Toesca 

1780 -junio - 27 Gabriel Guarda 

Sobredimensión de 1792 
la casa 

• .. Planta baja de la 1800 
Casa de/a 
Moneda de 
Chile ... " 

(1)Gabriel Guarda 
(2) Ambrosio 
Higgins 

Agustln Caballero 

FICHA N•4. LA MONEDA 

REFERENCIA 

•como es sabido, no obstante lo lucido del predio del basural, al ingreso de la ciudad 
por el Puente Nuevo, en uno de sus ejes, en lfnea recta con la plaza mayor, por 
problemas de cimentación, debió abandonarse buscando otra ubicación que en 
definitiva fué la actual, en el predio llamado de los Teatinos·. 

• .. . a escasos seis meses de su arribo, el 27 de junio de 1780, el presidente Agustfn 
de Jáuregui contrata tos servicios del Arquitecto Joaquín Toesca para la confección 
de fa casa de la Moneda". 

FUENTE DOCUMENTAL 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de fa Moneda, pag 186 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de fa Moneda 1 pag 184 

"Hecha para prevalecer por los siglos de los siglos, su sobredimensión dentro del (1) Joaqufn Toesca, el 
contexto de Santiago de la época no pasó inadvertida ni para su arquitecto ni para los Arquitecto de fa Moneda, pag 
gobernantes de tumo: uno de estos, Ambrosio Higgins, no obstante ser un entusiasta 119 (2) Citado por Gabriel 
de la construcción y de su autor estimarfa en 1792 que (fa casa de la Moneda) era Guarda en "DONOSO 1941, p. 
•superior a cuantas hay en América y aun en Europa~ demasiado suntuosa, una 225". 
pensión para fa hacienda real". 
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Citado por: Gabriel Guarda en: 
Joaquln Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda 1 pag 186 en 
"Archivo general de Indias, 
Sevilla" 

COMENTARIOS 



SUBTITULOS AÑO / LUGAR 

• .. .Planta superior 1800 
de la Casa de la 
Moneda de 
Chile ... • 

• .. .Planta del ático 1800 
de la Casa de la 
Moneda de 
Chile ... • 

" ... Elevación de la 1800 
Fachada norte de 
la Casa de 
Moneda de 
Chile ... • 

AUTOR REFERENCIA 

Agustrn Caballero 

Agustln Caballero 

Agustrn Caballero 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Gabriel Guarda en 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 187 en 
"Archivo general de Indias, 
Sevilla" 

Citado por: Gabriel Guarda en: 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 187 en 
"Archivo general de Indias, 
Sevilla" 

Citado por: Gabriel Guarda en: 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 189 en 
"Archivo general de Indias, 
Sevilla" 
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SUBTfTULOS A filO/ LUGAR 

• ... corte 1800 
longuitudinal de la 
Casa dala 
Moneda de 
Chile ... • 

Critica de la casa 

Majestuosidad de 
la cass 

Trascendencia de 
la casa 

Primeros intentos 
de traslado de la 
presidencia a la 
casa 

Origen de la 
"plazuela" 

1801 

1802 

AUTOR 

Agustln Caballero 

Altoaguirre 

Gabriel Guarda 

Gabriel Guarda 

Gabriel Guarda 

Gabriel Guarda 

REFERENCIA 

"Aitolaguirre (-el superintendente de la Real Casa-) y sus acólitos, en expresión de 
Vicufla Mackenna, juzgaban "que la ejecución de un trabajo serio de arquitectura era 
un poco más que levantar dos patíos y un mojinete. • 

• ... :con toda la majestad que actualmente exhibe el edificio, transformado en palacio 
de gobierno, es de imaginar su efecto al finalizar el siglo XVIII, dentro de la discreta 
arquitectura de la capital, con sus escudos coronados, coronado por famas y trofeos. 
Auténtico templo profano, en contraste con la humilde sede de los capitanes 
generales en la plaza mayor, ... • 

• ... ;el mérito de Toesca estarfa en hacerlo trascender, mas al/á de su mera 
funcionalidad, en un ente arquitectónico de vuelo, aplicando principios de 
composición propios de la mejor escueta. • 

"En 1801 se suscita una crisis de proporciones al intentarse trasladar a tan atractivo 
loca/ varios servicios de la administración pCJblica; la amplitud de la Reaf Casa, 
prevista para su desarrollo futuro, constitufa una tentación para la regia burocracia, 
que según se indicó, tenfa en mucho aprecio la dignidad de /as formas. • 

• A iniciativa del Conde de Quinta Alegre en 1802 se da un paso importante respecto 
a su entorno (de la Moneda), al decidirse construir, a lo largo de todo el frente, una 
plazuela con el doble objetivo de reafzar fa fachada y tratar las aguas para su 
servicio; al ingeniero Manuel 0/aguer Fe/iú se /e encargar{ a la construcción, al frente 
de un cuartel de dragones, de lfneas neoclásicas, y /as fuentes, cuya idea es la de un 
gran balaustre, a Juan José de Goycoolea. • 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Gabriel Guarda en: 
Joaquln Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda, pag 189 en 
"Archivo general de Indias, 
Sevilla" 

Citado por: Gabriel Guarda en: 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 194 en 
" GREVE 1935, 11, p. 161." 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 198 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 200 

La Arquitectura de Joaqufn 
Toesca, pag 205 

La Arquitectura de Joaqufn 
Toesca, pag 206 

COMENTARIOS 



sueTrTuLos 

• .. .Proyecto de 
fuente para la 
plazuela de la real 
casa de 
Moneda ... " 

lnconclusíón de la 
casa 

"Reconstrucción 
ideal de la fachada 
del palacio de la 
Moneda con 
integración del 
escudo de Andia y 
Vareta, los trofeos 
y/as famas 
quitados en 1822" 

AliiO / LUGAR AUTOR 

Juan José 
Goycolea 

Gabriel Guarda 

REFE.RENCIA 

/MIIII )lis/ fJ•Jr•olfll." prtJf'r/(1 flt / IUttlt /Uif"ll fa 

plllutl• ir /1 ll.tlll C~tiJI tlt Mlllifild. ArrArc.•• 
Nttricur(l/, j '••IÍfll,fl. 

•• 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado po Gabriel Guarda en 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda, pag 206 

"Las guerras de la independencia y luego la anarqufa, impedir/en la conclusión Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
definitiva de /os detalles aun fa/tantas, mientras la suspensión de /os trabajos mineros de la Moneda , pag 207 
y e/ desastre económico privaron al establecimiento de su misma razón de ser. " 
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Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 202 
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SUBTITULOS 

Plazuela de la 
Casa de/a 
Moneda.{ .. .] 

Traslado de la 
presidencia a la 
casa 

Comentario 

A~O / LUGAR 

1820 

1845 

1846 

AUTOR 

George Scharf 
sobre dibujo de 
Juan Diego 

Gabriel Guarda 

Gabriel Guarda 

REFERENCIA 

"t'UA "tft-l'T Of aA.ti TU.IO 
J·t~ ,.f.~ JI, /11 t,h<lllft llmr,¡J,, l,t,IAt,/.,~J, ' ""'''' \,f,,,J .,¡,,, J•lftt l,.,¡, (kJ,I,. f•t•,. l 'ol'-·' •• • llf/'. • 1' 

'" , ...... .¡,,,,' ,.,. , •• , 1 •.• f ''" • 11. ' ' .... ,, •• , • 1 

• ... el Presidente Manuel Bulnes tomara en 1845/a decisión de trasladar la sede de la 
presidencia, /os ministerios y la residencia del jefe del estado al espléndido edificio; 
por una parte, no exisü6 en aquel momento un José Santiago Portales que diera una 
batalla semejante a la liberada en 1801, y por otra era de toda evidencia que los 
sectores desocupados constitufan un desperdicio, sin oontar con el hecho de que el 
viejo palacio de /os gobernadores era mfsero y no admitfa mas reparaciones. • 

"Con este paso, cocretado en 1848 el palacio de la Moneda, como se /e llamarla 
desde entonces, traspasarla toda su carga emblemática a sus nuevos ocupantes, 
pasando a representar la majestad de fa república como antes lo hiciera respecto a la 
monarqufa; el destino no pudo ser mas digno: imprimirla un sello a la suprema 
administración del estado, proporcionar! a un noble marco a /as funciones oficiales y 
constituir( a el mejor monumento a la memoria de su artffice; además, representará el 
mejor legado dejado en herencia por el dominio espaflol". 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Gabriel Guarda en 
Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de /a Moneda , pag 207 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda, pag 207 en 
"Anales de la Universidad de 
Chile T.49, p. 850". 

Joaqufn Toesca, el Arquitecto 
de la Moneda , pag 207 

COMENTARIOS 



/·""' 

SUBTfTULOS A~OI LUGAR AUTOR REFERENCIA V FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

Adaptación de la Gabriel Guarda •, llama la atención sobre el hecho de que "sea precisamente un edificio construido Anexo de La arquitectura de 
casa como palacio bajo la monarqufa para una de las oficinas de esa Administración, el que se elija Joaqufn Toesca, pag 336 en 
presidencial como sede del gobierno y simbo/o del poder presidencial". Las obras de adaptación "BRAVO LIRA (1995, p.163)" y 

se encargarfan al arquitecto Vicente Larrafn Espinosa, ascendieron a 44.000 pesos y "(DOMEYKO 1978, /, p.503" 
básicamente respetaron Jos espacios concebidos por Toesca; el sec-tor oriente Se 
dedicó a fa residencia da los presidentas, continuando en al área sur los antiguos 
talleres. El afhajamiento de fa parte noble fue encargado al ministro de Chile en 
Francia, Francisco Javier Rosales, •considerado el mayor conocedor de arte de la 
Joven república •. Por estos af!os es visitada por Ignacio Domeyko quien, junto con 
alabarla, hace expresa mención de su "afta y espaciosa capilfa". 

Reparaciones 1850 Gabriel Guarda Un fuerte temblor ocurrido en diciembre de 1850 volvió a afectar el palacio, Anexo de Joaqufn Toesca, el 
encargándose su reparación al ingeniero Andrés Gorbea y al arquitecto Cfaudio Arquitecto de fa Moneda, pag 
Brunet des Baines; cinco af!os después el sector oriental sufre un incendio, 336 en: Palacio de fa Moneda 
emprendiéndose al afio siguiente, 1856, una nueva sistematización de fa plazuela, a 1983, p. 
cargo de los paisajistas José Mayneri y Msr. de Saufnier 

Intervenciones a la 1880 Gabriel Guarda "Incluida en fa lista de edificios que por decreto supremo de 9 de setiembre de 1880 Anexo da Joaqufn Toesca, el 
Moneda pasan a depender en su conservación y cuidado de fa oficina de arquitectura del Arquitecto de la Moneda, pag 

Gobierno, ese afio se hace cargo del arreglo de los departamentos del Presidenta y 336 en: "Anales Universidad de 
de fas cubiertas al arquitecto Manuel Aldunate, que dos aflos después, y nuevamente Chile T. 60 pp. 368 y 371; 62, 
en 1885, atiende fa reposición de vigas, entablados de piso y otras reparaciones·. p.574; y68, p. 1027.68 " 

Intervenciones a la Gabriel Guarda De fa época del Presidente Bafmaceda data fa creación del ffamado salón rojo, a Anexo de Joaqufn Toesca, el 
Moneda costa def sacrificio de fa antigua capilfa que pierde su doble altura. De fas Arquitecto de fa Moneda, pag 

intervenciones de este siglo son dignas de destacarse las operadas en 1929 por el 336 en: (1)"Revista Chilena de 
arquitecto Josué Smith, que le da fachada al sur, repitiendo la ordenación original; fa Historia y Geografla, Sociedad 
vandálica destrucción, en 19~. del pabellón de acuflación y balanza (1); el remplazo Chilena de Historia y Geografla, 
de los antiguos revoques por estuco, con fa pérdida de blanqueado a fa cal, que tanto Santiago, #107, p.427" (2) "Cfr. 
realzaba los perfiles clásicos; finalmente la restauración total del edificio después del MÁRQUEZ DE LA PLATA 
destructor incendio de 1973, en un claro esfuerzo por recuperar su carácter original, a 1985" 
cargo de Rodrigo Márquez de la Plata y Jorge Swinbum Perelra•. (2) 

FICHA No4 : LA MONEDA 6/9 



SUBTITULOS AÑO / LUGAR 

• Casa de Moneda 1854 
de Santiago, con 
la supresión de los 
remates, del 
antepecho del 
cuerpo central y el 
remplazo de los 
balaustras por 
tableros duros. 

''Proyecto de 
Modificación de la 
Moneda ... " 

AUTOR 

(Litografla de) F. 
Lehert, sobre 
dibujo de C. Gay, 
(Paris 1854) 

Emilio Doyere e 
lrarrazaval 

REFERENCIA 

1'11 · .,¡<¡~~;ero bE •100lACM'ION 01; LA MQl<Ull\ VI> PI\TJIICIO IAAJti!AZAVAt, 
LIRA (At<h VA.IliCK> 

FICHA N•4 : LA MONEDA 7/9 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Gabriel Guarda en 
Joaqufn Toesca, ef Arquitecto 
de la Moneda , pag 203 en " 
Archivo Central Andres Bello, 
Colecciones Especiales, 
Universidad de Chile". 

Citado por Castedo en Historia 
de Chile (foto 2 de mejor 
calidad en Historia de Chile de 
Gonzalo Vial) 

COMENTARIOS 



SUBTITULOS 

"Proyecto de un 
distinguido 
ingeniero para 
completar el 
Palacio de la 
Moneda ... que 
quedarla en 
arquitectura 
antigua" 

AfjOJ LUGAR 

23-Abr-10 

Emilio Doyere y las 1913 
primeras propuesta 
para la parte sur de 
la Moneda 

Emilio Doyere, 
propuesta 
transformación de 
la Moneda 

1913 

1922 

AUTOR 

Mario Pérez de 
Arce 

Vial Gonzalo 

Mano Pérez de 
Arce 

Mario Pérez de 
Arce 

REFERENCIA 

" No fue éste el primer intento de remodelación del palacio en este sentido. Ya en 
1913 el arquitecto Emilio Doyére habfa realizado Un completo proyecto de 
remodelación complementado con un ambicioso proyecto de barrio cfvico. Este 
proyecto consultaba la construcción de un tercer piso en lugar de la magnffica 
balaustrada del cuerpo norte del edificio, y Un pomposo palacio nuevo con fachada 
hacia la Alameda en lugar del sector en que se ubicaban /os talleres. El viejo palacio, 
que se remozarfa con <modernos> detalles arquitectónicos, alojarfa a /os Ministerios 
y Direcciones de grandes servicios fiscales, mientras en el nuevo edificio se ubicarfan 
la residencia del Presidente de la República, las oficinas del Poder Ejecutivo y /os 
salones para recepciones y fiestas. • 

Doyere llevó su fantasfa hasta/a misma y sobria Moneda: el aflo 1913 exhibió 
orgulloso un plan para afladirle un Palacio Nuevo, auténtica pesadilla: agujas, ojivas, 
cúpulas, torrezuelas ... Afortunadamente el horror - aunque aprobado por el Gobierno -
no se materializó, pero su proyecto ha llegado hasta hoy. El testimonia, indiscutible, 
la fealdad presuntuosa que sello el •arte oficial" cuando cambiaba el siglo. 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por Castedo en Historia 
de Chile 

Josué Smith Solar, Ingeniero -
Arquitecto , pag 84 

Historia de Chile (1891-1973), 
pag 241 

En el aflo 1922, el Presidente de la República don Carlos /baflez del Campo decidió Josué Smith Solar, Ingeniero
emprender una remodelación del Palacio, erradicando /as labores de amonedación y Arquitecto , pag 84 
creando asf nuevos espacios para las reparticiones del gobierno. 

"Existiéron anteriormente dos proposiciones diferentes para este nuevo palacio en 
uno de los cuales se advierte un interés pos continuar con el ritmo arquitectónico 
impuesto por Toesca a lo largo de la fachada sur del <nuevo palacio>. • 

FICHA N•4 : LA MONEDA 8/9 

Josué Smith Solar, Ingeniero -
Arquitecto , pag 84 

COMENTARIOS 

Notese que en el enunciado 
habla de "proyecto para 
completar la Moneda" lo que 
acusa que se la consideró 
incompleta 



SUBTITULOS AÑO / LUGAR 

Los Smith y la 1929 
fachada sur de la 
Moneda 

"Nueva fachada sur 1929 
del Palacio de La 
Moneda según 
proposición Smith 
Solar y Smith 
Miller" 

(1) "Planta del 
Palacio de La 
Moneda, antes de 
la remodelación" 
(2)"Pianta del 
Palacio de La 
Moneda después 
de la remodelación, 
conservando aún 
las edificaciones de 
los talleres" 

AUTOR 

Mario Pérez de 
Arce 

Smith Solar y 
Smith Miller 

Smith Solar y 
Smith Miller 

REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL 

"El año 1929 Se encarga a /os arquitectos Smith Solar y Smlth Mi/ler la confección de Josué Smith Solar, Ingeniero -
un nuevo proyecto para completar el Palacio de Gobierno, y resuelven hacerlo Arquitecto , pag 84, 85 
respetando absolutamente la arquitectura original de Toesca, e incluso prolongándola 
a toda la fachada nueva al sur, reconociendo de este modo y en forma definitiva su 
innegable calídad. Resulta notable el constatar cómo /os Smith. quienes manejaban 
formas y estilos diversos con libertad y múltiples recursos, optan en este caso por 
casi desaparecer. dándole el paso a su antecesor Toesca. Supieron responder con 
una admirable prudencia al progra-ma requerido. Para aumentar la capacidad del 
nuevo cuerpo sur, lo conciben con un piso más, y lo dividen en 17 tramos en lugar de 
/os 15 usados por Toesca en la fachada norte, aumentando asf /as posibilidades de 
subdivisión interior". 

FICHA N•4 : LA MONEDA 9/9 

Citado por: Mano Pérz de Arce 
en Josué Smith Solar, 
Ingeniero - Arquitecto , pag85 

Citado por: Mario Pérz de Arce 
en Josué Smith Solar, 
Ingeniero - Arquitecto , pag85 

COMENTARIOS 





SUBTfTULOS 

Emilio Doyere e 
lrarrazaval 

José Luis 
Mosquera 

AÑO / LUGAR 

1913 

1918 

AUTOR 

Emilio Doyere e 
lrarrazaval 

José Luis 
Mosquera 

FICHA N•s : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CÍVICO 

REFER.ENCIA 

"Proyecto para el Barrio Cfvico de Santiago, elaborado el año 1918 por el arquitecto 
don Josa Luís 

FICHA N•s : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 1n 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Mario Pérz de Arce 
en Josuá Smith Solar, 
Ingeniero - Arquitecto , pag85 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
31 Foto de: La nueva era de 
/as municipalidades en Chile, 
Ed. Atenas, Santiago, 1931, 

145 

COMENTARIOS 

Este dibujo muestra en su 
una planta del barrio clvico que 
muestra un eje como el actual 
Proyecto. Fijarse en este 
detalle del marco de la lámina 
donde destaca el proyecto en 
planta. 



SUBTfTULOS Af:IO/ LUGAR AUTOR 

José Luis 1918 don José Luís 
Mosquera Mosquera 

Los Smith y el 1930 
Centro clvico 

Carlos Vera 1930. Mario Pérez de 
Arce 

(después de) 1929 Mario Pérez de 
Arce 

Los Smith, Centro (después de) 1929 Smith Solar y 
Clvico Smith Miller 

REFERENCIA 

"Ante todo hay que recordar que el proyecto (Barrio Clvico) surgió hace mucho af!os 
y que un estudio elaborado por el arquitecto, don José Luis Mosquera el afio 1918 ya 
consultaba la formación de una gran plaza como nuevo centro del desarrollo de la 
Capital, como un suplemento de /os espacios públicos existentes en aquella época y 
como arranque de grandes arterias diagonales, que constituirfan /os puntos básicos 
del trazado futuro de la ciudad. 

"En 1930 el Gobierno encarga a los arquitectos Smith Solar y Smith Miller uo proyecto 
de Barrio Clvico que es aprobado por Ley en el mismo ano; el cual propone el 
ensanche de las calles Gálve.z y Nataniel, constituyendo un nuevo espacio publico al 
Sur de la Alameda. Este impulso tomó nuevas formas operativas con la contratación 
en el mismo ano del urbanista vienes Karl Brunner, como asesor en problemas 
urbanos y de reconstrucción". 

"El centro clvico se ejecutaré en 1930 según el proyecto del arquitecto Carlos Vera, 
basado a su vez en los conceptos de urbanista Karl Brunner". 

"Posterior a la Proyección del Ministerio de Hacienda (1929), los Smith realizan una 
propuesta para un Centro Clvico, en el cual quizás por primera vez aparece la idea de 
eliminar la manzana al frente del Palacio de la Moneda dando origen a la Plaza de La 
Constitución, cuyo proyecto definitivo fue realizafo por el arquitecto alemán Ignacio 
Freítag". 

palacio presidencial al fondo. Nótese el riguroso neoclasisimo de /os edificios, aún 
cuando este proyecto es posterior al moderno Ministerio de Hacienda". 

FICHA N• S : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 217 

FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

Cita de: Karl Brunner en Según Gonzalo Cáceres, este 
Santiago de Chile, su estado no fué el primer proyecto para el 
actual y futura formación, pag Barrio Clvico, hubo otros que le 
33 antecedieron. 

Bases Concurso Ideas de 
Arquitectura "Revitalización del 
Barrio Clvico", Ministerio de 
Obras Públicas, Antecedentes 
Históricos, pag 2 

Josué Smith Solar, Ingeniero - • Fecha que indica el autor 
Arquitecto , pag 87 erronea ya que tanto en el libro 

de Eliash como en las "Bases 
del Concurso ... " dice que esto 
sucedió en 1937. Además, en 
la maqueta que presentó Vera, 
se observa la plaza de la 
Constitución con el proyecto que 
se construyo en 1935. 

Josué Smith Solar, Ingeniero -
Arquitecto , pag 87 

Cíta de Mario Pérz de Arce A. 
En: Josué Smith Solar, 
Ingeniero - Arquitecto, pag 89 



SUBTfTULOS AfilO/LUGAR 

Clvico 

AUTOR 

y 
Smith Miller 

Los Smíth, Centro (después de) 1929 Smíth Solar y 
Clvico Smíth Miller 

• 

REFERENCIA 

~·h· . ... .. .... 6tot - · "" • .__ , , ...... ~ ... : 

"Vista vuelo de pájaro de la proposición de Smith Solar y Smith Millar para la 
¡rei'TJ0<:1e/;2C/c)n del sector sur del Pafacio de La Moneda y def Centro Cfvico 

FICHA N• S : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVJCO 3f7 

FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

de Mario Pérz de Alce A. 1930 (ver ficha documental 
"Prat Echaurren" 

de/VceA. 

-



SUBTfTULOS AÑO/LUGAR 

Reunión para tratar 1934/abr/14 
el tema de la plaza 

Aprobación del 
Barrio Clvico 

Aprobación del 
Barrio Cfvico 

Barrio Cfvico (sin 
datos) 

1937 

1937 

1930 - 1937 
(ver ficha zig-zag 
1937) 

AUTOR 

Humberto Eliash y 
Manuel Moreno 

REFERENCIA 

(tftulo) "BARRIO CfVICO E/ Instituto N. De Urbanismo ha invitado a una importante 
reunión, que se celebrará el Martes próximo a /as 7 P.M., en el Museo de Bellas 
Artes a diferentes personas para tratar de la Plaza que se proyecta construir en el 
frente de/lado Norte de la Moneda en la manzana de edificios que se están 
demoliendo. 
Especialmente se han Invitado a /as autoridades locales, profesionales, artistas, 
periodistas y demás personas que se interesan por /as obras de adelanto de la 
capital". 

"En 1937 se aprobó por Decreto Supremo el proyecto de Barrio Cfvico del arquitecto 
Carlos Vera, que comprende el entorno del Palacio de Gobierno. Los objetivos del 
plan eran similares a /os proyectos anteriores: concentrar los servicios de Gobierno, 
revitalizar este sector del centro y mejorar la accesibilidad desde el Sur. Para 
conformar el sector Sur del Barrio Cfvico, propuso edificios continuos con dos 
grandes vanos interiores, de manera de permitir el paso vehicular y peatonal en /as 
cal/es Galvez y Nataniel". 

El proyecto urbano de Barrio Cfvico aprobado en 1937 es e/ de Carlos Vera 
Mandujano, que consideraba colocar el Congreso Nacional al extremo sur del eje de 
la Av Bulnes, y seflalaba con extraordinaria precisión las normativas para el disaflo 
arquitectónico de los edificios que conformaban el espacio urbano: proporción de 
vanos y llenos, molduras, módulo de pilastras y canterfas, etc. 

Prouccto del señor Vera, que an tecedló al aprobado. 

FICHA N•s : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 417 

FUENTE DOCUMENTAL 

Bases Concurso Ideas de 
Arquitectura "Revitalización del 
Barrio Clvico", Ministerio de 
Obras Públicas, Antecedentes 
Históricos, pag 2 

Arquitectura y Modernidad en 
Chile, pag 106 

"Barrio Cfvico", Revista Zig
Zag, N"especial, pag 59 

COMENTARIOS 

Este dibujo fue encontrado en 
una deapositiva de la Bibfioteca 
de Lo Contador. Esta no 
adjuntaba sus respectivos 
datos. Posteriormente se 
encontró este mismo dibujo en 
el articulo citado con el dato que 
aqui se adjunta. 



SUBTITULOS AÑO / LUGAR 

Maqueta del Barrio 1930-1937 
Clvico de Carlos 
Vera 

Contratación de Le 1938 
Corbusier 

1939 

Aprobación de la 1945 
Av. Bulnes 

1945 

1946 

AUTOR REFERENCIA 

Carlos Vera 
Mandujano 

'· 
.• ·.j.w,t·• 

FUENTE DOCUMENTAL 

Cita de Eliash y Moreno en : 
Josué Smith Solar, Ingeniero
Arquitecto, pag 1 06 

Humberto Eliash y "A fines de 1938 el plan para el centro de Santiago de Brunner elaborado en 1934, se Arquitectura y Modernidad en 
Moreno ve en serio peligro por fa polémica contratación del arquitecto suizo (Le Corbusíer) Chile , pag 106 

para realizar un nuevo plan, cuestión que no prosperó". 

COMENTARIOS 

Ver ficha "zig-zag 1937" donde 
expone esta misma maqueta 

"En 1939 se completa la actual Plaza de la Constitución. A esa fecha se encontraba 
gran parte del Barrio Cfvico consolidado entre las cal/es Agustinas y Alonso Oval/e, 
comenzándose a adquirir propiedades del sector sur y construyéndose en las 
décadas de /os cuarenta y cincuenta el mayor porcentaje de edificios que 
actualmente posee la Avenida Bulnes•. 

Bases Concurso Ideas de Fecha inexacta 

Mario Pérez de 
Arce 

"La aprobación definitiva del trazado de la Avenida Bulnes, según proposición del 
arquitecto don Ricardo González Cortés sera en 1945". 

Arquitectura "Revitalización del 
Barrio Clvico", Ministerio de 
Obras Públicas, Antecedentes 
Históricos, pag 2 

Josué Smith Solar, Ingeniero -
Arquitecto , pag 87 

"En 1945 se reanudan /as obras de la avenida central, bautizada 12 de febrero para Revista CA 1 Remodelación 
el cuarto centenario de la ciudad, correspondiendo al Ministerio de Obras Públicas de Urbana, Barrio Clvico y Parque 
la época, Eduardo Freí M. llevar adelante el proyecto•. Almagro/ pag 69 

"La Municipalidad de Santiago fijara un plazo de seis meses a una comisión especial Diario El Mercurio 
encargada de efaborar un nuevo plan de urbenización, a fin de contemplar en él 
aspectos que es necesario considerar en el desarrollo y crecimiento de la urbe". 

FICHA N" S : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 5!7 



SUBTITULOS 

Remodelación 
Alameda 8 
O'Higgins 

AfílO / LUGAR 

70 

AUTOR 

MOPT 

REFERENCIA 

"El comienzo de la avenida (Bulnes) quedó definido espacialmente al consolidarse la 
Plaza Bu/nas de acuerdo a/ proyecto Vera. Su trazado y perfil (ya precisados) se 
consolidaron en gran parte hacia los a/los 50. Lo que no terminó de definirse fué la 
longitud de la Avenida Bulnes y su término o remate espacial. Algunos proyectos 
planteaban su prolongación hacia el sur hasta conectarse con otras vfas de acceso a 
la ciudad (Ochagavfa, El Uano Subercaseaux, Santa Rosa). Como sella/aba en 
1945 el arquitecto de la Dirección General de Obras Públicas, Luis Mu/loz 
Maluschka, mediante el proyecto de la avenida se trató de solucionar la congestión 
en las rutas de acceso sur de la ciudad. La nueva vfa asumirla el papel de vfa de 
penetración al centro que hasta entonces cumplla la calle San Diego•. 

FICHA N°5 : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 6/7 

FUENTE DOCUMENTAL 

Revista CA 1 Remodelación 
Urbana, Barrio Cfvíco y Parque 
Almagro/ pag 72 

COMENTARIOS 



SUBTfTULOS 

Caracter simbólico 
de la Avenida 
Bulnes 

Información 
planimétrica 

Idea de un barrio 
clvico 

Idea de un barrio 
cfvico 

AIQO / LUOA.R 

1900-1910 

1900-1910 

A.UTOR REFERENCIA. 

"Antes que se termine la Avenida Bu/nas surgen proyectos que modificarán su papel. 
El principal fuá la Avenida Norte Sur que una vez construida viene a cumplir la 
función descrita. Con esto la Avenida Bu/nas pasa a constituirse en un espacio 
fundamentalmente representativo-simbólico que da cabida a actos cfvicos y 
populares". 

Planos de: Elevacione de todo el borde actual del Barrio Clvico, sin contar con el eje 
Bulnes. Fachadas de la Moneda. Plantas de la plaza construida en 1935 y la actual. 

Dr.J. Valdés Cange "Hace aflos que se viene hablando en Santiago de construir un palacio presidencial 
en la Avenida de las Delicias entre /as calles de Teatinos i Morandé, i de abrir una 
gran avenida de i 120 metros de ancho frente al palacio, esto es, entre /as calles de 
Gálvez i Nataniel Cox; i ya están los especuladores comprando propiedades en estas 
últimas calles i para, dentro de poco, tenerlas en la avenida principal de la metrópoli". 

Dr.J. Valdés Cange •pues bien si la Municipalidad obtiene una leí de espropiación para toda la hilera de 
manzanas comprendidas entre ambas calles i para todas las casas o sitios que 
tengan frente a la futura avenida, podrá pagarlo todo i construir un espléndido paseo 
con lo que obtendrá rematando los terrenos adyacentes que centuplicarán su valor 
actual. Esto tendña aun la ventaja de que el Municipio al vender esas propiedades 
podrfa imponer a los compradores la obligación de levantar edfficios que cumpliesen 
con ciertas condiciones de estética, con lo cual antes de 1 O aflos podrfamos tener allf 
uno de los paseos mas lindos de Sud-América•. 

FICHA N•s : EVOLUCIÓN DEL BARRIO CIVICO 7n 

FUENTE DOCUMENTAL 

Revista CA 1 Remodelación 
Urbana, Barrio C!víco y Parque 
Almagro/ pag 72 

Archivo del Ministerio de Obras 
Públicas 

Sinceridad, Chile Intimo en 
1910, pag 184,185 

Sinceridad, Chile Intimo en 
1910, pag 184,185 

COMENTARIOS 

Se pudo saber la fecha gracias 
a que este libro tiene entre sus 
péginas una nota que dice que 
fué escrito entre 1900-191 O. 
Esto es prueba, que la idea de 
Barrio Clvico en la Moneda 
viene antes que el proyecto que 
Kart Brunner menciona como el 
primer proyecto de Barrio Clvico 
y que es de Luis Mosquera en 
1918. 





SUBTfTULOS 

LosSmith, 
propuesta de 
Centro Clvico 

Demolición de la 
manzana que 
ocupa la plaza de 
/a Constitución 

Demolición del 
Ministerio de 
Guerra y la 
plazoleta 

Propuesta de /os 
Smith 

Af;iO / LUGAR 

193-

1930 

1930 

1930 

AUTOR 

Smith Solar y 
Smith Míller 

Patricio Gross y 
Armando de 
Ramón 

José Rosas 

Mario Pérez de 
ArceA. 

FICHA N•s: EVOLUCIÓN DE LA PLAZA 

REFERENCIA 

;u;~ 1JI! liK <ZvtRO OY/a. 
Yl~ l 4t ~T,If. · ,. 

"Vista a vuelo de pájaro del Centro Cfvico propuesto por los Smith. En primer plano, 
la que probablemente sea la primera representación de la Plaza de La Constitución. 
Curiosamente /os Smith no respetaron en esta proposición la altura general que e//os 
mismos determinaron, en el edificio para el Ministerio de Hacienda". 
"A comienzo de la década de /os treinta, se demuele todos los edificios, incluido el 
Ministerio de Guerra y Marina, de la manzana comprendida entre las cal/es Moneda, 
Bandera, Agustinas y Teatinos, para dar paso a la Plaza de la Constitución". 

FUENTE DOCUMENTAL 

Josuá Smith Solar, Ingeniero -
Arquitecto , pag 88 

Imagen Ambiental de Santiago 
1880- 1930 , pag 136 

"Este edificio (el Ministerio de Guerra) y la plazuela permanecieron hasta 1930, fecha Tesis doctoral: Manzanas y 
en que se pondrán en práctica /as recomendaciones de Brunner. quién propondrfa en tipo edificatorio en 
su remplazo la creación de una nueva plaza acorde con el proyecto del Barrio transformación: el centro de 
Cfvico". Santíago y las constantes de la 

ciudad hispana , pag 197 

"Posterior a la Proyección del Ministerio de Hacienda, /os Smith realizan una Josué Smith Solar. Ingeniero -
propuesta para un Centro Cfvico, en el cual quizás por primera vez aparece la idea de Arquitecto, pag 87 
eliminar la manzana al frente del Palacio de la Moneda dando origen a la Plaza de La 
Constitución, cuyo proyecto definitivo fue realízado por el arquitecto alemán Ignacio 
Freitag•. 
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SUBTITULOS Af::IO / LUGAR 

(1) La p/aza ... no 1932 
debe ocupar el 
espacio de toda la 
manzana 

(2) Propuesta para 1932 
la plaza por 
Brunner 

Reglamento de 
altura de /os 
edificios en el 
barrio cfvico 
(3) Plaza entre el 
Palacio de la 
Moneda y "La 
Nación 

1932 

1932 

AUTOR 

Karl Brunner 

Karl Brunner 

Karl Brunner 

Karl Brunner 

REFERENCIA 

La plaza entre el Palacio de la Moneda y /os rascacielos construidos, alrededor del 
Ministerio de Guerra no debe ocupar el espacio de toda la manzana, debido a la 
desarmoná que resultada entre estos edificios colindantes; en este lugar habrla que 
formar un grupo de plazas, enfocando bien los rascacielos existentes y relacionarlos 
con /as proporciones de estos espacios 

Un reglamento para la edificación en las plazas del Barrio Cfvico, deberá tener 
disposiciones diversas, según fa situación de /os edificiones con respecto a /as dos 
plazas proyectadas 

"En vista de la altura de edificación realizada en esta plaza y la de los edificios, que 
han sido construido en fas esquinas Moneda - Morandé y Agustinas -Morandé se 
dificulta notablemente una reglamentación de caracter general en dicha plaza. Serfa 
conveniente la confección de una •maquette• que contenga todos los edificios 
ejecutados, en ejecución y por ejecutar, ya que en cada caso la solución urbanfstica 
más conveniented deberfa considerarse individualmente •. 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
48 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
32 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
70 

Santiago de Chile, su estado 
actual y futura formación, pag 
70 

COMENTARIOS 

Notese que para ese entonces, 
Brunner concebla la plaza 
dentro de los limites que 
determinaban los edificios de 
altura 



SUBTfTULOS AÑO / LUGAR AUTOR REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

(4) Propuesta de 1932 Kart Brunner "El nuevo edificio esquina Moneda - Morandé conviene que tenga en todo el frente a Santiago de Chile, su estado 
Brunner, Seguro la plaza una altura uniforme que le haga equilibrio al rascacielos del Ministero de actual y futura formación, pag 
Obrero y Ministerio Hacienda, en vista de que de todas maneras tiene menor frente que este últímo•. 70 
de Hacienda 

(5) Propuesta de 1932 Kart Brunner "El nuevo edificio de la Caja Reaseguradora Morandé - Agustinas, tendrá una alltura Santiago de Chile, su estado 
Brunner, Caja aproximada de treinta metros. Serfa por lo tanto ventajoso disponer para ese costado actual y futura formación, pag 
Reaseguradora de de la plaza esa altura mfnima para la edificación, aCm en los terrenos restante. •. 70 
Chile (actual Banco 
Sudamericano) 

(6) Propuesta de 1932 Kart Brunner "Serfa quiza conveniente una edificación de mayor altura en el costado derecho de la Santiago de Chile, su estado 
Brunner, Edificio de 'Nación : para darle equilibrio al motivo descontrapesado por la ubicación de la torre actual y futura formación, pag 
la "Nación" del edificio la 'Nación: fuera del eje de la manzana·. 72 

(7) Agustinas - 1932 Kart Brunner "Las edificaciones en /as esquinas de ese costado de la plaza y ante todo la que está Santiago da Chile, su estado 
Morandé en construcción en calle Morandé deberfan ascalonarse hacia esa calle sumamente actual y futura formación, pag 

angostas y para servir da transición entre /os edificios laterales da menor altura•. 72 

(8) Esquina 1932 Kart Brunner "El frente de la plaza por el costado de Teatinos deberfa tener una forma más o Santíago de Chile, su estado 
Teatinos- menos simétrica a la del frente de la calla Morandé, por Jo que la edificación an la actual y futura formación, pag 
Agustinas esquina Teatinos- Agustinas daberfa tener la altura del Banco Central. Hacia el 72 

Ministerio de Hacienda esta altura podrfa coincidir con al muro cortafuegos de este 
edificio. Pisos mas altos escalonados hacia adentro podrfan autorizarse 
saguramanta sin inconveniente•. 

(9) Banco Central 1932 Kan Brunner "Pueda considerarse como favorable la circunstancia de que el Banco Central de Santiago de Chíle, su estado 
de Chile Chile tenga sólo una altura reducida en relación con otros edificios de la plaza, y que actual y futura formación, pag 

para el edificio opueto al otro lado de la plaza todavfa pueda fijársela la misma altura. 70 
Ella coincide con el cuerpo central del Palacio de la Moneda, por o que siempre 
podrfa existir relaciones de valores a escala entre la Plaza Clvica y la Moneda". 

(10) Aspecto 1932 Kart Brunner •una edificación alta y uniforme en todo el recinto dala Plaza/e darfa a asta Santiago de Chile, su estado 
lúgubre de la plaza seguramente un aspecto lúgubre por quedar muy sombrfa, y además e/ edificio de la actual y futura formación, pag 
uniforme Moneda quedarfa completamente aplastado en su efecto monumental". 70 
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SUBTITULOS A~OI LUGAR AUTOR REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

Brunner entrega 193-4- sep -13 "El urbanista seflor Karl Brunner ha entregado al Ministerio de/ Interior, un estudio Diario Ilustrado 
las observaciones que contiene algunas observaciones sobre la construcción de le Plaza Portales o 
para la plaza Plaza Norte de la Moneda". 

Publicación del 193-4 - sep - 13 "Publicación de las Consideraciones Generales para el Concurso de la plaza norte de Diario La Nación 
Concurso para la la Moneda" 
plaza 

1934 - sep- 20 "Se han publicado las bases a que deberá ceflirse el concurso para ejecutar le Plaza Diario El Mercurio 
Norte de la Moneda, que desde antes de la demolición de los edificios que ocupaban 
este recinto, ha sido tema de tan animados y vivos comentarios, polémicas y 
controversias•. 

Consideraciones 1934 Karl Brunner. ·- .... ~ - -------- Recopilado por: Manuel Moreno Documento original 
"-.::... --·· Generales y Bases Firmado por el __,._ "i --:.-=:-:-.::::. ~ ·· - ·~--~-";,.· ... .:· ·."- -=..·---~.:·1.=-~ 

-~-· -¡.-....., ....... _,._ 1 .... - - ..... -

del Concurso para subsecretario del _.,. ..... ,_....._ ... .. .,_.,., ... --·· .... - , ..... 
........ ....... ~ .... -'-,-· ~-· .. """' 

la plaza interior de ese ... - ...... ... ._ .. w.w._ ............ .. --- ·~ ---"-"'" ·-"- ..... ..._. .. ............. _ ~ ... ......... --·---· , ..... au_ ,_._.,_.,.,.._,...., .... .- ... ~ 
entonces. ....... .. .... _,. ......... ---....... 

l .~ 1 :¡;~~~-:F&ill: :cr4 ............... . . ..... ............. ....... ~ ...... .. -
- _,_,.,.. ___ ,......,...,_ _ .. """ .......... _ , ... __ , __ --........-.. ;;;--· ;.::;... .. ..:• ;~.~·- -

-·~~ ¡ 
- .. .... __ .. _ .. _____ '"' 

-"-·~ ...... ,.. ...... , __ -· ... -·-~-. .._.....- ..... '-~---""-·------...... .......--.- ............ ----.. ------*'- ..... _ .. _... __ 
• 

__ .. ..._, ... _~ ..... - .._ .......... - ... ~~ 
! ........ , .. ,...,_ .... -... ~ ........ --:u..o,.Moo • "-___ .. _ .. ,_ 

.. __,. .. - h -n--.. ..._ ..... .. 
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Plano 1934 
Acompañado al 
Informe emitido 
por el Dr. Karl 
Brunner sobre la 
Distribución 
conveniente para 
la plaza norte de la 
Moneda 

Proyecto Freitag 1934 

AUTOR REFERENCIA 

Karl Brunner 

! . 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Plano Acompañado al informe 
emitido por el Dr. Kar/ Brunner 
sobre la Distribución 
conveniente para la plaza norte 
de la Moneda •ver ficha 
documental 

Revísta Urbanismo y 
Arquitectura #$,1936 

COMENTARIOS 



SUBTfTULOS At110 1 LUGAR AUTOR REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

1935- sep - 18 •remas de discusiones y vivos comentarios, en circulo de entendidos y profanos, ha Revista Arquitectura y 
sido la inauguración dal18 de septiembre pasado de - la nueva plaza dejada frente a Urbnanismo 16 1936 
la Moneda, y que simbólicamente según unos, irónicamente según otros, se ha 
denominado como •Plaza de la Constitución". . .. la obra proyectada por el sellor 
Fraítag, premiada entra seis oponentes {. .. ] vemos que del proyecto solo se ha hecho 
el subterráneo y el zócalo ... . 

Propuesta de 1974 Fernando Pérez Ver Ficha: de Groote La Arquitectura de tras 
remodelación para Oyarz(ln décadas 
la Moneda 
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FICHA N~ : KARL BRUNNER 

SUBT(TULOS A~O I LUGAR AUTOR REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

Si se observan ciertas disposiciones, la ciudad de Santiago constituirá una de las 
ciudades más bellas del mundo, { ... ], al comentar la nueva Ordenanza Municipal 
sobre construcciones. 

1929 Humberto Ellash y • En 1929, Brunner a los 42 aflos, llegó a Chíla gracias alas gestiones del que habla Arquitectura y Modernidad en 
Manuel Moreno sido su alumno en Viena, Rodulfo Oyarzún Phi/ipi. Contratado por el gobierno para Chile , pag 1 04 

realizar un proyecto del entorno urbano del palacio de la Monada y la Av. 12 de 
Febrero, hoy Av. Bulnes•. 

1934 Humberto Ellash y "En 1934, en conjunto con el Jefe de Urbanismo de Santiago, Roberto Humeras, Arquitectura y Modernidad en 
Manuel Moreno realizó el plan regulador de la ciudad, que iba a estructurar la imagen del centro de Chile , pag 1 04 

Santiago durante varias d~adas". 

1934- mar- 22 "El concejo Municipal de Bogotá, aprobó el plan de mejoras urbanas elaborado por el Diario El Mercurio 
t~nico norteaméricano en urbanización se!lor Karf Brunner, autor también del plan 
de urbanización de Santiago de Chile. De acuerdo con el proyecto del se!lor 
Brunner, se adoptó un sistema uniforme para la construcción de las casas, fijándose 
su altura de acuerdo con el ancho de las calles y unificándose hasta donde sea 
posible su arquitectura dentro del estilo espa!lo/ colonial•. 

1934 -sep-5 La Asociación de Arquitectos ofreció an Honor del Urbanista Karl Brunner, y que se Diario El Mercurio 
vló prestigiada con la asistencia de/Intendente de Santiago, del Alcalde, y de 
distinguidos arquitectos. Ofreció la manifestación el presidente de la Asociación, 
seflor Rodulfo Oyarzún, y agradeció el festejo. Hablaron, además, don Ricardo 
González Cortés y el arquitecto se!lor Reed. El Ministro de/Interior, se!lor Salas 
Romo, que habla sido invitado, se excusó. 

1934 - sep - 24 •se encuentra nuevamente en Chile el ilustre profesor Brunner. Ha sido contratado Diario El Mercurio 
por la Municipalidad de Santiago para elaborar el anteproyecto que ha de servir de 
base a la transformación de la ciudad. Vuelve al pals después de tres aflos de 
ausencia, tiempo que ha servido para dar mayor relieve a su labor realízada en 
aquella época•. 
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193<4 - oct- 18 (titulo) 'Si se observan ciertas disposiciones Santiago construirá una de las ciudades Diario El Mercurio 
mas bellas del mundo, dice a ' El Mercurio" el célebre urbanista vienés doctor Karl 
Brunner, al comentar la nuenva Ordenanza Municipal sobre construcciones(. .. ]nos 
acercamos a la oficina que tiene a su cargo el plano regulador de Santiago, en donde 
el Dr. Brunner, en compaflla del Vocal de la Junta de Vecinos y presidente de la 
Comisión: Don Ricardo González Cortés y del Director de Obras Municipales don 
Carlos Herrera Méndez, nos explicó el alcance del Reglamento que se someterá a la 
aprobación del Supremo Gobierno sus disposiciones principales y las razones que se 
han tenido para dictarlas•. 

193<4- dic-17 "El distinguido urbanista Dr. Karl Brunner tuvo recientemente un merecido éxito en la Diario El Mercurio 
Universidad de Chile, por su conferencia sobre los rascacielos de Nueva York y 
observaciones acerca de la reglamentación y altura de edificios de Santiago•. 

1935- ago - 23 (trtulo) "El plano Regulador de Santiago 1 (Subtftulo) Nuevos proyectos contradictorios Diario El Mercurio 
pretenden corregir el plano del Profesor Brunner. 1 Los estudios preliminares; Planos 
de tr~nsito, de edificación, de áreas verdes, de densidad de población y de ubicación 
de industrias. Proyecto de ensanche de calles y diagonales. 1 Zonificación 
Regalmento de alturas y financiamineto. Hace ya mas de seis meses que el profesor 
Karf Brunner terminó la elaboración del Plano regulador de Santiago que con /os 
informes correspondientes, dejó en manos de la Junta de Vecinos que habfa tenido la 
feliz ocurrencia de llamarlo". 

1935- sep - 18 Temas de discusíones y vivos comentarios, en circulo de en1endidos y profanos, ha Revista Arquitectura y 
sido la inauguración del18 de seplembre pasado de - la nueva plaza dejada frente a la Urbnanlsmo 16, 1936 
Moneda, y que simbólicamente según unos, irónicamente según otros, se ha 
denominado como •plaza de la Constitución". . . .la obra proyectada por el sellor 
Freitag, premiada entre seis oponentes ... vemos que del proyecto solo se ha hecho el 
subterráneo y el zócalo ... 

1936- may -27 • Hacia el Gran Santiago. (titulo) La celebración en sepiembre próximo de un Diario El Mercurio 
Congreso de las Municipalidades Circunvecinas viene a dar nueva actualidad a la 
idea del gran Santiago puesta en circulación por el urbanista vienés doctor Brunner y 
propiciada y defendida por nosotros cada vez que ha habido necesidad de acuflar la 
categorla de capital de la República de nuestra ciudad". 

1936- ago -23 (titulo) 'Para el afio 1941" Las plazas y áreas verdes como las diagonales y otras Autor: Ramón Subercaseux 
avenidas y reformas indicadas por el urbanista Karl Brunner se encuentran en Diario El Mercurio (fuente sin 
estudios muy adelantados·. confirmar) 
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1974 

Propuesta para la 1974 
planta primer piso 

AUTOR 

Fernando Pérez 
Oyarzún 

Christian de Groote 

FICHA N•a: CHRISTIAN DE GROOTE 

REFERENCIA 

"La posición de de Groote frente al tema es ilustrativa de su personal modo de 
entender la arquitectura, como también de la actitud que ha asumido en otros 
concursos. El ensancha radiacalmente los limites del problema, llegando a 
planteárselos en otros términos que los estrictamente sugeridos por el encargo. El 
tema se convierte en la readecuación profunda del palacio, ante los requerimientos 
tanto funcionales como urbanos del presente. Se propone primeramente, estructurar 
con claridad el sistema de patios que constituye el alma del edificio. Al mismo tiempo, 
se plantea tratar con unidad y dimensiones nuevas los espacios urbanos que lo rodean 
y proveerlo de una gran zona subterránea que va desde la plaza de la Constitución, por 
el norte, hasta la plaza Bulnes en el sector sur del palacio. De este modo, 
conservándose la estructura tradicional del edificio, se genera alrededor de él una gran 
banda monumental que con la anchura de una manzana se prolonga por unos 
quinientos metros. A nivel de superficie, se plantea la articulación de tres plazas, en 
un continuum espacial monumental, que exige el paso subterráneo de Alameda, frente 

-- -.. ··-· ·----· 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag42 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag44 

COMENTARIOS 

. 



SUBT(TULOS Af:IO / LUGAR 

Propuesta para la 1974 
planta nivel 
recepción 

Propuesta para la 1974 
planta nivel 
subsuelo 

Corte transversal 197 4 
propuesto 

AUTOR 

Christian de Groote 

Christian de Groote 

Christian de Groote 

REFERENCIA 
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FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag 45 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag 45 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag 45 

COMENTARIOS 
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Propuesta para la 197-4 
planta ubicación 
nivel de plazas 

Propuesta para la 197-4 
planta ubicación 
nivel subsuelo 

AUTOR 

Christian de Groote 

Christian de Groote 

REFERENCIA 

FICHA N"8 : DE GROOTE 3/3 

FUENTE DOCUMENTAL 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag -44 

Citado por: Fernando Pérez en: 
Christian de Groote, La 
arquitectura de tres décadas , 
pag-44 

COMENTARIOS 





FICHA N"9: SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO 

SUBT(TULOS AÑO / LUGAR AUTOR REFERENCIA FUENTE DOCUMENTAL COMENTARIOS 

Separación de la 1920 (aprox) Castedo "La nueva Constitución, según hemos adelantado, harfa realidad otra antigua Historia de ChUe, pag 934, 935 
Iglesia y el Estado aspiración de Alessandri: la separación de la Iglesia y el Estado. La libertad de cultos, 

latu sensu habla sido establecida con la reforma constitucional de 1865 y la 
separación misma fue tema favorito de Balmaceda. A/essandri llevó hábilmente las 
negociaciones previas con e/ Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Gasparri, e 
incluso visitó al Papa Pfo XI durante su estad/a en Roma. Para compensar la pérdida 
del patronato da/ Estado y durante la organización de su propio patrimonio, la Iglesia 
Católica recibió durante cinco aflos una considerable compensa-ción monetaria. El 
Arzobispo. don Crescente E"ázuriz, aceptó con mansedumbre la nueva situación. 
Una Pastoral, firmada por todos los Obispos, hacia publico, dos dlas despuás de 
promulgada fa Constitución, el desencanto de la curia: "En adelante deja de 
reconocer el Estado, como religión oficial, a la Iglesia Católica; ciertamente no debla 
esperar esto, la verdadera Iglesia, de parte de una sociedad formada y organizada 
porelfa" 

[ .. .}Más adelante reconocfa "[. .. ]aunque deplora la Iglesia, única verdadera, no 
hallar aquf una palabra que la distinga de /as saetas religiosas falsas, debemos 
reconocer que, dentro del criterio de la libertad de cultos, está garantizada la 
independencia de la potestad eclesiástica ... • La Pastoral terminaba reiterando un 
pensamiento antes expresado por don Crescente: "Entre la Iglesia de Chile en una 
nueva era; mirámosla sin temor. Gracias a Dios, /as leyes de los hombres no tienen 
fuerza para romper los santos vfnculos que unen a las almas cristianas ... El Estado 
se separa dala Iglesia; pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá 
pronta a servirlo." 

"NUEVO PAPEL Ramón, Armando "Todavfa en la década de 1920, la plaza de Armas continuaba sien-do el centro 
DE LA PLAZA DE de comercial y social más importante de Santiago. Tal vez por esto, fa antigua plaza 
ARMAS" Mayor, llamada hacía 1820 con el nombre de plaza de la Independencia y, más tarde 

y hasta ahora, pfaza de Ar-mas, conservaba y conserva, c-omo durante/os siglos de 
la dominación espaflofa, la imagen tradicional que hemos descrito en este líbro tantas 
veces. 
Las antiguas Cajas o Palacio de Gobierno hablan dejado de ser residencia 
presidencial cuando, en 1846, el presidente Manuel Bulnes trasladó la casa de 
gobierno al Palacio de la Moneda. Por taf razón, en 1872 funcionaban ahf otras 
oficinas como la Comisión de Vacuna, la Sociedad Nacional de Agricultura, el 
Conservatorio Nacional de Mú-sica y la Administración General del Estanco. Este 
edificio terminó siendo reemplazado por uno nuevo entre los aflos 1882-83, el cual 
fue destinado para el Co"eo Centra!. Remode/ado para /as fiestas del Centenario de 
1910, mantiene hasta ahora/as funciones que en esta época sale asignaran•. 
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Cambio de uso de Segunda mitad del Ramón, Armando "Junto con describir los edificios y fachadas que miraban a la plaza de Armas, me 
la plaza siglo XVIII de interesa destacar su nuevo significado y simbolismo que a esta se le dio, en Un 

proceso que llevó a la practica diversas acciones concretas que se habfan 
comenzado a implantar desde la segunda mftad del siglo XVIII. ( .. .] 
Aunque las autóridades espaflolas iniciaron /as mudanzas, planeando el traslado de 
/as corridas de toros y del mercado, fueron las autoridades republicanas las que 
lograron dar una mayor radicalidad a las modificaciones. Para lograrlo, se trató de 
combinar los actos sim-bólicos de conmemoración de las efemérides de la nueva 
Reptíblica con los ectos religiosos y as!, de paso, dar también legitimidad al nuevo 
orden. Para ello era importante que el populacho dejase de ser el actor principal de 
este centro cfvlco y lo reemplazara e/ ciudadano, es-pecie de "hombre nuevo 
colmado de valores cfvicos, espajo de las virtudes republicanas. Sin duda por esto, e/ 
Cabildo de Santiago, en se-sión de 27 de enero de 1821, dispuso la forma de los 
festejos que se harfan para conmemorar el12 de febrero•. 

FICHA N"9 : SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 212 



FICHA N°10 : AMENÁBAR Chadwlck, Osear, "La Plaza Norte de La Moneda", Diario Ilustrado, 11/04/1934, pp. 3 

SUBT(TULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Ame nabar Como uno de los tantos habitantes de Santiago que quieren a la ciudad y se interesan por ella seame permitido terciar en la polémica que 
se ha levantado a rafz del artfculo de Rodolfo Oyarzún 

"La Tragedia del Reacción de Amenábar al articulo de don Rodulfo Oyarzún, publicado en •El Mercurio~ sobre la nueva plaza norte de la Moneda, y que él Cuales son las caracterlsticas que hicieron que 
Barrio Clvico• titula •La Tragedia del Barrio Cfvíco•. Oyarzún calificára al Barrio Clvico como trágico? 

Tomando en cuenta que Oyarzún fué quien trajo a 
Brunner y si por esta razón pueda que exista una 
opinión semejante entre estos dos. Cual fué la 
opinión de Brunner al respecto? 

Propuesta de ... (Oyarzún)aboga por que se construya un edificio en el sitio que está quedando libre con la demolición de antiguas casas. 
edificio sobre el 
vaciado 

Supuestos [. .. ]con ello perder( a la ciudad una hermosa y extensa plaza, ademas de la perspectiva de los imponente edificios que la circundan y que 
rascacielos aun que don R. Oyarzun piense lo contrario, mucha gente los encuentra esbeltos y si se quiere hermosos y los prefiere a las achatadas y 

pesadas casonas de barrio y yeso con que se lleno a Santiago a mediados del siglo pasado y de las cuales hay tan románticos defensores. 
Es tanta la mala voluntad que le tiene el seflor Oyarzun a los edificios de altura que timidamentese han atrevido a sobresalir en medio del 
achatado horizonte metropolitano y que con la universalmente conocida petulancia criolla, llamamos pomposamente rascacielos, que no ha 
titubeado en calificar como tales, a los nuevos departamentos que se han levantado en el parque Forestal, en Providencia esq. Seminario .. 
Construcciones que dado su número de pisos de 7 a 8 cifra corriente en las ciudades de Berlfn Viena, capitales citadas por el seflor 
Oyarzún, como modelos y donde los rascacielos no son permitidos. 
En San Francisco, Los Angeles y otres ciudades de California, región tan azotada por los terremotos se levantan enormes construcciones 

de 30, 40 y más pisos, sí que sean considerados peligrosos . 

Amplitud y ... lo que necesita Santiago son sitios amplios anchas avenidas y árboles, muchos árboles, solo asf generaremos en estética y tendremos Semejante a cual? Cuales son los referentes de 
vegetación una ciudad bella, alegre e higiénica. esta última idea? 
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SUBTfTULOS 

Propuesta para la 
PLaza 

FICHA N"11 : BRIEBA, Enrique, "Solución al problema estético de la Plaza de la Moneda", Diario El/lustrado , 13/04/1934, pag 1(portada) 

REFERENCIA 

~ 1-.J ~ ~ .1. "' .L.' IF: 
======~============================================================~; . 

1 N .o lOO::~ 

:>. • 1 

Solución al problema estético .{ 

·de la Plaza de la Moneda .. 
11 ... 

Ono ouo parn zo!uelonnr el nroblema e.sté~lco de la nueva. ; 
Plaza do la MonedA, :.e podrll~ proceder en la .5l¡u!ente Jormu: ,; 

1.9 Dejar n i n ivel actuu.l lu.s ealle.s clrcundo.ntc.s de T entlnOIS, : 
At;t16tln u.5 y Mor:andé. lncluld3.s ~11$ dos vt'Tcdos: y la e ;,¡ plar.uc- . 
l~ con sus dos ea lz.-ut~s y \'CL'C:dns. · · 

~.' Rebu.Ja,r lu. ~llllCrllclc Cllll! ocupaban ll\11 c:on.ttr~lout's rtc- • • 
molld.~ en fo1mR. de plano llcllnndo a conlnr de lll \'CJ'Cda s ur 
de A:.tl~t1 ua~. hncl:' l:\ vercdtL \Ol"(e rl" la ex pl:u.uc:Ju, ~nulton~o " · · 
uc¡ui •• una Pro/uud ldnd de b , 11 mct.ros o ml4. ~¡;Un 10 pc:rm~ ·•· : 
,:1 culi'Qtor de desa¡Uc.s de b ¡calle Monc<iu. • '· 

3.• Con;otrut¡· en el mismo I81Lio que OC:III\ílbt\ la. nnu·aH~ fl·on- r. 
Ut\ dr.l llflh14tc rlo de Oucr'ra, , un muro de 60iiten~nlcn~o de altura•;• 
l~ual n In profundidad •. do JI~'~"" arouJtect.ónle&Aj 11110 .sl¡¡an lai etc ' ' · 
!11. M onecla , con ~u ~"IIC!<'U'''~ ~OI'Onactón que sirva da IJIIr:l.'PCt.O a i · 
ln. vereda, '.! con uua c:.cala lllqllW\lcntal tronlc al eJe d u liU pucrtiL'1; : 
orlnrln~ l . 1 1 . ·~ 

4.• Del Plt de <'.!ola cliCa la; len la. . JJIU'Ic nW b¡o.Ja del plano tn - : ) 
ellno.do. nrranc11r ~r~s CIUllln~: uno ccnl4'a.l pur~lekl 11 Morand6,. • 1 
)' d<ld diR.;::on~<lcn " lo.~ <:ru«i< l dc AII'\J&thtR" con Mor• • KI~ y Tea- · , ) 
~mos. &tos cRJnlnM .,.. l>ord•::u1nn dn prado:s y Clil.anquc.:. en liTA; • 
dcrlo•. elirulendo el olano ll1cllnado roener ... l. · · ; 

5.~ Unir con Wude4 naturalc.!ii de ~~~PCd la curcr<"nel ade uiYat•: ~ 
credrnte de la.s vcÑ:<!u3 de M'ol'81jdé y •rcQt.ll:\06 con el pl ono In• ¡. ; 
r.ll nado, ¡¡rccl5audo los t.Wudc-~>j con do.s o trca cacalina la.l> 11ltn.6t.rJ• ''r ; 
Cl\oS. .. 1 

· 6.• Snbaldl-.rl~cnkl. podn¡.. t<¡¡·re¡¡ar · un. l.erce r pbo a la Í.fo-' 'l í 
acda consen ·a¡Jdo onlcr&menlc :su¡¡ Jlncnt~ Hctullle~. .' 4 

Do lo anterior t'IO<jrá dl:duelr, se: flor Dirootor. QUC l a Monedll r . j 
ll1lr&da <1t$dc Aa')tsUnu n,par~rla fluld~n¡eutada. ~n P. l murp de ·! ] 
dOt>teubn lcnto. qua la· l¡lll'f~n pa.rc:-cer do 5 o má.t metrO(< de ma- ( 1-< 
·'·or nito. SI a c~o :;e ae~o1 6 me.t.ro.s p3.fa ~1 tercer p l6o t~n-·¡ '' 
drfan¡os que el e'dlf~lo ¡:oana.rJa no. meno.s cit. dle:t .. PU:a. no ~are- < : 
cc,r h n <1elllne4r•<!o•1Ultc )R. a l~ura. do' 1111$. collndan~a. · i · t 

S¡ al¡;ufen 110 alrclllora a domol.cr tn-a o cu..tro pS.OS de lo&', ~ 
llllr.l4tcr1o., de Hacienda y Ct1 n. do StiUJ'o Obll¡lltorio, co&U claro'"' 
tille !!.IIIV!LrlamQS tol.sl.lmcntc n tcat.n · ~Uit~bllldad e~t.k:a anL6 : 1~ 
lus tuturaa ¡:e¡teruclonc:s. < ~ 

· I:M!q~&e Brleb& . . ?: J 
._x3 
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COMENTARIOS 

(1) quien es Brieba? 
(2) Revisar esta propuesta ya que me parece que 
tiene algo de semejante con la actual plaza. Por 
ejemplo en el cuarto punto habla de unas 
diagonales, que aún que al parecer no parten del 
mismo punto, puede tener un fundamento parecido, 
por otro lado la Idea de intervenir en los niveles de 
superficie de la plaza, es algo que también ocurre 
en la actual y que (a mi manera de ver) tiene que 
ver con realzar la Moneda. 





FICHA N"12: BRUNNER Dr. Kart H, Informe emitido por el Dr. Ksrl H Brunner sobre la distribución conveniente para la plaza norte de la Moneda , Boletin 
Municipal de la República de Chile, IV, 1934, Compilador: Gonzalo Cáceres 

SUBTfTULOS 

fmforme de 
dístribuición 
conveniente para la 
plaza norte de fa 
Moneda 

1" El edificio de la 
Moneda como 
dominante, a través 
de la plaza 

Edificios dentro de 
la plaza y opuestos 
a la Moneda 

Repetir las 
proporciones de la 
Moneda 

REFERENCIA 

pi):'l.oi-Pret.., de\' por .uodlo> de vn treudo 
adecuado armonu11ntf. y de c:ar4cter mo
~qúlental' que ao lm¡:.onga el ediftdo . de 

.'~<;Moneda como el dominante, a peqr 
'~o_:ua·preponderancla c:orp6rea en lu dt· 
~.~~DIUuC:C:IOilOS llUOVU OD 01'- p•a ...... ~~'. ... , ' 
~~~te"ftl\ , podrla eonseguil'M en primor 

~
·:l~¡ ~llltruyendo edlllc:la. denlro ;Se 
~~:]';opgoii01 &Ja on~dá7"iiili' o 
JDeDa. con la mltma altu~; u r ae lol~ 
M~:la reconatrucclón de la antigua PI&·, 
:~1eta, enaancllada, tUamlnuyendo mo .. !:!F 
~menta · Ja 1\l))l'emacla arqultactónlca de 
· loe,..idlflcla. dol Ministerio de Hacienda 
~7~~1 Seguro Obrero, por medio de >'U 
~üítaelc'\n o:n 101 frenlc& laterales, (an· 
~~) de Ja Plaza. Pero, en vlat.a de la 
~~t.ant.;l& que toda la edlftcaclón de 
~!!Jiltlva drcundante a la Plua actual 
~~~. S ·o 'D o mú p~aos. 611toa aobrea&l· 
~clt.San a ~ construcciones menclonadu, 
~do uf al efecto deseado. 

~,r,}'l.l'a poe\blUdad de relacionar la au• 
tif~~ Plua en primer lugu COD eJ Palae10 
~~~· .la. Nonada. " la de repeUr en una IU'· 

tectura eepeclal do la Plua al rltroo 
u-;-p~~onet de ~e edJtlcfo. Po
fbueca'" j>or medio de columaat,a, 

:'~ que coincidan, en su estructura, medh.lna 
iY .Pro¡Íorci\mes, con el orden arquitecto~ 

. nlco del cdlftclo do la Moneda, no sola· 
·~•ment6 esta 11llat16n pretendida, alno' 
~~.tambiMI una sepa ración de la P laza Ci· ·r::: cfrcO:d':'t!~ las corrlentee de tran· 
:o.. 
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SUBTITULOS 

2" Separar la "Plaza 
Clvica" de las 
edificaciones de los 
costados 

Proceso del borde 
de la Moneda, 
semejante a los de 
América. 

Referentes 

"Pórtico 
monumental" 

REFERENCIA 

Lo-Separar al conjunto artta&lco do la 
Afoneda y de N ouan aateplua ..-.u
montal, que llame..-a "rlasa CIYka" 
a un lado, de la adlnc.d6a variada •la 
,.,. .,,,._ ,,.. eMt.da. de la Pilla&. 

B&ta c:lrcunatancla • clelle c:on.w.r.r 
como atso llpo amertean~t, qua • opl!r& 
en todu tu ciudades ~maa de amhu 
Am~rltu, donde al auat ecoa6cnJCD, '10-
t lal y c:omorelal, o11sln6 Importan!.-. 
construcclnnet lndependlentea por p.¡rte 
de dlatlntt.ll entldadea '1 empniU; comn 
ajemploe de la ..._ nat.,.... II'M la 
altuaclóa que • ~16 • la l'tua 
Norte do la MoMda, ,.,..,_ ....,.... 
ea varlot l'UOI ,..._,.._ _.. 1M eJtlda. 
d• de l .a Habafta. MCIIltftldla '1 ........ 
Alru. 

Un upocto caraetertalle» qua c:ompnn· 
aa en parto 101 lnconvanlantea do una 
'4KUI\cacl6n dtmallado varida, '1 '1'•• 
elempro ae loJra, al cada uftO de est,.a 
odtnclo" dlrorcncletloM tllmen uno. forma· 
cl6n proporcionada y osti\Uca, ot la lm· 
prealón pinto- do mnvlmlanta. cUn6-
mlcoa lfll• ejerce au conjunto. Bn eatna 
caeoe, como o•n aue ejemplos •tulúa ru:l• 
exagerados: totadl~ y 'Unlon Sc¡uare, en 
Nue•'11 York, la nuO\It nota tillO reeuttll, 

La creaclóu dn 11111\!1 J'IÓrticos fllo)l\11 · 

mcntnlcs al rutledor tic In l'hl'tU Civicn •le 
proporciones cor.-cspondlcntes a In Mo· 
nctla, formarA un marco IJUO por su vn· 

reaUtuyendo la. prloclploa anteriores, •111 
algo aomejant.o de lo que caracteriza In 
música moderna ; falla de annonla, tiJ~,,. 
nanda, mollvos arbitrarlo• y en totol un 

· conjunto romántico aorprendanto. 

~árqwteéióntco; por w o~tonalón 'al· 
~~or'del recinto y por au homogenel 
:rdail'~dontro do sus llmltea, dotormJoañ 
~.:.:cse&milln la Pla-z.a ClvltA -.:omo ta\ 
~párindola y •llstanclándola óp!lc.amcn· 
te . mucho m.ó.s qu.e por 111 s.lla dlst.aoct.a 
·es~lal mismo, de los odlnclos del con 
'tómo>· La slhlOia variada y movida de 
.tst01 , edlftcloll enriquecerá el upec:to ge 
~éral, pudiendo comrarnrso a la que ha· 
~· ~:cordll\cn. l!ncilnn del )\Dtamento llr 
•t&f Alameda )' concluido el concopto sr· 

t.Ctóruco de la Moned,t. y de ~\l e.n\~ 
. . delltro di\ In columnata, lo• raacol· 

,,,--~~~_Ya_ no se relacionarán arqultectó: 
lUcawcn1e con esto odlllclo. · 
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SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Conservar la 
a::r:~.cuanlu a la antl¡ua Plazoleta ,Je 

Plazoleta ~t oneda, parece conveniente c:onllervllr 
~...,.,. d<oo.>u,.,, lum•oo 1 .., 

~rne¡;u, porqUe e\ e\\m\n.-rlaa "'" 
a una euperl\cle vacla, demasiado 

.a.a,}i¡Ue dl&mJnuJrla óptle&rnent.Sm6& 
tamano de Ja Moneda. Ratu pal· 

~:i»'uentan olro medio de Mp&rll· 
eill.re eata odtt\c:lo r loe rueacleloa 

anntea. 

3• Discrepancia del 
~3!"1aT por m~\o del truado de)& eje de la Moneda 

~~~d!!c:~~~~~~ a':t~ro el :l:~!~ • V " L& ,. 

Disolver un eje EuLÍI.ftn ae rocorillenda apelar al 
central en dos . · · mucll&s ve cea empleado en pl 
derivadas ~no histórico de dlaolver un. aje 

~tral· en dos derivados llmélrh;amen· 
le;; én el . presente eaao esto requiere ter-
~~~~!'·. ac:enluac:lón dol eje de Ja M!l· 
liíect& .en :un cuerpo 8.f11U\les:t6n\co mt:U\a· 
Clór,ó I{Ue dét'fve las llneu estructural~ 
~~-. dé.\ ladoa, ltacla el centro del edl· 

d!)' efe ."1..4 Nación" y hacia un eJe c:o-
~Íidlenta ni <>lro l.11do . 

Monumento f!1)tteJe:een~ral de la Plan o eea e l ¡te 1& · 
ecuestre opuesto al ·~~~ .de la Moneda eerÁ marcado eo· 
monumento de ~·t.o~ consultan c:u\ \od~ loe proyecto& 

Portales 
~ro~!clonoí existente• al re~peclo, 

·~~¡Ja ·.~locación, de un UlGl\UtMnto 
ecu•tre opuesto al monumento de Porta· 

~lea,~(al. cúal habrá que dar vuelta). ll;n· 
l,m ;eaw . do• eatatuaa eerla ac:onaelable 
~~lii)Í9ner un bassin', cuyo refleJo enrique· 
~ri. al aapec:to en senara\, y dari aula 
1'lda a la parle central de la Pla%&:' Pa· 
'ia·. la renovación conatante. de\ asu• y 
)ara lograr cierto movimiento en au AU· 
~~rdele podrá servir una pequella fuente 
~aja en el primer término del estanquo.• 

Espacio para la 
banda de orquestas •;.u elante de esta pila quedarA un espa· 
y serenatas clo libre p11ra 1icentuar mili el oje prln· 

c:fpal )' como recinto para la bantlu tlo 
orimcs lo. on CIIIIO uo rolt·otus v >ll'rcnnta~. 
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SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Jardines y ejes A uHIIJUs lacloa ¡¡Hecla rAn dl•pun~tas rn-
ju du Ja rd ines ron 1111 N'.Spc:cllva:~ ,;ub-

,<lh·\~\1\1\~ '1 t.\\t>fiii~S, ¡1ero en h>nll•l '"'n· 
r llla, y cto llnoUM ~clas, con ojus longi-
lucllnales f\U C colnchl\r6u, como au\~!1 he 
oxpu~j11o, c:on . el ojo ele " l.o. Nulón" y 
o lm e e ahn61rlco al otro lado . 

<4 • Resaltar la 
Moneda por medio l.o-llo.cer roso.lln r la Monocht por m o-

tilo clo niveles atlc•cullllna c¡uu "" cln rcí n a 
del nivel de la plaza la tn\ura Plaza. 

•un concepto {. .. ] Lt\ conuchlA ln~luuaclón ¡¡uo ~e hito •m 
monumental de la e l aonlldo <le he.lo.r ol 1\\ve\ tic 1!1 Pla-r.11 
Plaza no admite un poc·n esto lln, 110 podrá adoptar en clorto 

desnivel modo, )'A qua el nivel halo. clcl h1do •lo 
Jllorat1dé haciA Toatlnna y c¡uc un con-

perceptible". cepto aevero haata mumunental du la 
Plaxa Clvlc:a no admito un dc•nlnol po r-
ceplllclo. C.,nvendrd J>Or lo tanto, acloplac· 
c:atno nivel da ea\a parlo el 11110 actual-
monto exl1te en ol Jusar de au lindero 
poniente, pudl~ndose rehalar mlu1 a6n 
e l nivel etc loa cloa j a rdlnc' laterales pro-
JIUeJtQI. 

5• Tránsito y 
Estacionamientos lí.<>-Dorl41 a 1111 callea elrcunr1antu, 1 R3to pr-o(IÓSito ee Jos rartl por motilo del 

cabida autlclen to PArO. el desarrollo del ~~~:~~he de le.s calaadaa ~~ .. !~~~stlna•. \r6na\\O y para el eetaclonatnlento cto ve- •n• v •M• A ~n.tA Ah I n ' " ' 
h lculo.t, so,aran.fo este Olllm-> dal recln· 
lo de 1& Pt.u. Clvlca . 

Ensanche de 
Teatinos 

La 4:allo Tt atlnoa hahri c¡ue en .. n-
t-harlea \ambl6n hacia la Alameda y bocla 
of no rte, pt!ra transformarla en una ar-
torta d~:. tlohh> vla. Se poi\rl\ pnn,ar en 
IIOviCr la linea dol tronvla N.o 21, a l IIc.'-
aar a In Pina Norte do la MonPda, flOr 
Teallnos a la Alameda, hasta Snn .-'nto-
n lo. rtoblando por olla callo hacia ol Nor-
te, para HOIJUir 111 recorrido. 
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SUBT(TULOS 

Imposibilidad de 
ensanchar la calle 
Morandá 

Establecimientos de 
recreo y reposo 

Competidores 
chilenos 

Jurado 

REFERENCIA 

En cuanto a la o:allo Moranrló entre 
~a\le Mont:óa y Asuatlnu, no 110 podr6. 
enanchar en medida perc:epllble au cal· 
&afta porqu. la. aolud6n ullata.:tor\~ ""' 

.qultectónlcamente de la Pina M->n uroen· 
ul eslre, que üta tensa la mlama ex· 
tenal6n IJUO el frente de la Moneda. Pn,. 
hiblondo e l e•lac:lonamlonto de autl>lllo\. 
._\In en H lo troto de la callo Momucló 
y dlaponlcndo la calle Tcatlnoa pa ra 
tr,nalto de doh\e lila, no M pN!~~entarAn 
lnconvcnlenlca por el an ch.:~ llrnflaclu de 
Moroncló. 

F.t rroyc, to d• la 11Uiuclón ••rtultect·~· 
nlta mr<~ma d• Ja Plua Clvlra tu <Jefa· 
llc en Hit ~ en qU6 :v. trata ele """ 
1area do uu¡10rtando n10t'i on.aJ, <lowr!,o 
uht ..,.,. 111111. ~M!\t'l'\•"<it. ~ 111\\\\\h'<t\ .Y.'I 
dtllenos. F.n cua.nto al eostilo, se ronttrfa 

O.u- Dc.IIBf la Pl&r.o ol~ n~tllloiCdmlcn iOII 
\ In n-o:r~n )' ~(V)liO, !le ~ervJthllli ,.¡ou i tu 
rlnl urhllntt'l, eomo lambión •'• llt•llo i:IO 
¡\(IrA 1 ~ Ytllla de dlal'lv .. ul111rrlll0!1, r.: .~ .• 
,tc ntro clc l po'O)I•~tu llro¡uflccu\nlo•o l nl· 
co&t, ovltaullu aal la tonM"II."clón de t•u· 
\>01\unn \na~f\í\rdl ~~~ n\e 'r\1pu. 

La eolnl'l\l'lón de eatoa men•alurut> ruu 
vltnl' ublc•rloo al lallu do la ulln mol~ 
(Ofnllfl;lal, ljUO Q ÁlUIIlnliR, '/ ~O Cllfi ll· 

to a lu. 1"111Siauranti'.JI )' sillones de tll o 
~.xountorlu, al m lAmo tltmpo en ro·uuc ... , 
o.lu 111 Monecl& y domin ando toct .. la uuo: 
\'A PlA&A. 

Lu ,,.~ ... Cl\lt M üi•POOdr4n nr¡uf, 
pnd•4n M f'\'tf <iiU&I\W ~ 'JDU".I. c1fo. V~· 
rano para la c:ulaclóa de DIM4'JO 111 &ore 
tl brc, (0100 ae conodl en muc:llaa phll.ll\ 
nlOIIIIItll'ntal~ de c:ludadH mundialea. 

dolltnll$. F.n cua.nto a l ~tilo, ae Jontl tia 
doQjar a la. deciJióu ele los MDIJ\tln lort., 
111 qulcrtn a úuptar e l eJOlllo del o rd•·n clo.~ 
pJI&re. y ({llumnu (On au an-tllil raoo. 
etc. , ~u la Mnnrltn o al prctle n!ll un di' 
Jltl~allllento no01111nvnto trlUtlurn,,. r.flln 

• ·y 

J;J J UIIhl,t, t¡no ntmohr¡¡na S. H. lll 
l't eshlcutu do In II ~JI•'obllco, tuuolrl11 t n 
uatu curn rnmplet.t ll l ·~• lml ,Ju t>h•~c~lr ,.¡ 
pm)'l'1'10 ml'tw apt .:IJoi tu1u u :.11 )11\< t.>, ,,.u·" 
1 11 I'C:&IIIRci;íu, 
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SUBTfTULOS 

Fechas concurso 

La pre-elaboración 
de la plaza 

Bosquejo 

REFERENCIA 
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Según Brunner, la plaza se podla empezar a 
construir aún antes del concurso. Esto quiere decir 
que mediante el concurso se pretendla obtener solo 
la decoración como Brunner mismo lo afirma. Las 
caracterlsticas mas fundamentales como niveles 
veredas, etc ya estaban establecidas por estas 
condiciones de Brunner. Sin embargo hay un 
detalle que no habrla permitido el pre
establecimiento de la plaza y es que apareció un 
subsuelo, y que si bién es cierto hubo una 
tratamiento de los niveles, como Brunner lo pidió, 
este nunca menciona la idea de un subsuelo. 
Podrla haber sido respuesta a su pedido de 
disponer de estacionamientos alrededor de la 
plaza? Por que aparece este elemento? Fué 
Fraitag su Iniciador? 



FICHA N•13 : BRUNNER Karl, Si se observan ciertas disposiciones Santiago constituirá una de las ciudades más bellas del mundo, Boletín Municipal de la 
República de Chile, Compilador: Gonzalo Cáceres , 1934 

SUBTrTULOS 

Ricardo Gonzéles 
Cortés y Carlos 
Herrera Méndez 

Mantención del 
decreto N•3279 

REFERENCIA 

Si se .()bJ=rvan. ei.er-tl!t di,posicioues~ 
SlititÍa¡to eonstituirá una de las 

eiudadea más bellas del mundo, 
•toe. el ~'reitre arltaa l•ta •i•-'• elector llrl H. lruraaer, al comentar 

la ••••• Orouasa . .. alclpal •obre coatraccloae•. 
SUS DTSPOSlOiuNES 

,; Nn., •~.errAmos a la ,,nctna que tlonn 
a au e&rgo ~1 pl.ano T'gulador de Santi&· 

: ro. 1!1\ donde r.l T>r nrunnr.r, en r.nrnpn· 
ftl a dal vocal de la. Iunta di Vecino.11 r 
Jll"'lllhlente de la Comisión, don nlcordo 
Ccn~t,lu Cort~s, y del Dlrutor de Ohr•s 
Munh:lpalee, dan Carloa Her rera Mén· 

• del, noa explicó e) a lcance del Regla· 
.mea to que ae eomelerÁ a la aprobai'JIIn 

S
ilel Supremo Goblemo, IW dfapoalclonu 

palea 7 ,_. ruanes que ae ba •te · 
.... ·. dlctariaa. • ' ~ ·, ·r .... ·· : ¡ 

\tL ~Allt\10 C,1\11CO 

Por ult.\ir \\1\ O.c:rv\o Rupromo a nst& 
re.pecto, &1 tol.o 3279, de JO lfe Julio del 

'pruenttt ILt\o, lt. M u n\(.\pa\\1\tld TU) \ ta \n. 
novado nArla •obnl lall cont lruccinnl!t que 
ae Jevantarru• .an cat• "arttt <lo 1~ 1!..\\\· 
da.d. 
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CARVAJAL Miranda, Carlos, "La Plaza de la Moneda", Diario El/lustrado, 27104/1934, pag 7 

SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

reunión del Instituto Comenta de la reunión del Instituto N. De Urbanismo, a la que asistieron numerosos profesionales y personas 
N. De Urbanismo 

Carvajal Secretario Como secretario de esa institución me es grato exponer los hechos tal como sucedieron: 

Alberto Mackenna S El presidente del Instituto Alberto Macl<enna S.,{. .. ] dijo{. .. ] el Instituto no se podrfa pronunciar sobre cual es el proyecto más conveniente 
prersidente para la capital; pero si que la solución la sella/en Jos técnicos más preparados, como se produce en todos los pafses de cultura avanzada y 

para llegar a este resultado propuso dos caminos: 

Dos alternativas 1•- Sobre la base del primitivo proyectos del Barrio Cfvico, pedir al Supremo Gobierno el nombramiento de una comisión compuesta del 
para gestionar la arquitecto autor de los planos, de un técnico nombrado por la Municipalidad y de otro de la Sección de Urbanismo de la Dirección de Obras 
plaza P(Jbficas, para que tomando en cuenta el conjunto de los problemas que afectan el Barrio Cfvico, propongan la mejor solución; y 

2•- Si dicho proyecto ha perdido su oportunidad por las construcciones ya hechas, propiciar un concurso público con un programa bien 
detallado, tal cual/o han hecho /as Municipalidades de Valparafso y Villa del Mar, bajo el patrocinio de/Instituto de Urbanismo de ese 
puerto para /as plazas importantes de esas ciudades . 

fondos ... /os pocos fondos que se necesitan para premiar el concurso, podrfan ser concedidos por el Gobierno de /os que hay disponibles para 
esas obras, ya que se trata de obtener el mejor plano para la principal plaza de la capital. 

Opina Ricardo Leyó una nota del arquitecto don Ricardo Gonzá/ez Cortés, en la que también aboga por un concurso p(Jbfico, lo que se aprobó. 
González Cortés 

Achicar los edificios ... nadie propuso que se rebajaran pisos af Ministerio de Hacienda y Seguro Obrero, sino que uno de los profesionales asistentes expuso 
por la anarqufa con que se hacen las obras públicas habfa sido bien sensible que la Municipalidad o el técnico del Barrio Cfvico, no haya 
impuesto una altura superior a 4 o 6 pisos para todas /as construcciones de ese sector con el fin de no restarle importancia al principal 
monumento histórico del pafs, como lo e la Moneda. 

Cruz Guzmán El Sel!or Cruz Guzmán dice[ ... ] en su artfcu/o que fe/fa por estudiar la ubicación de /os monumentos, de los jardines, juegos de agua, 
plantaciones y si se coloca otro piso a la Moneda, ... 

Mayor altura a la En otra página del mismo dfa el ingeniero don Enrique Brieba, expone un proyecto, dibujado por don Rafael Gonzélez, para dar la mayor Probablemente este sea el proyecto que se 
Moneda altura a la Moneda ... encuentra en el fibro "historia de Chile" de Castedo 

y que como autor sel\ala solamente a un 
"distinguido ingeniero" 

FICHA N"14: CARVAJAL Miranda 1/2 



SUBTfTULOS 

Smith Solar y Smith 
MíUer, autores del 
Barrio Clvico 

REFERENCIA 

E/ Domingo pasado publicaron en •EJ Mercurio• los arquitectos Smith Solar y Smith Millar, autores de Jos planos del Barrio Cfvlco y del 
edificio del Ministerio de Hacienda, una perspectiva en la que se destaca la Moneda por su ledo sur con la plaza frente a la Alameda de las 
Delicias y proponen que no se toque la Moneda para uniformar las alturas de los edíficios colindantes con la plaza norte, darles un gálibo 
igual al del Ministerio de Hacienda, es decir, alrededor de 40 metros de altura. Es bien sensible que no hubieran publicado tambián la 
perspectiva de la Moneda con su plaza de/lado norte, que es la que ahora se está estudiando, dándole a los edificios la altura que ahora 
proponen para que as/ el público pueda apreciar y opinar sobre esta idea, que muchos estiman traerá por resultado la fonnación de un gran 
pozo de luz, en el cual/a Moneda quedarfa aún menos destacada. 

Edificios de desigual E/ profesor de arquitectura de la Universidad de Chile arquitecto Don Juan Martlnez, publica en e/ último número de •zig-Zag" una 
altura interesantfsima infonnación fotográfica en la que se demuestra ocu/annente como está quedando la Moneda con los enonnes edificios de 

desigual altura, resultando algo desconcertante e inorgánico, dice el sellar Martfnez ... 

Los más preparados No debemos enredamos en conversaciones estáriles [ ... ]que se dá oportunidad a los más preparados en sus especialidades para proponer 
lo que más /e convenga a la capital y que son /os llamados a dar las pautas para resolver todos los problemas. 

Cruz Guzmán Me pennito pedir al colega sellor Cruz Guzmán ya que también es muy músico, que no desafine en el concierto de voluntades que desean 
que esas obras lleguen a ser acaso la mayor belleza da Sud-Amárica. 
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Podrra igualarse este debate al originado 
actualmente por la construcción del Altar de la 
Patria, monumento que corto la conexión visual 
entre el eje Bulnes y el eje de la Moneda y que hoy 
se desea eUminar. 



FICHA N•1s : CRUZ Guzmán, Santiago, " La Plaza norte de La Moneda", Respuesta a don Rodulfo Oyarzún, Diario Ilustrado 13/04/1934, pp. 3 

SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Plaza slnonlmo de ... Por mas esfuerzos que hago no encuentro el caos el desorden y la confusión del barrio clvico, ni mucho menos tragedia, es decir sucesos 
adelanto para la capaces de inspirar lástima y terror. Por el contrario confin (Jo viendo en /a plaza un adelanto enorme para Santiago. 
ciudad 

Edificio remplazo En su artfcufo (de Oyarnm) se lee a /a letra: •creemos hoy tal como en el afio 1930 -el ello en que hizo otra publicación sobre el mismo 
del Ministerio de asunto- que solo la construcción de un edificio público en el terreno que ocupaba el antiguo Ministerio de Guerra, puede salvar el valor 
Guerra arquitectónico del volumen y fachada norte de la Moneda y dominar el caos de la gran plaza, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan 

para armonizar la altura de los edificios colindantes de los rascacielos·. {. .. ]"Podrfa remplazarse el edificio que hoy ocupa e/ Ministerio de 
Guerra, por otro nuevo la Intendencia, por ejemplo•. 

Anterioridad de los Es indudable que con fa vecindad del Ministerio de Hacienda y la Caja del Seguro Obligatorio, la Moneda se ve mas baja. Pero esto no es 
edificios a la plaza debido a la construoción de la plaza, sino a los indicados edificios qua estaban terminados antes que se iniciara su demolición. ¿Por que 

cargarle ala plaza pecados ajenos? 

Agregarle otro piso Estimo que no hay motivo de burla para semejante proposición (agregarle otro piso a la Moneda) y qua a la postre va a ser la solución que 
ala Moneda se adoptará. 

La Moneda, objeto ¿Que consagración especial tiene la Moneda que tocarla su fachada seria un delito, cuando todos los dfas y en todas partes se agregan 
inviolable nuevos pisos a centenares de edificios? 

Subercaseeux ... cito la opinión de don Ramón Subercaseaux . quien manifestó pensar lo mismo que yo en un articulo que publicó en "El Mercurio". 

Parls El seflor Oyarz(Jn los odia, y no disimufa este odio. Quisiera para toda la ciudad la linea uniforme tal como se ve en la plaza Vendome de 
Parls, donde Jos cuatro costados son idénticos, o en los portales de la calla Rivoli, da la misma capital, donde hay siete cuadras sin la 
menor variación. Yo creo por el contrario que esa uniformidad se transforma en monotonla, y que el rompimiento de la linea hecho con arte 
y buen gusto, constituye una belleza. 

Rascacielos, Los rascacielos, del mismo modo que todas las construcciones, pueden ser dignos de mérito o pueden también estar plagados de defactos. 
sinónimo de {. .. ]Pero todos significan progreso y adelanto. 
progreso 
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Arquitectos Entrando analizar nuestros modestos rascacielos, que no pasan de once pisos, encontramos en ellos las finnas da JosuiJ Smith Solar, de 
importantes Ricardo González CortiJs, de Alberto Cruz Montt, del malogrado y talentoso arquitecto Fernando Vafdivieso Barros y otros [ ... ] Se ve pues 

que han sido construidos por los primeros arquitectos chifenos, los que más se han distinguido en nuestra profesión, y que en mucha 
oportunidades han dado pruebas de un buen gusto sobresaliente. 

Ejempfos ¿Por que esa odiosidad tan grande con la efevación, cuando en el mundo entero los monumentos más dignos de admiración son los más 
mundiales de altos? 
monumentos de Ah/ tenemos en Parls, ef Arco del Triunfo de fa Estrelfa [. .. ], la cúpula del Panteón[ ... ], fa que cubre/a tumba de Napoleón {. .. ), y la torre de 
gran altura Eiffel. En Bruselas encontramos en la gran plaza -bastante menor que el de/a Moneda{. .. ]- el bellfsimo Hotel de la Vil/e, {. .. ] Frente a /a 

Plaza de San Pedro en Roma, que esta rodeada por la clásica columnata de Bemini, aparece la inmensa cúpula de la Basflica, [ .. .] la 
Catedral de Colonia. 

Las construcciones que se he citado son las más grandiosas y de mayor belleza que existen en el mundo. Nadie lo discute. Todos los 
viajeros se quedan delante de ellas extasiados en su contemplación, y casi todas se encuentran en plazas más pequeflas que la de la 
Moneda, y tienen proporciones de gigantes alfado de nuestros rascacielos. 
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FICHA N•1&: GONzALEZ C Ricardo, "La Plaza Norte de la Moneda", Diario El/lustrado, copilador: Gonzalo Céceres, 19/04/1934, pp. 19-20 

SUBTrTULOS 

Reglamentación de 
la fachadas 

Congresos Pan
Americanos de 
Arquitectura de 
Santiago y Buenos 
Aires (1923-27) 

REFERENCIA COMENTARIOS 
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Participarán loe 
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FICHA N"17: LYON Pena, Arturo, "El Barrio Clvico", diario El/lustrado, 17/04/1934, pp. 3 

SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

turismo {. . .)es preciso tener ciudades con algún atractivo. {. .. }El mejor estimulante del turismo, el único justificativo de esta propaganda, es e/ 
embellecimiento de nuestra capital y nuestros principales centros de población. 

Liberar espacio Por mucho que amemos a Santiago, tenemos que confesar que no es una hermosa ciudad, padece de dos grandes defectos, su Esta podrla ser respuesta a la pregunta: ¿Cuales 
desordenada y pobre edificación y la monotonfa de su trazado. Todo lo que sea abrir plazas y crear grandes espacios libres es romper esa fueron las aspiraclon que forzaron la aparición de 
monotonfa y, por consiguiente, corregir uno de los defectos fundamentales de nuestra capital. un proyecto imponente como el vaciado de 

manzanas edificadas en el centro histórico? 
1 i. Cuales fueron casos semejantes? 

El plan de los Smith E/ plan de barrio cfvico de los sellares Smith se ha iniciado con el ensanche de la Plazuela de Portales y con la formación de una parte de 
que se empezó a la plaza de la Ubertad., Para terminar esta plaza se expropió fa manzana que se extiende entre Gáfvez y Natanlef, esa manzana pertenece 
realizar ya totalmente al Fisco; si no se dispone de los fondos necesarios para demolerfo y construir el edificio que deba ser vis-a-vis a fa Moneda y 

cerrar el extremo sur de fa plaza, mantánganse las cosas en el estado actual hasta que llegue el dfa que dispongamos del dinero, pero no 
permitamos por ningún motivo que se levanten en esa manzana construcciones definitivas que impidan formar fa Plaza de La Ubertad ya 
iniciada 

¿Porque Embellecer nuestra ciudad es crear riqueza por que una ciudad hermosa atrae gente y la retiene en su seno, es crear actividad por que en 
embellecer la una ciudad hermosa se hace vida exterior, la gente sale a la calle, pasea, frecuenta los centros comerciales y los espectáculos y da impulso 
ciudad? a toda clase de negocios. Embellecer nuestra capital es procurar bienestar a nuestros ciudadanos por que ricos y pobres viven más 

agradablemente en una ciudad hermosa que en una ciudad fea. 
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FICHA N•1a: OYARZÚN Rodulfo, "La Plaza Norte de la Moneda", Carta abierta a don Santiago Cruz Guzmán", Diario El Ilustrado, 10/04/1934, pp. 3 

SUBTITULOS 

Las plazas de 
Europa 

Referentes de 
OyarzQn 

Los rascacielos 

REFERENCIA 

Defendiéndose ante una carta enviada por Guzmán, Oyarzún replica: No soy enemigo mortal de la ciudad de Santiago, ni de las plazas 
hennosas [. .. ]por el contrario es en defensa de la ciudad y de sus intereses más sagrados, que yo contra un mundo de incomprensión, he 
promovido este debate { ... ] debido a mis viajes en los cuales he tenido la oportunidad de sítuanne en el interior de plazas famosas, para 
recibir el fluido superior que causan las fonnas bellas, la annonla; la proporción, el ritmo a travás de estilos llenos de propiedad histórica 
cultural, he sentido la nostalgia inmensa de lo verdaderamente grande y hennoso frente a nuestro Barrio Clvico, tan pretensioso y tan sin 
valor. Ud. Parte de un error al citar un sinnúmero de avenidas bosques paseos y tambián dos plazas de tránsito para hacer fuerza a su 
argumentación que cree ver en la plaza amplia la mejor solución. 

[. . .]las plazas tfpico espaciales que interesan en este caso (son): En Parfs /as plazas de Vendóme, D'Auphine, Roya/a; en Versalles-des
Annes; en Nancy, Plaza de la Carriáre; en Roma, San Pedro; en Venecia, San Marcos; en Viena Feo. Josá, etc., etc. No interesa pues la 
gran plaza de tránsito, está fuera de lugar el espacio-pulmón, y el espacio amplío que sirve sólo para destacar los rascacielos sin interás y 
hundir más y más /a Moneda, hasta el menos sensible a los fenómenos plásticos lo rechaza! 

[. .. ] El urbanismo contemporáneo considera /os rascacielos grandes o chicos como un grave peligro para la estructura estática y funcional 
de la ciudad y los acepta solo en detenninadas ocasiones cuando se les puede ubicar en puntos estratágicos que no daflen la zona 
colindante. Jamas se habrfa pennitído en Europa, Parfs, Berlfn o Viena, la construcción de los rascaciefos del Barrio Cfvico, en 
condiciones simílares. Solo el pequeflo detalle funcional de que el Ministerio de Hacienda roba el sol de /a maflana a /os edificios próximos 
que quedan al poniente habrfa bastado para que la autoridad u opinión p(Jbfica francesa o alemana hubiese condenado esta construcción! 
Pero como aquf estamos en Jauja y la ciudad de Santiago no posee plano regulador, ni la zonificación inherente al desarrollo orgánico 
previsor que toda ciudad europea posee monstruosos rascacielos crecen en el mayor desorden afectando dfa a dfa la capital. 

{ ... ] Es increfble que conocida la gueffa sin piedad que se hace a los rascacielos en Europa, nosotros, en pleno pafs de temblores y 
terremotos, sigamos prodigándoles tanta aceptación. 
¿Que justifica aquellos rascacielos que se han construido en el Parque Forestal, y solo sirven para romper la linea horizontal tranquila y 
distinguida que servfa de directriz al paramento arquitectónico sur del parque?¿ Que justifica el edificio elevado que se está tenninando en 
la entrada de la Avda. Seminario por Providencia cuya ostentación vana soro afea aquel hennoso sector de Santiago? ¿Que justifica el 
rascaciefos que se está construyendo en Merced frente a la entrada del Santa Lucfa, rascaciefos que ya ha hundido esta parte del ceffo y 
bota sombra durante casi toda la tarde sobre la plaza antepuesta a esta entrada, quitándole fuz, sol, alegrfa, brillo? 
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Nótese como el autor habla de "plaza de tránsito". 
¿A que se refiere con este término? ¿No es la 
actual plaza de la Constitución una plaza de 
tránsito?¿ Será en este sentido que el término se 
refiere? Supone el autor que las plazas, segon el, 
"famosas• son las mejores. . 

Sus referentes inquebrantables son los realizados 
en Europa. En base a ellos evaiOa el espacio 
p(lblico chileno 

El argumento de Oyarzún descalifica las 
propuestas por conceptos como linea tranquila, 
hermosos, etc. Asl, no expone los beneficios reales 
de su propuesta y de esta manera no justifica. No 
deberla poder descaUficar un hecho por que a él le 
parece bonito. 



SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

El caso de Nueva York que Ud. menciona como un ejemplo, conatituye hoy, debido a sus rascacielos, e/ ejemplo negativo extremo del 
urbanismo moderno. ( ... ] 

Eclflcio en el No es efectivo que yo haya propuesto la construcción da un edificio en e/ centro de la plaza Norte, como Ud. lo afirma, sino en e/ extremo 
extremo de la plaza de la misma. 

"Empinar" la Respecto da la proposición que Ud. Formula de •empinar" /a Moneda, ~ame sinoeramente que la acepto gustoso en calídad de graciosa 
l.t 

Moneda humorada. 

Asociación de {. .. }Invito a Ud. a la reunión que tend/"4 lugar a fines de esta semana en /a Asociación de Arquitectos, {. .. }podremos discutir entre Asociación de Arquitectos, 
Arquitectos, profesionales, que son los más indicados pare opinar en estos casos ... 
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FICHA N•19 : PRAT Echaurren, Alfredo, "EL BARRIO C(VICO", El Diario Ilustrado, 13/04/1934, pp.1(portada) 

SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Foto portada Ver ficha "Evolución del Barrio Civico 4.1" en 1929 cita del libro Josue Smith Solar 

Esquina de Nataniel •En dfas pasados un diario de la tarde anunció que en fa esquina de Nataniel Cox y Afamada, la Caja de Empfeados Particulares 
Cox y Alameda construirfa un rascacielo. 

Eso no debe permitirse•. 

Proyecto Smith •oesde 1930 existe un proyecto sobre Barrio Cfvlco de los sai'loras Smith Solar y Smith Millar qua fue aprobado y comenzó a realizarse·. Que relación twieron los Smith con su proyecto de 
Solar y Smith Mlller Barrio Clvico de 1930, con la gestión de Brunner, 

de su primera estadla en Chile en 1929? 

Realizaciones del •La traslación de la estatua da San Martrn a Alameda frente a Teatinos; la fachada sur de la Moneda y la Plaza de la Libertad son parte de 
proyecto Smith ese proyecto. El esfuerzo que hizo el Fisco para expropiar toda la manzana entre Gálvez, Nataniel, Alonso Oval/e y Alameda; las 

expropiaciones en calles Teafinos y Morandé desde Alameda hasta/a Moneda son también parte y considerable, del mismo proyecto•. 

Descripción de la •Este consulta en la manzana expropiada que acabo de citar, una plaza semejante a la Plaza de la Libertad, al fondo de la cual se 
propuesta levantarfa un edificio de importancia (el Palacio de Canciller! a, el Ministerio de Defensa, la Intendencia o un nuevo Palacio Presidencial). 

La idea es sencilla y grandiosa: Dos grandes alfombras verdes; dos fuentes; la Alameda formando entre ambas una elipse que contendfa 
las estatuas de O'Higgins y San Martfn (en los mismos qua están ahora); un motivo central (obelisco o no); como /fmites laterales, cuatro 
grandes edificios de fachadas iguales, en severa columnata; y, al fondo, al Palacio de la Moneda, austero, con las mismas lfnaas que trazó 
Toases dando su estilo y altura a todo al Barrio Cl'vlco". 

Ideal •Al realizarse este proyecto tendrfa Santiago un conjunto qua, por sus dimensiones, la armonía da sus edificios (un solo estilo), y sencillez 
de lfneas, se contarfa, sin hipérbole entre los más bellos del mundo". 

Falta de • .. .la falta da homogeneidad de los edificios se manifiesta, tanto por la chocante variedad da estilos como por la desigualdad da alturas y 
homogeneidad proporcionas•. 
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Desvlo del proyecto • ... esta magnifica concepción está amenazada de hacerse irrealizable: El propio Gobierno piensa edificar en la Alameda esquina sur Que querré decir con universalmente aprobada? 
poniente de Gálvez un nuevo Ministerio da Defensa con lo cual se pierde toda esperanza de poderlo realizar y a esto hay que agregar e/ 
propósito de fa Caja de Empleados Particulares de levantar un rascacielo en la esquina de Nataniel. 
¿Por qua estos edificios no habrlan da seguir en ubicación y estilo /as lfnaas del Barrio Cfvíco? 
Ya que fa totafídad de fa manzana entra Gá/vez y Natanief es fiscal, no habrla ning(Jn inconveniente en construir el Ministerio de Defensa el 
fondo, dejando ante su fachada fa plaza similar a la de fa Ubertad que consulta el proyecto. 
Es preciso que fa autoridad competente impida, antes que sea tarde, un mal irreparable para fa ciudad, como seria fa iniciación de cualquier 
trabajo que fuera en contra de la idea universalmente aprobada del Barrio Cfvico•. 

Seguimiento de un 'Es mejor prever los dallos y detenerlos a tiempo que versa obligado, mallana a remediarlos. Y el remedio no será nunca tan perfecto El autor habla del proyecto de los Smith como el 
solo proyecto (de como fa raalízación ordenada de los planos desde un principio". principio del Barrio Clvico. Este dato sirve para la 
los Smith) definición de cuando y con quien parte el Barrio 

Clvico. 

Responsables 'Si existe una Dirección General de Arquitectura y Urbanismo ¡qua sa manifieste!" 

Diagonal •se proyecta una diagonal entra la Monada y la Plaza de Armas, cuyo costo se calcula en más de 30 millones de pesos, y además, e/ Diagonal que debe (por comprobar) relacionarse 
Ministerio da Defensa a que a/udf. Yo supongo qua no por que e/ valioso proyecto da los Smith fue presentado durante la administración da con la gestión de Brunner. 
lballaz, se verá relegado al olvido por al Gobierno actual •. 

Problema 'Le diegonal, cuya necesidad ignoro y que requerirTe otra en la esquina opuesta parece no haber tenido mucha aceptación {. . .)por Jo demás 
financiamiento aún que fuera conveniente ¿no seria mejor tenninar antes el proyecto comenzado el silo 30, cuyo costo de expropiación esta ya realizado, 

para después continuar con el otro?{. .. ] ¿no seria lógico hacer posible su realización en el futuro, no levantando af/f nuevas construcciones 
que estén en desacuerdo con el? Lo importante no es que se haga ya. Lo importante es que pueda hacerse algún dfa". 

Financiamientos • Mora bién; si no se puede construir con dinero fiscal todo el proyecto, la Municipalidad debe fijar los planos de fa plaza y fa fachadas de 
particualares los edificios circundantes, de acuerdo con el proyecto que comento, y dejar a la iniciativa de entidades públicas o semipúbfícas o 

particulares, el construir los edificios". 

Rue de Rlvola, 'Esto se ha hecho en muchas ciudades europeas, y como ejemplo cito fa Rus de Rivola, en Parfs ... • 

Resaltar la Moneda ' Santiago necesita que a su Palacio de la Moneda se /e de ambienta se le rodee de edificios que annonicen con el y hagan resaltar su 
importancia. (No como aliado norte en que los rascacielos lo aplastan)'. 
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FICHA N•2o: PRAT Echaurren, Alfredo, "Sección a cargo del Instituto Nacional de Urbanismo, AVENIDA SUR Y BARRIO CIVICO", revista de Arte, WS, 
copilador: Gonzalo Cáceres , 1935, pp. 25-32 

SUBTfTULOS 

Coxheadyla 
Avenida Sur 

Administración de 
Sanfuentes y 
ptoyecto lrarrazaval 
y Mosquera 

Administración de 
lbanez y proyecto 
de Smith Solar 

REFERENCIA 

El Barrio Cí .. ico 7 la AYcni:da Sur nacieron juntoa 
por allá en loa tiempoa eft que Co .. J.cad, de.de Ca
liEornia. hada p~yec~ 110bre al pi&Ao de Santia¡to 
atn coftocer de ~~ mb que la ubicación de La Mone• 
da y del ftOrte ma;nótieo. Amboa .. .,ibieron al e._ 
paldaruo en la ~ión de ~dadea, en G,!n• 
1ea, el aiio 13. 

tea, el afio 13. i);apuh .don Ju.;L~ Sanfu~n. : 
•,"';~ pidióffiudioa mú concrctoa y loa Hñorea~Mo._ 
quera, don J~ Luía e l r".H•a :.:l v ~<l, do11 Patricio 
preaentaron acndoa Jlroycc:l ... ur. los que q\lCdó cata• 
blecida en delinitiva.la ider. • •ndamental del Barrio 
Civic:o: un conjunto homn.:L:neo .de edi.licioa que 

partiendo de La Moned:. • '~ ' " el aur eru:aba la 
Alameda y termi.naba en u•· · u.: ••o Palacio Prnidcn
ciai que enfrentaba la v~s---d~l Gob¡;;;.o de 
Chile. Dead. el nuevo Pala.·., " rrancaba la avCftid• 

aur. E.:e conjunto encerraba doa plazaa, una a 

cada lado de la Alameda de laa Deliciaa. 

El ptllvo del tiempo ae amontonó aobrc aa toa pla

no• que durmieron un lar;o auei!.o, y cuando loa 
despertó el Geneul )bái!.e: con la punta do au oa
t'ada y la aonajera de millonea . cataban ,.¡cjoa. arru

;ados y puado• de moda. Entonc:ea Cfttt6don Jo•ué 
Smith a idear laa fa=o••• eolumnatu 7 c•te pro
yecto comenzó a ejeeutarae: San Martín elaYÓ ca• 
puelaa a au caballo y ee coloc:6 frente. a O'Hi;ttina: 

dcuparec:ió el circ:o. !.Pa.reció la_ pla:a co~~la y 
loa chorro• de colorea 7 La Moneda a.om6 au cara 
~ñc);;';.l para .,.;;;oc-;r lu daliciu d. la Alameda. 

FICHA N°20: PRAT Echaurren 1111 

COMENTARIOS 

Es extrano que el autor no mencione a Emilio 
Doyere como coautor del proyecto con lrarrazabal 



SUBT(TULOS 

Reanudación de los 
trabajos 

Cerrar o abrir la 
perspectiva, la 
deslclón es de 
Brunner 

VISta slm6trica de 
los edificio de altura 

REFERENCIA 

Pero, de pronto, ac acabÓ la plata y .. acabó todo. 

' Vinie ron loa d iaa t ñ ua de 1 .. reYoluc:Íoeca y .loe díaa 
nc:¡troa d e: la c:rlaia y. de nuCTO, c:oman~ a c:acr n~V 
tr ido polvo aobrc: c:l proycc:to del Barrio Ct..ic:o; y 

tanto c:ayó que: c:aaa ae entierra para aicmpre. En 
dc:c: to . el aAo pando ae empe&6 a conatruir un edi6-
c:io que ¡.;j.r ía im~dido de6nit\Tamente au rcaliu
c:ión. Pero .e inieió una violenta campal\a de pran
a a : •oJtJe quer¡an Barño 1:"f'v;;g~ M reunÍ•~on hrm-aa 

~ ~ e: elevó una pcticiún al G nhc:mantc:; el Gohcrnan-
p úc&w,a a au ¡:o•oáuv y •e cuauc:u rrant-c a v &uvv•n• • 

r . . .. 1 J . 1 ... ... .. • _ ... ... 

El año 34 fué ello de diacuaione. urbanía tic:u. 

Unoa opinaban que debía cenarae el conjunto pro
yectado con u"n cdillc:io continuo, por el lado aur, y 

que e ra criminal pcnaar en abrir ante La Moneda 
una perapcctiva ta"n CJttenaa c:omo la que le p1'0.,P01'• 

ci~naña la "venida entre G'l•u y Nata.Uel. cfomo 
ejemplo adi6cante, recordaban que lo. urbaniatu 
roman- aun 110 ce dccidfaa a Lacer una c:oaa acmc

jante con la Baatlica do San Pedro cuya .. tura ca 
aldo maYor aue la de n-atra c:uooa colontal, Lo. 
o ! aa oarl!-c&o e & e treo .. a varccao •• • ••:• c:on a a ·crua Y 

En d reapcc:bYO ü.forme ae refiere primeramente 
a lo .• FtOyceto. aomw.; ..,... (fi~t. 1) que eo ... u.t.. 
tea u:n cdjGc:io raonumental. anfrcntando La Mone• 
da. ul.icado en la mu.sana entH Gi! ... u y Natani.el 
7 cenando el Benio a .. ic:o por el autl y advierte 

que cata aoluci.sa tioue el inconveniente de qu.c la 
lle¡tada a cae importante centro de la capital por 
lea callee Gál .. cs o N ataniel, ofrece una •iata obt.. 

te la aceptó en bu.,na hora y ordcn6 echar abajo lo 
c:onatruido . . y renacieroll laa ale~rea eaperanaaa de 
ver. alfú.n dra. hecho realidad el anaiado Barrio. 

Mu. junto con ell.ae, reaaci6, tambiéll, la idea de la 
Avenida S ur, entre Gáf,cs -y Nataniel, y aquí co
mem:6 la diac:uai6n. 

_, 
otroa "•cían Ter la nec:ea idad de darla a Santia~to 
u na aallda decente y ditna bac:ia el aur, que no po• 

d!a aer otra que la auaoclicLa aTCntda, partiendo 
dude el Barrio Cvic:o. frente a La Moneda; y re• 
c:ordaban, a au ve:, la Plasa de la Concordi, y loa 
Campo• EHacooo. ~ di.;utfa y ce diacutfa1laa opó
;¡onea cataban· divididaa ; todoa preaen t'bamoa pro

ycetoa .., dlbamoa ideaa. En eao ac cataba cuando 
Uc:¡t6 el ProfeaoS" Brunner, capc:c:ialmente llamado 

por 1\ucauo ad•ertido y 'Prudente Municipio. Caló 
aua anteojoa de trabajo. atusó c:l hil{otc a lo Hitler 
y eat\>dió. 

c:ua hacia la {ac:hada aur de La Moneda mu-y poco 

fa,·onblc:. puea aparec:e éata aupeuda por !oa edifi
cio• altoa del Miniaterio ele Hacienda y ele\ Sctturo 

Obrero, r••Fc:ctivamente. como ae ve en lu hfuraa 
2. o .., b. 

Por con•ituicntc. d Profcaor Brunner, ce mucatra 
pan;dano de una avenida central que llegue al Be..· 
rrio Cívico juatamcnte en el punto deadc el cu al lo. ' 

nac:a c: ieloa de Hacienda y Se~turo, M ••n aim6tnc• · ' 
mente a ituado•. flanqueando al Palacio de la Mon•· 
dn. ( F;If. 2, c.). 
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SUBTfTULOS 

Cerrar la entrada al 
eiJe Bulnes y 
permítir el encuadre 
de la Moneda por 
medio de un arco 

Corrección de la 
linea para la calle 
Teatinos 

Solución lógica y 
sencilla 

Pero la ap<rtura de una A venida Central. doce el 
~deja entre ella y laa callea G'l•u y N;'t;:: 
;;.;C,I doalote• de I'OC:O ancho. ( fitt. 3 ). lo que dific:uL. 
t•ría la form•ción de edificioa monumcntalec fnn\tc 
a La Moneda. hacia la cual darfan .61o auc {acLadu 

IRteralca. Adem'•· aftrefla. no eon..ieftC relacionar 
la r.c:hada de La Moneda c:on toda la lon~titud de una 
A•enida Central, e"ten.icín e ua ca la que no podña 

dominar. pue' aparcccñan dctrú de ella J. ton.~. 
cla Nación• • . la c:aja de loa •-,_.,; d.l edificio 
Wcat I~dia . • te: .• . (lit. -4), . 

liccl.aa •atAa eonaidcrcc:ionca. ela.hnra "'" oro-eto 

REFERENCIA 

que aalvc ~o• in con v.e.~¡M5· Co .. a<ate en ullir loa edificio• a 
amboa ladoa de la A ve...u~ Cc .. tral con Ul\ cuerpo medianero. 
mú ele...-ado <fUe loe i3 k t.slca. y abrirlo por medio de una ¡tran 
portada que dé paau " ( ~ ~~cnida ( filf. !S). Con <reto ac obtienen 
laa aÍifuÍCntca ve nta¡ • 

l .o Cenar el co•t ,.,! wrdc l Barrio Cívico con un aolo edifi
cio coll tinuo y m on u M>ó-'W ; 

2.• Hacer domin an ¡,. v ia .ta hacia la Moneda. aólo de la 

!'rimera cu~dra_~·' .J.L~C.,;_~•· a.l cru~~ el lfran arco. de•d• 

donde la fachada dc:t Pala.cio ya oc.ulta la torre de • La Nac;ón• l 
y dc.de donde loa lf•lfantea de Hacscnda y Sc¡turo aparecen con
venientemente coloeadoa. aimétrico. con rcepc;to a La Moneda. 

) 

t ofreciendo aal a.l capcctador un conjunto de imponente efec to 
, (fitt. 6). que Mrá mayor CNando N reconetruyaA laa fachadu 

.w de laa callea Teatin.oa y Morand6 Lacia la Plaza Libertad de 
acuerdo con un proye.:to-ti po de ed(fic:ación con tinua (aprob.a.do 

por decreto) que elaboró el arqui..ecto Sr. Serifio Larraín. 

t ~ .~ eaua:a 
El proyoc"to eomple to eonauha un.a nuc...-a ltDCa pa.ra la calle 

Tcatin t>a. frente a la Plua Libertad. línea que de
jará a La M oneda perfec tamente c:er\trada entre lo1 
raramcntoa de: M orand¿ y Teatinoa. (h¡-10). 

3.9 Cortar la perspectiva de: la Moneda. de mane:

/ ra ~no ac: vcoa dcadc: la Avenida Central. y, 
\ a.l miamo tiempo. dAr a cata arteria \\n " ra.ndi.,.o 

mo tivo· de: fondo. cualecrá la .-ia ión del edilicio eon 
el l(ran areo )' loa pilarca de: Hacienda y Scl(uto 
que aic:mprc ac preacntan en la c:ac:ena ( lil(. 7) . 

Aai queda ,oJucionado. en la mc:jor forma~ 

~a catéti~o-pláatie_? del Darrio Civic:o: nu puede 
!!:.!:_ má• ló¡tic:o y acnc:illo. -
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SUBTfTULOS 

El trazado de la vla 

<4 • Centenario 

REFERENCIA 

-
aenc. ahora. - a expl icación dd tra:ado de la ó) Una lonltitud exa#crada de la a•cnida dificul-

avenida miama. El pro{caor Orunncr recomienda un taña la rcconatrucci6n. e6ljda de len edilicioa Y deja. 

anc Lo de 36 metroa para la primera cuadra Y de • r i ~cata obra incondu .. por mueLo IÍC1npo. 

32. entre loa puamefttoa conatruídoa para el .-cato • • ~ e) El aector da la c iud.d aun calle Eysatuln-e 'T 

con do. hilen-.. de árbolca, en faj,.. de céaped. e.. A\·enida Malla. PoeCC ·.ue ear,c: ter tal , que la aper-

' 1 .. •cred... tura de uJ\a a VC1lida no b~tará para mejorarlo )l a a-
En cuanto a la lo nstitud, co,..ulta llevar la a ve:- ¡ ncar\o ~ por e\ cOn\r~~c;-mocleall• de" cae 

( niela ~aata la Plu a Almast~o ( lil'. 9). Su prolon~a- ~:t";,r, ec impo.,drá en la parte aur de la avenid .. 

ción máa alll. anota en el anlorme. n o ca a conHJ&• mia1ft&. clif.c\llta,.do uí el dc.sano\lo a dcc\\adll de la 
blc por laa aí¡uicntca ra~onea : 

a ) El ancho de laa man.a:anaa comprc:ndidaa entre 

1 .. c alles Gilvu y Na,aniel diaminuyc paulatina

mente h acia el aur huta llc~tar a reducirac cerca de 

la calle Ñublo a !SO mc,roa, lo que tiene por con

~cucnc:ia que laa manunaa que ac formarían a •m

boa ladoa de la Avenida Central n o permitirían 
\11la edi6caci6n raciona]. 

L parte norte . 
d) El ~tran. número de avenida. lar¡laa Y rcc \,.. 

de "'que diaponc: la ciudad pa.rccc: rccomcndu que c:n 

cat a o<'aaión ac forme un.a avenida con (l\ta c arac

feríatica de lon~itud. con edificación rc¡/lamentada 

Y b.omo .. éJ\ea y c:on conalruccionea domin~>n\ea cumu . ----------. - - -
~m•lc ele a~b<!!..!-xt~. 

E. impo•ible ar¡umen tn "''• cl:.ramcnte, y c•t•• 
razone& ti:cn icaa adquieren c•pccial impu r tancia ai 

ee pienaa que la capital prepáraae para. celebrar el 
4. • centenario ele a u fundac ión cien tro de acis alíu•. 

En efecto. u na avenida lar¡a n o •e ecli licad en tan 

corto periodo y tenclriamoa po r m ucho tie mpo la 

ttran &YCnicla ccrc.da por ~a eria"~• y luciendo 
loa fondoa de lu p ropiedadea no rcconattuídu ele 

Gál.-c.a: 'T Natanicl. P o r el contrario. a iendo cata una 

-rfa de 700 metro• ac edificará rápidamente y ac po

dr' rcstlamcntar au altura y eatilo para que ~aultc 
un tota uni(orm7'cuya arqui t;;¡.:;;¡ rc; rcaentc lu 

c a.r;c:t-;-ñatica• ele nucatra i:p;;ea. n ueatra n acionali-

d&CI y nu .. ;;., dfma : óniea p or a u a p;;;pccti;;:; t;;: 
m inalc; e ;¡-¡;¡;-bo1 e"i tremoa: en el n orte el cdillcío ele 

que hemoe h a b!aclo y en elaur un nueYo Conaervato

rio de Múaica, al lado de la Plau Almastro. ( ll~. 8). 
Tencmoe enton cea que el larsto Y a nclao do la a•c

nida eat'n fijadoa : (alta au orientación, au clirccc:i6n 
precia a . 
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SUBTfTULOS 

Eje imaginario 

REFERENCIA 

i•-Aunc'-" •• •• ., , _. • • • • ••• ,..,_ ......... -- - ,. ~ · ~ ...... - . 

coa loa raecacieloa-con reapecto a L.a Moneda. El 
eje lonttitudinal de la uenida "'aulta ~e la ~rolon• 
¡(ación Laci• el aur de eata última coordenada que 
ea la raya imattinana que une la puerta central de 

La ~of).ed.!.~~ !J. _tr,a_!! a~-deeri"t';;d~ -;1 ~ 
Cr...1co. E'; te eje produce un acercamiento de la a•e· 
;id.-\acia la calle G ál-,e:o. (hf 9). Dice el Dr. 

Brunncr al r .. pecto : vn trasado de la aYCnida ... 
trictament. central onlfinarfa 'la formación· de p .... 

cclu de muy poco fondo entre .. ta -ña 7 la calle 
Nataniel. mientraa que la lilfera dea...1.ac:'i6n L.:cia el 
onel'lte (GáiYC~) enta cate Íncon?CnienMt ademú. 
acerca a loa 90• el ál'lttulo entre el e je de la a"Nnid• 
7 el paramen'to aur de La Moneda 7 mantiene a lo 
lar¡fo de toda ella la aimetrla de loa .doe rucacicloe. 
(f;lf. 1). Con cat• deanaciól'l no ll8ri ncceaaño in
cluir en la son& de c xpTOpia-eión 7 recdific:aci6n a 
mucl.u pro picdadca de la calle do Natani.l que aon 
1\ue••• y d e bue"• ealidad. Por >iltimo. la dc.-Yi• 
ción. mencionada acerca más la AYCnida a la Pla:a8 
Almalfro. fac::i1itando u[ la deaem'bocaduta del tdn· 
sito a la calle Gá:lvez que. enaancL.da ele C6ndor 
al aur, aervirá como arteria de c:ontin.uaciól'l de 1. 
prlrnna. 
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SUBTITULOS 

Fuente, Circulación 
vehicular, caHes 
Gálvez y Nataniel, 
prohibición de más 
edificios en la plaza 

1935 Iniciación de 
los trabajos para la 
Av Central 

REFERENCIA 

Con el o'bjero de ~uiar y fac ilitar el puo de Tea
t\noa a la Avenida, ac hace preciao reformar loa jar-

d inca de la Pina Libertad. corno lo indica el plano . 
(hl(. 9), dejando aialada la fuente monumental, con 
lo que l(anará ella miama ., el upecto ~;;;-CJc la 
plan, al miamo tiem·po que ae aMará el tr,naito 
dial(onal para pcatonea. Lo. jardinea de la Alameda 
quedañn máa unidoa ein la nal(nada trituración 
que tienen Lo:r dra. 

Ad ... ierte el acño r Brunner que lo. edinc ioa pro-
pueato. para la parte aur del Barrio Q ,.ico, frente 
a La Moneda. ae indican en loa planoa eolamcn te 

La continuación hacia el aur ele loa YcMculoa que 
como catudio e•qucmático de maaaa. (fil(. 5) . y qu.c 

eon-an por la AYcnida Central. N realiuñ. como ya 
aua delincacionca def.niti ua aólo ae podrán fijar clea-

ae ha dicho. por la calle Gál'rC:, que ac enaanchará a L el l ) • .1 d el • • pu .. a e conocer e prol(rama y aa ncceaaQa ca e 
20 metroa cleade Cóndor Luta au terrnanac1Ón en una l el ' ~'.. ""'bl' • · 1 

, a. e •nc•oa pu acoa poT conatru•r en cae ul(ar. 
pla:oolcta a la altura de la calle Sarl(ento Aldea. . . 

(
h lO) el ad 11' d l h • N . l . Sua eatudaoa rdercntea a la perapcctiY& eo'brc lo a 

lt• • • Y e 0 
IL 

1 ae cap aza acta atanac que, raacacieloa de la Hacieftda y el Sel(uro. parten de 
ac abnrf. recta haata el Llano Sul:.crcaacaul<, com• l b el d el l 1 •• el 1 . , a ue e que a a a ni( amentac1on a a turaa 
pletando uf e) aaatoma da YÍa norta•aur. , ; • e • 
........ ... - ... . . ... - . ........... --· - ··-----·- • . · n~ente ., el decreto eapcctal aobtc el Barrao (neo. 
L·a calle Gálve: tiene ya en muchas cuadru la acrf.n elloa loa 6nicoa celifici041 altat~ de todo el aector 

dimcnai6n de 20 mottaa proyectada y Nataniel. en 
:H último sector, ea baatantc ancha. eetá pavimen
tada y cuenta. ademáa. con doa l(randca e di ficioa que 
tcrin un bcrmoao adorno de la entrada a San tial(o 
por el aur: laa eacuclu Italia ., Oaudio Matte. hta 
6ltima recientemente Ínaul(urada. 

y dcado poca o mucha cliatan~ia domiu..-án aicmpl'C 

la -.e-• urh-a. j 
Termina y complementa el intereaantc informe un 

eatudio aobre el financiamiento del proyecto. a 'b ... 
el. ccai6n l(ratuita ele la {aja ncceaana para la a•e

nida miama ., de expropiación en e•- eapccialca. 

He creído de intcréa exponer al conocimiento pú
blico cate trabajo cl.el eminent.c t~cnico cstranjcro-

7 Laccr reaaltar aua bondaclea-poTquc el uunto La 
entrado nueYa~nente- actualidad al anunciarse para 
iientro ele poco la iniciaei6n de la AYenida Central .Y. 

· la te~in_aei6n cf. -¡;-;,.;;-."!.~el1~_amo C tvico. . 
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SUBTfTULOS 

Contraposición 
entre proyecto 
oficial y proyecto 
Brunner 

Comparación con 
San Diego 

Critica al proyecto 
oficial 

REFERENCIA 

'· Naturalmente, el pro,ccto o6cial no tiaDC p~&ato 
_ de contacto con loa aabioa eatudia. del Proleaor: aa un 

~ COillflomerado de ideu aalidu de dáatintoa ccre¡;;;;, 
i.- Tu cu,al;; DO illrt-añ crueDta IUillf\ID& d;~ 
t JOd!lroa&e rasoaea que .;..e en .Vta el di.tin~t~~ido 
S. •rbaniata auatñaco para pro poDer tr' a miaucioea ta

~-·'-• n aol~&ci6n al Barrio C!Yico 'T AYenida Geatral. 

En auma, la a veno.•~ d'4fpcacla en c:aa fo, rma : ..,,.¡ 
una calle máa. ain ~ ,. '\,o tt nada. o de: mal l{uoJ tn : n" 
ae d i{eren ciar.S. de S no (l•&.~r n. au v~ona. que tcnclrá 
l :a miama extcnció n ' <k\ el miamo ancho .. 25 mc:

trna contra 28- : c C" n ... ' '""'oja de ""e San Dic:¡t.• 
no tiene la oblí~tacic'ort .1l..,_4,"'tauar nÍnQún eclir.c:io clc:
tc:nninado y la a ven•do 4M proyec to oncial •e encar
tará ehscamc:ntc: J c: d;•"'1nuirle Ímpnrtaneio a nuc:a
uo primer monun, cnh loia túrieo-arquitcctónÍC'O y 
tc:nclr.S. al fondo una .. ~ 0.1~ <' a6tica. 

El Barrio Gtvico q• cdwJ. dcaar ticulado e indeñn;_ 
do: en au eoatado a -. .,- x conuruidn d oa edincioa de 
·aicte pia<» )1 ae ef\n r .;._,.,¡ la calle NatanieL en au 
prÜnna cuadra. par a q~ le balfa competencia a la 
A•enida Central. E n e l _,.~tado norte ec C1UI&nchará, 
también. la primera OJQ<if'4 de Tcuinoa. con lo cual 
La Moaeda quedará d~ntrada en la Plan Liber
tad, ea decir. COlTÍd:~ :» ... lado. porque la calle Mo

rand¡ ti-• 12 me tr<> .•ncho 7 Taatinoa excederÁ 

por mud.o eaa d im c"' -7'""' Para colmo ele malea. al 
lado del Miniaterio e ~ 1 .. c ienda. burlando la rclfla
rncntaci6n de altura• y o~ lecreto capeeial aobre edi. 
hcaci6n ... el Barri<'l (.,Joco, ae levantará un Lota! 

e1lorme, da 22 piaoa ., • ""' parará por m~&choa rnetroa 
al mel\Cionado Mini• ·<t.'~ 
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Cual es el proyecto oficial, con el que se encontró 
Brunner 

Esta comparación parece importante ya que se 
podrla cuestionar por que la caHe San Diego es 
despreciada, o por que la Avenida Central es mas 
importante. 



SUBTfTULOS 

Confianza en 
Brunner 

Dirigida al 
urbanizador chileno 
a cargo de la Av 
Central 

"Proyecto de Barrio 
Cfvico limitado al 
sur por dos 
edificios separados 
que dan paso a la 
Avenida Central". 

REFERENCIA 

i P:ar:a qué ae J., llam6 ai n o JIC le ya a oCr en la 

aoluci6n de loa prin cipalc• problemaa u r ba11i.tico•? 

O vamoa a aee¡t'u ra r con a trcYida i~tn orancu : Brun
n•r n o a abe nad al 

Al ... aliente urbanuador ehilcno que con noble en• 

tuaiaamo ha tomado a au ear¡to la rcal i:oación de la 

aYenida . quiero decirle que no tome ea tu líncaa co
mo una opo.ici6n a ella, a ino como una dcmoatra• 

cÍ6n de cooperación y un enhelo de que la nueYa 

YCa que fl lo¡re realiaar Ha la de 6ptima t o lución. 
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SUBTfTULOS 

"Vista da la 
Avenida Central 
hacia/a Moneda". 

"Proyecto Brunner, 
Barrio Clvico y 
arranque de la 
Avenida Central". 

REFERENCIA COMENTARIOS 
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SUBTITULOS 

Viste hacia le 
Monada desde el 
gran ercode 
entrada al Barrio 
Cfvíco" 

Brunner. 
Viste desde le 
Avenida Central 
hacia el norle. Al 
fondo el edificio con 
el gran arco•. 

"Proyecto Brunner -
Vista desde el 
arranque de la 
Avenida Central, 
bajo el gran arco, 
hacia el sur. Al 
fondo el Nuevo 
ConseNaforio de 
Música•. 

REFERENCIA COMENTARIOS 
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SUBTfTULOS 

"Proyecto Brunner -
Avenida Central 
hasta Plaza 
Almagro". 

"Proyecto Brunner -
Vfa Sur: 1 Av. 
Central; 1/ Gálvez 
ensanchada hasta 
Sargento Alden; 111 
Nataniel hasta 
Llano 
Subercaseaux" 

S 

REFERENCIA COMENTARIOS 
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FICHAN•21: "Barrio Clvlco", Revista Zig-Zag, W especial, 1937, pp. 58-45 

SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

1937 Esta imégen fué encontrado en el archivo de 

"Aqui veremos terminado, en 1940, el Barrio Cfvico, el más interesante conjunto funcional de construcciones en Sudamérica• 

deaposítivas de la Blbliotéca de Universidad 
Católica, pero es la misma o muy semejante a la 
que sale en la primera pégina de este articulo. 

Pais y Barrio Civico El Barrio Cfvico, conjunto funcional de construcciones estatales y semiestatafes, obedece primordialmente a esta tendencia contemporánea Autor anónimo. El autor se refiere a una positiva 
de unidad de comandos y armonización de funciones. Mas que un lujo es una necesidad vital del pafs. Las tendencias y aspiraciones situación polltica en el pals y esta reflejada en el 
requieren de órganos materiales para actualízarse. Nuestro Barrio Cfvico será en este orden, el más interesante conjunto de Sudamérica buen desarrollo del Barrio Clvico. El articulo hace 

constantemente un paralelo entre los dos. 

El Barrio Clvlco-- conjunto tun
clonal de construcciones estata· 
les y semlcstatales- obedece 
primordialmente n esta tenden
cia contemporánea de unidad de 
comandos y armonlzaclón de 
hmelone.s. Mis que un luJo, es 
una necesidad vital del pals. La.s 
tendencias y aspiraciones requie
ren órganos materiales para ac· 
~unl lzar$e. Nuestro Barrio Clvlco 
sera, en e4te orden, el mu inte
resante conjunto de Sudamér1ca. 
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SUBTITULOS 

Administración de 
Juan Luis Sanfuente 
y proyecto de Luis 
Mosquera para el 
Barrio Clvfco 

Alessandrl 

lbal\ez 

El sel\or Ross 

Administración de 
lbal\ez y el proyecto 
de los Smith 

REFERENCIA 

Lu ~rtme~intctatlvaa., es 
precllso recordarlo, se objeti'faron 
durante la admtnlat.raelón del 
Excmo. seftor Juan Lulls Ban
tuente.s, hacla !!!_8, ipoca en que 
ae some~ó a la con.slderaclón del 
Ooblemo un proyecto elaborado 
por el arquitecto don ~~M~· 
quer~. Este proyecto consultaba 
la construcción de un palacio 
presidencial, al costado aur de la 
Alameda. Durante la administra
ción del Excmo. seftor Carlos 

El J::rcmo. s~!lior Jllcssa11drl ha to2 . · 
!lllltlo la lnlcla/IIICI de las obras . . : : 

Dura11tc la Adrnlrailtraclón lbtilie::, 
te reanudar'on activamente los pro

JICCtos del Barrio Clolco, 

Ef se1l0r R ou cooperó e/ICOZIIIe11Ú · 
a la Inic iación de los trabdjos qu-. 

• • realizan. •· . 

1 ••• !;>.ki,7~~~ 
Alameda. Durante la admtnlstra-
cton del Excmo. setl.or Carlos 
I~l\cz se react.IYaron los proyec-
tos, encargandOI!Ie a los ~rqultec· 
toa don J0$>6 Smtth Solar y don 
J~ E. Bmlt.h Mtller la direc
ción de lu obru: Se resolvió la 
ublcnciOn del a.ctual Mlnlst.crto 
de n.elaclonea, con una ante
plaZA, dcjandose enfrente, al 
costado sur de la Alameda, el Pa
lacio Pr~ldenctal . Los espacios 
de lu pla.su ae decoraban con 
zona-s verdes. 
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Gonzalo Cáceres piensa que esta no fue la primera 
propuesta de barrio clvico. 

Sr Ross (Ministro de Alessandri y candidato a la 
Presidencia cuando gano Pedro Aguirre Cerda) 

El edificio espejo de la moneda que proponen tanto 
los Smith como Mosquera, nunca se materializó. 
Cuales fueron los argumentos que dieron lugar a 
esta idea? Y cuales los que la descalificaron? 



SUBTITULOS 

Seis anos de espera 
1930-36 

Vera y su propuesta 
de reglamenter la 
edificicacíón del 
contorno 

Ochenta estudios de 
proyecta Vera 

Perelman y 
Barrenechea, 
ayudantes 

REFERENCIA 

Este proyecto de los set'iorcs 
Smlth ru~ presentado en !_93.Q. 
~l.s ~Oo$ despJ!.6a, por tln, ~ 
obraa ae tntelañ&D. eteellYámen
te. A co~lenaoa de~ afto ~o.' 

A co~tenaoa del afto pa.Í&do,l 
eJ .Oobtenio ene&r'JÓ a nit.os ~r
qult.ectoa · de a6Udo preatt¡to ' la 
contecel6n de proyecto& detlnl------UYos. ¡Kntre todos .se d~tacaron 
w proyectactones del arqultec· 
to don ~arios Vera ~··quien pro:"' 
pwo dlversu .soluciones que fue · 
ron un~tmemente esdmndaa 

za.s y avenlda.s adyacentes. Para 
llegar al proyecto deflnlttvo, el 
set\or Vera hubo de reallzar m:U 
de ochenta eatudlos, al¡unos de 
los cuales, por su gran belleza y 

ten<Senclaa, tenemos el agrado 
de 1naertar. La planUtc.aclón <Se· 

de 1naertar. La planlflcactón de
motó mé.s de un aflo de Intensa 

labor, en la eual el .Hftor Vera 
. . l 

tu6 . bAbtlmente aecundado por 
~~ arquitectos ayudantes, aetlo-

• ... ¡• 

~ PereliDaD 1' Barrenechea.: l!C.t 
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como laa de mayor Interés. El 
propósito fundamental fué obte
ner un conjunto annónico, al 
cual deberian subordinarse toda.s 
las editlcaelone.s que .se realiza
ran alrededor de la.s calles, pla· 
za.s y avenlda.s adyacentes. 

COMENTARIOS 

Sin embargo las obras que se reiniciaron no fueron 
precisamente la de el proyecto de los Smith, sin 
embargo, si supuestamente este era la 
continuación del proyecto, asumíneo que lo més 
probable es que haya influenciado en el proyecto 
de Vera que es lo que se rescató de este proyecto. 
Seria importante también, tratar de descubrir por 
que se demoraron seis al'\os en iniciar el proyecto. 
Cual fué la · ootrtica en aue esto · 

Seria interesante conocer ese estudio 



r 

SUBTfTULOS 

Comercio en Planta 
Baja 

Ley 4828 de 
aprobación del 
barrio cfvico 

Encargo a la 
Intendencia 

REFERENCIA 

re. Per.zmu. y sUreaéebea. &t 
det euo auotar que et ))lrOJ'eeto 
aprobado ccm.itdera tambl.6n un 
nueyo upecto urbanilltlco, coaJ 
e. el que Uende a deapÍUai 
hacta ~l Buz el eeotro -~me_rclal, 
permJts.ndoee la edlflcac16n de 
carác.t..er eomel'Caal en el ortmer 
pta'o de lo.s dlverao.s edlftcl~ que 
circundaran la IT&D plo.za, cuyo 
centro ocupad., eomo un monu· 

. mento, el Palacio de la Moneda. 

El proyecto para la edificación 

del Barrio Clvtco se aprobó en 
virtud de la.a dl5poalclone.a de .la 
ley .A.828, de 11 de febrero de 
1930, por Decreto supremo 1.518, 
de 12 de febrero del afto en cur
ao, alendo certltlc:ad& la auten
ticidad del proyecto de don Car
lo-s V era ,por el Mlntaterto d el 
Interior. 

Por decreto s.u•. de 27 
de agosto de 1937, .ae aprueban 

lu normu que definen el pro- , 
yedo retertdo y ae enearp al 
Intendente de Sant,Jago para que, 
ue.aorado por el arquitecto nom
brado, tlacauee au correcta apll· 
caclón y cumpUm1ento. 
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Carlos Vera propuso esta idea de establecer un 
area comercial en planta baja que hoy no existe, 
por lo menos en lo que se refiere al entomo de la 
Moneda. 

Como comentó Céceres, se requerfa de leyes que 
aprueben los proyectos. 
Por que el proyecto de Vera se aprueba al mismo 
tiempo que los Smith presentan su proyecto? 



SUBT(TULOS 

Instituciones a 
instalarse el el 
Barrio Clvico 

Relato descriptivo 
del Barrio 

REFERENCIA 

caclón y cumpUmlenk>. Para la 
planttlcaclOn de lÓS diversa& edl· 
ttetos que tnterrarAn el co~un· 
to no ha exlatldo, por~ 4rto, 
tmpostctón de arquitecto alruno. 

Cada una de ln.s 'Instituciones que 
levantarán all! sus Inmueble$, loa 
hn. elegido libremente,' As!, el edl· 
!lelo de la Caja de Retiro de la.s 
4"uer..:as Armrldas lo ejecutaran 
los seóores Fernando de la Cruz 
y Hernán Rojn.s S. M.; el de la 
Dirección General y Caja de Ca-

rablncros, los .seilores Aracena 1 
Puyó León ; el de la CaJa de Se
guro Obrero, el set\or Zentl· 
111 y demt.s arquitectos de la 
Institución; el de la Oaja de P. / 
de EE. Partlculare..~. el sei'\or Ra- J 
món Lecaros; el de la CaJa de 1 

EE. Póbllcos y Periodistas, loa 1 
seOorc.s J'uan Velasco S. y Miguel 
Dávlla C.; el de la Caja Agraria, 1 
1~ sef'lores L. Mut\oz Maluschka 
y R. Arángulz. ' 

La pet'Spectiva del Barrio CJ-1..,., . ....,.. ... """"'_,_,. , . . ,......,... ,.......,_~te permanecen los cllnonea lm
vtco, observatlo. hacia el norte, ! •rrunus tü<lan de ar1dez, de ex- perturbables de lo armónico Y lo 
po.see una tndl.scut1ble s.everida.d · ceslva .tever1dad, reconociendo que ae aJuata a una neee.t14ad 

•us grandes méritos, pero ex- real y permanente. En este ca
Y pu reza de llnea.s. El vieJo Pa· pl'e6ando el deseo de que se h\1· ao del Barrio Otvtco ae ha trata·! 
lacio de ~n Moneda, emerge al blera podido qulzá.s dar una ·:::: 
centro como una reliquia del V'te- mayor vlvCU: Y mobutdad a la do de objetivar, no aólo una ~; 
jo tiempo paaado y como un cen- factura, mu, olvidando que aqul lflma comodidad y eflcacla co~ 
tro desde donde Irradiará hacta se ha eon.ttrufdo para siempre, la centrallaacton eatructurat ~~~ ·. 
el país entero- al travé-5 de Jos como sbnbolo de al¡o que debe Jos principales departamenfi!:~~ 
mecanl.sm,... complejos ... etlclen pObllcoa .. aem.Jttacalea, .sino de ..... " • perdurar y tener un afre, un . ' . , . 
tes de la admlntstraclón mOder- . continente, que huya de toda au· 'l ln;'prlmlrlea ca.ñct.er orgAntco, 
na- un. buen aentldo de establ· perflcla.lldad de cosa. po.satera y r que forzosamente debe, en este 
l.ldad y de .sobrio mandato. ,. cambiante. · caso, aer de una gran unidad, co
. La Ylalón observada bacta el Nos parece que Iguales crttl- mo ajuate de au tnlsma comple· 
sur encuadra aun con mayores,· cu .siempre tueron hechas a lu J1dad funcional. Al través de lo.s 
relieves los voló.menea neto. ' obru de el~lca expresión. Fue· dlterenclaa tunclonales, la ar
armónlcos, la pureza y aobrfedad ron tUdadu por loa contempo- quUectura total de1 Barrio en 
de llneu, Ja aencWes ~prealo- I'Uleas de poco a la moda en bue- cuestión eldgla e.sa unidad, ea a 
nante d~J .~~yecto ap~o~<lq:.'~~-;. na.s cuenta.t, ya que todo gusto 0 tueru de enorme a.mcUlez y se· 

~ , ···: · :... ::·~?iS modo de aer pasa y antcámen· verldad que debe con.ttltulr 
.. , .,. •· · -\ •.:. ·,~~~.·~~~·· ·· f•-~ ·• ·~·<·•·r;"''"'"'l\··::'l¡l.if-~::·r:.r.: · · 11empre el e.splrtt.u de todo co· 

; #' • , ••• • •• ·:::e: !;rr·. '·~~~i'\--!'~·" ~ · ,?~:\.; ·t¡.; ... ~s ~·,:· ;, . 
' 1 • ·•• ~\~~~v; ' i•.'"l'~.,. ·: ~·.'!':· ... ·:·-.·.,,:.~.! 1~·¡•· .. · •: ~ '· > ' • t iD&Ddo ul de crupoa como de ~ ~· ·. ·.,. .. . : . ~ .• .. !. ~· '·"": \ ·: . i, • ' •• -..i~t •. ~ '\',..'!.. · 1 . • ~ ~ 1 • • • •• • • 

L. •. : ·- - ·- . '' ' ' -----· ·~ · '_,. ,l.._¡ ,_... • • ~--~·--··~ ·- ~blOII.Í · • · ··~ ·' '. ~ ' ' , · 
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- ----·. · .~~~~ .. ~~~~o .. nJ.tp. . . ,~~~-i~ '¡ijj~~a .,· éoD. un ~er~ _ _JL _______________ __, 

~~~~~M niw.t,..,_ tel 
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SUBTITULOS 

Perspectiva actual 
de lo que serán 
ambos costados 
del Barrio Cfvico. 

REFERENCIA 
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SUBT{TULOS REFERENCIA 

. 
·MOl comptuémoa en reeordat de la c_aja Reaseguradora, el ~le 

i- 4ue eÍ UquJtecto &ltraoJado htsn, 1; West India, en el mismo Ba· 
sus e:st.udlos en la Untveratdad de ' rilo Clvtco; é1 de la Companta de 
ChUe, siendo alumno dLst.ln~l- ' Seguros "La Estrella", en Agus: 
do de Cruz Mofltt Y recibiendo tinas 1141; dlferentea prevento
au titulo en 11119. En sus prime· rlo., p ara la Cruz RoJa. &mato
ros at\o.s de pro~esiOn rué aTQut· rio para el Seguro Obrero, CA3lU 

tecto del Departamento de Ar· de reposo en B. J~ de Malpo 
qultec tura de la D1recciOn de y Vtlla Alemana. para lo.s EE. 
Obras Pllbltcas Y arqultecttJ Jefe Pa r ticulares; edlflclot~ de renta 
d e la Caja de P. de EE. Partlcu· en ValparaLso, trai:Uiformaclón 
lares, dedlcé.ndose en aegulda a l 
e jercic io de su protestón. Entre 
los trabaJos por 61 ejecutado.s, 
pueden sena~I..gran .~ 
~--
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~~ Hotel. A..si·u~·'d-;~t.m;~· ·j;~;;:! 
f lo. e Innumerables resldenctu ; 
partlculare.s, teniendo actual· 
mente en trabaJo el mu moder 
no teatro de luJo que ae ha pro
yeet.ado en Chlle huta hoy c1.1a, 
para la CaJa R.eueguradora, al 
costado aur del Barrio Ctv1co, que 
le ha toc.&do proyectar, 7 que lo 
i::oloc.a, por m6rit.o propt~. entre. 
los mu pre.sttslado.s arquttectoa 

d~~-~~· . . ..... - - --- ·--- - .. - ·. 
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FICHA N•22 : Entrevista a Crlstián Undurraga realizada en diciembre del 2000 

SUBTITULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

En que oonsiste su plaza de la Constituci6n? 
la plaza de la Constituci6n, como yo la oooocl, era un vaclo oon una arboleda perimetral que no constituía un paseo si no mas bién un jardín, un esboso de verde, y al 
interior de la plaza estaba destinado a estacionamientos de aútos, esta es la plaza que yo oonoci hasta al año 80. Cuando se llama a ooncurso a mi me parece que hay 
que recuperar el carllcter clvíco de la plaza, pero también Santiago neoesita a mi juicio de verde de espacios de distancia Entoooes se dan en esta plaza doa 
oontemplaclones: por una parle la plaza dura, que es la que enfrente al palacio de gobierno, que recoge el carácter cívico, que le da de alguna manera, Slbraya el 
significado del palacio. Y por otro lado esta el paseo perimetral pero que e su vez es una plaza que no es propíamante un parque, a modo como se ha ido evolucionando la 
plaza de armas, si no el pasto se entiende como un pavimento, pero oomo un dibujo de pavimento sobre el cual no se circula por que las circualciones astan perfectamente 
delimitadas por una altura de 45 oentimetros, de alguna manera esta encauzada la circuelci6n, de manera que como plaza mantiene un carácter, es decir hay una translol6n 

Otro problema que me parece relevante en esta plaza es la manipulación de los niveles, Santiago es una ciudad plana que tiene en un uno y un uno y medio de pendiente 
sostenida, bajando de oriente a poniente y me parecia que en una sítuacióo oomo esta y aprovechando los niveles que tenia el estacionamiento preexistente &bajo exlslia la 
posibilidad de haber rehecho esa loza manteniendo la pendiente da la ciudad, pero a nosotros nos parecio interesante, mantener una cierta horizontalidad en la plaza en el 
oentro que edemas era importante tener la lectura de la horizontalidlad, en la plaza de armes donde uno ve alguna circunferencias que no tienen la horizontalidad y son un 
problema, por que astan dan una lectura distinta oon la oon cual yo creo fue pensado por el arquitecto, y de esta manara crear una manera de anfiteatro donde se da la 
estancia, donde uno se sienta, las protestas y huelgui1tes se ponen ahí, es curioso que como uso de la plaza, los huelguísla usen la diagonal y no usen el oentro, o sea hay 
una presencia del símbolo de respeto por la parte mas significativa de la plaza, la extensión del palacio, por que la plaza dura es la extensión del palacio, la gente siente un 
respeto por eso y todas las manifestaciones se dan fuera del triángulo en la periferia. Entonoes ahi hay una oose de funcionamiento que no se previó, fue un éxito involunta 

Hay dos temas uno el de la horizontal, pero el tema que a mi me Interesaba era el terna de la estrategia, por que yo bajo y luego Slbo y desde aqui veo siempre una 
situación, yo veo el palacio 80 oentlmetros mas alto, o 70 oentlmetros mas alto. Uno cuando llega al oentro de la plaza, antes de bajar astan las gradas que son como une 
pausa, pero antes de bajar uno tiene una vista muy bonita de la intendencia, y va tener una muy bonita visión del edificio que se va haoer en la esquina, el ~de 
Relaciones Exteriores, entoooes me parece que eso es interesante de poder aprovechamos de esta ~ de los niveles y lenef una visión interesante de este 
edificio, cuando uno viene acá 

Como el centro llena mucha mas presencia, uno siente la presencia de la plaza mU<lho mas fuerte, por que este edifico tiene mucho menor presencia por los arboles. Aqul 
hay una operación de 6 o 7 gradas .... Toda esta operación de niveles que no heoen mas que poner en reeloa el palacio . 

.. .La estancia en esta plaza es en el perímetro, este es un atrio en definitiva, en que por ejemplo se da el cantlio de guardia de una manera bastante bonita .. y protooolos. 
Pero lo que mas me llama la atención que las manifestaciones oorno las protestas. no se dan en el triéngulo, hay algo aUla que es meritorio, que es que esta plaza tiene 
toda la carga significativa del palacio, ose definitivamente se extendio el palacio hacia la plaza 

Otro terna que es Interesante, es que esta tipología de mezclar dos plazas tembien es una cuestión de esta manera, hay una fusión. En el caso de la plaza de Armas la 
operaci6o que se haoe y qu me pareca muy bonita, de poner en reatze los edificios hlstórioos,lo que haoe es restar espacio a los arboles, replegar los árboles y enmarcar 
ese repliega de los arboles, pero es un reoorte, aqullo que me pareca que tiene de interesante es que hay una fusióo entre la plaza de armas y las otras. Hay una 
amblgOedad que me parece a mi advertble. 
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SUBTfTULOS REFERENCIA COMENTARIOS 

Por que no se puede acceder al pasto? No es lo mismo tendefse en ese pasto que tenderse en el parque forestal, hay une suerte de rigor geométrioo que no h8oe grato .. 
pregiero comerme el picnic en el parque forestal hechedo. Entonces lo que se quiso hacer es primero no creer una plaza dure, o sea yo sentía que tenia que haber una 
plaza verde, pero a la vez tenia que haber une pieza dure, entonces ahl hay une oontredicci6n entre el lugar reclama. Por que el lugar reclamaba dos coeas y yo creo que 
lo que h8oe el arquitecto es acoger las demandes del CtJeiPO, 8688 eran las operaciones que aeo hen trensfoonado en un lugar tan predeterminado donde las operaciones 
tenlan que ser de lugar, obviamente la nueva pieza iba Cfear un c:eni>lo en el lugar, entonces no es pera poner un valor un nuevo lugar es pera pone en valor un lugar que 
eslaba absolutamente d1smiouido y yo aeo que el lugar redarneba la plaza venle y la pieza dura. 

Por que el trazado de unes diadonales? El oentro es la pausa y el núcleo de eslas dos voluntades que tenia el terrena que una ere de ser verde y la otra de ser plaza oivk:a, 
entonces eslas plazas se funden en este centro y este centro oonstituye una pausa por que es el punto donde te hes elevado, donde tu bajas , es el punto donde se puede 
sentar, es al punto donde lodos se sienten ... Es 001110 el homenaje, es el paao pero tambien es la pausa dentro del paso. 

Quien organizo el concurso? Como fue? Lo Hamo el estado, la municipalidad. (Yo podria buscarte las bases aun que no lelo garantizo) Quienes se presentaron? No 
reouerdo ... T enia 24 años cuando hioe este proyecto. No quiero presumir de nada, pero una de las cosas que más me sorprende es que tenia 24 af\os cuando hice este 
proyecto. 

Que significado tuvo este OO!lOJrso profesionalmente para usted? Yo desde siempre tuve una preocupación muy grande por el espacio pllllloo por lo urbano, y entendlla 
arquitectura siempre, 001110 un hecho urbano, que aún cuando son puestas en el paisaje tienen una oonsecuencia sobre el paisaje enorme y si astan puestos sobre la 
ciudad tienen una consecuencia sobre la ciudad enorme y 888 oonseouenoia soslaya de manera que todo mi trabaío en la universidad se fundo en eso en ese esplritu y 
este trabajo ere la oportunidad de cómo arquitecto que recién comienza su cerrara, poner en práctica aquellas ideales que habla desarrollado en la Universidad. Yo lo veo 
desde 888 perspectiva, yo no lo veo de que fui conocido o no, yo lo veo que fue la oonoeouencia de un prooeso de estudiante y que de alguna manera reforzó una 
treyactoria profesional, de alguna manera he estado sierrc>re oon mucho enfasls en el tema urbano o la consecuencia que tiene la arquitectura sobre el espacio urbano. 

Que partido asumió en relación al Sl.bsuelo de la plaza? Hubo algún requerimiento al respecto en las bases del concurso? No, no hubo petiáón, el origen del oonourao 
ere estecionamientos Stillefráoeos bajo la plaza, no obstan le existia un piso W>le!Táneo, habla la idee de hacer un concesionario, una zona de es1acionamiento inl>ortante 
4 a 5 pisos, eso no se hizo y se construyo por parte de la Moneda lo que se nama el Búnker cuestión que pera nosotros no tuvo llnguna injerencia salvo proponer los 
accesos para el estacionamiento y permitir ventilaci6o pera loe estacionamientos en la~. no oonoci los planos .. ahora los tengo. 
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