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I 
Los O R ~ G E N E S  

(1540-1580) 

T 

LA CUENCA DE SANTIAGO 

La cuenca geografica donde se encuentra asentada la ciudad de Santia- 
go, es parte de un sistema m8s amplio que se ubica en la zona central de 
Chile y que debe ser analizada en base a sus tres sistemas de relieve: 
Cordillera de 10s Andes, depresi6n intermedia y Cordillera de la Costa. 

El macizo andino, frente a la actual capital de Chile, aparece como 
un conjunto de imponentes montafias semejante a una abrupta muralla, 
a causa de la uniformidad de altura de sus principales cumbres. Dentro 
de ellas se destacan volcanes como el Tupungato, con 5.682 metros, y el 
San Jos6, con 5.856, y montafias como el cerro El Plomo, que es un ver- 
dadero glaciar visible desde casi todos 10s rincones de la cuenca de San- 
tiago, con otros 5.430 metros; el monte Altar, situado inmediatamente a1 
norte del anterior, con 5.222; el cerro La Paloma, con 4.950; el Tupungato, 
junto a1 volcan del mismo nombre, con 6.570; el cerro Marmolejo, con 
6.108, y el Nevado de 10s Piuquenes, con 6.019. 

La depresi6n intermedia que se inicia en el cord6n de Chacabuco, 
a poca distancia a1 norte de la hoy capital del pais y que se extiende hacia 
el sur formando el llamado “valle longitudinal”, se muestra en su origen 
compuesta por diversas cuencas, la mas septentrional de las cuales es la 
de Santiago. Esta, a traves del tiempo, ha sido tambih rectificada por 
10s sedimentos provenientes de las 6pocas glaciales, dando lugar a la 
existencia de cerrillos aislados tales como el HueZ6n o Santa Lucia, el 
cerro de La Guaca o Navia y 10s cerros Blanco, Renca y Chena, todos 
ellos solitarios hitos en el amplio valle de Santiago. Antes fueron parte de 
las diversas cadenas montafiosas que salian desde 10s Andes y penetra- 
ban en el valle, y todos ellos, salvo el Huel6n o Santa Lucia y 10s cerros de 
Chena, quedaban a1 norte del rio Mapocho. En 6poca no determinada, 
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aunque posterior a la conquista castellana y a causa de sucesivas creci- 
das, el Mapocho cambi6 su curso quedando el cerro de La Guaca o Navia 
inmediatamente a1 sur de dicho rio, tal como aparece actualmente. 

El tercer sistema, llamado Cordillera de la Costa, incluye tambikn 
algunos cerros altos como El Roble, ubicado a1 noroeste de la cuenca de 
Santiago y que se eleva a unos 2.222 metros, y la serrania de Alhu6 a1 
suroeste, con 2.281 metros. En su interior alberga valles como el de 
Puangue o el de Acuyo o Casablanca, cuyas tierras contienen aluviones 
de limo que las hacen agricolamente muy f6rtiles. 

La cuenca de Santiago disfruta de un clima templado y apacible 
donde las precipitaciones se concentran en cuatro o cinco meses corres- 
pondientes a1 invierno del hemisferio sur, mientras que durante el resto 
del tiempo predomina el anticicl6n del Pacific0 que determina una sequia 
de siete u ocho meses. Durante la estacidn lluviosa, las precipitaciones 
no se distribuyen equitativamente en todo el espacio de la cuenca. Asi, 
mientras en la costa de Valparaiso cae una media anual de 463 milime- 
tros y en el interior cordillerano de Santiago (Caj6n del Maipo) se registra 
otra de 754 milimetros, en la ciudad de Santiago 10s promedios alcanzan 
s610 a 360 milimetros. La misma “vertiente de sombra de lluvia” determi- 
na que junto a1 cord6n de cerros de Chacabuco, pocos kil6metros a1 nor- 
te de Santiago, se registren escasos 271 milimetros como promedio anual. 
Parecido fendmeno ocurre con las temperaturas, puesto que las cadenas 
montafiosas existentes entre la costa y la cuenca determinan para 6sta 
algunas caracteristicas de clima continental, registrandose en Santiago 
una oscilaci6n t6rmica anual de 12,6” y otra t6rmica diaria de 15”. 

La cuenca de Santiago es atravesada por varias corrientes fluvia- 
les, todas las cuales convergen hacia el rio Maipo, el cual recorre una 
distancia de 250 kil6metros de largo y cuya hoya abarca una extensi6n 
de 14.911 kil6metros cuadrados de superficie. Hacia 61 se dirigen varios 
afluentes, entre 10s cuales contamos el rio Colorado, el Clarillo, el Puangue 
y especialmente el rio Mapocho, que cruza la actual ciudad de Santiago 
recibiendo, despu6s de atravesarla, las aguas de 10s rios Colina y Lampa. 
El rio Maipo tiene un caudal de 30 a 200 metros cfibicos por segundo en 
La Obra; desde este lugar sale el canal del Maipo o San Carlos, construi- 
do durante el siglo XWII por la administraci6n espafiola y destinado a au- 
mentar el caudal del rio Mapocho y tambi6n a regar la antes Brida zona 
situada a1 sur de Santiago. El escurrimiento de las aguas de 10s rios prin- 
cipales, Maipo y Mapocho, a1 igual que el de otros rios grandes y media- 
nos de Chile, est5 asegurado por las lluvias invernales y por 10s deshielos 
que se producen en la Cordillera de 10s Andes durante el verano. Per0 
debido a Ins grandes desniveles de altura entre las cumbres donde nacen 
y a causa del corto trecho que deben recorrer hasta llegar a1 ockano, 
resulta que 6stos tienen un curso torrencial que favorece el proceso 
erosivo y permite la formaci6n de grandes y amplios lechos como ocurre 
con la hoya del rio Maipo. 
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Las anteriores caracteristicas han producido diversas consecuen- 
cias en la cuenca que estudiamos. Desde luego, junto a temperaturas 
relativamente moderadas, el clima se resiente de la prolongada sequia 
de primavera y verano, lo que ha obligado a 10s habitantes de la zona, 
desde 6pocas muy tempranas, a buscar soluciones alternativas para po- 
der mantenerse en ella todo el aAo. En 10s primeros siglos de nuestra era 
solian aprovecharse para siembras las faldas de la Cordillera de 10s An- 
des, donde en el ecotono o zona de transici6n entre el bosque y la llanu- 
ra, 10s deshielos de primavera alimentaban algunas vertientes, arroyos y 
puquios (manantiales), que permitian el crecimiento de 10s pastos para 
alimentar 10s ganados y, a la vez, regar 10s sembradios. MAS adelante, y a 
medida que avanzaba el period0 agroalfarero tardio (900 a 1500 d.C.), se 
inici6 la construcci6n de acequias de riego, algunas de las cuales alcan- 
zaron proporciones semejantes a 10s canales modernos, y estaban desti- 
nadas a conducir el agua a zonas alejadas de aquella en donde se obtenia. 
Conocemos para la regi6n donde hoy se levanta la ciudad de Santiago 
tres acequias o canales que sacaban su agua del Mapocho, las dos prime- 
ras obtenidas en aquella parte situada a1 oriente de la actual ciudad. De 
estas, una era la acequia de NuAoa, llamada tambi6n de Apoquindo o 
Tobalaba, y que regaba 10s campos situados cerca de la falda de 10s An- 
des hasta alcanzar 10s de Macul. La segunda era la de Vitacura, que se 
prolongaba en corte por la base del cerro San Cristdbal, cayendo en cas- 
cada o “salto” en la falda noroeste del mencionado cerro para regar 10s 
campos de Conchali, Huechuraba y Quilicura ubicados a1 norte de la ac- 
tual ciudad. La tercera era obtenida a1 occidente de lo que hoy es Santia- 
go, en el sector de Pudahuel, y era conocida como la acequia de Incago- 
rongo “principal de Apochame”, que regaba las tierras que hoy se cono- 
cen con el nombre de “Cerrillos”, a1 suroeste de Santiago. Del rio Maipo 
10s indigenas sacaron otras tantas acequias que regaron 10s campos ubi- 
cados a1 suroeste de Santiago y que hasta hoy constituyen una de las 
zonas agricolas m6s ricas del pais. h a s  fueron conocidas por 10s nom- 
bres de sus respectivos caciques, y regaban 10s campos de Isla de Maipo, 
Lonquhn, Malloco y Tango, Talagante y Peucudace PeAaflor. 

CULTURAS PRECOLOMBINAS 

La instalaci6n del hombre en esta zona, segtin el estado actual de las 
investigaciones, aparece comprobada desde 10s aAos 10.000 a.C., 6poca 
en que algunos grupos familiares de cazadores-recolectores ya la reco- 
rrian en busca de su mantenimiento. Viajaban desde el litoral hacia el 
interior y llegaban hasta la falda de la Cordillera de 10s Andes en busca 
de caza, puesto que 10s deshielos producian en ella el surgimiento de 
praderas verdes que atraian a las manadas de guanacos. Completaban 
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esta dieta con la caza de aves y roedores, con la recolecci6n de semillas, 
frutos y raices de Arboles y con ocasionales cultivos agricolas. h t o s  eran 
realizados mediante prActicas que no precisaban de complejas tkcnicas 
de regadio, para lo cual aprovechaban, en especial, 10s bordes altos de 
las rinconadas que permiten mantener la humedad. Ello explica 10s pri- 
meros asentamientos temporales en algunos sitios de la cuenca de San- 
tiago. Al sobrevenir el invierno se desplazaban hacia la costa, donde se 
alimentaban de 10s productos del mar hasta la llegada de la nueva prima- 
vera. Por tanto, su nomadism0 era determinado fundamentalmente por 
la sucesi6n de las estaciones y por la ausencia de t6cnicas agricolas que 
les permitieran la posibilidad de mantenerse en 10s mismos sitios duran- 
te todo el afio. 

A partir del siglo x de nuestra era, en la zona comprendida entre 
10s rios Aconcagua por el norte y Cachapoal por el sur, ya se habia produ- 
cido una homogeneizaci6n cultural que corresponde a lo que ha sido lla- 
mado el “Complejo de Aconcagua” (afios 800 a 1536). Existia una pobla- 
ci6n mAs densa compuesta fundamentalmente por agricultores que, a la 
vez, eran duefios de rebafios de camklidos ahora domesticados. Su pre- 
sencia se registra en toda la cuenca en sus diversos espacios ecol6gicos, 
desde la cordillera, donde hacian pastar a sus animales, hasta la costa, 
donde desarrollaban no s610 t6cnicas de pesca y obtenci6n de mariscos, 
sin0 que continuaron con la recolecci6n de algas y frutos silvestres. Tam- 
bi6n estuvo entre sus actividades la caza de aves y mamiferos, entre 6s- 
tos, guanacos (Lama huanacus) y tambih roedores como el coipo 
(Myocastor coypus). 

Las agrupaciones de viviendas de estos pueblos no pueden ser con- 
sideradas aldeas formales, ya que lo que 10s castellanos llamaron “pue- 
blos de indios” no pasaban de ser grupos de diez o quince chozas aleja- 
das unas de otras y repartidas a trav6s de 10s campos de cultivo. Cons- 
truyeron estas viviendas con materiales perecederos y junto a ellas cria- 
ron sus animales dombsticos y cultivaron algunos productos de la agri- 
cultura, entre 10s cuales se destacan el poroto (Phaseolus multzflorus), 
la papa (Solanum tuberosum),el maiz (Tripsacum) y el zapallo 
(Crescencia alata). Sus tecnicas agricolas eran atin muy imperfectas, 
puesto que no araban ni preparaban el terreno para sembrar; mientras 
un hombre abria hoyos con un palo aguzado, otro introducia dentro unas 
semillas. Sin embargo, habian logrado introducir el regadio artificial y, 
por lo menos desde el siglo xv, contaban con 10s importantes canales a 
10s cuales nos referimos antes. Tambih habian logrado obtener un pa- 
tr6n ceramic0 propio muy homogheo en lo formal y en lo estilistico. 

Aunque las investigaciones sobre este period0 no han despejado 
una serie de incbgnitas, 10s autores estAn de acuerdo en sefialar que, 
pese a esta dispersiGn, 10s grupos familiares se reunian en algunas oca- 
siones del afio en una especie de feria para hacer intercambio de sus 
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respectivos producto: 
des religiosas, ocasi6r 
mir una bebida ferme 
lan tambikn el surgimi 
cieron 10s primeros se 
de la cuenca, d6ndolf 
comunes a 10s grupos 

Ello no significa 
dos politicamente. To 
hacen menci6n a que 
poblaciones cuyos mi 
recibir por sefior a qu 
ces la elecci6n de jefc 
debido a la dificultad 
originando luchas ent 
inca habria puesto fin 
lo que un autor ha llai 

;. Lo mismo hacian con motivo de ciertas festivida- 
1 que era aprovechada para cantar, bailar y consu- 
ntada, hecha con el maiz, llamada “chicha”. Sefia- 
ento de una integraci6n en Areas donde se estable- 
Aorios o jefaturas con tendencia a la centralizaci6n 
3 alguna unidad y proporcionando caracteristicas 
familiares que alli habitaron. 
que tales grupos vivieran desde entonces integra- 
do lo contrario, 10s cronistas y otros documentos 
estos grupos politicos eran “behetrias”, es decir, 

embros, como duefios absolutos de ellas, podian 
ien quisiesen. En estas circunstancias, muchas ve- 
:s causaba conflictos, perturbaciones y trastornos 
de poner en claro 10s derechos de cada miembro, 
;re 10s interesados a tales jefaturas. La conquista 
a un estado de guerra permanente, introduciendo 
nado “Pax incaica”. 

CONQUISTA Ir -~ ~~ . 

Tal era el estado en qut 
se produjo la invasi6i 
mayoria de 10s autore, 

Tambikn hay ac 
torio del norte y cent 
lento y de intensidad 
datos proporcionados 
porAneas, han quedac 
reflejar el estado del c 
co. Se est6 de acuerdc 
hasta el rio Cachapoal 
tiago el limite meridic 
administrativa exister 
bikn de Chile, no rigi 
situaci6n se mantuvo : 
res castellanos. 

Segdn la mayor 
Maipo fue incorporad 
Capac, hacia 10s primt 
ciado el laboreo de 10s 
actual ciudad de ViA 
mitimaes en Aconcagi 
se inicio a las obras pi 

3 se encontraba el desarrollo de aquella zona cuando 
I inca en una fecha no determinada, per0 que la 
s sitda durante la segunda mitad del siglo xv. 
uerdo para decir que la ocupaci6n del actual terri- 
ro de Chile por el Imperio incaico fue un proceso 
variable segdn las regiones. Sobre la base de 10s 
por 10s cronistas y por las excavaciones contem- 

io establecidas algunas conclusiones que parecen 
onocimiento actual acerca de este capitulo hist6ri- 
) en que 10s incas dominaron con cierta efectividad 
a1 sur del Maipo, constituyendo la cuenca de San- 

mal de dicho Imperio. Se sabe que la estructura 
ite en otras regiones, no s610 del Imperio sino tam- 
6 completamente en el Area del Mapocho y esta 
hasta el momento de la llegada de 10s conquistado- 

*fa de 10s autores, el valle de 10s rios Mapocho y 
o a1 Imperio incaico durante el reinado de Wayna 
3ros aAos del siglo XVI. En esta kpoca se habria ini- 
I lavaderos de or0 de Marga-Marga, al interior de la 
a del Mar, establecikndose 10s poblamientos de 
la y en 10s valles del Mapocho y Puangue y d6ndo- 
iblicas que muchos arqueblogos han destacado. 



Cualquiera que sea la explicaci6n final que se obtenga sobre la fe- 
cha y el caracter de la dominaci6n inca sobre la cuenca de Santiago, el 
hecho es que a1 menos durante 10s treinta primeros aAos del siglo XVI 6sta 
pudo implantarse sobre la cuenca de Santiago y sobre el valle de 
Aconcagua y Quillota, regiones muy relacionadas, iniciandose una colo- 
nizacidn impuesta por 10s ej6rcitos que llegaron hasta ellos. Esta coloni- 
zacibn, para 10s efectos de 10s origenes de Santiago, debe ser explicada 
sobre la base de 10s hechos reales conocidos que dan testimonio de ella. 
En primer lugar, destacamos que 10s incas nombraron un gobernador en 
Aconcagua llamado Quilacanta, el cual habria tenido a su cargo “gente 
de guarnici6n” y colocaron otro en la cuenca de Santiago llamado Vitacura, 
a cargo de “gente de presidio”. El primer0 habria tenido como funci6n 
representar a la autoridad imperial, mientras que el segundo debid estar 
a cargo de la administraci6n de 10s mitimaes. Ambos serian cuzquefios y 
la traida de mitimaes significaria la acci6n colonizadora m&s importante 
ejercida por 10s conquistadores en la cuenca de Santiago. 

Aunque 10s incas no crearon en ninguna parte de Chile centros 
urbanos similares a 10s que existieron en el centro de su Imperio, algu- 
nos arque6logos estiman que en el emplazamiento de la actual capital de 
Chile se habia instalado el asentamiento principal de la ocupacidn inca 
del Mapocho. h t e ,  probablemente, fue tambi6n un centro administrati- 
vo que podria haber cumplido funciones de proveedor de abastecimien- 
tos para las tropas del Inca encargadas de proseguir la conquista hacia el 
sur del pais, papel que tambi6n asignaron mas tarde 10s castellanos a 
Santiago. Los otros establecimientos mitimaes situados en las cercanias 
de este “centro” serian satelites, y las fortalezas aledafias, como elpucard 
de Chena, y 10s santuarios, como el levantado en el cerro El Plomo a 
5.430 metros, verdadero “mirador” que dominaba toda la cuenca de San- 
tiago, estarian tambi6n relacionados con este centro administrativo y asi 
parecen atestiguarlo 10s analisis cer&micos de las piezas encontradas en 
todos ellos. A mayor abundamiento, la construcci6n del llamado “camino 
del Inca”, cuyas dos variantes se desprendian del valle de Aconcagua 
para juntarse nuevamente en las cercanias del cerro San Cristbbal, fren- 
te al actual Santiago, puede constituir un argument0 adicional en favor 
de estas tesis. 

Sin duda que esta hip6tesis tiene asidero si se considera que el lu- 
gar en que se levanta Santiago es el extremo septentrional del “valle 
longitudinal” y que esta ubicaci6n privilegiada permite que desde 61 pue- 
da prepararse un futuro control de todo el territorio que se extiende ha- 
cia el sur. De hecho, tanto las expediciones que se dice hicieron los incas 
hasta el Maule y el Bio-Bio, asi como las que efectivamente hicieron 10s 
castellanos a partir de 1550, tuvieron como punto de apoyo y como lugar 
de partida la mencionada cuenca de Santiago. Hay autores que piensan 
que estas comparaciones ayudan a entender 10s motivos que tuvo m&s 



tarde el fundador Pedro de Valdivia para establecerse alli y relacionan 
este hecho con las numerosas afirmaciones del cronista Jer6nimo de Vi- 
var de que el destino de la expedici6n de Valdivia, desde que partid de 
Cuzco a fines de 1539, era el valle del Mapocho, “donde pensaban fundar 
un pueblo en nombre de Dios Nuestro SeAor y de Su Majestad”. El propio 
Valdivia se encargd de decir, en carta a1 emperador de 15 de octubre de 
1550, que Santiago era “la puerta para la tierra de adelante”. 

LLEGADA DE LOS CASTELLANOS 

En la cuarta dkcada del siglo XVI aparecieron en el centro de Chile las 
expediciones castellanas. La primera de todas, dirigida por el adelantado 
don Diego de Almagro, sal% desde Cuzco en julio de 1535, haciendo el 
viaje por el Alto Perd, y el actual noroeste argentino, ingresando a Chile 
en marzo de 1536 por Copiap6, despuks de cruzar la Cordillera de 10s 
Andes. En junio de aquel aAo lleg6 hasta Quillota estableciendo alli su 
real. Desde este punto, en julio o agosto, fue a la costa a disponer la 
reparaci6n del navio que le habia llegado desde El Callao, siguiendo lue- 
go por el “Camino del Inca” hasta Puangue y Melipilla, tierra de 10s Picones 
segdn el cronista Oviedo, y dando la vuelta en direcci6n nordeste hacia 
Talagante y el Mapocho. El cronista GBngora Marmolejo afirma que 
Almagro estuvo junto a1 Huelkn o Santa Lucia y que sus caballos atrave- 
saron las aguas del Mapocho antes de regresar a1 valle de Aconcagua por 
Chacabuco. 

La segunda expedici6n castellana fue dirigida por el capitBn Pedro 
de Valdivia y sali6 en enero de 1540, tambikn desde Cuzco, per0 penetr6 
en Chile a travks de 10s despoblados que se extienden desde el sur del 
Per6 hasta Copiap6. Su viaje tenia como objetivo el valle del Mapocho, 
donde habia de fundar una poblacidn, per0 la travesia del “Norte Chico” 
se vi0 dificultada por la feroz resistencia que 10s naturales presentaron. 
Habiendo alcanzado el valle de Aconcagua, utiliz6 el camino que cruzaba 
por Curimh, Chacabuco y Colina y, despuks de un aAo de travesia, en 
enero de 1541, pudo instalarse en La Chimba, situada en la ribera norte 
del rio Mapocho, donde descans6 de tan arduos trabajos. 

Por tanto, y en un lapso a1 parecer no mayor de cien aAos, tanto la 
regi6n central de Chile como tambih la llamada “Norte Chico” debieron 
sufrir por lo menos cuatro invasiones: dos promovidas por el Imperio 
Inca y dos por 10s conquistadores castellanos. Es evidente que todo ello 
caus6 fuertes trastornos en la poblaci6n indigena de esas regiones. El 
fen6meno se agrav6 por el hecho de que tanto 10s incas como 10s caste- 
llanos usaron exactamente el mismo espacio y 10s mismos lugares en 10s 
cuales se habian levantado 10s “pueblos de indios”, aprovechando sus 
mismas tierras agricolas y sus canales y acequias. Aunque formalmente 



se respet6 el derecho de 10s naturales a sus tierras, su posesi6n final por 
10s conquistadores fue posible gracias a 10s traslados de poblaci6n que 
hicieron 10s incas y 10s castellanos sucesivamente. 

Cuando Pedro de Valdivia pas6 por el “Norte Chico” chileno a me- 
diados de 1540 y cuando lleg6 a la cuenca de Santiago a finales de aquel 
aiio, 10s indigenas demostraron fuerte hostilidad. El conquistador expre- 
s6 en sus cartas que por uno de 10s indios capturados supieron que el 
inca Manco I1 habia enviado sus mensajeros previniendo a 10s indios del 
norte y centro de Chile acerca de su venida, sugirikndoles que escondie- 
ran todas sus comidas, sus ropas y especialmente el or0 para que estos 
castellanos r ec ih  venidos se desilusionaran con esta pobreza y dieran la 
vuelta a1 Perfi, tal como lo habia hecho Almagro. 

Para contrarrestar esta oposici6n, a su llegada a1 valle del Mapocho 
form6 un cuerpo con 10s peones y con veinte de a caballo a 10s cuales 
confi6 el bagaje. Reparti6 a sus demas hombres en tres cuadrillas con las 
cuales recorri6 toda la cuenca de Santiago, tratando de convencer a 10s 
indios para que fuesen a parlamentar con 61. Esta urgencia de 10s reci6n 
Ilegados se debia a que habian consumido todos sus alimentos y necesi- 
taban con premura obtener otros de las comunidades indigenas del 
Mapocho, que tambihn habian ocultado sus comidas. Efectivamente, cons- 
ta que entre el dia de la llegada de 10s castellanos y aqu6l en que 10s 
indios se avinieron a reunirse con Valdivia transcurrieron veinte dias que 
fueron de gran hambruna para 10s reci6n llegados. 

Esta estratagema de correr la tierra con tres grupos de soldados, a1 
decir del mismo conquistador, hizo que 10s indios creyesen que eran 
muchos 10s que habian venido, pues 10s naturales, a1 huir de una cuadri- 
lla, caian en manos de otra, estratagema que 10s habria hecho decidirse a 
parlamentar y comenzar a servir a 10s castellanos. Sin embargo, es mas 
posible que dichos caciques, como lo dice el propio Valdivia en otra de 
sus cartas, se avinieran a hacer tratos para asi darse tiempo de cosechar 
el maiz y demas siembras que tenian en 10s campos. 

La reuni6n con el gobernador Quilacanta, con el cacique Atepudo 
y otros once caciques y seiiores de la tierra tuvo lugar a principios de 
febrero de 1541. En el curso de esta asamblea, Valdivia les explic6 10s 
motivos de su viaje y las razones por las que deseaba establecerse alli, sin 
duda usando 10s tkrminos del famoso “Requerimiento” de Palacios Ru- 
bios. Para dar fuerza a sus argumentos, agreg6 el comentario de que 
Almagro habia sido condenado a muerte y decapitado a causa de haber 
regresado a1 Perfi, contraviniendo 10s deseos del soberano espaiiol. 
Termin6 expresandoles que debian prestar juramento de obediencia a1 
rey y servir a 10s cristianos, ayudandolos a levantar sus casas y 10s edifi- 
cios del culto en este campamento y dhndoles, a la vez, 10s alimentos 
necesarios. 
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PROCESO DE FUNDACI~N DE SANTIAGO 

Con esta asamblea se inici6 el establecimiento de una poblaci6n castella- 
na definitiva en el valle del Mapocho. El sitio escogido fue aquel‘donde 
todavia se levanta el centro comercial y administrativo de la ciudad ac- 
tual, es decir, el territorio que se extiende a1 oeste del cerro Huelgn o 
Santa Lucia, como lo llamaron 10s conquistadores, y a1 sur de la ribera 
del rio Mapocho, entre el curso de 6ste y un brazo seco del mismo que 
mas tarde form6 la cafiada o alameda de la ciudad. Era el mismo lugar en 
que existia un caserio indigena que debi6 ser parte del “centro adminis- 
trativo” incaico, por lo cual, cuando se decidi6 fundar la poblaci6n espa- 
Aola, sus antiguos moradores indigenas debieron ser trasladados. Los 
naturales colaboraron en la tarea, turnandose en mitas, y con este siste- 
ma ayudaron a levantar la primera capilla o iglesia mayor, las bodegas, 
un “tambo” grande junto a la Plaza Mayor y algunas casas para 10s nue- 
vos vecinos, todas ellas construidas de madera y paja, siguiendo el plan 
de uno de sus soldados nombrado “alarife” para estos efectos. 

La planta de la nueva poblacidn se compuso de manzanas de 138 
varas de longitud que estaban separadas entre ellas por calles rectas de 
12 varas de ancho, es decir, se dejaron 150 varas (125,39 metros) desde 
el eje de cada calle hasta el eje de la siguiente. En el plano fueron deli- 
neadas nueve calles que corrian de este a oeste, de las cuales s610 seis 
atravesaban toda la planta, y otras quince calles en direcci6n norte-sur, 
las que formaron 126 manzanas no todas cuadradas, pues las que se acer- 
caban a1 rio o a la cafiada quedaban cortadas por la inclinacidn diagonal 
que estos dos cursos tienen. El resto del territorio que comprendia la 
“isla” formada entre dicho rio Mapocho y la caAada se dividi6 en chacras 
y quintas que en 10s siglos siguientes fueron urbanizhndose lentamente. 

La fecha de la fundaci6n tuvo lugar durante el mes de febrero de 
aquel afio 1541. Seglin las actas del Cabildo de Santiago, rehechas en 
1544, la ceremonia oficial habria tenido lugar el dia 12. En cambio, segun 
Pedro de Valdivia, este acto ocurri6 el dia 24 del mismo mes y afio. Aun- 
que algunos historiadores han tratado de componer esta discrepancia 
diciendo que el dia 12 debi6 ser el de la ceremonia oficial y el 24 el de la 
puesta en obra de 10s actos que permitieron llevar a la practica aquel 
nacimiento, esta discrepancia no parece importante. Resulta evidente 
que la materializacibn de este centro urbano fue dandose desde el mo- 
mento en que 10s naturales aceptaron ayudar a 10s espafioles a levantar 
la capilla y las primeras casas, bodegas y cuartos de armas, tal como 
debieron hacerlo una vez que las tropas del Inca se impusieron sobre 
ellos. La fundacidn debi6 consistir, por tanto, en un acto continuo que 
debemos extenderlo desde la asamblea primera con 10s caciques hasta 
que la ciudad realmente logr6 asentarse, adquiriendo el dinamismo que 
le permiti6 crecer. 
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Diversos hechos y circunstancias corroboran esta apreciaci6n. Debe 
recordarse que el primer Cabildo establecido para gobernar la poblacidn, 
sin duda un hecho juridic0 mks importante que la ceremonia misma de 
fundacibn, s610 fue establecido el 7 de marzo del mismo afio, dia en que 
se nombraron 10s alcaldes, regidores y demks autoridades. El propio Ca- 
bildo recikn nombrado, en sesi6n de 18 de aquel mes, acord6 por su par- 
te nombrar alarife para la ciudad, alegando que 10s pobladores necesita- 
ban que sus solares y chacras tuviesen sus medidas sefialadas y precisa- 
ban de una autoridad para que decidiera la forma c6mo habria de 
repartirse el agua “a 10s solares y panes” y el sistema para hacer las ace- 
quias. A mayor abundamiento, sefialaremos, como lo hacen algunos de 
10s compafieros de Valdivia, que despuks de poblada la ciudad, “en cierto 
tiempo” (es decir, pasado cierto tiempo), hizo vecinos y les dio indios en 
encomienda, hecho que en seguida tuvo lugar por bando de 12 de enero 
de 1544, tres afios despuks de creada oficialmente esta poblaci6n. 

Lo interesante del proceso fundacional de Santiago es que su de- 
sarrollo estuvo insert0 en una serie de acontecimientos politicos y mili- 
tares que mantuvieron a este proyecto urbano en estado de permanente 
precariedad durante varios afios: cuatro o cinco segdn algunos, ocho se- 
gdn 10s demks. En todo caso, en s610 10s primeros dos afios se sucedieron 
muchos e importantes acontecimientos, como lo fueron: una elecci6n de 
gobernador, una conspiraci6n seguida del ajusticiamiento de 10s implica- 
dos, un asalto indigena que destruy6 todo lo construido y reunido hasta 
entonces y, finalmente, una guerra de sorpresas que mantuvo a 10s po- 
bladores en vi10 y sufriendo terrible hambruna, que s610 comenz6 a 
mitigarse con las cosechas de la primavera de 1542, un afio y medio des- 
puks de la llegada del grupo conquistador. 

Debe destacarse que 10s primeros nueve meses de vida de esta 
poblaci6n transcurrieron en medio de una sucesi6n vertiginosa de acon- 
tecimientos. Por este motivo creo que es importante seguir paso a paso 
la cronologia de 10s sucesos ocurridos. 

A fines de enero, Valdivia envi6 a su maese de campo Per0 G6mez 
de Don Benito a la frontera del Cachapoal con gente de a caballo y lo 
mantuvo alli hasta junio. La estrategia fue determinante para la seguri- 
dad de la poblaci6n que estaba fundkndose, puesto que desde aquella 
frontera, lugar donde se habian concentrado no s610 10s naturales de esa 
zona, sin0 tambikn algunos indios del Mapocho, se tenia rkpida noticia 
de todas las juntas, ligas y confederaciones que se hacian contra 10s cas- 
tellanos. Desde aqui el ejkrcito conquistador pudo verificar, ya en marzo 
de 1541, que 10s naturales, viendo el progreso de la fundaci6n de Santia- 
go, habian comprendido que estos conquistadores no estaban dispues- 
tos a abandonar la tierra como Almagro, por lo que era necesario cam- 
biar de estrategia a fin de poder expulsarlos. Por una parte, habiendo ya 
reunido parte de la cosecha, algunos indigenas del valle del Mapocho 
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comenzaron a dejar sus pueblos y antiguos sembradios para replegarse a 
10s territorios situados a1 sur del rio Cachapoal. Junto con esto, abando- 
naron el servicio que prestaban a 10s castellanos e iniciaron una resisten- 
cia a1 principio pasiva per0 cada vez mAs activa, a medida que pasaban 
10s meses. 

Gracias a aquellos avisos pudo Valdivia, desde abril en adelante, 
darse mafia para reunir la mayor cantidad posible de comida, pensando 
asi prevenir la falta que habria de sobrevenir a raiz de esta actitud de 10s 
naturales. Como dice el mismo Valdivia, en este “medio tiempo” (entre 
una estaci6n y otra), 10s indios se dedicaron a hacer “fieros” (bravatas), 
diciendo a 10s castellanos que no 10s querian servir y que 10s matarian, tal 
como el hijo de Almagro lo acababa de hacer en el Perfi con don Francis- 
co Pizarro. 

Esta liltima noticia parecia increible. Por tal motivo fueron apresa- 
dos ciertos indios a 10s que se interrog6 con el bhrbaro sistema de apli- 
carles tormento. Asi refirieron que esa noticia la habian sabido por 10s 
indios de Copiap6 y estos por 10s de Atacama, a quienes avisaron 10s de 
Tarapach. Transcurria el mes de mayo y consta que el marques Pizarro 
fue realmente muerto por 10s almagristas per0 mucho despues, el 26 de 
junio. Sin embargo, 10s pobladores de Santiago estimaron del cas0 pedir 
a Valdivia que aceptara ser electo gobernador, ya que su mandato habria 
caducado si realmente Pizarro estaba muerto. Para ello, llevaron a cab0 
un cabildo abierto, remiendose en el “Tambo Grande” junto a la plaza de 
Santiago el 10 de junio, dos semanas antes de que efectivamente ocu- 
rriera el asesinato del marques. Son muy conocidas las incidencias de 
este nombramiento y 10s reparos y salvedades que hizo Valdivia antes de 
aceptar la eleccibn, diciendo que lo hacia forzado por sus hombres y s610 
hasta que el soberano, debidamente informado, lo dispusiera en definiti- 
va sobre el particular. 

Me parece que fue inmediatamente despues de celebrada esta im- 
portante reuni6n cuando, en vista de que arreciaban 10s ataques de 10s 
indigenas, el Conquistador decidi6 destruir en su raiz la insurrecci6n. 
Mandando llamar a su maese de campo que estaba en Cachapoal y dejan- 
do una parte de sus hombres para protecci6n de la ciudad, se dirigid con 
todos 10s demhs a1 valle de Aconcagua a combatir a Michimalongo, sefior 
de una parte de aquel valle y linico cacique que no le habia dado la paz 
cuando la hicieron 10s demhs sefiores y principales de la tierra. 

Tanto el cronista Jerdnimo de Vivar como mhs tarde uno de sus 
compafieros, Diego Garcia de CAceres, han relatado esta expedici6n pro- 
porcionando muchos detalles. Sabemos que, una vez arribados a dicho 
valle, Valdivia se dirigi6 con su tropa hasta un formidable pucara que 
Michimalongo habia construido entre dos cerros; el material usado habia 
sido madera de algarrobo a la cual se habian dejado las largas y afiladas 
puas, todo “tan tejido y tan grueso que parecia muralla”. Valdivia atac6 el 
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fuerte por tres partes, despachando dos capitanes, cada uno con diez de 
a caballo, encargandoles que bordeasen ambos cerros, mientras 61 con 
sus hombres, desmontando de sus caballos, atacaron por el frente. Las 
incidencias de este combate no corresponde destacarlas aqui. Con todo, 
creo importante dejar constancia de que, a raiz de la victoria obtenida 
por 10s castellanos, Michimalongo pidi6 la paz ofreciendo informar sobre 
unos ricos lavaderos de or0 que resultaron ser 10s de Marga-Marga, en 10s 
cuales ya habia estado el adelantado Almagro. Este mismo cacique pro- 
porcion6 600 indios para que lavasen oro, 10s cuales s610 en once dias, 
pese a las primitivas herramientas de que se disponia, per0 dirigidos por 
dos mineros espafioles que traia Valdivia entre sus hombres, obtuvieron 
veinticinco mil pesos, seglin Vivar. En esta misma oportunidad, para co- 
municarse con el Perd, Valdivia orden6 la construccih de un bergantin, 
disponiendo que se aprovechase la abundante madera de un valle vecino 
a las minas y cercano a1 mar. Para dirigir este trabajo destin6 otros seis 
hombres, mas una guardia de doce jinetes como medida de protecci6n. 
Hecho esto, regresd a Santiago, donde se encontraba el dia 20 de julio. 

En esta fecha, Valdivia dict6 una providencia nombrando su te- 
niente general de gobernador y de capitan general a Alonso de Monroy. 
Todavia se encontraba en esta ciudad el 28 del mismo mes, per0 en el 
mencionado dia o en uno muy prbximo, debi6 regresar a Marga-Marga 
puesto que alli se encontraba a principios de agosto. Estando ocupado 
en estas faenas, recibi6 cartas de su teniente Monroy, donde le avisaba 
que habia descubierto una conspiraci6n que tenia por objeto matar a1 
gobernador para luego huir hacia el Per6 en el bergantin que se cons- 
truia en la costa. Este aviso debi6 llegarle por el dia 7 de agosto, partien- 
do Valdivia de inmediato con cuatro de a caballo hacia Santiago. Alli hizo 
sumaria justicia ahorcando a cinco, puesto que “convino que se hiciera 
justicia, porque de no hacerse pudiera ser que se perdiera la tierra”. Esta 
ejecuci6n debid ocurrir el dia 10 de agosto, segdn las cuentas de Diego 
Barros Arana, y pocos dias mas tarde, siete desde que Valdivia dej6 a 10s 
mineros en Marga-Marga y a 10s carpinteros y soldados en la costa ha- 
ciendo el bergantin, los indios cayeron de improviso sobre guardias, car- 
pinteros, negros esclavos, yanaconas e indios de servicio, matkndolos a 
todos en el combate. S610 se salvaron Gonzalo de 10s Rios y el negro Juan 
Valiente que llevaron a Santiago la terrible noticia. 

Al saber estos sucesos, el gobernador Valdivia orden6 apresar a 
todos 10s caciques del valle del Mapocho y llevarlos a la poblacibn, donde 
quedaron encerrados con la mayor seguridad posible. Luego concurrib a1 
hgar de 10s sucesos s610 para comprobar la magnitud del desastre, la 
muerte de sus compafieros y servidores y la quema de la madera que se 
Preparaba para construir el bergantin. Dhndose cuenta de la magnitud 
del peligro en que se encontraba su empresa, regres6 de inmediato a 
Santiago, donde sup0 que 10s naturales habian hecho llamamiento y junta 
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general para la sublevaci6n. fista, seglin el mismo Valdivia, comprendia a 
10s indigenas de 10s valles del Mapocho y a 10s de Cachapoal y Aconcagua. 
Estimado que 10s grupos indigenas de Cachapoal presentaban mayor 
peligro, reuni6 noventa hombres con 10s cuales se dirigi6 hacia all& el dia 
6 de septiembre, segun Vivar, deiando en Santiago otros cincuenta Y dos, 
de ellos treinta de a cabal11 

EL PRIMER ASALTO DE SAP 

El domingo 11 de septiembre de 1541 10s indios, dirigidos por Michima- 
longo en un ntimero que 10s contempor&neos exageradamente hicieron 
subir a diez mil, cayeron sorpresivamente sobre la ciudad. El cronista 
Vivar y 10s compafieros de Valdivia que hicieron informaci6n de servicios 
algunos afios m&s tarde concuerdan en que la sorpresa se dio a1 cuarto 
del alba, es decir, a1 comienzo de las dltimas tres horas de la noche que, 
a comienzos de la primavera del hemisferio sur, corresponde a las cuatro 
de la mafiana. El teniente de gobernador, previendo este peligro, habia 
formado una escuadra con 10s peones que eran veintidbs, dhndoles como 
misidn la guarda de 10s caciques que estaban presos en la casa que per- 
tenecia a1 gobernador Valdivia junto a la plaza y que debi6 ser la que las 
actas del Cabildo llaman “Tambo Grande”. Los hombres de a caballo ha- 
bian sido organizados en cuatro cuadrillas y les confi6 la vela acos- 
tumbrada que ese domingo se hacia por el borde exterior de la pobla- 
ci6n. 

Atacaron, pues, 10s indios con un “alarido muy grande como ellos 
lo tienen por costumbre”. Traian fuego dentro de ollas que comenzaron a 
tirar sobre las casas, y sus cercas, que eran de madera, paja y carrizo, 
haciendo arder la poblaci6n por sus cuatro costados. Segdn un testigo, 
hablando veintid6s afios m&s tarde, “a la primera rociada” 10s indios ma- 
taron a dos espadoles y a diecisiete o dieciocho caballos, confirmando 
que la primera parte de la batalla, siendo a h  de noche, se dio con evi- 
dente desventaja para 10s castellanos, quienes recibian una nube de fle- 
chas mientras el hum0 de 10s incendios ahogaba y cegaba a 10s confundi- 
dos defensores. 

Al llegar el dia aparecieron nuevos indios de refresco. Pese a esto, 
para 10s conquistadores la llegada de la luz significaba una ventaja y un 
alivio, ya que as1 era posible coordinar mejor sus fuerzas y, por tanto, 
recuperar posiciones en esta batalla. Como dice un cronista, a esa hora 
10s cristianos “comenzaron m&s de veras la guazabara o batalla tan refii- 
da que era cosa admirable”. A esas horas el combate se extendi6 hasta la 
plaza donde lleg6 un capitan indio con fuerzas de refresco que tenian 
como misidn liberar a 10s caciques presos en el “Tambo Grande”. En ese 
lugar, segdn se dijo, estaban 10s peones que custodiaban a esos jefes opo- 
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niendo gran resistencia, esperando que acudiese en su socorro el tenien- 
te de gobernador con una de las cuatro cuadrillas de a caballo. En el 
interior de la casa estaba “una duefia” llamada Inks Suarez, la que, vien- 
do c6mo el patio del Tambo se llenaba cada vez con mas indios de refres- 
co, cogi6 una espada y por su mano comenz6 con decisi6n a dar muerte 
a 10s caciques prisioneros. Cuando lleg6 el teniente de gobernador y sus 
hombres hasta la puerta de esa casa, sali6 aquella valiente espafiola con 
su espada ensangrentada, gritando a 10s indios: “Afuera, traidores, que 
ya yo os he muerto a vuestros sefiores y caciques”. Tan resuelta actitud 
sorprendi6 a 10s atacantes y 10s hizo retirarse en confuso tropel, ya que 
la misi6n que se les habia encomendado fracasaba por estar ahora muer- 
tos aquellos caciques. El teniente de gobernador llev6 a lugar m&s segu- 
ro a esta sefiora, a las indias de su servicio y a 10s soldados que las defen- 
dian, constituykndose ahi un hospital de campafia, adonde comenzcj a 
enviar a 10s heridos para que ella 10s curase y animara. 

Los testigos coinciden en decir que 10s indigenas, en algdn mo- 
mento, tuvieron ganadas “las tres partes della” e incendiados casi todos 
10s edificios. Finalmente, faltando dos horas para que se pusiese el sol (5 
de la tarde), 10s castellanos dieron una formidable carga de caballeria 
que termin6 por desbaratar el ataque indigena, hacikndolos huir a la des- 
bandada y permitiendo a 10s defensores matar a muchos de 10s atacantes 
en su fuga. La batalla termin6 “despuks de comer que seria hora de vis- 
peras”, es decir, a1 comenzar el crepiisculo, que en ese tiempo corres- 
ponde mas o menos a las 7 de la tarde. Podemos calcular, pues, que esta 
terrible jornada dur6 unas 15 horas cabales 

Terminada la batalla, se enviaron a Lac~lapual uus lt lI2IlSaJtXUS a 
avisar a1 gobernador, quien habia estado durante esos dias combatiendo 
y conteniendo a 10s indigenas alli reunidos. Los historiadores han critica- 
do a Valdivia el haber dividido sus fuerzas dejando en grave riesgo a San- 
tiago. Pienso, sin embargo, que la presencia de este caudillo en la fronte- 
ra de Cachapoal impidi6 a 10s numerosos indigenas alli reunidos coordi- 
name efectivamente con 10s de Aconcagua y participar en el asalto de 
Santiago. Si Valdivia dividi6 sus fuerzas, consigui6 tambih que 10s indi- 
genas dividieran las suyas, con cuyo concurso posiblemente la defensa 
de Santiago, abn sumando 10s soldados que tenia el gobernador, habria 
sido mucho mas dificil. 

Pedro de Valdivia parti6 de inmediato con algunos soldados para 
Santiago, siendo seguido mas lentamente por su maese de campo con el 
resto de las fuerzas. Llegado a lo que habia sido la poblaci6n, dispuso 
primeramente que todos 10s muertos, que estaban diseminados por ca- 
lles y patios, fueran enterrados en grandes hoyos que hizo a1 efecto. Lue- 
go inici6 el recuento de lo salvado que era muy poco, puesto que la ma- 
yoria de 10s bagajes, el aliment0 almacenado, las armas y demas articulos 
necesarios para la vida habian sido destruidos por el incendio y la bata- 



lla. Las cr6nicas recuerdan que entre 10s animales domksticos s610 se 
salvaron un pollo, una polla y una gallina “que fue la multiplicadora y 
sacadora de todos 10s pollos, de suerte que la llamaron Madre Eva”. Tam- 
bi6n se salvaron un cochinillo y dos porquezuelas, m&s dos almuerzas o 
puAado de trigo, inicifindose asi un period0 de escasez y de hambruna 
que dur6 dos afios, y que todos 10s testigos y sobrevivientes de aquella 
dura 6poca no olvidaron mientras vivieron. 

En todas las infonnaciones de servicios rendidas por 10s hombres 
que debieron soportar esta penosa situacibn, se hace caudal de 10s pade- 
cimientos. Ellas nos relatan que tales trabajos consistieron en sostener 
una continua guerra durante varios afios, debiendo sembrar por sus pro- 
pias manos y comiendo lo que hubiera: yerbas del campo o chicharras 
mientras se obtenian las primeras cosechas, asi como la falta de ropas 
para vestirse, debiendo hacerlo con camisetas indigenas y pellejos de 
animales. Efectivamente, frente a1 abandon0 de sus tierras por 10s natu- 
rales y a la continua guerra que hacian a 10s castellanos, 6stos no tuvie- 
ron mfis remedio que conseguir semilla, especialmente de maiz y papas, 
y comenzar a hacer chacras y sementeras en 10s huertos de la destruida 
ciudad y en 10s campos inmediatos donde sembraron tambih el poco 
trigo que salvaron. Entre tanto, como se ha dicho, se vieron obligados a 
comer yerbas, cebolletas que producia la tierra y unos insectos ort6pteros 
llamados chicharras “e otras cosas de poca sustancia”. Valdivia menciona 
tambih “una simiente menuda como avena” que fue llamada tecay, de 
cuyo grano se hacia una especie de harina. Per0 cuando 10s indios no lo 
estorbaban tambi6n pudieron cazar guanacos a 10s que 10s castellanos 
llamaron “carneros de la tierra”, y tambih aves y otras especies de caza 
menor, como perdices, de las que habia muchas y que eran cazadas usando 
el halc6n de Chile o chiZque (Falco fernoralis, segdn declararon algunos 
testigos). 

Viendo 10s indios que 10s castellanos estaban sembrando la tierra y 
reedificando la ciudad, buscaron diversas formas de hostilizarlos. Por tal 
motivo y para defender su gente y las sementeras, Valdivia form6 dos 
compafiias que se turnaban tanto para sembrar como para cuidar las cha- 
cras de 10s ataques de 10s naturales que trataban de destruirlas. Per0 aun 
asi, muchos indios guerreros lograban llegar hasta las cercanias de la 
poblacibn, matando a veces a 10s yanaconas y aun a 10s nifios mestizos, 
hijos de 10s castellanos. 

Para protegerse m&s adecuadamente de estos ataques, el goberna- 
dor dispuso que 10s hombres que no integraban en esos momentos algu- 
na de las dos compar’iias que recorrian y defendian las chacras, junto con 
10s yanaconas y demfis servicio, hicieran adobes para levantar una casa 
fuerte para la cual se destinaron cuatro solares, es decir, una manzana 
completa. Este edificio debi6 ser construido donde estuvo el anterior 
“Tambo Grande”, a1 cual ya nos hemos referido, es decir, en la manzana 
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situada inmediatamente a1 norte de la plaza, y ocup6 en su construcci6n 
200.000 adobes de a vara de largo (83,6 centimetros) y un palmo de alto 
(21 centimetros). Se compuso de murallas de estado y medio (2,5 me- 
tros) de alto y de anchura dos varas y media (2,lO metros), la cual rodea- 
ba completamente la mencionada manzana. Completaban el edificio cua- 
tro torres bajas con troneras, una en cada esquina, y diversos cuartos de 
almac6n y de guarda de armas y otras dependencias en su interior. Se- 
gun Valdivia, este edificio era “un fuerte tan grande como la casa que 
tenia el Marquks (Pizarro) mi sefior en El Cuzco”. En esta fortaleza se 
guardaron 10s pertrechos y bastimentos de que 10s castellanos dispo- 
nian. Igualmente, cada vez que habia “grita de indios” todos 10s habitan- 
tes de la poblaci6n se refugiaban alli con 10s peones que garantizaban su 
defensa, mientras 10s soldados de a caballo atacaban a 10s asaltantes y 
continuaban la defensa de las siembras. 

Tambi6n se hicieron las correrias tanto en 10s alrededores como en 
10s lugares m8s alejados de la poblaci6n, “ocho a diez leguas a la banda 
de ella”, es decir, entre 35 y 45 kil6metros de distancia, que correspondia 
a la parte m8s poblada de la cuenca de Santiago. Tal vez en alguna de 
estas ocasiones tuvo lugar el ataque a1 pucaru de Vitacura, que era el 
centro de donde salian 10s asaltos de 10s indigenas contra Santiago, asi 
como otra batalla o guaxcibara que relatan algunos compafieros de 
Valdivia en sus informaciones, “el cual combate con su multitud resistie- 
ron todo lo a ellos posible, e pusieron a 10s espafioles en muy gran aprie- 
to y necesidad”, aunque finalmente 10s indios fueron diezmados. 

Las penurias, a1 menos las de tip0 alimentario, no se desvanecie- 
ron cuando en el verano de 1542 se recogi6 la primera cosecha. El gober- 
nador dijo en una de sus cartas que las dos “almuerzas” de trigo produje- 
ron ese afio doce fanegas. Aunque esto haya sido efectivo, tanto la cose- 
cha de trigo como la de maiz, papas, frijoles y demAs tambih debi6 ser 
muy abundante, per0 
c i h ,  debido a que p: 
dejada para nuevas si 

Los testigos coIiLemporaneos nos namari ae que es~as perwrits 
duraron tres afios “sin tener sino muy poca comida”. Asimismo, cada vez 
hacia mAs falta un refuerzo de hombres, pertrechos y otros elementos 
indispensables para la guerra y la colonizaci6n, por lo que Valdivia deci- 
di6 enviar a1 Perfi un grupo de cinco soldados a cargo de su teniente 
Alonso de Monroy. fistos partieron en enero de 1542 llevando a cab0 un 
viaje pleno de incidencias que en su tiempo Valdivia, y en 10s nuestros 10s 
historiadores, han relatado con lujo de detalles. El resultado fue que s610 
veinte meses mAs tarde, en septiembre de 1543, lleg6 a la bahia de 
Valparaiso con socorros un barco llamado “Santiaguillo” fletado desde el 
Peru. 

En diciembre del mismo afio, a1 cab0 de veintitrbs meses de su 
partida, y despu6s de vencer toda clase de dificultades y problemas, entra- 

2 5  



ba Monroy en Santiago con setenta jinetes que proporcionaron inmenso 
alivio a 10s vecinos de la naciente poblaci6n. Las cartas del gobernador 
refieren que, una vez llegados estos refuerzos, “10s indios no osaron ve- 
nir mas, ni llegaron cuatro leguas en torno desta ciudad”, recogiendose 
a1 sur del Cachapoal, aunque le enviaban mensajes retadores diciendole 
que fuese a pelear con ellos para ver si 10s cristianos recien venidos eran 
tan valientes como lo habian sido 10s que llegaron con el gobernador. 

A partir de este instante, la poblaci6n dej6 de sentirse aislada y 
acosada, lo cual signific6 un cambio cualitativo en su situacibn, pues vol- 
vieron a estar conectados con la comunidad espafiola del Pacific0 sur. 
Gracias a1 barco reci6n llegado, 10s castellanos pudieron tambien aban- 
donar sus ropas a la usanza indigena y vestirse ‘‘a la espafiola”. Ademas, 
renovaron su armamento y aumentaron su capacidad de defensa con las 
armas recien llegadas y con 10s soldados que trajo Monroy. El barco les 
proporcion6, finalmente, noticias frescas acerca de lo ocurrido en el Peru 
y asi supieron de la muerte del marques de Pizarro, del alzamiento de 10s 
almagristas y del posterior triunfo de las armas reales con el gobernador 
Cristdbal Vaca de Castro. 

Muchas privaciones continuaban azotando a la naciente colonia, 
en especial la falta de servicio indigena. Gste todavia no habia podido ser 
restablecido, puesto que la mayoria de 10s naturales del Mapocho se ha- 
bian recogido hacia el sur entre los “promaucaes” y sem’an s610 algunos 
principales cercanos a1 pueblo. Valdivia dice en sus cartas que para re- 
mediar esta situaci6n form6 en el verano de 1544 una columna con la 
cual avanz6 hacia el sur a traves del “valle longitudinal” no encontrando 
ninguna resistencia, ya que 10s naturales habian huido a1 sur del rio Maule 
desamparando “el mejor pedazo de tierra que hay en el mundo”. 

De regreso a Santiago, en el otoiio de 1544,los castellanos se en- 
contraron inmovilizados por un invierno “tan grande y desaforado de llu- 
vias, tempestades, que fue cosa monstruosa”. Sin embargo, y pese a1 mal 
tiempo, arrib6 a Valparaiso, en pleno invierno, un navio conducido por el 
capitan Juan Bautista Pastene trayendo mas pertrechos y mercaderias. 

CONSOLIDACI~N DE LA CONQUISTA DE LA CUENCA DE SANTIAGO 

Gracias a esta ayuda, a fines de agosto de 1544 pudo el gobernador pre- 
parar desde Santiago tres expediciones importantes. La primera estuvo 
a cargo del capitan Juan Bohon y tenia como misi6n fundar una pobla- 
ci6n en el “Norte Chico” que sirviera de protecci6n tanto a 10s que viaja- 
ban por tierra hacia y desde el Peru, como a 10s navios que hacian el 
mismo viaje y que necesitaban un punto de proteccidn, de reapro- 
visionamiento y de refresco. Este fue el origen de la ciudad de La Serena, 
fundada a fines del afio 1544. La segunda expedici6n fue maritima y es- 
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tuvo encargada a1 capithn Juan Bautista Pastene. fiste, con su navio “San 
Pedro”, mhs el “Santiaguillo” llegado en septiembre del aAo anterior, tu- 
vieron como misi6n reconocer las costas del pais situadas hacia el estre- 
cho de Magallanes y tomar posesi6n de ellas. La tercera, que tuvo mu- 
chos efectos prActicos para la consolidacidn de la ciudad de Santiago, 
parti6 por el “valle longitudinal” tambi6n hacia el sur, y estuvo a cargo de 
Francisco de Villagra, nombrado ahora maese de campo, para que toma- 
ra noticias de esas tierras y enviara de regreso hasta Santiago a 10s indios 
de esta regi6n que habian huido a1 Maule y m&s a1 sur. Villagra, junto con 
Francisco de Aguirre, que permaneci6 en las tierras situadas entre 10s 
rios Maule e Itata, se encargaron de esta tarea y no permitieron que 10s 
indios de Santiago y regiones aledaAas pasaran hacia el sur, “y vi6ndose 
tan seguidos y que perseveramos en la tierra, y que han venido navios y 
gente, tienen quebradas las alas y ya de cansados de andar por las nieves 
y montes, como animalias, determinan de servir”. 

Asi tuvo lugar el triste regreso de 10s indigenas sobrevivientes, de- 
rrotados de esta dura y prolongada guerra de tres aAos. En 10s dltimos 
meses de 1544 y en 10s primeros de 1545 se instalaron en sus antiguos 
pueblos y comenzaron a sembrar, para lo cual fueron provistos de ali- 
mentos y de maiz y trigo. Por ese aAo se les dispensd del trabajo de 10s 
lavaderos de or0 “por no fatigar 10s indios antes que asentasen”, lo cual 
indica mejor que ningdn otro andisis el penoso estado en que se encon- 
traban. Para suplir esta ayuda, el gobernador dispuso que 10s yanaconas 
que habian permanecido junto a 10s espaAoles trabajasen en las minas. 
Con su trabajo obtuvieron ese aAo una suma de 23.000 pesos de oro, 
segdn expresa en carta de septiembre de 1545. 

Estos resultados entusiasmaron a 10s vecinos de Santiago, 10s cua- 
les a1 aAo siguiente se apresuraron a enviar a las minas a todos sus indios, 
provocando varios problemas que las autoridades en un principio no su- 
pieron resolver. A esta preocupaci6n obedece la promulgaci6n de una 
ordenanza para minas en 2 de enero de 1546 para regular la explotaci6n 
de 10s lavaderos. La segunda medida fue la reforma del n h e r o  de enco- 
miendas que, por bando de enero de 1544, alcanzaron a sesenta. A todas 
luces, con una poblaci6n tan diezmada por varios aAos de guerra y por la 
estancia en tierra ajena, esta cantidad de agraciados era un hecho que 
estaba fuera de la realidad. Asi lo reconoci6 Valdivia a prop6sito del re- 
parto que hizo aAos mAs tarde en La Serena, confesando que habia depo- 
sitado “indios que nunca nacieron”. El 25 de julio de 1546, el gobernador 
debi6, pues, promulgar un nuevo bando reduciendo a 32 el nlimero de 
encomiendas y, aunque prometid a 10s despojados resarcirlos m6s ade- 
lante con las nuevas tierras y poblaci6n que descubriese y conquistara, 
adquiri6 con este acto muchos y muy enconados enemigos. 

Los vecinos de la ciudad de Santiago habian pasado de una situa- 
ci6n de aislamiento y de pobreza extrema a otra en la cual podian vislum- 
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brar frente a ellos una etapa parecida a la que se daba en otras fundacio- 
nes espafiolas en America ya establecidas y consolidadas. Sin embargo, 
todavia esto no era asi en 1549. No puede decirse que la nueva poblaci6n 
fuera realmente un centro urbano consolidado, ya que no bastaba con 
haber logrado levantar sus primeros edificios pdblicos y privados, deli- 
near sus calles, plazas y otros centros de reuni6n pdblica o con haber 
instalado las primeras instituciones. Sin duda faltaban otros muchos y 
mas complejos requisitos para que este “campamento militar” pasara a 
constituirse en una ciudad. 

El analisis de la forma en que se produjo esta transformaci6n cons- 
tituye lo que hemos llamado “proceso fundacional”. Por tal motivo, esti- 
mo que en 1549, a1 no darse este cambio todavia, no puede hablarse 
propiamente de una ciudad, pese a que pomposamente una real cedula 
de 5 de abril de 1552 otorg6 a la poblaci6n de Santiago un escudo de 
armas y otra de 31 de mayo del mismo afio le concedi6 el titulo de muy 
noble y muy leal. 

La pacificaci6n de la zona donde surgi6 Santiago no estaba termi- 
nada en 1548 ni tampoco lo estuvo diez afios m8s tarde. AI contrario, la 
destrucci6n a fines de ese afio de la recien fundada poblaci6n de La Sere- 
na provoc6 un retroceso casi a las condiciones que se habian dado en 
1541. Valdivia se encontraba en esos momentos en el Peru, adonde habia 
ido en busca de refuerzos y donde se qued6 participando en la guerra 
causada por la rebeli6n de Gonzalo Pizarro. El Cabildo de Santiago auto- 
riz6 el viaje a1 norte del capitan Francisco de Villagra, teniente de gober- 
nador, con 40 hombres a castigar a 10s rebeldes. A cargo de Santiago 
permaneci6 el capitan Francisco de Aguirre, a1 cual se le dieron las mas 
amplias facultades para tomar medidas, debido a que 10s indios de la 
zona central mostraban signos de inquietud. Se envi6 alguna protecci6n 
a 10s lavaderos de oro, cuyos mineros habian amenazado con desampa- 
rar las minas si no recibian ayuda. Fueron apresados 10s caciques y prin- 
cipales del valle de Chile (Aconcagua) y de la comarca de Santiago, sien- 
do traidos a esta dltima poblaci6n como medida precautoria. Se dispuso 
el restablecimiento de las guardias y velas para lo cual se comisiond a1 
capitan Juan G6mez, alguacil mayor, para que apercibiese “a todas y cua- 
lesquier personas” vecinos, estantes y habitantes de Santiago “para que 
velen y ronden a donde les fuere mandado, asi a caballo como a pie”. 
Finalmente, se dispuso que dicho capitan pudiera salir de la ciudad e 
informarse de lo que habia en la tierra, para lo cual podia “tomar cual- 
quier indio de cualquier repartimiento (encomienda), ahora sea de paz o 
de guerra, y lo atormentar y quemar para saber lo que conviene se sepa 
en lo tocante a la guerra, sin que de ello ahora ni en tiempo alguno se le 
pueda pedir ni tomar en cuenta”. La rebelidn, finalmente, no lleg6 hasta 
Santiago y qued6 definitivamente aplastada cuando, en abril de 1549, 
arrib6 a Valparaiso el gobernador Valdivia trayendo en 10s navios dos- 
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cientos hombres, a 10s que se sumaron otros cien que vinieron por tierra, 
esta vez a las 6rdenes de Juan Jufr6. 

Cuatro aAos mas tarde, a principios de 1554, se repitieron estas 
medidas de seguridad con motivo de la muerte de Valdivia en el desastre 
de Tucapel. El Cabildo de Santiago inform6 que, conocida esta noticia, 
“10s naturales de esta tierra, con haber mas de doce aAos que sirven, 
mostraron quererse alzar”. Sali6 el capitan Juan Jufre, vecino de Santia- 
go, a1 parecer con idknticas atribuciones a las que tuvo Aguirre en 1549, 
y se nombr6 a1 capitan Rodr gob ernador 
de esta ciudad. Habiendo de lados a auxi- 
liar las ciudades rec ih  fundaaas por valaima en el sur del pais, la de San- 
tiago, por intermedio de sus autoridades le pidi6 que se quedase, pues 
desde ella “se podia volver a restaurar todo como se ha poblado, por ser, 
como es, de adonde se ha conquistado y poblado y sustentado hasta aho- 
ra todo este Reino despuks que se descubri6 y empez6 a poblar”. 

Hemos reproducido esta frase del Cabildo de Santiago, expresada 
en acuerdo de 26 de febrero de 1554, porque refleja exactamente la fun- 
cidn que hasta entonces habia cumplido la ciudad durante sus trece afios 
de vida. Desde ella habian salido en dos oportunidades las columnas que 
fueron a idor 
Valdivia ca Y 
Valdivia; tda- 
rianlas C U Y ~ I M ~  IVlc I tuULd ,  OdlLJUdlt y O ~ I L  ~ ~ 1 s  dl ublu lduu ut: ld Uuluille- 
ra de 10s Andes. De aqui, por liltimo, continuarian saliendo todos 10s go- 
bernadores espafioles durante 10s siglos coloniales a combatir o a Darla- 
ment 

eca- 
rio. P r en 
vias ue reguiarizarse su socieuau; menus Gouavia m u i a  prugresauo la 
edificaci6n. Consta por declaraciones de testigos que por esa 6poca en 
Santiago “aun no habian hecho casa, mas que hasta seis, y vivian 10s 
espafioles en casas muy pequefias”, porque “en dicho tiempo vido este 
testigo hasta cinco o seis casas, y las demas de bahareque y de paja muy 
ruines”. Hacia 1550 10s documentos verifican la existencia de siete casas 
definitivas construidas junto a la Plaza Mayor, excluyendo 10s edificios 
p6blicos. Pienso que alin existia la fortaleza, ya descrita, construida por 
Valdivia a fines de 1541 en el costado norte de ella. De ser esto asi, la 
Real Contaduria y la casa del gobernador debieron ser una adaptaci6n de 
aquel primitivo fuerte. En el costado oeste existia un templo muy rlisti- 
co, en proceso de construcci6n en 1552, y que fue la segunda iglesia 
mayor que tuvo la poblaci6n. Este templo se levantaba en el sitio donde 
hoy se encuentra el edificio del Arzobispado de Santiago y junto a 61 
habia un cementerio y probablemente unas casas para vivienda del clero 
que servia 10s oficios religiosos. En marzo de 1556, aunque su obra de 

1 fundar La Serena; de ella tambih habia salido el gobernz 
a fundar hacia el sur: Concepci6n, Angol, Imperial, Villarril 
de ella saldrian, pocos afios m&s tarde, las fuerzas que fur ...-_ _-__ nf, .-A--- 0,- T.--- -.on- T ..:- ,.I ,.cur. I -A , .  A- 1, P-.A 

- 
,ar con 10s indios de guerra. 
El estado de la nueva poblaci6n en 1548 continuaba siendo prc 

Jo habian aumentado sus habitantes ni, por tanto, podia estai 
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carpinteria no estaba atin terminada, presentaba mtiltiples deficiencias 
que hacian dudar sobre la solidez de la obra de albafiileria. En el costado 
sur de la plaza se levantaban dos casas que pueden considerarse entre 
las cinco o seis que merecian este nombre. Lo mismo cabe decir de las 
que se levantaban en el costado este de la misma plaza, una de las cuales 
era de dos pisos. Habia igualmente otras tres de buena calidad en 10s 
5ngulos noreste, noroeste y suroeste. El resto de 10s edificios eran ran- 
chos de quincha bahareque y techos de paja, lo cual se debia, sin duda, 
a que no existia inter& para adquirir sitios en la planta que fuera deli- 
neada en febrero de 1541. Hacia 1558 no habia adn 40 manzanas pobla- 
das y hub0 que esperar a 1580 para que la totalidad de la traza urbana 
designada estuviese por lo menos totalmente repartida. 

Esto que ocurria con 10s edificios particulares era especialmente 
notorio en 10s ptiblicos. El Cabildo de Santiago, que habia funcionado de 
prestado a veces en las casas que Pedro de Valdivia tenia en la Plaza 
Mayor, otras en las Casas Reales y muchas veces en casas de particulares 
que eran miembros de esa Corporaci6n, s610 disponia en 1552 de un edi- 
ficio precario con techo de paja. En febrero de 1578, a1 igual que la cate- 
dral, el edificio del Cabildo estaba en construcci6n. Lo mismo ocurria 
con otros edificios ptiblicos, como el hospital establecido en La Caiiada 
por el gobernador Valdivia. 

Una de las acciones m5s efectivas para estimular las relaciones 
sociales y econ6micas a1 interior de la poblaci6n fue la instalaci6n en ella 
de un mercado pdblico o “tianguez”. Ya en sesi6n del Cabildo de 2 de 
enero de 1552 se habl6 de la necesidad de que hubiese un mercado pd- 
blico “para que 10s indios, libremente y sin miedo, traten y contraten sus 
miserias y se provean unos de otros de lo que tuvieren necesidad”, por- 
que est0 “no hacen ni osan hacer pdblico pareciendoles que sus amos les 
ir5n a la mano en ello”. Dicho esto, el acta agreg6 la verdadera raz6n que 
movia a las autoridades para propiciar su funcionamiento. “Pues de ha- 
ber el dicho tianguez resultan muchas cosas, entre las cuales son la li- 
bertad de 10s indios, como tengo dicho, y lo otro, que todo el or0 que 10s 
indios, como tengo dicho, sacan para si, vendr5 a poder de 10s vecinos y 
habr5 el rey su quinto de ello; y de otra manera andara en poder de 10s 
indios sin que lo uno ni otro se haya ... y tambi6n resulta en haber tidnguez, 
que se descubran 10s secretos y riquezas que en la tierra hay.” Con tan 
convincentes razones, se autoriz6 a 10s pocos meses el funcionamiento 
de tales mercados pdblicos, aunque limitandolos a 10s productos de la 
tierra y neg5ndolos para 10s articulos de Espafia. Sin embargo, a1 parecer 
por retraimiento de 10s propios indios, este mercado no funcionaba toda- 
via en 1556, porque en sesi6n del Cabildo de 2 de enero de ese afio se 
orden6 pregonar que todos, espafioles, indios y negros, pudieran vender 
en el mercado. 

De lo que llevamos dicho, resulta natural, por su reciente naci- 
miento y por las circunstancias que habian rodeado su origen, que una 
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poblaci6n como Santiago tuviese un proceso de dificil consolidaci6n que 
se extendi6 hasta la d6cada de 1570. En 1550 era una sociedad en forma- 
ci6n, que por una parte presentaba caracteristicas urbanas, per0 por otra 
continuaba pareciendo un campamento provisional. En su interior con- 
Vivian espafioles e indigenas, aunque estos filtimos se habian instalado 
con sus “rancherios” en 10s alrededores y en solares desocupados en el 
interior de la ciudad como se denunci6 en 1568. Transitaba tambih por 
sus calles todo tip0 de animales. Los caballos pastaban sueltos por 10s 
sitios baldios; las cabras, asi como el ganado porcino y ovejuno, vagaban 
a su voluntad haciendo “mucho dafio en 10s panes y en otras semente- 
ras”; una vez a1 afio, la Plaza Mayor sem’a de corral para el ganado vacu- 
no adonde acudian sus duefios para reconocerlo; muchos de 10s sitios 
estaban sin cercar, pese a las 6rdenes dadas en ese sentido; otros lucian 
grandes hoyos, debido a que sus propietarios hacian adobes alli; otros 
sembraban en sus solares, por si o por sus indios y yanaconas, maiz, fri- 
joles, papas y zapallos, mientras la mayoria quebrantaba las normas da- 
das para el regadio y us0 de las aguas por el alarife, por lo cual las calles 
estaban casi siempre inundadas. 

En otras cuadras y solares baldios m&s alejados de la Plaza Mayor 
se daba una situaci6n de anonadamiento y disoluci6n entre 10s indigenas 
sobrevivientes. Lo mismo en 10s alrededores de las chacras y solares adon- 
de constantemente iban las autoridades a deshacer borracheras y re- 
uniones de indios, como se dice en 24 de julio de 1568 en que se facult6 
a 10s alguaciles para que 10s dias doming0 y de fiesta, “que es cuando 10s 
dichos indios hacen sus borracheras”, salgan “por las rancherias y dem& 
bohios que hay en esta ciudad y fuera della por el cercuito y rededor 
desta dicha Ciudad”, por La Chimba y el Salto, Nufioa y 10s linderos de 
las tierras del convent0 de San Francisco a1 sur de La Cafiada, por la 
Cafiada de Garcia de Cgceres (hoy avenida Brasil) y las’tierras que co- 
rrian hasta el cerro de Navia al occidente de la traza de Santiago, adonde 
10s indios mostraban la disoluci6n de su antigua cultura y la aniquilaci6n 
de sus miembros, sumidos en la miseria, la Dromiscuidad, las enfermeda- 
des y el 
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antiago, llevaba adelante esta empresa, porque 
3strucci6n de Santiago, matriz que reproducia 
quista de la tierra, implicaba el fin de todo el 
1577 dice que el estratega mapuche habria ex- 
I siguiente: “Hermanos, sabed que a lo que va- 
nde nacen estos cristianos para que no nazcan 
I 10s conquistadores cuando afirmaban que de 
la sustancia que hay en este Reino”, es decir, 
ganados, comidas de trigo, harina y maiz, cuerda 
ando que “en suma, toda la sustancia est8 en 
go) y del se deriva a todo el Reino”. Asimismo, 
sur caian abatidas, como le ocurrid a Concep- 
peligro era muy grande, como lo fue la subleva- 
terminaban por refugiarse en Santiago. Un tes- 
3 la gente que escap6 con vida del desastre de 
refugiado en “esta Ciudad (Santiago) y sus t6r- 
s Chile”. El panic0 que se sentia en el sur del 
5 varios vecinos de Concepci6n, ciudad que no 
-I 10s afios venideros, prefirieran abandonar sus 
casa, encomienda, estancia, siembras, vifias y 
nos pocos indios de servicio en Santiago, mu- 
sfrutaban en la frontera, per0 posibles de em- 
confiables, seguras y lucrativas. 



Ademas de ser una ciudad de paz, Santiago disfrutaba de las ven- 
tajas de su clima y mantenimientos. “Ciudad deleitosa”, dice un contem- 
poraneo en 1571 en carta a1 virrey del  per^ para explicar por que un 
socorro de soldados se demoraba en partir de esa ciudad para el escena- 
rio de la guerra; “pueblo de paz y recreacibn”, agregaria otro diez afios 
miis tarde con motivo de un informe sobre la situaci6n general del Reino; 
“comarca muy apacible y agradable a la vista” con “mucha recreaci6n de 
huertas y jardines”, como afiade en 1594 un tercero, o “muy desviada de 
las ocasiones de guerra”, como pondera un cuarto en 1601, destacando 
su principal atractivo. 

Asistimos a1 nacimiento de un estereotipo que perdurara a traves 
de 10s siglos, cualquiera que fuesen 10s cambios en las condiciones de 
vida. Sin duda que el origen de esta leyenda estuvo fundado en el doble 
papel que desempefiaba Santiago en el siglo XVI frente a las demas ciuda- 
des del pais, es decir, proveedora y sostenedora de la conquista y lugar 
de refugio, recreo y descanso para el que pudiera visitarla. Aunque el 
resto de Chile era y sigue siendo tambih muy fertil, de buen clima y 
hermosos paisajes, la dureza de una guerra larga sin cuartel y la imposi- 
bilidad de concluirla convirti6 a Santiago en el arquetipo o paradigma de 
la tranquilidad y paz, el lugar mas seguro del Reino. Asi lo comprobaron 
algunos gobernadores del Reino, como Alonso de Sotomayor (1583-92) 
o Alonso de Ribera (1601-1605 y 1612-1617) 10s que, en su tiempo, fue- 
ron acusados de distraerse en Santiago disfrutando “la luna de miel” de 
sus matrimonios con criollas chilenas, mientras dilataban su partida a1 
teatro de la guerra adonde estaban obligados a permanecer. Asi lo hicie- 
ron tambih desde 1575 en adelante, aunque en forma menos placente- 
ra, 10s sobrevivientes de las catastrofes surefias, iniciando la migraci6n 
hacia Santiago que primer0 fue poco perceptible, per0 que termin6 en 
una verdadera “estampida” cuando las ciudades fundadas por Valdivia a1 
sur del rio Bio-Bio fueran destruidas por 10s indigenas vencedores de 
esta contienda. 

Per0 antes de que esta catastrofe final ocurriera, y pese a que la 
funci6n hist6rica y el papel econ6mico de Santiago fijado por su funda- 
dor, fue el de comerciar y proveer de ganado y viveres a las ciudades del 
sur, su destino durante la segunda mitad del siglo XVI, termin6 siendo el 
de abastecedora no s610 de comidas, sin0 de soldados, pertrechos, ropa 
y dinero para sostener a dichas ciudades muchas veces sin remunera- 
ci6n alguna, obligaci6n que, segdn se dijo entonces, le impidi6 alcanzar 
siquiera un modesto grado de prosperidad. El cronista Alonso Gonzalez 
de NAjera, a principios del siglo XVII, apoy6 esta tesis sosteniendo que la 
“tanta baja” de esta ciudad se debia a1 “largo tiempo que ha sustentado 
con su hacienda, sangre y vidas aquella cansada y prolija guerra”, aserto 
reiterado por Alonso de Ovalle cuando recuerda “la pesada carga de tan 
prolija y porfiada guerra ... acudiendo a ella con sus haciendas, con sus 
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hijos y vecinos ... con dineros, caballos, comida y gente”. En efecto, todos 
contribuian, ricos y pobres, en especial estos dltimos como siempre su- 
cede. Segdn afirmaba en 1594 el Cabildo de Santiago, 10s espafioles PO- 
bres llevaban una carga doblemente pesada porque “con 10s apercibi- 
mientos que se hacen (a) algunas personas muy pobres para llevar a la 
guerra, ansi por ser casados y cargados de hijos (como por) estar ocupa- 
dos en sus grangerias con que se sustentan”. En todo caso, ello derivaba 
no s610 en perjuicio para aquellas modestas familias, sin0 que perturba- 
ba a la comunidad urbana entera que necesitaba a tales personas, todos 
ellos parte del engranaje productivo de la ciudad, en especial artesanos y 
funcionarios modestos. De alli que estuviesen muy afligidos y clamaran 
“sobre ello en las plazas y 10s predicadores en 10s pdlpitos y las mujeres 
por las casas cargadas con sus hijos” llorando y pidiendo justicia. 

Frente a esta tesis, es posible que toda esta situaci6n de fuerte 
angustia, desesperaci6n y conflicto, aunque oblig6 a 10s vecinos de San- 
tiago a contribuir en forma importante a dicha guerra, fue a1 mismo tiem- 
PO una de las causas del rhpido aumento de la importancia de Santiago 
en el Reino dentro del dltimo cuarto del siglo XVI. Muchos autores han 
destacado que esta larga guerra termin6 siendo un buen negocio, a1 me- 
nos para un grupo de ricos santiaguinos, porque les proporcion6 mano 
de obra adicional en un momento en que las encomiendas comenzaban a 
disminuir su ndmero de indigenas tributarios. Durante la segunda mitad 
del aquel siglo, una de las actividades mhs lucrativas de algunos vecinos 
ricos de Santiago y de La Serena fue la extracci6n del oro, en lo cual 
tenian puestas sus encomiendas y, cuando 6stas no eran suficientes, su- 
plian la mano de obra con indios apresados en la guerra de Arauco. Mario 
G6ngora nos indica c6mo 10s vecinos de Santiago, en s610 nueve afios 
transcurridos entre 1567 y 1577, quitaron or0 por la suma total de 535.613 
pesos de or0 fundido de minas de 450 maravedies. Esta suma da un pro- 
medio anual de 59.512 pesos de oro, la cual no era una suma desprecia- 
ble, ya que el promedio, tambi6n anual, del or0 enviado por las Antillas a 
Espafia entre 1503 y 1520 habria sido de 197.647 pesos de oro, poco m&s 
de tres veces el promedio chileno. A est0 hay que afiadir que se calcula- 
ba que 10s indios hurtaban “la cuarta parte del or0 que se saca en las 
minas”, aunque el product0 de este hurto revertia a las manos de 10s 
encomenderos o de 10s mercaderes mediante diversos procedimientos. 
Entre estos se encontraba el establecimiento de un tianguex o mercado 
popular en la Plaza Mayor de Santiago y cuyo mecanismo de funciona- 
miento permitia recuperar la suma que se habia hurtado y que se calcu- 
laba en 100.000 pesos de or0 en noviembre de 1552. 

Sin embargo, no siempre esta fama y este atractivo de Santiago 
traia consecuencias del agrado de sus vecinos. Por el contrario, la conti- 
nua llegada de gente que huia de sus tierras de origen era tambi6n una 
carga gravosa, porque habia que hacerse cargo de ellas y de sus familias 
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que llegaban sin recursos, s610 apelando a1 vinculo del parentesco, de la 
amistad o a la simple caridad cristiana. Habia otras visitas atin mas difici- 
les e ingratas. Por lo general, el gobernador “bajaba” a Santiago a invernar 
10s cuatro o cinco meses correspondientes a dicha estaci6n entre mayo y 
septiembre, 6poca en que en el sur de Chile no era posible llevar a cab0 
las operaciones de la guerra. Junto con 61 venian algunos soldados de su 
skquito, a 10s cuales se afiadian otros que obtenian permiso para pasar el 
invierno en Santiago, toda ella soldadesca peligrosa y pendenciera acos- 
tumbrada a la vida de cuartel en un ambiente de violencia generalizada y 
permanente. Tan grave como lo anterior eran 10s efectos sobre la morali- 
dad ptiblica, pues, como decia un testigo, dichos soldados no s610 se con- 
tentaban con robar y matar, sino que tambih se dedicaban a “descom- 
poner doncellas”. En 1610 el oidor Gabriel de Celada agregaba que, debi- 
do a la conducta desordenada de tales soldados, se originaban muchas 
“deshonestidades y pendencias” fuera de “10s mil hurtos”, todo lo cual 
mantenia inquietos a 10s vecinos durante esos largos meses. A su regre- 
so, solia llevar cada soldado para la frontera cinco o seis indios varones y 
mujeres con el pretext0 de tener servicio, aunque la realidad era que 10s 
llevaban hurtados y a las indias como concubinas. Este flagelo no tuvo 
inmediata soluci6n, como se desprende de un acuerdo del Cabildo de 30 
de septiembre de 1623 que dispuso que una comisi6n fuera a “recoger 
todos 10s soldados que con licencia o sin ella han bajado de el real ejerci- 
to, para que 10s vuelva a el’,, ya que a1 parecer de su propia voluntad 
dichos soldados no querian abandonar las delicias de esta tierra de paz. 
No parecia tener remedio este problema, porque en 18 de mayo de 1640 
y previendo la reanudaci6n de estas visitas se trat6 “de c6mo ya comien- 
zan a venir soldados y hacer 10s dafios que suelen”, por lo cual recurrie- 
ron a1 gobernador para “que ponga remedio en ello”. Dos afios mas tarde 
las quejas continuaban, porque eran “muchos 10s dafios que 10s soldados 
han hecho y har&n y van haciendo” denunciandose que en agosto de 
1642 habian saqueado a algunos vecinos, asesinado un indio “en la estan- 
cia de la CompaAia (de Jesus)” y ultrajado a un religioso “que se escap6 
por pies”. 

Esta inc6moda permanencia causaba el aumento de la delincuen- 
cia tanto diurna como nocturna y de otros delitos conexos derivados del 
alcoholismo y de la prostituci6n. De esta tiltima, practicada por las que 
10s documentos llaman “mujeres de mal vivir”, quedan antecedentes ais- 
lados que, sin embargo, demuestran la extensidn que habia alcanzado 
esta practica en Santiago durante el siglo XVII. Cuando se trat6 de esta- 
blecer la Casa de Recogidas se habl6 de que su objeto era recluir a “las 
mujeres inhonestas y escandalosas, para que se eviten 10s escandalos 
que ocasionan” y asi limpiar la ciudad “de personas de esta calidad que la 
perturban y escandalizan”. AI parecer, las parejas clandestinas usaban 
cualquier sitio para sus desahogos, como lo relataba el Cabildo a prop6si- 



to de 10s terrenos baldios, desiertos y desamparados que “no sirven de 
otra cosa que de ocultarse en ellos a jugar y a hacer otras indecencias en 
deservicio de Dios Nuestro Seiior”. El sinodo celebrado en Santiago en 
1688 record6 con indignacidn la frecuencia de 10s pecados pdblicos que 
se cometian en el Obispado de Santiago, entre 10s cuales “el que ha teni- 
do ninguna enmienda, aunque se ha procurado remediar con censuras 
repetidas” era el de “la disoluci6n de muchas mujeres lusitanas”, las cua- 
les a1 caer la noche salian de sus casas y se iban a las tiendas de 10s 
mercaderes y a las de 10s oficios (artesanos) “con pretext0 de comprar 
10s gkneros que necesitan gastando lo mas de la noche asi en las tiendas 
como en la Plaza y calles en disoluciones y graves ofensas de Nuestro 
Seiior”. 

Quiz8 por esta causa Pedro de OAa en el canto 3” de su famoso 
Arauco domado caracterizd a Mapocho (Santiago) como 

e holgazanes y baldios, 
vicio a sus anchuras mora, 

y tierra do se come el dulce loto. 

recordandonos que aquellos que gustaban del fruto del loto, segdn creian 
10s poetas, olvidaban completamente su tierra de origen. 

Hasta ahora no se han dado cifras de poblaci6n tanto para la ciudad como 
para su distrito. Ello se ha debido no a la falta de ellas, que las hay en 
abundancia, sino a la falta de fiabilidad que merecen tales calculos. Hay 
hechos conocidos, como la caida brusca y fuerte de la poblacidn indigena 
desde antes de la llegada de Almagro y Valdivia por las causas que ya 
fueron indicadas en la primera parte. El descenso continu6 debido a la 
guerra sostenida por 10s indios de Santiago y Aconcagua contra Pedro de 
Valdivia en la dkcada de 1540 y a1 servicio personal establecido por el 
sistema de las encomiendas, segdn fue aplicado en Chile, que permiti6 
que 10s indios fuesen llevados a las regiones donde estaban las explota- 
ciones que habian puesto en obra sus encomenderos. 

Mas tarde, 10s traslados de indigenas hacia la zona de Santiago para 
mitigar la caida de la poblacidn, como ocurri6 desde 1575 con 10s llama- 
dos indios “beliches” (huilliches) traidos desde el sur del pais, o con 10s 
indios g u a v e s  trasladados desde la provincia de Cuyo a fines del siglo 
XVI, fueron aportes de poblaci6n que contribuyeron a hacer adn mas difi- 
ciles 10s calculos. Ademas, las fuentes sefialan otras causas para la extin- 
cidn de la raza aborigen en la regidn central de Chile. Por ejemplo, 10s 
hurtos de sirvientes que hacian 10s soldados que invernaban en Santiago, 
hecho ya referido; tambikn a 10s envios de indios capturados en la guerra 

37 



de Arauco que se hacian desde Santiago y Valparaiso hacia el Peru y 
entre 10s cuales solian incluirse, contra toda ley, a indigenas del distrito 
de Santiago. Puede observarse que todas estas circunstancias hacian que 
tales cifras estuviesen fluctuando permanentemente, aunque parece plau- 
sible creer que hasta mediados del siglo XVII no dej6 de producirse una 
continua disminuci6n de poblaci6n indigena. 

Lo mismo ocurre cuando se quiere calcular la poblaci6n de origen 
espafiol, ya que la constante llegada de soldados en 10s refuerzos y soco- 
rros que traian 10s gobernadores y su posterior traslado hacia la frontera 
de guerra hacen muy arriesgado calcular la expansi6n poblacional de 
Santiago sobre la base de esta inmigracibn. El crecimiento vegetativo de 
la poblacidn espafiola, mientras no hub0 en Santiago familias constitui- 
das, se bas6 exclusivamente en el nacimiento de mestizos, 10s que, aun- 
que muy abundantes, fueron personas de gran movilidad a traves del 
territorio y muchos de 10s cuales preferian la libertad de las zonas rura- 
les. Los primeros hogares santiaguinos comenzaron a formarse a partir 
de 1555, fecha en que lleg6 a esta ciudad la viuda de Pedro de Valdivia y 
algunas parientes que traia en su compafiia, las cuales casaron todas en 
el pais. La posterior llegada de otros hombres y mujeres desde la metr6- 
poli permiti6 que durante las dkcadas siguientes fueran surgiendo hoga- 
res espafioles y nacieran criollos en el pais. Tom& Thayer Ojeda sefiala 
seis nombres de conquistadores venidos tanto con Valdivia como con la 
expedici6n de Garcia Hurtado de Mendoza en 1557,los que, por su nu- 
merosa descendencia, “pueden ser considerados como la base funda- 
mental de la sociedad chilena”. La caracteristica de casi todas estas fami- 
lias fue la fecundidad y el mismo autor seAala que la sola descendencia 
del conquistador Francisco de Toledo, compafiero de Hurtado de Men- 
doza, se compuso, a1 cab0 de cinco generaciones, de la respetable suma 
de 1.327 personas. 

Queda claro, pues, que la ciudad debi6 crecer con cierta regulari- 
dad durante la segunda mitad del siglo XVI, aunque diversas autoridades 
espafiolas que conocian muy bien a Santiago aseguraban a comienzos de 
la decada de 1570 que esta ciudad no era mayor que ciertas aldehuelas 
de Castilla, como Torrelodones o Bustillo. “Pueblo pequefio”, asegura- 
ban en esa misma 6poca 10s escribanos de Santiago, a mi juicio con toda 
raz6n, ya que consta que bastaba el paso de algdn grupo de soldados que 
iba rumbo a la guerra de Arauco para desarticular todo el sistema de 
abasto de provisiones del mercado local, acostumbrado a servir a un gru- 
PO muy pequefio de habitantes. 

Para Juan L6pez de Velasco, escribiendo en Espafia con datos de 
aquella misma dkcada, Santiago contaba con 350 6 400 vecinos espafio- 
les, de 10s cuales 26 eran encomenderos, y en su jurisdiccih habia 70 u 
80 mil indios. Respecto de 10s espafioles, si se refiere a todo el territorio 
que dependia de la ciudad, es posible que el dato sea correct0 ya que en 
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cual debe ser referido a1 distrito de la 
nos. 
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xi6n espaiiola y mesti- 
ios transcurridos entre 
habitantes a dos mil o 
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su traza urbana, en aquella Gpoca, no habia m6s de 166 solares reparti- 
dos y construidos. En cuanto a 10s indios, el dato evidentemente es exa- 
gerado, ya que otro informe emanado de autoridades de esta ciudad ha- 
blaba de 8.000 indios de los cuales 5.000 (62%) eran naturales de ese 
distrito y el resto forasteros. 

Cuarenta aAos m6s tarde, en la dkcada de 1610, otro cronista espa- 
fiol, Antonio VAsquez de Espinoza, quien habia visitado Santiago, decia 
que esta ciudad tenia catorce cuadras de largo de este a oeste por la 
ribera del rio y seis de ancho en direcci6n norte-sur, con 346 casas, las 
285 de muy buen edificio con sus huertas y jardines, mientras que las 61 
restantes eran de poco precio, con techo de paja. En tales casas vivian 
306 hombres casados, 230 solteros y 302 frailes y monjas, todos de ori- 
gen espaiiol. En esa misma decada, el oidor Hernando Machado calcul6 
una poblaci6n de 1.717 espafioles y criollos a la que habia que afiadir 
8.600 indios y 300 negros, todo lo I 

ciudad y no s610 a sus limites urba 

den resumir diciendo que, para esa kpoca, la pobli 
za blanca de Santiago de Chile, en 10s cincuenta ai 
1575 y 1625, se habria duplicado desde unos mil 
poco m6s, importante crecimiento causado fundamenr;aimenr;e por aos 
circunstancias. La primera se debia a la emigraci6n de refugiados de las 
antiguas ciudades del sur del pais, destruidas entre 10s afios 1598 y 1604. 
La segunda, producida por el desarrollo e intensificacibn del comercio 
con el virreinato del Perd, que llevaba a la ciudad una poblaci6n flotante 
conformada por mercaderes “entrantes y salientes” que llegaban a la ciu- 
dad durante la primavera y el verano. 

A comienzos del siglo XVII, Santiago de Chile mostraba la tipica 
heterogeneidad racial que caracterizaba a todas las ciudades hispano- 
americanas de esa 6poca. Algo menos de un quinto de su poblaci6n era 
de origen espafiol pur0 (18,84%) y un ndmero adn menor era mestizo de 
espaiiol e indio (7,41%) mientras que, en cambio, m6s de 10s dos tercios 
(67,57%) eran de raza india pura y una pequefia proporci6n (6,18%) se 
componia de africanos y sus mezclas. Estas cifras, tomadas de 10s libros 
de bautizos de la parroquia de El Sagrario de Santiago, corresponden a 
10s que moraban en la traza urbana, aunque, como se sabe, 10s indigenas 
en su gran mayoria y, salvo excepciones causadas por el servicio domes- 
tico, vivfan en sus propias rancherias. En cambio, 10s negros, zambos y 
mulatos esclavos, por lo general, vivian en casa de sus amos y participa- 
ban en la vida familiar desde el puesto de trabajo que les habia sido fija- 
do. De este modo, habia un centro urbano habitado por 10s espafioles y 
sus sirvientes, y una periferia poblada por 10s indigenas, 10s mestizos y 
algunos africanos libres asimilados a ellos. 

La poblaci6n indigena de Santiago, segdn la misma fuente, estaba 
ahora compuesta en m6s de sus dos tercios (78,65%) por indios que no 
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eran originarios del distrito de Santiago, predominando entre ellos 10s 
llamados “aucaes” o traidos como prisioneros desterrados de la guerra 
de Arauco (39,42%) y 10s que se conducian hasta dicha ciudad sacados 
desde Cuyo y TucumAn, llamados ‘(guarpes” (31,75%), siendo el resto 
del norte de Chile y de Concepci6n y Chilo6. Segun un documento de 
1585, ya citado, habia una proporci6n del 37,50% para 10s indios que 
habian sido traidos desde fuera del distrito de Santiago, especificamente 
de la guerra del sur. La misma coincidencia encuentro con 10s datos de la 
visita del oidor Celada, ya referida, que da una proporci6n de naturales 
de Arauco del 35,71% en el total de indios que vivian en Santiago en 
1609. 

En cuanto a las relaciones sociales y econ6micas, 6stas quedaron 
constituidas con cierta firmeza y probabilidades de perdurar, por lo me- 
nos desde fines del siglo XVI. 

Primer0 fue el establecimiento de un sistema de estratificacidn 
social que, aunque simple, permiti6 separar nitidamente a 10s poblado- 
res urbanos en sectores sociales que constituyeron algo m&s que un gru- 
PO de conquistadores en la cdspide y una ancha base de indios someti- 
dos como habia sido en un principio. A continuacibn apareci6 un factor 
de suma importancia, como era la constituci6n de las primeras familias a1 
estilo cristiano, lo que comenz6 a darse desde el momento en que arriba- 
ron a1 pais las primeras mujeres venidas desde la Peninsula. Contribuye- 
ron a este proceso algunas hijas naturales y mestizas de 10s castellanos 
que casaron con espafioles y fueron tronco tambih de importantes fa- 
milias. El resultado consisti6 en que 10s conquistadores pasaron a formar 
parte del estrato mAs alto de esta primitiva sociedad, mientras que la 
continua llegada de nuevos contingentes de tropas desde la metr6poli o 
desde el Peru permiti6 establecer estratos intermedios entre todos ellos 
marcando algunas diferencias sociales como lo destacan, desde 10s pri- 
meros afios, las Actas del Cabildo de Santiago. En la base, y ocupando la 
posici6n inferior de esta escala de estratificacibn, se encontraban 10s in- 
digenas. Como se ha dicho, este grupo qued6 fijado en el escal6n m&s 
bajo como consecuencia de la creacidn de las encomiendas. Esta carac- 
teristica comenz6 a acentuarse desde que muchos de 10s naturales del 
pais debieron instalarse para vivir dentro de la ciudad en calidad de tra- 
bajadores manuales; ello signific6 su agrupaci6n en miserables conjun- 
tos de rucas y chozas y el inicio de las barriadas perifbricas que habrian 
de mantenerse hasta 10s tiempos modernos y cuya primera constancia 
en 10s documentos data del afio 1568, como se dijo en la primera parte. 

El otro hecho que contribuyd a la creaci6n de una pirhmide de 
estratos fue la constituci6n de relaciones econ6micas complejas a1 inte- 
rior de la zona conquistada y la radicaci6n de su control en manos de 10s 
grupos dominantes de Santiago, causando la aparici6n de grupos rivales 
que pasaron a disputarse el poder local. 



Un tercer factor lo constituy6 el surgimiento de grupos de artesa- 
nos y trabajadores especializados llegados algunos con Valdivia y la ma- 
yoria con 10s refuerzos militares posteriores, 10s que eran requeridos con 
urgencia para la construcci6n de obras y edificios pdblicos y la satisfac- 
ci6n de servicios indispensables para la prosecuci6n de la conquista y 
colonizaci6n del pais. A ellos se sumaron muchos de 10s mestizos que 
abundaban en Santiago y tambi6n algunos indigenas, 10s cuales se mos- 
traron especialmente diestros en el aprendizaje, como lo demostr6 
Bartolom6 Flores cuando comenzd la ensefianza de la construcci6n de 
carretas en Talagante. 

El tiltimo requisito que se necesitaba para dar el impulso definitivo 
a1 predominio de Santiago era que las autoridades metropolitanas, en 
EspaAa y en Perd, se dieran cuenta de que el mantenimiento de las ciu- 
dades del sur de Chile no era posible. A fines del siglo XVI parecia obvio 
que las autoridades del Virreinato habian tomado conciencia de este diag- 
n6stico y buscaban la manera de revertirla volcando hacia Santiago toda 
la fuerza de la ayuda que podia darse y abandonando a su suerte a las 
demhs. La promulgaci6n en Lima, en 26 de octubre de 1594, de una real 
provisi6n liberando de 10s derechos de almojarifazgo a 10s productos de 
la tierra enviados desde Chile era uno de estos sintomas. Dicha provisi6n 
habia sido dictada a raiz de una carta del rey en la cual disponia que no 
se cobraran derechos sobre el “trigo, harina, tocinos, frutos, cordobanes 
y otras de cosas de mantenimientos que se traen a esas provincias (Per6) 
de las de Chile” para asi contribuir a la permanencia del Reino y evitar su 
destrucci6n total. Este real mandato acentu6 un trafico comercial que ya 
existia y que se veria intensificado entre esta fecha y 10s afios 1640, deri- 
vando hacia la ciudad de Santiago una cuota de modesta prosperidad 
que no s610 ayudaria luego a mitigar 10s efectos de aquella p6rdida de la 
mitad del territorio a manos de 10s indios, sin0 que tendria la virtud de 
transformar a esta ciudad en un centro colonizador capaz de mantener la 
implantaci6n cultural hisphnica y desarrollar a la vez una civilizacidn ori- 
ginal. 

El lastre de sostener la guerra que pesaba sobre 10s vecinos tard6 
algo mhs en suprimirse y nunca ces6 del todo. Los primeros cambios en 
este sentido se hicieron durante el primer gobierno de Alonso de Ribera 
(1600-1605) a trav6s de un plan militar que estableci6 la existencia de 
un ejercito permanente de mil quinientos hombres estacionado en la 
frontera del Bio-Bio. Su pago se haria ahora por las reales cajas del Perd 
a traves de un situado anual de 120.000 ducados, medida que fue aprobada 
por el rey y dada a conocer por bando del gobernador de 22 de enero de 
1604. Dos aAos mhs tarde, bajo el gobierno de Alonso Garcia Ram6n (1605- 
1610), el rey accedi6 a subir esta suma a la cantidad de 212.000 ducados 
anuales, 10s que siguieron llegando a Chile durante todo el siglo XVII. 

A partir de las fechas sefialadas, y frente a la decadencia de la mi- 
neria del oro, pudieron los vecinos dedicarse a acelerar el desarrollo de 



la actividad agropecuaria. Est0 se logr6 sobre la base de las estancias 
que ya existian desde mediados del siglo XVI en las tierras cercanas a 
Santiago o a1 puerto de Valparaiso, y sobre las nuevas tierras que se die- 
ron a 10s sobrevivientes de la cat&strofe del sur en el territorio corres- 
pondiente a 10s reci6n creados corregimientos de Colchagua y Maule. 
Estas regiones dependian de Santiago, per0 se trataba de tierras que 
entonces eran de menor valor por lo que nadie las habia pedido. La pro- 
ducci6n de tales estancias, a trav6s del activo y estimulante comercio 
que comenz6 a sostenerse con el Virreinato del Perb, pas6 a integrarse a 
10s circuitos comerciales que tenian remate en la regi6n central de dicho 
virreinato, entonces la mAs rica del Imperio espaiiol de ultramar. Aunque 
en menor medida, tuvo tambien importancia la demanda de alimentos y 
otros productos de la zona central por parte del Ejkrcito de la frontera, 
lo que se constituy6 para la producci6n agropecuaria santiaguina en un 
mercado adicional donde se pagaban mejores precios que en Lima. 

De este modo, 10s productos del agro de la regi6n central de Chile 
comenzaron a llegar por via maritima en gran abundancia a1 puerto de El 
Callao y por tierra a las ciudades de Salta, Jujuy, Potosi y otras del Alto 
Perb, ligandose indirectamente a1 comercio m6s amplio de la America 
espaiiola con la metr6poli a1 ritmo de las flotas de galeones que anual- 
mente llegaban hasta Portobelo en PanamA. De esta integraci6n hablaba 
tambih el padre Ovalle lamenthdose de que, aunque 

la tierra es tan fecunda y pr6diga de sus frutos, que no tiene otra falta que no 
tener suficientemente quien se 10s gaste, porque aunque el Peru es tan grande y 
no le vienen de otra parte 10s g6neros que he dicho, sin0 de Chile, habia menes- 
ter 6ste otra Lima y otro Potosi a1 otro lado, para desbastarle y dar salida a tanta 
abundancia como la que tiene de sus frutos. 

Para aprovecharse de estos cambios en la estructura comercial del 
Pacific0 sur, 10s miembros de la sociedad espaiiola de Santiago debieron 
organizarse en grupos. h t o s  ya existian desde varias decadas antes, y su 
organizaci6n habia estado relacionada con 10s estratos sociales consti- 
tuidos en el interior de la propia sociedad espafiola. Por tal motivo, 10s 
conquistadores y sus descendientes no formaron un grupo homogheo y 
de ello hay sobrada constancia en 10s documentos de la 6poca. 

Puede citarse como ejemplo relevante el siguiente hecho: Habien- 
do pedido el Cabildo a1 gobernador Valdivia en 9 de noviembre de 1552, 
entre otras cosas, que ya que en 10s reinos de Espafia y en 10s de las 
Indias todos 10s vecinos tenian la posibilidad de ocupar cargos en el mu- 
nicipio, “mesa sefioria mande que todos 10s vecinos (que) son personas 
honradas y en quien caben 10s dichos cargos, gocen de las dichas liberta- 
des y vayan por ruedas; porque hay muchos vecinos (a 10s) que nunca se 
les ha dado cargo ninguno”. Valdivia se neg6 rotundamente a la rotacidn 
que se pedia, fundamentando su negativa en que era “en perjuicio del 
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servicio de S.M. y de la republica andar en rueda 10s oficios”, ya que 
debian ser dados “a quien 10s mereciere, porque ansi conviene a1 bien de 
la republica”. 

De hecho, entre 1541 y 1600, unos 131 vecinos fueron alcaldes o 
regidores del Cabildo de Santiago, numero que parece relativamente ele- 
vado. Sin embargo, sdlo sesenta de ellos ocuparon estos cargos por tres o 
m&s periodos y diez fueron regidores perpetuos, tres nombrados por Pedro 
de Valdivia y el resto por ckdula real. Hasta 1577, salvo contadas excep- 
ciones, no se admitia como regidores sino a vecinos encomenderos que, 
para Santiago, eran s610 26, IlegAndose a extremos como 10s ocurridos en 
la eleccidn del afio 1575 en que se denuncid la designacidn de un cuerpo 
de regidores, “todos mancebos de poca edad”, lo que se habia hecho con 
el objeto de que estos cargos “no salgan de seis o siete vecinos enco- 
mendaderos, de lo cual la republica era mal regida”. Por tal motivo, en 
1574 se habia pedido a la Real Audiencia, que residia entonces en Con- 
cepcidn, ordenara la aplicacidn de una c6dula dictada en Valladolid en 29 
de abril de 1554, la que disponia que para 10s cargos del Cabildo de las 
ciudades chilenas podia ser elegido cualquier vecino de ellas entendih- 
dose por tal, para estos efectos, aquel “que tuviere casa poblada, aunque 
no tenga repartimiento de indios”. La Audiencia aprobd esta peticidn en 
14 de febrero de 1575, ordenando que se eligiese la mitad de 10s regidores 
entre 10s encomenderos y la otra entre 10s que poseyeran casa y hubie- 
sen adquirido vecindad. Agregaron 10s ministros que, de no cumplir la 
c6dula, se seguirian graves inconvenientes, puesto que hasta entonces la 
eleccidn de alcaldes y regidores no salia de seis o siete vecinos 
encomenderos por lo que “la republica era mal regida e redundaba gran 
dafio e inconveniente a 10s pobres de ellas, porque 10s vecinos encomen- 
deros en quien estaba el dicho cabildo eran 10s que vendian las cosas de 
mantenimientos, subiendo 10s precios como a ellos les parecia y las me- 
didas achicAndolas y echando derramas al comun y en la justicia 10s PO- 

bres eran tan agraviados, que jamas la alcanzaban como pudiesen”. 
Aun asi, el balance del Cabildo de Santiago, para 10s sesenta afios 

del siglo xw, presenta un claro desnivel. Hub0 un efectivo control del 
Cabildo por parte de las personas m&s ricas e influyentes de la ciudad, 
especialmente encomenderos dedicados a la extraccidn del oro, o posee- 
dores de las mejores tierras y organizadores de las pocas industrias que 
entonces habia en el distrito de Santiago; a &os se afiadieron 10s comer- 
ciantes acaudalados. Pese a la orden de la Audiencia, siempre se requiri6 
un cierto estatus para acceder a esos cargos, ya que nunca espafioles de 
rango bajo y muy pocos de rango medio fueron elegidos regidores ni 
alcaldes. Muy conocido fue el cas0 del tesorero Pedro de Torres, de ori- 
gen modesto, per0 el hombre m&s rico de Chile a fines del siglo XVII, cuyo 
nombramiento como alcalde lo vet6 la Audiencia impidihdole ocupar 
tal cargo. 
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Dentro de este grupo dominante, pronto aparecieron subgrupos 
que iniciaron el proceso de tomar el control a1 interior de la naciente 
ciudad de Santiago. En una investigacibn hecha en la parroquia de El 
Sagrario, se encontr6 que a fines del siglo XVI existian en dicha ciudad 
constituidos, funcionando y disputando entre si, dos grupos rivales, cu- 
yos integrantes podian ser todos considerados de rango alto. 

Aunque estos grupos rivalizaron durante largo tiempo, terminaron 
por fundirse, constituyendo el ndcleo aristocrhtico que tom6 en sus ma- 
nos la direcci6n y el control de la naciente colonia. Al amparo de la cre- 
ciente autonomia de que disfrutaban 10s reinos de Indias desde fines del 
siglo XVI e inserthndose en el espacio econ6mico que se desarroll6 en el 
Virreinato del Perii, sus miembros fueron 10s responsables y 10s benefi- 
ciarios de la relativa prosperidad que disfrut6 la zona central de Chile en 
el primer tercio del siglo XVII con el comercio de productos agropecuarios 
hacia Lima y Potosi. Participaban de un espiritu solidario de grupo ac- 
tuando a traves de relaciones flexibles que permitieron incluir en esta 
sociedad a nuevos elementos que llegaron a Chile alrededor del aAo 1600. 

DESCRIPCI~N DE SANTIAGO HACIA I 640 

De todos 10s cronistas de la epoca, el dnico que trae una descripci6n 
detallada es Alonso de Ovalle quien, adem&, nos ha dejado dibujada una 
perspectiva de la ciudad conforme a sus recuerdos, prospectiva que co- 
loc6 sobre un plano de la traza urbana. Esto lo hizo 

para que tambikn se haga algdn juicio de las fibricas y edificios ... segdn se da a la 
vista a 10s que yendo del Perd entran por la Canada, aunque mucho antes, desde 
algunas leguas atris, se ven distintamente la cdpula de la Compafiia, la iglesia y 
torre de San Francisco y 10s otros edificios altos. 

Este plano, contenido en un libro escrito en Europa y para 10s eu- 
ropeos, no se preocupa de ser exacto, tal como hoy se exigiria. Aquel 
plano muestra una ciudad como el padre Ovalle quiso que fuera, desde 
luego mucho m8s grande, ya que concede a 10s tres suburbios santiaguinos 
(Chimba, Santa Lucia y barrio sur de la Canada) una extensi6n desmesu- 
rada. A la vez, y sin duda para destacar el trazado de cuadricula que 
tanto alaba en el texto, otorga a dichos suburbios el mismo orden y regu- 
laridad que Pedro de Valdivia dio a la planta central de ella y, seguramen- 
te por lo mismo, traz6 calles que nunca existieron. En cambio, es muy 
exacta la ubicaci6n de 10s templos, colegios y hospitales y deja constan- 
cia de que La Merced y Santo Doming0 ocupaban m&s de una manzana 
con sus conventos, como efectivamente ocurria. En cuanto a la 
“prospectiva” de Santiago, hecha con evidente af8n propagandistico, fuera 
de la cdpula de la CompaAia, la torre de San Francisco y 10s portales de la 
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plaza Mayor, el resto es un amontonamiento de edificios que trata de dar 
una idea de grandeza y extensidn que s610 el inmenso carifio que tenia el 
padre Ovalle por su tierra natal pudo justificar. 

El m6todo para describir la ciudad tendrh que tomar en cuenta 10s 
datos del padre Ovalle, per0 controlados con otros documentos que ha- 
gan el papel de “correctores”. En primer lugar, se pondra de relieve que 
a principios del siglo XVII 10s edificios, tanto ptiblicos como particulares, 
salvo la excepci6n de a l g h  templo, eran, segfin Gonzhlez de Nhjera, “unos 
de tapias y otros de adobes” debido a la carestia de la piedra apropiada 
para hacer cal y por falta de yeso. La mayoria con techos de teja, merced 
a la abundancia de “tejares” que habia por toda la ciudad; todos eran 
“humildes en cuanto a su altura”, es decir, de un solo piso, debido a 10s 
frecuentes temblores. El mismo cronista expresa que esas casas tienen 
“muy buenos y cdmodos apartamientos y espaciosas salas blanqueadas 
con gredas” o con cal hecha de conchas marinas, “orladas algunas salas y 
aposentos de romanas labores (adornos o frescos)”. 

La descripci6n de la forma y detalles arquitect6nicos de las casas, 
tanto para este period0 como para 10s que le siguen en el siglo XVII, no es 
posible obtenerlos de las fuentes que se conocen, las que solamente dan 
datos  tiles para hacer un inventario. Asi, por ejemplo, para una casa 
situada en “la calle de San Agustin” hoy esquina suroriente de las actua- 
les Estado y Moneda, se dice por un testigo que “estaban muy bien edifi- 
cadas de sala, cuadra, cuartos muy costosos y bien enmaderados, con 
muchas oficinas y altos”. Igualmente, un arrendamiento de casa hecho 
en 9 de marzo de 1620 indica que se alquilaban unas casas de morada 
comprendido el corral, la huerta y toda la casa de vivienda y servicio, 
incluido el cuarto principal de en medio, per0 restando la torre de la 
esquina, la tienda y trastienda m8s otro cuarto y corral que ya estaban 
alquilados. Siguiendo el mismo estilo, fueron descritas las casas que se 
levantaban en medio solar esquina (actuales calles Catedral y Bandera 
esquina nororiente). Esta casa habia sido construida de altos “de mucha 
y costosa edificaci6n” con rejas y sus cuartos entablados y paredes blan- 
queadas. En la cuadra existia una tapiceria “medio vieja” con estrado y 
mobiliario en el que se distinguian dos espejos dorados y una “mesa de 
trucos” o billar y una biblioteca con “ochenta cuerpos de libros”. 

LA PLAZA MAYOR 

La Plaza Mayor o Plaza de Armas, en toda fundaci6n hispanoamericana 
fue el centro, el lugar de mayor importancia, el coraz6n y el pulso de la 
ciudad, por lo que su estudio llega a ser un compendio de toda la vida 
social, econ6mica y politica que ha tenido lugar no s610 dentro de su 
traza urbana, sin0 tambih en el territorio de su jurisdiccih. 
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Por tanto, referirse a1 ancho cuadrilhtero que componia material- 
mente la “plaza” significa describir tanto 10s edificios pfiblicos y privados 
que la circundaban como la suma de las diversas actividades diarias que 
dentro de aquel espacio se desarrollaban. En esta plaza tenian lugar to- 
dos 10s actos de importancia politica, social y econ6mica que podian afec- 
tar a la ciudad y a sus vecinos. Las grandes procesiones, especialmente 
en Corpus y Semana Santa, asi como las fiestas y conmemoraciones que 
eran muy abundantes, ya fuese con motivo de 10s triunfos guerreros de la 
metr6poli o causadas por 10s regocijos decretados para celebrar 10s ma- 
trimonios o nacimientos de miembros de la familia real, las juras de 10s 
soberanos o a causa de las exequias por el fallecimiento del rey, la reina 
o 10s infantes. Asimismo, y con motivo de las fiestas del ap6stol Santiago, 
patron0 de la ciudad, se llevaba a cab0 el paseo del real estandarte, jue- 
gos de cafias y sortijas y tambih corridas de toros, para lo cual se cerra- 
ban las entradas a la Plaza Mayor con pdas de madera. Por dltimo, duran- 
te 10s dias de fiesta, se hacian 10s ejercicios de las compafiias de a caballo 
o de infanteria formadas por 10s vecinos de la ciudad entre las cuales se 
distinguian la de 10s encomenderos y capitanes reformados, las dos o 
tres de caballeria y las otras tres o cuatro de infanteria espafiola. 

Los cronistas estuvieron de acuerdo en confirmar la vocaci6n mili- 
tar de 10s miembros de la antigua casta gobernante santiaguina. Gonzhlez 
de Nhjera decia que habiendo nacido “entre el rumor de trompetas y 
atambores ... casi dende las mantillas visten malla”. Lo mismo comentaba 
Ovalle, afiadiendo que 10s criollos santiaguinos eran mhs inclinados a la 
guerra y 10s que desde nifios habian sido dedicados a 10s estudios, “en 
sonando la caja o la trompeta, se inquietan de manera que no paran has- 
ta asentar plaza de soldados, porque les agrada mhs la libertad de la mi- 
licia que la sujeci6n y disciplina de las escuelas”. Pese a estas afirmacio- 
nes, parece que esta vocaci6n no era tan intensa como para motivarlos 
para participar en el mismo teatro de la guerra de Arauco, ya que, como 
se ha visto, 10s vecinos de Santiago se quejaron durante toda la segunda 
mitad del siglo XVI por el compromiso que tenian de apoyarla. Como se 
ver& pronto, resistieron con mucho empefio el continuar yendo ellos mis-  
mos o enviar a sus hijos a1 centro de las operaciones b6licas durante el 
siglo XVII. Est0 fue asi, tanto durante las rebeliones araucanas de 1598, 
COmo cuando sobrevino la de 1655. En cambio, la constante preparaci6n 
recibida y especialmente la destreza ecuestre de que hacian gala encon- 
traban amplio campo en la peri6dica participaci6n de 10s j6venes criollos 
en 10s ejercicios militares dominicales, en 10s alardes, en las “suizas”, es 
deck, en aquellos simulacros que eran un eco de costumbres medievales 
europeas y en 10s deportes caballerescos de cafias y sortijas que ameni- 
zaban las fiestas p~blicas. En efecto, la participacidn de 10s criollos en 
esta permanente actividad de preparaci6n militar les proporcionaba el 
Pretext0 no s610 para liberarse de la sujeci6n y disciplina de las escuelas, 
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como decia el padre Ovalle, sin0 tambih para lucir sus cargos militares 
de capithn o de maestre de campo que todos ostentaban con orgullo. 

Entre estos deportes caballerescos 10s mhs lucidos eran 10s juegos 
de cafias y sortijas organizados a trav6s de “cuadrillas” o compafiias, las 
que, en ndmero de ocho a doce y cada una dirigida por un padrino, se 
distinguian por sus divisas y colores: blanco, carmesi, morado, anteado 
(amarillo) y plateado. Cerrada la plaza por sus bocacalles y puesto un 
tablado para las autoridades y el jurado, se iniciaba la fiesta con la pre- 
sentacidn de 10s participantes que era hecha por 10s respectivos padri- 
nos, 10s que agitaban sus pafiuelos cuando estimaban que todo estaba 
listo para iniciar el encuentro. 

Eugenio Pereira Salas ha descrito este acontecimiento con algu- 
nos detalles explicando que las cuadrillas ingresaban a la plaza coloch- 
dose en dos grupos, uno frente a1 otro. Los caballeros, ataviados de 10s 
colores que se expresaron, usaban jubdn de escamas de metal o “jubdn 
estofado”; sobre esto, la coraza o una coracina adornadas con bandas y 
cintas con 10s colores del caballero, y en la cabeza un yelmo coronado 
con un morridn y plumas con 10s colores de su cuadrilla. Muchos usaban 
tambih sobre su coraza collares de or0 o de otro metal precioso. Los 
caballeros montaban “a la jineta”, que era una montura cuadrada, con 
dos arzones, uno a1 frente y otro en la parte posterior, con lo cual el 
jinete quedaba encajonado dentro de la silla y capacitado para hacer mo- 
vimientos violentos y rhpidos sin gran riesgo. Completaban el equipo es- 
tribos de hierro y espuelas alargadas, sin rodajas, para acicatear a 10s 
caballos que estaban lujosa y vistosamente adornados. Finalmente, cada 
jinete llevaba la rienda y el escudo en la mano derecha y la lanza en la 
izquierda, apoyada en el muslo. 

El juego de cafias empezaba una vez que se daba la sefial, comen- 
zando cada contendiente a realizar un especthculo de mucho brillo y 
movimiento, porque desenvainaban sus espadas y hacian varios ejerci- 
cios de destreza ecuestre. Terminada esta parte, entraban las mulas que 
acarreaban las lanzas de cipr6s de unos tres o cuatro metros de largo. El 
deporte consistia en que un primer grupo de caballeros lanzaba a1 aire 
estas cafias las que, siendo recibidas por 10s del otro, debian desviarlas 
con un golpe de su escudo; de inmediato estos dltimos tomaban a su vez 
otras cafias, y las tiraban a sus rivales en un vaivh que duraba mucho 
rat0 y que ofrecia un hermoso y grato especthculo por el colorido, ritmo 
y movimiento que eso ocasionaba. Entusiasmado, el poeta Pedro de Ofia 
en el canto noveno de su Arauco domado ha dejado algdn recuerdo de 
estos alardes: 

~wi) v i s v i )  y iaa asuao  \ U C D b C l l U J J  q u c  iiauaii 

dejaban las del mar de envidia llenas. 



Caballos ricamente encubertados 
con simbolos, empresas y blasones 
gentiles, fuertes, bravos y galanes 
en rostros, armas, cuerpos, ademanes. 

Pprn en 10s dias corrientes era en ~ s t a  nlaza donde se encontraba 

i las calles cercanas, no mucho m8s all8 de dos cuadras desd 
.ban las tiendas de 10s principales mercaderes. Por la plaza, tar 
)r las calles que la rodeaban, solia verse generalmente a1 anoc 
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“el mayor comercio de 10s negociantes, mercaderes y pleiteantes”, pues- 
to que dentro de ella se llevaba a efecto ese mercado popular llamado 
“ti&nguez” que habia sido establecido por las autoridades espafiolas a 
mediados del siglo XVI y donde podian comprarse 10s alimentos y articu- 
10s de us0 corriente aue una casa reaueria. En 10s edificios circundantes 
Y er le ella, 
esta n b i h ,  
Y P‘ Zhecer 
una canuuau ue niercaciiiiies o veiiueuores amuuiaiiLes, a IUS cuales el 
Cabildo, en mayo de 1613, prohibi6 terminantemente que vendieran “por 
las calles de esta ciudad, en ninguna manera”, oblig&ndoles a ejercer el 
comercio clandestino como ellos mismos alegarian afios m8s tarde. 

En todo caso, tanto 10s cajones como las tiendas importantes te- 
nian su principal asiento en la calle de Mercaderes, hoy Estado, mientras 
que el “ti8nguez” estaba inclinado hacia el costado sur de dicha plaza 
que hasta 1647 estaba “todavia a lo antiguo”, es decir, sin portales ni 
corredores, aunque en algunos de sus edificios se habian hecho “muy 
buenos balcones y todos 10s altos con un buen ventanaje par ver 10s toros 
y dem8s fiestas que alli se hacen”. El padre Ovalle confirmaba que hacia 
1641, tanto a1 costado sur de la Dlaza como a1 oriental. no habia arcos ni 
“soportales” 
hacer “corrc 

Y portales con arcos de ladrillo “debajo de 10s cuales est8n 10s oficios de 
escribanos y secretarias de la Audiencia y Cabildo”. En 10s altos, primer0 
las salas del Cabildo y Regimiento; en medio las de la Real Audiencia “y 
por remate, las Casas Reales donde viven 10s ministros del Rey y est8n 
]as salas de la contaduria y tesoreria real y sus oficiales”. Las obras de 
estos edificios habian comenzado a fines del siglo XVI, per0 su termina- 
ci6n fue muy lenta y dificil. Consta que 10s portales estaban terminados 
en 1614, per0 las casas reales y las del Cabildo seguian en construcci6n 
todavia en 1633 sin poder terminarse por falta de jornaleros, como se 
Wejaban 10s regidores en este precis0 afio. 

Finalmente, en el “lienzo” occidental de la plaza, tal como todavia 
existe, se encontraba la catedral de Santiago, aunque entonces su frente 
miraba a la calle llamada hasta hoy Catedral, mientras su costado era 
Paralelo a dicha plaza. Estas paredes que miraban a la plaza no estaban 
Junto a ella, sino que se encontraban m8s all8 de las l8pidas y cruces del 
cementerio que alli existia. Sin embargo, muchos entraban a la catedral 
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, aunque no dudaba que muy pronto serian derribados para 
spondencia a 10s otros”. 
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por este sitio, ya que las gradas que subian hasta el camposanto remata- 
ban en una “peana” que comunicaba con la puerta lateral de la catedral 
llamada “del Perd6n”. En estas gradas, las autoridades solian colocar en 
exposici6n 10s cadhveres que aparecian en las mafianas por las calles, 
para que 10s conocidos o parientes 10s identificaran, de manera que, tan- 
to el cementerio como esta especie de “morgue” pliblica, sem’an para 
recordar a 10s santiaguinos la precariedad de la vida humana 

Por ese mismo costado, per0 en la esquina suroeste donde est5 la 
calle que hoy se llama CompaAia, se levantaba la casa del Obispado “con 
un curioso jardin y muy alegres piezas y cuartos, altos y bajos y soporta- 
les de ladrillo con corredores a la plaza”. Estos edificios habian sido cons- 
truidos por el obispo don Francisco de Salcedo (1625-1634), como cons- 
ta en un acuerdo del Cabildo de 29 de diciembre de 1631, donde 10s 
regidores dijeron que dicho obispo “tiene edificado y va edificando unas 
casas conjuntas a la dicha Santa Iglesia en la frente de la plaza, de el 
largo de un solar”. Cuando el mayordomo de la catedral pidi6 licencia a 
dichos seAores para hacer altos con corredores a la plaza, le concedieron 
lo pedido con condici6n de que “10s altos 10s tenga Su SeAoria en propie- 
dad como suyos y de 10s bajos ha de usar esta Ciudad segun y como la de 
Los Reges usa de 10s que caen a la Plaza”. Todo ello “para que sea con 

La iglesia mayor de Santiago que Iundo Valdivia se transrormo en cate- 
dral cuando el papa Pi0 IV, por bula de 27 de junio de 1561, erigi6 a esta 
ciudad como sede de un extenso Obispado. 

Tres aAos antes, por c6dula real de 8 de agosto de 1558, el rey 
habia dispuesto que para la construcci6n de la iglesia mayor de Santiago 
contribuyesen por terceras partes la Real Hacienda, 10s indios de la juris- 
dicci6n de Santiago y 10s vecinos encomenderos, aunque aAadi6 que si 
vivieran en ella otros espafioles que no fuesen vecinos tambih debian 
aportar su contribucidn. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza (1557- 
156 1) , que se encontraba en Santiago en el referido aAo 156 1, inicid para 
ello la blisqueda de dinero, logrando reunir entre 10s vecinos la suma de 
20.000 pesos de or0 con 10s que comenzaron 10s trabajos. Pronto qued6 
de manifiesto que tal cantidad era insuficiente, por lo que sus sucesores 
dispusieron nuevas derramas. 

Seglin una inscripci6n que existi6 en la fachada, la obra se inicid 
en 1566. Por tanto, antes de esa fecha, s610 hubo acarreo de materiales, 
ya que consta en las actas del Cabildo que el maestro canter0 pidi6 en 
junio de ese aflo pr6rroga para acabar su trabajo que no habia podido 
hacer por falta de materiales y por no pago de su salario. Lo mismo ocu- 



rria con 10s carpinteros que iban a hacer la enmaderaci6n ya que en mayo 
de 1568 estaba el municipio pidiendo presupuestos y averiguando acer- 
ca del ndmero de operarios que requeriria la obra de carpinteria de la 
catedral. Sin embargo, uno de 10s maestros habia hecho un modelo dibu- 
jado “conforme a la obra de carpinteria del monasterio de Nuestra Sefio- 
ra de la Merced desta ciudad”. 

Per0 las obras apenas avanzaban. Sin duda que esta lentitud se 
debia a tres factores: falta de dinero, defectuosa construcci6n de lo poco 
que se habia adelantado y vacancia permanente de la sede obispal 
santiaguina. Por tanto, la llegada de un obispo eficiente y trabajador como 
era fray Diego de Medellin (1576-1592) no s610 permiti6 abrigar espe- 
ranzas de que lograra terminarla, sino que efectivamente, pese a su avan- 
zada edad, a su muerte la dej6 casi concluida, faltando s610 10s anexos 
que fueron construidos en 10s afios siguientes a su fallecimiento. 

El canter0 Juan de Lezana habia iniciado en 1574 la construcci6n 
de las portadas, arcos y pilares de dicho templo. Dos afios m&s tarde 
tenia terminadas las dos terceras partes de esa obra detenikndose alli la 
construcci6n, ya que en agosto de 1585 se orden6 por el Cabildo dar 
pregones “en el remate de la obra de 10s arcos de la Iglesia desta Ciu- 
dad”. AI afio siguiente el trabajo seguia sin terminar, puesto que alin fal- 
taban tres arcos por cubrir, aAadi6ndose a esta carencia la circunstancia 
de que no podia decirse misa en la parte cubierta, porque se carecia “de 
ornamentos para el culto divino” y no habia “libros para el cor0 ni para el 
altar”. Estas penurias determinaron que la parte superior de 10s arcos y 
paredes de 10s claustros laterales y de las capillas fueran terminados con 
material de adobes. 

Terminados 10s arcos y puesta la techumbre en la nave principal, 
pudo considerarse finalizado lo fundamental de la obra de la iglesia ma- 
yor. Por 1591 se construy6 la torre, tambih de adobes, y en 1593 se 
enmaderaron las dos naves laterales siguiendo el estilo de la nave cen- 
tral, aunque oblighndose a poner dos vigas en lugar de las tres que tenia 
aquella. Todavia en 1 de marzo de 1600 se contrat6 con Juan Garcia, 
maestro de canteria, la obra de dos puertas laterales para la catedral: la 
una, llamada luego Puerta del Perdbn, en el lugar donde estaba el altar 
del seAor San Jos6 y adonde estaba sepultado el obispo don fray Diego 
de Medellin (costado oriental), mientras que la otra, situada en el costa- 
do occidental, en el “lado (en) que est& enterrado el general Gonzalo de 
10s Rios”, ambas “de canteria y molduras como est& la puerta principal 
de dicha Iglesia”. 

AI parecer, la obra de la catedral, aunque era m&s pequefia que la 
actual, termin6 siendo muy hermosa, tanto por la riqueza de sus adornos 
como por lo proporcionado de sus dimensiones. Como se ha dicho, mira- 
ba a la actual calle Catedral, abarcando su frente s610 un medio solar y su 
fondo extendihdose en poco m&s de otro medio solar. Constaba de tres 
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naves construidas de piedra de silleria, aunque tambih tenia unas capi- 
llas que surgian de sus costados oriental y occidental, todas de adobe. 
Segdn Ovalle, era toda de piedra blanca “de muy airosa y galana arqui- 
tectura”. Lo mismo opinaba el obispo de Santiago, fray Gaspar de Villarroel 
(1638-1651), el que refiere que por su arquitectura era “de tan excelen- 
te fabrica que, aunque hay otras mhs suntuosas, no hay en las Indias otra 
que se la pueda igualar”. El mismo prelado dice que durante su gobierno 
se acab6 de hacer una sacristia nueva, la cual fue adornada con muchas 
pinturas que trajo desde Lima. 

Anexo a la catedral estuvo el seminario que habia fundado el obis- 
PO fray Diego de Medellin en 1584, de acuerdo a lo dispuesto por el I11 
Concilio de Lima. De principios muy modestos, funcion6 10s primeros 
afios en el local de la misma catedral. Mas tarde, por compra hecha en 19 
de julio de 1603, adquiri6 un terreno situado en la misma calle de la 
Catedral, pero a algo mas de cuatro cuadras de distancia, zona de extra- 
muros pr6xima a la ermita de Santa Ana. En 1614, segdn Vasquez de 
Espinoza, tenia ocho colegiales “con alguna renta y una chacara para su 
sustento”. En ese terreno (Catedral esquina de Amunhtegui) y con el 

,io de la Beca Azul”, funcion6 hasta el siglo XIX. 

INVENTOS Y LA PERIFERIA DE SANTIAGO 

nombre de “Coleg 

Los C( 

Todo este escenario urbano solia verse afeado y perjudicado por el mal 
estado de las calles. Asi lo hacian constar 10s regidores de Santiago en 
1610, diciendo “que una de las causas porque las calles pdblicas desta 
dicha Ciudad estan tan malas y de suerte que con dificultad se puede 
andar por ellas es por el notable daAo que hacen en ellas las carretas que 
entran y salen con la provisi6n de 10s bastimentos y cosas necesarias 
para el sustento”. Las carretas destruian 10s puentes de las acequias que 
cruzaban dichas calles derramando el agua por ellas, de manera que el 
trafico subsiguiente terminaba por convertirlas en vias imposibles de re- 
correr a pie o en coches y carretas. Como remedio a este problema, 10s 
sefiores del Cabildo acordaron que las carretas que trajeran a la ciudad 
10s bastimentos y provisiones usaran solamente dos calles “de las que 
atraviesan dende la CaAada del sefior San Francisco hacia el rio desta 
Ciudad” (sentido sur-norte), haciendo poner en las acequias de las calles 
escogidas “puentes de piedras largas”. En sesi6n de 27 de agosto del 
expresado afio 1610, el Cabildo fij6 como calles para realizar este trafico 
la de “la iglesia de Nuestra SeAora de las Mercedes hasta la CaAada” (hoy 
Mac Iver) y la “de Andr6s Paz (Paez de Aldana) hasta la CaAada (hoy 
calle Bandera)”. Importa destacar el hecho de que 10s regidores, a1 sefia- 
lar estas calles como aptas para el transit0 de las carretas, estaban tam- 
bikn distinguiendo el area urbana comprendida entre ellas como la que 
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Santa Lucia, asi como en las proximidades de la Cafiada, se er 
os arrabales pobres de 10s cuales, como se sabe, quedan sier 
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ConcentraDa ia principal poblacidn de la ciudad. Aquellos sectores que 
seguian m5s all5 s610 eran el espacio suburban0 de 10s arrabales de 10s 
pobres y las quintas y “cuadras de vifia” donde la densidad era m5s baja. 

De acuerdo con esto, todavia en las primeras dkcadas del siglo XVII 
la poblaci6n espaiiola de alta y mediana categoria se concentraba en su 
parte central. Ello significa decir que por el norte aquella poblaci6n lle- 
gaba hasta la actual calle de Rosas y Esmeralda en la parte flanqueada 
por el convent0 de Santo Domingo; por el sur hasta la calle de las Agus- 
tinas, donde ponia limites a1 monasterio e iglesia de este nombre y el 
monasterio de Santa Clara; por el oriente alcanzaba hasta la actual calle 
Mac Iver, donde otros dos conventos, la Merced y Santa Clara de la Cafia- 
da, ponian fin a la ciudad y, por el occidente, era la actual calle de Bande- 
ra hasta donde alcanzaban con sus muros el citado monasterio de las 
Agustinas y el colegio de San Miguel de la Compafiia de Jesbs. MAS a1 
oeste, las quintas, huertas y vifias se extendian hasta el barrio de las 
ermitas y m5s tarde parroquias de Santa Ana y San Lgzaro, ambas en la 
calle a t r x w w d a  hnv 11am;lda d e  Sm Martin .Tiinto a1 rio MaDocho y a1 
cerro iten- 
dian 1 npre 
noticias w r R C : z C :  v i r z m r i P n i R r i ; I C :  F. I  nzcirp I J V ~ I I P  ( I I I P  rlLJdllUOll0 u,lLlle en 
1641, d 
del rio : 
ni se extenaia mas aaeiante , en ei ano en que viajv a ~ u r u p , a  yd p u ~  w 
ladc LO 
pas: i6 
a hacer su novlciaao en Loraopa aei iucuman por I O ~ Y  nauia e11 r3aILLla- 
go “has per0 que cuando regres6 a Santiago 
siete aii 3 habia m5s de cincuenta “y lo mesmo 
proporcionalmente en cuanto a las oficinas y tiendas de zapateros, sas- 
tres, plateros, carpinteros, herreros y otras artes”. 

Cercanas a la Plaza Mayor, aunque a una distancia de una cuadra 
de ella, estaban las iglesias de la Compafiiia y de Santo Domingo. S e g h  
Ovalle, pese a que el colegio de la CompaAia de Jesus no habia sido aun 
terminado en 1641, su iglesia si lo estaba “y fuera de la catedral es sin 
controversia la mejor de todas las dem5s”. Dice que era toda de piedra 
blanca y la fachada “muy lucida y airosa, con sus pilastras, molduras y 
pirfimides, y en medio, un Jesbs de relieve sobre la cornisa principal”. El 
tech0 del cuerpo de la iglesia se fabric6 de madera de ciprks “a cinco 
PafiOs” muy “curiosamente labrado” con tantos detalles y trabajo, que 
“parece a quien lo mira de abajo a un entrincado laberinto”. Respecto a 
Santo Domingo, el mismo Ovalle informaba que la iglesia estaba termina- 
da Y se habia fundado en arcos de ladrillos con “muchas y muy curiosas 
capillas”, siendo la techumbre de la iglesia de madera “de muy curiosa 
hechura, y m5s excelente la del coro, que est5 pintado y dorado y con 
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ecia que en esta fecha la ciudad se habia poblado “por la banda 
y de la CaAada” y “aunque a1 principio no pasaba de alli la ciudad 
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I de la CaAada habia llegado hasta m5s alla de San L5zaro. Lo misrr - 
tba en la zona ckntrica, de la que dice que a la fecha en que 61 part: . .  1 -, 1 1  1 I r n  <n,nl-- l . ! -  ..- cI-.-c:. 

ta doce tiendas mercaderes”, 
.os m5s tarde encontr6 con que . .  
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hermosos lazos y labores”. En cambio, ese convento estaba en proceso 
de construccidn, aunque aquel autor creia que ya estaria terminado en 
10s momentos en que escribia su obra. 

Tanto la Compafiia de Jesds como la de 10s Dominicos, adem5s del 
culto, cumplian con una funci6n de servicio para 10s habitantes de la 
ciudad, como era la educaci6n de 10s j6venes pertenecientes a 10s secto- 
res sociales m5s elevados. Desde 1595 se daban cursos de gram5tica lati- 
na, filosofia y teologia en el convento de Santo Doming0 y lo mismo se 
hacia un afio m5s tarde en el colegio de la Compafiia de Jeslis, donde se 
impartian cursos de gram5tica y filosofia a 10s que se afiadieron m5s tar- 
de 10s de teologia, todos con sus grados correspondientes. Los cursos 
que impartia esta liltima orden fueron la base del Convictorio de San 
Francisco Javier establecido en 1625 y que, desde 1635 hasta la expul- 
si6n de la orden, funcion6 en una propiedad frente a1 templo de la Com- 
pafiia, esquina sur oriente de las actuales calles Compafiia y Bandera. 

En cambio, colindantes con 10s extramuros, estaban 10s conventos 
y las iglesias de San Francisco y la Merced. La iglesia de San Francisco, 
situada en la Cafiada, a la salida de la ciudad, era de piedra, y a principios 
del siglo XVII se iba llenando en su interior “de grandes retablos dorados” 
que adornaban las diversas capillas que existian en sus costados. Fue el 
convento m5s extenso que tuvo Santiago en 10s tiempos coloniales, sien- 
do terminado en 1618 y su iglesia es la dnica que conserva, hasta nues- 
tros dias, sus muros originales de piedra del siglo XVI. 

Por su parte, el templo de la orden Mercedaria habia sido el prime- 
ro en ser acabado, proeza lograda gracias a la munificencia del adelanta- 
do Rodrigo de Quiroga, el cual en su testamento dice que coste6 la obra 
de ella gastando m5s de 15.000 pesos de oro, fuera del costo de otros 
cuatro arcos de cal y ladrillo en el cuerpo de la iglesia que en 1580 eran 
capillas particulares. En compensacidn, 10s padres de dicha orden estu- 
vieron obligados, y todavia lo estar&n, sin duda, a decir perpetuamente 
misas por el descanso del a h a  del testador, de su esposa dofia In& SuBrez 
y de su hija dofia Isabel de Quiroga. 

Aparte de 10s cuatro anteriores, existian en Santiago desde fines 
del siglo XVI dos conventos de la orden de San Agustin, ambos en ckntrica 
e importante ubicacidn a dos cuadras de la Plaza Mayor. 

El m5s antiguo era el monasterio de las Agustinas, creado por de- 
cisi6n del Cabildo de Santiago en 1574 y aprobado por el obispo fray 
Diego de Medellin en 19 de septiembre de 1576, cuyos edificios se levan- 
taron en la manzana que comprendia las calles hoy llamadas Agustinas 
por el norte, Ahumada por el oriente, Moneda por el sur y Bandera por el 
occidente. La iglesia estuvo en la esquina de las mencionadas calles Agus- 
tinas y Ahumada y ahi permaneci6 hasta mediados del siglo XIX mientras 
el monasterio daba su frente a las mismas calles. A esta propiedad se 
agreg6 la manzana vecina del sur y hacia ella se extendi6 el monasterio 
en 1651 con sus huertos y vifia tapando la calle Moneda en ese sector. 
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b i h  esquina de la hoy calle San Martin, per0 no se constituy6 en parro- 
quia, sino a finales del siglo XVIII. Por su parte, la ermita del Socorro, 
establecida por Valdivia en la CaAada de Santiago, fue la base que permi- 
ti6 crear el convento de San Francisco en 1554, cuando el cuidado de la 
ermita fue entregado a dicha orden. Unas cuadras a1 oriente de 6sta y 
junto a1 cerro de Santa Lucia hub0 en el primer tiempo de la ciudad otras 
dos ermitas; la de Santa Lucia, que fue base del posterior convento de la 
Merced, y la de San Saturnino, patron0 de 10s temblores, y que funciond 
a veces como viceparroquia de la catedral de Santiago. Estuvo situada 
desde 1609 a1 pie sur occidental del cerro Santa Lucia. Finalmente, a1 
norte de Santiago, m&s all& del rio Mapocho, y junto a1 cerro Blanco, se 
levant6 la fdtima y a la vez la m&s antigua de las ermitas de la periferia 
santiaguina establecida por Inks Su&rez bajo la advocaci6n de Nuestra 
Seliora de Montserrat en las tierras que le habia dado en merced el go- 
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i o  ( I, era un nospiLai para pomes, Lamo espariuies cuittu riaturales y tam- 
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Iro y Santa Rosa. El hospital estaba construido de adobes y su 
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Desde 1617 la atenci6n de 10s enfermos estaba a cargo de 
de la orden del, entonces, beato Juan de Dios y, segun un 
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bien para soldados. 
Asimismo, en la periferia se encontraban alg 

. I  11 < c .  1 > . , 31 . 
m&s bien de artesanias industriales procesadc 
basicos del agro santiaguino: trigo, subproduc 

,unos establecimientos 
que poariamos iiamar -1nausr;riaies , siempre que entendamos que se 
trataba bras de algunos pro- 
ductos :tos de la ganaderia 
y otros. 

Lua lLLullILu3 clall ball a l L L l ~ u u a  LulLLu la LluULZU, y'a que en 1548 apa- 
recen datos que confirman su existencia. Precisamente dicho afio auto- 
riz6 el Cabildo a Rodrigo de Araya que construyese uno a1 pie del cerro 
Santa Lucia, en su parte suroeste, donde hoy est& la subida principal del 
cerro desde la Alameda. En 29 de agosto del mismo aAo, la Corporaci6n 
autoriz6 a Bartolorn6 Flores para construir otro molino "por cima de esta 
Ciudad, a las tomas de las aguas del cerro, de la ermita de Santa Lucia" 
(hoy Merced y Jos6 Miguel de la Barra). Ambos molinos, que aprovecha- 
ban en su origen el canal que traia las aguas que servian para la bebida y 



el aseo de la ciudad, terminaron en manos de instituciones religiosas o 
de caridad. El de Flores fue donado por 6ste a1 hospital del Socorro, 
mientras que el de Araya lo adquiri6 en 2.800 pesos el convent0 de San 
Agustin en 161 1. Per0 a medida que avanzaba la 6poca y aumentaba la 
poblaci6n creci6 tambi6n el ndmero de molinos y asi consta que, a me- 
diados del siglo XVII, habia nueve de ellos dentro de la traza de Santiago o 
en sus arrabales inmediatos. 

Ademas de 10s molinos, habia en 10s alrededores de la ciudad varias 
curtiembres o “tenerias”, establecimientos cuya vecindad era desagradable 
por el mal olor y cuyo niimero no se conoce, para la primera mitad del siglo 
XVII. S e g h  el Cabildo, en 1607 se curtia lino en las margenes del rio, y de 
este F 
ciudal 

rocesamiento “y de las cortedurias (curtiembres) recibe dafio, esta 
d”, por lo que se cornision6 a un regidor para que hciera una visita a 
“inrliictriQc” T T  tnrnqrq l ~ c  m n A i r l Q a  nQr9 niio P n c i r i  n1 A i S n  nnrniin 

lajaba con cien operarios, 10s que justificaban la presencia de un cura 
trinero como lo recordaba el obispo en 1595; el mismo Molina mantu- 
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s e g h  10s regidores, el rio era “para el servicio desta Ciudad”. 
En las afueras de Santiago, a1 norte de ella en El Salto, Jer6nimo 

de Molina mantuvo en la d6cada de 1580 un obraie de pafios, donde se 
tral: 
doc’ 

establecimientos estuvieron dirigidos por maestros de origen italiano. 
Puede apreciarse, entonces, c6mo se iba modificando lo propio y 

peculiar de 10s barrios de la ciudad. a medida aue se aleiaba del centro 
urbar 
rrios 
r&n e: 
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io, y c6mo cambiaban en consecuencia las actividades de 10s ba- 
perifericos, anticipando una caracteristica muy tipica que mostra- 
stas ciudades en 10s siglos actuales. 
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reiteraba VAsquez de Espinoza, asistian y vivian 10s artesanos de 10s cua- 
les menciona a 124 carpinteros, 100 curtidores, 33 sastres, 81 zapateros, 
3 sederos, 2 cordoneros de hacer jarcia, 30 albafiiles, 7 herreros, 19 
tinajeros, 6 canteros y 4 pintores, aAadiendo que s610 10s oficiales eran 
409. La mayoria de estos artesanos trabajaba en sus domicilios y de alli 
salian muchas de las obras que se vendian en la ciudad, con lo cual 10s 
arrabales, ademas de 10s establecimientos que hemos mencionado, vi- 
braban todo el dia con su actividad de trabajo. Una parte de ellos se 
trasladaba a 10s diversos sectores de Santiago donde eran precisados sus 
servicios, como ocurria con 10s carpinteros, albafiiles y canteros. 

Otras profesiones, en cambio, debian salir hacia el centro urbano a 
vender sus productos. Eran 10s llamados vendedores callejeros o 
“mercachifles” a que se ha hecho alusi6n y eran 10s que no tenian medios 
para colocar tienda en la plaza o en sus alrededores, ni tampoco podian 
comerciar 10s productos de su especialidad en sus propios domicilios, 
Porque 10s compradores no irian hasta all&. Asi tenian que salir a1 centro 
a venderlos casi siempre a1 anochecer, puesto que durante el dia trabaja- 
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ban en sus casas haciendo aquellas obras. En 1623 todos estos trabaja- 
dores fueron puestos a prueba por una avenida del rio que parti6 asolan- 
do 10s sectores situados cerca del mismo. Compadecidos, 10s regidores 
recordaban que “las mujeres pobres y nifios desamparaban sus pobres 
casas buscando remedio”. 

Confundidos con 10s arrabales y tambih m5s all5 de ellos, en 10s 
alrededores de la ciudad, se levantaban 10s rancherios donde vivian 10s 
indios y tambikn algunos negros, todos 10s cuales formaban el grupo de 
10s peones y gafianes que hacian 10s trabajos pesados. Para este sector 
de la poblaci6n todavia no llegaba soluci6n a 10s problemas de 10s que se 
habl6 en paginas anteriores. Como se ha dicho, las borracheras y 10s des- 
drdenes eran una via de escape para una situaci6n tan insoportable como 
irremediable para aquellos grupos que habian quedado a1 margen de todo 
In mip In niipvn snriprlaii nnrlin nfrprpr T .nc: dnminarloros sin ontonrlor la 

raiz de este problema, tenian miedo de 10s indigenas y dem5s “castas” 
Recelaban de las concentraciones de indios, mestizos y negros que se 
hacian con motivo de 10s dias festivos, por lo cual, durante 10s afios pos- 
teriores a 1580, continu6 el Cabildo enviando comisiones para “evitar las 
borracheras que hay a la redonda de esta Ciudad”. Para ello se prepara- 
ban las autoridades con antelaci6n nombrando a un regidor del Cabildo 
para que el siguiente doming0 o el pr6ximo dia festivo se ocupara de esta 
tarea, castigando a “10s borrachos y inventores de las borracheras y a las 
personas que vendieren el vino”. 

La excusa para reprimir era que estas fiestas terminaban transfor- 
madas en verdaderas “saturnales”, donde 10s indios practicaban la idola- 
tria y 10s pecados de incesto, estupro, adulterio, sodom’a y otros, coronan- 
do todas estas celebraciones con lesiones y homicidios. La justificacidn 
para intervenir era de que si no se terminaba con este problema “se con- 
sumirian todos”. En este contexto, 10s regidores no dudaron en dicta] 
medidas de control permanente, como aquella dictada en junio de 162E 
que ordenaba cerrar todas las pulperias de 10s negros, indios y mulatos 
A ~ m i n l l o  ntro A n  3 A n  nntiihrn An1 Qfin clirciiinntn n n A n n q n A n  honnn n 1  -0 

dr6n “de todos 10s cuzcos y juries que hay en esta Ciudad”, dando comc 
pretext0 para ello que “viven con eschndalo” o “arrimados a personas E 
que no sirven, porque 10s defiendan de 10s delitos que cometen”. 
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&ta contra las crecidas del rio Mapocho; y las precauciones posibles de 
ser tomadas contra 10s terremotos. 

Respecto del primero, despubs de la derrota y muerte de Lautarc - - --- _. - - _ . _ .  ~ - 
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en Yeteroa en 1556, este peligro fue debilitandose lentamente durante el 
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rados a combatir 1 

- en 1598. Habienc 

curso uei siglo XVI. No obstante, el temor se hizo presente otra vez en el 
aAo 1600, porque se sacaron de Santiago muchos hombres que fueron 
llei el formidable alzamiento aborigen producido en el 
sur i o  quedado la ciudad desamparada, 10s vecinos pi- 
dieron que no se exigiera este servicio militar, sino solamente dentro de 
10s tkr 
esta ci 
que puedan subir a caballo para la delensa de ella, ni veinte arcamces”, 
y que en cambio habia m8s de tres mil ind: 
“repartidos en las estancias, chacras y hacj 
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minos de Santiago. Indicaron, ademhs, en este petitorio que en 
udad no habian quedado ni siquiera “treinta hombres de provecho - .  . .. - 1 ”  . .. . . 

ios “veliches” en su comarca 
[endas y en el servicio de las _ _ _  - .  . ;as”. El temor aument6, porque 10s indios habian hecho las ceremo- 

,s acostumbradas que eran previas a1 alzamiento y estaban determina- 
5 de “asolar la dicha ciudad” como se averigu6 cuando el teniente ge- 
t-a1 del Reino fue a Quillota a dar un castigo. Alli sup0 la existencia de 
conjuraci6n que llaman de la cabeza que entre ellos es el huenaje 

c) y conjuraci6n de guerra a fuego y sangre y para su ejecucidn s610 
iardan la ocasi6n m&s a prop6sito que se ofreciese”. 

Estimaban 10s vecinos que siendo Santiago una ciudad “cuyo sitio 
raza (era) tan estendida”, su defensa necesitaba de por lo menos 500 
mbres. Sin duda debi6 atenderse en parte este memorial, porque cuan- 
Alonso de Ribera lleg6 a gobernar el Reino en 1601 encontr6 en San- 
go y sus tkrminos una fuerza de 174 hombres. Ribera, m8s preocupa- 
de la guerra del sur, volvi6 a pedir otro esfuerzo a 10s vecinos de San- 
go, a 10s que quit6 “todas las armas, caballos y sillas y mucha parte de 
s haciendas”, dejando nuevamente a la ciudad en mucho riesgo. S e g h  
b instrucciones que en 1602 se dieron a1 procurador enviado a la corte, 
r ese tiempo “se le metieron en sus tkrminos 10s indios rebeldes”, lo 
e sucedi6 unas “siete leguas m8s abajo de Made”, hecho que no habia 
urrido en 10s tiltimos cuarenta y ocho afios, es decir, desde la invasi6n 
Lautaro. Alli 10s rebeldes mataron a “un religioso y algunos espaiioles 

xisi6n de mujeres y mucho daAo de 10s propios naturales de paz”, por 
cual en Santiago se opt6 por tapiar las calles y hacer guardias para su 
sible defensa. 

Este peligro fue olvidhdose a medida que progresaba la nueva 
trategia del gobernador Ribera y el temor no volvi6 a reaparecer, sino 
Icuenta aiios m8s tarde cuando se pus0 en marcha la gran rebeli6n de 
55.  

Subsistian tambikn, y sin remedio eficaz, 10s peligros que desataba 
naturaleza. 

El primer0 eran las crecidas del rio que periddicamente asolaban 
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en las ocasiones sefialadas. Por este motivo 10s regidores estimaban que 
el rio, siendo tan “chico y ruin”, necesitaba, sin embargo, de obras de 
defensa para contener este peligro. 

Las riadas mBs cklebres ocurridas en este period0 hist6rico de San- 
tiago fueron la de julio de 1574 cuando las aguas inundaron todo el cen- 
tro urbano, incluidas la Plaza Mayor y las actuales calles Santo Domingo, 
Monjitas, Merced, Hukrfanos y Agustinas, por las cuales venia el “rio tan 
cabdaloso y recio que daba a la cincha a 10s buenos caballos”; la de junio 
de 1609, que provoc6 un cabildo abierto debido a que el rio habia “des- 
truido y asolado muchas casas como es notorio”, incluida la ermita de 
San Saturnino, que debi6 cambiar de ubicaci6n; las del invierno de 1620 
y de enero de 1621, provocada ksta por 10s deshielos en la cordillera 
cuando las aguas entraron nuevamente “por la calle de Santo Domingo”. 

Para detener este peligro s610 quedaba el recurso de hacer buenos 
tajamares, aunque tal remedio topaba con la cr6nica escasez de fondos 
del Cabildo y con la poca disposici6n de 10s particulares para contribuir a 
las “derramas”; una vez que pasaba el peligro se olvidaban 10s compromi- 
sos tornados en 10s cabildos abiertos a1 calor de la impresi6n que 10s em- 
bargaba. El municipio, con todo, trat6 de emprender la obra para lo cual 
pidi6 un donativo de diez a doce mil pesos a 10s vecinos y se comision6 a1 
general Pedro Lisperguer y a1 capitan Ginks de Lillo para que hicieran un 
reconocimiento sobre el mejor sitio para construirlo. Los comisionados 
dieron por terminada la obra en 1613 y ksta fue hecha con “cabrias de 
madera” y piedra, y aunque su conclusi6n fue muy celebrada, pronto se 
veria que esta obra no era definitiva ni logr6 proteger realmente a la 
ciudad. 

MBs grave todavia era el riesgo de 10s terremotos frente a 10s cua- 
les no habia otra soluci6n que la salvaci6n individual en la forma que 
cada uno podia. Durante la segunda mitad del siglo XVI, aunque no hub0 
en Santiago un terremoto que destruyera la ciudad, si ocurrieron algu- 
nos en otra parte del pais llegando a ksta sus efectos muy atenuados. El 
primer temblor de importancia en ella registrado en documentos fue el 
acaecido el jueves 17 de marzo de 1575 a las diez horas “del dia”. Segdn 
el cronista G6ngora Marmolejo, a esa hora comenz6 un temblor “a1 prin- 
cipio fBcil con s610 una manera de sentimiento” que poco a poco fue 
hacikndose mBs violento y “tom6 tanto impetu que traia las casas y edifi- 
cios con tanta braveza que parecia acabarse todo el pueblo”. A la postre 
no hubo destrucci6n de casas, sin0 que s610 “abrikronse algunas” pare- 
des. El doming0 7 de agosto de 1580, en cambio, “tembl6 la tierra en esta 
Ciudad grandemente” derribando algunas casas, dejando otras maltrechas 
y afectando a todas las de Santiago, las que recibieron “muy gran dafio 
porque quedaron abiertas por muchas partes y sin tejas”. Durante 10s 
tres dias siguientes -agrega el mismo informante- continu6 temblando, 
aunque con menos violencia. 

- 
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Al parecer, despuks de estos dos temblores sobrevino en la zona 
central de Chile un period0 de “calma sismica”. Asi le parecia a don Ben- 
jamin VicuAa Mackenna, quien afirm6 que en 1647 “las diversas genera- 
ciones que constituian cada familia habian perdido hasta la reminiscen- 
cia de 10s slibitos transtornos que inquietaron a 10s primeros poblado- 
res”, ya que pasaron sesenta y tres aAos sin sufrir sismos de considera- 
cibn. Si lo afirmado por este historiador fuese efectivo, se explicaria la 
magnitud de la destrucci6n ocurrida m&s tarde cuando se reanudaron 10s 
temblores fuertes, pudiendo atribuirse la caida de edificios a un desme- 
joramiento de las condiciones de seguridad exigidas a 10s inmuebles que 
se levantaron en Santiago durante la primera mitad del siglo XVII, todos 
con muchas torrecillas, clipulas y pisos altos, segfin la descripci6n de 
Alonso de Ovalle. 

De mayor gravedad fue el ocurrido el doming0 6 de septiembre de 
1643, a1 amanecer, cuando la ciudad de Santiago fue sacudida por un 
grande temblor “que Hex6 de pAnico a sus habitantes. fistos buscaron 
asilo en 10s remedios que ofrecia su fe y asi lo hizo el Cabildo, quien 
convoc6 a1 pueblo a hacer una procesi6n en honor de San Saturnino o 
Santo Tornino, como dice el acta, que saldria desde-la catedral hasta su 
ermita. Para ello 10s vecinos fueron prevenidos en el pulpit0 pidiendo a 
10s devotos (que) “acudan con sus hachas” o velas grandes y gruesas con 
cuatro pabilos cada una. 

EL “TERREMOTO MAGNO” DE 1647 

El llamado “terremoto magno” de 1647 ha quedado hasta nuestros dias 
en el recuerdo de la tradici6n santiaguina como el m&s grave y funesta 
ocurrido en esta ciudad. Sobrevino el lunes dia 13 de mayo a las diez y 
media de la noche sin que le precediera ruido alguno y dur6, segdn 10s 
c6lculos de la kpoca, el tiempo en que se tarda en rezar tres credos seglin 
unos y cuatro seglin otros. Decia el obispo de Santiago, fray Gaspar de 
Villarroel, aludiendo a lo slibito de la cat&strofe, ‘(no hubo sino un instan- 
te entre el temblar y el caer” y seglin otros testigos cay6 “tan a plomo la 
Ciudad y con tanto silencio que nadie crey6 sin0 que en su casa habia 
~610 sucedido”, aunque luego a muchos, viendo la fuerza del terrible tem- 
blor, les parecib “que 10s montes se daban batalla 10s unos a 10s otros”. El 
Cabildo de Santiago, relatando a su manera este suceso, dijo que tembl6 
“con tanto estruendo, fuerza y movimiento que a1 punto que comenz6 a 
temblar comenzaron a caer 10s edificios que se habian hecho en el dis- 
curso de m6.s de cien afios, y con notable sentimiento en toda la ciudad, 
ni en su jurisdicci6n, no qued6 ninguno chico ni grande que no se hubie- 
se de habitar, despuks de remendado, con grandisimo riesgo”. La misma 
corporaci6n calculb 10s muertos en algo m&s de seiscientos aunque, pos- 
teriormente, la Audiencia 10s hizo subir hasta mil. S e g h  sea el c&lculo 
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que se acepte, estas cantidades heron catastrdficas, considerando que 
constituian m5s del 15% en el primer cas0 0, en el segundo, el 25% de 
toda la poblaci6n de Santiago, en una 6poca en que &ita no pasaba de 10s 
cuatro mil habitantes. Esta s u a ,  ya considerable de por si, habria que 
aumentarla con 10s fallecimientos en las chacras y estancias de la juris- 
dicci6n de Santiago, puesto que el terremoto fue tambien muy violento 
entre 10s rios Choapa y Maule. 

Cayeron completamente 10s edificios pxiblicos del Cabildo y las 
Casas Reales, aunque quedd parte de 10s corredores y portales que habia 
por ese costado de la plaza. En cuanto a1 edificio de la Audiencia "que 
por de fuera est& a1 parecer, algo m8s bien acondicionado, por no haber- 
se podido entrar dentro, por estar las puertas cargadas con lo que sobre 
ellas ha caido". En cuanto a 10s edificios religiosos, casi todos 10s templos 
quedaron completamente arruinados, salvo la iglesia y parte del conven- 
to de San Francisco y la ermita de San Saturnino que hizo honor a la 
especialidad de su santo. La catedral conserv6 -segtin el mismo obispo 
Villarroel- la nave central de piedra gracias a "unos arcos hechos en tal 
forma, que s610 ellos se pudieran oponera tan horrible temblor"; caye- 
ron en cambio las naves laterales, debido a que "fallaron seis estribos" y 
a que la pobreza obligd "a que se acabasen (las naves laterales) de ado- 
bes"; sus altares, retablos y el taberngculo quedaron enteramente des- 
truidos por lo que apenas dos dias despuks del cataclismo 10s clerigos de 
la catedral, ayudados por el obispo, buscaron entre las ruinas el sagrario 
que contenia el Santisimo Sacramento. De 10s templos de la ciudad, s610 
el de San Francisco y el piso bajo del primer claustro de su convent0 
podian estimarse salvados, a1 menos en su parte principal, aunque se 
perdi6 la torre, la cual arrastr6 en su caida el cor0 y la costosa silleria que 
lo adornaba. En esa kpoca, esta iglesia se componia de una sola nave 
principal y dos capillas laterales frente a1 altar mayor que hacian crucero 
con dicha nave. Su salvaci6n se atribuy6 a las paredes de mamposteria 
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so, a1 hecho "de tener tan valiente enmaderaci6n de unas maderas muy 
gruesas y muy juntas, con canes y sobrecanes que la abrazan, embebidas 
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ruina, donde-los sobrevivientes buscaban a sus 
y donde las perdidas materiales parecian enor . .  - - -  ̂ ^ ^  - - _ ^ ^ _ ^ ^ ^  . .  

en la mesma parea". r;i resto ae la pianta urbana, en CambiO, era una soia 
deudos y seres queridos 
mes: el obispo Villarroel 

evaluaba en 'I1U.UUU ducados (98'I.trSU Desos) las D6rdidas sufridas por 
?n iglesias y conventos, mientras, por su parte, la Audiencia calculaba c 

dos millones de pesos las perdidas totales de. la ciudad. 
La noche misma del terremoto continu6 temblando a intervalos 
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as1 pasu Uul-aIlLt: IILucltu Lle1Itpu, lttal1LeIllelluust: la utLrallquluuau ue la 
poblaci6n. Por este motivo, poco despuks de ocurrido el terremoto se 
organizaron diversas mocesiones. las cuales se diriaieron hacia la Plaza 
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.ndo de crear entre 10s supervivientes una explosi6n de 
lar que distrajera y consolara 10s &nixnos de 10s aterrorizados ve- 
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"castas". Recordando antiguos temores, se habia esparcido el ru- 
mor de que estos grupos, muy numerosos y pertenecientes a la parte de 
la poblaci6n m6s reprimida, iban a aprovechar la situaci6n para tratar de 
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vigilancia y se uuscarun aIiIias y mwuciunes eit~eirauas emre ias ruinas 
para equipar a la improvisada tropa. Sin duda que se mantenfa fresco en 
la memoria lo clue en 1605 hsbian dicho 10s renidores santiaeuinos de 
que hab 
tantes J 

motor de 
Guinea" 3 
inmediato, senLencia que ueuio erecbuarse si11 errtuargu ue supiicacion y 
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lia mucha cantidad de negros esclavos cuyas rebeldias eran cons- 
7 que se manifestaban a traves de sus frecuentes fugas. Por eso, 
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rso alguno por lo mucho que conviene la brevedad". 
;de ese momento la poblaci6n de Santiago comenz6 a vivir uno de 
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nbre kspafiol de  Chile". Por tanto, la autoridad tuvo que 
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alteraciones, alborot6 la tierra diciendo ser "hijo del rey de 
moviliz6 a 10s suyos, la autoridad espaAola lo hizo ejecutar de 
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y la fe, por otra, trasladaron a la vida cotidiana, mediante temores 
xes, un mundo de milagros y 'maravillas que iba rapidamente agran- 
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oido. Los continuos temblores y las lluvias que se iniciaron el 23 
3 ,  diez dias despuks d e  la tragedia y cuando atin nadie tenia d6n- . .  , . 1 . 3  .. n 
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animo noma1 y donde desaparecieron 10s dkbiles limites que 
xiedad habia puesto entre la realidad y la fantasia. Aparecieron . _  . - - . _ _ .  .. -. .- . . ,. 
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; dos mil personas " d e  la gente servil trabajadora y la m8s necesa- 
, el sustento de la reptiblica, crianzas y labranzas", situaci6n que, 
tender, m8s que 10s aprestos bklicos, fue la causa de que 10s in- 
iegros no se sublevasen como temian autoridades y vecinos. 
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braordinarias, units reales y otras product0 de la imaginaci6n. 
as abiertas en distintas partes que expulsaban lodo hediondo, 
2s y fuentes deseeadas, las enormes piedras caidas y otros fen& 
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venci6n de potencias cele stiales. Se coment6 que una india, pocos dias 
antes del terrible suceso, 3abia parido tres criaturas y una de ellas prtr-  
nostic6 e1 twremoto; en u n a  iglesia, un Santo Cristo clavado en la Crdas 
ha idido fuertemente a un mayordomo, sin duda con justas 9- 
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bia reprer 



sobradas ra mes; el rostro del SeAor de la A mia de la iglesia de San 
Agustin, que ileso se salv6 del terremoto, se habia movido varias veces; 
otra india vi0 un globo de fuego que entr6 volando por las puertas del 
edifkio de la Real Audiencia y sali6 por una ventana del Cabildo; por su 
parte, otros testigos oyeron en la cordillera voces de 10s demonios y el 
sonido de cajas (tambores) y trompetas, asi como disparos de arcabuz y 
otros ruidos que parecian dos ejkrcitos en combate; el propio obispo 
Villarroel, escribiendo a1 presidente del Consejo de Indias, le relat6 que 
una religiosa de uno de 10s monasterios de Santiago dijo a la abadesa 
cuando comenz6 el terremoto: “iNo ve, SeAora, en el cielo aquella espa- 

1 0.1 -1 ., , 1 .  - 1  1 1  aa y un azote con tres ramaiesc hi iiustre omspo, no auaanao ae este 
singular milagro, lo interpretaba diciendo que la espada era la que se 
movia contra 10s muertos y el ramal contra 10s vivos “y esth durando el 
azote para 10s que quedamos vivos, porque son increfiles nuestros tra- 
bajos”. El dia de la Santisima Trinidad, 16 de junio, a las 6 de la tarde, 
apareci6 una nube negra que cubria parte del cielo y de la cual sali6 un 
trueno y una luz que estall6 “en el aire de la primera regibn”, disparando 
pavesas como lo haria un cohete y regresando luego a la nube originaria 
para permanecer alli como un cometa durante un largo rat0 antes de 
disolverse. El mismo obispo aseveraba que la imagen de San Pedro Nolasco 
que se veneraba en la iglesia de la Merced, en cuanto se inici6 el terre- 
mot0 se habia vuelto hacia la Santisima Virgen como para pedirle que 
intercediera ante su Divino Hijo a fin de que calmara la furia de su casti- 
go, mientras que el padre Diego Rosales, aAos mhs tarde, cambi6 la ver- 
si6n expresando que el dicho San Pedro Nolasco, sin duda por la urgen- 
cia de las circunstancias, efectivamente se habia dado vuelta, per0 hacia 
el Santisimo Sacramento para, sin intermediarios, pedirle la misma gra- 
cia. Daba phbulo a esta confusi6n el hecho de que algunas imBgenes se 
habian salvado de ser destruidas, pese a la ruina de las iglesias donde se 
las veneraba. Tal ocurri6 con el famoso Cristo de la Agonia de la iglesia 
de San Agustin que se salv6 incblume, aunque con su corona de espinas 
en el cuello; asi ha quedado hasta hoy y asi sale, todavia, en solemne 
procesi6n nocturna todos 10s aAos el dia 13 de mayo. 

CRISIS ECON~MICA Y MILITAR 

Nn file p1 tprrpmntn del 12 r l ~  mRvn p1 iinirn t m d n r n n  mip rnnmnviri R 12 
sociedad santiaguina. Tan grave, o mBs a h ,  fue la prolongada crisis eco- 
n6mica que se mantuvo durante medio siglo y que termin6 arruinando a 
10s nietos de 10s conquistadores. Sin duda que el sistema econ6mico so- 
bre el que se fundaba la modesta prosperidad que gozara la regi6n de 
Santiago durante las primeras dkcadas del siglo XVII estaba asentado so- 
bre bases muy dkbiles. por eso es que la caida en Lima de los precios 
para 10s productos chilenos de exportaci6n, producida a partir de 1635, 
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:It la econom’a de la ciudad de Santiago efectos iguales o superio- 
IS ocasionados por el terremoto de 1647. Baste decir que fueron 
; todas las medidas adoptadas por el Cabildo de Santiago desde 
I adelante para detener la caida de 10s precios. En esta situaci6n 
.no el “terremoto magno” de 1647 que no s610 destruy6 la ciudad 
tiago, sino que asol6 las estancias y sus casas, bodegas, corrales y 
instalaciones, matando a muchos de 10s indios que trabajaban en 
srruinando una fuente de producci6n que era la base de la econo- 
itiaguina por esa 6poca. Los efectos de esta caida de 10s precios 
relacionados por 10s contemporhneos con 10s del “terremoto mag- 
que en 1666 recordaban que a h  “no se han podido levantar 10s 
s, ni reedificar la mayor parte de la ciudad y que es la causa no 
)s frutos del reino ni haber otros efectos”. 
:om0 si lo anterior fuera poco, en abril de 1652 lleg6 desde el Per6 
:ia de una real c6dula que ordenaba rebajar la moneda corriente 
o a seis reales a causa del fraude que se habia hecho a la Casa de 
a de Potosi. Esto motiv6 un alza inmediata de 10s productos im- 

_ .  - - -  - .  
os que se vendian en las tiendas de 10s mercaderes; ademas, estos 
s comenzaron a llevar a Lima la moneda no defraudada dejando en 
la que si lo estaba. La situaci6n se hizo tan dificil, que el Cabildo 
iisponer que se repartiera en 10s arrabales de la ciudad pan, az6- 

ilas y sal “llevhndoselo de limosna para socorro de 10s po- 
lamente se desataron otros abusos de 10s cuales no era el 

el pagar 10s jornales de 10s pobres y de 10s indios con la moneda 

tr, carne, VE 
*e$’. Paralel 

ada, mientras que 10s articulos corrientes para el consumo debian 
irse s610 con la buena moneda. 
’ero esta cadena de desgracias todavia no terminaba. En 1655 se 

levaron nuevamente 10s araucanos, arrastrando en su alzamiento a 
indios que aparentemente estaban en paz a1 norte del rio Bio-Bio. 
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ue se encontraban establecidas hasta el rio Maule, 
jeres, robaron ganados y abatieron todo lo que se 
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asma del peligro aborigen y el Cabildo de Santiago, reunido el 23 
rero de ese aiio,,acord6 enviar un emisario a Lima en busca de 
os y a la vez autoriz6 a1 corregidor de la ciudad para levantar la 
que se pudiere a fin de que fuesen a guarecer la frontera del rio 
alli construyeron un fuerte que sirvi6 para acoger a 10s vecinos de 

1 que llegaron fugitivos luego de despoblar aquella ciudad. Simul- 
nente a estos hechos, la Audiencia autoriz6 que se enarbolara el 
arte real declarando a la ciudad en peligro, con lo cual se podia 
a las armas a todos 10s vecinos de ella. Asi se hizo el dia lunes 1 de 
de 1655 entre las cinco y las seis de la tarde con las solemnidades 

30 y en presencia de 10s moradores y las compariias de a caballo e 
?ria del batall6n que existia en Santiago. Con estos actos se esta- 



ban reviviendo prficticas propias del siglo anterior cuando 10s vecinos 
feudatarios de Santiago, y tambi6n muchas veces 10s que no lo eran estu- 
vieron obligados a colaborar en la guerra de Arauco con sus personas y 
bienes; por tal motivo, fueron apercibidos para ello y se confecciond una 
lista de todos 10s vecinos que tenian encomienda con seis o mfis indios, 
10s que tendrian que asistir a la guerra con las mismas obligaciones exigi- 
das en la 6poca de la conquista. 

Asi, pues, en septiembre de 1655, y sin hacer cas0 de las protestas, . .  1 7 - n .  I .  .,. . . . 1 1 . 1 1  el goPernaaor aei Keino nizo aperciwruento general ae  Loaos 10s veci- 
nos feudatarios y capitanes del n h e r o  existente en Santiago y sus par- 
tidos, asi como de todos 10s capitanes refonnados que habian servido en 
la guerra de Chile “para que vayan a la ribera de Maule y alli est6n dis- 
puestos a entrar la tierra adentro a1 castigo del enemigo rebelde”. Por 
supuesto que 10s afectados pusieron toda clase de inconvenientes. Tal 
como en 1599 y 1600, recordaron que con esta medida quedaria la ciu- 
dad desguarnecida y sin defensa alguna, en circunstancias “que se ha 
temido y teme por las averiguaciones” realizadas que habia convocaci6n 
general hecha por 10s indios dom6sticos y 10s negros de la jurisdiccidn de 
Santiago y La Serena para un alzamiento. Aunque se castig6 a 10s princi- 
pales conspiradores, se excus6 hacerlo contra todos 10s que estaban en 
dicha convocatc 
defensa. Tambil 
hacer prorrata entre el comercio “para la conauccion ae la gente que na 
de ir desta ciudad para la guerra deste Reino”, porque se temia que las 
personas “que hoy hay del dicho comercio en esta ciudad y que cada dia 
se iban casando y avecindando en ella”, no s610 se ausentarian de Santia- 
go, sin0 aue darian noticia en el Perti de estos inc ! 

xia, por lo cual parecia prudente no dejar-a Santiago sin 
6n pusieron reparos a la obligaci6n de dar escudero y de . I ,  1 . I  * 1 

onvenientes con lo que 
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10s demfis que pudieren venir no querrian hacerlc 
Debido a estos peligros y a la constante incemaumme, uego a pian- 

tearse seriamente la posibilidad de cercar a Santiago “por las partes que 
convenga” y a la vez fundar un pueblo en la ribera del rio Maule, en Duao 
“donde se puedan recoger y amparar las personas que hay en la ciudac 
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pecto y, a medida que pasaba el tiempo y se diluia el peligro de una nue. 
va insurrecci6n, la rutina volvi6 a imperar en la vida y en 10s usos de 106 
santiaguinos. 

REFUNDACI~N DE SANTIAGO 

Mientras tanto, la ciudad de Santiago de Chile habia iniciado su recons- 
trucci6n que, por la magnitud del daAo causado, termin6 por ser una 
verdadera refundaci6n. Lentamente en un principio, hacia finales del si- 



Contribuy6 a la puesta en marcha de este proyecto el estableci- 
miento de un impuesto para aumentar 10s Propios de la ciudad, el cual, 
adnque creado por primera vez en 1619, habia sido suprimid0 en 1647 y 
consistfa en gravar con un cuartillo cads quintal de  lo que se pesare en 
Valparaiso para ser exportado hacia el Perfi. En  febrero de 1669 el corre- 
gidor de Santiago solicit6 que volvkse a regir dicho impuesto para poder 
levantar las obras ptiblicas cuya construcci6n se hacia demasiado lenta- 
mente. Aunque 10s vecinos cosecheros se opusieron, el Cabildo decidi6 
llevar adelante la iniciativa “por ser en utdidad c o m h  y necesario 
para la conservaci6n y defensa de esta Ciudad”. La Audiencia prest6 su 
aprobaci6n fijando la vigencia del impuesto en diez afios regulAndolo en 
un cuartillo que pagarian 10s cosecheros a1 entrar las mercancias a1 puer- 
to para su embarque y otro cuartillo pagadero por 10s compradores de 
las mismas a la salida de 6stas con destine al Perti, con 10 cual el monto 
defmitivo termin6 siendo de medio real de plata. Esta cobranza se inicici 
en el aAo 1672, aunque a1 llegar el t&mino de la vigencia del anterior 
plazo se escribi6 a EspaAa pidiendo la pr6rroga de dicho t&m.j.no y su 
perpetuidad, alegando que tales obras pfiblicas no s610 debian ser he- 
chas, sin0 tambikn conservadas. En la pr&ctica, este impuesto no dej6 de 
cobrarse durante todo el periodo de la dominaci6n espaiiola. En el siglo 
XVIII se destin6 parte de 61 a otras obras, corn0 la dotaci6n de chtedras en 
la Universidad de San Felipe y para la Cam de Recogidas. LO importante 
es que, debido a que las exportaciones de la zona central de Chile fueron 
creciendo y amplihndose a n u e m  Productos, como fue el cas0 del trigo 
a partir de 1693, la cobranza del impuesto permiti6 aumentar paulatina- 
mente su rendirniento y, por tanto, fuel.on creciendo tarnbi6n en nfimero 
y calidad las obras que fueron construy6ndose. 

Las obras pfiblicas que preocupaban a1 Cabildo de Santiago en 1669 
heron enunciadas por esta Corporaci6n en el orden siguiente: Tajamar 
del rio Mapocho, puente del rio Maim Casas del Cabildo, CBrcel de la 
Ciudad, Casa de Recogidas y puente sobre el rio Mapocho. Mhs adelante 
se agregaron otras como la pila de la Plaza para traer agua para el abasto 
de la poblacibn, empedrado de las calles, reloj ptiblico y otras menores. 
En 1650, est0 es, a tres aiios de la ruin% la misma Corporaci6n habia 
indicado que la obra m8s urgente era el Tajamar del rio, que deberia ser 
financiado con una derrama entre 10s vecinos, y que el puente del rio 
Maipo podria hacerse de cables “corn0 10 ha habido de treinta afios a esta 
parte”, mientras que las Casas Reales (IAudiencia, Contaduria y Casa del 
Gobernador) deberhn hacerse a costa de la real hacienda, en tanto que 
las Casas del Cabildo “e’n lo que les f ah”  podrian ser hechas, una vez 
terminados el tajamar y puente, “COmO obras mhs precisas y necesarias”. 

Debido a1 avance de estas obras se puede iniciar aqui la descrip- 
ci6n de la ciudad de Santiago con el aspect0 que presentaba hacia 10s 
Ultimos aAos del siglo XVII y 10s diez p rhe ros  del siglo siguiente, cuando 
la reconstrucci6n estuvo completamente terminada. 



No tenemos descripciones generales amplias y completas para este 
tiempo como la que hizo el padre Ovalle en la primera mitad del siglo XVII. 
Solamente las breves menciones de algdn cronista como Jer6nimo de 
Quiroga en 1690 o de algdn viajero como Frezier en 1715, aunque ambas 
pecan de breves y parcas. El primer0 describi6 la ciudad tal como se la 
veia desde lo alto del cerro Santa Lucia diciendo que, tanto el radio urba- 
no como 10s alrededores, todo se apreciaba lleno de Cirboles frutales con 
“infinitos jardines”. El segundo se ocup6 de detallar la vista de 10s edifi- 
cios, diciendo que las iglesias de Santiago eran todas ricas en dorados, 
aunque su arquitectura pecaba de muy mal gusto, exceptuada la Compa- 
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;, se quejaba de la poca elevaci6n de 10s edificios 
uviesen un piso superior, ademas de la planta baja, 
mnosa arquitectura, podria decirse que Santiago 
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se entusiasm6 con la abundancia de jardines que permitian gozar dentro 
del radio urbano de todos 10s agrados del campo. Al parecer, la caracte- 
ristica de Santiago de Chile y lo m&s hermoso que podia mostrar a princi- 
pios del siglo XVIII eran sus jardines; todavia en 1740, un tercer testigo, 
Pedro de Cdrdoba y Figueroa, tambih trepado en el cerro Santa Lucia, 
se entusiasmaba con la agradable vista de 10s vergeles que se veian den- 
tro y fuera de la ciudad “6mulos de 10s Alcinoes de quienes habl6 Homero 
en tkrminos tan magnificos”. 

Partiendo de la Plaza Mayor, se dir& que su amplio cuadrilAtero, 
para esa 6poca adoquinado en parte, continuaba siendo el lugar de reali- 
zaci6n de una feria popular o mercado, donde se podia comprar todo lo 
necesario para la alimentaci6n y el vestuario corriente de 10s miembros 
de las familias. Puede imaginarse la actividad intensa que alli se desarro- 
llaba todos 10s dias, debido no s610 a la concurrencia de vendedores y 
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ron decreto a su favor con la sola recomendacidn de que se apartasen 
t 
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articulos de consumo que iban y venian. Tambien habia contribuido a 
darle animaci6n el movimiento de coches y calesas “que han frecuentadc 
y frecuentarh con el tiempo con mayor abundancia”, como se decia er 
172 1. Cuando llovia, “las vendedoras que vienen a1 mercado pfiblico par2 
el abasto comh” tenian la costumbre “inmemorial” de acogerse “de la5 
inclemencias del tiempo debajo de 10s portales en que tiene las tiendas” 
segdn el tesorero Pedro de Torres. Sin embargo, en 1722, ya fallecidc 
aquel tolerante tesorero, su yerno Diego Messia no se atuvo a la “inme. 
morial” costumbre y, acompaFtado por sus familiares todos armados, arrojC 
a aquellas vendedoras conminhdolas “con graves amenazas de que nc 
continuase en adelante” la venta en dichos portales. Interesa recorda] 
not- Q n A n r l n t q  nnmiin lqo  vnnrlnrlnrgc rnniirriornn 9 1 9  i i iotinig TT n h t r i T r i n  



)tiblica y que no perjudiquen 10s arcos de 10s portales con el trajin 
cabalgaduras con que se conducen 10s mantenimientos”. 
3sta misma plaza cambiaba de actividad algunos dias del afio con 
) de ciertas celebraciones y fiestas. En 1658, y con motivo del naci- 
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la via 
de las 

1 
motivc 

regocijarse con “el parto dichoso de la Reina, nuestra sefiora”, se acordd 
dar gracias a Dios y hacer “alegrias” por tan venturoso nacimiento. Per0 
las fiestas s610 pudieron llevarse a cab0 en febrero del afio siguiente, para 
lo cual el Cabildo nombr6 10s comisarios de 10s gremios que se encarga- 
rian de comprometerlos y “alentarlos”. Estos gremios eran 10s del comer- 
cio, sastres, carpinteros, pintores, plateros, zapateros, herreros, silleros y 

“una mi 
de toros 

iscara de invenciones” y comedias. Luego debian venir tres dias 
I durante 10s cuales eran lidiados animales fieros y sin protecci6n 
”., 7 ., 1 11 7 .  7 .  7 1 11 

3 ,  ocasion en que 10s caDaueros iiaiaDan a caDaiio y 
:beyos lo hacian a pie, aprovechando para lucir su destreza y agili- 
ue 10s hacia a veces saltar sobre el tor0 y realizar otras proezas, 
1 1  7 .  1 1 1  . 1  T 1  - . . I , - .  . .  

!i nonorame ~ o n n  Byron que msito Santiago en la 
mera mitad del siglo XVIII. En el dia final se hacia la competencia de 
ias y sortijas, estas tiltimas organizadas a traves de “cuadrillas” en la 

n . .  , .  . .  . . 3  . . 1  . 
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YllelelLLe a>pt!c: 
ella pasaban procesior 
hacia precisamente el 
toda la poblaci6n y si 
con reposteros y alfor 
se construian cuatro i 
do) y de la calle Ahur 
hecho por 10s platero: 
de 10s carpinteros en 
con arcos alusivos el e 

inas anteriores. Las autoridades presenciaDan 10s 
iect8culos desde Gblados hechos para la ocasi6n en la misma plaza, 
e era cerrada en sus accesos, habiendo uno para la Audiencia y otro . - _ . . -  ~ I -  . .  . . _ .  - ~ ... . 

is de un sitial para el obispo; las lamias mportan- - .  
1 cambio, se situabanen 10s balcones y en las galerias que se habian 
ido en 10s segundos pisos de 10s edificios de 10s costados norte y 
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itedral y desde 10s extremos de la misma plaza. Las 
5 por el nacimiento del principe resultaron tan esplhdidas, que el 
lo agradecid a1 corregidor y a 10s ediles que “tan aventajadamente 
2ron” a ellas gracias a lo cual “las fiestas y regocijos de el Principe, 
ro sefior, excedian en todo a las dem& fiestas que se han hecho”. 
n:c ---- +- ----- t- ------ + - ~ - i -  -i---i-- A:-- ----I--- -- -..-...-.. 
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ies. La principal, sin duda, era la del Corpus que se 
n el contorno de dicha plaza y en ella participaba 
JS autoridades. Se colgaba, es decir, se adornaba 
nbras cada uno de 10s cuatro 6ngulos de la plaza y 
iltares, el de las esquinas de la calle del Rey (Esta- 
nada por cuenta del comercio y 10s otros dos, uno 
5 (esquina de la actual calle Monjitas) y otro por el 
la esquina de la catedral. Finalmente se adornaba 
scenai 



ba no solamente la ceremonia religiosa que se hacia frente a cada altar 
sino que tambih incluia danzas y la participaci6n de 10s gigantes y de la 
tarasca. Salia el obispo de la catedral bajo palio y revestido con capa 
pluvial, mitra y baculo llevando con gran reverencia el Santisimo Sacra- 
mento y siendo acompafiado por el cabildo eclesiastico, el gobernador, la 
audiencia en pleno, el corregidor de la ciudad y el Cabildo, todos 10s 
cuales, vestidos de gris o pardo y llevando en las manos cirios encendi- 
dos, seguian devota y solemnemente a la procesibn. Se afiadian a 6sta la 
clerecia de la ciudad revestidos con sobrepellices, 10s frailes de las &de- 
nes religiosas de varones, y 10s guiones (estandartes o pendones) de las 
cofradias, todo lo cual contribuia a dar colorido y mucha solemnidad a1 
acto. 

Con ocasi6n de estas ceremonias salia toda la poblaci6n a verlas o 
a participar en ellas, aprovechando las sefioras de mAs alta categoria so- 
cial para salir solas, tapadas con manto para no ser reconocidas y para 
poder darse algunas libertades. En esas ocasiones actuaban con la ma- 
yor desenvoltura, como ocurri6 con una que dio a1 honorable John Byron 
un pellizco tan feroz, que no se le borr6 en mucho tiempo como lo re- 
cuerda en sus memorias. Para cometer tan dolorosa ligereza, debi6 intro- 
ducir su mano bajo el poncho, finico abrigo que llevaba el desprevenido 
ingles, escabullhdose luego entre la multitud para no ser reconocida. 

A medida que terminaba el siglo XVII y comenzaba el siguiente, 10s 
espectaculos pfiblicos descritos se hicieron cada vez mas lucidos. A ello 
debia contribuir el progreso causado por las obras pfiblicas, remoza- 
mientos y reedificaciones hechas en el contorno de la plaza. En efecto, 
en diciembre de 1672 y gracias a 10s dineros proporcionados por la “ba- 
lanza”, la plaza qued6 adornada con una hermosa pila que repartia el 
agua para la bebida de la poblaci6n. Lucia “muy hermosa con treinta y 
tres cafios de agua que arroja muy copiosa”. Es la misma pila que puede 
observarse todavia en funciones en uno de 10s patios del palacio de La 
Moneda. 

Los EDIFICIOS P~BLICOS 

El costado norte de dicha plaza mostraba, a principios del siglo XVIII, un 
estilo uniforme gracias a 10s nuevos edificios. El del Cabildo, despu6s de 
muchos vaivenes, cornem6 la etapa final de su construcci6n a1 terminar 
el afio 1678. Consta de la escritura celebrada ante Jer6nimo de Ugas por 
la Corporaci6n en 5 de diciembre de ese afio, que el general Manuel 
Fernandez Romo, persona que disponia de operarios capaces, se com- 
prometi6 a realizar esta obra con altos y bajos, de acuerdo a las siguien- 
tes especificaciones: El edifkio habria de tener 150 tercias (41,79 me- 



UUSJ de frente; sus cimientos debian sobresalir del suelo una media vara 
(42 centimetros); y las paredes, tanto en 10s altos como en 10s bajos, 
deberian ser de adobe y medio, es decir, de una vara de ancho (83,5 
centimetros). En cuanto a1 enmaderado del edificio, se estipul6 fuese de 
madera de canelo de Malloa, dAndose a cada viga una vara de ancho, 
dejando una distancia de tres varas (2,50 metros) entre una y otra. El 
contratista, ademiis, se comprometi6 a entregar el edificio terminado a 
fines 
9 K  A 

; de mayo de 1679, lo que se cumpli6 con iguna exactitud, ya que en 
e agosto de este afio 10s regidores dieron las gracias a1 corregidor 
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lucimiento de ellas y ahorro de su costo” 
En 10s afios subsiguientes se le hicieron algunas modificaciones, 
I la miis importante la que se hizo en 1715 para cambiar su frontis, 
e que quedara de acuerdo con el resto de 10s edificios que habia en 
tad0 norte de la plaza. 
Menci6n especial debe hacerse de la cArcel, a la que se accedia por 
e hoy llamada 21 de Mayo y la cual, por resolucidn de 10 de marzo 
39, debia contar con una seccidn para hombres y otra para mujeres, . .  -- - -.-- +-- 2-1 -1- n:-- -1 -..- t--4- -$-A- 1, --..-,.I,-:, A- 

ujeres dividida de la de 10s hombres porque con eso se evitarian 
os pecados dignos del mayor reparo”. Esta recatada aspiracidn vino 
2r cumplido efecto en 1715 cuando se inaugurd un edificio para 
1 de mujeres, tras el patio de servicio del palacio de la Audiencia 
Pese a todo, el edificio no era seguro y asi en 1721 se pedia que “se 
:ase una cArcel muy segura de cal y ladrillo porque la que de pre- 
se tiene es tan fhcil de‘romper que continuamente se experimen- 

igas de malhechores”, como sucedi6 el dia 13 de septiembre de 
con la fuga masiva de 17 reos. Para castigar tales tentativas y tam- 
Iara arrancar confesiones, el inventario de litiles de la chrcel, hecho 
95, destacaba la existencia de 16 pares de grillos con sus chavetas, 
es de esposas con sus candados y llave, un cepo y el potro del tor- 
o para 10s mAs pertinaces. 
Siguiendo desde el Cabildo a1 occidente y formando un solo cuer- 

3 encontraban 10s edificios construidos para que funcionara la Au- 
:ia Real, las Cajas Reales y la residencia del gobernador de Chile. 
e que ocurri6 el terremoto de 1647, es decir, durante mgs de sesen- 
os, no habian fructificado las esporgdicas tentativas para recons- 
estos edificios y asi, en aquellos solares s610 se hicieron construc- . .  -. -..^-..I^-.-- -.--.-. -1 +%.--:-.-.--:--t,. A- t-l, ,  -C:,.;-m” A-L.;nmAn ,1 

iador de Chile, cuando residia en Santiago, alquilar o pedir presta- 
zasa a alguno de 10s vecinos. S610 en 1710, bajo el gobierno de 

miures de Ustiiriz, se pus0 en obra la construcci6n de estos edificios, 
qdiindose su ejecuci6n a1 corregidor de Santiago, Rodrigo Anto- 
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nio Matias Quint de Valdovinos. La obra se concluy6 en cinco aiios y 
medio y para llevarla a cab0 fue precis0 demoler todo lo hecho, rellenar 
10s hoyos y emparejar con tierra y ripio el solar en que se iba a construir. 
La obra misma se hizo con un costo de 47.829 pesos, 3 reales y 3 cuarti- 
llos, seglin minuciosa cuenta que se conserva. 

El imponente edificio ostentaba por su frente, en 10s altos o segun- 
do piso, una balconeria mirando a la plaza, con sus canes tallados, pilares 
sobre la que estaba armada la galeria, soleras de pie y cabeza de dichos 
pilares, barandillas de balaustres de algarrobo torneados, solado de ta- 
blas de marca mayor y el techo entablado con tablas de alerce con sus 
entabicados y canesillos volados. Dicha balconeria tuvo de ancho una 
vara y tercia (1,12 metros) y de largo 69 varas (57,68 metros) en 10s tres 
trechos en que ella habia sido dividida. Igual efecto presentaban las ven- 
tanas en el primer piso, todas con rejas voladas m8s sus postigos, goznes 
y aldabas de hierro. Finalmente, la portada del Palacio de Gobierno tenia 
en su coronacih las armas reales en lamina de bronce, pintadas y dora- 
das, m8s las armas de la ciudad y las del gobernador UstBriz. La puerta 
tenia marcos de roble y estaba hecha de tablas de cedro con 6 varas (5 
metros) de alto, 204 clavos de bronce, mascarones, abrazaderas, llama- 
dor, gorrones y dados, su llave de aldab6n en el postigo, un cerrojo de 
m8s de una vara (m8s de 83 centimetros) con 4 armellones y su chapa 
copada y llave. En el interior se encontraban las oficinas del gobierno, la 
residencia del gobernador y un sal6n para comedias de amplias propor- 
ciones, lo que fue una gran novedad para la 6poca. 

Frente a la plaza y a1 oriente de la entrada ya descrita, habia otra 
portada algo mAs pequefia que la del palacio y que correspondia a la 
Audiencia Real. Desde el zagu8n se entraba a un patio amplio (17 por 
18,30 metros) con corredores armados sobre pilares de roble con sus 
canes y soleras, basas de piedra, umbrales de algarrobo, barandilla de 
balaustres torneados con sus perillas, todo de la misma madera y su 
moldura de alerce; el suelo enladrillado. En este patio se encontraba la 
Sala del Acuerdo, la cual tenia una entrada comfm con la capilla de la 
Audiencia donde, seglin el cronista C6rdoba y Figueroa, habia “una va- 
liente pintura del Ticiano”. Desde aqui y a trav6s de otras puertas, todas 
decoradas con friso y recuadro, podia pasarse a la antesala del Tribunal, 
que comunicaba directamente con la sala principal. Este era el lugar donde 
funcionaba el pleno de la Audiencia; era de majestuosas proporciones 
con 20 varas (16,70 metros) de largo, 10 (8,35 metros) de ancho y 6 (5  
metros) de alto, toda entablada y sus paredes blanqueadas y pintadas. AI 
fondo de esta sala se levantaba un estrado en cuya parte posterior se 
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es variaciones puesto que 10s trabajos de reconstruccidn fueron 

En 1650, apenas tres aAos despues de ocurrido aquel terremoto, 
iaspar de Villarroel habia logrado reconstruir la catedral. Lo habia 
1 con notable rapidez para la epoca, gracias a que se aprovecharon 
‘e central y 10s pilares de piedra de la antigua iglesia construidos 
3zana en el siglo anterior. Como decia la Audiencia, “se habia re- 
3 en toda su perfecci6n la obra de canteria y se habia vuelto a le- 
r todo el edificio de adobes”. Habria que agregar que se hizo una 
, enrnaderacibn, se coloc6 un techo nuevo y sobre uno de sus costa- 
: levant6 una torre. Finalmente, en el mismo afio 1650. se inform6 

IS. 

habia adornado el costado que daba a la plaza con tres ventanas 
:on sus enrejados verdes hacen hermosa y alegre vista”. 
Per0 esta obra debi6 de estar muy mal hecha, porque se cay6 a 10s 
aAos a causa de un temblor ocurrido en Santiago el jueves 15 de 

or fue el terremoto que as016 a Concepci6n y a todo el sur de Chile 
en Santiago, aunque no tuvo la violencia del ocurrido diez afios 
“arruin6 y asol6 toda la iglesia catedral y arcos de piedras (de la 

la) que cayeron a la banda del poniente”, ech6 a1 suelo la sacristia 
6 todos 10s edificios que habian alcanzado a levantarse hasta en- 
s. 
Por tanto. fue nrecisn comenmr  iina VPZ m5s A1 nh isnn Frm D i e m  r- - -- J ---0- I~ - I  .______ --_I . ~ --._- ---- 
manzoro (1662-1676) le correspondi6 esta vez ocuparse de la res- 
:i6n de este templo bashdose, como en el intento anterior, en la 
la de canteria de Lezana, permitiendo mantener por otros sesenta 
a orientaci6n norte-sur de la catedral. Fue durante 10s a17os 1667 a 
mando 10s trabajos tomaron un ritmo m8s intenso, poni6ndose a1 
i de ellos a 40 oficiales expertos y numerosos peones, todo a un 
de 71.730 pesos. En 6sta ya no se us6 el adobe para terminar las 
las sin0 que toda entera, incluida la torre, fue completada de cal y 
i labrada asegurhndose la obra con maderas de ciprks. Hay datos 
mfirman que el sagrario y el pdlpito de la catedral, de un soberbio 
:o, asi como el tabern8culo de San Antonio y el de San Jose, fueron 
os con tejos de oro. Con todos estos esfuerzos, su terminaci6n fue 
e en el plazo de tres aAos, como anunciaba el Cabildo de Santiago 
;i6n de 3 de octubre de 1670. 
Durante el gobierno del obispo fray Bernard0 Carrasco de Saavedra 
-1695) se efectud un ensanche de la catedral, construyhdose una 

uosa sacristia de cal y ladrillo y termin5ndose el coro. La silleria y la 

73 
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garon a1 templo, debemos concluir que la obra reemprendida por el obis 
PO Carrasco fue de mucha magnitud y elev6 el costo final de la catedral , 
una suma que bordeaba 10s cien mil pesos. Con todas estas demoras, 1 
consagraci6n de la catedral s610 vino a hacerse en 1687, segdn consta el 
un acuerdo del Cabildo de 28 de noviembre de ese aAo, el cual dispusl 
que se conmemorara el hecho con fiestas y toros. 

El cronista Pedro de C6rdoba y Figueroa, escribiendo despu6s d 
ocurrido el terremoto de 1730, nos ha dejado su impresi6n sobre est 
edificio despuks de la restauraci6n efectuada en la d6cada de 1740. De 
cia que todos 10s templos de Santiago eran ostentosos y que la catedrz 
constaba de tres naves “de pulido maderamen su techumbre y sobre ca 
nes y corpulentas trabes costosamente encolleradas”. Agregaba que sos 
tenian toda esta obra “dos 6rdenes de arqueria de fina canteria de piedr 
de admirable simetria y proporciones”, 10s mismos -agrega- que alabab 
el obispo Villarroel y que no son otros que la obra de Lezana de fines de 
siglo XVI. Esta catedral, por tener la misma planta que la primera, estuv 
tamhi6n rnrlearla n n r  el wment .er in  a  mi^ nns  re fwimns  en  la n r i m w  
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taba con oficinas-del Obispado y con tiendas pertenecientes a la-capellani 
del obispo Salcedo, todas con frente a esa calle, per0 la residencia episcc 

‘ pal se encontraba en la actual calle Rosas, lo que motiv6 que entonces s 
llamara calle del Obispo. 

NUEVOS MONASTERIOS Y NUEVOS BARRIOS 

Ln el costado sur de la plaza se habia levantado el maxmo exponente d 
lo que la edificaci6n particular habia logrado hacer entonces; el port: 
llamado m8s tarde de “el Conde” o de “Sierra Bella” y construido a fine 
del siglo XVII por el tesorero Pedro de Torres, rico vecino de Santiagc 
6 . 1  I ,  . 7 <nnn 1 1 1 ,  . n . ,  
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m t e  nama compraao antes ae ioau el solar que nacia esquina rrente a la 
plaza con la actual calle Ahumada y ya en 1686 habia terminado de reedi- 
ficar las casas y el portal segdn lo declaraba en enero de ese aAo. Se 
trataba de un edificio de altos con doce tiendas, todas con sus trastien- 
das y sus puertas y lobas, entabladas y enladrilladas, distinguikndose la 
que caia a la esquina de la calle Ahumada que tenia un pilar de mhnol.  
Los pilares a la plaza, de cal y ladrillo, eran veintidbs, y en 10s altos que 
caian sobre las referidas tiendas habia trece piezas edificadas con sus 

ill0 y 
con 

puertas y ventanas. La portada principal de la casa era de cal y ladr: 
estaba construida “con mucha arquitectura”, las puertas de cipr6s 
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a ias cocneras. Entre las tiendas que daban a la plaza habia una que tenia 
una mesa de trucos, la cual consta que funcionaba en el aAo 1703. M8s 
tarde, Torres logr6 adquirir la mayor parte del otro solar que hacia esqui- 
na con la actual calle Estado, por lo que debi6 entrar en convenios con el 
resto de 10s propietarios para terminar de completar el portal a todo lo 
ancho de ese costado de la Plaza Mayor. Consta que estaba construido en 
1699 y as1 el tesorero Torres pudo declarar en su testamento otorgado en 
1716 q 
propiec 

ue habia labrado el portal en su totalidad, incluido el frente de la 
jad que no le pertenecia, logrando que se continuasen 10s porta- 
altnc IT  lne rnrrniinrnc dn aniiol c n c t a d n  rln la nlarla iio la cii ir lad 
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3 de 152 varas (127 metros). 
mbio, el costado oriente de la misma plaza no presentaba 

armonfa con el resto de 10s edificios ya descritos. Desde la es- 
3 la calle Monjitas, hacia la Merced, habia una larga pared con 
;ana aislada, seguida luego por una casa que ocupaba medio so- 
un sitio vacio en medio solar donde el Cabildo, en 1722, dispuso . .  --.--- 1- -.-^^A ---- 2- 1-- --:--1..- -__--- ^ ^ _ ^  ^ ^  -_-- 2:- A:-..:- 
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el mercado de la plaza. 
i el resto de la ciudad mede decirse aue s610 se destacaban en 
esias y monasterios, cada vez m8s numerosos. De 10s monaste- 
lecidos despu6s del “terremoto magno”, s610 uno, el monaste- 

” 
clarisas que habian h i d o  de su convent0 en la Cafiada, se ha- 
do en pleno centro de Santiago, esquina nororiente de la plaza. 

ida, donde se levantaron el Carmen Alto de San Jose en 1684, 
io franciscano de San Diego de Alcal8, el colegio de San Agustin 
le  la actual Almirante Barroso antes calle del Colegio) y la er- 
2n Miguel, consagrada en 1699 (en la esquina de la actual ave- 
ming, antes calle de San Miguel). Cercano a1 rio Mapocho, en la 
hoy se llama Rosas y esquina con la tambien actual calle 

sui, se instal6 en 1681 el beaterio de Santa Rosa, m8s tarde 
LO de las Dominicas de Santa Rosa, mientras que en La Chimba, 
5 dicho rio, se habian establecido las Recolecciones Franciscana 
:a, con sus respectivas iglesias y conventos en torno a 10s cua- 
upaba ya un incipiente nficleo de poblacih. Todos estos tem- 
ron como caracteristica comfin que se alzaron en barrios mo- 
e comenzaban a surgir de subdivisiones de terrenos hechos a1 
r t e  de Santiago por 10s duefios de chacras que existian en esos 

calles de 10s barrios principales mostraban la monotonia de 10s 
.edones, apenas atenuada por 10s p6rticos de las casas grandes, 
e piedra aunque todos ellos con portones tachonados con cla- 
mce, alguna ventana enrejada y tal vez una puerta secundaria 
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acuerdo cuando dicen que habi6ndose visto una casa se habian visto t c  
das, porque por fuera y por dentro eran semejantes. Habia un prime 
patio a1 cual se ingresaba por el portbn, que servia de intermedio entre 1 
calle y la casa, entre el espacio pfiblico y el privado. En 61 permanecia 
lnr, s i r v i m t w   mi^ ciiidahan Ins cahallns lar, sillaq de m a n n  n lar, ralpsa 

como solia observarse en las casas mAs importantes. La excepci6n en 
materia de vivienda era la casa de dos pisos a1 estilo de la construida en 
la daza Dor el tesorero Torres. En cambio. 10s cronistas Darecen estar de 

)- ir 

a 
n 

rretas que descargaban mercaderias traidas desde la chacra del propit 
tario. En este patio solia distinguirse algfin cuarto junto a la entrada qu 
sem’a a veces de pulperia, donde se vendian 10s productos de las tierra 
del propietario de la casa y una escalera que llevaba a1 doblado que habj 
sobre el port6n o zaguAn de entrada y que 10s documentos llaman torrt _ _  . -  . - -  - __.  - - 

_-I I__ ._-__--I =-- --_--I-_ ~ ----__-- , -- - --_-I AS 

en que habian llegado 10s visitantes. En 61 tambi6n podian ingresar 10s 
mendigos para ser atendidos, 10s que llevaban recados y las pesadas ca- 

1- 

.e 

[a 
1s 

3. 

Un cafion de editkio cerraba este Datio Dor el fondo v era alli donde 
comenzaba el privado de las familias. Dentro de &te, solian estar la sala, 
la cuadra y la recAmara o dormitorio, todas las cuales no eran habitacio- 
nes separadas, sino que, a veces, se dividian por un arc0 de madera pin- 

1 - 1  1, 1 1 1 1  . .  . -  
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las paredes se encontraban cubiertas de pinturas con vidas de santos 
escenas profanas que son detalladas prolijamente en 10s inventarios. E 
todo caso, siempre en la cuadra se encontraba el estrado, que era ur 
tarima elevada sobre el piso, la que ocupaba, generalmente, todo el larg 
de la habitacidn y estaba cubierta de alfombras, tapices y cojines de te 
ciopelo sobre 10s cuales se recostaban o se sentaban las mujeres de 
casa. Acostumbraban tambi6n a llevar hasta el estrado a las nifias de 
casa. las c111e solian m e d a r s e  dormidas mientras siis madrw v nar imt ;  

de cuero estampado y, como relata el honorable y tan citado John Byroi 
a1 final se encontraba la alcoba, “donde estA el lecho que siempre de. 
asomar una gran parte de las sAbanas colgando, adornadas con profusit 
de encajes y lo mismo las almohadas”. DetrAs de esta construccih est; 

tar in n rinpnrarin H:n Inc miirnc cnl ia  hahnr miinhlnc nmnntrarinc T T  tnrlqs 
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hablaban sin cesar, relatando lo que se decia o lo que ocurria en la vida 
intima de sus conocidos. Para 10s hombres Dodia haber sillas revestidas 

n; 
ia 
In 
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hacian las tertulias en el verano, despu6s de las seis de la tarde y hasta 
las dos de la mafiana, segdn el mismo Byron. En estas ocasiones se oia 
mdsica y se bailaba mientras 10s criados s e d a n  bebidas heladas. Toda- 
via existia otro cafidn de cuartos para la cocina, la panaderia, el granero 
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les. 
jamares se habian hecho gracias a la 
Lillo. Destruidos por las avenidas del 
~ . T i i m  Henrirnie7 (1671-16811 v om- 

;e orden6 que “para el trajin libre del 
Le hace estribo”, se desocupase un sit 

1 L  I .L 1 1 . 1  L ,  

bras poblicas, en especial Jnc t o y o m o v o c  
nl n > T n m t n  cnhrn C I I  w i n  

o y el empedrado de las cal 
imo se dijo, 10s primeros ta 
ia del agrimensor Gin& de 
ue sino hasta el gobierno dc - ____ ____.__ 
.s entradas del impuesto de la balanza”, que pudo emprenderse 
a mBs perfeccionada, la que se termin6 en 1678. Segtin 10s pa- 
la Compafiia de Jesfis, hablando en 1682, la obra del tajamar no 
iia prevenidb las crecidas del rio, sin0 que logr6 afiadir nuevos 
3 a la ciudad “vikndose ya en sus cascajales calles formadas de 
uertas y aun vifias”. Lo mismo ocurri6 con el puente sobre el rio, 
e ya estaba en construccih. Este puente contaba en un principio 
ojos, aunque m8s tarde fue ampliado y mejorado en sus accesos. 

puente del rio y descanso 
io a fin de permitir el libre 

“para ei 6ransiI;o ae aicno puenr;e ae recuas yentes y vinientes, 
carretas y coches y demBs bagaje del camino”, por ser el linico 
nunicaba a la ciudad con La Chimba, haciendose una plazoleta 

~ - - . -  ----,, ~ - -  

. L  C 

,fine con la r a l l ~  niihlira IT n s i  arlmitir “la mi irhdi imhrp r l ~ l  rnn- 

calesas qi 
undancia’ 
mucha importancia era tammen el empearaao ae la cmaaa. LI 

scuerdo sobre esta materia fue tomado en 7 de abril de 1659 y se 
10 causa el hecho de que “con el terremoto las calles esthn muy 
adas”. En esa ocasi6n se dispuso se hicieran calzadas (para) “que 
a 

S 

3 para ”las que estan tres cuadras continuas a la plaza” y se orde- 
las calles favorecidas fuesen las que hoy se llaman Estado que se 
.aria hasta la Cafiada; calle Catedral, desde la plaza hasta el semi- 
s decir, hasta la calle hoy llamada AmunBtegui; la calle Compafiia; 
11 calle 21 de Mayo, s610 una manzana desde la plaza a1 convent0 

idras”; la calle h 
tes a1 empedrad 
VT confirma que s 
i de tres o cuatr 

1682 se acordo nacer ias caizaaas ae ias caiies y, a anerencia 
do anterior, se dispuso que kstas se hicieran en todas las calles 
he t ro  primitivo de la ciudad, desde la Cafiada, acera norte, a1 rio 

el cerro hacia abajo, incluidas las actuales calles Rosas y San 

;o Domingo; la calla IAnniitac r lacr lo  la nla7a “hacta 01 fin do lac 

le han frecuentado y frecuentarh con el tiempo con 
9 

. .  , I . ,  1 1 1  . 1  . I , - ,  

. -  

ndar carrozas por ellas con comodidad, empedradas, como lo 
calles de todas las ciudades”. Para comenzar, se dispuso el em- 

,,- - - .. 
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4erced; la calle Puente hasta el rio. Esta fijaci6n 
lo, tal como ha ocurrido con otros indicadores, 
e estimaba sector principal a un radio que no iba 
o calles desde la plaza. 
I, 1 , 1 7 1  11 , . E  . . 
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Pablo, aunque sin indicar limite de tkrmino hacia el occidente. En 10s 
veintiskis afios transcurridos hasta esta ~ l t ima  fecha, el espacio en el 
cual el ornato y el aseo urbano eran preocupaci6n principal del Cabildo 
abarcaba ahora un &rea correspondiente a1 doble de lo sefialado en el 
aniprdn d e  1659 mmhio mie midn nhedecer en narte a Ins mavnrpg 

L- 

o 

observarse que, a pesar de 10s trabajos sefialados, las calles de Santiagl 
siempre sufrian de aniegos a causa de las acequias que las cruzaban, cau 

1 111 1 7 .c . . 3 1  7 . -  . 

consiaeraao naDiLame por ius  vecmos mas ImporLanLes ae 3anr;iago. ueDe 
0 
I- 

sanao --ioaazaies y panmnos con maruriesta ruma ae aigunos eauicios 
que continuamente participan, por 10s cimientos, de este perjuicio”. E1 
1699, para evitar esto, se orden6 que se empedrara la calle “que hay des . .  . , ,A. . I r  . . 1 1 .  . . T .  % hl . 1 

tkrmino de la Real Audiencia y Caja Real”. Estaorden nos est6 indicandl 
que lo dispuesto en 1659, cuarenta afios despuks, o no se habia cumplidl . .. . . . . . , . 

. -  
que se estaba empedrandoera uno de ~ O S  costados de la Plaza Mayor PO 
donde debi6 empezar el arreglo. En todo caso, 10s trabajos continuaro: _. -_ - -  . - _  _ -  _ .  . 

barrios de arrabal, puesto que se sabe que en i715 estaba empedrada 1 
calle de las Matadas o del Hospital (Santa Rosa). Sin embargo, y en opj 
ni6n del presidente Can0 y Aponte en 1719, “10s empedrados que le ha 
bian cometido a 10s regidores de esta Ciudad, por su mala calidad, no lo 
hubiera hecho un zambo”, a lo que replicaron 10s regidores dos afios m6 
tarde diciendo que habian gastado “sobre diez y seis mil pesos en lo 
...~ .... 1 . . _ . 1 - - 1 , _ - - . . -  -..-..-I - - L . . 1 -  _. .1-1-1_ ~ 1 -  . - -  1 

n 
I- 

ae la pescaaeria yzi ae iviayo), aanao vueita ai porta! ae la yiaza nasta el 
0 

0 
0, lo que es mas probable, que lo heCh0 habia durado mug poco ga que lo 

lr 
n 

en diversas calles de la ciudad como consta, Y aun ellos se hicieron en 
a 
i- 
1- 

S 

S 
S 
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ciones consiguientes provocadas por 10s vecinos y moradores. El hono- 
rable John Byron, que visit6 Santiago entre 1743 y 1744, nos sorprende 
diciendo que la ciudad estaba extremadamente bien pavimentada. 

POBLACI~N Y SOCIEDAD URBANA 

Como lo atestiguan todas las fuentes, la poblaci6n de Santiago habia au- 
mentado, pese a 10s terremotos y otras calamidades. Esto pudo deberse, 
en parte, a que hacia mediados del siglo XVII, 10s estancieros que eran 
propietarios en 10s corregimientos de Santiago y Melipilla pasaban gran 
parte de su tiempo en Santiago y en ella tenian a sus familias. Asf lo 
aseguraba en 1657 un documento que sefialaba la conveniencia de fun- 
dar una villa en el partido del Maule, porque “seriin muchos de 10s que 
tienen estancias en el dicho partido de Maule, que querriin asegurar sus 
personas y las de sus mujeres, hijos y familia, dentro de la cerca de la 
dicha villa y tener en las estancias mayordomos y ir (a) asistillas a1 tiem- 

, 
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ho entre la cordillera y el mar, no habia “arriba de nuevl 
2nta hombres de tomar armas”. Este c6lculo fue hecho to  . .  . -I  . - - -  - 
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ia 516 casas y 4.986 habitantes de todas condiciones raciales. En 1644 
I c6lculo decia que desde Choapa a1 Maule, que eran precisamente 

antiago, “computadas estancias, casas y pueblos son 
cinos”. El mismo documento afiadia que en 10s t6rmi- 

de la ciuaaa ae  Santiago, que eran 110 leguas de norte a sur y 20 de 
ecientos y 
lmando en 

nta que el corregmento de Maule tenia unos 8U hombres; Colchagua, 
1; Melipilla, 30; Santiago, 500; Aconcagua, 50 y Quillota, 150. Estos 
:ulos son muy interesantes porque muestran la concentraci6n de po- 

3n Santiago, Colchagua y Quillota, y sefialan, a la vez, que ya el 
uento de Santiago concentraba el 52,08% de toda la poblacidn 
1 de su extensa jurisdiccidn. Aclara, tambien, que la afirmacidn 
iile ruralizado en la seaunda mitad del sialo XVII debe ser revisada 

s con 
3 a1 a 
ite y 
”, sie 
iian 1 
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itiagc 
; rurE 
ci6n : 
1 vag, 
0% g. 
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le estos antecedentes que, aunque conocidos desde antiguo, no 
1 tornados en cuenta. 
,..,.l-l----t- A,.-+:-..-L- -1 1 ------ 11- 1 - 1  .%..--+:--:- 1- I___ _ _ _ _ _  tlalCl~lLLCllLC, LUllLlllUdUd El  UCbdllUllU U C l  I l l C b L l b d J ~ ,  1U qUt: pro- 
en forma indirecta, la aceleracidn del proceso de desaparici6n 
blacidn indigena. En 1695 se denunci6 a1 rey la escasez de bra- 
lecir, de trabajadores “por haberse consumido 10s indios” en 10s 
lo cual habia acarreado “el descaecimiento de las haciendas del 
Lo mismo, se expresaba, habia ocurrido con las encomiendas 

omponian las m6s de indios yanaconas y todas se reducian ya “a1 
h e r o  de cinco o seis indios”, “por haberse consumido 10s pue- 
las continuadas epidemias”. Esto no regia para Santiago, puesto 

Ao siguiente se denunciaba “que la ciudad est6 muy crecida de 
suceden a menudo muchos insultos de heridas, robos y muer- 
ndo incapaces 80s alcaldes de acudir a todas partes por lo que 
iacer “una continua ronda todas las noches”. Me parece que el 
io no era de descenso de la poblaci6n en toda la jurisdicci6n de 
1, como suele afirmarse, sino que a la inversa lo era en las regio- 
des desde las cuales ya se estaba produciendo un 6xodo de po- 

tgo, ya sea a causa del espi- 
le la accidn de sus propios 

ulenes 10s llevabap para el semcio dom6stico. Tambi6n es posi- 
este proceso haya sido activado mediante fugas u otros arbitrios, 
ya la ciudad de Santiago se estaba convirtiendo en una alternati- 
,ambi6n atraia a 10s sectores m6s ba 
n todo caso, y segdn 10s libros del 
195, el 64,2% de 10s indigenas bautii 
iprendida entre el Choapa y el Maulc, l l l l ~ l t b l a ~  YUC IUS U t U l u D  

preferentemente mestiza hacia Santia 
abundo de estos hombres o a causa c . 1. . . .  . 

jos de esta sociedad. 
Sagrario de Santiago, hacia 
5ados procedia de la zona de 
..1, m;nnt-mn -..a ln- :-A:-” 



- 
25,3%, cifras que deben compararse con las que dimos para la primer 
parte. Igualmente, si se observa la distribuci6n de 10s bautismos por ri 
zas en la misma parroquia, encontramos con que el 56% de 10s bautizi 
- I - _  _.._ __.__xi _..__ 1 -  -1- __.___ = - 1 -  -1 on r n i  ... . _.. . .!- ..~. -c-. 

cano, mientras que s610 el 14% era de prc 
queda claro que habia una aportacih indi 

1’ 1 1 -. . L 1 1  

traidos de la zona de merra a1 sur del Bio-Bio hasta Osorno eran va un 
*a 
L- 
L- 

uos era corisiuerauu ue raza esparwia, ei LU,DYO reconocia un origen arri- 
xedencia indigena. Por tanto, 
gena a la poblacidn urbana que 

proceaia ae 10s corregimienLos ruraies aependientes de Santiago, per0 
que aun asi, y mirando 10s porcentajes, ya 10s indigenas eran franca mi- 
noria frente a los negros, mulatos, zambos y pardos, y ambos grupos ra- 
ciales tambi6n lo eran frente a la raza espafiola. Las demh parroquias de 
Santiago, por su parte, demostraron otros datos de inter&. Santa Ana, 
parroquia de arrabales, tenia un 89,9% de bautizados de origen espafiol y 
muy pocos negros e indios, debido a que la mayoria de 10s espafioles de 

,n 

san lsidro, igualmente parroquia de arrabales, tenia un 6 5 ~ 0  de bautiza- 
dos de origen espafiol, per0 en cambio un 25% de indios y mestizos y un 
9% de negros y mulatos, sin duda libres, puesto que este arrabal del sur 
de Santiago disponia de buen nfimero de pobladores ex esclavos libertos 
que contribuyeron a la creaci6n de esos “barrios”. En cambio, una parro- 

S. 

2- 

este curato se componian de familias de bajos ingresos que no disponia 
de medios para adquirir esclavos ni tampoco tenian sirvientes indio 
I - . .  . . . .  1 1  - - ~ .  . - 

quia rural cercana a Santiago como lo era Nufioa dio un 65% de bautiz: 
dos de origen indio y s610 un 18,5% espafiol. 

Estos datos muestran una distribuci6n racial diferenciada seglj 
barrios. Una proporci6n aka de mestizos, indios y africanos (44%) pal 
-1 ,-,rmt-r\ A- 1, ,-.:..,J,rJ -,,+&?AA.7 nn -: ,.-:-:A- -_.. Ant”.. -11: 1,- &.-:1:* 

in 
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m8s ricas que disponian de una m5s numerosa mano de obra servil, per0 
tambi6n por estar en esa jurisdiccidn las barriadas pobres formadas ile- 
nalmente fdazas de Bello v de San Saturnino v barrio situado iiinto al 

de 
las 
ier- 
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rio). Una proporci6n de no espafioles tambi6n alta para la parroquia 
San Isidro que comprendia todo el sur de la Cafiada (35%), debido a 
barriadas pobres formadas legalmente por 10s franciscanos y por 10s 1 
mannc do .Sari Tiian do n i n c  a nartir  do 1 G7n dohiondn octimarco nil, 

alto ntimero de familias de origen espafiol que alli aparecen viviendo dc 
bi6 componerse, en su mayoria, de espafioles pobres. Una proporcit 
baja de no espafioles (10,1%) para la parroquia de Santa Ana, que aba 
caba 10s arrabales del sector occidental de la ciudad, se explicaria pc 
w t a r  rlirha narrnrniia hahitarla tamhi6n n n r  familiarps nnhrps  de nrioc ~ - - -  * .-1- 1--- I-* ..-_-_. - -- r--- - -I--- -*-*_- 

espafiol, 10s que caracterizaban a este sector de la ciudad. Sin duda a 
6stos y a 10s de otros barrios se referia el Cabildo de Santiago en 1653 
cuando, a prop6sito de la peste de ese afio, decia que pasaban muchas 
necesidades por lo que 10s regidores acordaron repartir “algtin pan que 
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)autizados de origen espafiol, frente a un 55% de mestizos, in- 
3%) y africanos. - -  . ,  - . . .  Por lo 

iago de Chi 
)arete prud - -  

lecto a 10s datos de la parroquia de Renca hay que recordar 
que una parte de sus feligreses correspondia a pequefios propietarios 
agricolas de ese antiguo pueblo, per0 tambih otra parte a 10s vecinos de 
La Chimba, barrio en crecimiento hacia la segunda mitad del siglo XVII y 
situado frente a Santiago, a1 otro lado del rio. En este barrio habia un 
45% de 1: 
dios (37,1 

que concierne ai nlimero de habitantes de la ciudad de San- 
t le en 10s cltimos afios del siglo XVII y primeros diez del XVIII, 

€ ente estimarla en unos doce mil habitantes. En un estudio 
sobre la propiedad urbana en esta ciudad entre 1681 y 1696, resultaron 
para las parroquias del Sagrario, Santa Ana y San Isidro, tinicas que tenia 
entonces Santiago, 997 bienes raices urbanos particulares, aparte de 10s 
que correspondian al Estado o a la Iglesia. Si a ello se afiade la evoluci6n 
de la propiedad urbana en La Chimba, todavia poco significativa, resulta- 
rim unas 1.050 propiedades de particulares, tambih excluyendo con- 
ventos y templos. Asimismo, se dispone del ntimero de moradores en una 
parte considerable de 10s bienc 
promedio de diez habitantes p 
principal, sirvientes y arrendatanus ut: C U ~ I L U S  a la caiie que era11 e1~u11- 
ces numerosos. Si a ellos afiadimos 10s religiosos y 10s pobladores ilega- 
les cuyo ntimero no conocemos, podemos apreciar la poblaci6n total ur- 
bana en 10s doce mil habitantes aludidos, n h e r o  que justifica la afirma- 
ci6n hecha en 1696 de que la ciudad estaba “muy crecida de gente”. 

Por tanto, es importante referirse a 10s extramuros o arrabales, 
que ahora eran ya m8s numerosos que en la 6poca anterior a1 terremoto 
de 1647. Estos eran La Chimba por el norte; por el oriente la chacra 
llamada Cudupaya y la Olleria; por el sur, la Quinta y la cafiada de Garcia 
de Chcc 

B 
; (  

1679 y no era otra que la que se ievantaDa en 10s sitios que habla venal- 
do, tanto el hospital de San Juan de Dios como el propio convento de San 
Francisco, a espafioles pobres y a “castas”, dividiendo las chacras que 
tenian en esos parajes. Se trataba, en todo caso, de compras legalmente 
autorizadas y cuyas escrituras habian sido extendidas ante escribano a 
Partir de 1675 mediante ventas a censo, es decir, entregadas sin pago a1 
contadc 

detr8r 

3s raices estudiados, el que proporcion6 un 
lor cada uno, tomando en cuenta la familia 
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?res o de Saravia por el occidente. 
a en 1665 se dejaba constancia de la existencia de una rancheria 
jel convento de San Francisco en la Cafiada. h a  abn existia en . .  ... . . . .. 

1, per0 con la obligaci6n de satisfacer un r6dito o canon anual. 

LA SOCIEDAD SANTIAGUINA: LOS CAMBIOS DEL SIGLO 

ud ciase aristocrhtica que habitaba en Santiago a fines del siglo XVII pre- 
sentaba caracteristicas muy diferentes de aqudla que describimos en 10s 
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principios del mismo siglo. Aqu6lla nos pareci6 compuesta por personas 
que vivian en un ambiente de modesto per0 firme bienestar, donde 10s 
nietos de 10s conquistadores parecian haber alcanzado una situaci6n que 
10s favorecia y les permitia seguir prosperando. 

La de finales de aquel siglo, en cambio, estaba compuesta por un 
grupo heteroghero de familias que habian perdido esa posici6n. En la 
mayoria de 10s casos estaba compuesta por agricultores que habian ini- 
ciado el proceso colonizador del distrito de Santiago en 10s corregimientos 
de Quillota o Melipilla, en el de la propia capital o en 10s de Colchagua y 
Maule, dedicados a esta tarea a1 menos desde 1580. Como la puesta en 
produccidn de las haciendas requeria capitales, habian invertido las ga- 
nancias y el ahorro obtenido durante la segunda mitad del siglo XVI, tanto 
de 10s lavaderos de oro, del ahorro forzoso hecho por las comunidades 
indigenas, como de lo acumulado en conventos y monasterios por 
donaciones y dotes. Todos 10s que poseian o administraban estos capita- 
les, a falta de otros organismos de tip0 financiero, prestaron estos dine- 
ros a 10s colonos que 10s precisaban, cobrando un inter& relativamente 
bajo (5% anual), lo que hacia muy conveniente esta operaci6n. Por di- 
versas investigaciones se sabe que parte de 10s conventos dedicaron a 
este fin la suma de 304.822 pesos de 10s cuales 220.280 pesos o el 72,26% 
qued6 gravando a bienes raices rurales, chacras o estancias, mientras 
que el saldo de 84.542 pesos (27,74%) fue impuesto sobre bienes raices 
urbanos santiaguinos. En cuanto a 10s censos de 10s indios, segdn el obis- 
PO Carrasco, en el afio 1692, el capital prestado alcanzaba a la suma de 
11 1.146 pesos. El mismo estudio citado indica que las estancias que fue- 
ron preferidas por 10s prestamistas para garantizar sus capitales fueron 
las chacras de 10s alrededores de Santiago y las tierras fkrtiles de la ribe- 
ra del rio Mapocho hasta San Francisco del Monte, todas muy producti- 
vas y valiosas. A ellas las seguian las regiones productoras de articulos 
de exportaci6n: 10s corregimientos de Quillota y La Ligua, especializados 
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realizaron esta enorme empresa y soportaron todos sus mconveruentes.. 

en la producci6n de la jarcia y del hilo, y 10s de Melipilla y Colchagi 
dedicados a la producci6n de sebo, cueros y cordobanes de exportacic 

Las cifras anteriores suman la bonita cantidad de 415.968 pes1 
algo menos de dos situados de 10s que se enviaban anualmente desde 
Perd para sostener la administracidn pdblica chilena y el ejkrcito de 
frontera de Arauco. Me parece razonable suponer que esa suma corn 
pondi6 a s610 una cuarta parte del total invertido en tales hacienda: 
estancias. Si esta hip6tesis es correcta, la inversi6n de 10s vecinos 
Santiago en la agricultura de 10s corregimientos vecinos a la ciudad pa: 
ba de 10s dos millones de pesos, cantidad que permiti6 las ganancias q 
se obtuvieron hasta 1635. 

Esta fue la forma c6mo organizaron la producci6n del viejo Ch 
10s descendientes de 10s conquistadores y primeros pobladores. El 
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N O  tuvleron, como’sus padres y ibuelos, participacibn en 6picos comba- 
tes o en aquellas indreibles haiafias que luego cantarian 10s poetas Ercilla 
y Ofia. Debieron combatir, en cambio, con la guerra s6rdida de 10s nego- 
cios que nunca ha parecido a 10s vates digna de ser cantada. Ya hemos 
puesto de relieve en esta obra 10s terremotos, crisis financieras, bajos 
precios constantes, levantamientos de indios y otras calamidades que 
echaron por tierra gran parte de esos esfuerzos y que detuvieron otra 
buena parte de las iniciativas. Ello motiv6 que muchas de esas estancias, 
las mas ricas y valiosas, terminaran saliendo a remate, unas en pos de 
otras, y sus viejos propietarios tuvieran que sufrir la pena de ver pasar a 
manos de otros empresarios, generalmente reci6n llegados y enriqueci- 
d comercio y con el trafico maritimo, las estancias formadas a 
CI nto sacrificio, que ahora irian a enmarcar blasones de 10s que 
no tenian 10s meritos epicos de aquellos linajes que decaian. Y, como una 
ironia del destino, apenas rematadas aquellas tierras, la suerte sonrib a 
10s reci6n llegados, iniciandose la llamada era de las exportaciones de 
trigo que desde 1693 hasta el siglo XIX asegur6 buenos precios. 

vez por esta causa las costumbres se habian mantenido en un 
n 3lajaci6n que alannaba a las autoridades. Estas temian que aque- 
llos pecados y ofensas fuesen pagados por todos y que cayeran desgra- 
cias sobre el pais y la ciudad en castigo de tanta ofensa. A veces la Majes- 
tad Divina enviaba sefiales previas para ver si habia correccibn, como 
ocurri6 en octubre de 1664. En 24 de ese mes y afio, 10s regidores recor- 
d e “como este afio presente no se hizo procesi6n de trece de 
n 10s inconvenientes que se ofrecieron”, comenzaron a repetirse 
temblores, “indicio manGesto del castigo de su Divina Majestad, por lo 
cual se acordb que el alcalde y un regidor visitaran a1 obispo para supli- 
carle se hiciese dicha procesibn. 

3 grave debib de ser el sismo ocurrido el doming0 9 de julio de 
una “del dia” porque el Cabildo, muy atemorizado, dispuso traer 
iurnino desde su capilla, que habia quedado muy maltratada, 

~ t a o ~ a  la catedral en solemne procesi6n acordando tambih que el fie1 
ejecutor reconociera las calles de la ciudad “y que lo que amenazase rui- 
na lo mande demoler a costa de 10s duefios”. El obispo Carrasco, en 13 de 
julio siguiente, public6 una carta pastoral achacando estos temblores a 
10s pecados de su feligresia por lo “que ha querido la Divina Justicia dar- 
nos nuevo aviso, de que la tenemos irritada”. De paso aprovech6 para 
recordar a sus fieles que cada vez que habia un terremoto 10s hombres 
habian dado “siempre mas atencidn a1 reparo de la ruina en 10s materia- 
les edificios, que a1 de las conciencias”. 

duda que la morigeracidn de las costumbres, observada luego 
C ‘avisos”, aplac6 la divina cblera, porque, tal como habia ocurri- 
C cipios del siglo XVII, despuks del temblor de julio de 1690 sobre- 
~ U J  una nueva calma sismica, no habiendo referencias a temblores en 



las actas del Cabildo hasta el 24 de mayo de 1722. Ese dia a las cuatro de 
la mafiana, hora en que sobrevino un fortisimo temblor (terremoto lo 
llaman 10s regidores de Santiago), se inici6 la serie de 10s que habria que 
soportar durante el siglo XVIII. En sesi6n de 26 de mayo el Cabildo, reuni- 
do con el gobernador del Reino, acord6 que se hiciera una novena y una 
procesi6n “de rogaci6n” a1 Sefior Crucificado que se veneraba en San 
Agustin, llamado Sefior de Mayo, a1 cual se le habia instituido como abo- 
gad0 de 10s temblores, sin duda frente a la ineficacia de San Saturnino, 
que antes cumplia este papel. Ademas de estos remedios espirituales, se 
tomaron otros de indole material, ya que el Cabildo ley6 un auto de buen 
gobierno dictado para evitar que se alzaran 10s salarios de peones y alba- 
Ailes “que se necesiten para el reparo de 10s edificios que se han lastima- 
do en la Ciudad”, acordando, de paso, que no se alterara el precio del 
millar de teja “a la cantidad de 25 pesos puesta en el cargadero”. Sin 
embargo, este gran temblor recordaba aquel otro ocurrido en septiem- 
bre de 1643, que fue el antecedente del terremoto de 1647. El que ahora 
comentamos cumpli6 la misma funci6n con respecto a1 que sobrevino 
sobre Santiago de Chile en shbado 8 de julio c 

Segdn el obispo de Santiago, doctor dc va 
(1725-1731), hall6ndose la ciudad de Santiago “en la mayor ostentaci6n 
de sus edificios, perficionada, llegando adn m%s all% de 10s que permitia 
el posible de sus caudales”, quiso Su Divina Majestad “misericordiosa- 
mente manifestar su justa indignaci6n para despertarnos del suefio de 
nuestra ambici6n y letargo de nuestra culpa”. Esta cdlera se manifest6 
mediante tres terremotos en el espacio de doce horas. De estos, el pri- 
mer0 ocurri6 entre una y dos de la mafiana despertando a toda la pobla- 
c i h ,  per0 no causando graves dafios materiales. Como a continuaci6n se 
sintieran varios temblores m%s pequefios, 10s vecinos no quisieron regre- 
sar a sus dormitorios, circunstancia aue salv6 a todos 10s habitantes de 
Santiago, puesto que poco antc el 

nos de cuyos edificios se desplblltalvlt c a L I e p l L u a d l t t e l t L e .  b u I t L u t u u  L e m -  

blando todo el resto de la noche y la maAana siguiente, hasta que sobre- 

segundo terremoto, tan fuerte, iu- 
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le 1730. 
)n Alonso del Pozo y Si1 
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3s de las cinco de la mafiana sobrevino 
que arruin6 gran parte de la ciudad, alg 
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gravememe aanaaas, aunque nuDo tambien muchas, ahora mejor edili- 
cadas, que permanecieron en pie. Lo mismo pas6 con 10s edificios pdbli- 
cos, de 10s cuales el palacio de la Audiencia Real y las casas del Cabildo, 
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fuerte como el anterior y complet6 la ruina que ya se habia causado. 
El balance de estos sismos fue desolador. Cayeron las iglesias de 1i 

Merced y Santo Domingo, quedando en mal estado la catedral, mientra, 
que las iglesias de la CompaNa de Jeslis y San Francisco y San Agustii 
perdieron sus torres. En general, casi todos 10s conventos sufrieron da 
fios tanto en la estructura de 10s templos como en la de 10s convent0 
anexos. La mayoria de las casas particulares se derrumbaron o quedaroi _.^. > 7 -  1 1 1 . . . I  
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la cfircel, quedaron completamente arruinados. S610 el Palacio 
rno, aunque con dafios, parecia estar a salvo. La poblacidn se 
ticado a construir viviendas provisionales en la Plaza Mayor, en 
3 y en otras calles y todos, incluido el gobernador, estaban vi- 
1 ellas, pese a que se desatd un gran temporal el dia 10 de julio. 
?garon a Santiago noticias de 10s campos y poblados de su juris- 
londe la ruina habia sido total, cayendo las casas y bodegas de 
ias ,  las instalaciones de 10s trapiches mineros que existian en 
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ra uurante la segunaa mtaa aei sigio XVII parecia eviaente que 10s Duro- 
cratas y 10s mercaderes estaban alcanzando, tanto en Chile como en toda 
America espafiola, 10s m8s altos lugares en la estructura social, despla- 
zando a guerreros y encomenderos. La vieja sociedad sefiorial de la con- 
quista se extinguia en un ocas0 poco glorioso, mientras trepaban a 10s 
1 privilegio hombres nuevos, poseedores de una mentalidad 
r Sta, frente a la cual nada pudieron hacer 10s descendientes de 

pro101 
1”O p L  

ugares de 
nercantili: 
n o  n&-n,. ullclos pobladores hispanos, la mayoria de ellos arruinados por la 

igada crisis econ6mica, politica y social de aquel siglo. 
Algunas de las m8s viejas y prestigiosas familias patricias, en espe- -,-...- ..̂ “:A:-- -- Ci--+:-H-  L.-.L:--l-A..-?l- --- A:c:---l+-A---+ ---- 
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su antiguo estatus y conservar sus posiciones merced a1 recurso de ne- 
gociar con 10s recien llegados mediante fonnas de asociaci6n que impli- 
( 21 establecimiento de vinculos a la vez comerciales y familiares. 
I mecanismos tenian parte importante tanto el inventario de las 
c as de campo como el de las casas en el centro de Santiago a traves 
LC uote a una o dos hijas casaderas. Otros viejos linajes, batiendose en 
retirada, se refugiaron en 10s corregimientos rurales donde, aunque en 
Un escenario mas reducido, pudieron conservar 10s restos de su posici6n 
social, gracias a sus vastas posesiones rurales, a la fundaci6n de ciudades 
uevada a cab0 a traves de todo el Reino a partir de 1740 y a la relativa 
autonomia econ6mica que gozaban las regiones. A estos fdtimos ello les 
signific6 resignarse a reproducir, en pequefio, el papel cada vez m8s to- 
talitario y avasallador que se habia asignado a si misma la nueva y pode- 
rosa “aristocracia” agricola y mercantil que, a principios del siglo XVIII, se 
estaba 



Durante 10s primeros tiempos de la conquista y la colonizaci6n habia 
sido muy dificil para 10s mercaderes, incluso para 10s m6s ricos, realizar 
el ascenso social a1 que aspirabz 

El problema parecia ser la tus 
entre la posesi6n de bienes, muclla3 vcLc3 LualLLluDuD, ulla cyulvalcnte 
consideraci6n social u “honor social” como diria Max Weber. Fueron las 
penurias de la metr6poli las que comenzaron a hacer cambiar esta situa- 
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&n, a1 menos en la; principales capitales americanas como M ~ X ~ C  

Lima. En 1690 el virrey del Per& conde de la Monclova, decia a1 mona 
que habia tomado nota de la facultad que se le habia concedido “p 
distrihiiir tres o cuatro mercedes de hgbito de las drdenes Militare 
algunas personas de dicho comercio (de Lima), las que m$s se esfor 
sen y sefialasen en el Real Servicio”. 

Estas mercedes y titulos de Castilla tardaron algo m$s en ser pu 
tas a disposici6n de 10s chilenos. Llegaron a mediados del siglo XVIII J 
igual que en Lima, favorecieron a 10s mercaderes m$s pr6speros que 
1 . L 1  n L. ~ n L L  1 1 1 ,  L L 

ies- 
7, a1 
ha- 

maDan aantiago. Lreo que este atraso se aemo en parte a que aurante el 
siglc lo no 
conj ibros 
no eran sin0 agentes ae ias Importantes casas ae comercio iimenas y, 

XVII y principios del XVIII, el grupo de mercaderes de Santiap 
€orm6 u n  todo homogeneo, a causa de que muchos de sus mien 

. ,  1 1 .  > >  . 1. - 
aquellos que tenian un giro independiente, aiin no habian constituido un 
grupo estable. 

Lo dicho hasta ahora est$ relacionado con 10s cambios en la vida 
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- ,  
so que, a fines del siglo XVII, ya parecia ser constante en otras de Am6ric 
espafiola. Como se ha dicho, la primitiva ciudad de Santiago fue un COI 

junto urban0 cuyos estratos altos estaban impregnados por 10s valorc 
importados por 10s conquistadores, padres y abuelos de esas familia 
reproduciendo, en parte, el ambiente castellano de finales de la Ed2 
Media y principios del Renacimiento europeo. Es evidente que ac8 I 
podia darse una copia perfecta debido, entre otros factores, a la prese 
cia permanente del indigena. Sin embargo, la clase alta urbana procu 
imitar aquel estilo de vida 0, por lo menos, sus manifestaciones externa 

Para 10s mercaderes se hacia casi imposible alcanzar un asceni 
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les que se celebraban m$s all$ de las conmemoraciones familiares. Es 
limitaba la relaci6n entre mercaderes y miembros de la clase alta a1 e 
tricto Ambit0 de 10s negocios. 

Fue precis0 el paso del tiempo y con 61 dos terremotos, una prolo 
gada y ruinosa crisis casi secular, per0 tambih una recuperaci6n econ 
mica y un apaciguamiento de 10s furores de la guerra, asi como el inic 
de una importante inmigraci6n espafiola con nueva mentalidad y crit 
rio. Dara mie esta estructura se hiciese m$s flexible y abierta. Parece UI 
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er como actora ocupando un lugar en paseos, cer 
ctividades en las que nunca antes se habia encontr: 
3omo se ha dicho, lo anterior estuvo enmarcado en I 
I de 10s usos, modas, comportamientos y estilos de 
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evento ! 
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titulos de Castilla y fundaron mayorazgos para legitimar su posici6n eco- 
nbmica, fuese, sin embargo, el siglo que consolid6 una ciudad burguesa 
en sus estructuras y en sus usos sociales y que presencid la aparici6n de 
la mui emonias y en 
otr: ido ptesente. 

m importante 
cant uic vida. A la vida 
social estricLameriLe iarniiiar para ia mujer, ia que se m u s  traba siempre 
en el estrado y que no tenia otros entretenimientos que las visitas de la 
tarde y las fiestas aue conmemoraban un matrimonio. un bautim 11 otro 

la 
de 
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abandor 
jer de clq 
que la vlaa suciai cumiriuo separariao a ius  IuaLrimonios. ~ u u i e  esze par- 
ticular, 
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Samuel E. Jonnszon cuenza que seria consiaeraao maecoroso por ex- 
tremo” 
marido 
vez “en pubuco en compama ae su mujer , porque ias aiversiones esta- 
1: 
E 
tertullas, donde llegaban ambos sexos, otro testigo de esa epoca relata 
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social propio de las relaciones de familia, le sucedi6 otra en 
exo femenino comenzd a salir a la calle casi diariamente a fin 
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iado para desaparecer del todo a principios del siglo XIX. La mu- 
ase alta pudo, pues, disfrutar de nuevas diversiones aunque consta 
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algunos viajeros de origen anglosajbn, llegados a1 pais en las pri- 
I6cadas del siglo XIX, se admiraban de estas costumbres, Asi, 
n T I  1 L L‘ , . ,  3 . 1  

ver juntos en un mismo coche a una pareja, aunque se tratara de 
y mujer. Por el contrario, a1 hombre santiaguino se le veia rara ,. 1. - I  1 . *. 1 7 -  

)an sepal 
Ieneralm .. 

radas: “mientras la sefiora y sus hijas pasean o visitan, el marido 
lente est6 jugando a 10s naipes o a1 billar”. Aun en las fiestas y . - 1 .  1 . .  

que, au 
cian “el 
pudie 

- - 
nque las sefioras “colocAbanse en 10s sofhs”, 10s hombres lo ha- 
n las sillas del frente”, dejando que los j6venes de ambos sexos 

ran comunicarse tanto en el baile como en la conversaci6n. 

LA CAPITALIDAD CONSOLIDADA. EL PROCESO DE LA 
AUTOALIMENTACI~N 

Santiago 
Zrecimie 

En 
c. . 

, y este fen6meno estaba influido, en mi opini6n, por el fuerte 
nto, tanto del radio urbano como de su poblaci6n. 
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l 1100, y a pLUpU”1LU ut: 1Ub 11ueVob dlallCeleb, bt: UebLdcaua que 
iue preciso hacerlos, entre otras razones, debido “a1 considerable incre- 
mento (en) que se halla su poblaci6n”. Cuatro afios m6s tarde, en febre- 
ro de 1790, se recomendaba en el Cabildo la necesidad de mantener una 
prolija limpieza como corresponde a una ciudad tan populosa como San- 
tiago”. Un acta del Cabildo de 1 de febrero de 1799 afiadia “que siendo 
constante el numeroso gentio con que cada dia va creciendo esta pobla- 
ci6n”, era preciso redoblar el n h e r o  de guardias debido a que en la 
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I1 I. 

Plan0 de Santiago hacia 1790. Se han destacado especialmente 
en sombra 10s arrabales y rancherios 



cual 111 

msma prupurci6n estaban creciendo 10s homicidios, robos y otros deli- 
tos. Lo mismo creia en 1802 el gobernador Luis MuAoz de GuzmBn, el 

eg6 a referirse a Santiago como una "ciudad populosa". 
Tampoco hay datos exactos sobre la poblaci6n total de la ciudad 

durante el siglo xvrrr. En 1779 se realiz6 el primer censo de poblaci6n 
comprendiendo a todo el Obispado de Santiago, el cual arroj6, para el 
corregimiento de Santiago, 40.607 habitantes, de 10s cuales un 52,49% 
eran espafioles, un 15,43% mestizos, un 13,43%, indios y un 18,64%, mu- 
latos y negros. Es probable que una parte considerable del total anterior 
(tal vez unos 30.000) habitaran la ciudad de Santiago en el aAo en que se 
realiz6 el recuento, suma que, hablando tambikn exclusivamente del ra- 
dio urb; 
cantidal 

ano, habria subido a 60.000 a fines de la dkcada de 1810. Esta 
d ha sido estimada de acuerdo a 10s totales que se conocen para 

:uento hecho para la ciudad de Santiago. Ello indica, sin duda, un fuer- 
crecimiento, que parece creible debido a la circunstancia de que las 
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)s indicados en el censo de 1779 a1 igual que en el siglo xvrr se con- 
iron en distintas zonas geograficas dentro del distrito de Santiago. 
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dondc 
Maipc 
naban dentro de 10s l m t e s  urbanos de Santiago. 'l'ambien Duede decirse 

A ,  v I v -  

? existian entonces varios pueblos de indios (Pomaire, Chifiihue y 
I), mientras que 10s negros, mulatos, mestizos y blancos predomi- . . ., . - -  . - - . _  - -  

que la pa 
pos socia 

I 

.rticipacibn porcentual sefialada en 1779 para 10s diversos gru- 
les parecid conservar, con leves diferencias, las mismas propor- 

1 1.1 1 1 -  . . -  . - . .  . .  clones aaaas por 10s limos aei sagrario de Santiago a lines del siglo MI, 
aunqi 
denci, 
de 10s rasgos arricanos que antes eran aistinguimes a sunpie msta en la 
pobla 
midac 
habitances ae raza espanoia- en hanciago una parcicipacion ae un cin- 

ie anotando una Clara disGuci6n para 10s de origen africio,  ten: 
a que se mantuvo durante el xrx cuando se registrd la desaparici6n 

(I. 1. . . .3 1 . 1 . .  
ci6n chilena. En todo caso, destacamos-que hubo una rara unifor- 
1 entre 10s viajeros, 10s historiadores y el censo para atribuir a 10s 

L 1  ~ - 1  n 1 .  . ,. . ., 1 

cuent ,a por ciento en el totarde la poblaci6n. 
Volviendo a1 nfmero de moradores, conviene recordar 10s andisis 
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JS eri ei capiLuio ari~er-iur q u e  uierwi uIius uuce I I U ~  IiamLanLes para 
mnciago a fines del siglo XVII, lo cual significaria, como una primera inter- 
pretacibn, que en poco mas de cien afios la poblaci6n de esta ciudad se 
habria cuadruplicado. Los datos parecen coherentes y permiten afirmar 
1 
1 

esLe a 



siglo XVIII y primeras dkcadas del XIX. Est6 claro que este progreso no 
podia basarse en el crecimiento vegetativo, ya que las estimaciones so- 
bre la tasa de mortalidad parecen ser muy altas. Igualmente el control de 
la natalidad ilegitima parece haber sido importante, como lo indica la 
denuncia acerca de la frecuencia con que se practicaban abortos volun- 

mducta condenada por 10s su- 
tanto en 1688 como en 1763, 

per0 no respetaaa por la pomacion. yor tanto, es rnhs razonable atribuir 
.O 

tarios “del feto animado o por animar”, c( 
cesivos sinodos celebrados en Santiago, 

. 1  1 3  ., - . 

este crecimiento a-la migracidn permanente hacia la ciudad, fendmen 
que se apreciaba desde 10s origenes de Santiago. 

Me parece que 10s motivos que hemos dado en el capitulo anteric 
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)r 
l c a p c u u  a la b u a v l u a u  UCI LLMM y ~ d a  UuI tuaucb  ut: ~d U u l C a u u l t  gcugldii- 
ca de Santiago no eran 10s unicos que motivaban este fendmeno migrato- 
rio, aunque, sin duda, eran tambikn vhlidos. Los citados viaieros Jorge 

tia- 
ian 

Juan y Antonio de Ulloa en 1748, que no visitaron personalminte San. 
go durante su conocida expedicidn a America, hablando de oidas, dec 
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convenientes y deleitosas que pueda imaginarse, establecida en un agri 
dable valle de 24 leguas de extensidn”. Vicente Carvallo y Goyenechl . .  ,.“-..:L;--A- -- 1, .<1t;--  AA,-,,A.. A - 1  “:dl,. X I T - r T  -<..A<.. -..- 1 ”  --------- - 
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Santiago era “uno de 10s rnhs deliciosos valles de Chile” y estimaba quc 
Santiago gozaba de “una de las ventajosas situaciones que pueden idearse. 
Se halla en el centro de aquel delicioso valle”. Acentuando alin rnhs el 

C Y  1 -  T 1  . . .  tono, aigunos majeros como el norteamericano hamuel B. Jonnston, en 
sus cartas de Chile y refirikndose a la cuenca de Santiago, decia en 1814 
que “de Chile puede decirse con verdad que es un pais que mana leche y 

a 
el 

miel”. Felipe GBmez de Vidaurre, por su parte, y refirihdose rnhs bien 
10s efectos que a las causas, achacaba la preferencia de 10s habitantes d 

n 1 . -  1 1 L - 1, T T .  , 

que habia que afiadir siete monasterios de monjas. Igualmente, dos col 
gios para la enseiianza de 10s jdvenes (Carolino y Seminario) y una Re _ -  . .. . . - . -.. I ”  I - 

~~ - I  ~~ I Y &  
_ _ _ _  ~ ~ 

asi como un hospital para hombres y otro para mujeres. Los principal1 
tribunales del Reino funcionaban en ella: Supremo Gobierno, Real A 
diencia, Real Hacienda, Consulado, Casa de Moneda y otros. h a d e ,  con 
epilogo, la siguiente consideracidn: “Dificilmente se encontrarh ciud: 
que sea rnhs abundante de todas las cosas necesarias para pasar la vi( 

pais por >antiago a necnos mas concretos que senaio en su nzscoria 
1 ir 
le 
e- 

za la puebla” con diez titulos de Castilla, numerosos caballeros de las 
drdenes militares tradicionales y otros tantos mayorazgos. “Todos 10s 
religiosos que han entrado en Chile tienen casas en esta Ciudad”, a lo 

e- 
a1 

Uruversidad. Varias obras pias, tales como Lasa de Huerlanos, Lasa Lo- 
rreccional. HosDicio v CaDilla de la Caridad Dara entierro de 10s Dobres, 

es 
U- 
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id 
la 
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, como la Ciudad de Santiago, porque a m8s de lo que ofrecen sus 
de todas partes concurren a traer lo mejor para venderlo en 

ide saben que se 10s han de pagar bien”. 
;ta especial situaci6n traia como consecuencia que ya en el siglo 
iudad de Santiago fuese la m8s rica, extensa y prestigiosa y, por 
m8s importante del pais. As1 lo creia Carvallo y Goyeneche cuando 
ba que “construida centro del trAfico, adornada de las cualida- 
;emperamento benign0 y de tener con abundancia todo lo nece- 
ra vida y regalo de sus habitantes, ha prosperado notablemente”. 
ba, pues, de un circulo vicioso que ya a fines de aquel siglo no 
:r contado; se habia generado un proceso de autoalimentaci6n 
le de interrumpir y que ha durado hasta nuestros dias. Por ser 
1, atraia m&s poblaci6n; por ser m8s poblada, atraia m8s capitales 
cio; por ser el primer centro comercial del Reino, atraia riqueza y 
in. Ello contribuy6 a que se transformara, para el resto del pais, 
odelo a1 cual todos miraban, imitaban y querian hacer suyo. 
si  lo recuerda con su gracia tan caracteristica el escritor Jose Joa- 
lejo (Jotabeche) en carta publicada enEl Mercurio de Valparaiso 
ibril de 1844. Comienza expresando que Santiago, para 10s chile- 
rovincia, era un objeto de veneracih como lo es la ciudad de La 
Ira 10s musulmanes o Atenas para el anticuario, por lo cual, “tan 
isable como estas visitas es la que tenemos que hacer 10s provin- 
1 la capital de la Rep~blica”. Por tal motivo, quien no ha podido 
;te tributo “sin causa poderosa a estorbarlo” es mirado llcomo un 
ombre” o un “hombre-m8quina” que no podr8 nunca gozar de la 
ni de “ninguna de las celestes impresiones de lo bello”. De esta 
.os que llegan a viejos sin haber dejado nunca su aldea para hacer 
le a la capital, deben ser clasificados entre aquellos seres para 10s 
u vida ha pasado “bien animal y tontamente”, que han “vivid0 sin 
’ y que, en fin, nunca se han “sorprendido existiendo”. Terminaba 
co articulo ponderando que 10s j6venes provincianos que no ha- 
lido la suerte de estudiar en Santiago, estaban convencidos de 
a residencia de pocos meses les ha de ensefiar m8s que todos 10s 
, porque en la capital “las luces de la civilizacih, semeiantes a1 

Puede r 
giin mu 

SI 
de Chilt 
cuadras 

y diversas maneras. 
3gfin Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa, en 1748 Santiago 
3, media 15 cuadras y media (1.946 metros) de este a oeste y 7 
I y tres cuartos de otra (973 metros) de norte a sur. Con estas 
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situados a1 sur de la Cafiada y a1 norte del rio, aunque se refirieron a est 
tiltimo llam6ndolo "un vasto suburbio". Para estos autores, tanto el cor . . - -  1 .  - 1 .  . . . -  . . -  

a no m6s de cinco cuadras de la Plaza Mayor, rio de por medio, no es 
ban dentro de la ciudad a1 menos dentro de las calles que deline6 Valdii - .. . . -. II - -  - - - .  

mosa fuente en el centro", en tant 
3as. Las casas eran de poca altura 
- 7 - n  +,n:n- hnrmhm, ,-,..:,-A, D- 

recian haber sido trazadas consideraido no s610 la protecckn de 10s ten 
blores, sino tambih la comodidad y el placer. Esta descripci6n de I 
,.,;l>AnA ,-., h,+,,h, A n  Ahte l l ,"  A, 1," ,A:G,:,- -.<Ll:--- --..- 1 : A :  --.- 

v I -  

que enumeraba a la catedral con un obispo y varios canhigos, las parrc 
quias del Sagrario, Santa Ana y San Isidro, 10s conventos de San Franciz 
_, 12,- rxn4- 1,- A-" ,---.-- +-- A -  A ~ . . - & : - - -  CY--&- n--:--- 1- nz-. 

medidas estaban considerando, como parte de la ciudad, s610 el perime- 
tro primitivo del trazado hecho en 1541, sin incluir 10s grandes arrabales 

e 
1- 

vento ae la Kecoleta Uomruca como el ae la Kecoleta r'ranciscana, este 
ta- 
ria. 

Uescribieron luego la Plaza Mayor, que era cuadrada como la de Lima y 
0 

Y 
estaban construidas de adobes. aunGuc LclualL l t ~ l l t t ~ ~ a  a ~ a l l ~ l t ~ l a .  rd- 

a 

cuyo tinico adorno era "una muy her 
que las calles eran rectas y empedrac 

1- 
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ced, San Juan de C Ua- 
mados: San Miguel. lle- 
za de su arquitect ---, _ _  - . _  --_---, - ----, __ ___..__-_ L _ V  -- ;an 

ha- 
sti- 

bios, todos espaciosos y cinco colegios de Jesuitas . 
, cuya iglesia de la Compafiia se distinguia por la be' 
lira e1 Noviriadn San Pahln e1 Cnnvirtnrin de .C 

Javier, y la Olleria, donde se hacian ejercicios ignacianos. Igualmente 1 
bia cuatro monasterios de religiosas; dos de Santa Clara, uno de Agui 
nan v iinn del Carmen 21 riial Rorebarnn e1 heaterin de Santa Rnca r -o*-a-L.-.A. -A - -- vul.yu lLyvvu due 
definen como uno de hermanas, a1 que, equivocadamente, atribuyen es- 

, -- ---- __-I r' -.- --_ ---* ..-_. 
. 

tar bajo la regla de San Agustin. 
Para Thaddaeus Haenke, Santiago de Chile en 1794, incluidos su 

arrabales, media un poco m6s de media legua de ancho y largo, lo cu; 
corresponde a veinte cuadras de este a oeste y otras veinte de norte 
sur. Si estos datos y 10s anteriores fuesen precisos, podemos decir que 1 
A r r A n A  ,_ A-,..,-+~ hnh:, ,..,,:A, Le,:- -1 ---.t- -. -1 -..- --. 
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arrabales de La Chimba en el norte y de ultra Cafiada por el sur. Est 
pese a existir desde el siglo XVII, s610 estarian ahora siendo tornados 
cuenta por haberse ya conectado directamente con el sector central 
rrespondiente a1 plano de fundaci6n. En cambio, hacia el este y el oe: 
el crecimiento habria sido mucho menor, apenas cinco cuadras que, 1 
haher 1 F; ralloc ontro 01 rorrn Santa 1 . i i r i a  v la PaGarla rln Pirnrna n ng 

1s 
31 
a 
la 

LIUUCLU Cll Ll l1LuCl lLa a l l u D  l l au la  L I C L I U U  l l a L l a  t:l 11UlLC y Cl bUl  CdS1 
trinlirandn 12 distsnria de s i i q  anterinres limites merred a a i c  oranrjes 

,os, 
en 

;te, 
?or 

co- 

j6n de Negrete deben corresponder a un crecimiento hacia el este en un 
nuevo arrabal, que es sefialado persistentemente por 10s testimonios m8s 
all6 de la actual plaza de Bello en direcci6n a las Cajas de Agua (hoy 
plaza Baquedano) . 

Podemos tambih observar este crecimiento bashdonos en el des- 
plazamiento de 10s bordes urbanos, con lo cual estaremos verificando 

la 
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inces era incesante la llegada de gente venida de las regiones rurales 
:llo se referia el intendente de Santiago, Jose Miguel de la Barra, en 
memoria sobre el estado de la provincia publicada en 1846. En ella 
a a1 Supremo Gobierno que era “una peculiaridad” de la ciudad capi- 
le Chile “la atracci6n” ejercida sobre todos 10s puntos del pais, va- 
do “en 10s alrededores de la Capital una inmensa superabundancia 
,oblaci6n”, aglomeraci6n de “gentes miserables y sin industria para 
:U rarse medios honrados de subsistencia”. 

ste fendmeno habia sido visto setenta y cinco afios antes por el E 
;abildo 
.-t-L,. . 

I no ex 
narse c 
1 .  _ _ _  - 
1 

ae, ( 
la 
74 
10s 
dad’ 
las I 
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ue presentaban en esa parte unos “ranchos o viviendas” que alli ha- 
orden6ndose “que los que habitan dichos ranchos den raz6n con qu6 
Jtad se han situado en aquel paraje”. Si dieron raz6n o no, o si fueron 

pulsados aquellos pobladores, no lo sabemos, aunque puede afir- 
jue 10s arrabales continuaron aumentando. Treinta afios m6s tar- 

211 sesi6n del mismo Cabildo de 4 de junio de 1802, se dio cuenta de 
n de un censo que habia dado por resultado la existencia de 
(0 el 25,5% del total de edificios con que contaba la ciudad), 

que amasan 10s cuatro cuarteles (en) que est6 distribuida la ciu- 
”. En la misma sesi6n se discuti6 la conveniencia de “la extinci6n de 
iominadas chozas o ranchos”, para lo cual se tom6 la medida de ha- 
“una raz6n formal y especifica”, tanto de los individuos que los habi- 

realizaci61 
3 ranchos 
“ - - 1  

;aban c 
E -. -. ban 

coni 
en t 
Pet( 
con 
ta A 
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omo de sus legitimos y verdaderos duefios. 
In el primer cuartel hub0 171 ranchos repartidos en las calles de 
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torno. En el segundo hub0 la m6s alta proporci6n de pobres viviendo 
324 ranchos “repartidos en 10s parajes que llaman” la Villa Nueva, 
xca, Hierro Viejo, Espejeria y Cafiadilla. El tercer cuartel contaba 
99 ranchos repartidos en una “barriada de la Alameda hasta la Quin- 
Jegre” y el arrabal de la Cafiadilla y mientras que en el extremo su- 
e, entre la‘calle de las Matadas (Santa Rosa) hasta la de Ejercicios 
?nida de Portugal) se contaron 149 ranchos que cubrian todo el espa- 
iue se abarcaba “caminando hasta fuera a dar vuelta toda la barriada 

. L L J W ,  U C & I V L L I ,  U C & I C & b I I I W O ,  W U l G ~ l U ,  UUlL l v l l ~ u G l  y D U  

ius 
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contornos”. c 
kta verificaci6n significaba que se habia tomado raz6n de la exis- 
je 10s habitantes pobres, no propietarios, que en algunos sectores 
na proporci6n muy alta, casi el 41%, como indica el cuadro si- . .  . . /  1 1. 1 - ., 7 _ _  1 

U J  

te. Hsmsmo, en sesion ae  aicna borporacion ae zz ae marzo ae  
y a prop6sito de ia venta de un sitio en la calle San Pablo hacia el 
2 pidi6 informe sobre las providencias expedidas por la autoridad 
la destrucci6n de 10s ranchos que forman aquella poblaci6n”, 

ierio que se encontraba en la ribera sur del rio Mapocho y que era el 
o que fue arrasado por una avenida ocurrida en el invierno de 1827. 
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En esta 6ltima fecha, 10s testimonios que se conservan dijeron no saber 
el ntitnero de personas que habitaban 10s arrabales de Guanguali, Petorca, 
Quinta del Carmen y 10s demhs afectados, pues s610 pudo verificarse que 
todos “perdieron con sus habitaciones cuanto tenian”. 

Es un hecho incontrastable que ya durante la segunda mitad del 
siglo XVIII era posible observar en 10s alrededores de Santiago varios fo- 
cos de enorme miseria que, con el nombre de guunguulies (en su origen 
significa pueblo o poblaci6n de indios) o rancherios, albergaban a una 
numerosa poblaci6n abigarrada “sin costumbres ni ocupacidn”. Estos 
arrabales se concentraban especialmente en las riberas norte y sur del 
rio Mapocho, a escasas cuadras del centro urbano tradicional, en la 
Cafiadilla a1 lado norte del mismo rio y hacia el sur de la ciudad en lo que 
fueron chacras agricolas situadas en las cercanias de la Cafiada o Alame- 
da de las Delicias. Se trata de un fendmeno que aparecid durante el siglo 
XVIII ya que, aunque se registra la existencia de estos rancherios desde el 
siglo XVI, estos clltimos estuvieron compuestos o por trabajadores indige- 
nas, traidos expresamente para realizar obras pliblicas o privadas en la 
ciudad, o por esclavos y sirvientes de monasterios que no podian habitar 
dentro de 10s muros del respectivo convento. Tampoco entran en esta 
categoria 10s rancherios que se levantaron a fines del siglo XVII como pro- 
ducto de las subdivisiones hechas en las chacras situadas al sur de la 
Cafiada por 10s religiosos de San Juan de Dios, San Francisco, San Diego 
y algunos particulares, puesto que se trataba de propietarios que se ins- 
talaron en 10s sitios que habian adquirido en dominio. En cambio, lo que 
comenzd a distinguir a 10s que surgen en el siglo XVIII es que se trataba de 
gente miserable, sin ocupacidn fija, que se acogia a la ciudad por no te- 
ner posibilidades en su tierra de origen y que se instalaban a titulo preca- 
rio, en terrenos baldios o en zonas pantanosas, cascajales del rio y otros 
lugares de poco valor. 

1“ cuartel (suroeste) 
2” cuartel (noroeste) 
3”’ cuartel (nordeste) 
4” cuartel (sureste) 

CASAS Y RANCHOS EN SANTIAGO SEGON CUARTELES (1802) 
~~~ 

Casas Ranchos Total 
NO % No % 

644 79,O 171 21,o 815 
483 59,8 324 40,2 807 
406 80,4 99 19,6 505 
636 81,O 149 19,o 785 

Tanto el cuadro anterior como 10s planos muestran cdmo, a fines 
del siglo XVIII, el crecimiento de las barriadas de Santiago se habia hecho 
en toda la periferia urbana. Primero en torno a1 rio Mapocho y hacia el 
sector noroccidental de Santiago donde estos guunguulies tomaron 
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s propios para distinguirse del resto de la ciudad: Petorca, Hierro 
illa Nueva, Espejeria, Cafiadilla, enormes suburbios que se man- 
I durante todo el siglo XIX, aunque irian siendo desplazados lenta- 
iacia el oeste en la direcci6n del rio. Lo mismo ocurria hacia el 
,te de la ciudad, m8s all8 de la actual calle de Teatinos, donde, 
328, s e g h  VicuAa Mackenna, “la ciudad que se llamaba indistin- 
2 Guanguali, el Galan de la Burra” se perdia entre 10s arbustos 
nit0 de Portales” (Yungay), y s610 se veian “ranchos pajizos y 10s 
s de ropa del pobrerio” que se habia aduefiado (en esa fecha) 
*into de ladrillo de la casa de Hukrfanos”. No se registra, en cam- 
21 censo de ranchos rec ih  citados la formaci6n de grandes subur- 
i a  el sur de la CaAada, aunque seAala un espacio urbano donde 
it0 de 10s edificios corresponde a rancherios. Per0 hacia 1840, 
aquin Vallejo, ya citado, dejaba constancia de que el viajero que 
malaventurada idea de entrar a Santiago desde el sur por “el 

tillo”, ingresaba sin transici6n “en 10s suburbios de la ciudad, en 
rmigueros de democracia que, siempre en gresca y algazara, ofre- 
ordinario, a las puertas de la Capital las mismas babeles domini- 
: 10s campos de provincia en que tienen lugar las partidas de chueca 
zrnmn A n  nnhnllnn” A r c r ~ r r n h n  n - q n  A n n A n  nnn mn-nntn nl 4mfnl;n 

le cuadr 
iniman e 
;ro y caia 
2ncim a,. 

u iao Lai i c i ao  uc Lauaiiuo . qicgaua  yuc  ucouc coc ittuittciiw, ci i iucii~ 

viajero estar8 “rodeado de su tremendo tumulto” y sumergido en un ha- 
cinamic 
( 

?nto “impenetrable de bestias y carretas, de hembras y machos, 
lipedos y bipedos que le obstruyen el paso, le tiran el poncho, le 
81 caballo, le gritan y saludan” hasta que, si el jinete no era dies- 
t del caballo, se veia limpiamente expropiado de cuanto llevaba 

i 
t 
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Parte ae la potxacion ae estos SuDurDios se aeaicaDa ai comercio, 
ya que cc 
su activic 
tes 10s qi 
indios, m 

msta que 10s vendedores ambulantes habian aumentado mucho 
lad. En 1756 el comercio establecido denunci6 a estos comercian- 
le, seglin ellos, eran una “muchedumbre de gente, domksticos, 
ulatos, negros y dem8s clases”, que, junto con tafier la campana 

. e ,  9, , .. . 1 1 ._.. 1 - -1 - 1 -  ni--- n K _ _ _ _ _ _  t i -  de la lLoracion , se reunian en una ae ias esquinas ue la riaza iviayur ocu- 
pando toda la bocacalle”, formando una especie de feria o baratillo “de lo 
propio y 
I 11 
I dj 

de lo ajeno”. Aunque reconocfan que la ciudad y la campafia 
lenas de gente pobre “que es la que m8s abunda en todo el mun- 
ian a1 Gobierno que prohibiese del todo este comercio ilegal. 
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sastres, zapateros y sombrereros, diciendo “que desde tiempo in- 
ial estamos en posesi6n de esta especie de comercio con la gente 
inn vvli1on”v n i i ~  si vendfan de  nnchp era “nnrniip 12 m m n r  m r t P  
)ficiales de nuestro gremio son tan pobres, que no son capaces de 
ier tienda publica y por esta causa est8n retirados del centro de la 
ca en 10s extramuros de esta Ciudad” y trabajan en sus casas y 
de dia, para ir a vender de noche sus zapatos y sombreros. En 
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todo caso, manifestaron que aceptarian formar su baratillo en otra parte, 
en la CaAada o en el Puente, donde sin duda iria “el vulgo” y la gente del 
campo a buscar sus mercaderias. 

Terminado el gobierno de Manuel de Amat (1 755-1 761), quien te- 
nia especial animadversidn contra 10s sectores populares, 10s comercian- 
tes ambulantes regresaron con sus ventas. Tambih el alejamiento de 
Amat hizo que 10s que ocupaban la Recova de la Plaza se sintieran m&s 
tranquilos y continuaran animando diariamente la Plaza Mayor de San- 
tiago, como lo venian haciendo desde hacia ya dos siglos. En 1787 la 
cantidad de poblacidn que concurria a la Plaza Mayor era tanta, que el 
Cabildo se reunid el 10 de septiembre de ese afio para tratar el remedio 
que podia darse para solucionar “el desgrefio y desdrdenes que ocasiona 
el mismo concurso y atropellamiento de gentes de todas clases”, situa- 
cidn que estaba causando serios perjuicios a 10s mismos habitantes de 
Santiago. 

Seglin la autoridad, tanto 10s chicos como 10s grandes de ambos 
sexos que concurrian a la plaza estaban en serio riesgo y peligro de sus 
vidas “por la marcha de 10s de a caballo” que no respetaban a 10s peato- 
nes. Per0 donde la preocupacidn de 10s regidores se hacia m6s profunda 
era cuando lamentaban “la pkrdida de 10s criados por las ventas de lico- 
res, juegos y otros vicios, que no son de precis0 alimento”, introducidas 
por 10s mismos comerciantes de aquella feria, especialmente por 10s 
“regatones y otras gentes mal entretenidas” que, por este medio, preten- 
dian y lograban aumentar sus ganancias “con manifiesto daAo del vecin- 
dario” y a costa de causar una gran suciedad y desorden. Tambikn se 
consideraba muy perjudicial la costumbre de poner cocinas, las cuales se 
formaban “por aquel comedio de 10s puestos de 10s vendedores, embara- 
zando el tr6nsito”. Todo este pintoresco espect6culo no era del agrado 

~ U S  criados, 10s que se entretenian con 10s juegos, y donde perdian a 
veces el dinero que llevaban para comprar o lo gastaban en 10s “comis- 

neras. Decian 10s regidores que el tinico juez de abastos que habia logra- 
do poner orden habia sido Jose Teodoro S6nchez en el primer bimestre 
de 1787 porque, a1 ahuyentar a “10s viciosos y mal entretenidos”, habia 
_ _ _ _ - _  *.:1 . 1 .1 - 1 . 1  .. 1 

1 

curiseguao el miiagro ae que 10s criaaos regresaran con prontitua y con 
sus encargos a las casas de donde habian sido mandados ‘boraue no 
hallaban entretenimiento que 10s demorase”. 

Este colorido especthculo era todavfa visible en la Plaza Mayor er 
1841 como recordaba un testigo tan calificado como Doming0 Faustinc 
Corm;nntn 61 “ A  n,C:--, “1 ~ L x x - t . 1 -  ll”,, -1 + ----u l7-+--1- -1  --.- Ll-  -:11- 

trabajador e industrioso” que las gentes buenas y decentes llamaba “ca- 
nalla, plebe, vulgo, muchedumbre, populacho, chusma” y otros tratamien 
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Le (hoy Fernandez Concha), “a vender sus artefactos, a comprar 
xesita, a ejercer su industria, su capacidad y su malicia”. 
.ra Sarmiento, este bullente espect6culo caracterizado por el es- 
T el movimiento, constituia el triunfo de la democracia: “alli la 
no es una quimera, ni la libertad un nombre vano”, ni fraques, ni 

latrones, ni “lacayos con galones y penachos”, ni menos clases 
y distinciones. Ahi solamente habia “igualdad, comercio, indus- 
rque todo era una sola cosa, un ser homogheo, una sintesis; en 
pliblica llena de vida y animacibn, el pueblo soberano, el pueblo 

Recova fue sacada de la Plaza Mayor por el segundo O’Higgins y 
da a1 lugar llamado “Basural”, que era un sitio eriazo junto a1 rio, 
3 no m6s de tres cuadras de dicha Plaza Mayor. Esta mudanza ya 
ecidida en 1821, afio en que un particular ofreci6 hacer un edifi- 
ill0 para instalar alli el mercado. Este sitio, sin embargo, ofrecia 
; peligros y tentaciones para la multitud de criados y comprado- 

bodegones de arpa y guitarra, y de chiribitiles de poncho y cu- 
?stando cerrado hacia el norte por “una hilera de ramadas, que 
no estaban convertidas en bulliciosas chinganas”, eran barberias 
gentes del pueblo. 
tro camino para describir la expansi6n de Santiago es tomar las 
fundaciones de monasterios que buscaron lugares apacibles y 
os de 10s alrededores, logrando con ello extender hacia esos si- 
imites de la poblaci6n. Su presencia atraia la formaci6n de agru- 
s de viviendas, ya que sus moradores encontraban ocupaci6n a 
e 10s servicios que prestaban a 10s nuevos institutos religiosos. 
1s conventos surgidos durante el siglo XVIII correspondian a las 
drdenes estudiadas en capitulos anteriores. Despues de 1727, 
lue se estableci6 el monasterio de las Capuchinas en la calle Ban- 
) se registr6 la fundaci6n de ninguna nueva orden religiosa hasta 
la de 1830 en que arribaron a Chile 10s padres de 10s Sagrados 
Ies. En cambio, desde fines del siglo XVII y durante todo el XVIII, 
nes religiosas de varones, ya existentes, establecieron en Santia- 
10s conventos anexos m6s pequefios que sirvieron fines especifi- 
lidns n n r  12 cnmiinirlarl 6 12s aiitnridarles Es i n t e re san te  destamr 
re 1659 y 1815, diversas 6rdenes religiosas de varones y algunos 
ares fueron estableciendo ermitas, capillas, noviciados y conven- 
fueron extendiendo la CaAada hacia el oeste hasta hacerla llegar 
nediaciones de donde hoy se levanta la Estaci6n Central de Fe- 
les. Este movimiento y expansi6n, me parece, se debi6 en gran 
crecimiento de 10s arrabales hacia el occidente de la ciudad y fue 
nera de prestir asistencia religiosa a 10s habitantes de dichos sec- 
-n-r~iie aiinaiie en 1775 se ere6 la Darroauia de  San TAmrn nara 
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servir esas barriadas, era evidente que una sola parroquia era incapaz de 
prestar 10s auxilios religiosos que esa numerosa poblaci6n requeria. 

En el arrabal de La Chimba, a1 lado norte del rio, nuevas donaciones 
permitieron a 10s franciscanos instalarse alli desde 1647 y levantar, m6s 
tarde, la iglesia y convento conocidos como la Recoleta Franciscana. Poco 
m6s de cien afios despues, en 1754, fue fundado el convento e iglesia de 
la Recoleta Dominica en tierras que poseia la Orden de Santo Domingo. 

Los monasterios de religiosas obedecieron, tambien, en parte, a 
esta tendencia. De 10s dos de la regla de Santa Teresa, el mas antiguo fue 
el llamado del Carmen Alto de San Rafael, establecido en terrenos dona- 
dos por el capitan Francisco Bardesi y dofia Bernabela de Hermba, su 
mujer, en la Cafiada frente a1 cerro Santa Lucia. Este monasterio fue 
fundado con licencia del obispo fray Bernard0 Carrasco de Saavedra en 
3 de febrero de 1681 y obtuvo aprobacidn del rey por c6dula de 17 de 
julio de 1684. El mas nuevo fue llamado del Carmen Bajo de San Rafael y 
se erigi6 en terrenos de su propiedad por Luis Manuel de Zafiartu, cono- 
cido como “el Corregidor Zafiartu”, siendo inaugurado el 24 de octubre 
de 1770. Destruido por la “avenida grande” de 1783, fue reconstruido 
poco mas tarde. Ambos monasterios teresianos estaban ubicados en dos 
arrabales a1 sureste y a1 noroeste de la ciudad y el prop6sito de esta 
ubicacidn era el de encontrar un lugar retirado que asegurara la necesa- 
ria tranquilidad para las practicas religiosas que la orden exigia. 

LA VIDA URBANA. MODAS Y PASEOS 

El sector central de Santiago, por su parte, habia proseguido su evolu- 
ci6n y restaurado sus ruinas de 1730 estableciendo, por vez primera en 
Santiago, paseos arbolados para solaz de la poblaci6n. 

Los anchos muros del tajamar constituyeron un lugar de paseo que 
fue muy concurrido por 10s sectores altos de la sociedad santiaguina. 
Segun Carvallo y Goyeneche, en 1791 ya se estaba haciendo alli “una 
hermosa alameda”, para lo cual sirvi6 de base el parapeto o baranda que 
daba hacia el rio a cuya orilla se plantaron aquellos arboles. 

Segun 10s viajeros que conocieron Santiago en 10s principios del 
siglo XIX, el paseo mas concurrido era este del Tajamar adonde, en dias 
de fiesta, las nifias iban muy elegantes “en sus calesas arrastradas por 
una mula, con un negro o mulato como postill6n”, las cuales, a1 bajar sus 
amos, se ordenaban todas en fila a un lado. Por su parte, concurrian 
muchos hombres a caballo luciendo tanto sus cabalgaduras como su des- 
treza y maestria en el manejo de ellas. Este paseo y malec6n se extendia 
a lo largo de una milla o de un tercio de legua, segun testigos de la kpoca, 
es decir, unas doce cuadras. La entrada del paseo estaba junto a1 gran 
puente de Cal y Canto y desde alli algunos se sentaban a mirar, tanto a1 
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e como a 10s paseantes. Habia dos pilas de agua situadas en cada 
mo del camino y 6ste estaba sombreado por “una doble serie de 
)s de Italia”. Tenia como tel6n de fondo la imponente vista a 10s 
picachos andinos siendo posible, entonces como ahora, contemplar . .  . -1. n 1  ni _... . . .~~ _.._ _ _  _. . ~ ~ .  -. ... :I ~--:L:_..~. - ... .L.. . ~ ~~ - 1  ~ ~ _____ 
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3n de esta vista una de las m5s hermosas que pueden apreciar- 
) el pais. Junto a1 paseo, per0 a1 lado opuesto a1 rio, se veian 

Liendas de confiteros y chinganas” donde se reunia el pueblo a 
cantantes “que acompafian sus acentos con el arpa o alglin otro 
mto”, mientras que 10s danzarines bailaban incansablemente un 
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.r de regreso a1 paseo donde las aguardaban sus conocidc 
ber sido en estas ocasiones cuando aparecian, tambih, 10s 

pan en calles, paseos y otros sitios pliblicos “coplas deshones- 
ntra 10s cuales fulmin6 fuertes penas el 
3 27 de noviembre de 1805. En su extre- 

,al, solian tener lugar carreras de caballos, diversi6n popular 
i mucho pfiblico y que llamaba a la afluencia de paseantes a1 
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embargo, este paseo, instalado desde la primera d6cada del 
io dur6 mucho tiempo y ya a comienzos de la decada de 1830 se 
>a ahnndnnndn hnhibndncp rnrtadn lnc 6rhnlpc TT pstandn 1 9 ~  

obstruidas con arena, mientras la carretera se veia “descuidada 
ta”. Este abandon0 se debia a la popularidad ganada por el nuevo 
3menzado a construir desde 1817 en la antigua Cafiada de San- 
r el segundo O’Higgins, el que no tard6 en ser el preferido de 10s 
es. Hasta alli se desviaron las calesas y las familias, aunque se 
9 nl nrrlnn T T  nl nctiln rlnl n ~ c a n  nnn 1 - 0  corontnr<cticgc TTI cn6ala-  

sta alli, tambikn, se mudaron 10s mercaderes de frutas con sus 
o ramadas hechas para guarecerse del sol veraniego. Segfin 
Longeville Vowell, la Alxmeda era en 1831 el principal paseo de 

11 de Chile y consistia en una faja de tierra que cruzaba de este a 
3sde el cerro Santa Lucia hasta comienzos de la chacra de Porta- 
n cuatro magnificas hileras de Alamos” que se regaban con ace- 
Je corrian a1 pie de 10s Arboles. Entre las dos hileras del centro 
n espacio muy ancho “relleno con arena gruesa” por donde se 
iora el paseo y con “bancos de piedra pulida” para descansar. Al 
’, en esa 6poca el paseo tenia como limites dos 6valos (“espacios 
-es”) por donde podian pasar 10s carruajes y desde donde, en 10s 
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meses de verano, se ejecutaban piezas musicales por las bandas de 10s 
diferentes regimientos. Mientras tanto, 10s caf6s vecinos proporciona- 
ban “toda clase de refrescos” y desde ellos “se despachan mozos con 
bandejas a pedir 6rdenes”. 

Todavfa habia otros paseos aunque destinados a USOS diferentes a 
10s ya descritos. Uno de ellos era la Pampilla, extenso campo que se abria 
unas seis cuadras a1 sur de la CaAada “a1 final de la calle San Diego” y en 
la terminacidn de la calle de las Matadas (hoy Santa Rosa). Este campo 
que fue inmortalizado por pintores de la calidad de Mauricio Rugendas 
sem’a para hacer “paradas militares”, carreras de caballos y, desde lue- 
go, para recreo de 10s habitantes de Santiago. Seglin el viajero Samuel B 
Johnston, se trataba de un llano a donde asistian, “con frecuencia, hastz 
diez mil personas” de todas las clases sociales. Las sefioras iban, seglin e 
mismo testigo, “en grandes carretas entoldadas” tiradas por bueyes quc 
llevaban lo necesario para pasar all8 todo el dia. Estas carretas, a la llega. 

de que muchas de ellas estaban pintadas por fuera “a semejanza de ca 
sas, y en el interior adornadas con cortinas”; como llevaban a su semi 
dumbre, todas las familias merendaban y hacian intensa vida social, sir 
prestar demasiada atenci6n a 10s actos que en aquel lugar se hacian. MA: 
tarde (1842), el fisc0 chileno permut6 estos terrenos por otros, m8s a 
poniente, donde instal6, definitivamente, el llamado Campo de Marte 
que seria la base del futuro Parque CousiAo. 

Respecto a la actividad teatral, hacia 1814 era algo corriente en 1i 
vida de la ciudad puesto que ese afio Samuel B. Johnston escribi6 que 1; . 1 . .  . - .. . 1 -  . .  

3 
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pre rebosante de gente en tal dia para ver la representacibn de algdi 
drama religioso”. Agregd que el arte escenico se habia desarrollado mu: 
poco y que 10s actores solian ser reclutados entre 10s grupos m8s modes 
tos de la poblaci6n “casi siempre mulatos o de casta mezclada”. Las re 
presentaciones, segdn el mismo viajero, se hacian a1 aire libre o en E 

patio de una posada “y mientras mas truhanesco sea lo que representar 
tanto m8s agrada la pieza”. Madia, a modo de epitafio, que “un saltim 
banqui o un titiritero siempre gusta m8s que un buen actor”. 

Las diversiones populares continuaban siendo 10s ya tradicionale 
juegos del volantin (cometa), y las peleas o guerra de piedras. El prime 
ro comenzaba en septiembre con la aparici6n de 10s vientos “sures” 
.-.,..-- t:t..:- ..-- ,-I- 1-- J ---- C - -  -L- - - - -c: - -^l - -  ---+--I-- l-.. -l-”,.” -,- 

ciales, llenandose el cielo de Santiago con las caprichosas formas y 
hermoso colorido de 10s volantines. Parte importante del juego eran 
llamadas “comisiones” o lucha entre dos o tres volantines, donde la 1 
toria se obtenia cuando el hilo de uno de estos artefactos cortaba el 1 

contrincante, el cual %e iba cortado”, lo que permitia su captura. To( 
las alternativas de este juego eran seguidas con gran entusiasmo, no s 
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pol IUD Lulttendientes, sin0 tambikn por elvecindario que celebraba cada 
incidencia de un juego que podia durar toda una tarde. Otras veces, es- 
tas “comisiones” se realizaban en algdn llano cerca de la ciudad donde 
participaba numeroso pdblico que, muchas veces, terminaba ykndose a 
las manos sin aceptar el resultado adverso. 

‘guerras de piedra” entre barrios eran mhs populares adn, si 
ca in Jose Zapiola, testigo personal de estos lances, “eran la cosa 
mas corriente del mundo” y se desarrollaban en calles y plazas. Sin em- 
bar€ fie batalla “era la caja del Mapocho”, lugar a1 
w e  de todo Santiago y que se efectuaban en un 
espacio de varias calles cercanas a1 puente de Cal y Canto. Las luchas 
principales eran, pues, entre chimberos y santiaguinos y su fama prove- 
nia no s610 de lo recio de la batalla y de la gran cantidad de participantes, 
sino de la comodidad que ofrecia para el resto de la poblaci6n el malec6n 
del tajamar del rio, convertido en palco de observacibn, ya que desde su 
altura podia observarse con poco riesgo el desarrollo de aquellos comba- 
tes. La linea divisoria entre combatientes era el rio en su parte m8s an- 
gosta donde era mhs fhcil herir al enemigo “con menos esfuerzo” y tam- 
b i h  era m8s sencillo cmzarlo para iniciar la persecuci6n del vencido. 

bi6n eran muy populares, aunque de menor concurrencia, las 
I allos y el “juego de la pelota” en las canchas de bolos. Todas 
c rsiones terminaron transformadas en importantes fuentes de 
iltg:rebu que iban a incrementar 10s “propios” de la ciudad. Aunque, debi- 
do : 2s6rdenes que en ellas se producian, las autoridades 
limi io urbano adonde estos juegos debian instalarse para 
ejercer aigun control. En sectores mhs centrales, habia salas de juego de 
tri iillares) y casas de trueques (naipes) 

s diversiones que convocaban a toda 
eran ias carreras de caballos y las corridas de 
lizaban en 10s lugares extremos de la ciudad cercanos o conjuntos a 10s 
arrabales. Ellas se hacian, entre otros, en el Llano de Portales, a1 extre- 
mo occidental; el campo de La Pampilla, a1 final de la calle San Diego, 
junt s de la ex chacra de El Conventillo; y en una 
exP ’em0 oriental del paseo de El Tajamar. Segtin 
10s vlajeros de prmcipios dehsiglo XIX, en estas carreras la distancia a 
recc rta, las velocidades no podian ser comparadas con las que 
alca authticos caballos de carrera en Inglaterra, y no se exi- 
gia a la pista un estado especial, bastando un terreno relativamente lim- 

edras. Sin embargo, las sumas que se apostaban eran muy eleva- 
:arrera se hacia como parte principal, aunque no dnica, de otras 
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cab0 en el interior de la ciudad, generalmente en la Plaza Mayor. Solian 
celebrarse con motivo de alguna festividad, como la jura de un rey o la 
llegada de un nuevo gobernador, o con fines altruistas, como las que se 
hacian en beneficio de 10s pobres de la c5rcel dos veces a1 aAo. Respecto 

Ido expres6 algunas veces el deseo de obtener un 
cha via 1: ista 
dicieml: we 

rnmn --annra niiovamonto CP na corxnrin s onnonrinr I II miir ior i  A n  

iara alimentar a esos pobres, como con 
)re de 1767. En ella tomaron nota de ( 

. 1  n . r  . . . .  

a esto filtimo, el Cabil 
ingreso regular por di 
en la sesi6n de 15 de 
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Lima, capital del Perfi, una Plaza de Toros, aplicando sus rentas a1 Hospi- 
tal del Seiior San Andr6s” igual cosa podria hacerse con la ciudad de 
Santiago de Chile. 

Respecto a1 proyecto de tener una plaza de toros, como se habia 
1 1  7 .  , I  1 1  . I  1 I .#-.e L17 

aquel edificio, contrario a la educaci6n de la juventud en todos sent 
dos”. Agregaban que tambih era inconveniente el lugar, porque 10s alur 
nos no asistirian a clases y porque, adem&, podrian ocurrir desgraci: 
debido a1 peso de 10s tablados y espectadores que podrian caerse a cau! 
del pstadn nlinnsn de1 dif i r in d~ la Pnwrln AAarliPrnn n i i ~  CP t ra tnha  c 

necno en Luna, esta se encontraDa en construccion en el an0 i~iz en -la 
Posada en el mismo sitio donde est5 la escuela principal de primeras 
letras”. En sesi6n de 4 de diciembre de dicho afio el Cabildo manifest6 su 
oposici6n a que se continuara esta obra por ser “este nuevo destino de 

n- 

;a 

;1- 

2s 

como el regente de la Audiencia Real, Juan Rodriguez de Ballesteros 
un informe sobre las costumbres de la sociedad santiaguina, habian 
nunciado 10s excesos que se producian en las noches de fiestas de tc  
en t r e  las gentes d e  “infima c l a s ~ ”  l lmadas  hasta alli cnrnn vmddnrpc  - - . . - - v-- _.__ _ _ _  - _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  . _ _ _  _ _ _ _ _ _  3 de 
licores y dulceras, 10s “que se desenfrenan de tal modo” que terminaban 
convirtiendo ese sitio en un verdadero luDanar. Sin duda aue todas estas 
razones fueron las que primaron cuando en 1817 esta diversi6n fue pro- 
hibida para siempre. 

SERVICIOS DE BENEFICENCIA Y EDUCACI~N 

A finales del siglo XVIII 10s servicios de beneficencia eran muy insatisfac- 
torios. Un informe del mayordomo del hospital, enviado a1 Gobierno en 
1823, acus6 a 10s hermanos de San Juan de Dios, que atendian el hospital 
del mismo nombre, de no prestar atenci6n a 10s enfermos, de no preocu- 
parse de la sanidad e higiene m5s elementales, convirtiendo a1 “hospital 
de caridad” en una verdadera “casa del horror y un cuadro del infierno” 
puesto que la abundancia de hormigas se habia convertido en una tortu- 
ra para 10s enfermos, a 10s cuales se les calmaba la sed con el agua “de la 
inmunda acequia de la Caiiada” y se les dejaba totalmente abandonados 
dur sos, 



corromi 
ma”. Po 
excluy6 
de San e 

D 
demBs E 
de Recc 
cambial 
cia para 
Huerfar 
hospicic 
mente E 

D 
de las p 
ventos : 
1784, el 
escuela 
de 10s jl 
vas. En 
la abier 
Antonic 
sidn ni 
fray Luj 
sen “10s 

L< 
tuadas I 

c6dula I 

aunque 
ro de 1; 
tica lati 
cina. Pz 
funcion 
que se 
palma c 
a ella d 
este ed 
versidal 

C 
Convict 
P U ~ S  dt 
victoric 
la Univc 
de 10s f 
funcion 

idos, incorregibles y que desacreditan el hBbito y la religi6n mis-  
r este motivo, y por decreto de 16 de junio de 1823, el gobierno 
para siempre de toda intervenci6n en dicho hospital a la orden 

Juan de Dios. 
e otra indole fueron las tribulaciones que parecieron sufrir 10s 
istablecimientos asistenciales con que contaba Santiago. La Casa 
)gidas, cuyo establecimiento databa de fines del siglo XVII, debi6 
’ sus funciones especificas durante el period0 de la Independen- 
1 albergar durante unos afios a1 Hospital de Mujeres. La Casa de 
\os, que estableci6 en el siglo XVIII el marques de Montepio, y el 
I inaugurado solemnemente en 1804 no pudieron cumplir cabal- 
;u cometido por diversas razones. 
entro de este esquema urbano debe expresarse que la ensefianza 
rimeras letras era impartida en las escuelas fundadas por 10s con- 
y parroquias, las que eran sostenidas con fondos del Cabildo. En 
Cabildo de Santiago contribuia con 500 pesos a 10s maestros de 
y aulas que se subrogaron para la ensefianza publica, “en lugar 
esuitas expatriados”, e intervenia en la fundacidn de otras nue- 
nnT,inml-,,.n An 17QK + n m X  nntn An1 n n t n h l r \ A m ; r \ n + r \  A- I--- -n,-...- 

) ErrBzuriz, donde 10s nifios pod 
gravamen”. Asimismo, en 179, 
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mta en la parroquia de San LBzaro, a iniciativa de su cura Jose 
lian asistir “sin la mBs minima pen- 
3, el Cabildo contribuy6 al padre 

s IVI IVI IPI  n r i i i w  Tnzwrrn ne nrimernq l d r n s  nnra nile s~ renara- 
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I bancos y mesas de la escuela publica y el enladrillado”. 
as instituciones de educacidn mBs importantes estaban todas si- 
en el Brea central. La Real Universidad de San Felipe, creada por 
de 28 de julio de 1738, se instal6 en Santiago en marzo de 1747, 
sus cBtedras comenzaron a funcionar efectivamente s610 en ene- 
758. Impartia 10s cursos en latin y sus catedras eran las de gram&- 
na, filosofia, legislaci6n, teologia, chones, matemBticas y medi- 
Ira su funcionamiento se construyd un edificio en el solar donde 
a hoy el teatro Municipal “de modesta per0 s6lida construcci6n” 
l-*?”-t/. -- t,...-r\ ..n e..”- --.+:e A n  -..--- n-nC1.r .  -- “1--L” ..-e 
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:hilena. Frente a su entrada habia una plazuela, que aun existe, y 
aba el sal6n de grados, usado para 10s actos mBs solemnes. En 
ificio continu6 funcionafido por varios afios su sucesora, la Uni- 
d de Chile, creada por ley de 19 de noviembre de 1842. 
omo establecimiento de segunda ensefianza permaneci6 el 
;orio de San Francisco Javier o de la beca colorada el cual, des- 
$ la expulsidn de la Compafiia de Jesds, se convirti6 en el Con- 
I Carolino y fue un plantel de ensefianza te6rica donde, como en 
zsidad, hub0 varios profesores laicos que influyeron en muchos 
uturos actores de 10s sucesos politicos de 1810. Este convictorio 
16 en el antiguo cmvento principal de la Compafiia de Jesus (co- 
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- _  
miento de la academia de San Luis, establecida como una escuela indus 
trial, que funcionaria de noche y daria cursos de aritmktica, geometria 
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mejorar 10s oficios y artes, comenzando por formar artesanos capace 
para ello. Es muy conocida su critica a1 estado de 10s artesanos de s’ 
tiempo, critica que se vi0 corroborada por la opinidn de otros autore 
como Haenke, en 1794, quien opinaba que entre 10s grupos sociales mi  
despreciados estaban 10s artesanos y “sus fitiles profesiones”, las qu 
eran ejercidas, en consecuencia, “por mulatos y gentes de behetria”. L 
autorizacidn real para este establecimiento se obtuvo en 24 de julio d 

legio de San Miguel) en la calle de la Compafiia. Paralelamente a este 
convictorio, Manuel de Salas obtuvo la creaci6n Y puesta en funciona- 
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do patrocinada por el Tribunal del Consulado y por el Cabildo de Santiz 
go. A finales del periodo correspondiente a la dominaci6n espafiola, t c  
dos estos establecimientos impartian ensefianza a unos trescientos alurr 
nos. En este ntimero no se incluyen 10s que estudiaban en el seminari 
del Santo h g e l  Custodio o colegio de la beca azul, el cual estaba dest 
nado exclusivamente a la fomaci6n de 10s futuros sacerdotes del cler 
diocesano. 

Una vez iniciado el periodo hist6rico llamado de la “Patria Vieja’ 

10s dem&s. El 10 de agosto de 1813 nacia el Instituto Nacional formado 
por la uni6n del Convictorio Carolino, la academia de San Luis y el semi- 
nario, funcionando el nuevo establecimiento en el local del antiguo 
Convictorio Carolino. Esta uni6n fue anulada por el gobierno establecido 
despues de la Reconquista espafiola mediante decreto de fecha 17 de 
diciembre de 1814, per0 fue restablecida a1 comenzar el periodo de la 
“Patria Nueva” por decreto de 20 de julio de 1819. Esta uni6n se mantu- 
vo hasta que, por decreto supremo de 18 de noviembre de 1835, se orde- 
n6 que el seminario fuese separado del instituto, devueltas sus rentas y 
otorgada una suma para adquirir un nuevo local. 

SECTORES POPULARES. DESORDEN URBANO Y R E P R E S I ~ N  

Los sectores sociales “populares” no se sentian comprometidos con 10s 
valores de las clases altas de la sociedad santiaguina. Es indudable que 
participaban de sus propios valores, muchas veces opuestos con 10s que 
sem’an de guia a 10s grupos sociales elitistas. Si est0 es asi, no habia otra 
alternativa para las autoridades que imponer ciertas conductas median- 
te la represibn. 

Si se toma en cuenta que desde principios del siglo XVIII la pobla- 
ci6n de Santiago se habia incrementado y que este aumento se referia 
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mentalmente a las clases populares, existia en el Area urbana 
tuaci6n de subempleo o desempleo que mantenia una cantidad 
Lerable de hombres sin nada que hacer. “Ociosos, vagos y malen- 
idos”, como decian las autoridades de su tiempo, las que, sin em- 
ayudaban a fomentar esta ociosidad o desempleo, puesto que 

as obras pdblicas no ocupaban a tales desempleados, sino que 
ian echar mano de 10s reos de la cArcel obligAndoles a trabajar 
lamente. 
A todo esto hay que agregar el “miedo” hist6rico cultivado por la 
ioseedora. El miedo a 10s antiguos levantamientos indigenas. Rele- 
ahnra a1 reciierdo v a la frontera de  Araiico. se renroducia cada 

-1 L b  

iter 
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y cada dia, considerando la existencia de esta especie de mundo 
-r6neo que se habia introducido en la ciudad y formado sus arraba- 
nile niim6riramente era mavoria iientrn de  la nnhlacih a11e hahi- 
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ntiago. 
sto explica la “fobia” del gobernador Amat y permite comprender 

?aidas que este mismo temor inspiraba. No obstante, y a pesar de 
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rmanente, salvo la guardia del comercio establecida en el afio 1615, 
stinada a proteger a las tiendas de 10s mercaderes de 10s frecuentes 
30s y asaltos nocturnos. Sin embargo, algunos de estos guardias termi- 
ron asimilados a 10s ladrones, como lo denunciaban 10s propios comer- 
lntes de Santiago en 1800, relatando que habian estado dos afios tra- 
ido de capturar a 10s delincuentes sin lograrlo “por ser 10s principales 
1 mismos a quienes estaba confiada la ronda y cuidado de las casas y 
ndas dichas del comercio”. Los guardas se encargaban de entregar 
pias de las llaves a 10s ladrones, por lo que 10s hurtos aparecian como 
iy dificiles de pesquisar y s610 se obtuvo informaci6n cuando fue cap- 
rad0 uno de 10s delincuentes, lo que permiti6 apresar a otros diez y 
senredar el misterio. 

Durante el siglo XVIII, segdn investigaciones recientes, y sobre la 
se de 1.013 procesos, se concluye que 10s delitos mAs frecuentes que 
rnmetian en  Santiaon Pran lnr, iielitnn rnntra 12s nernnnas fhomicidio. 

.anto a 10s delitos con 
iblica (amancebamientc - -1 1 _ _ _ _  - _ _ _ _  n V P I  

:idio, lesiones, injurias y calumnias) con un 54,87%, mientras que 
ditos contra la propiedad (robo o despojo) alcanzan a1 21,22%. En 

tra el orden de las familias y de la moralidad 
3, violacidn, estupro, sodomia, bestialidad), ape- 

ca~izaua~i a u11 Y, I 096, lo cual, a mi juicio, mAs que definir un pueblo 
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ia con la embriaguez, que s610 registr6 un 5,52% aunque nadie po- 
iscutir en aquella 6poca la frecuencia y abundancia de bebedores 

is habitantes de la ciudad. 
:n 1758, el gobernador Manuel de Amat hizo diversas gestiones 

contener la ola de delitos que sufria la ciudad. Para este mandata- 



rio, el problema se reducia a “sujetar la plebe insolente” debido a “que, 
en la inquietud de la canalla ae radicaban mayores males”, lo que debia 
refrenarse en sus origenes, puesto que la mayoria de la poblaci6n del 
pais no era otra cosa “que copia de mestizos, mulatos, negros, zambos y 
otras castas que hacen de las cinco partes, las cuatro y media”. La forma 
de sujetarla era pagando elevados sueldos a 10s funcionarios de 10s orga- 
nismos represivos para asi atraer a este servicio a 10s blancos y tener 
garantias de lealtad y seguridad, puesto que, en cas0 contrario, s610 se 
interesarian 10s “mestizos, cholos y gente vil”. Frente a la peticih de 10s 
vecinos, para obtener una adecuada defensa de la ciudad de Santiago 
reorganiz6 la milicia del comercio y dio forma a otros cuerpos militares 
creando una compaAia llamada Dragones de la Reina. h a  se compuso 
de cincuenta hombres bien y regularmente pagados, que estuvieron des- 
tinados a la custodia del palacio y de las oficinas ptiblicas y a la cual se 
dot6 de un cuartel situado junto a1 Palacio de Gobierno en su costado 
norte dando frente a la calle del Puente, donde hoy se encuentra la Di- 
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el rey Carlos 111, por c6d;la de12 de octubre de 1760. 
A finales del siglo XVIII existian doce alguaciles o ayudantes que en 

1784 ganaban apenas 150 pesos a1 aAo cada uno. Debieron ser “mestizos, 
cholos y gente vil” si seguimos 10s criterios de Amat, aunque lo tinico que 
consta es que se trataba de funcionarios muy recargados de trabajo, pues 
debian servir de escolta a1 presidente del Reino, cargar las andas en las 
procesiones, servir de receptores de mayor cuantia, trabajar como orde- 
nanzas o criados del gobernador, oidores y regidores, ayudar al verdugo 
cuando debia atar a 10s condenados a1 rollo o colgar la soga de la horca. 
En el afio 1785, el Cabildo indicaba que este cuerpo de ayudantes debia 
coadyuvar en las rondas de las reales justicias y colaborar en la “persua- 
si6n” de 10s malhechores, siendo su principal obligaci6n la “de contener 
la plebe insolente”. A veces, un exagerado ejercicio de estas funciones 
represivas convertia a 10s guardianes en delincuentes, como ocurri6 con 
Antnnin Plnrps r n m a n d s n t e  do octnc  nlcriinrilPc miiPn snlibndnsp d e  

sus atribuciones, dio muerte a un mulato esclavo del convent0 de 
Merced. 

En sesi6n del Cabildo de 26 de octubre de 1804 se dio cuenta ( 

“el loable pensamiento de establecer una compaaa de hombres llam 
dos comfinmente serenos” para que velaran en las noches por la ciuda 
a fin de evitar que “10s malvados” cometiesen robos, asaltos o muertc 

L - - - - -  

anterior. Estaba organizado sobre la base de un escalafh de ayudantc 
capitanes, tenientes y subtenientes que atendian 10s ocho cuarteles qL 
para esa kpoca, componian la traza de Santiago. Montados a caballo 
provistos de un pito para comunicarse con sus compafieros, estos suf 
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gilantes cumplian con muchos e importantes servicios, como el de 
recados urgentes durante la noche a puntos distantes de la ciudad, 
oj que anunciaba la hora y bardmetro que daba cuenta del estado 
mpo y otros no menos importantes cometidos, como el de espan- 
is Animas en pena, tan abundantes en el viejo Santiago y, a veces, a1 
) Satan& cuando inopinadamente aparecia el sereno en alguna es- 
gritando con voz destemplada: “iAve Maria Purisima!” 
Esto permitia a las clases acomodadas gozar de cierta tranquilidad 
ma, porque sus m8s premiosas e inesperadas necesidades podian 
ucionadas por 10s solicitos serenos quienes, adem&, impedian con 
sencia robos y asaltos. No ocurria lo mismo con las clases bajas, 
re bajo sospecha, las que no podian ver en 10s servicios de la policia 
osa que un temible elemento de represi6n. El mismo lenguaje de 
toridades para referirse a esas clases constituia, como ya hemos 
un prejuzgamiento y una precondena anticipada de quienes com- 
n estos grupos sociales. Luis Mufioz de Guzm&n y Montero de 
328, gobernador del Reino (1802-1808), a prop6sito de un bando 
ado a regular en Santiago “la paz, orden y tranquilidad pbblica” 
nte la persecuci6n a 10s “ociosos, vagos y mal entretenidos”, deter- 
3n 1802 que se procurase hacer desaparecer 10s 743 ranchos don- 
ian 10s pobres de la ciudad, ranchos “que son unas feas chozas que 
ician el prospecto pfiblico y desacreditan la decencia con que debe 
sta la Capital de un Reyno”, destruyendo de esta manera “unos 
de maldades, capa de picaros, ociosos y mal entretenidos”. Con 

icufia Mackenna, historiador y futuro intendente de Santiago, acer- 
las diversiones “de las clases inferiores”, las que se limitaban, se- 
I, “a la triste exhibici6n de sus vicios”, tales como la ebriedad, 10s 
3 de naipe, las danzas lascivas, la indolente pereza, todo lo que ter- 
la por hacer “de 10s gustos populares una melanc6lica mezcla de 
dad y libertinaje”. En 10s mismos tkrminos opinaban personas tan 
tantes como Manuel de Salas en 1827 y Jose Miguel de la Barra en 
Sin embargo, el viajero Basilio Hall dejaba constancia a principios 
Ikcada de 1820 que 10s modales de 10s miembros de la clase popu- 
eran groseros ni repugnantes. Por el contrario, dicho testigo pen- 
lue el carficter de estas personas estaba formado por una mezcla de 
2 y orgullo y que eran d u y  respetuosos y atentos con sus 
xutores cuando conversaban y en general parecian muy modera- 
I su trato y en sus opiniones. 
Los bandos de policia terminaban, pues, estableciendo un sever0 
11 sobre las clases bajas, tanto urbanas como rurales, vigilancia que, 
Ttemente, se hacia sobre un inmenso grupo social que tenia una 
*a y un modo de vivir que se convertia en algo sospechoso per  se y 
e remimia “Dreventivamente” s610 Dor movenir de 10s individuos 
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no anduviesen con armas de noche ni con palos despuks “de tafida 1 
campana de la queda”, agregando se levantara el rollo del suplicio en t 
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de esos sectores sociales. Asi consta en un acuerdo del Cabildo de 25 de 
enero de 1734 en aue se ordenaha. m e  10s nepros “v d e m h  Qente haia” 

a 
.1 

no a la gente plebeya”. Esta mentalidad explica tambih la indignac 
de 10s regidores del Cabildo de Santiago en 1805 con un bando dicti 
_-___ 1 -  A- -J : - - - : -  n--i I___ _ _ . . _ I  .I  , 1 . e  1 . 1. 1 1 . 1  

reo alguno sin antes formarle causa judicial y dar cuenta a la misma 1 

diencia. Segdn 10s ediles santiaguinos, tal resoluci6n no podia por me1 
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que traer runesms curisecuencias --a ias costumtxes ae esta pieDe natu- 
ralmente inclinada a toda clase de vicios y de delitos”, ya que la dn 
forma de contener 10s malos hhbitos de las clases bajas era “confinarl 
sin las dilaciones de la formaci6n de una causa criminal, por uno o I 

meses a trabajar en las obras pdblicas”. Con esto, el Cabildo estaba I 
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todos 10s que fuesen sorprendidos en la comisi6n de una o mhs de 
faltas siguientes: a 10s que se recogian a sus casas despuks de las hc . .  . -  -. . - .  

ica 
los, 
dos 
;ra- 

~ a ~ t u u  ue ieg:~~urtar uiia i u m i a  ae omener mano ae oDra gratuita meaian- 
te el ilegal sistema de condenar a trabaios forzados, sin forma de iuicio, a 

las 
ras 

de la queda; a quienes tenian sus tiendas. ventas u oficios abiertos hasta 
,r- 
ii- 
la 

tr- 

e- 

2s 
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m&s tarde de lo que se mandaba; a aquellos que celebraban en sus cua 
tos bailes, cantos u otras diversiones ruidosas; a 10s que cargaban cucf 
110, a1 plebeyo que andaba disfrazado, a1 de la misma clase que jugal: 
juegos prohibidos, a1 vendedor que vendia sus mercaderias por las callc 
despuks de las avemarias; a quienes cantaban en las calles, paseos, cua 
tos y sitios pdblicos y privados coplas deshonestas, satiricas o mals 
nantes; a aquellos que se vestian de penitentes. El acta del Cabildo cel 
brado en 27 de noviembre de dicho afio 1805 indicaba que “asi se 1 
procedido siempre” y que estas faltas se ponian a titulo de ejemplo, agr 
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ia 
e- 

ganao que nama tammen otras mucnas, aanao con eiio a la poiicia un 
ancho margen para escoger trabaiadores v obliaarlos a trabaiar gratuita- - - “ V  - -  
mente hasta por seis u ocho meses. 

Hay que tomar en cuenta que a fines del siglo XVIII se apreciaba er 
todo el Reino un crecimiento notable de la poblaci6n y un aumento de la: 
llamadas “castas”, es decir, de todos aquellos grupos raciales que no erar 
de raza espafiola pura. El proceso del mestizaje, iniciado con la llegad: 
de 10s primeros conquistadores, habia continuado durante 10s dos sigloi 
siguientes produciendo diversos tipos raciales a 10s cuales h a t ,  comc 
hemos visto, se referia en forma tan despectiva: “mestizos, cholos y gen 
te vil”. Esta multiplicaci6n de 10s habitantes urbanos y rurales habia pro 
dueido una poblaci6n flotante, generalmente desempleada, a la que 1( 
era dificil encontrar trabajo en las actividades econ6micas del Chile di 
entonces: comercio, mineria y agricultura. Por tanto, se acercaba a la, 
ciudades y lugares de alta concentracibn de poblaci6n donde podia en 
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contrar trabajo en las labores horticolas situadas en sus alrededores, es- 
pecialmente en las 6pocas de cosecha; o a1 interior de 10s espacios urba- 
nos en faenas de servicio muy mal pagadas; o como mendigos, rateros y 
otros oficios a1 margen de la ley. Esto fomentaba, sin duda, la delincuen- 
cia que lleg6 a hacerse end6mica en Chile desde fines del siglo XWII y 
durante todo el siglo siguiente. 

El considerable aumento de las obras pliblicas en Santiago desde 
la dkada de 1770 fue tambikn un atractivo importante para la mano de 
obra cesante que existia en la zona central del Reino. Manuel de Salas, 
en su conocidaRepresentacidn a1 Consulado en 1795, se lamentaba de 
la cantidad de mano de obra cesante que existia en Santiago de Chile en 
aquella 6poca: “todos 10s dias se ven en las plazas y calles, jornaleros 
robustos ofreciendo sus servicios, malbaratados, a cambio de especies, 
muchas inbtiles y a precios altos”. Agregaba que en las obras pbblicas de 
la capital “se presentan enjambres de estos infelices a solicitar trabajo, 
rogando se les admita”, mientras que en 10s sectores rurales sobraban 10s 
candidatos para trabajar por lo que las cosechas de trigo, que requerian 
mucha mano de obra, se hacian oportunamente; las vendimias que re- 
querian abn m& brazos para hacerla se hacian rgpidamente con s610 
hombres, y “las minas que ofrecen un trabajo duro, sobra quienes lo de- 
seen”. Tal era la realidad, 6sta la causa de 10s focos de miseria existentes 
en Santiago de Chile y ella el origen del terrible bandolerismo rural y de 
la incorregible delincuencia urbana. 

Para encerrar a 10s reos, la ciudad contaba con una carcel pliblica, 
situada junto a1 edificio del Cabildo en la Plaza Mayor, derruida muchas 
veces y vuelta a reconstruir. En 1784 se habia terminado un nuevo edifi- 
cio para la chrcel de hombres que contaba con casa para el alcaide, en- 
fermeria y cuarto para las torturas. Con este motivo, por acuerdo de 23 
de octubre de ese aiio se orden6 poner una reja de fierro “en la pared 
que pertenece a la calle” (hoy 21 de Mayo), para que alli puedan estar 
durante cierto horario 10s reos acusados de faltas o delitos menores, “con 
destino de pedir limosna a 10s transelintes de la calle”. Sin embargo, sie- 
te aiios m8s tarde 10s regidores decidieron tapar dicha reja “para evitar 
que en cfircel se introduzcan licores, barajas, dados y otros efectos de 
igual naturaleza que indisponen a 10s reos”. 

Para cumplir las penas se estableci6 un presidio en el antiguo cole- 
gio de San Pablo que fue de la Compafiia de Jesbs, en la calle de aquel 
nombre. En 1784 el Cabildo de Santiago, en ampuloso lenguaje, dejaba 
constancia de la importancia de esta obra, hecha gracias a1 celo del go- 
bernador del Reino, “para libertar a 10s infelices presidiarios de la anti- 
gua caverna o mazmorra en que yacian”. Tal fue el famoso cuartel de San 
Pablo cuya mantenci6n costaba a1 erario real en 1808 una suma superior 
a 10s 5.000 pesos anuales. Ese mismo aiio, el mantenimiento de la chrcel 
significaba s610 un gasto de 1.500 pesos anuales. 

I 1 1  



Frente a esta contaminacih moral, el diagn6stico de las autorida- 
des no era el correcto. Los gobernantes del Reino y m6s tarde de la Re- 
piiblica parecieron estar preocupados de este problema, per0 sus medi- 
das no lograron corregir en nada esta penosa situaci6n. Estaban con- 
vencidos de que un aumento y un mayor rigor de la penalidad bastaria 
para terminar con este problema. La defectuosa estructura econdmica y 
social del pais no habia sido considerada en aquellos diagn6sticos y, por 
tanto, 10s remedios propuestos, insuficientes y sin continuidad debido a 
lo car0 de su implantacibn, no producian ningiin efecto. Un ejemplo tipi- 
co de ello lo constituyd el auto dictado por el gobernador O’Higgins en 
1788 relativo a la reforma de abusos, vicios y des6rdenes populares, co- 
rreccidn de delincuentes y dem6s providencias oportunas y concernien. 
tes a la “salud, felicidad y tranquilidad piiblica y utilidad de este vecinda- 
rio con el objeto de la mejor constituci6n civil politica de esta Capital” 
Per0 junto a quienes propiciaban la represi6n como dnico arbitrio apare- 
cian a fines del siglo XVIII hombres m6s ilustrados que atribuian este esta- 

1 

naba un oficio. De esta forma, “podria disminuirse el nfimero de pordio, 
seros y pobres finjidos” dando ensexianza a muchos que eran capaces dc 

. . . I  . 7  11 1 7  x . .. aprender un oricio y en especial a aqueiios que aPanaonaron 10s tauere: 
“para entregarse a la ociosidad o por salir a ganar un corto jornal lo quf 
les hace no perfeccionarse en alguna profesi6n o abandonarla”. 

La situaci6n de 10s sectores populares de Santiago no podia sei 
m6s asfixiante. Condenados a .vivir en arrabales miserables, constante 
mente vigilados por las autoridades, obligados a la inacci6n forzosa poi 
falta dp trahnin minniie ernniibrlns 2 trah2im dmtiiit2mente si eran snr 

r 

prendidos en la miis leve falta. Este desolador panorama s610 presentaba 
algdn alivio en una minoria de mejor dotados, es decir, en 10s que ejer- 
cian 10s oficios de maestros y oficiales artesanos, y tambi6n 10s que se 
desempefiaban en el comercio ambulante en mercados y calles. Aunque 
vigilados y constrexiidos, formaron el grupo social de donde saldrian en 
el siglo XIX 10s artesanos, cuya actividad politica ha sido estudiada como 
la de precursores de 10s movimientos sociales m6s profundos que remo- 
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verian la conciencia popular durante 10s tiempos contemporiineos. 

CONTAMINACI~N Y DESTRUCCI~N DEL ECOSISTEMA 

Por su parte, la cuenca de Santiago estaba abocada a un problema tar 
grave como el anterior. Me refiero a la contaminaci6n fisica de todo SI 

contorno producida, ya en aquel entonces, por el us0 y el abuso del sue 
lo, del aire y del agua. 
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i ldo solicit6 a1 Superior Gobierno que “para evitar la propagaci6n de 
contagios que van en las ropas de 10s que fallecen hkticos o tisicos” 
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que Mas hicieran quemar “las ropas y muebles que se estimen con- 
nados”. Igualmente tom6 medidas para impedir que se arrojasen a 
1, 1 7 7  . ‘ 1 1  1 1 . .  I . , .  . , 1 1  

I y consiguientes epidemias”. Tambikn impuso multas a 10s que deja- 
ibres por las calles algunos animales, especialmente cerdos; a quie- 

1. . . ,, - . .  . . .  . . . .  
1 ropa en las mismas acequias. En-1803 se reiterd es 
3ido a que muchas lavanderas concurrian a las inmec 
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tlguna epidemia ponfa siempre de relieve la escasa 
2guriuau ut: que podian gozar 10s habitantes frente a ella. En 1788 el 
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a del cual se ha dado noticia sobre sus primeros tiempos, no habia esca- 
lac 
ig 
e: 

efectorio y vivienda de 10s religiosos y sirvientes asi como con las tapias 
le1 hosrital v de las vifias. No buede extraiiar. en consecuencia. aue el 
:abilc 
le1 ho 
’s not 

LOS Lerremotos aei sigio XVM arectaron nuevamente ai nospitai, 
iunque consta que ya en 1758 se habia levantado un nuevo edificio que 
In aauel aiio se evalu6 en 9.961 pesos. En esa fecha, el hospital contaba 

idas en cinco salas: de hombres espafioles, de hom- 
ujeres espafiolas, de mujeres naturales y de convale- 
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ies que habia en la ciudad “lavando all1 cuanto les acomoda de ropas 
as cosas”, situaci6n que acarreaba, fuera de la formacidn de lodazales 
trefacciones que infestaban el aire, la existencia de “des6rdenes y 
3s entre muchachos y gentes d e  ambos sexos”. 
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do a 10s problemas sufridos por la ciudad durante sus dos primeros 
10s de vida. Especialmente 10s terremotos habian destruido una y otra 
c el edificio de dicho hospital. El sismo ocurrido el 13 de mayo de 1647 
.LA --- 1, :-in-:-. le- -e:-:--- A -  2 ̂ ^ _ ^ _ ^ ^  2- ::- d---:-- 

:on 9( 
)res n 
:enci: 

, *  

lo tomara nota en 1652 del “corto o ningun regalo de 10s enfermos 
spital” aiiadiendo otra nota, dos aiios m8s tarde, sobre “lo mal, que 
iorio, (que) lo pasan 10s pobres enfermos desta Ciudad”. 
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siglo XVIII, comenz6 a darse a la tuberculosis por parte de 10s 
s del hospital de San Juan de Dios, lo cual motiv6 las disposicio- 
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los aei 
lico 
del bamiao some ias ropas y muemes ae 10s que morian ae esta 

TI 
:a 
ica aei an0 1514 consmuian el  YO ae toaos 10s eruermos asistiaos 

medad segun se-acaba de ver. No se tenia, en cambio, la misma 
uci6n con 10s enfermos del mal g8lico (sifilis), 10s que en una esta- 
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do ocurri6 la grave epi 
destinado en forma exc 
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El estado del hospital continu6 siendo insatisfactorio, en especial 
por su falta de capacidad para afrontar crisis agudas de salud. Asi, cuan- 

demia de viruela de 1779, el recinto debi6 ser 
:lusiva para varones variolosos mientras que las 

I U U J ~ R S  iueruI1 ItusplLaiizadas en la Casa de Hu6rfanos. Ocho afios des- 
puks, 
sala h 
de Huerranos. Aprovecnanao que, por fceai uraen ae LU ae jumo ae I 100, 

en 1787, una nueva epidemia de viruela oblig6 a colocar en cada 
asta tres filas de camas, debiendo recurrir, nuevamente, a la Casa 
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se habia autorizado la creaci6n de un segundo hospital en Santiago, las 
autoridades decidieron instalarlo, con el nombre de San Francisco de 
Borja, en lo que habia sido noviciado de la CompaAia de Jes6s. 

La situaci6n general de dichos establecimientos asistenciales, es- 
pecialmente el de San Juan de Dios, sufri6 notables transformaciones a 
finales del siglo XVIII. En 1796 asumi6 el mando del pais el marques de 
Aviles (1796-1799), el cual adopt6 6tiles medidas de administracidn y 
financiacidn del hospital, disponiendo la construcci6n de uno nuevo; se . ..,- . . I  - . ^  . -. - , -  

. _  
residia en Santiago. Consta que Toesca construy6 la iglesia e hizo 1( 
planos del edificio del nuevo hospital. Para ello se procedi6 a trasladar 
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pidio la intervencion del Iamoso arquitecto italiano Joaquin ‘l‘oesca, que 
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a las mujeres a la Casa de Huerfanos e iniciando la demolici6n del hospi- 
tal en febrero de 1797. El financiamiento de la construcci6n se hizo me- 

ia diante donaciones particulares y con el establecimiento de una loter 
que fue jugada con 134 sorteos durante cinco afios (1797-1802). 

El edificio qued6 terminado en 1800, trasladandose a 61 10s enfe 
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nas y tres salas de 39 de largo (32,60 metros) que estuvieron dispuestas 
como 10s brazos de la cruz, formando el muy famoso “crucero de Avil6s” 
que perdur6 hasta el afio 1944 cuando fue demolido aquel edificio. Ade- 
mas, habia una sala para heticos, otra para 10s que sufrian “calenturas 
sospechosas”, a la que hay aue aAadir otra mas Deauefia Dara curar a 10s 
reos o a a l g h  posible loco 

En 1805 se construj el 
hospital, y se le ubic6 en la lla~ttaua rairtpiiia, ~ l e l l a b  uel l tubplw,  C ~ I E  de 
las Matadas (hoy Santa Rosa) unas seis manzanas a1 sur de la Cafiada. 
Sin duda que este cementerio pronto se hizo estrecho ya que consta que 
en 1806, de 1.529 enfermos atendidos fallecieron 430, o sea el 28,12%, 
pero se enter de 
10s cuatro CUI les- 
de 1728 existia el cementer10 iiamaao ae la bariaaa, uDicaao cerca de la 
Plaza Mayor en la calle hoy llamada 21 de Mayo, entre Santo Doming0 y 
Esmeralda. Estuvo destinado a enterramiento de 10s reos que eran eje- 
cutados en dicha plaza o en el llamado “Basural”, situado a1 final de dicha 
calle y junto a1 rio. En s en 

raron en ese sitio 578 cadaveres procediendo el excesc 
ratos en que se dividia la capital. Debe recordarse que ( 
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el interior de las iglesias 10s miembros de aquellas familias importantes 
que tenian alli “capillas”, mientras que 10s de las familias modestas debian 
contentarse con reposar en derredor de aquellos templos que contaban 
con un cementerio para tales fines. No obstante, desde el principio del 
siglo xm existia el prop6sito de fundar en Santiago un cementerio general 
a imitaci6n del que estableciera en la ciudad de Lima en 1808 el virrey 
Fernando de Abascal, per0 esta idea, demorada por las guerras de la Inde- 
pendencia, s610 vino a tomar forma en 1819, cuando el gobierno de Chile 
constituy6 una comisidn de cuatro ciudadanos para que llevaran a cab0 el 
establecimiento de un cementerio fuera de 10s limites urbanos. 

Todos estos remedios no librarian a 10s habitantes de Santiago de 
peri6dicas y asoladoras visitas de las distintas epidemias. Algunas enfer- 
medades habian llegado a ser endkmicas, como el mal ghlico o sifilis, el 
mal “hktico” o tuberculosis y el “tabardillo”, “chavalongo” o tifus. Otras, 
en cambio, aparecian con cierta periodicidad como ocurria con el “garro- 
tillo” o difteria y con la escarlatina. Per0 de todas las epidemias que aso- 
laban peri6dicamente a la ciudad de Santiago era la viruela, sin duda, la 
mhs temida. Frente a ella, las autoridades urbanas se encontraban sin 
otro remedio que apelar a la intercesi6n divina, como lo hizo el Cabildo 
cuando en 1765 una epidemia de este mal, en “corto tiempo, habia dego- 
llado m8s de cinco mil personas de ambos sexos, entre grandes y chi- 
cos”. Para ello, no vacil6 en disponer rogativas a1 glorioso archngel San 
Rafael y una novena a Nuestra SeAora de la Victoria, ambas en la cate- 
dral de Santiago. Lo interesante es que, ese mismo aAo, y sin que lo men- 
cione el Cabildo, habia iniciado fray Pedro Manuel Chaparro, de la orden 
de San Juan de Dios y doctor en medicina de la Universidad de San Feli- 
pe, inoculaciones de pus de las pustulas de 10s variolosos, para prevenir 
dicha enfermedad. Asi lo atestiguan 10s historiadores y cronistas con- 
temporhneos como Jose Perez Garcia, quien dice que esta acci6n dismi- 
nuyd el daAo “a menos de medio por ciento” y como Vicente Carvallo y 
Goyeneche, quien afirma que se inocularon a mhs de cinco mil personas 
Y “ninguna pereci6”. 

Ya en aquella kpoca, la ciudad de Santiago sufria una fuerte conta- 
minacidn del aire provocada por el humo y el polvo en suspensi6n. Cons- 
ta que el barrido de la? calles, de la plaza y de otros sitios publicos se 
hacia sin ningfin cuidado, levantando grandes polvaredas “llenando el 
aire de nubes de ceniciento polvo” las que, muchas veces, permanecian 
suspendidas mientras iban entrando lentamente en casas y edificios. Lo 
lnkrno debia pasar con el humo causado por las chimeneas, fogatas, que- 
mazones y otros incendios provocados por el hombre. Sin embargo, s610 
memos una primera constancia de reacci6n frente a este problema en 

mer0 de 1813, cuando UCabildo denuncid que toda la atm6sfera alrede- 
dor de la ciudad “estaba cargada de un humo espeso y caliente que cau- 
aba notable variaci6n en el temperamento”. Averiguada la causa, se acor- 



d6 presentar a la Junta de Gobierno la necesidad de que tomara provi- 
dencias a fin de prohibir “las quemazones de 10s campos inmediatos” a la 
ciudad, haciendo presente “10s graves dafios que causa en las poblacio- 
nes” este abuso de 10s agricultores. 

Aquellos incendios, adem&, debieron contribuir, en parte, a1 pro- 
ceso de deforestacibn de la cuenca de Santiago, proceso que se habia 
consumado ya a fines del siglo XVIII. G6mez de Vidaurre, escribiendo en 
1789, expresaba que la provincia de Santiago estaba en un distrito casi 
todo llano “y muy escaso de &-boles de madera, porque sus pobladores, 
inconsideradamente, han arrasado 10s bosques”. Los efectos se pudieron 
apreciar, en toda su gravedad, despues de la inundaci6n de Santiago por 
el Mapocho en junio de 1783, momento en que las autoridades urbanas 
decidieron recolectar seis mil estacas para hacer una “estacada de espi- 
no y otros maderos de duraci6n”. Sin embargo, y luego “de haber hecho 
un prolijo examen de todas las fincas y heredades que comprende no 
s610 el recinto de esta Capital”, sino de muchas otras de las provincias 
vecinas “que no se cultivan a expensas de este propio rio”, obtuvieron 
como conclusi6n que no podian sacarse de todas ellas “ni aun quinientos 
maderos de las calidades que se apetecen, porque 10s montes estaban 
muy reducidos y exhaustos debido a una explotaci6n sin misericordia 
que ya duraba dos siglos y medio”. 

LOS FLAGELOS DE LA NATURALEZA 

En julio de 1747 la ciudad habia estado amenazada por una crecida del 
rio Mapocho. Per0 desde entonces, 10s aAos se habian caracterizado por 
la escasez de aguas, ya que la decada de 1750 cont6 con varios aAos muy 
secos. La de 1760 fue aparentemente mAs normal en cuanto a1 regimen 
de lluvias, aunque la decada de 1770 registrd nuevamente varios afios 
secos. En especial lo fue el de 1779 que vi0 llegar el mes de agosto sin 
caer agua, mientras la ciudad sufria 10s efectos de una terrible epidemia 
de viruela que el Cabildo atribuy6, nuevamente, a la escasez de lluvias. 
En 1781 sucedid lo mismo y el historiador Jose Perez Garcia, testigo de 
lo ocurrido, la calific6 como la peor que habia visto el siglo, ya que “aun- 
que (Santiago) ha padecido siempre largas secas”, la del referido afio fue 
como ninguna pues no llovi6 mhs de 78 horas, “cuando en 10s doce afios 
precedentes ha llovido cuando menos 130 horas”, por lo cual, incluyendo 
el afio “de la avenida de 209 horas sale un afio con otro a 220”. 

En 13 de abril de 1783 se sinti6 un fuerte temblor a1 que siguieron, 
durante 10s ocho dias siguientes, otros de menor intensidad. A continua- 
cibn, y usando el pintoresco lenguaje de Vicufia Mackenna, “desat8ronse 
todas las cataratas del cielo que habian estado cerradas” durante 10s afios 
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3ho que 
vendria 

antcllulca. UDto provoc6 un crecimiento inusitado del rio Mapoc 
present6 una fuerte riada el dia 3 de junio, advertencia de lo que 
m8s adelante, pues continu6 lloviendo sin interrupci6n hasta que ama- 
neci6 el dia 16 del mismo mes. Ese dia el caudal del rio presentaba un 
aspect0 aterrador arrastrando &boles, ranchos, animales muertos y ca- 
d8veres de 10s ahogados, todo lo cual podia observarse desde el puente 
de 
en 
la ( 

ma 

Cal y Canto que habia sido inaugurado muy poco antes. Los primeros 
caer ese dia aciago fueron 10s tajamares, construidos a gran costo en 
lkcada de 1750, desplomAndose sus murallas en un largo de catorce 
.nzanas y permitiendo que la corriente penetrara en la ciudad. Lo hizo 
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Baquedano) inundando la extensa zona agricola que seguia hacia el sur, 
para seguir por el antiguo y ancho cauce de la Cafiada. Esto ciltimo per- 
miti6 7 

las cal 
vaciar el exceso de las aguas por este amplio lecho sin penetrar en 
Ues laterales que fueron protegidas por el vecindario con barrica- 
a oacrlo rln lnc toiamarna nnrmitiA tamhidn ni in nl a ~ ( i 1 a  An1  r;n no- 

trara en la ciudad por las caies de Santo Domingo, Rosas y San Pablo, 
struyendo parte del antiguo colegio de San Pablo para terminar yendo 

lantiago. Las ruinas de 10s tajamares y la resistencia opuesta por el 
ite de Cal y Canto empujaron la mayor fuerza de la riada hacia La 

[raves. Alli destruy6 las fkrtiles y cuidadas quintas de 10s padres de 
Domingo, del ya finado corregidor Zafiartu y de muchos otros, arras6 

. * x .  1 .  I .  . - 1 -  

; rancnos ae  10s Darrios pomes y aestruyo el convent0 aei barmen 
jo de San Rafael, fundado tambikn hacia muy pocos afios por el citado 
rregidor don Luis Manuel de Zafiartu, obligando a las monjas a aban- 
narlo porque habia quedado inhabitable. A las diez de la mafiana del 
riiientp d in  17 de i i in in  n m n i n h  ~1 t p m n n r n l  TT la r i i i d n d  ni ir ln r l P r l i r R r s Q  

Para 
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a hacer el balance de sus dafios y pkrdidas. 
e1 Cahi ldn  de SRnt iam la riRda de 1783 file “tan cnninsa v 

i 

1: 
ta como la presente“, namenao queaaao “tan aesnguraaa la uuaaa  que 
es 
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I que no se ha visto otra mayor desde la fundaci6n de esta Ca- 
s, a pesar de que hub0 otra en 1747, ella no fue “tan corpulen- 

. .. . . . 1 1 1 I , .  1 n. 1 1 n . 3 1  

inconocible aun a 10s proGios que viven y se han criado en ella”. 
Fueron muy grandes e importantes 10s pasos que debieron darse 
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Cuyo remedio el Cabildo dispuso de inmediato algdn dinero para hacer 
empalizadas, estacadas y pies de cabra cargados sobre fajinas, a fin de 

algdn reparo frente a posibles nuevas inundaciones. Enseguida, el 
ior gobierno orden6 otras de mayor alcance, como la construcci6n 
diaue Dara m e  definitivamente se contuvieran las amas a su orilla 
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Et PUENTE DE CAL Y CANTO Y LOS TAJAMARES DE.L MAPOCHO 

De esta manera, 10s afios finales del siglo XVIII y las primeras decadas del 
XIX estuvieron marcados por un af8n de renovaci6n urbqna nunca antes 
desarrollado en la historia de Santiago. Siguiendo un imaulso renovador, 
por primera vez se iniciaba un vasto plan de reformas urbanas que le 
dieron una fisonoda totalmente nueva y que proporcior~aron a1 trazado 
urbano y a 10s edificios ptiblicos caracteristicas que perdurarian durante 
m8s de cien afios. 

Estas obras y estos cambios fueron de tal magnitud que surge la 
tentaci6n de definir este proceso como una remodelacieln. No obstante, 
debido a que estas obras y cambios se hicieron durante Lin largo period0 
de tiempo (1770-1820) y que, en su conjunto, no eStUvieron basados en 
un plan f~nico referido a fines eSpeCifiCOS, parece m8S apropiado hablar 
de una acci6n de “renovaci6n urbana”. Esta fue productg de la iniciativa 
del Estado, quien inici6 el proceso asumiendo la proporcidn m8s elevada 
del costo de estas reformas que habilitaron y rehabi1itar-n el antiguo 
“casco urbano” santiaguino, aquel que habia trazado Pedro de Valdivia 
doscientos afios antes, fijando por primera vez lo que Vicufia Mackema 
llamaria en 1872 “la ciudad propia”, la ciudad cristiana, civilizada, opu- 
lenta, en oposici6n a la ciudad de 10s arrabales y de la aser ia .  

La primera obra en este programa de rehabilitacicjn contemp16 la 
construcci6n de un puente definitivo sobre el rio Mapo@ho que comuni- 
cara el sector central de Santiago con 10s barrios existehtes en la ribera 
norte del mismo. Como hemos visto, se habia levantadq un puente a fi- 
nes del siglo XVII, el cual fue destruido por la crecida de] rfo ocurrida en 
1747. En octubre de 1763 se iniciaron ]as gestiones del Cabildo tenden- 
tes a construir un puente definitivo, determinando el Sitio donde se le- 
vant,aria. En 1765 se nombr6 un director de la obra, Si&ndolo el mismo 
corregidor de Santiago, Luis Manuel de Zafiartu. LOS trabajos se inicia- 
ron en junio de 1767 y hay constancia de que en octubrq del mismo afio, 
Zafiartu habia dispuesto que se sacara piedra del cerro “BlancO”, para 10 
cual destin6 a ochenta reos que le habian sido facilitadog desde la chrcel; 
el mismo funcionario manifest6 a1 Cabildo que necesitaba bueyes, carre- 
tas y otros muchos materiales para conducir esa piedra l , ~  aprontarla en 
el rio y lugar destinado para dicho puente”. 

Desde ese momento continuaron 10s trabajos con la rapidez Y efi- 
ciencia que distinguian a1 famoso corregidor. Oste habi’a dispuesto que 
10s reos, mano de obra forzada, fueran acollarados con ftierte cadena por 
10s pies y en parejas, loa que de noche se recogian en uqos galpones con 
caracter de presidio provisional levantados junto a la ()bra misma. LOS 

improvisados obreros trabajaban divididos en tres seccicbnes: una de can- 
teria, otra de herreria y otra de albafileria, siendo vigilactos por 10s maes- 
tros-mayordomos a cargo de cada una, por 10s carcelerqs Y por el propi0 
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pas “del canto de 10s m8s conformes con su suerte, y de las maldicio- 
le 10s mas descontentos, entre el ruido de las cadenas y el chasquido 
$tigo de 10s mayordomos, que se hacian obedecer ciegamente a 10s 
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nregidor que seguia desde un mirador cercano con un anteojo de largo 
ance el curso de 10s trabajos. Un historiador del siglo XIX, compadeci- 
por la suerte de 10s reos, relata que el trabajo comenzaba muy tem- 
tno, “a1 rayar el sol”, o antes si no era invierno, y se desarrollaba a1 
n1 

1 

obra, recordaremos que estos reos eran obtenidos “sin las dilaciones 
la formaci6n de una causa criminal, por uno o dos meses a trabajar en 

____ obras ptiblicas” acusados de faltas o delitos menores, para lo cual el 
propio corregidor recorria bodegones, casas de juego, chinganas y otros 

res frecuentados por el pueblo urbano y tomaba presos a 10s que no 
;eguian huir. Algunos autores agregan que 10s propios duefios de es- 
os 10s enviaban por unos dias a trabajar en las obras del puente cuan- 
stos debian ser castigados, llegandose a reunir a una muchedumbre 
18s de doscientos hombres. Por tal motivo, esta obra y su recuerdo 

perdur6 en la memoria popular durante largos afios, muchos mas de 10s 
que dur6 la vida del propio puente. Por lo mismo tambien las sublevacio- 
ne 
ve 
gic 
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s de reos fueron numerosas y sangrientas, producikndose, a veces, 
rdaderos combates donde participaba en la represi6n el propio corre- 
lor. 

El 20 de junio de 1779, doce afios cabales desde la iniciaci6n de 10s 
tbajos, el puente pudo ser entregado a1 us0 ptiblico, aunque atin se 
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tal ascendi6 a la suma, enorme para su tien 
led6 compuesto del puente propiamente did 

1, 4 4  

1782 como el de t6rmino de las obras. El tiltimo traba 
2 hecho en el puente fue la construcci6n, tambi6n de c 

n . .. . . -  

tr: 
mamuvieron trauajos menores para su aerimiva conciusion. DU CUSLU 

to ipo, de 200.000 pesos y 
qu IO, con ocho arcos y dos 
ojos secos que meaian caaa uno 11 varas ae alto (9,20 metros) y 9 de 
claro o ancho (7,52 metros) y de las rampas de acceso que “subian” has- 
ta 61; el largo total lleg6 a ser de 242 varas (202,28 metros). En su mura- 
lla oriental se coloc6 finalmente una inscripci6n de piedra que sefialaba 
el afi( jo de impor- 
tanci; a1 y ladrillo, 
de las Iamosas “casucnas” a1 costaao oeste en 10s huecos o cavidades que 
habia has en 1803 para 
“acor oledad nocturna, 
se cometian all1 ”salteos, homicidios 9 todo aenero de torpezas”. El 10 de 
agost 
rio PI 
tarde 

r u w s  uias uespues ue u C u I i i u a  la riaua grariue ue J U I W  ue I I oa, el 
gobernador Ambrosio de Benavides design6 a1 arquitecto Joaquin Toesca 
Para aue tomara,a su cargo la direcci6n de las obras de 10s nuevos 

C 

. sobre 10s estribos de cada arco. gstas fueron hec‘ 
npafiar dicho Puehte” puesto que, a causa de la SI 
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(0 de 1888, despu6s de 106 aAos de aciiva vida titil, otra crecida del 
ISO fin a sus servicios, siendo demolidos 10s restos poco tiempo miis 
! para proceder a la canalizaci6n del rio. 
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mano de 10s reos de la chrcel. Toesca estim6 que la extensi6n de esta 
defensa debia ser a1 menos de 14 manzanas y tendria que extenderse 
entre la Quinta Alegre (hoy Plaza Baquedano) y 10s molinos de San Pa- 
blo (actualmente extremo norte de la calle de Teatinos). Las obras s610 
se iniciaron en 1792, contando ahora con el patrocinio y el inter& direc- 
to del gobernador Ambrosio O’Higgins y estuvieron bajo la direccidn del 
ingeniero Agustin Caballero, siendo superintendente de estas obras Ma- 
nuel de Salas, procurador de la ciudad. Cinco aAos mAs tarde, la obra 
estaba muy avanzada como lo destacaba el viajero ingles George 
Vancouver, quien se refiere a la muralla “s6lidamente construida, bien 
ejecutada y capaz de resistir a todo el esfuerzo de las aguas”. La obra, 
con una extensi6n de 27 manzanas, se encontraba terrninada en 1804 y 
sobre ella se construy6, desde el primer aAo del siglo, el paseo, del que 
ya hemos dado cuenta en esta misma parte. AI final de ella (frente a la 
actual avenida Condell) se levant6 un obelisco conmemorando su cons- 
trucci6n. 

OBRAS DE HABILITACI~N: CAMINO A VALPARA~SO 
Y CANAL DEL MAIPO 

Tan importante como las anteriores fue la construccidn de dos obras 
pdblicas realizadas fuera del perimetro urbano. 

La primera fue el camino carretero que comunic6 a Santiago de 
Chile con el puerto de Valparaiso, que era la puerta de salida a1 exterior 
de gran parte de 10s productos de la zona central del pais. El gobernador 
O’Higgins, habiendo recorrido varias veces el antiguo camino de las se- 
rranias que cruzaba la Cordillera de la Costa, se propuso hacerlo transi- 
table para carretas y todo tip0 de coches. Habiendo recibido en 17 de 
mayo de 179 1 la calurosa aprobaci6n del Cabildo de Santiago, dispuso un 
impuesto especial sobre cada carreta o mula que transitara entre Santia- 
go y Valparaiso, iniciando las obras a principios de 1792. 

Los trabajos fueron dirigidos por el ingeniero Pedro Rico y comen- 
zaron desde Santiago, aunque en un principio se dio preferencia a 10s 
tramos mAs dificiles. Las obras estaban muy avanzadas a fines del mismo 
afio porque el Cabildo, en sesi6n de 16 de noviembre, acord6 empedrar 
la calle llamada de San Pablo “que se halla toda sin empedrar”, dispo- 
niendo, tambien, hacer un puente sobre “una acequia grande descubier- 
ta (Acequia de Negrete, hoy avenida Brasil)” ya que la carencia de em- 
pedrado y puente impedia el trhnsito de carruajes. Creia que con estas 
obras se formaria “una entrada digna de este pueblo”, suprimihdose, a 
la vez, “una deformidad que resalta mAs cerca del nuevo camino”. Se 
acord6, ademhs, levantar una pirhmide conmemorativa en el lugar donde 
el camino se unia con la calle San Pablo para entrar a la ciudad. Las 
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ingl6s George Vancouver. 
s, en su totalidad, s610 desd . 1 ^^.  _ _  ^ ^  ~ ._ ~ 

CuesLas ut: rrado y Zapata que cruzaban las serranias de la costa fueron 
terminadas o estaban mug avanzadas en 1794, afio en que las recorri6 el 
viajerc El camino qued6 transitable para ca- 
rruajei .e 1797. La nueva ruta, con una exten- 
si6n total de ZZ leguas (1UU kilometros), comenzd a ser aprovechada de 
inmediato por las carretas que cruzaban ya, en gran nllunero, a principios 
del siglo XIX. Sin embargo, la mayoria de 10s particulares continu6 em- 
deanc 
10s relat 

L: 
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lo caballos y no carruajes para hacer su travesia, como consta de 
;os de 10s viajeros de principios de este siglo. 
.L segunda obra mencionada fue el canal conocido con 10s nom- 

c Maipo o San Carlos, cuyo proyecto era muy antiguo. Ya a princi- 
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diario: 

o de dos regidores del Cabildo de Santiago expresaba que aque- 
)ajos no habian producido fruto, pese a 10s “36.000 pesos de 10s 
..ti 1. ,, “1 1 I r I * i . r i -  r ~ 7 9 1  

U l C S  u 

pios del sigio XVIH nuDo acueraos ConcreLos para iniciar 10s uaDajos, pro- 
yectos renovados cada vez que sucedia una gran sequia como ocurri6 en 
10s afios 1726, en que hubo disturbios y robos de agua ejecutados por 
cu: ; armadas, y en 1742, cuando nuevamente se tem’an, por este 
ma nuchas desgracias y muertes”. Al parecer, 10s trabajos se inicia- 
rort ~1 L I I 43, per0 ya fuese porque el lugar escogido para trazar su curso 
no era el conveniente o porque 10s fondos no fueron bastantes, las obras 
estuvieron suspendidas hasta que en 1772, a raiz de otra sequia, se re- 
mat6 la obra con don Matias de Ugareta. Treinta aiios m& tarde, un co- 
mentari 
llos tral: 
fondos piiniirns v R ins siinnrpq np mRq ne mil inTpiirpq ~ n r m n n s  nrpsi- 
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M 

las lagunas que, a1 interior de la Cordillera de 10s Andes, hicieran posible 
aumentar el caudal del rio. Asi, en sesi6n de 26 de enero de 1788, el 
Cabildo de Santiago acord6 que “mientras se trae agua del Maipo por 
medio d 
de la qi 
verificai ,,wuIu. uL u.vIIIuL LuucIL lu. buu.I ubIlvb yu.lub uL 
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ientras tanto, las autoridades echaban mano a otros expedientes 
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le1 canal en construcci6n” se fuera a reconocer una laguna acerca 
le se tenia noticias haber en el interior de esas montaiias para 
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udieran 
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comunicarse a1 origen del expresado rio de esta Ciudad“. Al pare- 
pudo hacer un desague con el que “se ha socorrido esta Ciudad en 
‘or escasez de su rio por mAs de 15 dias”, por lo que en sesi6n de 7 
rzo de 1792 se acordd que las mismas personas que abrieron aquel 
o sangria fueran a limpiarlo y hacer que corriera nuevamente el 

je aquella laguna mientras reconocian si habia otra u otras que 
emplearse para este fin. 
os remedios eran cortos y provisionales, por lo que la necesi- 

3 construir el canal seguia siendo urgente. Sin embargo, fue preci- 
ierar la llegada del gobierno del animoso Ambrosio O’Higgins para 
;te proyecto tuviera un nuevo aliento. Este mandatario se preocu- 
que 10s ingenieros informaran sobre lo hecho y lo por hacer, infor- 
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1799 se determind su costo en 160.000 pesos. Los trabajos siguieron a 
ritmo lento y solamente en 1819 el Senado conservador inform6 a1 direc- 
tor supremo Bernard0 O’Higgins que 10s trabajos podrian acabarse en el 
t6rmino de un mes si se afiadian a1 trabajo cien presidiarios. En 1820 
corri6 el agua por primera vez a traves del cauce del canal, per0 las obras 
necesarias para su conclusi6n adn se hacian en 1826. En esta ocasi6n el 
sefior Doming0 de Eyzaguirre, superintendente de las obras, decia a1 
Supremo Gobierno que ellas habian costado desde 1802 hasta 1826 la 
suma de 266.000 pesos constituyendose, sin duda, en una de las obras 
pdblicas m5s caras emprendidas por las autoridades hasta entonces en 
la zona central. 

Todas estas obras influian tanto en las condiciones generales de 
~ G r l o  A 0  lnc. h - h i t - n t n o  rln Cont i a r tn  onrnn nn nl t r o v a d n  T T  nvtnnciAn dn lo 

ciudad. Como primer efecto, elFegadio del llano del Maipo, ubicado a1 
sur de la ciudad, habia convertido en un verge1 una zona que era un 
desierto de piedras y tierra seca, transformando el clima urbano que, 
gracias a 10s vientos del sur que lo cruzaban durante gran parte del afio, 
recibia ahora el fresco de 10s nuevos vifiedos, Arboles y jardines. 

Por su parte, el camino carretero a Valparaiso, constituido en puerta 
de acceso a la ciudad, daba paso, en la calle San Pablo, a1 nacimiento de 
posadas, fondas, corrales y cuartos que se mantenian gracias a1 camino y 
que prolongaban el 5mbito urbano hacia el oeste. Igual cosa ocurrid con 
el puente de Cal y Canto, que no solamente comunicaba 10s barrios del 
norte del Mapocho, sino tambikn servia para que 10s campos de Renca, 
Cnnrhali  Cnlina v C h a ~ a h i i c o  nildieran enviar siis nrodiictos a1 mercado 
de Santiago, constituyendo a la Cafiadilla (hoy avenida Independenci; 
en otra prolongaci6n urbana que penetraba hacia el norte. 

Por tanto, aunque despu6s de la construcci6n del canal San Carli 
la ciudad qued6 rodeada por sus cuatro puntos cardinales de campi 
hermosamente cultivados, el ingreso a la capital debia hacerse por L 
arrabales. A este prop6sit0, Schmitdtmeyer decia en 1820 que “la entr 
da a 10s suburbios de Santiago no era en modo alguno lo que podia esp 
rarse que condujera a una gran capital”, mientras que Gabriel Lafond ( 
Lurcy, por 10s mismos afios, agregaba que “nada es m8s sucio y desagr 
dable que la entrada de Santiago por el camino de Valparaiso”. 

Los mismos cronistas reconocian que, una vez introducidos en 
ciudad, la impresi6n se modificaba grandemente. Esto era debido a q1 
las autoridades chilenas desde fines del siglo XVIII se habian embarcac 
en un programa de construcciones que permitieron transformar a Sa 
tiago. Completaron esta obra mediante una reordenaci6n que pus0 e: 
gencias como la de obtener permiso para construir, o realiz6 obras, con 
fueron la pavimentaci6n de calles y veredas y la iluminacidn pdblica, 
logr6 cambios en la ubicacidn de 10s mercados y ferias, atendiendo a 
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:acibn de la distribucih del agua para la bebida 0, todavia, fomen- 
nedidas de higiene, como el establecimiento de bafios ptiblicos. 

~ R A S  DE REHABILITACI~N: CABILDO, CASAS DE GOBIERNO 
Y PLAZA MAYOR 

Lm ejemplo de esta importante labor rehabilitadora pueden citar- 
:onstrucciones que modificaron notablemente algunos barrios y 
iron de tal manera el aspect0 de la Plaza Mayor o de Armas, que, 
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eferirnos a ella de nuevo precisamente a causa de estas trans- 
mes. 
)r el costado norte de dicha plaza se construy6, en la pentiltima 
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itarlo se demolieron, en 178 
3, como se recorda& habiar 
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ltimo, aunque refaccionado y modificado en 10s siglos siguientes, 
cia siendo el mismo y ahi funciona el modern0 Municipio. Para le- 

0, la antigua c6rcel y las casas del Cabildo 
1 sido construidas a fines del siglo XVII. Los 

nei niievn pnii ir ' in eqi ; lnRn listnc. v fiiwnn dic.nitirlns en s w i h  de 

Este ii 
contin 
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w 
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23 de octubre de 1784. En esa oportunidad, despu6s de la aprobacidn de 
10s planos, se acordd "que la obra podr6 quedar m6s vistosa, c6moda y 
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i Principal con una fachada y perfiles correspondientes que sirvan 
lorno y lucimiento a la f6brica". 
Las faenas se iniciaron el 25 de noviembre de 1785 y el edificio fue 

gurado el 6 de febrero de 1790. Para 10s contempor6neos, acostum- 
os a unas casas de Ayuntamiento tradicionalmente modestas, el nuevo 
cio debi6 parecerles muy suntuoso porque su interior, algo pocas 
s visto hasta entonces, fue ricamente terminado. En sesi6n de 1 de 
to de 1789, y con motivo de la jura del rey Carlos IV, se acord6 alha- 
1 sala principal con el "aseo y decencia correspondientes a su deco- 
para lo cual se compraron doce cortinas de damasco para puertas y 
anas, un dosel de lo mismo con su competente franja, una mesa ca- 
ar con cubierta de damasco, un juego de tinteros de plata, seis ban- 
'orradas, tambi6n en damasco, doce sillas de baqueta, 10s retratos 
ey y la reina y cuatro vestidos completos para 10s maceros. 

Se levantaba a continuacih el edificio de la Real Audiencia, cuya 
,trucci6n fue realizada afios despu6s de terminado el Cabildo. Su tra- 
I, debido a1 arquitecto Toesca, contempl6 un patio principal a la en- 
a donde se encontraba el "sitio del dosel", un segundo piso y una 
?. Alli tambih funcionaban el Tribunal de Cuentas, las oficinas del 
ro, el Archivo y las oficinas para 10s oficiales reales y es el mismo 
cio donde hoy est6 instalado el Museo Hist6rico Nacional. 

L 



Finalmente, y a1 llegar a la esquina, se encontraba la casa del ; 
bernador del Reino, conocida en 10s documentos con el nombre del ‘‘I 
lacio”. Aunque construido de altos a principios del siglo XIIII, despu6s 
terremoto de 1730 qued6 reducido a un piso con un altillo sobre el p 
t6n de entrada, tal como se aprecia en las fotografias de mediados 
siglo XIX. En 1796, seglin un inventario, se componia de una sala CI 

techo estaba pintado de azul, que debi6 de ser la llamada “sala de 
lienzos” por contener 10s retratos de todos 10s gobernadores de Ch 
i i n a  cala miar l ra  nintarln do rnlnr rnsndn rnn tahlorns 971110s TT i i n a  fra 
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colorada a1 igual que 10s patios, cuyas puertas tambih estaban pintadas 
de azul. Habia, ademhs, un comedor, el cuarto de gabinete y 10s donnito- 
rios con techo pintado de color perla y las rejas de color verde y oro. La 
capilla tenia un dose1 de tafethn verde y otro grande con franja, uno de 
10s cuales cobijaba la imagen de la Virgen del Rosario. En 1822, seglin 
relataba Mary Graham, todas las salas estaban bien amuebladas aunque 
con sencillez. Habia estufas inglesas de hierro fundido, “alfombras esco- 
cesas, porcelanas y relojes de mesa franceses”, sin contener nada que 
pareciera ser espafiol y menos chileno. 

El costado occidental de la plaza, en cambio, continuaba domina- 
do por la iglesia catedral. En ese mismo frente occidental de la Plaza 
Mayor y a continuaci6n de la iglesia del Sagrario, se encontraba el “pala- 
cio episcopal” que, segun la viajera r e c i h  citada, era “inferior aun a las 
casas de 10s vecinos de conveniencia”, agregando que, en la primera de 
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orden cronol6gico. Gracias a la prolongada vacancia episcopal (1824- 
1840) ocurrida durante las guerras de la Independencia por el destierro 
de su titular Jos6 Santiago Rodriguez Zorrilla (1814-1817 y 1822-1824), 
este edificio fue destinado a otros fiies y asi, segdn Richard L. Vowell, lo 
estaba a colegio de sefioritas, “donde las hijas de 10s vecinos principales 
son instruidas en todos 10s ramos de educacidn y hasta se les ensefia 
ingl6s y franc&”. 

El costado sur de la plaza comprendia en toda su extensih, como 
hemos dicho, un largo portal que contenia tiendas donde se vendian pro- 
ductos de la tierra junto con 10s importados. Para Mary Graham, siempre 
encantada con la ciudad de Santiago y con su sociedad, el especthculo 
que presentaban 10s portales, convertidos en el paseo nocturno, con to- 
das sus tiendas iluminadas, era una escena “tan bella como me la habia 
imaginado”. La viajera qued6 maravillada con la concurrencia de sefio- 
ras, todas vestidas “con elegancia” y esa noche, gracias a la luna que 
disimulaba 10s defectos, podian destacarse mejor las bellezas. Sin embar- 
go, estas idilicas escenas, observadas en 1822, no lo eran tanto pocos 
afios m8s tarde para un compatriota de la sefiora Graham, el oficial ingl6s 
Richard Longeville Vowell, el cual encontr6 que las casas donde estuvie- 
ron 10s portales se encontraban ruinosas, haciendo desmerecer el aspec- 



to general de la plaza. Como 10s propietarios de aquel edificio, 10s condes 
de Sierra Bella Vivian en Lima, no habia quien se ocupara de su repara- 
ci6n y asi, 10s portales habian desaparecido “dejando las paredes en que 
se apoyaban completamente desnudas”, desapareciendo, con ello, el pa- 
: xturno que tanto placer proporcion6 a la seiiora Graham. 

En la plaza, como se ha dicho, funcionaba una recova adonde se 
dispuesto se vendieran 10s productos del abasto diario de la ciu- 
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1 
dad. En iuuu era iiuwriu el ueseu ue ias auwriuaues ue sacar ae la plaza 
este mercado o feria permanente llevandolo a otro sitio; para ello se en- 
cornend6 a1 regidor encargado de la fhbrica de 10s tajamares que viera la 
posibilidad de construir “en sus inmediaciones una recova o puesto para 
la venta de abastos”. Paralelamente a estas gestiones, se logr6 la instala- 
ci6n de neaiiefias recovas en 10s barrios. como las clue se hicieron en  la 
plazuel 
para de 
a1 anti€ 
ds id del puente de Cal y Canto y junto : 
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a de Santa Ana y en la Caiiada, aunque prosiguieron las gestiones 
socupar la Plaza Mayor. En 1821 se orden6 el traslado de la Recova 
tu0 sitio llamado “el Basural”, extensa plaza ubicada en la vecin- 

tl rio Mapocho. 

LA SEGUNDA CATEDRP 
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que 1 
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de bastante resistencia a1 impetu de temblores”. Esta torre, dota- 
iuevas campanas, habia sido hecha a imitaci6n de la del monaste- 

. .  . .  .. . 

La car;earai, a airerencia ae io ocurriao con 10s ternmores aei sigio XVII, en 
el de 1730 s610 perdi6 la torre, aunque esta, en su caida, destruy6 parte 
de la techumbre del templo. La restauraci6n no se hizo esperar, ya que 
casi de inmediato fue “fabricada otra (torre) en lugar m6s adecuado que, 
aunque es de adobes crudos, est6 enllavada (revestida) de maderas y 
sobre elevados cimientos de piedra de canteria, coronada de corredores 
y de una media naranja ovada de cal y ladrillo que sera de mucha dura- 
ci6n y I 

da de r 
ri0 de las Agustinas, la que basaba su prestigio en que, aunque construi- 
da er 
altur; 
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- 
L 1682, pudo resist; perfectamente el terremoto de 1730. Tenia una 
B de casi 20 metros, contaba con balcones y celosias y estaba tam- 
rematada con una media naranja en su extremo. 
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nimiento y restauracidn permanentes. I 
le crey6 que bastaria con reparar una VE 
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3 la base de sus antiguos muros y con su frontis mirando a la actual 
Catedral. no era el de su reconstrucci6n, sino fmicamente el de su 
;e: ?or tanto, en un primer ins- 
! S  :z m6s la techumbre y algu- 
vcUa ut: plcula ualLauu5, cl uapb15bcllu, e1 almach y otras oficinas, 
) que en 1741 habia sido apreciado en 17.500 pesos. 
Sin embargo, ya en 1747 10s peritajes fueron mas pesimistas por lo 

.as autoridades eclesiasticas comenzaron a pensar en que la refac- 
de la vieja catedral no era una buena soluci6n y en cambio si lo seria 

. 
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ae la vleja igiesia 10s que, en pane, esLaDan inciinaaos iuego ae soportar, 
en sus casi doscientos aiios de vida, muchos temblores y dos grandes 
terremotos. Al mismo tiempo, se consider6 el aumento de poblaci6n que 
habia tenido la ciudad en este largo tiempo lo que hacia estrecho a1 viejo 
templo “para el numeroso gentio del pueblo”. Se habl6 tambih de “su 
desproporcionada fhbrica por haberse construido con la fachada y su 
puerta principal a una calle particular y dhndole el costado a la Plaza 
Mayor”, posici6n que producia una “incoherencia” con respecto a1 pro- 
greso urbano de Santiago, considerando que la Plaza Mayor o de Armas 
era el centro politico, social, religioso y cultural de la ciudad y nada hacia 
suponer que no lo seguiria siendo. 

En 1748 se determin6 construir una nueva catedral, la cual debe- 
ria ser m8s grande; para conseguirlo, debia cambiar su antigua orienta- 
cidn sur norte para mirar ahora a la plaza. Tal prop6sito requiri6 de la 
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Bascuii8n y del gobernador Juan de Ovalle, ambas situadas en la esqu 
de las actuales calles de Catedral y Bandera, lo que permitiria hacer e 
cambio. Los trabajos se iniciaron, precisamente, por esta parte poster 
en 10s terrenos r e c i h  adquiridos, decidiendo que, mientras se constr 
el nuevo edificio, se mantuviera el antiguo templo para no suspender 
liturgias propias de la sede del obispo. Los planos se debieron a Mat 
V5sniiez d e  Ari iRa mavnrdnmn d e  la “f5hrira” d e  la ra tedm1 niiien ti 
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que conciliar dos metas principales: levantar una iglesia de grandes pro- 
porciones y, a la vez, darle la solidez necesaria para resistir 10s futuros 
sismos que ocurrieran en Santiago. La soluci6n consisti6 en construir 
todos sus muros de piedra de canteria, hacer cimientos profundos (casi 
4 metros) y darle una altura de 16 varas (13,37 metros) “que es lo menos 

1 .  1 1. 1 . -1 . 
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Acuiia, el impulso necesario para obtener 10s cuantiosos fondos que rc 
quiri6 levantar la nueva catedral se debi6 a dos obispos de Santiago: Jua 
Gonzhlez Melgarejo (1 745-1 754) y Manuel de Alday y Axpee (1 755-1 788 
10s que se comprometieron totalmente con esta obra, suplementando 
presupuesto inicial que habia sido de 230.114 pesos con 4 reales, d 
.. . - .. - . - . . . * nnn 1 A l l  1 .  1 

a que se pueae reaucir, para que no queae aicna igiesia en aespropor- 
ci6n notable respecto de las otras iglesias de esta.Ciudad”. Per0 asi como 
lns nlanns v la r e a l i z a r i h  d e  ellns fiiernn nhra del a rmi i t e r tn  V5smiez de 

manera que en I i i i 10s aportes necnos, tanto por el rey como por 10s 
obispos de Santiago, sumaban 390.539 pesos. 

La construcci6n del nuevo templo se inici6 el dia 3 de julio de 174 
a un ritmo relativamente rhpido, pues ya en 1764 se informaba que 
altura de las murallas habia alcanzado el nivel planeado. Est0 se referia 
la parte trasera del nuevo templo, desde la actual calle Bandera hasi 
topar con el edificio de la antigua catedral. Faltaba abn demoler el ten 
plo antiguo y construir, tanto lo que ocupaba el ancho de &te, como 1 
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3 que existia entre dicha iglesia antigua y la Plaza Mayor, corres- 
!rite a1 cementerio que en esa parte abarcaba el trecho de dos ar- 
1 frontis. Este notable avance de las obras permiti6 a1 obispo Alday 
18, veinte afios despues de haberse iniciado 10s trabajos, informar 
taban terminadas las dos terceras partes del nuevo templo. 
Sin embargo, se present6 el inconveniente de que el 22 de diciem- 
1769 se incendi6 la vieja catedral. Esta desgracia provoc6 la des- 

jn de casi todas las obras de arte que se conservaban desde media- 
tl siglo XVII, entre ellas dos brganos, la silleria del cor0 tallada en 
y trece altares con todos sus adornos. Ello oblig6, tanto a1 obispo 
B 10s canbnigos, a ocupar la iglesia de la Compafiia para hacer 10s 
, propios de la catedral. Este percance impuls6 todavia m8s 10s 
is de terminaci6n de esta obra, la que pudo ser entregada a1 culto 
? diciembre de 1775. En esa fecha, la nueva iglesia tenia de largo 
s t e  a este), 80 varas (66,88 metros), faltando s610 el Sagrario, le- 
- cuatro arcos cuyos cimientos ya estaban hechos, y labrar el frente 
iza Mayor. En cambio se encontraban terminadas las dos sacristias, 
r mayor y el presbiterio, una torre provisional de madera y, como 
), m8s de la mitad del largo total de las tres naves. 
Habiendo fallecido Vfisquez de Acufia en 1773, lo sucedieron di- 
; magordomos hasta que, en 1780, se design6 al arquitecto italiano - 
in Toesca para que terminara el nuevo templo. h e  se aboc6 a 
algunas precisiones a la fachada principal acompafiando planos de 
hadas laterales y de la iglesia del Sagrario tambih frente a la plaza 
o a la catedral. 
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La nueva catearai, sin empargo, no aejo conrormes a 10s napitan- 
tes de Santiago y tampoco atrajo especialmente la atenci6n de 10s viaje- 

p e  visitaron Santiago a fines del siglo XVIII y principios del XIX, quie- 
le 
el 
a WSLO , menmas JonnsLon en IUIL agrego, sarcasr;icamenr;e, que la 
d: 
L( 

I dedicaron breves observaciones. Asi, Samuel Haig dijo en 1817 
estilo de la catedral era el “m5s serio y puro que todo lo que antes 
. 1 3, . I T 1 ._I_.. .. , 0 4 0  - -, I 1. L 1 

ral hacia cincuenta afios que habia sido empezada y sin duda demo- 
itros tantos afios, porque asi 10s sacerdotes podian seguir pidiendo 
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ba sin acaDar, ya terua ae largo cien varas castellanas, se componia 
re :ianzadas en su mura- 

3s 
os p8rrafos a describirla diciendo que era “uno de 10s m8s nobles y 
tuosos edificios que adornan la ciudad”, agregando que, aunque . , I 1  . 11 

:s naves. v su enmaderaci6n era de colleras “ai 
I ”  

Terminaba diciendo que su altura, por temor a 10s temblores, no era 
iorcionada a su largo y ancho, afirmaci6n corroborada por otros tes- 
s posteriores que la consideraban lbbrega, formando un conjunto triste 
pesar de tener algunos magnificos altares, 6stos no lograban luci- 
nto, debido a que las tres naves quedaban “oprimidas en una tktrica 
Iridad”. Muchos opinaban que la soluci6n a este problema consistiria 



en agrandar las ventanas y elevar las b6vedas a una altura que guardara 
proporcidn con el ancho y el largo del edificio y, sin duda, de esta opini6n 
generalizada a lo largo del siglo XIX derivaron las modificaciones que el 
arzobispo Mariano Casanova (1887-1908) ordend hacer a finales de ese 
siglo. 

LOS NUEVOS CENTROS URBANOS 

Todas estas acciones deben incluirse en la rehabilitacibn que las autori- 
dades estaban haciendo de la ciudad de Santiago. Pueden mencionarse 
otras relativas a la higiene publica, como lo fue el establecimiento, en 
1785, de aguateros quienes se abastecian de agua en la pila de la Plaza 
Mayor y luego la repartian en el vecindario en botijas o barriles de a tres 
arrobas para arriba, vendiendo la carga de agua a medio real. Lo mismo 
cabe agregar sobre la preocupaci6n por establecer bafios pdblicos y “lu- 
gares comunes” sobre las acequias decidida ya en 1803. 

Sin embargo, eran 10s edificios pfiblicos 10s que llamaban la aten- 
ci6n de viajeros y cronistas. Cerca de la plaza, algunos, muy suntuosos, 
hahi2n rcvmnlamrln 2 12s m t i m m s  rnns t r i i r r innw v fnrmahan rnniiintnc 

de hermosa y renovada arquitectura. Uno de ellos era el templo de Santo 
Domingo, situado una manzana a1 norte de la plaza, en la calle de su 
nombre y todo construido en “piedra labrada color de perla” con tres 
naves. Su construccidn habia sido iniciada en 1741 aunque s610 pudo ser 
inaugurado en 1771. El Atico y las torres de ladrillo s610 fueron termina- 
dos en 1808 y la buena calidad de su construcci6n le ha permitido con- 
servarse hasta nuestros dias en muy buen estado, destacando, hasta hoy, 
la fachada, sobria y elegante, y su decoraci6n de hermosas proporciones. 

Tambikn, a una manzana de la misma plaza, per0 hacia el occiden- 
te, se levantaba un conjunto de tres edificios muy notables, reunidos y 
armonizados en torno a la plazuela de la Compafiia. 

El primer0 era el templo de la Compafiia, a1 costado norte de dicha 
plazuela, cuya fachada, segun Carvallo y Goyeneche, era muy hermosa, 
“con una gallarda torre de tres cuerpos que, colocado su centro sobre lo 

. mAs alto de la puerta de la nave del medio y barnizada de verde con listas 
blancas y negras, se eleva en figura piramidal y en el (cuerpo) de en 
medio tiene un reloj de campana con cuatro muestras”. Su interior de 
tres naves, segun el mismo autor, estaba ricamente adornado y alhajado. 
La sacristia tenia una “cajoneria y mesas de caoba en que competia la 
riqueza con 10s primores del arte”. El altar mayor contaba con “once 
grabados de plata donde se colocaba una grande custodia de or0 y pie- 
dras preciosas finas, de hechura muy exquisita” las que, sin embargo, 
habian sido trasladadas a la catedral por disposicidn real luego de la ex- 
pulsi6n de la orden en 1767. En 1822, segun nuestra conocida Mary 
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ham, era un grande y hermoso templo dentro del cual, “la mlisica 
tar de las tropas durante la misa y las solemnes melodias del 6rgano, 
ducian un efecto soberbio”, mientras que para otro viajero, siete aAos 
; tarde, este templo era “notable por las pinturas de que est6 exornado 
nterior”. Esta iglesia fue destruida en un tragic0 incendio ocurrido el 
e diciembre de 1863. La magnitud de la tragedia, donde perecieron 
ea de dos mil personas, determin6 que no fuera reconstruida, por lo 
! en su lugar se encuentran hoy dia 10s jardines del Congreso Nacio- 
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El segundo era el edificio de la Real Aduana, levantado en la esqui- 
de las actuales calles Bandera y Compafiia, a1 sureste del templo de 
3 nombre, antes descrito. La Aduana Real se levantaba en terrenos 
: tambih pertenecieron a la Compafiia de J e s ~ s  y que estuvieron ocu- 
10s por el Convictorio de San Francisco Javier, del cual se ha hablado 
pgginas anteriores. Es el dnico de este conjunto que perdura hasta 

uestros dias y alberga, actualmente, a1 Museo de Arte Precolombino. 
El tercer0 fue el edificio construido para el Consulado, estuvo si- 

iado inmediatamente a1 sur de la plazuela de la Compafiia y se inaugur6 
3n E 
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reso Nacional y lleg6 a1 siglo xx ocupado por la Biblioteca Nacional. Fue 
emolido en 1910 para construir, en su lugar, la sede de la Corte Supre- 
la I de Apelaciones de Santiago. 

duda, el edificio m6s imponente construido por la administra- 
i6rl espaAola fue el palacio llamado de La Moneda, por las funciones 
ara la tambib de Joaquin Toesca, 
ieror 82, demorando la obra m8s 
e veinte anos, puesto que solo queao Lerrninada en 1805, cuando el 
rquitecto ga habia fallecido. El costo total de esta construcci6n alcanz6 

unqu 
err0 

1s oc 

;ran pompa el 19 de enero de 1807. Habia sido edificado con mucha 
ez y era una vasta y c6moda construcci6n que, concebida para que 
incionara esta instituci6n, sin embargo, sirvi6 en 1810 para albergar 
memorable reuni6n que estableci6 el primer Gobierno nacional en 
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1s cuales fue levantado. Los planos, obra 
L presentados para su aprobaci6n en 17 
- ~ L  - - - ~  - - - - - - L -  ~... .L1. ..... l ! L  _.... 



AI promediar el siglo XIX, la ciudad de Santiago de Chile no solo manterua 
su rango legal de capital, sin0 que habia afirmado en forma concluyente 
su primacia sobre el resto del pais. Santiago habia logrado retener el 
control politico y conseguir, a traves de 61, controlar la expansi6n del 
territorio y la inversi6n de la riqueza nacional a impulsos de una especie 
de “imperialismo”, del cual ella era la responsable, per0 tambikn la prin- 
cipal beneficiaria. 

Esta tendencia histdrica fue apoyada indirectamente por la ocu- 
rrencia de algunos sucesos que afectaron a las provincias de Chile, de 10s 
cuales el m8s importante fue la devastaci6n producida por la guerra de la 
Independencia que, en la zona sur del pais, fue muy dura y destructiva. 

T m- rl;fnnrnn&nn nn- l n  n n 7 ~ v v ; A n  nn C n n t ; m r r n  nn n o t a  m ~ t n r i q  ovqn 
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grandes. Asi, aunque las dos principales batallas qx 
iependencia se dieron en 10s alrededores de Santia, 
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muY Le consolidaron 
la In( go: Chacabuco, 
el 12 ut: 1 t : V l C l u  ut: 101 I ,  a n l l U l t t t : b l u a  dl ~ l b t z  ut: t;aba dudad, y Maipfi, 
el 5 de abril de 1818, a s610 12 kil6metros de la misma; se trat6 de bata- 
llas donde las fuerzas realistas aunque aplastadas completamente no 
derivaron en nillaie ni en saclueo. Los vencedores. Dor su Darte. tamDoco 
cayero 
Santial 
guilida 

hn  camtxo, en la zona que se extienae aesae la ciuaaa ae iaica 
hacia el sur, per0 especiahente en Concepci6n y en la llamada frontera, 
a1 sur de esa ciudad, la guerra asumi6 la forma de una larga campaiia de 
guerrillas, donde participaron tambi6n 10s indigenas independientes. Est0 
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n en excesos y despuks de la victoria se limitarok a ingresar en 
go imponiendo, con su presencia y sus medidas, el orden y la tran- 
id. 



ocasion6 una destrucci6n sistematica que se hizo sentir a1 menos desde 
1818 en adelante en un proceso que VicuAa Mackenna llam6 “la guerra a 
muerte”, a la que describi6 como una “guerra horrenda y oscura de degue- 
llos, de incendios, de asesinatos y de desolaci6n”. 

Cuando abn no habia terminado de repararse todo el daAo causado 
por aquella guerra, el 20 de febrero de 1835 sobrevino un fortisimo terre- 
mot0 que destruy6 completamente las ciudades de Los hgeles ,  Con- 
cepcibn, Chillan, Cauquenes, Talca y otras menores, las que debieron ser 
reconstruidas desde sus cimientos. A este terremoto lo sigui6 un mare- 
moto, por lo que 10s contemporaneos bautizaron a este sismo con el ex- 
presivo nombre de “La ruina”. Esta catastrofe, a1 destruir las ciudades de 
todo el centro sur de la nueva Repriblica, dio un serio golpe a la posibili- 
dad de un proceso urbano inmediato. Considerando esto, y tomando en 
cuenta que hacia el norte de Chile ni La Serena ni otro centro poblado 
estaba en condiciones de competir con Santiago, hacia 1840 s610 queda- 
ban la capital y el puerto de Valparaiso como 10s fInicos centros urbanos 
dignos de este nombre. 

Como se dijo en 10s parrafos anteriores, este predominio capitalino 
tambi6n era valid0 en lo politico. Aunque 10s primeros jefes del Estado 
de Chile fueron oriundos de la regi6n de Concepci6n, si alguna preten- 
si6n de primacia politica todavia agitaba a esta tiltima ciudad, fue defini- 
tivamente aplastada en la sangrienta batalla de Loncomilla, el 8 de di- 
ciembre de 1851, cuando las fuerzas militares de Concepci6n que soste- 
nian las pretensiones del candidato de esa zona, general Jose Maria de la 
Cruz, fueron derrotadas por las fuerzas constitucionales que dirigia el ex 
presidente Manuel Bulnes. En 1859 se reafirm6 esta victoria politico- 
militar despues de la derrota de 10s levantamientos ocurridos en Copiap6, 
La Serena, Talca y otras ciudades del pais. 

Sin embargo, se produjo una situacidn nueva que, aparentemente, 
hizo surgir un nuevo rival a Santiago. Nos referimos a1 extraordinario 
incremento de la riqueza, importancia y poblaci6n del puerto de 
Valparaiso. 

Valparaiso, como poblaci6n estable, s610 habia alcanzado a gozar 
de algfIn progreso desde fines del siglo XVIII. Ya en la 6poca de la conquis- 
ta era el puerto de Santiago y por ahi se hizo la comunicaci6n comercial 
de la zona central chilena con la costa peruana durante todo el period0 
colonial. Per0 la incipiente poblaci6n s610 comenz6 a tomar formas pro- 
piamente urbanas desde que, a fines del siglo XVIII, aument6 de manera 
significativa el movimiento portuario de su bahia. De ese tiempo es su 
primer “cabildo, justicia y regimiento” que fue creado por decreto del 
gobernador Ambrosio O’Higgins de 29 de abril de 1789 para gobernar a 
una poblaci6n que, por esos mismos afios, fluctuaba alrededor de 10s tres 
mil habitantes. Una vez producida la emancipaci6n de Espafia y consa- 
grada la apertura a todos 10s paises, el movimiento comercial convirtid a 
este puerto en uno de 10s mas pr6speros de la 6poca. Este desarrollo se 



not6 en su poblaci6n que ya en 1840 llegaba a 10s 41.000 ha 
ascendiendo en 1875 a 10s 97.000 y en 1907 a 10s 162.000, sin j 
poblaci6n de ViAa del Mar. En estas circunstancias, y debido a 5 

cidn de puerto y centro comercial, la mayoria de las familias extranjeras 
dedicadas a las actividades mercantiles se instalaron alli, dhndole carac- 
teri 

bitantes, 
incluir la 
;u condi- 

sticas sociales muy diferentes. 
Sin embargo, opino que el desarrollo comercial, urbanistico y de- 

m&s , 
ban n 

intiago. Es verdad que se apreciaban diferencias entre 10s grupos 
les altos de ambas ciudades, diferencias que, a1 nivel de las clases 
nodestas, desaparecian casi por completo. El cdnsul general brith- 
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tenia fama de ser una ciudad donde las tradiciones cat6licas esta- 

les hacia iriuy uiiicii s u  acciu~i, ~~uer t~ras  que vaiparaisu, gracias a la gr-art 
can 
hak 
embargo, repito, estas aiIerencias aremaDan solo a 10s grupos sociaies 

tidad de extranjeros que vivian en 61, era m8s tolerante y por ello 
bia aceptado desde sus principios el culto privado protestante. Sin 
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ites y a sectores mesocrhticos comprometidos con 6stos. 
3n esta epoca, ambas ciudades experimentaron un proceso de acer- 
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ieros y memorialistas. Casi todos repitieron que las prov 
I, y en especial Valparaiso, se distinguian por ser progre: 
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gur6 el ferrocarril que hizo el tiempo de viaje cada T 

Este paralelo entre las caracteristicas de Sant 
dades chilenas habia sido recalcado en numerosa: 
viaj 
nas 
tras que Santiago figuraba como el centro del conserv 
Rumbold, diplomgtico y observador de la realidad 
0pin6 que "el Santiago modern0 es la creaci6n de un I 
fundado sobre una de las rnhs fuertes trincheras de 
la". Agregaba el mismo autor que se permitiria descri--_ I ~ - - ~ -  - -____ 
la residencia de una corte sofiolienta, exuberante y ultramontana, antes 
que como la metrdpoli de un estado democrhtico progresista y trabaja- 
dor. Para 10s que saben que esta ciudad es la creacidn de una clase go- 
bernante exclusiva, implantada en una de las principales plazas fuertes 
d licismo Sud Americano, el fen6meno se hace m&s inteligible". 

entendemos bien a Rumbold, el espiritu conservador y el tradi- 
C mo cat6lico de la ciudad de Santiago estarian estrechamente li- 
gauu, a una oligarquia que imprimid a esta ciudad sus caracteristicas y 
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Jez menor. 
iago y las demhs ciu- 
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sistas, mien- 

adurismo. Sir Horace 
chilena hacia 1875, 

zobierno olighrquico, 
la ortodoxia espafio- 
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sus defectos y que, desde ella, dominaba y controlaba a1 resto del pais. 
Por tanto, se trataria de un conservadurismo propio de la clase dirigente 
que habia aspirado, y lo habia logrado, a controlar a traves de Santiago 
todo el territorio de la nueva Repbblica, sus negocios, actividades mine- 
ras, agricolas e industriales. Yendo m8s all& se podria deducir que el 
desarrollo de la ciudad de Santiago estaba ligado a1 crecimiento y conso- 
lidaci6n de la oligarquia chilena en una interaccih de mutua influencia. 

Sin embargo, se trataba de una capital, cabeza de un pais cuyas 
principales autoridades eran, desde la decada de 1860, miembros del 
Partido Liberal, per0 donde conservadores y liberales hacian pesar la 
fuerza de su profundo espiritu tradicionalista sostenido por la oligarquia 

ire- 
ue- 

v a  sangre y nuevos aporres, per0 convenciaa ae su continuiaaa y perma- 

(la gente de juicio y sequito, a1 decir del presidente Bulnes). gsta rer 
sentaba las tradiciones m8s queridas de una clase alta renovada con n 
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nencia hist6ricas y de la legitimidad de su poder y autoridad. 
Un cronista como Charles Wiener, dispuesto a encontrarlo tod 
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rquia aristocrhtica, suave y conciliadora, per0 que excluia riguros; 
mte a la mayoria de toda participacih en 10s negocios pliblicos”. S 
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gobernante de Chile era su clase propietaria, la que constituia una pode- 
rosa oligarquia, agregando que “a su firme e inteligente control de 10s 
negocios pliblicos. Chile debia, a la 6Doca en aue esto escribo. no haber 
sufr la 
forn ‘0 

ido las desgracias que han afectado a sus repbblicas hermanas en 
la de pronunciamientos militares y administracidn corrupta”. Oti 
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(1850-1890) ha sido un gobierno olig8rquico, cimpuesto por las mejort 
familias de Santiago, las que han controlado todo”, convirtiendo en UT 
farsa el llamado “sufragio universal”, aunque reconocia que estas fuerz: 
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dres, afirmaba que estaba en condiciones de decir sin temor a ser refuta- 
do, que el gobierno de Chile, “durante las seis pasadas administraciones 

la 

ltduldlt g U V t : l l l d U U  a gertelal baublacuwt. ~ e g u r l  el msmo autor, naDia 
entre ellos notables intelectuales, fmancieros capacitados y grandes for- 
tunas, todos 10s cuales eran poseedores de una riqueza s6lida y conside- 
rable. Con todo, estos personajes hasta ahora no se habian preocupado 
de estudiar buenas inversiones para sus capitales, ya que su tempera- 
mento 10s inclinaba, m8s bien, hacia 10s “placeres pasivos” y se confor- 
maban con la f8cil e indolente vida de S, el 
riesgo de una apuesta en el juego de ca 

Algunos autores, como Luis Barros y JIIIL~IM vergara, nan estuaia- 
do con detalle la vida aristocrAtica, buceando en la minucia diaria de 10s 
miembros de estas familias, analizando sus temas de conversacih co- 
rriente, su afici6n a escuchar 10s “rumores, escAndalos, noticias de sen- 
saci6n y de bulto, comadrerias, enredos, chismes” y otras naderias, des- 
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antiago y el “blando estimulo d 
rtas”. 
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tacando que siempre estaban ausentes las discusiones de ideas, 10s te- 
mas artisticos o literarios o las reflexiones del espiritu. Se definia a la 
juventud masculina aristocr6tica como dedicada a matar el tiempo en 10s 
cafks, en el billar o en diversiones “fuertes” que, a menudo, tenian conse- 
cuencias que obligaban a la familia a estar “tapando” 10s resultados de 
alguna conducta inconveniente. Las propias autoridades de orden solian 
estar inhibidas de actuar, porque la pertenencia de 10s que delinquian a 
1 1 determinada 10s libraba f6cilmente de las consecuencias 
( n 1904 se produjo un serio problema entre el alcalde de 

itendente de la provincia debido a las infracciones impu- 
nes de 10s caballeros de la ciudad, porque la policia “aplica la prisi6n por 
ebriedad a la gente del pueblo, sin que jamas se atreva a hacerla extensi- 
va a las personas de cierta posicidn social”. Debido a estas inhibiciones, 
no habia dia en que en el centro de Santiago, en la Plaza de h a s ,  “en 
las 1 
don 

el 

c L 

tip“” rnnnc nnrinc -tin niin lamap la nnl i r ia  c n  atrnva a rnmar onnrra 

?uertas de 10s clubs y de 10s caf6s” no se formaran graves eschdalos 
de “toman parte principal caballeros de la m8s alta sociedad de San- 
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Lo anterior era sin duda product0 del ocio y del aburrimiento, ya 
que la vida de un hombre casado se dividia entre las carreras del Club 

0, las tardes del Club de la Unibn, las noches del Teatro Municipal y 
stencia a todas las fiestas de buen tono que se daban pr6digamente 
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ciago y que 10s perioaicos ae la epoca se aeaicaDan a reiaLar COIL 

tncia de detalles. Muy celebre fue el baile de fantasia que diera el 
Zlaudio Vicuiia Guerrero el 16 de julio de 1877 en su casa de la 
ompaflia, construida a semejanza de la Alhambra, que esa noche 
“profusa de iluminacih y de flores”, con sus salones, uno de 
s azul y otro lacre”, su patio de 10s Leones iluminado con “arte 
lloso” y su gran comedor “de autentico estilo” conteniendo una 
lle “cantidad de platerias y porcelanas”. Este baile de fantasia, como 
:ribe el memorialista, fue “la dtima palabra como acontecimiento 
y su punto culminante lo constituy6 el cotill6n que se bail6 por 
Ita parejas divididas en dos grupos de a veinte que ocuparon 10s 
2s azul y lacre”. M6s tarde vendrian otros bailes donde, como afir- 

1 vacio de su existencia y de su persona”. 
le la gran dama se regia tambi6n por c6digos sociales muy 
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s todo e 
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!n a 10s suntuosos saraos de sus iguales y, sobre todo, ser “esclava 
ioda, consagrando lo mejor de su existencia al culto de la elegan- 
tl respeto de una “liturgia social” cuyos ritos se sucedian mon6to- 
?gularmente, segiin las estaciones y las horas del dia. Tardes de 
, noches de gala, bailes y cenas de lujo, kermesses, veraneos y las 
lbles excursiones a Europa que a veces ocupaban buena parte de 



Asi ocurrid con el sefior Francisco Subercaseaux Vicuiia, el cual, 
acompafiado por su esposa y por sus cuatro hijos mayores, partid por 
seis meses a Francia, qued&ndose, a la postre, por dieciocho afios. Las 
memorias de su hijo relatan c6mo alquilaron un “esplkndido departa- 
mento” en el No 5 de la rue de l’Op6ra con vestfiulo, escritorios, tres 
salones, comedor, sala de billar y fumoir; y para el servicio, contrataron 
una mucama espafiola, un cochero “semi yanki”, un valet de pied fran- 
c&, u n m 3 t r e  d’hotel alsaciano, un cocinero italiano que fue contratado 
con un ayudante. El memorialista se detuvo en sefialar detalles de 10s 
uniformes de la servidumbre y de la decoraci6n del departamento, en- 
trando a describir 10s muebles, cortinajes, alfombras, cuadros, la crista- 
leria, 10s carruajes para el us0 de la casa y dem5s detalles del alhajamiento 
de aquella mansidn “trasplantada” donde vivi6 esta familia por tan largo 
tiempo. 

Era tambi6n usual, ya a finales del siglo XIX, que cuando las familias 
no viajaban, enviaran a sus hijos varones a residir en Europa en una es- 
pecie de viaje de “estudio” 10s cuales, la mayoria de las veces, gastaban 
su tiempo en placeres y en la disipaci6n. Asi lo criticaba muy acremente 
Theodore Child, expresando que no puede “dejar de hacer notar la inlitil 
existencia llevada por muchos de 10s j6venes que componian lajeunesse 

. .  
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bia gastado un afio o dos en Paris, que pretendian continuar en Santiago 
la vida de frivola disipacidn tal como lo habian aprendido de Francia. 
Estos jdvenes no tienen n i n g h  respeto por las mujeres. Sus pensamien- 
tos, conversaci6n y modo de vida son completamente perniciosos”. 

Semejante estilo de vida, cuando se llevaba en la ciudad de Santia- 
80 de Chile. exida un marco adecuado Dara realizarla. De alli la cons- .- 

trucci6n de 10s “palacios” santiaguinos de finales del siglo X I ~ ,  la consti 
tucidn de clubs, la puesta en marcha de un teatro de la dpera y la habili 
taci6n de un hip6dromo adecuado a la ocasi6n. Pero, sobre todo, fui 
precisa la construcci6n de parques que imitaban el Bois de Boulogne o e 
Hyde Park, para poder realizar alli 10s ritos inimitables de la clase alt, 
cuando diariamente, ataviada con sus mejores joyas y trajes y montad< 
sobre lujosos carruajes importados, daba inicio a1 paseo que 10s “mostra 
ba” a1 resto de las clases sociales como el paradigma de la elegancia, de 
buen gusto y de la m5s bella manera de vivir. 

FACTORES DE MODERNIZACI6N DE LA SOCIEDAD URBANA 

Sin perjuicio de la caracterizacihn de Santiago como un basticin del ca 
tolicismo en Sudamkrica y las imputaciones dirigidas a 10s grupos politj 
cos dirigentes de esta ciudad sobre su conservadurismo y mantenimien 
to de tradiciones muy dificiles de olvidar, 10s grupos m5s altos de la sa 



de Sal t en este periodo. 
ue el comienzo de la emigracih de las clases altas 
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L,lddad de Santiago no pudieron detener el proceso de cambios. Ello fue 
asi Doraue la transformacih era imniilsada nn sciln nor el aiimento ex- 
PIC ies 
de: 10s 
efecws pruuuciuus eit ia iiacivri c~iiieiia por la suprerriacia ue la ciudad 

itiago de Chile 
Uno de ellos f 

mianas a Santiagv. ha ampiiacion ae la aanumstracion pumica aes- 
t d6cada de 1870 signific6 un traslado de elementos ilustrados de 10s 
)os altos de provincia hacia Santiago, terminando con el aislamiento 
las capitales y ciudades intermedias habian experimentado durante 
:ien afios anteriores. Este reclutamiento de j6venes y hombres ma- 
)s afectaba tambikn a las familias que de ellos dependian, y dio forma 
nsistencia a la clase media chilena, hasta entonces, no bien configu- 

Y de 
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Otro de 10s factores que promovieron el cambio de las costumbres 
10s valores y actitudes fue la inmigracih extranjera. Nos referimos 
llegada de grupos pequefios per0 selectos de inmigrantes arribados 
ais rnn la TnrlpnPndpnria v miipnes rhnirlamente enla7arnn rnn las  

la dire 

grac 

3s altas dominantes y, a trav6s de ellas, participaron del control y de 
xci6n de 10s negocios y del poder. 
Durante la segunda mitad de aquel siglo, y sin considerar la inmi- 

i6n alemana organizada por el Gobierno para repoblar Valdivia y 
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profesan gran estima”. Otros testigos concuerdan en lo mismo y abun- 
dan en descripciones sobre la hospitalidad recibida, expresando que “la 
bondad y hospitalidad que se les dispensaba a 10s extranjeros, en toda 
ocasibn, apenas puede agradecerse como merece”. Otros, todavia, des- 
tacaban el hecho de que 10s ingleses, fuera de su pais, solian arrogarse 
un rango superior a1 que en realidad tenian. Esta circunstancia, unida a1 
gusto de esta raza por su hogar y a1 afecto que demostraban a sus espo- 
sa: 3 en un buen partido para muchas damas 

. -  

el gobierno, a veces por particulares, que venian a cumplir tareas 
xificas y que se quedaban en el pais. Ellos se encargaron de difundir 
:ostumbres y su caracter aunque, como tambikn lo reconocieron ellos 

us parientes chilenos, cuando contrajeron matrimonio en el pais. 
La sociedad de Santiago, como toda la del resto del territorio, era 

proclive a 10s extranjeros, en especial a 10s europeos, a 10s america- 
del norte y a 10s franceses. Los viajeros que han narrado sus impre- 
es concuerdan en sefialar que “10s habitantes de Santiago son muy 
des y hospitalarios” y que gustaban de la compafiia de 10s extranje- 
“cnhrn tnrln rln lno inrtlnono nnr oinm n i o i X n  T T  nl ror6otnr A n  o i i c  hiina 



Otro factor j 
traves de 10s viaje 
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chilenas que comparaban esta actitud con la de sus compatriotas del 
sex0 masculino. De esta manera, durante la dkcada de 1820, ya se habian 
producido varios enlaces entre emigrantes de Europa occidental, no es- 
pafioles, con damas chilenas de la clase alta, formando familias que ya 
eran consideradas patricias a mediados del siglo XIX. 

unportante fue la recepci6n de influencias externas a 
s, cada vez m&s frecuentes y usualmente muy largos, 

cualtuu ~ d b  ldltUllds santiaguinas m&s ricas se trasladaron a Europa, par- 
ticularmente a Francia, donde se quedaban residiendo por largo tiempo, 
como lo expusimos en parrafos anteriores. Muchas de las grandes fortu- 
nas adquiridas en la mineria se despilfarraron con tanta rapidez como 
fueron adquiridas y no pocos se dirigieron a Paris y a Montecarlo, donde 
10s atolondrados dilapidadores llegaron a componer el prototipo conoci- - 
do con el nombre de rastaquoudre. 

Hay, todavia, otros factores de modernizaci6n que deben reiter: 
se porque influyeron sobre gran parte de la poblacibn. Uno de ellos co . ,., 1 1 1  1 ' 1  1 L - 1.1 L 
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sistio en el aumenr;o aei comercio proauciao por la apenura y memad 
decretada por 10s pr6ceres de la Independencia. Est0 exigi6, desde me- 
diados del siglo XIX, llevar a cab0 el remozamiento del pais, aumentgndo- 
se el gasto pliblico debido a las obras de infraestructura que fue precis0 
realizar, en especial caminos, puentes, ferrocarriles y obras portuarias, 
entre otras. Al mismo tiempo, por lo menos desde 1835, habia tenido 
lugar un extraordinario desarrollo de la econom'a minera de la plata y el 
cobre alcanzando, hacia 1870, expresiones altamente tecnifkadas y mo- 
dernas. Paralelamente, en el Ambit0 agrario, se estaban dando dos fenb- 
m n m n c (  nornhi-rnn 11 f i c n n n m < o  trodininno1 A n  l o  o n t i x r i d o r l  9fir.n- 
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pecuaria; el primero se refiere a1 auge en la decada de 1860 de la indus 
tria molinera ligada a la exportacibn, permitiendo una considerable acu 
mulaci6n de capitales en el agro y la incorporaci6n, desde entonces, dc 
nuevos actores en el campo chileno. Estos tiltimos provenian de la eco 
nomia minera y estaban en condiciones de concebir a la actividad agrico 
la como posible de vincularse a la agro-industria. Fue el cas0 de 10s m e d o  
establecidos en la segunda mitad del siglo XIX en algunas de las grande 
haciendas del valle central de Chile y en 10s alrededores de la ciudad di 
Santiago, asi como 10s intentos de producir azlicar de remolacha. Simul 
taneamente comenz6 a tomar forma un sistema bancario hasta entonce 
desconocido en Chile, llegando a crearse entre 1850 y 1875 unos 13 ban 
cos. Todos estos habian emitido, hasta esta liltima fecha, una cantidac 
de billetes cuyo valor doblaba, m&s de una vez, la suma total del presu 
puesto de la Nacidn e influia fuertemente en el volumen de gastos y en E 
nivel de vida. 

De todo esto surgieron nuevos hhbitos y niveles de consumo en 1 
poblaci6n, derivados, entre otros, del aumento demogrhfico, del crecj 
miento de la economia en funcidn de la actividad exportadora, del desa 

a 
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rrollo de la vida urbana que creaba nuevas necesidades eci 
sociales y de la influencia consumista ejercida por el comercj 
ro. Se trataba, pues, de un circulo productivo bhsico, donde s 
ban estrechamente unidas la actividad agricola, la minera, la de comuni- 
caciones y la actividad manufacturera fabril de articulos de bienes de 
producci6n y de construcci6n. Todo esto era causa y, a la vez, conse- 
cuencia de un desarrollo urbano muy importante centrado, principal- 
mente, en las ciudades de Santiago y Valparaiso. Esta actividad, desarro- 
llada durante la segunda mitad del siglo XIX, produjo en el pais una sensa- 
ci6n de progreso y de avance que no ha vuelto a ser sentida con la inten- 
sidad Y fuerza que tuvo durante aquellos afios, estimados, por sus con- 
temp( 
de glc 
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Ir8neos y por 10s nost8lgicos de todos ~ O S  tiempos, como 10s aiios 
ria de la Repfiblica de Chile. 

EL MECANISMO DE LA RENTA DE LA TIERRA. 
ACCI~N,DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES 

3 en actividades como correos y teEgrafos, ferrocarriles, educaci6n 
1s que impulsaron el progreso del pais. En este sentido, las obras 

le1 Estal 
ida  urb; 

Es 
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do, siendo tambih el que, aparentemente, afectaba m8s a la 
ma. 

io, nabia comenzado a fines del siglo XVIII y persisti6 durante la prime- 
nitad del siglo XIX, per0 esta vez mediante el establecimiento de dos 
ituciones pfiblicas: una cultural, como lo fue la Quinta Normal de 
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aicr 
ra n 
inst 
Agricuura, y mra rIuuLar, ei u m i p  ue iviane, amuas corisLiLuiuas, mas 
tarde, en paseo para la clase aka de la ciudad. Para llevar a cab0 estas 
fundaciones, el fisco adquiri6 algunos bienes raices en las afueras de San- 
tiago en una acci6n que, aunque aparentemente no tuvo una intencio- 
nalidad definida o planificada, determin6 que, durante la segunda mitad 
del mismo siglo, se orientara en esa direcci6n el crecimiento de 10s nue- 
vos barrios que surgieron en sus proximidades, tanto para las clases al- 
ta iedias. 

compras la realiz6 el fisco adquiriendo entre 
Iudw uuD IUJUGlaD de terrenos con 31 cuadras a miembros de la 

familia Portales, con las que organiz6 la mencionada Quinta Normal de 
Agricultura. Este establecimiento fue entregado en un principio a la So- 
ciedad Nacional de Agricultura, recientemente creada, para que en ella 
se realizaran actividades cientificas y de foment0 agricola, entre 10s cua- 
les estaba la creacidn de una escuela agricola y otros establecimientos de 
10s cuales se darA cuenta m8s adelante. 

s como para las clases IT 
La primera de estas 
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Lo anterior pas6 a ser determinante para el futuro de la extensa 
propiedad agricola que restaba a la familia Portales. Todas las hijuelas 
surgidas de la partici6n en 1836 que no habian sido vendidas a1 fisco 

ablechiento habia 
nte, puesto que era 
7 n m  orln1,mtn n n w  h 

quedaron limitadas por dicha quinta en su parte occidental y con la ciu- 
dad de Santiago por el oriente. El fisco, pues, con la creaci6n de aquel 
est facilitado la ampliacidn de la ciudad hacia el po- 
nie notorio que aquellos terrenos ya no serian vendi- 
dos a u c i a i t b c  uuL llect&reas Dara actividades agricolas. sino Dor me- 
tros o i, 
desde 1- 

rre 
crc 
rec 

- 
varas cuadradas, dando paso a sitios o propiedades urbanas. As 
1842 se formaron cuatro sociedades destinadas a comprar 10s t c  
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tandose un nuevo y extenso barrio que fue llamado de “Yungay”, en 
:uerdo de la batalla de ese nombre ganada en el Perd en 1839 por las 

mientl D que la nueva “villita de Yungay” era un conjunto residencial her- 
donde “la especulaci6n ha tenido 10s m6s felices resultados y una 
:i6n numerosa se ha reunido para hacer salir del sen0 de la tierra, .. . . . 1  1 .  .11.. 11 .. 

moso, 
poblac 
cual si numese siao semtxaaa, una nermosa vliiita con caiies aiineaaas y 
espaciosas”. Menos,optimista, Benjamin Vicuiia Mackenna opinaba, en 
1872, que si en el barrio de Yungay se hubiesen hecho cuatro o cinco 
plaz; 
S U P  
ples 

as habrian quitado a ese sector “su incurable tristeza, condensando 
oblaci6n en 10s macizos ocupados por habitaciones que hoy son sim- 
tapias a1 derredor de un eriazo”. 

T ‘J one i inAcJ  A n  n0t -o  nnmnroo niin tnrm;nX irrrinlmnnto nnr inrrnr ua oc5uiiua uc c D t , a D  Luiiipiao, que b c i i i u i u  i e u a u i i c i i b c  ~ U L  i i t~u i -  

porar nuevos espacios a1 Area urbana, se hizo tambikn mediante sucesi- 
vas adquisiciones de terrenos agricolas, en este cas0 a1 suroeste de la 
ciudad, m&s all6 de la Alameda y su objetivo fue formar un campo de 
ejercicios militares para reemplazar a la Pampilla, usada hasta entonces 
pars 
Vice 
Trari 

iyeron algunos regimientos que fueron sacados del centro de Santiago 
;e proyect6 una extensa elipse para que en ella se ejercitaran 10s sol- 
dos. 
Al igual que ocurri6 con la adquisici6n de las tierras que formaron 

Quinta Normal de Agricultura, quedaron entre el nuevo Campo de 
te y la Alameda grandes extensiones de terrenos que inmediatamen- 

experimentaron fuertes alzas de valor. Ello facilitd a sus propietarios, 
nombrados, la posibilidad de realizar divisiones, aperturas de calles y 

-2s obras para permitir la venta del resto de sus propiedades en peque- 
lotes o sitios. Dicho de otro modo, el fisco compr6 el fondo de estas 
piedades, menos valioso, y dej6 a 10s antiguos propietarios el frente 
as mismas, de mayor valor, e incrementado en su precio por haberse 

manuel
Nota adhesiva



incorporado a la traza urbana. Con ello, el fisco, adem6s de “bonificar” 
estos predios, estaba sefialando la orientaci6n por donde debia exten- 
derse la ciudad. Asi como el barrio de Yungay termin6 siendo habitado 
preferentemente por familias de clase media y media alta, por intelec- 
tuales y profesionales que trabajaban en la Quinta Normal, este otro nue- 
vo barrio, situado junto a la Alameda y m6s cerca del centro adminis- 
trativo y comercial, termin6 siendo la morada preferida de parte de la 
clase alta santiaguina que comenz6 a trasladarse hacia all6 en la decada 
de 1860. 

Sin duda que para que esto dltimo sucediera, dichas familias fue- 
ron motivadas por varios acontecimientos de importancia. Uno de ellos 
fue la construcci6n por el sefior Luis Cousif~o de una residencia muy 
suntuosa en la calle del Dieciocho. Otro, todavia mas decisivo, lo consti- 
tuy6 la transformaci6n de una parte del antiguo Campo de Marte en un 
parque, para lo cual el mismo sefior Luis Cousifio, entre 10s afios 1870 y 
1873, dio 10s fondos para trazar la construccih de dicho paseo. Una ter- 
cera circunstancia que favoreci6 a este barrio fue el establecimiento del 
Club Hipico, a1 mejor estilo de 10s que se usaban en Europa, para lo cual, 
una sociedad an6nima establecida a1 efecto adquirid en 1870 10s terre- 
nos de la chacra de “Padura”, conjunta a1 Parque Cousifio, en la que se 
trazaron las canchas y 10s edifkios y jardines complernentarios. Todo 
esto, que tendia a combatir “el aburrimiento” de una clase social ociosa y 
poco cultivada intelectualmente, explica la preferencia que ella tuvo por 
este barrio frente a la opci6n que pudo hacer por el barrio de Yungay. En 
efecto, aunque dicho barrio contaba con un parque provisto de algunos 
entretenimientos como lo era la Quinta Normal, tales “entretenciones” 
exigian algdn refinamiento intelectual como eran sus museos, jardin zoo- 
16gico y jardin bothnico. 

En todos estos nuevos “loteos” se abrieron calles y se formaron 
manzanas donde luego se efectuaron masivas subdivisiones de terrenos, 
como ya se ha sefialado. Per0 lo que interesa destacar es que este 
loteamiento, que no habria sido posible sin la acci6n del fisco desde 1842, 
tuvo la particularidad de coincidir en la decada de 1870 con una nueva 
acci6n del Estado, como era la transformaci6n de Santiago que las auto- 
ridades estaban patrocinando. Con ello se lograba una coordinaci6n en- 
tre la labor de las autoridades edilicias y la acci6n de 10s particulares, 
como lo destacaba el intendente Benjamin Vicuila Mackenna en una de 
las obras que escribi6 para comentar sus proyectos de reforma. Para 61, 
la realizaci6n de un proyecto como el de la avenida del Ejkrcito Liberta- 
dor, unido a otro similar para la secci6n norte de Santiago, “completan 
en su propia divergencia el caracter de una gran ciudad” y en notas suce- 
sivas dirigidas en aquel afio expresaba que a1 sur de la Alameda, dicha 
avenida debia comunicarse con el Campo de Marte, conect6ndose con 
siete calles qi 



Mientras tanto, el valor de estos terrenos subia en espiral. Por ejem- 
plu, la quinta de 10s hermanos Manuel y Antonia Rojas, frente a la Alame- 
da, vendida a Manuel Montt en 1856 en 22.000 pesos, fue transferida en 
1862 en 50.000 pesos a Enrique Meiggs, quien se reserv6 para si una 
manzana completa enfrente a la Alameda, vendiendo el resto. De la ven- 
t ,a de s6b 
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lo definida como la forma en que la tierra, en el modo 
apitalista, se convierte en una mercancia adquiriendo, a 
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ne trabajo incorporado, puesto que la tierra es un elemento de la 
aleza y no product0 del trabajo del hombre, no obstante lo cual, 
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nos aqui ia aparicion ae un ractor que se nama manuesr;aao ae- 
bilmente a finales del siglo XVIII, per0 que ahora, con las mencionadas dos 
acciones del fisco, comenzaba a tomar proporciones de suma importan- 
cia. Me refiero a1 problema de la renta del suelo o renta de la tierra que 
ha sid de produc- 

iparte de su ” c 
r ut: usu, UIL V ~ I U I  ut: camuIu. LS UWII, se  ma ut: urla ruercancia que 
ie 
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;e a este problema se sitda en tres factores: el primer0 sera el dere- 
de propiedad exclusivo y excluyente, garantizado por el sistema ju- 
:o: el seaundo consiste en suDoner aue el Drecio del suelo no expresa 
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recio de compra, sin0 el.precio de la renta que 6ste produce; el 
?n la cantidad de trabajo realizada para “mejorar” o “habilitar” 
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sin0 por el fisco, como en 10s ejemp 
Lo anterior hizo que se diera en S 
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modaci6n efectuada por 10s particulares que encontrarian en ella 
xtunidad de obtener “pingiies” ganancias. Por supuesto que las . 1 . 1  . . .,.. 1 1 . 1 . . . . , 1 . . 
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ci6n del deterioro de algunos de sus sectores menos favorecidos 
ste juego de intereses. 
Miontrac tantn rrbrian lnc ciihiirhinc nnhroc on la nm-iforia C a n -  
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uina. Se mantenian todavia 10s ya tradicionales que se vieron en 1802 
xe se desarrollaron sobre las margenes del rio Mapocho y, en menor 
lida, hacia el ori’ente junto a las Cajas de Agua (actual Plaza Ba- 
dano) y en el borde sur de Santiago. A 6stos se habian agregado du- 
;e la segunda mitad del siglo XIX otras barriadas muy miserables. Una 
el inmenso campamento llamado por VicuAa Mackenna el “Potrero 
a Muerte”, que ya existia en 1840, per0 que, treinta y tres aAos mas 
le, abarcaba gran parte de la antigua chacra de “El Conventillo”, ex- 
36ndose desde el norte en la actual avenida Matta, hasta el zanj6n de 
guada por el sur, en una extensi6n de unas doce manzanas y un an- 
de otras seis entre las actuales calles de Santa Rosa y San Ignacio, 
una superficie de unas 70 manzanas (110 hectareas). La segunda 

riada, situada a1 oeste de Santiago, era conocida con el nombre de 



“Chuchunco”, nacida junto a la Estaci6n Central del Ferrocarril, en la 
misma 6poca en que &a fuera construida (1860) y que se la estim6 
como una de las m8s peligrosas de toda la capital. Finalmente, hacia el 
norte de Santiago, per0 en la ribera sur del rio, se habia formado desde 
1840 una poblaci6n muy miserable y que llam6 la atenci6n de Vicma 
Mackenna en 1873. A esta poblacidn se referia Sarmiento en 1841 cuan- 
do hablaba de la villita de Yungay, la cual tenia “por el camino de Valparaiso 
(calle San Pablo) que pasa por su costado norte, un g u a n g u a l i  inmedia- 
to que vendr8 a ser como su arrabal”. Tambien, en esa zona, per0 al otro 
lado del rio, costado norte del mismo, se situaban las famosas poblacio- 
nes “El Arenal” y “Ovalle”, levantadas entre las actuales avenidas Inde- 
pendencia (Cafiadilla) y Vivaceta (callej6n de las Hornillas), tan misera- 
bles y pobres como las anteriores. 

Es evidente que estas poblaciones se habian instalado en las cer- 
canias de las fuentes de ingreso para 10s m6s pobres: Chuchunco, junto a 
la Estaci6n de Ferrocarriles, donde siempre se requeria mano de obra 
para diversos servicios; el g u a n g u a l i  creado por la familia Portales jun- 
to a1 barrio de Yungay que prestaba servicios domesticos a dicho barrio; 
la poblaci6n Ovalle junto a1 Arenal, es decir, 10s bancos de arena, ripio y 
piedras para las construcciones que se llevaban a cab0 en Santiago; el 
Conventillo o “Potrero de la Muerte” en las cercanias del Matadero de la 
ciudad y en 10s bordes del cintur6n agricola y vifiatero que rodeaba el sur 
de Santiago desde que el canal San Carlos iniciara sus funciones en las 
decadas de 1820 y 1830. Todos estos ofrecian trabajo no permanente, 
per0 abundante, para ese verdadero “ejercito de reserva”, como diria 
Marx, y permitia a 10s pobladores sobrevivir aunque con trabajos incier- 
tos y mal pagados. 

Por m8s que, a primera vista, parezca absurdo, todas estas pobla- 
ciones o arrabales miserables, merced a1 mecanismo de la renta de la 
tierra, proporcionaban tambien a sus propietarios importantes ingresos. 
En efecto, la chacra de El Conventillo, donde se habia originado el tantas 
veces citado “Potrero de la Muerte”, habia sido dividida en dos partes, 
una de las cuales pertenecia a mediados del siglo XIX a1 sefior Antonio 
Jacobo Vial Formas, diputado varias veces entre 1831 y 1849, y la otra a 
Nicomedes Ossa Cerda, asimismo diputado y presidente de dicha C8ma- 
ra, elegido asimismo por varios periodos entre 1852 y 1876. La chacra de 
Chuchunco perteneci6, desde 1861, a 10s herederos del sefior Francisco 
de Borja Valdes Huidobro y su esposa Dolores Aldunate Larrain, uno de 
10s cuales, Francisco Javier Valdes Aldunate, fue tambih diputado en 
1837 y 1861. El g u a n g u a l i  de Yungay, por su parte, se origin6 en las 
particiones hechas por 10s hermanos Portales Palazuelos y uno de sus 
creadores fue Jose Vicente Larrain Espinoza, marido de Rosa Maria Por- 
tales, diputado propietario y otras veces suplente entre 10s afios 1831 y 
1 QAq T 9 ngblacibn El Arenal o El Carmen, situada en la chacra que fue 

jas del Carmen de San Rafael, habia sido establecida en 1870 
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la sociedad Ovalle Hermanos formada por Matias y Pastor Ovalle 
zuriz, el primer0 de 10s cuales fue intendente de Santiago, ministro 
acienda en 1858 y durante diez aiios (1852-1861) diputado a1 Con- 
3 Nacional. 

r( . ,  . . -  . I  
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isables de crear verdaderos submundos, 10s cuales, pese a su 
seria, eran sin embargo fuente de lucro para 10s propietarios. . _  . I .. . .  - .,- 

be aprecia as1 que 10s orgamaaores ae las Darriaaas mas pomes 
antiago tenian una estrecha vinculacih no s610 con las familias m8s 
:rosas de Santiago, sino tambi6n con 10s poderes pliblicos que ha- 
I sido los linicos que podian controlar su acci6n. Todos ellos eran 
01 i terri- 
ni Como 
inclaba un periodic0 santiagwno anos mas tarde, “10s Rrandes pro- 
ir 
be 
IS” Reneralmente debian cavar el suelo para hacer adobes v con ellos 

IPva nt 
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uedando el propietario obligado a nada, puesto que el simple atraso 
n m i i l i n n  h o h i l i t o h o  01 m Q x r n r A n m n  n o A m i n i c t r Q A n r  nor9 n v n i i l c i r l n  

nace 
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ios lo son alli linicamente del suelo; ellos arriendan el piso a un 
que se encarga de hacer su cuartucho o rancho”. Estos “arrenda- - _ _  _ _  _ _  - 
ar su pobre morada, quedando 6sta hundida con respecto a la ve- 
7 expuesta a las inundaciones causadas por las lluvias. En el aiio 
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stas poblaciones y para embargar lo poco que el deudor tenia para 
trse pago de su deuda. 

Funcionaba aqui lo que 10s autores han llamado la “renta absoluta”, 
tpncirin ~sn~ciilativa. mpdiantp la ciial SP alcniilahan nor sitios iinos o ret __._____ --r _-, --. ___-  _ _  __ r-- --.___ 

p a o s  de terreno hasta que el valor del mercado permitiera la realizacidn 
de 
sit 
tie 
Pe 
cia 
canales que evacuaban las acequias de aguas semdas. Yor tanto, no ge- 
neraban ninguna renta para el duefio del terreno hasta que se les encon- 
tra 
la 1 
sis 
ra1 
0 1  
de 

la ganancia normal m8s la renta. Se trataba de tierras ubicadas en 10s 
ios de la ciudad que presentaban las condiciones m8s desventajosas: 
rras malas para su explotacih agricola, alejadas del centro urbano, 
ro cercanas o inmediatas a 10s bordes de la ciudad, sin vigilancia poli- 
11, hlimedas o pantanosas, o junto a las riberas del rio Mapocho o de 10s 

1 -  . .  . _  - 

iba provecho mediante este ingenioso mecanismo. MAS tarde, cuando 
presi6n por pagar alquileres un poco m8s altos de lo que permitia este 
tema se hizo muy grande, 10s mismos propietarios demolieron estos 
icherios construyendo conventillos, o edificios compuestos de piezas, 
Iabitaciones edificadas en torno a un pasadizo central o de un patio y 
stinadas a ser alquiladas individualmente a muchas familias. 

REMODELACI~N DE SANTIAGO E N  I 87 3 

A principios de la d6cada de 1870 y en parte a causa de lo anterior, co- 
menz6 a plantearse la necesidad de llevar a cab0 una remodelacih para 
ordenar la planta y el trazado de la ciudad. El autor del respectivo pro- 

manuel
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yecto fue Benjamin Vicufia Mackenna, nombrado intendente de Santia- 
go en.1872.81 impuso la idea, realizd el diagn6stic0, calcul6 la inversidn 
y se pus0 a1 frente de 10s trabajos que la reforma urbana requeria hasta 
completar 10s aspectos miis importantes. 

Comenz6 por establecer que, para 10s efectos de la “edilidad”, es 
decir, para sus necesidades de pavimento, aceras, plantaciones, alum- 
brado, seguridad, us0 de agua potable y otras, la ciudad debia ser dividi- 
da en dos sectores: uno, “la ciudad propia sujeta a 10s cargos y beneficios 
del municipio y (otra) 10s suburbios, para 10s cuales debe existir un regi- 
men aparte, menos oneroso y menos activo”. 

Para llevar a cab0 esta demarcacibn, propuso y construy6 lo que 151 
llam6 “camino de cintura” que tendria, ademiis, otros efectos como el de 
establecer una especie de cord6n sanitario, por medio de plantaciones, 
contra las influencias pestilenciales de 10s arrabales, y el de descargar a 
10s barrios centrales del exceso de triifico, creando, a1 mismo tiempo, 
alrededor de la ciudad diversos paseos circulares que acercarian a 10s 
extremos, abreviando distancias. Este camino, del cual entonces s610 se 
construy6 su trazado sur y oriente (hoy las avenidas Matta y Vicufia 
Mackenna respectivamente) , ha recibido nuevo impulso a1 ser incluido 
en el Plan Intercomunal de 1960. 

Lo anterior fue complementado con otros tres programas funda- 
mentales: el primer0 se refiri6 a la modificaci6n del plano y del trazado 
urbano; el segundo, a1 establecimiento y ampliaci6n de ciertos servicios; 
y el tercero, a1 saneamiento de aquellos barrios populares que mostra- 
ban peores signos de deterioro. 

El primer programa se llev6 a cab0 mediante el trazado de nuevas 
avenidas, como el ya mencionado “camino de cintura” y con la apertura 
rln oallnc tanarlac ~ c t n  fiin 01 r a c n  rln la ralln hAnnnrla fllamarla ralln “Ta- 

pada de lasMonjas”) que habia sido abierta, en parte, en 1850. Dentro de 
este programa se incluyd la construcci6n de dos nuevas avenidas: la lla- 
mada Ejkrcito Libertador, que fue planteada como un “bulevar”, y la de 
la Paz que conduciria a1 Cementerio General; se emprendi6, tambien, la 
construcci6n de nuevas plazas como la de Gamero (hoy Ercilla), a1 final 
de la nueva avenida del Ejkrcito Libertador y nuevos paseos como el del 
cerro Santa Lucia. Tambikn deben mencionarse aqui la renovaci6n del 
pavimento y la pavimentaci6n, por vez primera, de aquellas calles que no 
lo tenian, la canalizacidn del rio Mapocho y el abovedamiento de algunos 
canales que cruzaban a tajo abierto la ciudad de Santiago. 

El segundo programa se refirid a 10s nuevos servicios mediante el 
establecimiento o ampliaci6n del suministro de agua potable, el mejora- 
miento de mercados y mataderos, la construcci6n de nuevas escuelas, la 
reforma y mejoramiento del presidio de la ciudad y el otorgamiento de 
ciertas mejoras a la policia urbana. En este rubro deberiin incluirse las 
obras que permitieron levantar el nuevo mercado de Santiago y el edifi- 
cio de la Exposicidn Internacional en la Quinta Normal de Agricultura, 



dedicado luego a Museo de Historia Natural. gstos no s610 embellecieron 
a la ciudad, sin0 que dieron paso a exposiciones e inauguraciones que 
buscaban comprometer en esta empresa a las clases altas de Chile y que, 
por supuesto, iban mhs all6 de la remodelaci6n de la capital del pais, ya 
que aspiraban a una renovaci6n de las costumbres, usos y h5bitos de la 
vida u 
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fistos, segurt el r-ei[tuueiauur, era11 u~ia veraauera ciuuau oar-uara iryer-- 
tada en la culta capital de Chile y que tiene casi la misma hrea de lo que 
puede decirse forma. el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, 
cristiana”. Su diagn6stico de 10s arrabales era muy negativo califichdo- 
10s de “aduar africano”, “tolderias de salvajes”, “pocilgas inmundas” que 
constituian “una inmensa cloaca de infeccidn y de vicio, de crimen y de 
peste, un verdadero potrero de la muerte”. En consecuencia, este pro- 
yecto fue presentado no tanto como una acci6n de reforma o remode- 
lacidn, sin0 como un deber de filantropia, de honra y salvacidn, sugirih- 

que lo tinico posible era la “destruccibn completa de todo lo que 
te” y la promulgacidn de normas legales que obligasen a 10s especu- 
Ires de terrenos “a construir para el pueblo habitaciones que, aunque 
narias y baratas, consulten las comodidades y ventajas indispensa- 
a la conservaci6n de la vida fisica y moral”. 

Las obras concretas para llevar a cab0 este proyecto se iniciaron 
A72 y muchas estuvieron\listas durante el afio siguiente. Otras, en 
bio, como la canalizacih del rio Mapocho, demoraron varios afios y 
iron hasta finales de la d6cada de 1880. En todo caso, iniciaron una 
)a nueva Dara Santiago. donde la mentalidad del cambio estuvo siem- 

el ir; 

- ,  

presente a trav6s de 10s sucesivos proyectos de transformacidn que 
?mos en las pr6ximas p6ginas. 

El presupuesto para realizar esta remodelaci6n fue elaborado por 
L. - T - . . ~  TI: _... -. n ~ - . i  .-- _. I I .. . L _  .I- nnnr  nnn _ _ _ _ _  tbenuente vicuna iviacKenna y aicanzo un montu ae 3 . ~ 4 .  I Y I pesus; 

se proponia fuese invertido en un lapso de cinco afios a raz6n de 617.000 
pesos anuales. Esta proposici6n, desde luego, parecia excesiva, ya que el 
propio intendente habia verificado que el presupuesto de entradas del 
Municipio santiaguino, para 1872, alcanzaba solamente a 817.1 10 pesos. 
Por tanto, el mismo funcionario estimaba indispensable “solicitar autori- 
za x a  levantar en el pais o en el extranjero (donde ya existen va- 
riz 3inaciones adelantadas sobre este particular) un emprkstito pro- 
greslvo de inversi6n peribdica, como se practica hoy dia con la emisi6n 
de bonos municipales”. Debe tomarse en cuenta que estas estimaciones 
presupuestarias se hacian en un afio en que Chile comenzaba a verse 
afectado por una crisis econ6mica y que 6sta no se solucion6 sin0 hasta 
la dkcada de 1880, cuando 10s favorables resultados de la guerra del Pa- 
cific~ dieron a1 pais la posesidn de 10s ricos yacimientos salitreros de 
Tarapach y Antofagasta. Ihta es la raz6n por la cual las obras pfiblicas 



m8s costosas planteadas para la remodelacih de Santiago en 1872, corn0 
fue el cas0 de la canalizacih del rio Mapocho, s610 se pusieron en pr8c- 
tica durante el gobierno de Jose Manuel Balmaceda (1886-1891). 

Cuando el intendente propuso la remodelacih, la singulariz6 corn0 
un proceso extraordinario que debia ser financiado en forma excepcio- 
nal, incluida la participacih de particulares a 10s cuales se les solicitaba 
una cooperacih. Asimismo, y a1 igual que el corregidor Luis Manuel de 
Zafiartu cien aAos antes, debi6 recurrir a 10s presos de la circel para 

ciar la apertura de calles en un barrio de clase alta, propuso y obtuvo 
10s propietarios de la avenida Ejercito Libertador donaran parte de . .  . . - .  

obtener mano de obra gratuita. En la remodelaci6n de 10s barrios dete- 
riorados del sur de la ciudad obtuvo que la operacih fuera financiada, 
en un cincuenta por ciento, por 10s propietarios de la zona. Para finan- 

que 
1 te- 

rreno, con lo cual esta avenlda ODtUvo el ancho necesario. lgualmente, el 

1 
el concurso de la mano de obra gratuta de 10s reos de la carcel, como se 
expres6. 

embellecimiento del cerro Santa Lucia, asi como su forestaci6n y la cons 
truccidn de avenidas y paseos, fue hecho con erogaciones privadas y COI - -  - -  . - -  . -  ~. 

- -  
10s mismos, tan frecuentes en la cuenca de Santiago, 10s cuales dich 
autor conocia de sobra no s610 por su experiencia corn0 santiaguino, sin 
por su oficio de historiador. En efecto, en su Historia critica y social d 
I - .  - - . - . _ I -  _I - I -  n &-* _. . I :LJ-  -- i o c n  _ _ _ - L _ _ _  -I-- - _ _ A _ -  ..I- -__- -- 
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Santiago no encontramos referencia sobre las precauciones que debe- 
rian incluirse en 10s planes para prevenir 10s estragos clue solian causar 
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LCL G'L'UUCLCL CLB xmuuyu, euiLaua eii IOOY, CU~LIU aitvs aiiLes ut: que CO- 
menzara aquella remodelacih, dedica largos pirrafos a 10s terremotos 
acaecidos durante el periodo colonial. Esta omisi6n se debi6, sin duda, a 
que ya 10s materiales y las tecnicas de construcci6n estaban lo suficien- 
temente adelantados como para asegurar, por lo menos a las viviendas 
ocupadas por las clases altas y medias, una razonable seguridad de que 
no serian destruidas o no sufririan graves dafios si ocurria un temblor de 
gran magn 
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itud. 
irante el periodo colonial se habia adoptado un tip0 de cons- 
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destructivos terremotos de 1647 y de 1730. Es interesante destacar qu 
entre 10s aAos 1751 y 1906, ciento cincuenta y cinco afios, hub0 die 
grandes temblores que afectaron a la zona de 10s rios Aconcagua y Maipc 
Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII, la ciudad de Santiago n 
volvi6 a sufrir 10s dafios y deterioros que se han relatado en esta obra co 
motivo de 10s primeros terremotos. 
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eron las caracteristicas de terremoto, per0 de 10s 
:asi indemne. 
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1906 que tuvic 
Santiago sali6 ( 
11 dia 19 de nov 
- 50 minutos de la I L U C I L ~  y LUVU iugar uespues ae cres o cuatro 

llvluv ,e un calor excesivo que dejaron el aire enrarecido. El temblor fue 
anunciado por un ruido ensordecedor que se sinti6 pocos segundos an- 
tes y el movimiento mismo consisti6 en dos remezones muy violentos en 
direcci6n noroeste-sureste, 10s que fueron seguidos de temblores mhs 
pequefios o “r6plicas” que continuaron durante toda la noche. En Santia- 
go la mayoria de las casas quedaron sin techo, pues cayeron las tejas, 
viniendo tambih a1 suelo 10s antepechos y cuartehndose algunos muros, 
mientras que otras casas se derrumbaron casi completamente. De 10s 

s, la torre de la Merced, de sesenta pies (16,71 metros) de altura, 
;trepitosamente, mientras que las paredes de su convent0 que 
seis pies (1,67 metros) de ancho construidas de ladrillos y arga- 
:ayeron en grandes bloques. Tambikn sufrieron dafios la catedral 
:sia de San Agustin, en tanto que en 10s edificios civiles se regis- 
perjuicios en el palacio directorial, torres de las Cajas y la CArcel, 
rente a la plaza, y palacio de La Moneda. Muchos santiaguinos 
I de la ciudad y6nddse a sus propiedades de campo, mientras el 
,a1 como en siglos anteriores, levantaron viviendas provisionales 
as y calles. 
:1 gran temblor del 2 de abril de 1851 fue registrado por un cienti- 
M. Gillis, quien estaba a cargo de la misi6n astron6mica norte- 
ma que visitaba el pais. Relata que 10s dias anteriores a1 temblor 
estuvo cubierto como preparhndose para una tormenta. Sin em- 

Pargo, el dia 1” de abril el cielo luci6 sin nubes, pese a lo cual a las 9 de la 
noche se observ6 un ray0 muy brillante en direcci6n norte-noreste. El 
temblor sobrevino en la madrugada del dia 2, faltando diez minutos para 
las 7 de la maiiana y el testigo que citamos lo describe como una “oscila- 
cic esiva del suelo, un ruido subterrhneo infernal, mientras 10s cua- 
dr las paredes osdlaban de un extremo a otro, y 10s techos y las 
tejas de 10s edificios vecinos danzaban locamente, en tanto que las per- 
sonas que habian quedado encerradas en sus casas pedian misericordia 
a Dios en esos momentos de angustia”. En cuanto a su duracidn, Gillis 
dice que el primer remezdn dur6 18 segundos con violencia uniforme, 
siguihdole muchos temblores durante unas dos horas sin interrupci6n. 
Respecto a 10s daiios en las viviendas particulares consistieron, como 
siempre, en caida de tejas, mojinetes y algunas murallas. En cambio, gran 
parte de la b6veda de la iglesia de la CompaiGa se desprendi6, por lo que 
hub0 que cerrar el templo; la catedral sufri6 menos debido a que s610 se 
desprendieron algunos estucos, aunque sus pilares se movieron unas dos 
pulgadas (unos 4 centimetros y medio); la iglesia de San Francisco s610 



sufri6 la caida de sus cornisas exteriores. De 10s edificios y obras pdbli- 
cas, 10s mis daiiados fueron el antiguo Palacio de Gobierno, situado en la 
Plaza de Armas, y el puente de Cal y Canto, que perdid uno de sus arcos. 
El balance final fue de tres muertos y treinta .heridos. 

Finalmente, el terremoto del 18 de agosto de 1906, tal como el de 
1822, cam6 sus mis graves daiios en Valparaiso. Se inici6 cuando falta- 
ban cinco minutos para las ocho de la noche, tuvo direccidn norte-sur y 
dur6 entre 3 y 4 minutos. Fuera del terremoto mismo se sintieron en la 
noche en que W e  ocurrid otros 23 temblores. Limitindonos a lo ocurri- 
do en Santiago, el balance indic6 que pocas casas se derrumbaron, per0 
hub0 comienzos de incendio debido a que cayeron a1 suelo 10s alambres 
telegrificos y telefbnicos que se entrecruzaban con el movimiento de la 
tierra, y a1 caer sobre 10s tranvias se producian grandes llamaradas. Por 
esta causa la Compaiiia de Electricidad debi6 cortar la corriente, medida 
que llev6 la oscuridad y mayor miedo a 10s espiritus. Las familias que 
tenian coche 10s hicieron sacar a la calle y pernoctaron en ellos, segdn 
cuenta un memorialista que agrega que el centro de la Alameda “estaba 
lleno de carruajes sin caballos”, en 10s cuales preferian dormir las seiio- 
ras, para lo cual se instalaban alli con sirvientas de confianza, mantas, 
botellas de agua caliente “y algunas vituallas para pasar la noche” rezan- 
do el rosario y practicando otras devociones. 

En la provincia de Santiago se contaron 70 muertos, aunque para 
la capital las fuentes mencionan a 8 personas fallecidas. Es probable que 
este ntmero deba cuadruplicarse debido a que no se dejd constancia de 
10s muertos en 10s barrios modestos. En cuanto a 10s dafios, kstos fueron 
de alguna consideracidn, aunque la mayoria de las casas particulares y 
edificios ptiblicos se mantuvieron en pie sin graves perjuicios. Un inven- 
tario somero hecho por la prensa indic6 muchos edificios ptiblicos daiia- 
dos, en especial iglesias, hospitales y otros. Entre ellos la Penitenciaria 
de Santiago, que registr6 destruccidn de la baranda de la muralla de cir- 
cunvalacih, mientras que cuatro de las siete garitas quedaron destrui- 
das y su muralla de circunvalaci6q que media 1,60 metros de espesor, 
habia quedado fuera de nivel y desmoronadas las murallas que separa- 

dias en el teatro de 10s Padres Franceses y el Senado, en una sala de 
edificio de la Compafiia de Gas. Fue este poder del Estado el que, poco: 
dias mis tarde, vot6 una ley concediendo la suma de cuatro millones dt 
pesos para atender a las necesidades m5s urgentes y apremiantes gut 
era necesario remediar. 

El argument0 de una mejor calidad en 10s materiales de construc 
ci6n y en las tkcnicas para edificar se puede confirmar tambikn en 10: 

ban las celdas. Especialmente graves fueron 10s daiios en la techumbre 
del Palacio de La Moneda y 10s que ocurrieron en el edificio del Congreso 
Nacional, que hacia poco se habia terminado de restaurar de un incen- 
dio. Por este motivo, la Cimara de Diputados debi6 reunirse por unos 
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ctos producidos por 10s terremotos en 10s campos aledafios a Santia- 
donde la construcci6n o era muy antigua o no tenia la calidad de la 
: habia en la ciudad. Un informe sobre 10s damnificados de la comuna 
Nuftoa, hecho a petici6n de la Intendencia de Santiago para evaluar 
dafios del terremoto del 16 de agosto de 1906, seAala graves destro- 
en esa Area de Santiago, entonces rural. Dice que en el fundo Lo 

rmida, de Belisario Espinola, se registr6 destrucci6n total de la casa 
ronal, de la del administrador y de 10s galpones y talleres de mecAnica 
upinterfa. En el fundo Lo Hermida Abajo, de Jose Abate, se desplom6 
nitad de la casa patronal. En el fundo PeAalolen, de Jose Arrieta, la 
tsia qued6 completamente destruida, cayeron seis casas de inquili- 
;, quedando inhabitables otras 40, mientras que las casas de adminis- 
56n resultaron con grandes deterioros. En cuanto a1 fundo Chacarillas 
Macul, de Guillermo Larrain Gandarillas, cayeron 10s teiados de todas 
cas 

I 

a este, en cinco kil6metros y medio, desde la Quinta Norms 
mltura hasta el seminario Conciliar. Comparada esta superficie 
.e tenia ochenta aAos antes, el Area urbana habia crecido desde 
L _^^^ - - ~ -  -- 2-2 _ _ ^ ^ _  2- 1 - -  - L l - - - l - -  2- 11 _ _ _ ^  l - -  1---1---  -__ . 

ClUGau U G  uallblagu, Cl l , lU3  ILLUlLLGlLbUD Clt yuc IrcllLLllLaUa la ~Cz.L4UlL ut2 

mdente VicMa Makenna, presentaba las siguientes caracteristicas: 
El radio urbano abarcaba, aproximadamente, unas 1.500 hectareas 

n esta Area, fuera de 10s edificios pliblicos y monasterios, contaba con 
21 casas. Se extendia, de sur a norte, a traves de una distancia de seis 
?metros desde el Matadero pliblico hasta el Cementerio General y de 
;k 11 de 
ric con 
1l.I 628 
:titiem que se  ueuucwi ut: IUS caicuivs ut: naert~t: rit:crtus e r t  1794 
ita 1.500. Est0 significa que 10s limites de Santiago crecian a raz6n de 
18 hectAreas por aAo. El mismo cAlculo puede hacerse con las 2.169 
;as con que contaba el radio urbano en 1802, las que, comparadas con 
3.799 casas que tenia en 1848, segtin la memoria del ministro del 
erior de ese aiio, da un aumento de 1.630 casas en cuarenta y seis 
1s (1802-1848) y comparadas con las 7.521 que tenia en 1872 se ob- 
ne un aumento de 3.722 casas en s610 veinticuatro aAos (1 848- 1872), 
lstrando, igualmente, una aceleracidn del crecimiento urbano a medi- 
que avanzaba la segunda mitad del siglo XIX. 

Tomando en cuenta el Area total que habia alcanzado la ciudad 
ire esos mismos aAos, no aparece un mayor nlimero de inmuebles por 
%rea. Por tanto, Santiago continuaba siendo no s610 una ciudad de 
ficios bajos, sino tambikn una ciudad cuya poblacidn vivia en casas 
3 ocupaban una gran extensi6n de terreno, prolongando una tenden- 
que se registraba desde su fundaci6n. Este aserto, como es obvio, 
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tiene validez para las obras sdlidas y no para 10s rancherios de 10s arraba- 
les, 10s cuales presentaban una densidad mucho mas alta. 

Diversas eran las causas que mantenian este tip0 de construcci6n 
que a h  se ve en campos y ciudades chilenas. Una de ellas se enraiza en 
la cultura del pais. El gusto por la vida campestre llevaba y lleva a plantar 
arboles frutales, sembrar hortalizas en el interior de sus extensos “sitios” 
y mantener gallineros con aves de corral y otros animales dom6sticos del 
agrado de 10s duefios de casas. Aparte de esto, se requeria tambi6n de un 
gran espacio para las caballerizas, indispensable complemento de las casas 
de la clase alta donde se mantenian las cabalgaduras y 10s animales de 
tiro para 10s carruajes. 

En todo caso, y pese a su aspect0 soAoliento y aldeano, en 1875 la 
ciudad contaba con muchos de 10s servicios que lucian las capitales de 
paises con mayor adelanto que Chile. 

En primer lugar, la iluminacidn pciblica que, hasta fines de la pri- 
mera mitad del siglo XIX, continuaba funcionando a base de velones. Pese 
a que el toque de queda colonial ya no estaba vigente, este tip0 de ilumi- 
nacidn mantenia una suerte de tristeza que impregnaba las noches 
santiaguinas. Probablemente a ello se debia la propagaci6n de supersti- 
ciones y de historias de terror que impedian a muchos salir de noche por 
esas calles. 

En 1848 se present6 un presupuesto para la instalaci6n del alum- 
brado de gas en calles y plaza, estimandose que s610 se iluminaria la 
parte principal de la ciudad que comprendia de oriente a occidente 17 
manzanas y de norte a sur, otras 16, todo lo cual abarcaba 272 manzanas 
cuadradas que era, en esa kpoca, lo m8s importante de su area. Por tan- 
to, colocando una lampara por cada encrucijada resultaban 272, a las 
que habia que afiadir otras 256 que se instalarian a mitad de manzana, en 
las calles principales, con lo que se completaban 528 lhparas .  A &as 
se afiadian otras 4 para el centro de la Plaza de Armas, 22 para las porta- 
das de 10s edificios pliblicos y otras 16 para las puertas de 10s conventos, 
monasterios y cuarteles ubicados dentro de ciertos limites que el mismo 
proyecto fijaba. Finalmente, se contemplaron 5 lamparas para la Plaza 
de Abastos y 25 para el centro de la Alameda, todo lo cual hacia un total 
de 600 lamparas. 

En 1856 se organizd una empresa formada por 10s conocidos veci- 
nos sefiores Jos6 Tomas Urmeneta Quiroga y Maximiano Err Azuriz 
Valdivieso, suegro y yerno respectivamente, quienes tomaron a su cargo 
la dotacidn de alumbrado pliblico en 10s t6rminos ya referidos. La inau- 
guraci6n del servicio se hizo el 18 de septiembre de 1857 con aquellas 
600 lamparas. Este n h e r o  de luminarias se mantuvo casi sin aumentar, 
ya que consta que en 1867 s610 se encendian cada noche 717 farolas de 
gas y 122 de parafma. En cambio, en 1888 la ciudad de Santiago ya esta- 
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3 1.988 luces, cantidad que mhs que duplicaba la que existia vein- 
.os antes. Segdn Tornero, el gas que se suministraba era de muy 
didad “por ser demasiado purificado por el agua y las sales meth- 
lo que se traducia en una disminuci6n “notable (de) su claridad”. 
1s era producido en una fhbrica ubicada en la calle Moneda a la - 

tura de la actual calle Bulnes y atendia tambien el alumbrado domici- 
irio . 

La luz electrica apareci6 en la ciudad a finales del siglo. El ingenie- 
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mgers ria~ia ~ r a ~ a u u  ue pr-ouucina eri vaiparaiso riacia iuou y en 
tal, cuatro afios mhs tarde, Enrique Meiggs habia hecho otras ex- 
ias .  Per0 fue solamente en 1882 cuando Santiago pudo conocer y 
mentar este nuevo adelanto, cuando, el 18 de septiembre de ese 
empresa de electricidad ilumin6 la fachada de su edificio. Dos 

mhs tarde, el cafe Paris adopt6 la luz electrica, siendo seguido a1 
{uiente por varias casas comerciales como la casa Pra, sastreria 
1 y otras del centro de la ciudad. Lo mismo ocurri6 con el alumbra- 
dico cuando, en febrero de 1883, la Plaza de Armas tuvo luz elkc- 
racias a un generador instalado para estos efectos. Respecto a la 
sci6n de las casas particulares, parece que la primera en lucirla 
le1 sefior Victor Echaurren Valero en la calle del Dieciocho, quien 
gur6 con motivo del famoso baile llamado “de 10s cinco presiden- 
le, con asistencia del presidente en ejercicio, Doming0 Santa Ma- 
) aquel magnate el 24 de septiembre de 1885. 
3n 1897 se inici6 la construcci6n de una planta termica para dotar 
lago de luz elkctrica la cual, con el nombre de The Chilean Electric 
ray and Light Co., ya estaba en funcionamiento en junio de 1900. 
3mpaiYia proporcion6, desde entonces, la energia necesaria para el 
rado pdblico y domiciliario y para el transporte, permitiendo el 
o de tranvias electricos desde el 2 de septiembre de ese afio. 
Sin embargo, donde mhs se notaba el carhcter de capital de una 
L era en lo relativo a 10s especthculos ptiblicos y en 10s servicios 
1 recepci6n de viajeros y visitantes. 
Abundaban ya 10s hoteles, cafes y restaurantes. En 1875, habia 
ue se consideraban de primera categoria, a 10s que se afiadian 29 
p e  tambikn alojaban pasajeros. En 1870 se habia constituido una 
ad con un capital de 100.000 pesos para construir un hotel de lujo 
;egundo piso del antiguo portal de Sierra Bella, ahora llamado de 
ndez Concha, el cual se llamaria Hotel de Santiago y debia conte- 
30s 10s adelantos que entonces ofrecian 10s hoteles europeos, des- 
nobiliario hasta la atenci6n de 10s clientes. Este establecimiento, 
1 1880 se llamaba Gran Hotel Ingles y en 1890 Gran Hotel de Fran- 
incendi6 en la d6cada de 1920 siendo reemplazado en 1930 por el 
o que actualmente existe. Entre otros hoteles de primera clase se 
sefialar el hotel Paris en la calle Compafiia, el hotel Donnay en la 



calle Estado y el hotel Odd6 en la calle Ahumada, que ya funcionaba a 
principios de la dkcada de 1870. En 1896, seglin la policia de Santiago, 
existian en esta ciudad 16 hoteles de 10s cuales cuatro (Viena, Milfin, 
Odd6 y del Congreso) eran 10s mfis caros a raz6n de 5 pesos diarios. 
Entre 10s cafks y restaurantes mAs renombrados en aquel fin de siglo 
santiaguino hay que recordar el restaurante Santiago, exclusivamente 
para hombres, frente a la entrada del hoy pasaje Matte, el Casino del 
Portal Fernhdez Concha y el restaurante del Cerro, con salones priva- 
dos y una sala de crista1 para el verano con juegos de aguas y flores tro- 
picales. Tambikn en 1896, y siempre segdn la policia, 10s restaurantes de 
Santiago eran 47, aunque muy pocos de ellos tenian verdadera categoria; 
cinco estaban catalogados como “cafks asifiticos” sobre 10s cuales pesa- 
ban las mfis fuertes sospechas de ser lupanares disfrazados. 

Los espectficulos pliblicos habian proliferado tambikn en Santiago 
durante la segunda mitad del siglo XIX. El mfis antiguo parecia ser el Tea- 
tro Municipal, que se construy6 entre 10s afios 1853 y 1857. Destruido el 
8 de diciembre de 1870 por un feroz incendio, se levant6 uno nuevo en el 
mismo sitio, edificio que ha funcionado durante mfis de cien aAos y ha 
llegado hasta nuestros dias. A la llegada del nuevo siglo, este gran teatro 
era el centro de la vida cultural de Santiago, luciendo, en ese 1900, 
esplendorosa iluminaci6n elkctrica de manera que “su gran lfimpara cen- 
tral adquiria caracteres luminosos que merecian comentarios a la pren- 
sa”. Ademfis de la sala de teatro misma, contaba con otras dependencias 
como el Sal6n Filarmbnico, el cual era considerado, en 1895, con bastan- 
te capacidad como para que el Congreso Nacional pudiera funcionar alli 
despuks del incendio que aquel aAo destruyd el edificio legislativo. La 
rnnriirrpnria n i i ~  snlia asistir a siis renresentaciones de hers a Drinci- 
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pios del siglo xx estaba constituida por lo mfis granado de la oligarquk 
santiaguina, “gloriosa evocaci6n de nuestra vieja sociedad”, como nostfil. 
gicamente recordaba medio siglo mfis tarde Eduardo Balmaceda Valdks 
sobreviviente de una kpoca en que faltar a la 6pera “era como faltar i 
misa”. “La etiqueta con que alli se presentaba el select0 pdblico y lujo er 
joyas y vestidos en nuestras damas”, hacia suspirar a1 memorialista dc 
quien tomamos estas frases. 

El teatro del cerro Santa Lucia, que ocupaba la terraza sur del mis  
mo, se habia convertido en el mejor de Sudamkrica seglin Tornero, J 
funcionaba entre 10s meses de septiembre y marzo manteniendo un es 
pectficulo de zarzuelas, operetas y “tandas” de canciones y “otros espec 
tficulos ligeros a 10s que el pliblico es bastante aficionado”. No siemprt 
^^AI^ -------- L - 2  ---- ,-. ..-- A..L..- -1 A*l.:A,. , 1, -.,.,.#..l;J#..J nr: esLas Iep1ebeILLaClUlLCb gud’ududll Cl ucu1uu I c D y c b U  a la lLLulauuaLl yu- 
blica, por lo que, en diciembre de 1895, debi6 ser sancionado por la alcal- 
dia con la clausura “hasta nueva orden”, debido a que, “durante la liltima 
representacibn dada por la Compaiiia” que alli actuaba “se produjeron 
des6rdenes de consideraci6n causados, en parte, por la inmoralidad de 



la Lanes ejecutadas por 10s artistas”. Lo mismo ocurri6 con las re- 
presentaciones que se daban en el teatro Ed&, en la esquina noroeste 
de las calles Monjitas y San Antonio, el cual habia comenzado a funcionar 
en el afio 1906. Dos afios mhs tarde, sin embargo, las autoridades recibie- 
ron denuncias respecto de que “10s especthculos de la Compaflia que 
funciona en el teatro Ed6n han asumido caracteres de inmoralidad en el 
concept0 y hasta en el decir”, todo lo cual contravenia el articulo 373 del 
C6digo Penal, y tenia el agravante de que 10s propietarios del teatro per- 
mitian el acceso a la sala de menores y de j6venes de corta edad. 

Phrrafo aparte merece el teatro Politeama, situado en la Alameda 
per0 en las cercanias de la Estaci6n Central de .Ferrocarriles. Tanta fue 
la fa1 
Balm 
resta 
desde el I ( ae mayo ae ese an0 con Iunciones que aeman terminar no 
mhs tarde de las 11 v media de la noche, “hora en que el teatro debera 
estar 
da. P 
pect: 
por E 
lleg6 el entusiasmo que el s u  ae septiemme ae 18~ls,ios senores iviacario 
Ossa Vicui7a v Jorge Walker. ambos “en estado de ebriedad v acomDafia- 
dos ( 
palcc 
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en el rior, 
fue u has- 
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v e  otro tip0 era el teatro ban iviartin pues aui, a principios ael si- 
glo, se ofrecian combates de lucha romana. Sin duda que, contagiado el 
pdblico con el especthculo, no se comportaba de la manera que exigian 
las 
der 
nes 

En la calle Kstado con Agustinas Iuncionaban en 1 Y U l  10s teatros 
Apolo y Variedades, respecto de 10s cuales se quejaban 10s comerciantes 
vecinos porque 10s “habituks” de aquellos teatros habian convertido “en 
urinario la via pliblica en la calle de Agustinas a uno y otro lado de la del 
Estado”, debido a que dichos teatros no contaban con tales servicios. 
Respecto a1 teatro Apolo, debe recordarse que 6ste fue el primer0 en 
ofrecer a1 pliblico un espectaculo de cine o “bic 
ba, y que sus funciones tuvieron lugar en 1903 

Junto a1 rio Mapocho funcionaba el kmado circo lngles en I ~ Y Y ,  
mientras que en la ribera norte del mismo rio, frente a1 puente de 10s 

ma de esta sala de especthculos, que durante la dictadura de 
aceda en 1891, pese a la prohibici6n que existia de abrir teatros y 
urantes durante la noche, 6ste fue autorizado a dar especthculos 
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cerrado”, mientras que la cantina lo estaria a1 entrar la liltima tan- 
asado este convulsionado period0 politico, el teatro reanud6 10s es- 
iculos con su habitual esplendor y el pfiblico recobr6 su entusiasmo 
tstas representaciones “ligeras” a las que era tan proclive. A tanto 
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ie dos prostitutas”, causaron un enorme desorden en uno de 10s 
)s de aquel teatro, por lo que la empresa debi6 suspender el final de 
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teatro Santiago ubicado en la calle Merced y que, como el ante 
na de las salas de especthculos mhs populares y que sobrevivi6 
tercer cuarto del siglo xx. 
h . .. 1 .  . n . I  .. 11, . . .  T 

reglas del mismo teatro, interrumpiendo “casi todas las noches el or- 
1 y tranquilidad que deben siempre reinar durante las representacio- 
L con gritos destemplados, insultos y palabras soeces”. - -  _ _  I - ^ . _  

jgrafo”, como se le llama- 



Carros en 1909, funcionaba la empresa de Ernest0 Echiburd con una 
carpa capaz de contener 1.500 personas de galeria y 500 de platea. Hay 
noticias del circo Bravo que funcion6 en la calle Bandera esquina de 
Mapocho en 1904; del circo Ockano, con combates de boxeo en 1908 y 
del Plaza Circo Santiago, ubicado en las cercanias de la actual plaza 
Baquedano en 1901, con espectiiculo de animales bravos. 

Respecto de otros lugares privados de esparcimiento debe men- 
cionarse la aparici6n de 10s “clubs”, imitaci6n de un tip0 de vida social 
urbana a la europea. El m&s antiguo de todos 10s clubs santiaguinos lo 
era y sigue sikndolo el Club de la Unibn, formado en 1864 por un grupo 
de 178 personas que pertenecian a lo miis importante de la vieja oligar- 
quia santiaguina. Su primer edificio estuvo situado en la calle Estado 
esquina nororiente de la de Hukrfanos, de donde se traslad6 en 1865 a la 
esquina sur poniente de las mismas calles y en 1869 a la Alameda entre 
Estado y Ahumada. fista, su nueva casa, tampoco fue definitiva; en 1890 
la reemplaz6 por una cuarta, situada en la calle Bandera esquina de Hukr- 
fanos, adonde permaneci6 hasta 1925, ail0 en que se trasladd a1 edificio 
que actualmente ocupa en la Alameda esquina a Bandera. 

Fuera del Club de la Uni6n, en 1896 existian el Club de Septiembre 
en la calle Hukrfanos, el Club Social de Santiago, el Club de Santiago, el 
Club del Progreso y el Circulo Militar, kste en la calle Agustinas. Asimis- 
mo, tres clubs politicos: el Radical, el Liberal DemocrAtico y el de la Alianza 
Liberal; otros tres dedicados a la actividad deportiva y cuatro de colo- 
nias: el Alemiin, el Francks, el Italian0 y el Circulo Espabol, este dltimo 
en la calle Estado. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Dentro de 10s servicios pfiblicos de mayor impact0 en el desarrollo urba- 
no debe mencionarse el de 10s ferrocarriles que, desde 1863, comenz6 a 
enlazar a la capital con 10s diversos puntos de importancia del pais. Este 
progreso en las comunicaciones se convirti6 tambikn en un factor del 
crecimiento urbano, ya que el punto de llegada y de partida de 10s 
convoyes que viajaban, es decir las estaciones, pasaron a ser un lugar de 
referencia prioritario que atrajo poblaciones pobres levantadas a la vera 
de un lugar que ofrecia trabajo. 

La primera estaci6n de ferrocarriles que se levant6 en Santiago 
estuvo situada en lo que entonces era el extremo occidental de la ciu- 
dad, a1 fin de su principal paseo, lugar que era llamado “la boca de la 
Alameda”, en el mismo sitio donde hoy se encuentra la llamada Estaci6n 
Central de Ferrocarriles. Construida en 1856, tenia aquel edificio 200 
metros de frente y 800 de fondo hacia el sur. Los materiales de construc- 
ci6n usados para el edificio fueron ladrillos y adobe, per0 el techo era de 



rrocarril del sur que en 1875 habia llegado hasta Concepci6n, mientras 
que el de la derecha lo ocupaba el ferrocarril del norte que no era otro 
que el de Valparaiso, iwgurado en 1863. Fuera de estos edificios, habia 
que mencionar la bodega de las empresas del sur y la de dep6sitos y 
consignaciones, asi como la casa de las locomotoras que era una rotonda 
de 2.364 metros cuadrados con maestranza y talleres. 

En junio de 1857, junto con iniciar 10s trabajos de construcci6n del 
tren a1 sur, la misma empresa de ferrocarriles habia inaugurado una linea 
urbana de tranvias de sangre que unia la estacidn de ferrocarriles con el 
centro de Santiago, saliendo desde un costado de la estacidn y llegando 
por la Alameda hasta frente a la iglesia de San Diego, es decir, hasta la 
esquina de la actual calle Arturo Prat. La entidad contaba en aquella 
fecha con algo mtis de veinte carros que partian, regularmente, cada sie- 
te minutos; en 1889, treinta y dos afios mtis tarde, se habia aumentado el 
servicio a la importante cantidad de 158 carros con 138 en servicio y 
mantenia nueve lineas principales de las que siete partian desde la Plaza 
de Armas. 

El aAo anterior la empresa habia tenido que sufrir, por primera 
vez, las consecuencias de la ira popular debido a1 alza de las tarifas con 
resultado de la destrucci6n de varios coches que fueron incendiados en 
la Alameda. Otras veces, la destrucci6n la causaba el pdblico que se aglo- 
meraba en ciertas festividades o actos que reunian mucha gente y donde 
el servicio de tranvias se hacia absolutamente insuficiente. Asi ocurri6 el 
12 de octubre de 1892, cuarto centenario del descubrimiento de Am&+ 
ca, dia en que se celebrd una kermesse en la Quinta Normal de Agricul- 
tura seguida de un festival de fuegos artificiales en la noche. Fue tanta la 
aglomeraci6n de pdblico, que 10s empleados de 10s tranvias debieron “mi- 
rar impasibles los carros con un ntimero tal de pasajeros” que ni aun con 
el auxilio de 10s postillones ‘%e podian arrastrar”, lo cual significd que 25 
carros quedaron fuera de servicio y muchos caballos inutilizados. En esa 
ocasi6n la policia expres6 que no podia intervenir cuando 10s carros ya 
estaban llenos “porque el desorden que se produciria seria peor que el 
que se quiere remediar”. 

Quizti por este motivo, en ese mismo aiio 1892 ya se estaban cons- 
truyendo 10s carros en Chile, argumentando que esto se hacia debido a 
las dificultades que habia para traerlos desde Estados Unidos, desde don- 
de demoraban “cerca de un aAo en llegar”. Con ello, el n h e r o  de tran- 
vias en servicio habia subido en esa fecha a 247 y a1 aAo siguiente a 265, 
alcanzando hasta puntos alejados del centro. 



El 2 de septiembre de 1900 se inauguraron en Santiago 10s tran- 
vias electricos, entreghdose a1 servicio carros pintados de azul, todos 
10s cuales, como 10s de sangre, contaban con imperial a la que se subia 
por una escala de caracol. Desde su inauguracibn, se trat6 de mantener 
en el interior de dichos carros mayor orden del que habia hasta enton- 
ces, por lo que se colocaron varias prohibiciones y advertencias entre las 
cuales estaban la de no fumar ni espectorar en su interior, penAndose la 
contravencihn con abandon0 del carro y perdida del pasaje. 

Con estas mejoras en el servicio, se hizo posible la extensidn de las 
lineas del ferrocarril urbano hasta las nuevas poblaciones que se estaban 
levantando en la periferia en la primera decada del siglo. En 1905 se 
pedia la extensi6n de la linea de Providencia hasta la fAbrica de cerveza 
(Providencia y Tobalaba), con un ramal que abarcaria, en toda su exten- 
si6n, la nueva avenida Pedro de Valdivia. Al aiio siguiente, consta que se 
estaban llevando a cab0 10s trabajos para tender la linea a Nufioa y en 
1907, la municipalidad de Barrancas daba cuenta de la construcci6n y 
explotaci6n del ferrocarril urbano desde San Pablo a1 Blanqueado y des- 
de Mapocho a1 Resbal6n para servir a "las nuevas poblaciones que van a 
establecer 10s seiiores Besa y Gutibrrez". Con ello, el ferrocarril urbano 
de la ciudad de Santiago se habia convertido en uno de 10s factores de . .  -..- _....._.. L -  -1. -11- ...._... --2-.. -1- - - - -  - ....-.. -1- - 1  . ~ . ~ ~ .  ~ ~ ~ -1. ~ ~ ~ . - I  .... ~ crecmuemo ue eua, prumuvieiiau u aseguranao el proceso ae construc- 
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hasta el centro de la ciudad o hasta 10s lugares donde sus usuarios trab 
jaban habitualmente. 

Continuando con las comunicaciones, hay que indicar que Santi 
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cual habia construido nuevas lineas alcanzando por el norte hasta Cald 
ra y por el sur hasta la zona carbonifera de Lota. En cuanto a 10s correc 
tanto la ley de 20 de octubre de 1852 comola ordenanza general de c 
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carriles, a 10s barcos, carruajes y, a veces, a1 simple lomo de caballo, pa 
el traslado de la correspondencia. 

El telefono lleg6 a Santiago durante la decada de 1880 y en si . .  . . . .  . _, -. I-- . - 
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mente fue operada por una empresa particular la que, en ese aiio, uni6 a 
Santiago con ValDaraiso. Hacia 1875. esta red Dertenecia a1 Estado. el 

e- 
's, 

rreos ae z1z1 ae IeDrero ae luau orgamzaron este semcio por mucnos 
afios, contando entonces con tres tipos de lineas: la interior terrestre, la 
trasandina terrestre y la maritima, todas las cuales recurrian a 10s ferro- 

ra 
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us 
pmeros tiempos estuvo amumstrauo por cios companias: 'l'he west Goast 
Telephone Co., fundada en 1884 y adquirida en 1889 por The Chili 
Telephone Co. (llamada popularmente como "Compaiiia del Telefono 
Ingles), y la Sociedad Nacional de Telefonos, establecida en 1899 y 
sucedida, a su vez, por la Compafiia Nacional de Telefonos, que termin6 
su actividad en 1931. En una presentaci6n hecha por The West Coast 
Telephone Co. en enero de 1889, esta compar'iia expresaba que disponfa 
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ae 1.200 lineas y acompafi6 lista de 476 suscriptores de las 
da, Agustinas, Hukrfanos, Compafiia, Catedral, San Pablo, P 
Diego, Caiiadilla (Independencia) y Recoleta. El tendido t 
hacia mediante postes de 10s cuales habia 72 de pino oreg6r 
dos en las calles de la ciudad y 620 de ciprks en la part1 
provincia, tw con 324 millas (599,4 kil6metros) de alambre para el ser- 
vicio de la oficina central y otras 38 millas (70,3 kil6metros) para el ser- 
vicio de las 74 cajas de la Dolicia. En 1890 se inaugur6 la k e a  telef6nica 
en1 1' 

0 

6 ut: i i i a i ~ u  ut: I ~ A (  bt: t:bLduicuu cii odii~idgu id piuticid del 
nhnr;a aur;omar;ica que permiti6 la comunicaci6n inmediata y directa en- 

10s usuarios de este servicio, y a1 afio siguiente se inaugur6 el servicio 
ef6nico internacional. En ese mismo aiio 1927, la International 
legraph and Telephone Corporation pas6 a ser la duefia de la totalidad 
las acciones de la antigua Chili Telephone Co.; con este patrimonio 
.m6 en 18 de noviembre de 1930 la Compafiia de Telkfonos de Chile, 

tia 
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calles Mone- 
Jataniel, San 
Jelef6nico se 
L ornamenta- 
e rural de la 
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Valparaiso. 
continu6 perfeccionh-idose durante 10s primeros afios 
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go unos aos mi carruajes particuiares y otros 1 . 4 ~  cocnes ae us0 
blico. No obstante, en la matricula de carruajes para el pfiblico que 

1lt:vaba la Intendencia de Santiago en 1889 se registraron 402 coches de 
10s cuales s610 50 (12,4% del total) podian trabajar despuks de la mediano- 
che. Este nlimero de coches de alquiler habia subido a 540 en 1905 y a 90 
10s permisos de trabajo nocturno. Para viajes fuera de Santiago, existian 
algunas empresas desde la dkcada de 1840 que contaban con coches de 
cu 

afl 
PO 
de 
la: 

atro ruedas y seis asientos, entre ellas la titulada Expreso Americano. 
Los coches del servicio pfiblico suburbano, a1 suplir la ausencia de . . . .. .. . .  . .  tranmas, prestaban un semcio mdispensable especialmente en la aten- 

ci6n de estas zonas. Algunas veces causaban problemas, como ocurri6 
en diciembre de 1883 cuando se denuncid que 10s conductores de 10s 
carruajes del servicio pdblico "en el trayecto desde el zanj6n de la Agua- 
da hasta el Guindal de Mena" (hoy paradero 11 de la Gran Avenida) cau- 
saban graves des6rdenes debido a la velocidad que imprimian a sus ca- 
rreras, provocando muchas desgracias, choques y volcaduras de 10s ve- 
hiculos. Con todo, el principal problema que ocasionaban 10s coches del 
servicio pfiblico, junto con 10s tranvias, era la contaminaci6n debida a 10s 
desechos de 10s caballos. Largas hileras de coches de alquiler estaciona- 
do s, estaciones, teatros y otros lugares donde 

un desagradable desaseo de aquellas calles 
11 w MVUU ut: I U ~  v t : l udos ,  malos olores causados por 10s caballos 
ttenidos alli durante largas horas y, muchas veces, el lenguaje grosero y 
; pendencias cuya causa estaba en la embriaguez de 10s cocheros. 

IS frente a 10s restaurante 
.uia pfiblico, significaban . .. -1 1 ..-..-.A- ?I- 1," ---L<-..' 



peri6dicos. Desde diciembre de 1855 existia el diario El Ferrocarril que 
pertenecia a1 partido Montt-varista y era el de mayor circulacibn, por lo 
cual el comercio lo preferia para colocar alli sus avisos. Tenia un edificio 
propio en la calle Bandera, con tres pisos, donde se encontraban las ofi- 
cinas del directory empleados, 10s cajistas, tres prensas y 10s tip6grafos. 
Este peri6dico decay6 a fines del siglo y no sup0 modernizarse ni compe- 
tir con 10s nuevos diarios que aparecieron desde 1900, especialmente El 

En 1864 naci6 el diario El Independiente, 6rgano del T911* P rtido Con- 
Mercurio y El Diario Ilustrado, por lo cual dej6 de salir 

servador y en 1867 se fund6 el diario La Libertad por Justo Arteaga 
Alemparte, que fue voz del Partido Radical. Desde 1813 se imprimia El 
Araucano que, a mediados del siglo, aparecia una vez a la semana. Hacia 
las veces de diario oficial y en 61 se publicaban las leyes, decretos supre- 
mos y las sesiones de ambas camaras legislativas. La Universidad de Chi- 
le, por su parte, contaba tambih con los Anales, que habian nacido jun- 
to con la Universidad. Existieron muchos peri6dicos literarios, per0 ha- 
cia 1875 s610 subsistian la Revista Catdlica y la Estrella de Chile, am- 
bas sostenidas por el Partido Conservador 

La instrucci6n pfiblica, despu6s de 1: 
bia alcanzado un fuerte desarrollo, especiaimente aesae que en 11 ae 
noviembre de 1842 el gobierno dict6 la ley organica que cre6 la Universi- 
dad de Chile, la cual comenz6 a funcionar en 17 de septiembre de 1843. 
En la segunda mitad de ese siglo, la Universidad contaba con cinco facul- 
tades: Leyes, Humanidades, Matemhticas, Medicina y Teologia, cada una 
de las cuales se componia de 30 miembros y estaba presidida por un 
decano. Tambi6n dependia de la Universidad la academia de pintura y 
dibujo que existia desde 1849 y la academia de escultura. Ademas, desde 
1847, se habia dividido esta casa de estudios en dos secciones: una que 

instrucci6n cientifica que era lo propio de la Universic 
Anexo a la Universidad se encontraba el InstitL 

blecido en 1813 como una refundici6n del Convictoriu UdlUllltU y ~1 DC- 

minario, por lo cual pudo contar desde sus origenes con una biblioteca 
muy considerable y dos laboratorios, uno de quimica y otro de fisica. mAs 

comprendia la instrucci6n secundaria y otra que est 1 

2 Independencia de Chile, ha- 
. 1  . 1 .  .. 1 

;aba a cargo de la 
lad. 
ito Nacional, esta- 
?. 0.-..-1;-.- -1 -_ 

un gabinete de historia natural. Igualmente pbdia considerarse un anexo 
a la Universidad, la Quinta Normal de Agricultura con todos sus estable- 
cimientos de ensefianza y sus museos, de 10s cuales se han dado detalles 
en esta obra. 

Los trabajos para levantar el edificio de la Universidad de Chile en 
la Alameda se iniciaron en 1863 segtin 10s planos del arquitecto franc& 
Lucian0 Henault. La construcci6n, obra que afin presta servicios, tuvo 

I 60 



ur 
PI 
dos 
llan 
cio: 
de 
con 
faci 
cua 
ext 
en 1 
alul 
"pe 
dial 
Pro 
tor; 

de 
cia1 
un: 
nar 
ofic 
mil 
bre 
cat 
qut 
les' 
cor 
lizs 

--.. 

I de 80 metros con dos pisos de cal y ladrillo, y por su puerta 
tncipai se ingresaba a un vestibulo del cual salian para el piso superior 

escaleras de piedra. Al fondo de dicho vestibulo se encontraba el 
iado "salbn de honor" que fue descrito por Tornero como "una espa- 
;a rotonda de 330 metros cuadrados cuya cdpula tiene una elevacibn 
16 metros" y estaba sostenida por columnas en cuya parte superior 
tiene un anfiteatro circular. En este edificio se instalaron las diversas 
iltades de la Universidad y las oficinas de administracibn, todas las 
les atendian en 1888 a 968 alumnos. Con todo y segdn un observador 
ranjero, no existia en Chile el prototipo del estudiante que se conocia 
3uropa. Tampoco podia hablarse de una vida universitaria, porque 10s 
mnos se juntaban sblo con motivo de las clases y el resto del tiempo 
nnanecian sabiamente en su casa"; no existia otra organizacibn estu- 
nt 
P 
a. 
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establecimientos dependientes o no de la Universidad, que se ofre- 
n a finales del siglo XIX en Santiago a 10s j6venes que querian obtener 
t profesibn. Aparte de las cinco facultades de la Universidad, el semi- 
*io, las escuelas de agricultura, las escuelas de minas, la de artes y 
:ios. la de bellas artes, el conservatorio de mdsica, las escuelas naval v 
it( 

)a 
3 hace a la ciencia accesime y provecnosa para toaa 
". Deberiamos agregar que todo este conjunto de PO 
itraba solamente en Santiago, acentuando sus carac 
tdoras a1 reservar, tambikn para si, el monopolio de 

La Universidad de Chile fue creciendo constantei 
pumeros cincuenta afios de su existencia. En 1893, cc 
memorarse ese acontecimiento, su rector, Diego Barro 
ba con carifio no exento de melancolia 10s logros alca 
mente en el desarrollo de la geografia, la historia, liter 
jurisprudencia, medicina, las ciencias exactas y las rLWuuLW.bu, yub 

habian sido objeto de estudios publicados en 10s anales que editaba y 
edita dicha Universidad. En palabras del rector Barros Arana, estas pu- 
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blicaoinnnc "hqn rlirln 9 niinctmc A n o l n c  iino oiitnrirlorl  niin n n c n t m o  mic- 

mos 
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;il que la "liga protectora de estudiantes", que no era un organism0 
iamente en pro de la vida universitaria sino una sociedad benefac- 

ar, la de telegrafia, la de veterinaria, las escuelas normales para hom- 
y mujeres, hasta las escuelas de cocina y costura, todas ellas "abar- 
n el circulo de 10s conocimientos humanos con una organizacih 
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una organizacih 
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lsibilidades se en- 
:teristicas centra- 
la vida cultural. 
nente durante 10s 
)n motivo de con- 
s Arana, recorda- 
nzados, especial- 
.atura, gramhtica, 
;atiiraIoc lac  n i i ~  

estamos muy lejos de esperar". 
Debido a esta actividad fueron perfeccionhndose 10s estudios y 

)rando 10s planes de ensefianza, como ocurrib en 1889 con las cien- 
fisicas y matemhticas. Asimismo, durante el fructifero period0 del 
idente Balmaceda, fueron creadas la Escuela Dental en 1888 y el 
.tuto Pedagbgico, primer0 en Sudamkrica, en 1889. 



A principios del siglo xx subsistian las mismas cinco facultades cla- 
sicas, aunque 6stas habian hecho mhs complejas sus funciones, puesto 
que, a la Facultad de Medicina se habia agregado Farmacia; a Leyes, Cien- 
cias Politicas; a Humanidades, Bellas Artes, y a Matemhticas, las Cien- 
cias Fisicas. Todas ellas serian germen de nuevas facultades. 

Tambi6n a fines del siglo XIX, la ciudad de Santiago presenci6 el 
nacimiento de una nueva universidad. Por decreto del arzobispo Mariano 
Casanova de 31 de marzo de 1888 se dio origen a la Universidad Cat6lica 
de Chile, la que tuvo solemne inauguracidn el 31 de marzo de 1889. Na- 
cia con las facultades de Ciencias Juridicas y de Ciencias Fisicas y Mate- 
maticas, a las que se agreg6, en 1895, la de Arquitectura y en 1909 la de 
Agronomia. Posteriormente, esta Universidad abri6 nuevas facultades: 
Comercio en 1924, Filosofia en 1925, Medicina en 1929 y Teologia en 
1934. 

En 1849 se habia establecido en Santiago el primer observatorio 
astron6mico por una comisi6n cientifica norteamericana que recorria 
America del Sur. En este observatorio desarroll6 sus trabajos el conoci- 
do J. M. Gillis, quien ha dejado un interesante y completo relato de sus 
observaciones en la capital de Chile durante esos afios. Este observato- 
rio lo adquiri6 el Estado en 1852, poniendolo a cargo del sabio aleman 
Carlos Moesta. Poco despues, el observatorio fue trasladado a la Quinta 
Normal de Agricultura, donde se le introdujeron fuertes innovaciones, 
entre las que se cont6 la instalacidn de un gran anteojo ecuatorial cons- 
truido en Alemania bajo la vigilancia del propio sefior Moesta. 

De mayor antiguedad era la Biblioteca Nacional, fundada en 1813, 
la cual se form6 sobre la base de las antiguas bibliotecas existentes en 
Chile, entre ellas la de la Compafia de Jesbs con 5.000 volhenes,  y 
algunas particulares, como la del sefior Mariano Egafia, adquirida en 1846 
y compuesta de 10.000 volbmenes. Apartir de 1834, se aprob6 su primer 
reglamento y se legis16 sobre la propiedad literaria, disponiendo que cada 
autor que quisiera adquirir la propiedad de su obra en Chile debia depo- 
sitar tres ejemplares de ella en esta biblioteca. Esta disposicibn, unida a1 
inicio de gestiones para comprar colecciones de libros en Europa, moti- 
v6 su rhpido crecimiento, obligando a trasladar su colecci6n a1 edificio 
conjunto a la iglesia de la Compafiia. En 1846 se dict6 la Ley de Imprenta 
que exigi6 a todos 10s impresores de Chile que remitiesen a la biblioteca 
dos ejemplares de todos 10s impresos que produjeran en sus talleres. 

Esta politica continu6 adelante en especial entre 1864 y 1886, lar- 
go periodo en que Ram6n Bricefio fue director de la Biblioteca. En esa 
6poca se obtuvo un mayor presupuesto para la adquisici6n de libros en 
Europa y tambien para comprar bibliotecas particulares, con lo cual, a1 
terminar el periodo del sefior Bricefio, este establecimiento contaba con 
aproximadamente 60.000 volmenes. Su sucesor, el sefior Luis Montt, 
trasladd la Biblioteca a1 local del antiguo edificio del Consulado donde 
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hawla lultcionado el Congreso Nacional por largos aiios. Para mantener 
informado a1 pbblico del movimiento de libros e impresos chilenos, cred 
en 1886 el Anuario de la Prensa Chilena, que adn aparece, y que es el 

i completo inventario de la actividad editorial en Chile. En 1900, la 
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lioteca contaba con 101.242 volhenes, 10s que subieron a 133.000 
1907. 

En 1913 se inici6 la construcci6n de un edificio "definitivo" para la 
lioteca Nacional en la Alameda de Santiago, escogihdose la manzana 
de se levantaba, desde la primera mitad del siglo XVII, el monasterio 
3anta Clara Antigua Fundacibn, junto a1 cerro Santa Lucia. Los traba- 
j e  demolici6n del viejo convento, la construcci6n del nuevo edificio y 
raslado de 10s libros y el arreglo y disposici6n de 10s catdogos se 
eron durante el tiempo en que fue director Carlos Silva Cruz (1910- 
7), mientras que bajo la direcci6n de su sucesor, Eduardo Barrios, se 
iladaron a la Biblioteca Nacional las colecciones de libros y documen- 
que habian pertenecido a1 eminente bibli6grafo Jose Toribio Medina 

u 
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dos en la zona m8s central. Entre 10s m8s antiguos se encontraba el 
ico de Ossa y Cia., nacido en 1856, el cual tenia sucursales en Copiap6, 
luimbo, Valparaiso, Talca y Chill@ y el banco de Mac Clure y Cia., 
ahleridn e n  Ssnt isbn en  1 RC2 P n s t d n r m e n t e  fiiprnn r r m d n q  PJ R m -  

5eron en Santiago sucursales de varios bancos de V 
cuales podemos citar, para el aAo 1875,los bancos Naj 
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Igricola en 1868; el Mobiliario, autorizado a1 aiio siguiente; el de Do- 
Igo Fernhdez Concha, nacido en 1869 de la casa de comercio del 
mo mombre; el Banco Chileno Garantizador de Valores, establecido 
1865, y la Caja de Cr6dito Hipotecario, esta dltima una caja fiscal esta- 
:ida en 1855 para facilitar prestamos a largo plazo. Tambi6n se esta- 

alparaiso entre 
cional de Chile, 

vaiparaisu y ei ae  hawaras y u a .  Ln IYIU, ius U ~ I L C U S  establecidos en 
[tiago eran 10s doce siguientes: Alemgn Transatlhl 
mo, Chileno Garantizador de Valores, de Chile, c 
la Repbblica, Espaiiol de Chile, Hipotecario de C 
, Popular, Santiago y Uni6n Comercial', a 10s que habia que anadir las 
as de Cr6dito Hipotecario, de Crkdito Salitrero y de Ahorros. Como 
;ucedia cuarenta aAos antes, todos estos bancos mantenian la ubica- 
I que dimos para 1872, ya que nueve estaban situados en la calle 
kfanos, constituy6ndose esta calle, entre las de San Antonio y Ban- 
a, en un verdadero recinto bancario. Del resto, tres en Agustinas, uno 
Estado y uno en Bandera, aunque debe sefialarse que cuatro de ellos 

;ico, Anglo Sud Ame- 
le Chile y Alemania, 
hile, Italiano, Nacio- . 1 ,  I .. . 



mantenian sucursales en la Estaci6n Alameda de Ferrocarriles, sector 
que requeria este tip0 de servicios financieros Dor su man movimiento 
comercial e industrial 

En cuanto a1 C I  5 el 
gran centro comercial de Gkule, muchas de las casas comerciales de aquel 
puerto tenian sucursales en Santiago. Hacia aquella fecha habia en la 
capital, seglin Tornero, 17 agencias de casas de comercio, 4 almacenes 
de pianos, 810 baratillos, 12 barberias, 29 cafBs y fondas, 56 carnicerias, 
4 casas de martillo y 31 de prendas, 52 cigarrerias, 4 colchonerias, 10 
confiterias y pastelerias, 38 despachos de vinos y licores, 25 droguerias y 
boticas, 7 librerias, 24 sastrerias, entre otras. Cuarenta afios m8s tarde, 
esta situaci6n habia cambiado favorablemente para Santiago, ya que en 
1910 se habian establecido en esta ciudad las m8s importantes casas 
matrices del comercio nacional, entre las que cabe mencionar la Casa 
Burgalat en calle HuBrfanos entre Estado y Ahumada, la Casa Pra, tam- 
bi6n en calle Hu6rfanos y, desde 1910, la casa Gath y Ch8vez en la esqui- 

Departamentos No establec. % 
H.P.% 

so inaustrializaaor ae cierta Importancia, per0 que solo tom0 mayor cuer- 
PO despues de 1875. 

En realidad, la industrializacih se habia dado, hasta esa fecha, en 
torno a la producci6n minera y agricola y en 10s lugares donde existian 
estas explotaciones. Tambih habia influido el progresivo auge de las 
obras pliblicas que requirieron no s610 servicios sino la fabricaci6n de 
ciertos articulos. 

Desde esa fecha se registraron muchos progresos por lo que, en 
1895, Aurelio Montenegro, a1 hacer un recuento de 10s establecimientos 
fabriles existentes en Chile, seglin departamentos, pudo determinar para 
10s de Santiago y Valparaiso 10s siguientes resultados: 

Operarios % Motores % Fuerza 

ESTABLECIMIENTOS FABRILES DE SANTIAGO Y VALPARAfSO 

Departamentos No establec. % 
H.P.% 

Operarios % Motores % Fuerza 

Santiago 
(61,041 1.052 (71,61) 
Valparaiso 
(38,961 417 (28,39) 

17.567 (58,20) 249 (60,58) 2.768 

12.616 (41,80) 162 (39,42) 1.766 

Comparando ambos departamentos, 10s m&s poblados y desarro- 
llados de Chile y que contenian las ciudades m8s importantes del pais, 
aparecia una sustancial diferencia a favor de Valparaiso, ya que teniendo 

Santiago 
(61,041 1.052 (71,61) 
Valparaiso 
(38,961 417 (28,39) 

17.567 (58,20) 249 (60,58) 2.768 

12.616 (41,80) 162 (39,42) 1.766 
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,a dtima un ntimero muy bajo de establecimientos fabriles 
:i6n con Santiago, ocupaba un numero muy alto de obrero 
n b i h  una alta cantidad de motores y, por tanto, una fuc 
rcentualmente muy elevada. Est0 podia significar que una 
erable de la industria manufacturera de Santiago usaba UI 

en compa- 
IS, utilizaba 
3rza motriz 
parte con- 

na tecnolo- 
, m8s atrasada, aunque no por ello era capaz de ofrecer m8s puestos 
trabaj 0. 

Sin duda que est0 se debia a la coexistencia de un reducido sector 
organizaci6n propiamente industrial, modern0 y altamente tecnificado, 
n otro sector, muy amplio, de talleres y pequefias empresas escasa- 
\ntn t n n n ; f ; n m A n n  rnin ciir&nvn.n nnnrl;n;nnqrlqo an c l ip  nrnninc l{mitpc 
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p e ,  por tratarse en muchos casos de empresas donde colaboraban 
!unos miembros de la familia, daban escasa ocupaci6n a personas fue- 
de este circulo. Por ejemplo, en Valparaiso se encontraban situadas 

1 tres industrias metalmechicas m6.s grandes del pais, correspondien- 
3 a las mayores fundiciones de equipo pesado: Lever Murphy y Cia., 
ower, Nardie Cia., y Balfour Lyon y Cia., llamada esta ultima La Vic- 
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extranjeros. En cambio, en Santiago se ubicaban algunas maestranzas 
d e  constnicci6n de  eaiiino v herramientas menores. entre ellas la Fundi- -. - 
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5n Las Rosas, Fundici6n Libertad, Fundici6n San Miguel y Klein Her- 
mos, todas las cuales habian surgido a lo largo de la segunda mitad del 
;lo XIX y que se consolidaron gracias a la guerra llamada “del Pacifico” 
ntra Peru y Bolivia (1879-1883). Estas fAbricas, sin embargo, por estar 
uy ligadas a las actividades productivas mineras y agrarias y a sus in- 
istrias derivadas, solian tener problemas de escasez de mercado cuan- 
) las peri6dicas crisis afectaban aquellas actividades. A su vez, la Refor- 
a Arancelaria de 1897, que protegi6 a la industria nacional, dej6 en 
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nternaci6n a la maquinaria que precisaban las industrias. 
El surgimiento de la industria manufacturera en Santiago signific6 
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la poblaci6n solia tomar conciencia de ello. Asi ocurria con las cur- 
?mbres que, aunque existian en Santiago desde por lo menos el siglo 
TI, tomaron gran desarrollo durante la dkcada de 1870 gracias a1 merca- 
I de exportaci6n con que contaban para sus productos en Alemania. 
esde el t6rmino de la guerra entre Prusia y Austria, 10s precios y la 
?manda en aquel pais habian subido considerablemente por lo que la 
‘oduccibn de las f5bricas de Valdivia no fue suficiente. Esta demanda 
ment6 en 1870 a raiz de la guerra franco-prusiana y continu6 en creci- 
iento durante la guerra del Pacifico, reci6n mencionada, porque debi6 
‘oveer las necesidades del ejercito chileno. 

Por este motivo, se instalaron numerosas curtiembres, siendo la 
5s importante de Santiago la f5,brica de 10s hermanos Magnere, consi- 



derada una de las mhs grandes de Sudamerica, ya que producia unos 
cuarenta mil cueros anuales y tenia un capital de 300.000 pesos. Estuvo 
ubicada en el antiguo camino de Las Condes, en su sector correspon- 
diente hoy a la avenida Providencia. Esta circunstancia se convirtib, por 
entonces, en un freno a la urbanizacibn de ese sector del oriente de San- 
tiago, ya que 10s desechos y 10s olores aue esta industria Droducia hacian 
muy desagradable la vecindad d 

En cuanto a las textiles, las dos mas importantes Iabricas de San- 
tiago fueron instaladas en las cercanias de la ciudad, per0 lo suficiente- 
mente alejadas como para no periudicarla. De ellas, la Fhbrica Nacional 

e ella. 
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de PaAos, que elaboraba tejidos de lana, ubicada a1 norte de Santiago en 
El Salto, era la mhs antigua de Sudamerica, ya que naci6 en 1860 creada 
por empresarios franceses. Desde 1876, aiio en que la direcci6n pas6 a 
manos de un grupo de ciudadanos belgas, la industria comenz6 a mejo- 
rar pues se adquiri6 mejor maquinaria. Tambih la guerra favoreci6 las 
actividades de esta empresa ya que 10s requerimientos del Ejercito ga- 
rantizaban un poder comprador considerable. Desde entonces y hasta 
1900 se llevaron a cab0 nuevas capitalizaciones por lo que la fhbrica, en 
el referido aAo, trabajaba con 200 operarios y elaboraba pafios y casimires 
para el mercado nacional (gobierno, bomberos y comerciantes), con un 
capital que alcanzaba a 10s 400.000 pesos en 1900 cuando se convirti6 en 
sociedad an6nima. En Puente Alto, inmediatamente a1 sur de Santiago, 
existia la fhbrica llamada Victoria, que elaboraba tejidos de algod6n y 
que fue modernizada en 1898, aumentando considerablemente el n h e -  
ro de las mhquinas de coser y tejer. 

En cuanto a la industria cervecera, tambih muy antigua en Chile, 
encontramos con que en 1856 se instal6 en Santiago, barrio de la Cafiadilla, 
un establecimiento que producia esta bebida y que pertenecia a la socie- 
dad formada por Stumpferer y Koch. Interesa recordar que en esta ciu- 
dad no existia la costumbre de beber cerveza por lo que su producci6n, 
en un principio, debi6 ser necesariamente muy pequeAa y necesit6, tam- 
bib, obtener algtin tip0 de protecci6n oficial, lo que se logr6 con el aran- 
cel de 1860 que elev6 10s derechos de internaci6n de la cerveza extranje- 
ra. La fhbrica de La CaAadilla fue adquirida en 1880 por Andres Ebner, el 
cual la hizo crecer hasta producir un mill6n y medio de litros anuales de 
cerveza sencilla y dos millones y medio, tambikn anuales, de cerveza de 
clase superior. En 1891, la fhbrica estaba instalada sobre un terreno de 
18.000 metros cuadrados, casi dos hecthreas, en la que trabajaban 300 
operarios, exportando cerveza a1 Perti, Ecuador y Argentina. En 1886 se 
habia fundado una nueva fhbrica de cerveza, instalada en las afueras de 
Santiago, hacia el oriente, en el lugar donde el canal San Carlos vaciaba 
sus aguas en el rio Mapocho. Nos referimos a la fhbrica de Gubler Y 
CousiAo, que contaba en 1896 con mhs de 350 operarios y que en 1900 se 
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fusion6 con la fAbrica de Ebner formando la Compafiia de Cervecerias 
Unidas . 

Otro establecimiento fabril de importancia a partir de 1900 fue la 
fhbrica de papeles y cartones que se instal6 en Puente Alto a1 sur de 
Santiago y se constituy6 en una sociedad que cont6, entre sus miembros, 
con muchos prominentes accionistas chilenos, algunos miembros acti- 
vos de la vida politica nacional. 

Como puede observarse, las fgbricas nacionales creadas en Santia- 
go optaban por hacerlo en 10s alrededores de la ciudad, especialmente 
hacia el sur en direcci6n a Puente Alto y tambih para el oriente en di- 
recci6n a Las Condes 0,  hacia el occidente, en 10s limites de la Quinta 
Normal de Agricultura. Ello se debia, a mi juicio, a la construcci6n de 10s 
ferrocarriles que rodeaban la ciudad por sus cuatro costados y de otros 
ramales que se dirigian, precisamente, hacia Puente Alto y Las Condes. 
Sin duda que habia una relaci6n directa entre la instalaci6n de estas 
manufacturas y la construcci6n de tales vias fkrreas, ya que aquellas f5- 
bricas precisaban de materias primas que podian llegarle con mayor faci- 
lidad a trav6s del ferrocarril. 

Asi fue como e-rero de 1890 se habian emitido informes favo- 
rables en relaci6n a la construcci6n del ferrocarril de Santiago a Pirque. 
Ella comenzaria en terrenos que hoy constituyen el Parque Bustamante 
y Plaza Baquedano en Santiago, que en aquella 6poca constituian la en- 
trada de la ciudad y donde habia sitios urbanos destinados a casas quin- 
tas espaciosas que podian ser expropiados. Los trabajos se hicieron con 
gran celeridad, pese a 10s acontecimientos politicos tan graves de aquel 
tiempo. Cinco afios m8s tarde se encontraba en us0 la linea hasta Puente 
Alto, per0 se criticaba el hecho de que la Estaci6n Providencia, su termi- 
nal en Santiago, no estuviera conectada con la de 10s Ferrocarriles del 
Estado, lo cual hacia que el de la Compafiia del Llano del Maipo s610 
movilizara pasajeros, prefiriendo la mayoria de 10s agricultores enviar 
sus productos a1 paso del buey a fin de evitar el enorme gasto que les 
imponfa, en Santiago, el traslado de sus productos de una estaci6n a 
otra. 

Esta carencia oblig6 a construir el ferrocarril de circunvalaci6n o 
“de Cintura”, obra que se inici6 a partir de 1899 per0 cuyos trabajos con- 
tinuaban en agosto de 1901. En diciembre de ese afio estaba terminada 
la secci6n que unia la linea que iba a Pirque con la del Matadero de San- 
tiago y consta que en 1907 ya estaba en us0 la estaci6n San Diego frente 
a la calle del mismo nombre, todas en la secci6n sur de dicho ferrocarril. 

Simulth-teamente se estaba construyendo una linea hacia el sector 
oriente llamada de “El Tajamar” o de “El Pefibn”, la cual corria por el 
costado sur del rio Mapocho para conectar la estaci6n Providencia con 
10s establecimientos llamados de San Enrique, que refinaban el cobre de 
la mina La Disputada de Las Condes. Esta liltima linea lleg6 hasta el sitio 



cauce por la canalizaci6n del mismo. Tal fue la llamada estaci6n del Mer- 
cado, m&s tarde Mapocho, donde a la saz6n habia extensos terrenos usa- 
dos como paradero de carretas. En 1905 ya se habian iniciado 10s traba- 
jos de construcci6n de esta estaci6n y de la de Yungay, donde se conecta- 
ba con la linea que venia por la avenida Matucana desde la antigua Esta- 
ci6n Central. Todas estas obras se inauguraron dentro del marco de 10s 
actos conmemorativos del Centenario de la Independencia en 1910. 

Probablemente la cercania de la linea del ferrocarril y el estableci- 
miento de la estaci6n Yungay, que mencionAbamos antes, dio forma a un 
barrio que debi6 convivir desde su nacimiento con gran cantidad de in- 
dustrias. Me refiero a la comuna de Quinta Normal, creada en 1916 con 
el nombre de comuna de Yungay y situada a1 noroeste de la comuna de 
Santiago junto a la mencionada linea del ferrocarril. A fines del siglo XIX 
se form6 en su territorio un conjunto fabril constituido por pequefios 
talleres y por 13 establecimientos grandes de 10s cuales seis eran indus- 
trias quimicas, entre ellas una planta de Acid0 sulffirico instalada con 
capitales franceses y estimada muy contaminante. El mismo riesgo pro- 
ducia la Fhbrica Chilena de Productos Quimicos de Tampier, Ossa y Cia., 
establecida en esa &rea en 1920 y que elaboraba Acid0 sulffirico, Acid0 
muriAtico y sulfur0 de sodio. Unida, m&s tarde, con las firmas de Gellona 
Hnos. y de Juan Dibarrat, dedicadas a 10s mismos productos, pudieron 
fabricar 350 toneladas mensuales que se utilizaban en curtiembres del 
pais. Otra, menos peligrosa, fue la conocida fhbrica de vidrios Weir Scott 
y Cia., fundada en 1922 y llamada "La Yungay", aunque tambi6n cont6 
con un laboratorio quimico donde se ensayaban el cuarzo, el carbonato 
de cal, la ceniza de soda y el salitre. En 1930 esta fabrica ocupaba 500 
operarios y 35 empleados, y producia botellas para mesa, aguamaniles, 
copas corrientes y finas, fruteras, jarros, platillos de cristal, frascos, l&m- 
paras de cristal y otros articulos finos. 

Este origen marc6 negativamente a la naciente comuna de Quinta 
Normal. Sin duda que el paso del ferrocarril por la avenida Matucana fue 
un gran aliciente para establecer alli aquellas industrias. Por tal motivo 
la municipalidad de Barrancas, en 1907, verificando que el linico sector 
de su comuna que se desarrollaba y crecia era, precisamente, el que lin- 
daba con la ciudad de Santiago y con el ferrocarril, propuso trasladar la 
cabecera de la comuna hasta sus inmediaciones, sefialando concretamente 
como sede el entonces llamado "camino o acequia de 10s P6rez" (hoy 
avenida Jos6 Joaquin P6rez). Con este motivo, dicho municipio expres6 
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esa ocasibn, que esa avenida tenia ya importantes servicios de agua 
able y tranvias, siendo el centro de "todas las nuevas y numerosas 
)laciones de esta parte", algunas de ellas con m6s de cien manzanas. 
;re ellas senalaba las poblaciones Villasana, Buenos Aires, Diego Por- 
:s, Garin, Besa, Ebner, Santa Lucia y Vargas, a lo que habia que afiadir 
xolongaci6n de las calles San Pablo, Martinez de Rozas, Andes, 
pocho y Carrascal, todas las cuales venian desde el vecino barrio de 
W Y .  

Este desarrollo no implicaba necesariamente un progreso en el 
.tido material o econ6mico. Por el contrario, el sector de la Quinta Nor- 
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barrio, por lo que 10s mismos padres opinaban que la glesia de Lourdes, 
gurada en 1893, era "una joya en medio de un barrio horrible". 
n--+--+- _ _ _  i n i r  _.._... 1. * 1  1 n - 3  * T  
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condiciones sociales de las Areas urbanas vecinas a dicho santuario 
n de gran precariedad y estaban determinadas por un vecindario que, 
su inmensa mayoria, era muy pobre y estaba ligado a las industrias de 
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L fuertemente la periferia urbana en donde se encontraban emplaza- 
#. El sur, el oeste, el norte y el este de la ciudad contenian un impor- , .  . .  . .  - .  . -  ce numerso de las industrias mas grandes, mientras que a1 interior de 
., la pequefia industria y 10s talleres inundaban ciertos barrios desde 
lo menos 1870. Se pudo verificar que ya en 1856, la localizaci6n de 

vicios indispensables para las necesidades de las clases m5s acomo- 
las se encontraban situados, precisamente, en 10s lugares donde 6s- 
residian, mientras que 10s talleres y establecimientos industriales con- 
unantes, en especial curtiembres y velerias, estaban en 10s sectores 
anos donde residian las capas m6s modestas. 

Recordamos que en capitulos anteriores se indic6 que 10s estable- 
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: encontraban en sectores residenciales muy centricos, todo lo cual 
lplicaba el peligro de la propagaci6n de enfermedades. En este senti- 

I L\ 

- -  - - -  
I, la constsucci6n del cementerio llamado "General" en el sector norte 
2 Santiago en 1821, zona muy alejada del centro y de la poblacih, habia 
:rminado por entonces con este riesgo. No ocurria lo mismo con 10s 
Ispitales, el San Juan de Dios y el San Francisco de Borja, heredados 



del siglo XVIII, que se mantuvieron en sus locales originales durante todo 
el siglo XIX y hasta muy entrado el xx. 

Los hospitales, durante el period0 colonial y luego durante el siglo 
XIX, habian sido hechos para atender a 10s pobres. Jamas un miembro de 
las clases acomodadas iria a curarse a uno de ellos. Por eso en 1864, el 
71,24% de 10s ingresados en el hospital San Juan de Dios eran gafianes y 
labradores y el resto artesanos y pequefios comerciantes. A la vez, el 
ingreso a1 hospital, para un pobre, constituia un aviso de probable defun- 
ci6n porque la tasa de fallecidos con respecto a 10s que se daban de alta 
fluctu6, durante la segunda mitad del siglo XIX, entre el 11 y el 20%. To- 
davia en 1918 10s doctores Lucas Sierra y German Valenzuela Basterrica 
debieron denunciar, a traves de la prensa, las malas condiciones en que 
se encontraban 10s enfermos, porque 10s servicios hospitalarios eran “de 
tal modo deficientes” que podia afirmarse “que a 10s enfermos no se les 
cuida sin0 que se les descuida” 0,  como decia el doctor Lucas Sierra “a 
10s enfermos se les deja morir”. En este ambiente, las epidemias prospe- 
raban y causaban terribles estragos entre la poblacih, tanto hospitalaria 
como del resto de la ciudad. 

Sin embargo, la introduccih de mejoras hospitalarias y nuevas 
tecnicas medicas habian limitado estos peligros. Influia en esta mejora el 
surgimiento de nuevos hospitales y centros de salud, como lo fueron 10s 
hospitales San Vicente de Paul en el sector norte de Santiago, cercano a1 
cementerio; el de El Salvador, en lo que m8s tarde fue comuna de Provi- 
dencia; San Luis, Manuel Arriaran y Ramdn Barros Luco, este dltimo en 
lo que seria la comuna de San Miguel, asi como el Instituto del Radio, 
Sanatorio Matte y Maternidad Santa Rosa. Igualmente, habia aumentado 
la dotaci6n de medicos que trabajaban en 10s recintos hospitalarios de 
Santiago pues en 1911 habia 148 mkdicos, ndmero que habia subido a 
290 en 1926. Asimismo, en 1911 naci6 el servicio de urgencia a base de 
postas, instituci6n llamada Asistencia Pdblica la que, dos afios mas tar- 
de, fue dotada con dos ambulancias automdviles. 

Per0 estas mejoras eran mas bien aparentes. El gran problema de 
la ciudad de Santiago que afectaba seriamente a la calidad ambiental era 
su deplorable estado higihico, lo que llev6 a que m peri6dico llegara a 
decir en 1910 que ‘‘no creemos que exista hoy en el mundo una aglome- 
raci6n humana que se halle en condiciones mas horribles que las que hoy 
atraviesa la capital de Chile”. 

En muchas casas, la basura era arrojada directamente a las ace- 
quias que cruzaban el interior de las viviendas, impidiendo el escurri- 
miento normal de las aguas y causando amontonamiento de basuras, o 
“tacos”, a1 interior de las manzanas de casas. Los “tacos” producian anega- 
mientos, con las consecuencias imaginables. Para deshacerlos, recorrian 
la ciudad obreros destinados a ello. En otras casas, sus moradores ente- 
rraban la basura en 10s patios o la quemaban, produciendo humaredas 
que se unian a las que expelian las chimeneas de las cocinas, contami- 



deccibn de 
surales 10s 
erior, debe 
ido, termi- 
que hacia 

nar 
ba: 
de: 
me 
nal 
irn 
ma 
toc 

en 
Y( 

pirable el aire como lo denunciaban en 1895 diarios y revistas, recla- 
do por “el polvo de las calles lleno de microbios (que) lo respiran 
S”. 

Las basuras eran llevadas a1 botadero oficial, el cual se encontraba 
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la ciudad y rodeado por “poblaciones” miserables cuyos habitantes 
ian de la recolecci6n y venta de materiales recogidos entre 10s restos 
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2r viajes, 10s carretones arrojaran la basura en algunos sitios 
3 pasaron a ser “botaderos no oficiales” y 10s que, por lo gene- 
.on situados en las cercanias de poblaciones modestas. Por 
3 ,  a comienzos del siglo xx se construyeron hornos cremato- 
6n estimada entonces como “ideal”. Con todo, la ansiada solu- 
96 porque 10s hornos eran cuatro en ellos s610 era posible 
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i IIiaLeriaies ComuusLiuies, pero n ei cieno y owos proauctos 
;in contar que su humareda cruzaba 10s barrios pobres situa- 

U U ~  ~ l t  5 ~ 3  inmediaciones. 
Lo dicho hasta aqui se refiere a la eliminacidn de basuras de 10s 

sectores urbanizados de la ciudad. En lo concerniente a 10s arrabales y a 
las poblaciones mas miserables esta extraccidn no se hacia salvo en oca- 
siones muy especiales o cuando llegaba un intendente din5mico que se 
abocaba a dar algunos paliativos a este problema. El tantas veces citado 
Vicma Mackenna, en 1872, y con motivo de una de las epidemias de 
viruela, dispuso una limpieza general de 10s arrabales del sur de Santiago 
haciendo extraer “de sus ranchos y conventillos -son sus palabras- cin- 
co mil carretadas de inmundicias”. 

No era el anterior el linico factor causante de la contaminaci6n del 
medio ambiente santiaguino. Las autoridades sanitarias denunciaron re- 
petidamente que la mantencidn del sistema de las acequias, bueno para 
10s siglos XVI, XVII y XVIII, en 10s tiempos modernos s610 era un foco de 
contaminacibn. En 1902 el Consejo de Higiene estimaba que “la red de 
acequias por donde circulan las aguas utilizadas y contaminadas presen- 
ta graves problemas de construcci6n en sus paredes que hace f5cil las 
filtraciones de un liquido rico en materias organicas que infesta lenta- 
mente el suelo”. AdemAs, el “Egamo putrecible”, depositado en el fondo 
de las acequias, causaba desbordamientos que hacian salir estas mate- 
rias y quedar depositadas en el suelo donde el sol las hacia fermentar 
viciando el aire. 

‘p 



La soluci6n que se ofreci6 fue la construcci6n del alcantarillado, 
proyecto aprobado en 1905, que entregd la responsabilidad de 10s traba- 
jos a la firma Batignolles y Fould. Las obras fueron terminadas por eta- 
pas, acabando en 1910. Reglamentos y ordenanzas dispusieron la co- 
nexi6n obligatoria de todas las propiedades a medida que se fueran en- 
tregando las diversas secciones. Segdn el Anuario Estadistico de 1915, el 
radio urbano de Santiago alcanzaba a 3.006,5 hectgreas, de las cuales 
2.550 quedarian dotadas del beneficio del alcantarillado con lo que sola- 
mente un 15% del espacio urbano careceria del mismo. La fuente que se 
cita especificaba que de las 23.000 viviendas que tenia la ciudad en el 
mismo aAo s610 4.000 o el 17,39% no tendria dicho beneficio. Sin embar- 
go, estas cuentas alegres dejaron de serlo cuando se confrontaron con 
otros calculos mhs realistas, ya que, en el mismo afio, tinicamente el 48% 
de las viviendas de la ciudad se encontraba situado en la zona donde la 
conexi6n era imperativa y esta zona obligatoria correspondia a s610 a1 
34% del &rea urbana total de la ciudad. 

Quedaba otro problema pendiente para Santiago, como era el del 
agua potable. Los intentos de las autoridades republicanas para dotar de 
este elemento a la ciudad comenzaron en 1861. En este aAo se calculaba 
la necesidad de agua potable en veinte litros diarios por persona lo cual 
hacia que, para las 3.009 casas y 44.000 habitantes que residian en el 
perimetro central, se requeririan 880.000 litros diarios. Si a ello se agre- 
gaba el barrio de Yungay con 14.000 habitantes, y se sumaban las necesi- 
dades de atenci6n de 50 pilones, 4 bafios pliblicos y el riego, se necesita- 
rian 2.394.000 litros. Para hacer realidad este proyecto, se ide6 un gran 
acueducto que traeria el agua desde la quebrada de “Rambn”, la cual, a1 
llegar a1 sector donde se levantaba el seminario Conciliar (avenida Provi- 
dencia y Plaza Baquedano), entraria en un tubo de hierro con pendiente 
de 1% que produciria 360 litros por segundo o 31.000.000 de litros en 24 
horas, cantidad 14 veces superior a lo necesario. 

Como en el cas0 anterior, 10s c&lculos no funcionaron como desea- 
ban las autoridades. En 1868 s610 908 casas, todas en el sector m&s cen- 
tral, tenian agua potable, mientras en 1871 este elemento ya era propor- 
cionado a 1.801 casas. Seglin Tornero, menos optimista, en 1872 s610 
1.600 casas, 21,27% del total, tenian agua potable, lo que significaba que 
solamente 32.080 personas gozaban de este beneficio mientras que 
118.687, o el 78,73% de 10s habitantes que en ese aAo tenia Santiago se 
encontraban privados del mismo. El propio intendente VicuAa Mackenna 
ese aAo estaba de acuerdo con estos c&lculos diciendo que “hasta hoy el 
agua potable, el elemento m&s esencial despuks del aire para la vida de 
un pueblo, habia sido un privilegio, m&s que esto, un monopolio”. Para 
mejorar el servicio, en 1893 se hicieron las primeras captaciones de agua 
potable en las fuentes de Vitacura, las que fueron ampliadas en 1900, 
1905 y 1909, construykndose dos estanques de recepci6n en el sitio en 
que todavia se encuentran (avenida Pocuro con Antonio Varas), con una 
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lacidad de veinte mil metros ctibicos siendo conducida el agua por 
; cafierias hasta las Cajitas de Agua (Plaza Baquedano) . La inaugura- 
n solemne de estas obras se hizo el 18 de septiembre de 1911. 

Esta agua, sin embargo, estuvo durante mucho tiempo bajo la ob- 
vaci6n de la prensa y de 10s m6dicos higienistas. La Revista Mkdica 
56 a decir en 1903 que “el agua que bebemos oficialmente es potable, 
como lo asegura la Empresa y el Instituto de Higiene”, per0 “el pdbli- 
de Santiago ha dado en creer que si el agua en si misma es mAs o 
nos potable, no lo es la muchedumbre de sanguijuelas y culebras que 
;de algdn tiempo vienen colonizando el product0 de la Empresa”. 

Al parecer, el problema desapareci6 o se aminor6 mucho despu6s 
1910 porque no figuran nuevas denuncias sobre este tema despu6s de 
le1 afio. En cambio, lo que se hizo notorio fue la progresiva escasez de 
la potable ya que, mientras el consumo diario alcanzaba en 1895 a 
500 metros cdbicos, en 1902 se consumian ya 37.000 metros cubicos 
n 1909 se llegaba a 60.269. Segdn estos cAlculos, el consumo se habia 
ilicado mientras que la producci6n s610 se habia duplicado desde 33.000 
tros cubicos en 1895 a 65.052 en 1908. Esta situaci6n traia como con- 
:uencia frecuentes y prolongados cortes de agua en diversos barrios 
la capital. En 1915 se obtuvo algun alivio, aunque no la soluci6n total, 
I las obras de captaci6n de la Laguna Negra, receptAculo de agua si- 
ido a1 interior del “Caj6n del Maipo”, 25 kil6metros a1 sureste del pue- 
I de San Jos6 de Maipo. 

P A R Q ~ S  Y AREAS VERDES 

imcio ae la era de 10s grandes parques santiaguinos puede situarse en 
l6cada de 1870. Es efectivo que ya existia desde veinte afios antes la 
inta Normal de Agricultura, pero, como se dijo, aunque cumpli6 fun- 
lnes propias de un paseo, se trataba mAs bien de un centro cientifico 
r sus museos e instalaciones de ensefianza e investigacibn. 

En cambio, el parque Cousifio vino a tomar forma en terrenos del 
tiguo Campo de Marte hego de que Manuel Arana confeccionara 10s 
inos del futuro paseo y de que, por decreto de 26 de enero de 1870, se 
cargara a Luis Cousifio la ejecuci6n de 10s trabajos que se necesitaban 
ra dar forma a aquel proyecto. Durante tres afios, el sefior Cousifio, 
:sorado por el paisajista sefior Renart, trabaj6 de forma gratuita en 
,a misi6n y coste6, con cargo a su bolsillo, todos 10s trabajos que fue 
xiso hacer. Esto signific6 plantar Arboles y formar jardines, construir 
ificios y quioscos, hacer cascadas, lagunas y cerros artificiales hasta 
r a1 conjunto el aspect0 deseado. Las zonas boscosas se formaron en 
;e a especies de Arboles traidas desde otros paises, tales como ailanthus, 
gal negro, pimiento, variedades de encinas y Alamos, mientras que en 
isla del centro de la laguna se plantaron robles americanos, ceibos 
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enanos, el Arb01 de las tres espinas y el cipr6s calvo, consiguiendo formar 
una tupida maraiia que llegaba hasta el agua. Al t6rmino de estos traba- 
jos, la Municipalidad de Santiago, en sesi6n de 13 de mayo de 1873, dio a 
este paseo el nombre de parque Cousiiio, denominacidn que conserv6 
durante cien aiios hasta que en 1972 se le dio el nombre de parque 
O’Higgins que hoy conserva. Su ingreso se estableci6 frente a la plaza de 
10s Gamero (hoy Ercilla), a1 final de la avenida del Ej6rcito Libertador, y 
por ese lugar ingresarian en lo sucesivo y durante muchos aiios no s610 
10s carruajes que participaban en el paseo de 10s elegantes, sino que tam- 
bi6n lo hacen, hasta hoy dia, las tropas y las autoridades que participan 

9 de 
par- 

que bousino le recoraaoa el oosque ae vincennes y encontro muy Dellos 

en la “parada militar” que todavia se celebra anualmente el dia 1 
septiembre. Para un viajero indulgente como era Wiener, en 1888 el 
. .. . f-i ... -2.- - 1 ~ ~~ ~ . . -~.l-l. - - 1  1- . ~ . .. . .I ~ T C - -  ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ L- , -~-----, 

10s grandes prados, 10s “parterres” de flores, el lago, 10s puentes pinto- 
rescos y, en especial, a1 “mundo elegante (que) anima este jardin admi- 
rable”. 

A fin de asegurar la c6moda llegada de 10s carruajes que participa- 
ban en el paseo, en 1907 la alcaldia municipal dispuso la pavimentacibn 
con asfalto Trinidad no s610 de las calles que llevaban a1 parque, sino 
tambi6n de la parte central del mismo. Para su regadio se destinaron por 
el gobierno siete regadores que se unieron a otro que proporcionaba la . . ... . - -,-.-- . .  . . .  1 

cuatro funcionarios, la que era estimada absolutamente insuficiente “para 
hacer todo el servicio”, puesto que debia recorrer 10s jardines “para evi- 
tar perjuicios y robos de plantas”, per0 tambi6n controlar 10s lugares 
alejados donde se concentraban “vagos y jugadores que populan (sic) el 
establecimiento ocasionhdose, con este motivo, peleas y continuos des- 
6rdenes”. Por tal causa, solia destinarse personal de policia para reforzar 
el control y “vigilar el trafico de 10s coches en general que van a ese 
paseo” y para exigir el cumplimiento del decreto, dictado por el alcalde 
sefior Rodolfo Salinas en 1894, reglamentando.el tr&fico de todo vehiculo 
o carruaje en dicho paseo para, asi, permitir el c6modo y expedito curso 
de 10s que disfrutaban del parque. 

La Quinta Normal de Agricultura tambi6n solia ser punto de atrac- 
-, 7 ,1 1. . ,  1 . A n -  1 ,  
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paseos pfiblicos”. Alli solian celebrarse kermesses y hacer exhibicio 
de fuegos artificiales. En otras zonas, el inter& eran 10s deportes que 
se presentaban y las competencias a que 6stos daban origen, para lo c 

I .- 

cion ae mucno putxico, y se la consiaeraPa en i y u (  como uno ae 10s 
paseos m8s concurridos. De sus 130 hectAreas, 25 estaban dedicadas a 

esta ultima concurrieron en junio de 1903 10s equipos Club Atl6tico de 
Valparaiso y el Club Uni6n de Santiago, celebrando alli lucidas competi- 
ciones de ftitbol. 
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La atracci6n principal de la Quinta estaba en que era centro de 
ichos trabajos y experiencias agrondmicas y bothicas, para lo que 
ntaba con grandes invernaderos y con campos de experimentacibn. 
piendo esta tendencia de foment0 cientifico y cultural, se instal6 ahi 
sde 1862 el Observatorio Astron6mic0, el cual fue traido desde el ce- 
I Santa Lucia, y alli se mantuvo hasta 1913, fecha en que se traslad6 
sta Lo Espejo. Finalmente, en 1875 tuvo lugar en su recinto la primera 
:posici6n Internacional para lo cual se levant6 un gran edificio, que 
n existe, y donde se instal6, desde 1886, el Museo de Historia Natural. 
edificaci6n en 1882 de un pabell6n para exponer telas y esculturas, 

ra del pintor Pedro Lira, elev6 a este establecimiento a la categoria de 
“mciclopedia viviente del pais” adonde la gente iba no s610 a respirar el 

*e fresco, sino tambih para ver y aprender, como anota en su libro de 

lla 
Er 

ro 
lo: 
te 
Pa 
ce 
ca 
ta: 
t e  
sa 

mi 

co 

de 

hi: 
er 

cc 

dc 
ti: 

.~ 

ijes el franc& Wiener. 
Otro de 10s parques construidos por el fisc0 en esta kpoca fue el 

mado Parque Forestal y se debi6 a 10s esfuerzos del intendente sefior 
rique Cousifio Ortdzar (1900-1906), acreditando a su linaje como el 
is prolific0 promotor de parques en la ciudad de Santiago. Los prime- 
s intentos para llevarlo a cab0 se hicieron a fines de 1899, avanzando 
; trabajos con gran rapidez, y asi, en abril de 1903, se consultaron vein- 
mil pesos para atender a la terminaci6n del Parque Forestal y la 

xhentaci6n de las avenidas laterales del rio Mapocho. Por ese enton- 
s, ya se habia plantado una gran variedad de especies forestales desta- 
ndo, entre todas, sus tres largas avenidas bordeadas por pl8tanos orien- 
les que le dan, hasta hoy, su caracteristica esencial. En 1906 se habia 
rminado la laguna, c mplemento indispensable a todo parque y paseo 

Imo la Quinta Normal de Agricultura. 
Per0 el parque que lleg6 a ser el m8s tipico de Santiago a finales 

:1 siglo XIX y principios del xx fue el cerro Santa Lucia, jardin aereo, 
lmo fue llamado en su tiempo, y la obra m8s famosa de todas las que 
zo en Santiago el intendente Vicufia Mackenna. Un autor teatral de esa 
)oca, en pokticas frases, lo describi6 con las siguientes palabras: 

ntiaguino de la Gpoca, \ omo dan testimonio tanto el parque Cousifio 

Hoy ruedan vehiculos por donde ayer solamente volaban 10s p5jaros. Las cum- 
bres del hist6rico cerro se han alegrado a1 sentirse oprimidas por el diminuto pie 
de las hermosas. El arte ha ido alli a auxiliar a la naturaleza; y auxiliado tambiCn 
por ella misma, ha convertido las rocas en estatuas; las ha hecho hablar con el 
murmullo de las aguas, que aparecen por entre sus grietas corriendo, ondulando 
o despeiiandose en espumosas y chispeantes cascadas, y las ha engalanado con 
&boles, flores y arbustos de mil colores y formas. 

El famoso peA6n, llamado Santa Lucia por 10s primeros conquista- 
xes, habia sido, desde 1541, una especie de vigia de la ciudad de San- 
igo. Per0 solamente durante la llamada “reconquista espafiola”, entre 



1814 y 1817, fue utilizado como defensa por 10s realistas que construye- 
ron en el cerro dos baterias. Estas, a la postre, no fueron utilizadas cuan- 
do las fuerzas de San Martin y O’Higgins reconquistaron Santiago. En 
cambio, si lo fueron por dicho intendente, quien las aprovech6 para ins- 
talar alli sendas terrazas. 

Los trabajos de remodelacidn del cerro se iniciaron en 1872, tal 
como en tiempos del corregidor ZaAartu, con un centenar de presidia- 
rios auxiliados por obreros especializados. Se comenz6 abriendo el cami- 
no de circunvalacibn, inaugurado ese mismo aAo; simultheamente, se 
inici6 la construcci6n de la capilla, donde se llevaron 10s restos del pri- 
mer arzobispo de Santiago, Manuel VicuAa (1840-1843); se trasladaron 
a1 cementerio de disidentes 10s cad6veres de 10s protestantes que, hasta 
entonces, se habian enterrado en aquel cerro. Entre las rocas y 10s cami- 
nos que serpenteaban se colocaron 18.000 carretadas de tierra vegetal. 
Pudieron, asi, plantarse m8s de mil 8rboles y hacerse hermosos jardines, 
adornando todo el conjunto con edificios, estatuas, jarrones, alumbrado 
a gas y muchos senderos y plazoletas. Para mantener esta vegetaci6n fue 
precis0 dotar de agua a1 cerro, haciendose obras muy costosas que per- 
mitieron el regadio artificial. El propio intendente hizo trasladar hasta 
alli un escudo de armas de Espaiia, hecho de piedra en el siglo XVIII por el 
escultor Ignacio de Andia y Varela; hoy corona uno de 10s arcos de ladri- 
110 que adorna una de las subidas. 

Este paseo recibi6 unanimes aplausos de todos 10s cronistas nacio- 
nales y extranjeros que se refirieron a el. Hasta testigos tan criticos de la 
ciudad y la sociedad de Santiago como Albert Malsh, a1 tocar el tema del 
cerro se refirieron a 61 en t6rminos amables. “Tardes exquisitas. Decidi- 
damente lo artificial tiene algo de bueno a veces”, decia este viajero. 

Las obras para hermosear el cerro Santa Lucia continuaron des- 
pu& que terminara sus funciones Vicufia Mackenna. A fines del siglo, se 
expropiaron 10s terrenos que estaban ubicados en la esquina que hoy 
mira a la Plaza VicuAa Mackenna y a la Biblioteca Nacional. All! se cons- 
truy6 una entrada monumental, que fue terminada en 1902. Ese mismo 
afio y una vez que se hub0 demolido el antiguo cuartel de Artilleria, fue 
inaugurada la recibn mencionada plaza y la estatua del celebre intenden- 
te. MAS tarde, en 1910, despues de demolerse varios edificios, se inaugu- 
r6 una nueva subida a1 cerro, esta vez en la puntilla norte que daba a la 
calle Merced. 

NUEVO PAPEL DE LA PLAZA DE ARMAS 

Todavia en la decada de 1920, la Plaza de Armas continuaba sier 
centro comercial y social m5s importante de Santiago. Tal vez por 
la antigua Plaza Mayor, llamada hacia 1820 con el nombre de plazz 
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di 3ncia y, mAs tarde y hasta ahora, Plaza de Armas, conservaba y 
m e r  v u  nasta 1998, como durante 10s siglos de la dominaci6n espafiola, 
il icional que hemos descrito en este libro tantas veces. 

Iuas Cajas o Palacio de Gobierno habian dejado de ser re- 
dencia presidencial cuando, en 1846, el presidente Manuel Bulnes tras- 
d6 la casa de gobierno a1 Palacio de la Moneda. Por tal raztin, en 1872 
incionaban ahi otras oficinas como la Comisitin de Vacuna, la Sociedad 
acional de Agricultura, el Conservatorio Nacional de Mdsica y la Admi- 
straci6n General del Estanco. Este edificio termin6 siendo reemplaza- 

-3  por uno nuevo entre 10s aAos 1882-1883, el cual fue destinado nara el 
30 Central. Remodelado para las fiestas del Centenai 
,iene hasta ahora las funciones que en esta kpoca se le 
En el costado occidental de la plaza se destacaba la nL 
catedral con tres puertas dando su frente a 6sta desde 
I de Toesca, a fines del siglo XVIII, dieron forma a 10s plan 
uez de AcuAa. Aunque 10s trabajos de construcci6n se h 
I el aAo 1748, las terminaciones para dejarlo completo 
nte el siglo XIX sin lograr acabarlos, motivo por el cual e 
dares de Santiago se hizo corriente la opinidn de quc 
sa podria ser concluida. Para el afio 1872, segdn Torner 
ia igl uy extensa”, el 
Ida y paredes, sus tr 
3 y las V W L K  LUIWLLIL~.D C ~ ~ L L  L U U ~ D  ut: plcdra canteada. 
iltares en las naves laterales y un altar principal en el 
ia “en su primer cuarto hacia el oeste” 0, comc 
)Id, estaba frente a1 septimo arco, teniendo 
biterio adornado de lujosos asientos y a su 
lnigos forman o un anfiteatro semicircular”. 

iayor y en su extremo opuesto habia otro con 
ierro donde se encontraba “el 6rgano mejor y 
lo a Chile”. La bdveda de la nave era de mad 
tales”. Para su iluminaci6n tenia s610 unas pec 
‘en 10s espacios intercolumnares”, las que d: 
unto”, no permitiendo, sin embargo, una ad 
ior del templo. Durante todo el siglo XIX no s 
iitivas, pues en un principio se edific6 una tor 
le1 templo principal, como se aprecia en un dibujo y en Iotograrias ae 
)oca. Posteriormente, se levant6 otra sobre la iglesia del Sagrario, 
airosa, de dos pisos y rematada por una cdpula alargada en cuya 
;a se coloc6 la cruz de Lorena. 

A finales del siglo XIX, el nuevo arzobispo, h 
3),  habia decidido terminar la catedral. En SI 

enzar 10s trabajos y contratar a Ignacio Cremonesi, el cual, aunque 
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itos de caoba %.1 tal ada, situados “a1 pie del prei 

r --- - -  - -  . . . . -. - 

rio de 1910, 
asignaran. 
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Tenia diecio- 
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I decia Samuel Greene 
a1 frente “un extenso 
3spalda el cor0 de 10s 
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3 sostenido por pilares 
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ecuada claridad en el 
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no pasaba de ser un “estucador italiano con infulas de arquitecto”, como 
asegura el actual dean de la catedral e historiador, monsefior Fidel 
Araneda, era, sin embargo, hermano del cardenal del mismo apellido. 
S e g h  el mismo can6nigo-historiador, “bastaron seis meses para mutilar 
nuestro primer templo” porque, en apenas ocho meses, desapareci6 la 
“piedra del piso” y “la de 10s s6lidos muros y las de las gradas del presbi- 
terio, el soberbio envigado de madera, 10s altares barrocos, sus talladas 
imagenes y la torre solitaria”. Debido a este balance, otro historiador, 
Miguel Sola, opin6 que las refacciones hechas por Cremonesi fueron “tan 
desastrosas como un terremoto”. 

,9610 el 5 de mayo de 1906 el arzobispo Casanova pudo consagrar el 
templo modificado. La catedral lucia las siguientes transformaciones: 
“adornada con pequefias ctipulas” por donde penetraba escasa luz, la 
que se complementaba con la que daban “pequefios lunetos abiertos en 
- 1  .......- - - -L-.-1-.-  A -  1-- ------ 9 9 .  1- ^- ,,.,L:, A A  --- el mum ex~eriur ue ias iiaves ; iil. ~lave vs1tuil.1, ell citlttulu, q u e ~ ~  LUIL 

“hermosas vidrieras multicolores”, mientras que el altar mayor pas6 a 
estar “iluminado por una clipula linterna” que “descansa en cuatro ar- 
cos”. En cuanto a1 altar mayor, de mhrmol blanco con aplicaciones de 
bronce y lapizEzuli, fue hecho en 1912 en la Casa Mayor de Munich e 
instalado a1 aAo siguiente. Finalmente, se construy6 una capilla para el 
Santisimo Sacramento, copia de la de San Juan y San Pablo Martires, 
existente en Roma; en este altar estuvo durante muchos afios el frontal 
de plata hecho en Calera de Tango por 10s jesuitas bavaros y que hoy est6 
colocado en el altar principal. Se mantuvieron, en cambio, 10s asientos 
de 10s can6nigos fabricados en el siglo XVIII por estos mismos artesanos 
bavaros “de caoba con sencilla ornamentacibn tallada y alto respaldo”; 
igualmente se conserv6 el 6rgano barroco, tambien de caoba, asimismo 
construido, como lo demas, en Calera de Tango por un coadjutor jesuita 
y lo mismo ocurri6 con 10s ptilnitns Ins nile e s t h  todavia. en e1 mismo 
lugar en que fueron puestos ha 

En su frontis, en el costa( 
dral, la que mira a la calle Bandera, ia pieara ae ias muraiias me revesuua 
con estuco tal como lo habia sido la piedra interior. Tambikn desapareci6 
la torre solitaria y, en cambio, fueron colocadas sobre la fachada dos nue- 
vas torres que comparten la parte alta del frontis con sendas imageries 
de Santiago Ap6sto1, la Asunci6n de la Virgen y Santa Rosa. 

Junto con describir 10s edificios y fachadas que miraban a la Plaza 
de Armas, me interesa destacar el nuevo significado y simbolismo que a 
6sta se le dio, en un proceso que llev6 a la practica diversas acciones 
concretas que se habian comenzado a implantar desde la segunda mitad 
del siglo XVIII. 

Parece que 10s cambic la la 
modificaci6n del sentido y ( ldral 
de Santiago. Hasta entonces, la Plaza Mayor o de Armas se consiaerabr 

=-~- - ,  _-- _ _ _  _ _ _  _ _  
icia 1770 por el obispo Alday. 
lo norte y en la parte posterior de la cate- 

1 . 1 1 1 -  - .. ... - 1 1 -  -e..- .._____Lid^ 

IS se iniciaron cuando en 1748 fue decidic 
iirecci6n que deberia tener la nueva cate . -_ . .  .. 
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U r profano que s610 era sacralizado durante ciertas procesiones, 
comu borpus Christi o las de Semana Santa, en un ritual dirigido a toda 
la c 

diaria ai mercauo, la asisLencia permanence ae toaas ias ciases sociaies y 
de todo el espectro racial de la ciudad venido de sus arrabales y perife- 
ria, la celebraci6n de las justas caballerescas de 10s siglos XVI y XVII o las 
mhs populares corridas de toros de 10s siglos XVII y XVIII, las solemnes 

Y (‘ 
iudad mundana representada por dicha plaza. Las tiendas, almacenes 
cajones” en sus portales y calles aledafias, la inmensa concurrencia 
-:- -1 ..._..__. 1 -  1 -  _ - 1 _ L  ..._ :- . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - - - L -  -1- L -  -1- ~ 1 -  ~ -I--.- - - - : - 1 _ _ _ .  

)clamaciones de 10s nuevos reyes o las conmemoraciones de alegrias y 
os de la Casa Real o de las victorias o derrotas de las armas de Espaha, 

. 1 1 . .  . .,, . 1 1  

Pr( 
lut 
la presencia permanente ae 10s tinterillos y escrmanos en ias puertas aei 
Cabildo tramitando juicios y diligencias legales, asi como el pulular de 
empleados dom6sticos, mendigos y prostitutas o “lusitanas” en demo- 
crhtica cercania con 10s grandes sefiores del Reino y sus familias, hacian 
de e; 
sin0 

sta plaza no s610 el centro econ6mico, social y cultural de la capital, 
el lugar donde confluia la cotidiana vida domkstica urbana. Por tan- 
i 1- n- trrr l r -1  mnrlifin-h- C(>T r l i r n n n i X n  T T  nct-ho Qhnr- mir-nrln hQAQ 11 

Aunque las autoridades es 
el traslado de las corridas de 
s republicanas las que lograrc 
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plaza, ello significaba que debia haber un cambio muy importante y que 
debia otorgarse un nuevo sentido a1 us0 dado a la Plaza de Armas. 

ipafiolas iniciaron las mudanzas, planean- 
do toros y del mercado, fueron las autorida- 
de, in dar una mayor radicalidad a las modi- 
ficdclulttlb. rdid  lug;ldllU, btl Lldt6 de combinar 10s actos simb6licos de 
conmemoraci6n de las efemerides de la nueva Repliblica con 10s actos 
religiosos y asi, de paso, dar tambih legitimidad a1 nuevo orden. Para 
ello era importante que el populacho dejase de ser el actor principal de 

centro civic0 y lo reemplazara el ciudadano, especie de “hombre 
10’’ colmado de valores civicos, espejo de las virtudes republicanas. 
duda por sto, el Cabildo de Santiago, en sesi6n de 27 de enero de 

le febrero, dia de la “Independencia Nacional”, disponiendo que 10s 
ibres llevaran en la calle “una gorra encarnada” mientras que las 
x e s  habrian de tocarse con “una guirnalda de flores o en su defect0 
1) lazos de cintas tricolor en la cabeza”. Ese mismo dia una salva de 
leria, repique general de campanas y embanderamiento cornpleto de 
3blaci6n, darian inicio a las ceremonias civicas principales que ten- 
n por escenario la plaza. Esta y las calles circunvecinas estarian cu- 
tas por la tropa veterana y miliciana de la capital, mientras se llevaba 
bo un ted6um en la catedral que seria seguido por el paseo del estan- 
,e “con que se jur6 la Independencia” y luego por el “besamano” en 

1, dispuso.1 1 forma de 10s festejos que se harian para conmemorar el 

cammaran 10s nomDres craaicionaies ae ias caiies por ocros que con- 
noraban las principales batallas de la Emancipacibn, asi como las ideas 
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que la inspiraron, porque el gobierno estaba “persuadido de que no hay 
americano que no suspire a ver borrado hasta el filtimo vestigio que re- 
cuerde la dominaci6n espaiiola en este Continente”. Asi, la Plaza de Ar- 
mas pas6 a llamarse Plaza de la Independencia y las calles tomaron nom- 
bres como San Carlos, el Roble, Membrillar, Ayacucho, Chacabuco, Curali, 
Montevideo, Carabobo y otros similares. 

El director Bernard0 O’Higgins dio remate a estos cambios despe- 
jando el lugar y llevando el mercado a la orilla del rio, a1 llamado Basural 
de Santo Domingo. La plaza qued6, pues, libre de obstBculos, ostentan- 
do a1 medio, como nBufrago solitario de viejos tiempos, la pila que habia 
colocado alli el gobernador Juan Henriquez en 1680. 

En 1838 la vieja pila fue reemplazada por un monumento de mBr- 
mol blanco de Carrara que simbolizaba la Independencia americana, per0 
que el pueblo bautiz6 con el nombre de la “pila de Rosales” en memoria 
del ministro de Chile en Francia, Juan Enrique Rosales, que la habia com- 
prado en la entonces respetable suma de 72.000 pesos. Se trataba de un 
monumento fabricado en Gknova para uno de 10s paises hispanoameri- 
canos surgidos de la Independencia, per0 cuyo gobierno no pudo pagar. 
Por tal motivo hubo que interpretar 10s cuadros que representaban 10s 
bajorrelieves esculpidos en la base de la escultura y, asi, estos pasaron a 
ser algunas de las batallas de la gesta emancipadora de Chile, mientras 
que el retrato del medall6n central pas6 a representar a1 pr6cer Bernar- 
do O’Higgins. En torno a este monumento fue disefifindose el primitivo 
jardin y plantArtdose 10s primeros Brboles que terminarian por desterrar 
de la plaza 10s ultimos vestigios de su antiguo carBcter. 

Hacia 1875, la plaza mantenia en el centro un circulo conteniendo 
el jardin que hemos mencionado, rodeado por una reja de hierro y dividi- 
do por cuatro callejuelas que partian desde el pie del monumento co- 
rriendo en direcci6n a 10s Bngulos de la plaza. En el resto de ella y junto 
a las calles publicas que la rodeaban se habia plantado una alameda de 
acacias donde se colocaron asientos y escaiios de hierro fabricados en la 
Escuela de Artes y Oficios. A finales del siglo XIX, este trazado cambi6 
haciendo desaparecer el circulo que encerraba a1 jardin central, y cons- 
truyendo 10s amplios y serpenteantes caminos que cruzaban todo su in- 
terior. Se mantuvo el paseo que rodeaba el borde de la plaza junto a las 
calles, el cual ahora presentaba ancho suficiente para el paseo; tenia 
nuevos Brboles y, sobre todo, abundantes bancos para el descanso de 10s 
que hasta alli concurrian. 

No obstante todos estos cambios, el vecindario de Santiago pus0 
su sello en la nueva plaza. La primera seiial de rebeldia frente a ellos creo 
que fue el porfiado mantenimiento del nombre de Plaza de Armas con 
que 10s habitantes de la capital la nombraban y nombran. La segunda, 
paradbjicamente, la constituy6 una medida administrativa como fue la 
que dispuso la llegada de todas las lineas de tranvias de la ciudad hasta 
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alli, tiso para que todas las carretelas que hacian viaje a 10s alre- 
decl”1c.b l ~ l a l e s  partieran y llegaran a ella. Esto permiti6 el acceso de 
todas las clases sociales urbanas y del entorno campesino, impidiendo 
que la plaza adquiriera toda la compostura que las autoridades desea- 
ban. Aunque transformada en paseo destinado a 10s elegantes y en lugar 
de c natri~tirn-rolirtinc?or lno Trnn innc  A o  Cqntiorrn 
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:ia en la plaza de tal manera que en 1890 pudo 
XI UII v1aJer.u L ~ I I  a w l t o  como Theodore Child las siguientes frases: 

Es el centro del movimiento santiaguino, el tCrmino de la carrera de 10s tranvias, 
la gran estaci6n de coches, el paseo de lujo de la tarde, mientras toca en el kiosco 
una banda de mdsica. iQu6 aspecto tan alegre tiene una plaza latina! iY qu6 papel 
tan importante desempefia en la vida de una ciudad! La plaza esti  plantada de 
grboles y provista de escafios para ofrecer sombra y descanso a 10s ciudadanos, 
a las madres, a las nodrizas; a 10s grandes y a 10s chicos. La Plaza de Armas de 
Santiago es de holgada proporci6n y adornada con hermosas plantas que le dan 
bello aspecto y exquisito perfume. Los jardines e s t h  protegidos por guardianes 
a 10s que se encarga de cerrar cada noche a las diez en punto las rejas de la plaza. 

LA AGLOMERACI~N URBANA. PLAZA DE ARMAS Y 
LOS NUEVOS CENTROS 

ra, 
tre 
co1 
jes 
cal 

carreras de todas ellas, (se) 1 
10s choques, accidentes y p6: . .  , 

autoridades no log1 
El primer0 y PI% 

nvias. A fines de 1891 la inrenuencia ae Santiago marulesto a1 Muruci- 
su preocupaci6n por el problema del atochamiento de tranvias en di- 

t plaza, a lo que la Alcaldia contest6 diciendo que, debido al “aumento 
carros en las diversas lineas” y a causa de que en la plaza terminaban 

labia producido este efecto, multiplican- 
rdidas de vidas humanas. Agregaba que, 

r lo demas, esta msma aglomeracidn podia observarse tambih en las 
les Estado, Ahumada, 21 de Mayo y Puente, “por las que pasan la 

myor parte de 10s (tranvias) que hacen el servicio de la ciudad”. Dos 
3s m8s tarde el problema era atin m8s agudo por lo que, el 25 de no- 
mbre de 1893, se prohibi6 que las carretelas, que desde 1870 viajaban 
I pasajeros hasta el mineral de Las Condes, continuaran saliendo de la 
lza, debiendo hacerlo en lo sucesivo desde la plazuela de Bello. 

En 1895 se dictaron nuevas medidas sobre esta materia. La prime- 
prohibiendo que 10s coches de alquiler se estacionaran a menos de 
s metros uno de otro, y la segunda, disponiendo dristicas sanciones 
ntra aquellos que no respetaran el m8ximo de velocidad a sus carrua- 
, la que no podia pasar de aquella “que permite el paso regular de 10s 
iallos”. M8s eficacia se logr6 cuando el superintendente del Ferroca- 
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salle San Pablo frente a1 Mercado Cei 
das no podian solucionar otro prob 
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t de limpieza y unos malos olores 
de 10s caballos que tiraban de to 

. 1 1  

aquellos pueblos donde hubiese hospicio para asi evitar que 10s ebr 
mendigos y vagos molestaran “a terceros e intercepten el paso por 

,1 .. *. m .  . n-n .. . . 

rril Urban0 orden6 que 10s tranvias de la linea de la Alameda “que son 10s 
m6s numerosos por ser la linea de mayor trhfico” no pasaran por la plaza 
sin0 que dieran la vuelta por la c itral. 
Sin embargo, todas estas medil lema 
que lleg6 a ser el principal motivu ue queja ue 10s paseantes. ivie reriero a 
“la falta insoportables producidos por 10s 
orines” dos 10s coches, tranvias, carrete- 
las y carruajes que circuitDan o se estacionaban frente a ella. 

A esto se afiadia el problema de la mendicidad callejera, tan viejo 
como la ciudad de Santiago. Su ejercicio habia motivado un decreto su- 
premo dictado el 16 de agosto de 1843 el cual prohibia esta actividad en 

ios, 
10s 

iugares putmcos-. sin emDargo, en l w y ,  medl0 siglo mas tarde, eran 
d ioral, 
, I  edad 

cuyos delectos Iisicos exkuben, aumentan y exportai 
Tan antiguo como el problema de 10s mendigos y rateros era el de 

la prostituci6n, visible a todas horas en la cercania de la Plaza de Armas 
y a veces en su interior mismo. En 1901 la Alcaldia municipal insisti6 en 
la necesidad de perseguir a “las mujeres que pululan por las calles de la 
poblacidn repartiendo enfermedades y corrompiendo a nifios de menor 
edad, algunos hasta de catorce afios”, las que aparecian por las tardes y 
las noches en distintos puntos centrales de la ciudad “sin que falten tam- 

“muchas las personas que hacen de la mendicida, 
fomentando las enfermedades de que padecen 10s . ”  “1 . 1 .. 

un trAfico inn 
 os de corta 
I”. 

poco en 10s portales que dan a la Plaza de Armas y calles adyacentes, 
provocando a 10s transedntes y menores de edad”. Un informe de la pre- 
fectura de policia de Santiago en 1899 habia denunciado que en un radio 
tan reducido y a pocas manzanas de la Plaza de Armas, como era el con- 
P ---- A -  ---in -__-_ : A -  -1-1 rind -_--  1^- n ~ : . - - m  _ _ _ _ _  --n _ _ _ _ _  I _  _ _  _-ii-- iuiittauu ~ U I -  ia aveitiua uei iviapucitu eit~1-e iviimiiures y rueiiLe y caiieb 
adyacentes (Esmeralda, B; prosti- 
tuci6n. Ello motiv6 las iras licar la 
list2 d e  Ins nmni&arins d e  I I I ~ I ~ I I ~ I I I ~ S  c i i i p  r>t=rrriii.ixn n i i ~  s i is  zrrpnd2t.a- 

andera y Miraflores) , habia 24 casas de 
de la Alcaldia, la que amenaz6 con pub 
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rios las destinaran a servir de lenocinios, entre 10s cuales habia “algunos 
miembros de la alta sociedad que comercian arrendando sus propieda- 
des a estos antros de corrupci6n”. 

Per0 era muy dificil terminar con aquella plaga, como lo ha demos- 
trado la experiencia constante de la ciudad de Santiago, puesto que bue- 
na parte de la prostitucidn era callejera y se amparaba en el enorme nli- 
mer0 de negocios que expendian bebidas alcoh6licas. El informe de la 
policia ya citado decia que en 1899 habia en Santiago 3.560 locales de 
este tipo, de 10s cuales s610 1.743, o el 48,96%, tenian patente legal, mien- 
tras que 1.817, o el 51,04%, no la tenian. Asimismo, y por otros medios, 
se habia denunciado la existencia de 10s llamados “cafks de asi8ticos” 0 

de chinos, acushdolos de no ser otra cosa que una tapadera para el 
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xcicio de la prostituci6n. Estos cafes, algunos de 10s cuales se encon- 
iban situados en las cercanias de la plaza (calles Esmeralda, San Anto- 
3,21 de Mayo), no eran “otra cosa que un encierro de corrupci6n y del 
4s escandaloso comercio con mujeres que, embrutecidas por el vicio y 
licor, ofrecen a1 pdblico el m8s grave espect8culo”. Con este motivo se 
omulg6 en 1896 un reglamento para las casas de tolerancia y se dicta- 
n algunas 6rdenes de desalojo de las mismas y de 10s cafes de chinos 
Le contravenian las normas legales. 

Este desorden urbano se observaba tambih diariamente en 10s 
ievos centros con que, a fines del siglo XIX, contaba la ciudad de San- 
igo. 

Uno de ellos se habia formado en torno a la plaza de la Estaci6n 
:ntral de Ferrocarriles (hoy plaza Argentina), situada en el extremo 
:cidental de la Alameda. A esta plaza confluia un vecindario heteroge- 
:o, ya que, mientras por el este de dicha estaci6n se levantaban las 
)blaciones Echaurren y Ugarte, todas habitadas por familias de clase 
edia, por su costado oeste existia una poblacidn “brava” llamada 
iuchunco o Vald6s. La existencia de numerosas fAbricas en torno a la 
,enida Matucana, a1 norte de la misma estacibn, y de muchas bodegas y 

uarracas de madera, m8s la feria de animales Tattersall por la avenida 
Exposicibn, hacian que la plaza de la Estaci6n o Plaza Argentina fuera 
paso obligado de todo tip0 de vehiculos, desde 10s tranvias y coches de 
alquiler, carretas y carretones, hasta piiios de ganado que se llevaban a 
dicha feria; todo lo cual se confundia con una muchedumbre abigarrada 
que, permanentemente, copaba el espacio pdblico alli existente. 

Otro punto de conc raci6n popular en esa epoca lo constituye- 
iversos espacios pd b&“ licos junto a1 rio Mapocho. Uno de ellos era el 

due estaba en su costado sur a la vera del mercado inaugurado por Vicu- 
na Mackenna en 1872. Otro era el que se extendia en el sitio denominado 
‘la Vega del Mapocho”, situado en el costado norte del rio en 1~ que hoy 
%a, todavia, lleva el nombre de Plaza Artesanos. Tanto la Vega como el 
mercado tenian la funcidn de abastecer de productos frescos de chacareria 
Y otros a la poblaci6n de Santiago. Ya en 1897 el atochamiento de concu- 
rrentes, carretas y coches era tan grande, que la Alcaldia municipal de- 
bi6 disponer que las carretas con sandias y melones deberian estacionar 
en la llamada “Plazuela de 10s Moteros”, tambien en la ribera norte del 
Mapocho, per0 mas  pocas manzanas al poniente frente a la calle Escanilla. 
En esa misma ocasi6n las autoridades decian que la aglomeraci6n de 
Zente de a pie y de a caballo, unida ‘‘a1 crecido n h e r o  de pequefios 
carretones que se usan para el transporte de estos articulos”, hacian in- 
suficiente el servicio de policia que debia extender su vigilancia a un 
sector mucho m8s amplio del que primitivamente se le habia sefialado. 
Sin duda que esta confusidn se hizo mayor cuando en mayo de  1902 se 
dispuso que 10s baratillos de calzado que estaban establecidos en la pla- 



zuela del Mercado Central, junto a la calle San Pablo, tenian que mudar 
su residencia a1 costado norte cerca de la Vega. 

La canalizaci6n del rio Mapocho permitid ampliar esta plaza y cons- 
truir galpones mas adecuados para la descarga y venta de 10s productos 
traidos desde 10s campos vecinos. Despues de 1895 se inici6 la construc- 
ci6n de 10s galpones de la Vega Central, y la ampliaci6n de sus terrenos 
10s que, en 1912, ocupaban un area de 2.000 metros cuadrados que fue- 
ron ampliados a 6.000 metros en 1916. En esos afios la Vega adquiri6 la 
fisonomia que aun conserva. 

El Mercado Municipal de Santiago, por su parte, fue concebido como 
uno de 10s edificios mas importantes de la ciudad. El antiguo mercado o 
plaza de Abastos, que ya se ha descrito en capitulos anteriores, ocupaba 
una manzana completa en el antiguo “Basural”, situada entre las calles 
Puente y 21 de Mayo y rodeada de cuartos de u n  piso en cuyo interior 
habia varios patios donde habia galpones de madera para que se instala- 
ran 10s comerciantes. En 1868 la Municipalidad decidi6 la construcci6n 
de un nuevo edificio, esta vez de cal y ladrillo con techo de hierro manda- 
do hacer a Inglaterra, para todo lo cual se hizo un presupuesto de cien 
mil pesos, aunque su costo final fue varias veces superior. El edificio 
qued6 terminado en 1873 y se compuso de varias salas de planta circu- 
lar, la principal de las cuales, situada a1 medio, tenia 710 metros cuadra- 
dos y su clipula, sostenida por cuatro columnas de hierro, se elevaba a 25 
metros. En torno a esta planta circular se construyeron otras ocho mas 
pequefias que tambih sostienen cdpulas sobre ellas, con lo cual todas 
h t a s  parecen cubrir una sola planta circular de gran extensi6n. Seglin 
Tornero, este conjunto estaba rodeado por corredores que lo separaban 
de la construcci6n exterior. Este edificio exterior se dio por concluido en 
octubre de 1886,kpoca en que se colocaron 10s dos relojes que lucen las 
respectivas torres. 

LA EXPANSI~N URBANA ENTRE 1872 Y 1930 

Santiago de GNe entre 10s anos 18’(Z y 1Y15 VIO duplicar su espacio 
urbano y tambih sufri6 un proceso de crecimiento cada vez mas acele- 
rado. Hasta 1872, el crecimiento anual que hemos calculado para 10s 
ochenta afios anteriores fue de 11,18 hectareas. En 1891 la ciudad habia 
subido a 1.836 hectareas extendihdose a un ritmo promedio de 18 hec- 

ndo 
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tareas anuales desde 1872; en 1895 tenia 2.000 hectareas aumenta 
ahora a un promedio de 21 hectareas anuales si tomamos como bas 
afio 1872, a 41 hectareas por afio si tomamos el afio 1891. Finalment 
segdn el Anuario Estadistico de 1915, el radio urbano de Santiagc 
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del citado aiio 1872, o de 50 anuales si lo hacemos desde 1895, aAo del 
cfilculo inmediatamente anterior. 

La poblaci6n de la capital, por su parte, y como tambi6n se ha visto 
1 el capitulo anterior, venia sosteniendo desde mediados del siglo XVIII 
I crecimiento regular que tom6 un ritmo m8s intenso durante el siglo 
x, marcando un proceso que ha culminado durante el xx. Vimos enton- 
3s que hacia la d6cada de 1810 la capital crecia hasta una cifra cercana 
10s 60.000 vecinos. En cambio, en 1843, la ciudad de Santiago contaba 
In unos 80.000 residentes. En 1875 el censo de ese aAo dio 129.807 
ibitantes 10s que, en 1895, veinte aAos mfis tarde, se habian duplicado y 
.anya256.403. En 1907 el censo dio a Santiago una poblaci6n de 332.724, 
s que en 1920 subian a 507.000 y en 1930 llegaban a 10s 712.533 habi- 
Intes. La tendencia en la primera mitad del siglo XIX, seglin 10s datos 
iteriores, era duplicar en sesenta y cinco anios, mientras que a fines del 
ism0 siglo y a principios del xx hub0 regularmente una duplicacih en 
3co m8s de veinte afios. Est0 significa que el crecimiento acelerado de 
ciudad de Santiago es un proceso que data de la d6cada de 1870 en 

lelante y que, antes de esta fecha, el proceso d 
iia el mismo ritmo que tenia desde el siglo XVIII 

Para una mejor comprensi6n del proceso gwttxal 1tlbLUIlLu qut: 
ifria Santiago entre 1850 y 1930 habra que analizar la manera cdmo se 
aba el fen6meno del crecimiento urban0 fisico y cu&les eran realmente 
IS variables que definian la mechica de la expE 

El proceso de expansi6n territorial de la c 
1 segunda mitad del siglo XIX merced a la creac 
oblaciones y se hizo a costa de 10s terrenos situaaos mas alia ue ius  
mites urbanos fijados por el Camino de Cintura trazado por el intenden- 
? VicuAa Mackenna en 1872, invadiendo las subdelegaciones rurales (m5s 
trde c o m u n 6 q u e  rodeaban la ciudad. 

p6tesis para entender el porqu6, en una decada, el 
rc uentras que en 10s otros periodos el proceso sufri6 
nb uLclcluLlull. uu importante parece ser que la intensidad, ya fuese 
lta o baja, nunca dej6 de existir porque desde mediados del siglo XIX la 
unigraci6n desde las provincias hacia Santiago constituy6 un fen6meno 
iempre en aumento que no se detuvo ni cambi6 de direccih ni con el 
xlutamiento de hombres para la guerra del Pacific0 en 1879 ni con el 
nganche de obreros para las salitreras de las provincias de Tarapacfi y 
Lntofanasta. adauiridas como fruto de aquella guerra. 

iempo, salvo excepciones 
el ite estaba pasando y las pc 
1 fel tult t t j l  tu I tu S U ~ W  U I ~  qd6 atribuirlo ni menos c6mo detenerlo. Exls- 
ia una tendencia a emigrar entre 10s individuos de las clases medias y 
ltas de las provincias que era impulsada por el paulatino crecimiento de 
i burocracia del Estado. El ej6rcito habia aumentado extraordinaria- 
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mente por la guerra aludida y mhs tarde por la situaci6n fronteriza ines- 
table con 10s paises vecinos. Asimismo, 10s empleados publicos, en ex- 
pansi6n constante desde 1892, ocasionaban un movimiento permanente 
de personas y de familias de un punto a otro de la Repliblica que llevaba 
a muchas de 6stas a radicarse finalmente en Santiago. 

Al parecer, las clases altas provincianas iniciaron el viaje hacia San- 
tiago a mediados del siglo XIX. Una investigaci6n sobre funcionarios judi- 
ciales nos sefiala que entre 1860 y 1930, el 72,92% de 10s miembros de la 
Judicatura chilena habia nacido en provincias. En cambio, s610 el 35,55% 
de 10s mismos fallecid en provincias contra un 55,63% que muri6 en San- 
tiago. 

Mgs notoria todavia era la propensi6n a migrar que distinguia 
campesinos que dejaban su terrufio atraidos por las posibilidade: 
h,.;-rl,,h,,- l n n  ,-.nr\trnn 7-,.hm,..nn nn n n n n ~ ; n ~  a--+:-&- - - x r - i  I , ,  1 
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esa kpoca, la emigraci6n masiva habia estado reducida a 10s elementos 
rurales expulsados de sus territorios, per0 desde mediados del siglo XIX y 
durante gran parte del siglo xx, este traslado se hizo extensivo a todas las 
clases sociales. Como decia el diplomhtico brithnico sir Horace Rumbold. 
ya citado, Santiago por desgracia era “un lugar que absorbe mucho atra- 
yendo demasiada riqueza del pais”, porque migraban hacia ella no s61c 
pobres, sin0 especialmente 10s ricos de provincia, y porque todo lo que 
producia Chile terminaba llegando hasta la. capital, convirtihdola asi er 
la “capital ociosa, costosa y artificial, si se permite la expresibn, de ur 
pais activo y econ6mico”. Aiiadia el mismo cronista que “el suefio de 
chileno de provincia es amasar una fortuna que le nermita construir c 
comprar una casa en Santiago y vivir alli c6modame 

Un sagaz observador de la realidad chilena, 
Dnunmond Hay, decia en carta fechada en  Valparalso el D ue Illayu Ut 

1878 que 10s agricultores y propietarios de fundos habian tratado infruc 
tuosamente de detener la creciente tendencia de 10s trabajadores a emi 
grar de sus tierras natales en las provincias del centro de Chile. Expresa 
ba que estos hombres se sentian atraidos por 10s distritos mineros de 
norte o por las minas de carb6n en el sur 0, por fin, a emplearse comc 
peones en las obras ferroviarias o en otras obras publicas en ejecucidr 
en diversas partes de la Repliblica. Creia que estas propensiones eran e1 
gran medida instintivas y hereditarias aunque el c6nsul Hay opinaba que 
en parte, se debia tambih “a las insatisfactorias condiciones de sus vi 
das”. Precisamente la regi6n de Santiago ofrecia muchos de 10s atracti 
vos sefialados por el c6nsul. Desde la d6cada de 1850 las obras ferrovia 
rias en ejecuci6n ya eran muy numerosas, tanto en la capital como en la 
provincias vecinas, y su ejecuci6n se prolong6 por muchos afios, ya qui 
en la decada de 1890 a6n existian mdtiples trabajos en 10s alrededore 
de Santiago. Pueden mencionarse entre eljlos: la construcci6n del ferro 
carril a Melipilla que proseguia en 1890, la. via f6rrea que se estaba ten 
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A estos trabajos hay que a 
de regadio en la provincia I 
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.pocho. Asimismo, las obras de electrificacibn, reparaci6n c 
nques, ampliacidn de la red de agua potable y otras man . -  .~ - . . _  

In de la llamada “Tracci6n El( 
‘os cuatrocientos obreros sob 

Pero, sin duda, la activid: 
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leltuu hacia Puente Alto y por el Caj6n del Maipo hasta El VolcAn y el 
:rrocarril de Circunvalaci6n de Santiago que rodeaba a la ciudad con 
intur6n de hierro y desde el cual salian ramales hacia el mineral de Las 
rondes. De algunas de estas obras se ha hablado en paginas anteriores. 

Aadir las obras de construcci6n de cana- 
3s de Santiago, tales como el canal de las 
le alle de Curacavi, y el de Mallarauco, que 
izo lo propio con el valle de este nombre, ambos‘con agua del rio 
fa le caminos, 
ra itenian una 
emanda de mano de obra tluctuante per0 intensa. Asi, las obras de re- 
araci6n y limpieza del canal de San Carlos reunian todos 10s aAos, ellas 
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abian surgido dos importantes nlicleos productores de cobre. La prime- 
a era la Disputada de Las Condes en actividad desde la d6cada de 1870 
que en 1890 contaba con la presencia de doce empresas y con un esta- 

llecimiento de fundici6n a1 oriente de Santiago llamado San Enrique. La 
egunda eran las minas del Caj6n del Maipo, en especial las de El Volcan 
San Pedro Nolasco, en explotaci6n desde el siglo XVIII y que, a fines del 

iglo XIX, eran trabajadas por la CompaAia Minera del Maipo, la cual habia 
onstruido una gran fundici6n en la misma zona. Tanta poblaci6n habian 
traido estas minas, que en 1896 se denunciaba que en el establecimien- 
o minero de El VolcAn y sus alrededores habia mil cuatrocientas almas, 
onstituida “en parte de gente andariega y sin domicilio que viene y va y 

alas, mAs de trescientos hombre,. Tmialmnntn lnc trahainc rln onnctnio-  
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:trica” del rio Maipo absorbian en 1900 
nente en Puente Alto. 
I que agrupaba a un mayor ndmero de 
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LO se somete a disciplina”, causando natural temor entre la poblaci6n 
mampesina de la‘zona. 

Lo mismo pasaba en las Areas rurales que rodeaban Santiago. Alli 
.agaba esa “inmensa superabundancia de poblaci6n”, parte de la cual, 
eAalaba el intendente Jos6 Miguel de la Barra en 1846, encontraba tra- 
)ajo en las chacras, o se dedicaba a las artesanias de productos que eran 
lecesarios para las mismas chacras y fundos de las respectivas regiones. 
lay estudios para el “pago” de NuAoa que seAalan que, en la segunda 
nitad del siglo XIX, un 62% de su poblaci6n tenia origen migrante y, aun- 
lue no se ha investigado en otras zonas rurales del entorno de Santiago, 
:om0 Conchali, Quilicura y Renca, puede ser que las proporciones sean 
iimilares. En todo caso, muchas de las industrias que estaban naciendo 
?n Santiago se habian instalado en sus alrededores, como ocurri6 con la 
iibrica de azdcar de betarraga creada en 1885 en la propiedad agricola 
le Benjamin Matte en Los Guindos (NuAoa) . Esta industria precisaba de 
m :n el momento criti- 



co de la cosecha, por lo que en 10s cinco afios de su funcionamiento atra- 
jo a mucha cantidad de poblaci6n. No cabe duda de que 10s obreros 
reclutados para estas faenas no habrian ya de volver a sus puntos de on- 
gen, derivando a otros trabajos en la misma zona de Nufioa o de Santiago. 

Junto con 10s factores que seiialaba el cdnsul Hay, y como un com- 
plemento a ello, hay que recordar la crisis de 1873, que se arrastr6 por 
varios aiios, y la de 1890, que lleg6 casi hasta el fin del siglo XIX. Ambas 
afectaron a la economia del pais y ambas estuvieron caracterizadas por 
una disminuci6n del comercio, descenso de 10s precios de 10s productos 
de exportaci6n y una caida del cambio que habia golpeado muy fuerte- 
mente a las clases asalariadas. Estas crisis vaciaron hacia las ciudades 
masas enormes de desocupados que venian ilusionados por la posibili- 
dad de trabajo en las obras pdblicas y en las industrias que estaban insta- 
lfindose en la capital y en Valparaiso. Las mismas autoridades de provin- 
cias, sin saber qu6 hacer con 10s desocupados, comenzaron a enviarlos a 
Santiago, como lo hizo el intendente de Tarapacfi, que en 1898 deriv6 
hacia la zona central del pais a treinta mil obreros cesantes. 

LA CIUDAD SEGREGADA 

Para continuar la descripci6n de la ciudad, habrfi que tomar en cuenta la 
segregaci6n de ella en dos sectores caracterizados, segdn el intendente 
Vicma Mackenna, como el “Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulen- 
ta, cristiana” y la ciudad de 10s arrabales que no era para 61 sino “una 
inmensa cloaca de infecci6n y de vicio, de crimen y de peste, un verda- 
der0 potrero de la muerte”. 

Bastaba con recorrer la ciudad. Albert0 Malsh, testigo especial- 
mente critico y que la conoci6 muy bien durante la primera dkcada del 
siglo xx, resum’a su impresidn sobre Santiago diciendo que la ciudad se 
componia de diez o quince calles copiadas de las de Europa, barrio arti- 
ficial, mientras que “bajo 61 (estaba) la lepra inmensa de 10s barrios PO- 
bres” e insistia en que, salvo las calles centrales “el resto de la ciudad es 
aquella indescriptible cloaca a que ya he hecho menci6n”. En 1919, otro 
viajero afiadia que “en ningdn pais del mundo he visto una miseria mhs 
repugnante que en Chile, sobre todo en las ciudades”, puesto que en 
Santiago, Valparaiso y Viiia del Mar, 10s pobres y miserables se encontra- 
ban “en plena calle, cubiertos de andrajos asquerosos”. Aunque habria 
que ver cufintos paises efectivamente recorri6 el testigo citado, la abun- 
dancia y la coherencia de 10s testimonios internos y externos hacen plau- 
sible sus afirmaciones. 

La creciente riqueza del pais, notoria desde 1850 en adelante, ha- 
bia comenzado a manifestarse en suntuosos edificios levantados por awe- 
llas personas que se habian enriquecido en las diversas actividades em- 
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n ede decirse que estas construcciones inauguraron en San- 
tiagu ulta llloda caprichosa, donde se rivalizaba en riqueza, no siempre 
en buen gusto, constituyhdose la Alameda en sede donde se levantaron 
varias de estas grandes construcciones, que algunos han dado en llamar 
“palacios”. 

de estos edificios que a fines del siglo proliferaban en el 
cei dad y sus barrios elegantes, habia opiniones encontradas 
entre ius  crvrustas y viajeros contemporiineos. Hay uno que ya hemos 
citado, Albert Malsh, quien public6 sus impresiones sobre Santiago en 
Ginebra en 1907. Para 61, todo en Chile era apariencia. El pais presenta- 
ba “una fachada grandiosa y nada tras ella”, lo cual estaba muy bien 
ejemplificado en las casas de la clase alta y en 10s edificios pdblicos 
recubiertos de yeso: “Majestuosas columnas, frisos, capiteles, z6calos 
veteados de miirmol; pero, por favor, no lo toqubis porque el pedazo que- 
dark en vuestros dedos. Aqui como allii, todo est5 falsificado, todo suena 
a hueco”. En el mismo sentido hablaba un autor nacional, Alejandro 
Venegas, en 1910 para quien Santiago habia sido convertida en un “ama- 
sijo ( 
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je miirmol y de lodo, de mansiones que aspiran a palacios y de tugurios 
parecen pocilgas, de grandeza que envanece y de pequefiez que aver- 
iza”. 

Por supuesto habia otras opiniones y algunas mucho miis favora- 
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sifio como “la casa mBs lujosa de la ciudad; las artes y el arte aplicado 
industria, la elegancia, el buen gusto y el confort, constituyen aqui 
:onjunto digno de ser destacado”. El honorable sir Horace Rumbold, 
)bra publicada en Londres en 1903 aunque referida a una realidad 
?na de 1873, recordaba con placer 10s barrios elegantes junto a 10s 
es tuvo su domicilio particular y aquellas “apacibles calles bordeadas 
iermosas casas, la mayoria construidas segdn el modelo de aquellos 
t hotel parisienses, unque algunas en un estilo miis pretencioso, y 

lucia un bien equipado carruaje que aventajaria a 10s del Bois de 
logne”. 

Paralelo a este proceso, desde fines del siglo XIX y aumentando con 
l intensidad a1 comenzar el siglo xx, comenzd a desarrollarse en la 
feria santiaguina la subdivisidn de terrenos agricolas para instalar 
poblaciones, tanto para grupos modestos como para sectores de cla- 
nedia acomodada. 

Siempre la periferia semirrural habia estado presente en la ciudad. 
una parte, a causa de la aficidn de 10s santiaguinos por 10s paseos de 
ipo a ciiertos lugares de 10s alrededores adonde se podia oir mbsica, 
er y comer. Por otra, a trav6s de 10s campesinos de 10s sectores ale- 
os que viajaban peri6dicamente a la ciudad para proveerla de frutas, 
3uras y otros productos alimenticios. 

3 somnoliente rep0 t o era turbado, ocasionalmente, por el rodar que 
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esta consideraci6n es una de las explicaciones del porqu6 fueron 1 
samente esos lugares 10s preferidos por las familias de clase mediz 
trasladar su residencia cuando comenzaron a buscar nuevos lugares c 
. . -. .. 

Por tanto, se trataba de zonas rurales vecinas muy conocidas por 
10s santiaguinos, lugares que %e recomendaban solos", por lo que la invi- 
t a c h  a vivir en ellos, si se daban las facilidades de urbanizaci6n y comu- 
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crear 10s mecanismos legales que permitieran la parcelaci6n y loteamientco 
de aquellas propiedades rurales que, hasta ese momento, s610 habiarn 
servido para solaz y esparcimiento de 10s que viajaban hasta ellos para 
pasar el dia o el fin de semana. 

Creo que el mecanismo de la renta de la tierra, a1 cual me he refe- 
rid0 en otras partes de esta obra, fue uno de 10s que permitieron que s;e 
diera esta explosi6n urbana hacia la periferia. El otro fue la ley de lla 
"Comuna Aut6noma" que otorg6 10s medios legales para urbanizar. 

Esta ley, promulgada por el gobierno triunfante en la contienda d e  
1891, organiz6 a las municipalidades chilenas sobre bases completamem- 
te distintas de las que tradicionalmente habian regido a las corporacico- 
nes municipales del pais. Lo interesante de esta ley era la subdivisi6h 
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ban s610 terrenos urbanos, territorios rurales o comprendian Areas milx- 
tas. Hasta entonces, habia un municipio en cada cabecera de departLa- 
mento, per0 de hecho el municipio ejercia su acci6n solamente sobre (el 
espacio urbano ya que el rural, comprendido en su jurisdiccibn, estaba 
bajo la tutela del gobernador y 10s subdelegados que representaban ;a1 
ejecutivo de la Reptiblica. Con esta modificacibn de 1891 pudo darse (el 
cas0 de que un municipio llegara a ser preferentemente rural o que, aurn- 
que estuviese situado en un centro urbano, debia tambi6n atender (el 
hrea rural de su jurisdicci6n. 

Como consecuencia de lo anterior, el municipio de la ciudad d e  
Santiago conserv6 su autoridad dentro de todo el espacio urbano, perro 
se vi0 despojado de su entorno rural que, rhpidamente, fue dividi6ndosse 
en un conjunto de comunas sobre las cuales la de Santiago no tenia niin- 
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Maipti y Nmoa, que rodea 
oeste, sur y este. Al afio sigx 
Altn rlocoai6nrlnco ciis tpri 

Runa autoridad IU luncion. En el msmo an0 1 8 ~  1 se crearon las ae Kencca, 
iban completamente a Santiago por el nortte, 
uente fueron creadas las de La Granja y Puenite 

,,,ritorios de la muy extensa de NuAoa; en 18S96 
nn n"t-1 anrla 
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de NuAoa; en 1897 aparecieron las comunas de Providencia y Barrancas 
(hoy Pudahuel), estrechando mhs atin 10s limites urbanos de Santiago; 
en 1899 naci6 la de La Florida; en 1901 la de Las Condes, desmembraada 
de Providencia; en 1915 la de Quinta Normal, desmembrada de Barram- 
cas, y, finalmente, en 1928 la de Conchali, con lo que la subdivisidn ddel 
antiguo territorio municipal de Santiago qued6 completada. 



;, requerian edificios para funcio 
para albergar las oficinas munic 
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nteresa destacar que la fundaci6n de una comuna, por muy rural 
que Iuese el territorio, necesitaba de una cabecera donde establecer 10s 
servicios municipales. La casa consistorial, el registro civil, el dispensa- 
rio de salud que la ley les obligaba a mantener, ademas de otros servi- 
cio: nar. Esta necesidad de crear un cen- 
tro ipales y algunos servicios pfiblicos, 
vino a ururse a un  nuevo iactor que impulsaria la urbanizacih. Me refie- 
ro a la circunstancia de que algunos de 10s alcaldes y regidores de estos 
nuevos municipios eran tambikn propietarios de chacras o de fundos en 
la comuna cuyos habitantes 10s habian elegido. Esto pus0 en manos de 
10s alcaldes-propietarios las herramientas legales para proceder a la for- 
maci6n de poblaciones, puesto que 10s permisos 10s otorgaba la misma 
municipalidad de la cual eran administradores. Este mecanismo permi- 
ti6 gencia de esta ley, las comunas de 
Pro mte de la ciudad, viesen aparecer 
las prmeras poblaciones, constituidas en pioneras de la especulaci6n de 
terrenos que, a medida que avanzaba el siglo xx, se hacia mas intensa. 
Jose Doming0 Cafias y Luis Gregorio Ossa, a fines del siglo XIX alcaldes 
de Nufioa. v Ricardo Lvon Perez. en las decadas de 1910 y 1920 alcalde 
de 
est1 

que, antes de cinco afios de la vi) 
lvidencia y Nufioa, situadas a1 oric .. . . . .  . . 

I "  

Providencia, pueden ser sefialados como ejemplos caracteristicos de 
e modo de operar. 

Todas estas poblaciones eran pensadas en funci6n de las necesida- 
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itajas de vivir en las k 
ntos a precios mas bq 

1 L  

des ue UIld CldSe  IIleUla que eSLaDa e11 expaIlsluIl a 
y que decidi6 emigrar desde el centro de Santiagc 
el alza inmoderada de las rentas de arrendamienl 
casas que 10s rentistas alquilaban en 10s barrios an  
clase media, hasta entonces, habia sido arrendatar: 
pietaria de las casas en que habitaba, per0 hacia 19 
ban 10s diarios de esa epoca, la progresiva alza c 
oblig6 a muchos a buscar otra soluci6n para vivi 
precisamente, la propaganda aumentaba ofreciei 
ver pevas comunas, donde hz 
me ajos que en Santiago graci 
chacras proauctoras y donde 10s alquilprps .sp ni 
convenientes existiendo, ademas, la I: 
de estas casas sin requerir grandes de: 

Los migrantes pobres continuaron msr;aianaose en ia per-ueria L U I ~  tu 

habia sido ya tradicional, aunque la mayoria, cuando obtenian trabajo, se 
mudaba hacia el centro urban0 donde existian viviendas para ellos. Me 

corn 
cualc 

Ya en recha tan lejana como el z ae mayo ae ~ B W ,  un perloascv ut: 
Santiago denunciaba aue nada era mas Dobre. triste, desaseado e insah- 
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) hacia la periferia por 
;o que pagaban en las 
tiguos de la ciudad. La 
ia, raras veces era pro- 
114, como lo denuncia- 
le 10s arrendamientos 
r. En esos momentos, 
ido y ponderando las 
tbia aire m6s puro, ali- 
as a la cercania de las 
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bre que el “hogar del obrero chileno”, agregando que 6ste se componia 
de apenas uno o dos cuartuchos miserables donde se hacinaban el jefe 
de la familia, su mujer, hijos, algdn pariente o amigo y diversos animales 
domksticos. La mayoria de 10s testimonios concuerdan con lo expuesto. 
Se trataba de edificios construidos con materiales de muy mala calidad, 
cuando no desechos que se levantaban a un nivel inferior a1 de la calle, 
por lo que estaban expuestos a inundaciones, y en sus cuartos se hacinaba 

ian al- 
ircia el 
1 como 
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un ndmero de personas muy superior a1 que razonablemente pod 
bergar. La mayoria de las mujeres que Vivian en tales edificios eje 
oficio de lavanderas por lo que, tanto 10s menesteres de la cocina 
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gares. 
Los barrios pobres de Santiago se llenaron de estas “casas colecti- 

vas”. las ciialps pncontraron siis mpiorps historiarlnrw en lnc. novelistas 

co lenguaje: uno lo veia “arrugado, polvoriento, el barrio era como 
perro viejo abandonado por el amo”, en tanto que para otro “el barrio 
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que surgieron desde la d6cada de 1920: Jos6 Santos GonzAlez Vera, Fer- 
nando Alegria, Albert0 Romero, Carlos Septilveda Leyton y otros. Ellos 
recrearon esos barrios pobres y miserables y 10s describieron con po6ti- 

un 
era 

como un nuevo ae iuz que empezaDa a crujir y agrietarse y aesae aaen- 
in 
a, 
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tro le venia saliendo un ruido de vida a picotazos” y, finalmente, para c 
tercero, el barrio se presentaba como “quiltros con la panza hinchad 
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boquiabiertas, risibles, ir6nicas”. 
Las barriadas habian nacido a la vera del rio Mapocho. Con tc  
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la avanzada de 10s nuevos barrios de clase alta surgidos en sus cercar 
y estaban hermoseados con 10s parques como el Forestal nacido en 1’ . -  .-. I -. _ . _  - . -  
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te, el rio conservaba su estampa de rio menguado, “tan chico y ri 
como dijeron 10s ediles coloniales, per0 que en ocasiones “mugia cc 
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ult bulw Llc5w cDbLcIttcLIGItuw la3 Lw3Lllla3 uc , Lulllu ullla, cas1 
cuatro siglos mAs tarde, Nicomedes GuzmAn. Este autor describi6 a sus 
protagonistas y a1 rio una tarde de verano de la dkcada de 1920: “10s pies 
hasta 10s tobillos en la tierra caliente”, merodeando por las cercanias del 
puente Bulnes. Desde alli, “entre las marafias de zarzas” se veia el cerro 
de Renca como tel6n de fondo, m&s cerca “10s murallones chatos y de- 
rruidos del Cementerio Col6rico”, el puente de la MAquina, y otros hitos 
del paisaje urbano 10s que “azotaban la vista tras las vibraciones del aire 
caldeado”. El autor oia cantar a 10s areneros que paleaban el ripio en el 
lecho del rio con “cantos retorcidos”, “cantos sudados, humeantes de 
cansancio”, mientras por el puente pasaban 10s carretones areneros tira- 
dos Dor “caballuchos dkbiles, pujantes”. Los nifios de 10s conventillos 

en las sucias aguas, sus “pullas y groserias se daban 
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le CaueLadas” y otros echaban a caminar rio arriba pasando entre mise- 
ables ranchos con “murallas a punto de derrumbarse”, hornos abando- 
iados, perros ladrando, insectos y “langostas cortando el aire a ras de 
iuestras orejas”, calderas de locomotoras abandonadas “oscuras, costro- 
as de moho”, en tanto “el aire apestaba a excrement0 humano, a orines, 
1 basuras podridas”. Finalmente, “a lo lejos, perdidas en la atm6sfera 
iris, las chimeneas de las f5bricas opacaban mfis afin la luz con las mias- 
nas de las entrafias industriales, desflecfindose en revueltas humaredas 
:ontra la mole pktrea del cerro San Cristbbal”. 
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LA PROTESTA POPULAR 

Mas condiciones de vida tan deprimidas y miserables no tardaron en 
roducir la protesta popular urbana en Santiago. 

Desde las perturbaciones politicas ocasionadas por el proceso de 
lenendencia lns  swtnres m5s mnrlpstns T I P  12 nnhlaririn T I P  Santiartn 
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o se habian hecho presentes pasivamente en 10s motines, asonadas y 
nultos que en esos aiios se produjeron. 

Pero, durante la segunda mitad del siglo XIX, estas circunstancias 
mbiaron, surgiendo en Valparaiso y Santiago las primeras huelgas obre- 
; para presionar por una mejoria en las condiciones de vida de 10s gru- 
s proletarios, huelgas que fueron reprimidas violentamente por la po- 
ia. Los obreros se ufanaban de que sus protestas procuraban siempre 
rnarcarse dentro de un estilo respetuoso y moderado y que nunca ha- 
m provocado procesos revolucionarios para cambiar sus condiciones 
vida, a diferencia de 10s grupos oligfirquicos cuyas luchas siempre 

In ensangrentado el suelo de nuestro pais”. 
No cabe incluir aqui 10s luctuosos hechos que significaron el sa- 

eo de las casas de 10s balmacedistas en agosto de 1891, porque no 
JO relaci6n con la situacidn de las clases populares, sino, m5s bien, con 
“lumpen” urbano, especialmente adiestrado por 10s politicos triunfan- 
; en la guerra civil que uerian vengarse de 10s partidarios del presi- 

La convocatoria popular no podia ser relacionada con aquel ver- 
nzoso saqueo. Per0 esto no significa que las luchas proletarias logra- 
I siempre ser pacificas. Por el contrario, la infiltracibn de delincuentes 
le provocadores hacia que a veces las concentraciones convocadas por 
; dirigentes populares derivaran en actos de violencia a 10s que se se- 
ia una represi6n policial todavia mucho m5s dura. La policia solia de- 
nciar que se introducian en concentraciones “elementos ya conocidos 
la policia por su propensi6n a aprovecharse de cualquiera reuni6n 

blica para provocar des6rdenes”. Ellos se sumaban a 10s desfiles, for- 
indo “pobladas”, dentro de las cuales “no era dificil distinguir a mu- 

nte depuesto. 1 



chos rateros, ladrones y delincuentes conocidos” y, tambih, “a mucha 
gente de mal vivir, a agitadores de profesi6n y a la chusma que siempre 
est& lista para acompafiar cualquier manifestaci6n contra el orden plibli- 
co”. Per0 otras veces, como ocurrid en octubre de 1898, era la misma 
policia la que no podia dejar de referirse a la dudosa intervenci6n de las 
autoridades de la provincia que habrian estado “buscando y pagando 
personas para que promovieran desorden y meetings sin cesar”. 

Sin embargo, era la adopci6n de un ideario politico por parte de la 
clase proletaria lo que m&s parecia asustar a las autoridades. En particu- 
lar las ideas anarquistas y socialistas se mencionaban repetidamente en 
10s partes policiales. En 15 de mayo de 1903, estos anunciaron que se 
habian reunido unos 1.200 manifestantes en la Plaza de la Estaci6n Cen- 
tral de Ferrocarriles (Plaza Argentina) donde hablaron varios oradores, 
entre ellos una mujer. Seglin el parte policial, “casi todos 10s discursos de 
estos individuos tendian a incitar a1 pueblo a la revuelta y alzarse contra 
las autoridades y el orden social”. 

En 10s aAos siguientes la preocupaci6n de las autoridades se acre- 
,,,t’ A,.L:A,. - _..- ”,. -..,-.Aq.: ,.-,.- -.*,.--,.” n,.-?.,.-t..,.,:,.-,.” ,-.- 1,” #”-.,. 
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cursos incendiarios en que se proclamaban las doctrinas anarquistas 
avanzadas, incit6ndose a1 pueblo a cambiar con las armas la form; 
gobierno y hacer el reparto de 10s bienes y dar de piedradas y balaz 
las autoridades”. En estas manifestaciones 10s participantes debiar 
rhar nn sriln contra la nnlicia sinn tamhibn contra “irivmw decent 
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en particular estudiantes” que se reunian en las inmediaciones para ha 
cer burla “molestando y provocando” a 10s miembros de la concentraci61 
proletaria. Generalmente se producian entre ambos grupos graves de 
shdenes, “insultos, empellones y algunos bastonazos y piedradas”, has 
ta que interveda la policia, momento en que el combate se hacia general 

Era evidente la parcialidad de la policia frente a la protesta popu 
lar. Parece patbtica la queja policial acerca de las concentraciones ale 
gando que “a1 amparo del derecho constitucional de reuni6n estos gru 
pos de gente irresponsable y desordenada, que no refleja ninguna co 
rriente seria de opini6n ptiblica” se dedicaban a recorrer calles ‘‘pertux 
bando, por lo menos, el trgfico y la tranquilidad pliblica que son dere 
ohnc rln tnrlnc lnc hohitontnc ton rncnntohlnc TT codrorlnc onmn /In P ~ I  f 

de reuni6n”. 
El aAo 1905 fue especialmente conflictivo. En octubre de dicho 

aAo se produjo la llamada “semana roja” que se inicid con una concentra- 
ci6n convocada para el 22 de aquel mes y afio a fin de protestar por el 
mantenimiento de un impuesto sobre el ganado argentino que habia pro- 
vocado un alza considerable de la carne. A raiz de esta manifestaci6n, 10s 
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muy eievado (de personas, entre 25.000 y 50.000 s e g h  la prensa, 10s que 
ya en la noche del dia antes sefialado se habian apoderado de la Alameda 
iniciando la sistemAtica destrucci6n de las fuentes de agua, farolas, re- 
jas, bancos y otros adornos. Grupos de obreros, “turbas de 10s arrabales” 
y gente venida desde las comunas rurales vecinas a Santiago desfilaban 
agresivamentte gritando consignas contra “10s bribones del Congreso” y 
contra “10s vampiros del pueblo”. Nuevas oleadas de gente arribaron a la 
ciudad durante esos dias, desparramhdose “por 10s diversos barrios de 
la poblaci6n en grandes y numerosas masas en actitud subversiva y des- 
ordenada”. Durante 10s tres dias siguientes, Santiago de Chile vivi6 dias 
muy terribles en 10s que se dieron todos 10s excesos m8s temibles y don- 
de la apariciCin de gente miserable, mujeres harapientas y sucios adoles- 
centes pusieron un “gran miedo” entre 10s habitantes de la ciudad. 

La poliicia avis6 que habia aprehendido a 32 ladrones y bandidos 
conocidos, ‘‘algunos de 10s cuales andaban con armas de fuego”. Tam- 
b ih .  aue habia remitido a la Morgue 15 cadgveres de 10s que habian 

durante las jornadas de 10s dias 23 y 24, nximero en el cual no se 
el homicidio de un austriaco llamado Bautista Seigler, funciona- 
trroearriles v muerto Dor una turba de 500 Dersonas aue Dasea- I L  

uego su cadiiver por distintas calles. El balance final de muertes 
subir esta cifra a 250 individuos. Asimismo, se denunciaron 149 

ies de provisiones, cantinas, panaderias y otros, siendo aprehendidos 
total de 691 individuos a 10s que se acusaba de la comisi6n de 10s 
itos antesiores. 

Gravedad revestia para las autoridades este verdadero “levanta- 
.ne,” nnm..lnr rlnL:rln n m 3 - n  -1 n;/.rn;+n “ A  nnnnn+nnLn nn ,nn:,L,n, “1 
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:as, :sin armas y sin verdadero entrenamiento. Por este motivo, 
as prudieron extender su acci6n a diversos barrios mientras que 
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sur del Maulie y tard6 dos dias en regresar a reforzar a una policia escasa 
d 
la 
la policia aemo concentrarse en ias caiies mas centraies, entre ias ae 
Ah 
inn 
ponian ae unos YU.UUU nompres, mientras que la poiicia solo tenia i.imu, 
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umada y Manuel Rod iguez, sector de la ciudad que se convirti6 en un 
ienso campo de b a t a k S e  estimaba que 10s grupos atacantes se com- 

I 1  -n n n - 1  1 . .  1. , ,1 I , . A n n  
o que estos ataques la ponian en situaci6n muy dificil, mientras arre- 
i la lluvia de piedras y adoquines y se espantaban 10s caballos “por la 
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En estos dias comenzaron a organizarse “guardias blancas” o “guar- 
ias de orden”, como las llam6 la policia. Participaron en esta tarea tanto 
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defensa de la calle del Dieciocho, 10s grupos estuvieron a cargo del sefior 
Cornelio Saavedra; para la calle Ejercito Libertador hizo esta labor el 
sefior Rafael Tagle, mientras que las sociedades de extranjeros formaron 
las suyas en otros sectores de la capital. 

Estas “brigadas” fueron acusadas de abominables excesos, como 
el de disparar a matar contra 10s oradores que arengaban a las muche- 
dumbres y contra “cualquier transehte con aspect0 de trabajador”. Por 
este motivo el balance final de muertos fue tan elevado. Sin embargo, 
Benjamin Vicufia Subercaseaux, hijo del celebre historiador e intenden- 
te, tratd de justificar esta matanza fundandose en valores que estimaba 
eran eternos. Para el, cuando el populacho amenazaba 10s sagrados valo- 
res de la “civilizacih cristiana”, no quedaba mas remedio que poner la 
rodilla en el suelo, apuntar y disparar. Creia que este acto era necesaria- 
mente “doloroso” pero indispensable, puesto que habia “intereses mas 
altos que salvar: la justicia, la propiedad, la familia, en una palabra, la 
civilizacidn misma, cuyo sostenimiento incumbe a las clases dirigentes 
como un deber sagrado”. Una vez terminada la batalla y derrotada la 
barbarie, “10s que queden vivos, que marchen a1 patibulo”. 

Desde el otro lado de la barrera, Nicomedes Guzman relataba su- 
cesos parecidos como 61 10s veia. Al referirse a un desfile de obreros 
cesantes a causa de la crisis de 1930, dice que alli iban “hombres arras- 
trando el cansancio de sus largos dias inactivos” y que 10s seguian “muje- 
res de rostros doloridos, de algodonosos pechos pesadamente saltones, 
de doblegados mofios, con 10s pequefios a la rastra”. Ante el asombro de 
muchos, y el temor de la mayoria, alli iban “marchando, hablando, 
gesticulando” porque “eran como extrafios animales desnutridos, bus- 
cando una razdn de vida”. 



A partir de la dkcada de 1930, el crecimiento de Santiago se hizo vertigi- 
noso, adquiriendo proporciones hasta entonces nunca vistas. Lo ocurri- 
do con su area y poblaci6n entre 1930 y 1980 representa un fen6meno 
hist6rico inkdito en 10s anales de su desarrollo cuatro veces centenario. 
Puede afirmarse que Santiago de Chile, cuyo radio urbano habia crecido 
durante casi cuatrocientos afios en forma pausada y con cierto orden, en 
10s tiempos contemporaneos rompi6 aquellos moldes, extendikndose 
hacia 10s cuatro puntos cardinales. 

La poblaci6n habia llegado, segdn el censo de 1940, a 952.075 ha- 
bitantes. En el de 1952 la ciudad pas6 a tener 1.350.409 y en el censo de 
1960 aument6 a 1.907.378. Finalmente, en el de 1970 la poblaci6n era de 
2.861.900 habitantes y en el de 1982, de 3.937.300. Para 1985 la pobla- 
ci6n observada fue de 4.289.900 y para 1990 la poblaci6n estimada al- 
canzaria a 4.767.700. 

Con respecto a la extensi6n del area urbana, el crecimiento fue 
todavia mucho mayor. La ciudad, que durante 10s primeros aAos del siglo 
xx habia estado expandiendo sus limites a un ritmo de 50 hectareas anua- 
les, entre 1930 y 1980 super6 estas magnitudes. En 1930 abarcaba una 
superficie de 6.500 hectareas, per0 en 1960 habia llegado a tener 20.900 
hect&reas, lo cual significaba que habia m8s que triplicado su extensi6n 
anterior. En 1980, la ciudad tenia una superficie de 38.296 hectareas 
sextuplicando el area existente cincuenta afios antes. Esto indica un cre- 
cimien o anual promedio de 635 hectareas entre 1930 y 1980, per0 si lo 

1960 y 1980,869 hectareas anuales. Segdn estos cA.lculos, la aceleraci6n 
del crecimiento, fen6meno iniciado en 1930, alcanz6 su maxima intensi- 
dad en las dkcadas de 1960 y 1970. 

calcul 1 mos entre 1930 y 1960, resultan 480 hect&reas a1 afio, y entre 
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Esto lleva a estimar que el Santiago de 1990, con respecto a1 que 
existia sesenta afios antes, constituye una realidad urbana completamente 
distinta. Para el historiador urbano, la concurrencia de proporciones de 
esta magnitud es un fen6meno muy perturbador. En este caso, la histo- 
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cifras, tan abultadas, resisten una comprensi6n Clara del fen6meno 
no y corren el riesgo de no llegar a explicaci6n ninguna o de llegar 2 
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la no correspondencia entre 10s datos que se han dado en distintos tiem- 
pos, debido, precisamente, a estos cambios fisico-espaciales tan tajantes 
entre la ciudad de 1920 6 1930 Y la de 1980 6 1990. Esta no correwon- 
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dencia, por supuesto, no es s610 asunto de tamafio, sino de cambic 
mentalidad y, sobre todo, de legibilidad, puesto que entre la ciudac 
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corresponde a la comuna del mismo nombre, y el “Gran Santiago” que 
reorden6 el Plan Intercomunal de 1960, son “especies” con algunas ca- 
racteristicas comunes, per0 con muchas mutaciones esenciales. 

A mi juicio, la mejor manera de producir un relato “coherente” de 
Santiago hasta nuestros dias no es otra que la de privilegiar la historia de 
la sociedad urbana. Ella si tiene continuidad y se reconoce claramente 
en 10s siglos pasados. La historia de las calles y plazas, grandes edificios 
y paseos, tendrh que convertirse en un tel6n de fondo, como en las obras 
teatrales, mientras que 10s habitantes de la ciudad, sus clases sociales, 

1 .  . .  

actores principales que atrapan la atenci6n del pbblico. Creo que s610 de 
esta manera es posible producir un relato que conduzca el “hilo de la 
trama” sin soluci6n de continuidad y que lleve la narraci6n hasta el final, 
sin que se interrumpa por 10s tremendos “saltos hist6ricos” que ha dado 
y sigue dando el desarrollo urbano. 

Las dificultades antes resefiadas han contribuido a producir una 
historia de Santiago en que se ha privilegiado la visi6n que de ella se 
tenia hacia 1900. Muchos trabajos han quedado anclados en la afioranza 
de 10s barrios viejos o contemplando, nostAlgicos, la phtina de las iglesias 
y conventos que a h  subsisten, sin relacionar lo que ha ocurrido con la 
capital de Chile durante 10s ultimos sesenta afios. Muchos otros no han 
elaborado 10s fen6menos del presente, como son 10s que han revitalizado 
el centro de Santiago, y menos a h  han captado el nuevo papel que 10s 
antiguos edificios pbblicos han asumido. Por este camino se termina por 
construir una historia incompleta en la cual lo que eran 10s limites del 
viejo Santiago adquiere una importancia desproporcionada, mientras que 
10s nuevos barrios y las comunas perifericas, 10s nuevos servicios pbbli- 
cos, las carreteras de circunvalacibn, 10s treboles y el metro, 10s proble- 
mas del abasto, de la locomoci6n colectiva, de la drogadiccibn, la prosti- 
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i6n infantil y la delincuencia apenas asomaban entre la bruma de la 
toria, haciendo incomprensible la evoluci6n ocurrida en este marco 
)an0 en expansi6n durante todo el siglo xx. 

VISI~N DE SANTIAGO A MEDIADOS DEL SIGLO xx 
. .. . 1 ‘ 1  I ,  1 1 . .  . 7 . .  1 

3s. 
Neruda, quien vivi6 buena parte de su vida en la capital, 
olvidar a Santiago en su poesia. Apenas ha dejado leves tra- 

,,- . .  . - -  . .  

-0 no nan siao solo 10s rustoriaaores 10s que nan trataao de esquivar 
a dificultad metodol6gica. Tambien 10s poetas se han desentendido 
la realidad santiaguina del siglo xx y han derivado su preocupaci6n a 
as ciudadc 

min6 por I 

dispersos en su Obra. “Santiago es una ciudad prisionera, cercada 
* sus muros de nieve” -opinaba en sus memorias- mientras que 
paraiso “abre sus puertas a1 infinito mar, a 10s gritos de las calles, a 10s 
s de 10s nifios”. Creia que era indefinible ese “algo” que separaba a 
bas ciudades, por lo que, mientras dedicaba largas estrofas a1 puerto 
Valparaiso, en las calles de Santiago no queria ver ni “establecimien- 
, ni jardines, ni mercaderfas, ni anteojos, ni ascensores”. Santiago lo 
pujaba a ciertos rincones, a ciertas casas htimedas” y ‘‘a calles espan- 
as como grietas” por las que pasaba “con calma”, “con furia” per0 so- 
1 todo “con olvido” para no ver las “oficinas y tiendas de ortopedia, y 
,ios donde hay ropas colgadas de un alambre”. Santiago, sin duda, era 
s una ciudad muy dificil para ser comprendida, incluso por un poeta 
reado. Debido a esto, aunque probablemente deseaba captar su esen- 
, el vate su juventud se limitaba a sentarse “a1 balcdn a mirar la agonia 
cada tarde, el cielo embanderado de verde y carmfn, la desolaci6n de 
techos suburbanos amenazados por el incendio del cielo”. 

Nicanor Parra en sus antipoemas, en cambio, prefiri6 denunciar 
vicios y la corrupci6n de este mundo urbano. Habla de 10s “trucos de 
ilta banca”, del “comercio clandestino de blancas realizado por sodo- 
,as internacionales”, del “abuso de 10s estupefacientes”, del “autoero- 
no y la crueldad sexual”, del “autobombo y la guia”, del “autom6vil y 
:he sonoro” y otros “vicios del mundo moderno” aunque, como re- 
?rda Federico Schopf, esta denunci 
nar o convencer por su intensidad” 

ga residencia en Santiago de Chile, donde vivi6 entre 1934 
en ha dejado la visi6n m8s Clara y equilibrada de lo que fue E 

1 c ando terminaba la primera mitad del siglo xx. Su carifil 

nia que, en aquella epoca, llenaba a la ciudad desde 10s rinc 
I restaurantes, bares, cafes, calles y parques: “Empezaba la pri 

Pablo 
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A mi juicio, ha sido el ilustre peruano LUIS Albert0 Sanchez, de 

)ita ! y por Chile lo llev6 a rememorar con profundo afecto la 

a parece solo destinada “a impre- 

y 1945, 
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Los duraznos del Parque Forestal, rosados y amarillos, reventaban de 
luz, aroma y color en Chile. Estallaba la vida en 10s parques de Santiago”. 

Segdn SAnchez, la comida y la bebida parecian ir ligadas, indisolu- 
blemente, a esta bohemia, y por ello el cronista relata no s610 10s ‘‘mentis” 
de la casa de sus amigos, sin0 10s que sem’an en posadas y restaurantes. 
Por ejemplo, en “la Posada del Corregidor”, famoso local centric0 situa- 
do en la calle Esmeralda, tambien “abundaba el vino en sangria, o sea, el 
clery y el borgofia”. En la calle Bandera se encontraba otro restaurante 
nocturno, el Zepellin, apt0 “para gente de bronce y marfil”, y m8s all$ el 
Huaso AdAn, descrito como “convivial y vinoso”, que ofrecia “sus cazue- 
las de ave, sus ardientes caldillos de congrio, sus olorosos chunchules 
(intestinos de vacuno) (y) sus gordas criadillas en canape”. 

Santiago en 1938 era “un emporio de politicos sudamericanos” y 
un lugar de concentraci6n de intelectuales de diversas nacionalidades, 
perseguidos por las numerosas dictaduras que jalonaban el mapa politi- 
co de Amkrica. A ellos vino a unirse la inmigraci6n espaiiola que a bordo 
del Winnipep habia huido de la derrota de la repliblica y encontrado en 
Santiago un asilo y un nuevo hogar. La Universidad de Chile, ahora cen- 
tenaria, abria sus aulas a1 pdblico comlin a travks de las Escuelas de Tem- 
porada, recien creadas, y sus salones, teatros y dem& espacios pdblicos, 
acomodados a este efecto, se llenaban de oyentes. Por liltimo y paralela- 
mente, el triunfo politico del Frente Popular en Chile a fines de 1938 
reafirmaba no s610 la democracia chilena, sino que aseguraba a 10s per- 
seguidos de America y Europa un lugar en donde podian seguir produ- 
ciendo 10s frutos de su inteligencia. 

Se daban, pues, todas las condiciones para que surgiera un verda- 
der0 desarrollo cultural en un terreno que, por lo demgs, habia sido abo- 
nado desde principios del siglo por intelectuales chilenos tan notables 
como August0 D’Halmar, Vicente Huidobro, Pedro Prado, el grupo de 10s 
Diez, Joaquin Edwards Bello y tantos otros cuyos nombres campeaban 
en 10s centros cultos de America y Europa. Por eso, Santiago tenia que 
ser una ciudad acogedora, disfrutada por todos. 

Sgnchez se solaza recordando “las arquerias del Portal Fernhndez 
Concha, saturado de olor a sopaipillas, castafias y almendras asadas, du- 
rante el invierno y a cerveza, fruta y miel, durante el estio”. Al mismo 
tiempo, gracias a la influencia de sus artistas y escritores, nacionales Y 
extranjeros, “la severa ciudad de don And& Bello se transformaba en la 
alegre de Arturo Soria y de Santiago Ontafi6n. Neruda y su sequito iban 
y venian como lanzaderas en aquel coser de voluntades”. Recuerda que 
en el Portal Bulnes, tambih frente a la adosa Plaza de Armas, “habia dos 
cafes muy concurridos”: el Patio Andaluz y La Pufialada. Mientras en el 
Patio Andaluz “se recitaban versos, se cantaban coplas, se bailaba y se 
bebia”, en La Pufialada habia conversacih y “se tomaba cafe, chocolate, 
cerveza y horchata”. Ademas, habia otro a1 costado de la catedral, dos 
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mhs en la calle Monjitas, el restaurante La Bahia, famoso por sus pesca- 
dos y mariscos, en la misma calle y un restaurante franc& en la calle 
Puente, a pasos de la Plaza de Armas. “El vaiven duraba hasta rayar el 
alba” porque en esos lugares lucian sus habilidades 10s escritores y artis- 
tas bohemios, mientras 10s contertulios debian sobrellevar “con estoicis- 
mo, el dkficit de suefio product0 de sus onerosas vigilias nocturnas”. A 
pesar de “la eterna crisis financiera chilena v a1 destierro de 10s emima- 
dos, no faltaba alegria en ninl 

egada del Winnipe! 
1 

iines ae 10s treinta. “Las calles se llenaron de hum0 de tabaco grueso, de 
alc 
sa 
cr 

cho, el chocolate espeso, 10s churros, las tortillas con pimiento, 10s gar- 
banzos”, asi como “10s turrones de Alicante, la manzanilla, el jerez, las 

C l b u ,  ia paella, ia i t t c i i u ~ a ,  la iauaua, iua ~ a i a i t t a i c a ,  iaa aitguiiaa, ci gaLpa- 

2gres piropos, de pintorescas chanzas, de pullas, de bulliciosas conver- 
ciones de acera a acera, y de cafes, paradores y fondas”. Como relata el 
onista, se hicieron conocidos y populares 10s guisos de Espafia: “el co- 
A n  1, 1, mr\,l,,nn 1, C”L,A, 1,” e,l”-,..,.” In” “-d.-:l,” -1 d””,-,n 

. -  
tapas y el cafe a toda hora”. 

“Santiago era alegre”, recuerda Luis Albert0 Shnchez, y su alegria 
.~ - . _  . _ . .  se manifestaba en esta vida exuberante aue tenia Dor escenario el vielo 

S2 
le, 

mtiago, la ciudad tradicional. Mientras tanto, en 10s barrios residencia- 
s, sus habitantes preferian una vida ordenada y tranquila, “el tedio se- 
n m n l ”  T T  “lnn nnTrnlnn lr\:Ann A, -,-Ln n_ n,-,)) n_-_ :n,m;nnLn Dnhln maltal ltuvGla3 lGIuaa uc lLuLILc Laitla LulLLu lIultl~aua I aulu 

Neruda en su Residencia e n  la Eerra. Con muy diferente Animo, en un 
barrio antiguo como era el que rodeaba a las primeras manzanas de la 
avenida Independencia, se levantaba el teatro Bahaceda, donde “las ale- 
gres chicas” que alli parodiaban el bataclh franc& “se desnudaban has- 
ta donde se lo permitian la autoridad y el clima” ya que no habia calefac- 
ni6n en aquella sala. 

Sin embargo, toda esta alegria y bullicio radicada en un perimetro 
cln n n n m n n n  r n m n n n - o n  A n  tnmn nl  n n n t w n  m X n  t r A A ; n ; n n n l  A n  Cnnt;qrrn nn 
LlG CDLaoaa 1lLallLallaa C l t  L U l l t U  a1 LClLl,lU ittaa LlaulLlulLal UG u a l l b l a ~ u  I 1 U  

togr6 sobrevivir muchos afios. Seguramente la exagerada expansi6n de 
la ciudad, las enormes distancias que habia que recorrer y el anonimato 
que origina toda urbe demasiado grande estaban conspirando para pro- 
ducir esta decadencia. 

El declinar de esta vida nocturna durante 10s aiios 60 recibi6 el 
golpe de gracia en la d6cada siguiente por causa del “toque de queda”, 
instaurado desde septiembre de 1973 por el regimen military mantenido 
durante diez largos afios. La inexorable llegada de la medianoche hacia 
huir presurosos a 10s ultimos trasnochadores. A quienes no podian dor- 
mir s610 les era posible, parodiando a Neruda, leer novelas de noche y en 
cama 0 ,  a lo m&s, celebrar fiestas que duraran de “toque a toque”, aun- 
que arriesgando un allanamiento nocturno por una patrulla militar poco 
comprensiva, atrai h a  por el ruido del festejo. 
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menz6 a reaparecer, timidamente a1 principio, con m8s fuerza des1 
a medida que se envalentonaban 10s trasnochadores, una suerte d 
nocturna en ciertos puntos de la capital. Estos lugares, una ve2 
f-..,,,, 1,” -,,t ,-,- ,,,t,,l,, -- 1,” ”:t:,- --- -^--^- t - - J : - : L -  _ _  

o obstantf 9 dkcada de 1980, y una vez de- 
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lues y 
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luclult IUB D c L L u l e b  L C I L L L ~ K S  y I U ~  ~ I L I U ~  cult lttayur LrauuuIt  social e 
hist6rica. Los sgbados por la noche se llenaron la Plaza de Armas y las 
calles Ahumada Y Hukrfanos con un txlblico numeroso, la mayor parte 

ji 3C- 

?jc tes 
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venido desde las barriadas de la periferia, para ver y ( 
t&culos surgidos alli espontheamente. El teatro calk 
noniilares. 10s noetas m5s nnniilnrw tnrlmh v Ins  mi’ 

sfrutar 10s espc 
?ro, 10s cantani 

a deleitar con su arte a1 pdblico que pasea por aquellos sitios, pidiendo 
en cambio s610 una “colaboraci6n”. 

M6s all& del centro tradicional, per0 asimismo en un sector muy 
antiguo como lo es “La Chimba”, actual barrio de Bellavista, en la Plaza 
Baquedano y tambikn en 10s alrededores del Parque Forestal, en la lla- 
mada “Plaza del Mulato Gil”, han surgido centros culturales y gastron6- 
micos muy concurridos. Aunque alli se han instalado algunas galerias de 
arte y circulan muchos de 10s mejores artistas e intelectuales, no impera 
en su Ambit0 la antigua alegria chispeante de la generaci6n de la dkcada 
de 1940. Hacen falta cien Winnipeg y otros tantos cargamentos de su 
ilustre pasaje para que Santiago deje de ser una ciudad triste y se disipe 
de la noche ciudadana el numeroso contingente de aquellos que, en la 
jerga actual, son llamados “reventados”, es decir, aquellos para 10s cuales 
el alcohol y las drogas constituyen su base de vida, porque piensan que 
esta existencia no les proporciona ninguna esperanza de un futuro por 
el cual luchar. 

Los FACTORES DE LA EXPANSI~N 

El gran salto del crecimiento urbano debe situarse a partir de la d6cada 
de 1930. Detenida o demorada en su expansi6n hacia el norte, serAn 10s 
otros tres puntos cardinales 10s que conformarim 10s grandes nlicleos 
expansivos: las comunas de Quinta Normal y Pudahuel (Barrancas) a1 
occidente, San Miguel, la Cisterna y las nuevas comunas nacidas en 1980 
hacia el sur, y NWoa, Providencia y Las Condes hacia el oriente. 

Estos nllxcleos de expansi6n dibujaran la nueva forma de la ciudad 
sefialando la direcci6n de su crecimiento durante todo el siglo xx. Por 

--l------- 7 

rectangular y arm6nica que la ciudad tuvo durante casi cuatrocientos 
aAos con esta otra configurada desordenadamente en apariencia y sepa- 
rada por distancias increlbles. 
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Este crecimiento urbano, adem&, ha sido disparejo y descoordi- 
nado. Como ejemplo, el cuadro siguiente muestra las proporciones de 
poblaci6n que ocuparon el espacio urbano s e g h  comunas: 

fNDICE DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACI6N DE SANTIAGO 
POR COMUNAS (1940-1970) 

Comunas 

Conchali 
La Cisterna 
La Granja 
Las Condes 
Nufioa 
Providencia 
Pudahuel (Barrancas) 
Quinta Normal 
Renca 
San Miguel 
Santiago 

1940 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1952 

225 
261 
264 
197 
196 
134 
223 
191 
175 
221 
104 

1960 

440 
68 1 

1.379 
506 
325 
158 
792 
233 
317 
373 
101 

1970 

684 
1.092 
3.424 
1.083 

535 
167 

1.978 
213 
406 
488 

81 

Fuente: Censos de 1940,1952,1960 y 1970. 

Como puede apreciarse en este cuadro, fue en esos treinta aAos 
cuando se agudiz6 el crecimiento de 10s bordes urbanos, pudiendo dis- 
tinaiiirsn r la ramonto  amipllnc fnrnc do mavnr  nvnancirin xr la ncn~ria1i.j.a- 

ci6n por clases sociales de las distintas comunas. Hacia el oriente (Las 
Condes, Providencia y NuAoa), por acci6n de las clases medias, medias 
altac xr  altac. haoia n1 nn r to  fP.nnnhal< Rnnpi\  nminarln nnr iina mairnn'a 

k 
)erteneciente a 10s estratos bajos; hacia el occidente (Barrancas, 
'udahuel, Quinta Normal) por acci6n de las clases media y baja simul- 
6nnQmnni-n. -Tr hQ&o nl mir f 9 i n  A A i r r i i n l  T Q Pictnrno IT T o Crania\ t o m -  

. .  - .  
bi6n por acckn denlas clases medias y bajas, no siempre en una fAcil 
vecindad. En cambio, la comuna de Santiago, que hasta 1910 compren- 
A<- n n r n . r ; m n A Q m n n t n  n1 mrl;n r r r h o n n  t n t - 1  A n  1- nqn;tol A n  f'hiln nn enlo- 

tAneamente; y hacia el sur (San Miguel, La Cisterna y La Granja) tam- 
bi6n por acci6n denlas clases medias y bajas, no siempre en una fAcil 
vecindad. En cambio, la comuna de Santiago, que hasta 1910 compren- 
dia aproximadamente el radio urbano total de la capital de Chile no sola- 
mente no creci6, sino que vi0 disminuir su poblacidn, convirtikndose, 
cada vez mas, en un centro administrativo y comercial con escasa pobla- 
ci6n residencial. 

Es decir que la ciudad de Santiago, medida a trav6s de sus comu- 
nas, crecid para muchos lados sin ning6n orden. Todo esto pese a que 
ahora contaba con el apoyo de la ciencia de la planificacidn y se habian 
constituido organismos especializados donde 10s tkcnicos trabajaban en 
una labor conjunta desde principios de la dkcada de 1930. 

Por tanto, para buscar una explicaci6n a este fen6meno se debe 
empezar por estudiar las razones de tan radical transformaci6n, anali- 

203 

L 



zando 10s factores aue explican este cambio, esta expansi6n de la forma 

La prmera causa moueiauora ue la m e w  lorma uruana ueriva, SUI iugar 
a dudas, de la renovaci6n del transporte urbano y de 10s cambios en el 
tip0 de vehiculos en 10s que se transitaba. 

Como se ha visto, la instalaci6n de 10s tranvias elkctricos en sep- 
tiembre de 1900 implic6 un notorio progreso, tanto en la comodidad del . .  ̂
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lejanos en idkntico espacio de tiempo. En 1903 existian en la ciudad 275 
carros electricos, habia 97 kil6metros de linea a1 interior de ella, y conta- 
ba con “centros de difusi6n de la circulaci6n”, como lo eran las plazas 
Argentina y Mapocho, que conectaban 10s trenes del ferrocarril que lle- 
gaban desde otras ciudades con casi todas las lineas que se dirigian a 10s 
puntos extremos de Santiago. En 10s aAos siguientes, este servicio conti- 
nu6 creciendo hasta llegar a transportar en 1927 a 115.000.000 de pasa- 
jeros. A principios del siglo, la extensi6n de las lineas hacia el camino de 
Las Condes (Providencia y avenida Pedro de Valdivia) , a1 de NuAoa (ave- 
nida Irarrazaval) electrificado en 1906, y a San Bernard0 en 1905 (Gran 
Avenida), fij6 el sentido y la direccidn este y sur que tomaria la prolonga- 
ci6n del crecimiento urbano. Menos acentuado era este avance en direc- 
ci6n oeste debido a que 10s rieles del ferrocarril, que cruzaba la avenida 
Matucana, no permitian conectar las lineas de 10s tranvias que corrian 
desde 1907 por las dos arterias que marcaban la extensidn de Santiago 
hacia el occidente (avenidas Mapocho y Josk Joaquin Perez). 

Los vehiculos de transporte colectivo a motor de gasolina apare- 
cieron hacia 1910, y desde que comenzaron a recorrer las calles, el plclbli- 
co 10s llam6 con nombres pintorescos o romanticos como “taguas” y “g6n- 
dolas”. Al  principio, este servicio creci6 con alguna lentitud, aunque ya 
en 1927 estaba en condiciones de transportar una cantidad equivalente 
a un tercio del total conducido por 10s tranvias. Igualmente, desde prin- 
cipios del siglo hub0 un aumento general de 10s vehiculos motorizados. 
En 1917 habia en Santiago 2.354 automdviles particulares, 60 vehiculos 
de carga y 950 coches para las diversas necesidades del servicio pfiblico. 

Muchos aAos mas tarde, en 1947, aparecieron en la capital 10s 
“trolleybuses”, mejora que contribuy6 a la desaparici6n de 10s tranvias, 
10s que dejaron de circular el 21 de febrero de 1959. Pronto 10s “trolleys” 
tambikn desaparecieron, por lo que en la d6cada de 1960 ya se habia 
impuesto el transporte colectivo basado en buses, cuyo nlimero alcanza- 
ba a 5.400 en 1978. Diez aAos mas tarde, esta cantidad se habia mas que 
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LAS NUEVAS COMUNAS 
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ha proporci6n se habia reducido a 100 y en 1952 habia bajado a 70. 
didas arancelarias que liberalizaron la importaci6n de autom6viles lo- 
ron que en 1982 esta relaci6n habitantes-vehiculos llegara a 10,6. 

Relacionado con las comunicaciones, deben mencionarse aqui 10s 
ifonos. Hacia 1930, Santiago tenia 24.240 de estos aparatos, lo que 
nificaba una proporcidn de 2,80 telkfonos por cada cien habitantes. 
1950 este nlimero habia subido a 75.840, dando una relaci6n de 5 

iratos por la misma proporci6n de habitantes. En 1970 esta cantidad 
nent6 a 224.000 telefonos y la relacih, a 7,30 telbfonos por cada cien 
Iitantes, mientras que en 1990 este ndmero lleg6 a 584.000 aparatos 
1 una relaci6n de 20,90 telefonos por cada cien habitantes. 

Tambien debe darse cuenta de la radio y la televisibn. La primera 
isi6n de radio se escuch6 en Santiago el 19 de agosto de 1922 cuando 
:misora El Mercurio, instalada en el local de aquel antiguo peri6dico 
leno, asombr6 a 10s que pudieron escucharla transmitiendo musica, 
,icias y comentarios. Comparando la situaci6n de aquella radio pione- 
:on lo que ocurre en el presente, puede decirse que en 1991 transmi- 
I en Santiago 42 estaciones de radio de las cuales 22 o el 52,4% lo 

el puerto de Valparaiso apareciendo en Santiago s610 dos afios m8s 
cle. De acuerdo con la ley que autoriz6 su funcionamiento, el permiso 

J --- --- 

primeros canales en Santiago fueron 10s de la Universidad Cat6lica de 
de (canal 13) y Universidad de Chile (canal 9, m8s tarde canal 11). 
rante el regimen militar, esta situaci6n fue modificada y hoy pueden 
empresas privadas poseer canales de televisi6n y emitir programas. 

estl 
Aui 
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a la 
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est, 

fiere a la facilidad con que 10s municipios otorgaban permisos para lotear 
v formar poblaciones. Como se dijo en otro capitulo, desde fines de 1891 

o lleg6 a ser posible gracias a 10s mecanismos de la ley de la Comuna 
t6noma y a la creaci6n de numerosos territorios municipales. Recor- 
‘emos que s610 en diciembre de 1891 nacieron tres comunas en torno 
I de Santiago, las que en 1916 habian aumentado a ocho y que en 1927 
eran diez. Las comunas continuaron dividiendose en un proceso que 
multiplid r8pidamente hasta que en 1980 el “Gran Santiago” lleg6 a 
ar constituido por 34 territorios comunales. 



En 1910, el doctor Vald6s Canje criticaba el hecho de que habiai 
“brotado alrededor de Santiago veinte o treinta poblaciones que ser8n 1 
causa de que ni en cien afios m8s nuestra capital deje de ser un inmens 
caserio sin comodidad, sin belleza y sin higiene”. Veinte anos m8s tardc 
en 1929, otro autor se lamentaba de que las municipalidades pasadas n 
determinaron las condiciones que 10s nuevos barrios y poblaciones de 
bian tener antes de ser entregadas a 10s interesados, y asi, “dejaron elr 
tenderse 10s limites urbanos por medio de poblaciones y construccioner 
sin guardar relaci6n alguna con el plano de la ciudad, absurd0 enorm 
que las generaciones venideras tendran que sufrir”. 

La ley de la Comuna Aut6noma no dispuso una conveniente cool 
dinacidn entre municipios ni menos entreg6 un sistema de fmanciamient 
adecuado para la operaci6n de estas nuevas corporaciones. Les dej6, e 
cambio, la facultad de autorizar loteos y subdivisiones de terrenos corn 
un medio para obtener fondos para su financiamiento. Por esto, a aquc 
110s ayuntamientos no les qued6 otra alternativa que convertirse e 
dispensadores de una autorizaci6n que proporcionaba ingresos a las a . .  
nnn r n r r n - n r n ~ l r r a  norn  nil^ tomhidn nnrmitfo Oonanpioc a I n o  nrnmntnrc 

I -  - 

de las nuevas poblaciones y a 10s propietarios de terrenos susceptiblc 
de ser divididos, 10s que muchas veces eran tambi6n miembros de : 
Municipalidad. 

Per0 no bastaba con 10s deseos de 10s alcaldes, con las artimafiz 
de 10s loteadores, ni con las atribuciones de 10s municipios. Era preck 
que existiera un n h e r o  importante de personas que desearan emigr: 
y, por otra parte, se requeria hacer atractiva cada comuna a 10s posiblf 
interesados en transferirse a ellas, para lo cual, entonces como ahora, 
remedio era la propaganda masiva. 

Como ya se ha dicho, 10s candidatos a instalarse en las nuevas C I  

munas fueron, en un principio, las familias de clase media agobiadas p( 
las alzas de la renta de arrendamiento ocurrida a principios del siglo x 

nes raices que habitaban debido a que sus escasas rentas no les pern 
tian ahorrar para adquirirlos. fista fue la causa de que durante el siglo x 
surgieran muchos barrios nuevos “adheridos” a la ciudad, tales como 
“villa” de Yungay (1840), a1 oeste del antiguo centro urbano, la poblacic 
o villa de Ugarte (1860) en las inmediaciones de la Estaci6n Central ( 
10s Ferrocarriles, la poblaci6n Goycoolea (1873) levantada en terrenl 
de la chacra “Purisima” junto a la avenida Bellavista, o la poblaci6n Vic 
fia Mackenna (1873) en el camino de Cintura Sur (avenida Matta). Tod 
ellas estaban compuestas por casas de altos y bajos, con largo frente a 
calle, formando compactos y mon6tonos grupos de edificios, de unifc 
me modestia, 10s que solian abarcar una manzana completa y cuyo des 
no era ser alquiladas. 
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4 mediados de 1914 hub0 denuncias en 10s peri6dicos de que la 
c;luuacl de Santiago se despoblaba debido a1 auge de las comunas y pobla- 
ciones de 10s alrededores, dejando deshabitadas y sin poder alquilarse a 
cerca de dos mil casas del radio urbano. Al entrevistar a algunos de 10s 
priopietarios afectados con esta crisis, kstos achacaron el problema a1 
auunento de las contribuciones lo que, segtin ellos, les obligaba a alzar la 
renta de 10s arrendamientos. A su vez, estas alzas, a1 rebotar en 10s arren- 
datarios, 10s impulsaban a cambiarse a las nuevas comunas de 10s alrede- 
dares, siendo las preferidas NuAoa y Providencia en el oriente, San Mi- 
guel en el sur y Quinta Normal en el occidente. En estas comunas, la 
C( 

ai 
mstrucci6n se encontraba en auge, 10s alquileres eran m5s baratos, el 
xe m5s pur0 y 10s alimentos podian obtenerse por precios m5s bajos 
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licadas a la chacareria, frutales y hortalizas. Por tal motivo, un escri- 
de la kpoca, corroborando estos hechos, culpaba de esta emigracidn 
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e casas de arriendo de Santiago, ''just0 castigo para la sordidez de 10s 
ropietarios que resisten el ensanche de las calles y la renovaci6n de sus 

1. ,. x . .  1 1  . ... . . . . I  

- -  

1 desmedro de ~ U S  intereses". Sin embargo, estos mismos propietarios, 
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nseguida ocuparon aquellas casas mediante el sistema de arren 
ieza para toda la familia. Por supuesto, est0 signific6 convertii 
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Otro tip0 de clientes para adquirir o alquilar predios en las nuevas 
1 .  1 . 1  . .  - . .  eomunas, aun no men urDanizauas en el entorno de Santiago, eran ias 
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nilias de origen extranjero, ,numerosas en la capital debido a la exis- 
icia de muchos tkcnicos o inmigrantes de este origen y que eran due- 
s, socios principales o empleados en las industrias que se habian esta- . ,  1 . , I 1  1 1  - 1 .L 1 1 1 . -1 -  .._._ l - - L - -  -.- _.. bleciao en la ciuaaa aesae la segunaa rmtaa aei sigio XIX. fis~os, en su 

rnavoria eran franceses. alemanes. suizos y britanicos y se avenian muy 
bic 
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:n con un estilo de vida que les permitiera estar en contact0 con la 
turaleza y con 10s deportes. Ya en 1895, en 10s roles de avallios de la 
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tras que en 1917, para la avenida Lyon, ambas en la comuna de Providen- 
n ia, este porcentaje habia subido a un 43%. Fue t,ambikn en aquellas 
omunas donde aparecieron 10s primeros campos deportivos y recreati- 
os privados, tales como el Lawn Tennis Club Los Leiones (1913), el Club 
ilernfin, 61 estadio Gath y ChAvez, el Stade Franqais (1929), todos en la 
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Un peri6dico local que se editaba en la comuna de Providencia, en 
su edici6n de 8 de agosto de 1915, comentaba el nuevo giro que estaba 
tomando el poblamiento de la comuna de Providencia verificando el he- 
cho de que “las principales familias de Santiago tienen sus residencias 
veraniegas en este barrio”, mientras que 10s extranjeros, siempre aficio- 
nados “a todo lo que sea bienestar y salud”, buscan dicha comuna para 
vivir “formando una colectividad respetable y emprendedora”; afiadien- 
do que el establecimiento de algunas importantes industrias (curtiembres, 
cerveza, pafios, sombreros y seda entre otras), daban trabajo a muchos 
operarios “que forman una poblaci6n trabajadora y honrada dando una 
mayor importancia a este barrio”. Montserrat Palmer, cornentando este 
pArrafo, destaca el tono paternal del peri6dico que mencionaba a 10s ex- 
tranjeros y operarios como viviendo en la comuna mientras que las prin- 
cipales familias s610 veraneaban en ella. La misma autora se refiere a la 
afirmaci6n del peri6dico de que el modo de vida higihico de aquellos 
extranjeros “significaba espacios nuevos, que introducen una medida 
in6dita en la ciudad espafiola-afrancesada del casco antiguo, ciudad de 
paseos en carruajes, m&s bien estAtica, exhibicionista y coloquial”. 

Habria que afiadir que 10s j6venes de la clase alta de entonces mi- 
raban “con envidia y lejania” el nuevo estilo de vida, modern0 y sano y no 
tardarian en buscar 10s medios para abandonar las ya viejas mansiones 
del “casco antiguo”, sus enormes y frios cuartos y sus estirados salones, 
a fin de iniciar una vida nueva y diferente. 

LA COMPETENCIA ENTRE COMUNAS 

A partir de la decada de 1910 se desarrolld una activa campafia para 
atraer compradores. En aquella bpoca, las ventajas parecian estar a fa- 
vor de Nufioa, como lo denota su r6pida urbanizaci6n, sus poblaciones y 
especialmente sus quintas y propiedades agricolas que la habian hecho 
famosa desde 10s tiempos coloniales. En las chacras de su territorio y 
especialmente en la de Santa Julia, sus propietarios habian construido 
grandes mansiones, algunas de las cuales se mantienen hasta nuestros 
dias, y en su 6poca fueron centro de una activa vida social en 10s veranos. 

Hacia 1920, todo parecia indicar que Nufioa se estaba convirtiendo 
en el dormitorio de la ciudad de Santiago. Gran cantidad de poblaciones 
se extendian desde la entrada de la avenida Irarrhaval, junto a1 ferroca- 
rril a Puente Alto, hasta Los Guindos, lugar preferido por las colonias de 
extranjeros que alli habian formado sus propias poblaciones. En esta 
misma dbcada comenzaron a levantarse en la avenida Irarr5zaval algunas 
residencias de grandes proporciones cuyo mejor ejemplo lleg6 a ser la 
casa quinta del sefior Pedro Torres, por entonces presidente del Banco 
de Chile, y que hoy es la sede del Liceo Manuel de Salas. Per0 m5s all5 de 
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2 avenida, Nufioa tambi6n se prolongaba hacia Macul, Pefialolhn y 
eina, lugares preferidos para 10s paseos campestres y para prhctica 

&portes. 
Lo mismo parecia ocurrir con la comuna de San Miguel, situada a1 

1 n  L . -  1 1 > .  . . . . 1 . 1 . .. sur ae  >antiago, la que aurante ias prmeras decadas del sglo tambien 
compiti6 en la atracci6n de habitantes para su crecimiento. Parecian fa- 
vorecer a esta comuna su ubicaci6n y cercania a1 "casco antiguo", per0 a1 
mismo tiempo su mejor clima por el regimen de vientos que predomina- 
ba en ella man Darte del afio. Esta Dosibilidad se him mavnr r lpsde m e .  a 
pri 
W' 
el ( 
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ncipios del siglo xx, se estableci6 una linea de tranvias electricos, 10s 
2 proporcionaban a este sector transporte y comunicaci6n directa con 
:entro de la ciudad. Asi lo creyeron dos grandes promotores del pro- 
!so de esta comuna. El primer0 fue el sefior Ram6n Subercaseaux Vi- 
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381-1913) de la nueva parroquia de San Miguel, fundada en 29 de sep- 
mbre de 1881 en las cercanias de la viiia Subercaseaux. Sin embargo, 
bo algunas vallas que frenaron este desarrollo. El zanj6n de la Aguada 

0 - 1  -- - 
iciaria y la Fhbrica de Materiales del Ejercito, todos ellos situados en 
puerta de ingreso a la comuna, se constituyeron en una barrera que, la puerl 
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dadarse definitivamente a ella. 
Algo similar ocurri6 con la comuna de Quinta Normal cuyas fhbri- 
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nbi6n un impedimento. El sefior Aleiandro Vigoroux en la decada de 
80 habia tratado de organizar una poblaci6ntrazando calles y ven- 
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mdo y rifando sitios. Don6 una manzana de terreno para que alli se 
tableciera un santuario para venerar a la Virgen de Lourdes y se edifi- 
ra una iglesia y una gruta que permitieran esta devoci6n. Esta dona- 
jn, a la postre, ha sido el ~Inico recuerdo que se mantiene de aquel 
;ento que no lleg6 a fructificar como en otras comunas, pese a que 
zunas familias francesas se instalaron alli. 

La comuna de Providencia presentaba tantos inconvenientes como 
; otras. Una serie de conventos, hospitales y fhbricas jalonaban la ave- 
dn r lp  pstp nnmhre rlesrle 12 mismn snlida r l ~  Santincin pn In Pla7a Cnlrin 
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. Italia, como se la llam6 oficialmente entre 1910 a 1930, hasta el 
ba, junto a1 canal San Carlos. El convent0 de 
le Maria, el seminario Conci 

rebgiosas de la Uivlna Providencia, el hospital dc 
acional del Nifio, formaban un largo y continuado 
ransformaci6n de la comuna. La existencia de nurLLLLWuuu IuuIILuu 
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Sin embargo, variadas circunstancias cambiaron este panorama en 
la comuna. En la d6cada de 1930 la creaci6n die un parque en su entrada, 
como una continuaci6n del Parque Forestal hacia el oriente, embelleci6 
este sector. La obra fue hecha en 10s terrenos de relleno dejados por la 
canalizacidn del rio Mapocho en esa parte, y para trazarlo se contrat6 a1 
paisajista Oscar Prager, quien deline6 10s jardines del parque que enton- 
ces se llam6 “Japon6s” y, mhs tarde, “Gran Bretaiia”. Sin duda que el 
ingreso a la comuna, desde la Plaza Baquedano (ex Italia) a trav6s de 
este hermoso parque, asi como la desaparicibn de la mayoria de las fhbri- 
cas, especialmente las que producian contaminaci6n, influy6 para que el 
sector alto de Providencia, entre la avenida Pedro de Valdivia y el canal 
San Carlos, se convirtiera en residencia de algunos ricos comerciantes y 
altos funcionarios, como en la d6cada anterior habia ocurrido con la ave- 
nida Irarrhzaval en Nuiioa. Tambi6n esta entrada conectd a Santiago con 
10s diversos campos deportivos que contaba la comuna y acerc6 10s ba- 
rrios residenciales a1 resto de la ciudad. 

Providencia, como tambikn h 7 o a  y San Miguel, habia adoptado 
como modelo residencial 10s conjuntos urbanos llamados “ciudad jardin” 
tornados del modelo brithnico. fistos se cornpusieron de casitas de apa- 
riencia acogedora, con atractivos nombres en idioma extranjero (bunga- 
lows o chalks) las que, repartidas en torno a varias calles, conformaban 
un barrio o poblaci6n muy homogheo. La mayoria de estos conjuntos 
habitables era de carhcter mhs bien modesto ya que sirvieron de morada 
a la clase media, per0 la prensa y la propaganda se encargaban de pre- 
sentarlos como “la dltima moda” como un “eonfortable” modo de vivir. 

La autora que ya hemos mencionado destaca que el mayor logro 
fue “la interioridad lograda en las poblaciones de la d6cada del 20” pues- 
to que “el arquitecto utilizd conscientemente recursos especificos que 
acentuaran la idea de lugar interior que hasta hoy conservan” y cita como 
ejemplos a la poblaci6n Uni6n de Empleados de Chile (1929), en la ave- 
nida Los Leones, formada en torno a la calle Peumo; la poblaci6n de 
Oficiales de Carabineros (1930), en la avenida Providencia, en torno a 
las calles General Flores, Cirujano Guzmhn y otras; la poblaci6n Comuni- 
dad Keller (1925), en avenida Manuel Montt, en torno a las calles Keller 
y Decombe, y la poblaci6n Salvador de la Legi6n Militar de Chile (1926), 
en la avenida Salvador, en torno a las calles General Salvo y General Bari. 

Estas poblaciones y las que le siguieron en la d6cada de 1920 pu- 
dieron levantarse gracias a la creaci6n de las Cajas de Previsibn, tanto de 
empleados pcblicos como de particulares o de las Fuerzas Armadas. Fue- 
ron estas instituciones las que adquirieron 10s predios, hicieron 10s pri- 
meros loteos, construyeron o prestaron dinero para construir y para com- 
prar, proporcionando a kstos y a sus familias la posibilidad de instalarse 
en la nueva comuna. 
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tip0 de construcciones que albergaron a familias acaudaladas e im- 
,antes de Santiago. Como un ejemplo se puede mencionar a la man- 
en estilo Eenacimiento construida en la avenida Pedro de Valdivia 

el sefior Arnaldo Falabella y que hoy sirve de sede a1 Municipio de 
Jidencia. 

Per0 el traslado de 10s grupos sociales de mayor antiguedad y pres- 
) no se hiza sin0 hasta la dkcada de 1940, con motivo de la puesta en 
cha de un gran loteo patrocinado por la sefiora Elena Errfizuriz de 
zhez en suchacra “San Pascual”. Este nuevo barrio, conocido con el 
tbre de “El Golf”, dio inicio a1 traslado masivo de la clase alta 
iaguina a su nuevo hfibitat, dando asi intensidad a la urbanizacih, 
;610 de la comuna de Providencia, sino tambih a la de su vecina 
,una de Las Condes, en un proceso que continda hasta ahora, como 
permanente huida hacia el nororiente de la ciudad. 

raron la expmsi6n urbana. En cambio, las razones para explicar este 
crecimiento tan acelerado y el proceso de desarticulacidn que sufri6 la 
cii 
la 
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lad capital de la Rep~blica han sido resumidas en las tres siguientes: 
isis de 1!J30, la industrializacibn acelerada a partir de 1939 y la fuer- 
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Se dice tambi6n que el cada vez mayor centralism0 hizo que el 
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lercio, las finanzas y 10s servicios, asi como las principales oficinas 
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puDiicas, se ewamecieran en ia capi~ai. LO msmo ocurrio con la inaustria 
manufacturera, que tambikn prefiri6 instalarse en esta ciudad donde esta- 
ba la clientela de sus productos. Todo ello habria generado una fuerte 
migraci6n hacia Santiago, instalando en su hrea urbana numerosos con- 
tingentes & nuevos habitantes tanto de clase media como de clase baja. 
Ellos dieron impulso a este aumento, hasta hacer que en 1960 el cre- 
cimiento vegetativo de la poblaci6n de Santiago correspondiera apenas a 
la mitad del incremento total de habitantes de la ciudad. Mhs tarde, la 
intensidad de este proceso entr6 en declinaci6n hasta nuestros dias, en 
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Se sabe que la llamada crisis de 1930 fue causada en el pais por la 
caida de 10s precios de las materias primas chilenas en 10s mercados in- 
ternacionales y por el cierre de 10s mercados financieros. 

Hasta esa fecha, la economia nacional habia experimentado un pro- 
ceso de auge que no era otra cosa que una replica de la expansidn que 
experimentaban 10s paises m8s desarrollados. Influian tambien en esta 
“prosperidad” 10s prestamos otorgados a Chile que, hasta 1928, ascen- 
dian a casi tres mil millones de pesos, creditos que habian sido invertidos 
en obras ptiblicas y en desarrollo urbano, estimulando el crecimiento de 
las ciudades de Santiago, Valparaiso y Vifia del Mar. De este modo, 10s 
liltimos afios de la d6cada de 1920 fueron para Chile y para la zona cen- 
tral del pais una etapa de prosperidad que hizo pensar que una nueva 
“era” se habia iniciado. 

Para la ciudad de Santiago, esta nueva “era” coincidia con una eta- 
pa de cambios modernizadores en el mundo que, en poco tiempo, habia 
dejado muy atras 10s estilos que habian imperado antes de la primera 
gran guerra. Esta modernizaci6n de las costumbres corria paralelamente 
con la de las instituciones, como lo evidenci6 en Chile el cambio de la 
vieja Constituci6n de 1833 por la m8s moderna de 1925. Coincidi6, tam- 
b i h ,  con un alejamiento visible de 10s hombres de la vieja oligarquia 
parlamentaria de 10s poderes del Estado, donde fueron reemplazados 
por equipos de hombres nuevos compuestos, en su mayoria, por provin- 
cianos v aente de la dase media. T,o anterinr ihn emnnreindn cnn In lihP- ~ ~ . .  . ” --..- -.- --- ----I---. -- -- -1- -___ rl̂ vJ”uv ~- --- 
ralizaci6n de las costumbres, con ~ O S  cambios en 10s estilos de vida. con 
las nuevas modas en el vestir y, especialmente, con la forma de gastar el 
tiempo de ocio. 

En Santiago surgieron 10s primeros edificios en altura lanzando 
“un soplo de r8pida modernizaci6n” sobre la vieja capital, y aparecieron 
10s primeros cines que exhibian la cinematografia sonora y mostraban 
las nuevas pautas de conducta que eran rapidamente asimiladas por una 
poblaci6n urbana que buscaba modelos para imitar. Por su parte, la ra- 
dio, las radiolas y las victrolas difundian, a traves de 10s nuevos discos 
bailables, las cadencias y ritmos afroamericanos que relegaban a1 desvan 
a las elegantes polkas, mazurkas y valses, las que no podian ya disimular 
su sabor afiejo y melanc6lico, ni su falta de consonancia con el frenesi y 
el ruido de 10s nuevos tiempos. El telefono se hacia autom8tico y aumen- 
taba el nlimero de aparatos en la capital casi tres veces entre 1924 4 
1930. Los aviones de las primeras lineas a6reas aparecian sobre 10s cielos 
de Santiago llevando y trayendo cargas y pasajeros y se inauguraba el 
aeropuerto de Los Cerrillos, a1 sur poniente de Santiago. El veraneo SE 
hacia car0 y elegante en la ciudad de Vifia del Mar, la cual desde 1924 
veia llegar 10s nuevos y veloces trenes gracias a la electrificada via f6rrea 
que ahora la unia con Santiago. Ademas se habia engalanado con un pa- 
lacio presidencial en el cerro Castillo y con un lujoso casino, inauguradc 
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330, donde se permitian 10s juegos de azar y se practicaba una inten- 
da social. 

Aunque el pais no tenia petrbleo, 10s autombviles, camiones y buses 
bnstituian en el nuevo medio de locomocibn. Para ellos se pavimen- 
n caminos, como la carretera que unib a Santiago con Valparaiso 0, 

is pintoresco que, desde 1926 bordeaba 10s acantilados del ocean0 
bco, comunicando a Viiia del Mar con el balneario de Conch. Mien- 
tanto, en Santiago se modificaban 10s antiguos paseos peatonales 
como la Alameda, llamada de “las Delicias”, perdia todo su antiguo 
?ndor debido a la “remodelacibn” efectuada a fines de la d6cada de 
1. 

Esta penetraci6n de la modernidad estaba unida a una sensacibn 

mia muy bienesta impresibn diciendo: “Todo el mundo hablaba de 
encia. Los teatros y 10s paseos rebalsaban de gente, las calles esta- 
atascadas de autos. Y la danza de 10s millones seguia su curso entre 
, jolgorio y castafiuelas”. Por su parte, Joaquin Edwards Bello, en la 
na epoca, pintando la decadencia de la oligarquia urbana, hizo decir 
x-otagonista de su novela La chica del Crillo’n que en ese afamado 
1 santiaguino, inaugurado en 1919, “se habla de Europa, de amor y 
iojos. La mlisica del jazz es como el tambor de Santerre, que hace 
3 para impedir que se oigan las palabras inlitiles”. Seglin algunos, “el 
I de goces ha destruido las barreras y jerarquias sociales. No se re- 
re otra cosa que plata y desplante”. De pronto, en esas elegantes 
jas “desaparece una cigarrera de or0 de una mesa, cuando no un 
o de brillantes de un lavabo. Echan la culpa a 10s mozos y aqui no ha 
.do nada”. A la salida, 10s cesantes lucen sus lacras y piden “y si no 
Ian, suelen hacer jcui! jcui! llevzindose 10s dedos a1 cogote, amena- 
lonos con el deguello”. Quiz5 por ello “la mezcla constante de mise- 
riqueza alarma a 10s extranjeros”. 

LA GUN CRISIS 
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tenerse las favorables condiciones que presentaba el comercio inter- 
onal para Chile, no significaba un pesado gravamen para la economia 
onal. Con todo, ya en 1929 la balanza de pagos mostraba una situa- 
muy incierta, puesto que ese aAo 10s creditos externos apenas fue- 

suDeriores a 10s Dagos aue exigia el servicio de la misma deuda. Por 



Las consecuencias comenzaron a sentirse durante el afio 1931 y 
10s efectos mAs graves perduraron hasta 1933. Dentro del pais, la activi- 
dad que primer0 sufri6 estos efectos fue la mineria, causando el desem- 
pleo de m5s de 60.000 trabajadores que abandonaron 10s campos salitreros 
y cupriferos trasladandose alas ciudades, en especial a Santiago. La agri- 
cultura igualmente debi6 soportar estas secuelas a1 paralizarse las ex- 
portaciones de sus productos. Enseguida se comunicd la paralizaci6n a 
otras ramas de la economia como la construcci6n, la cual en 1932 habia 
visto reducido el promedio mensual de contratos en un 66% con respec- 
to a1 aiio 1929. La industria manufacturera, en cambio, sufri6, compara- 
tivamente, mucho menos debido a la mayor autonom’a que tenia sobre el 
proceso del comercio exterior, siendo la primera en recuperarse de esta 
crisis. Todo lo anterior habia afectado profundamente las finanzas de la 
naci6n determinando reducciones de personal en el sector pfiblico, que 
awnen 

E : 
terribles que deDiO sum- la pomacion ae mile aurante esta crisis. Algu- 
nos autores han llegado a calcular en 300.000 10s parados en todo el pais. 
La Bolsa de Trabajo, en noviembre de 1932 registr6 a 128.984 individuos, 
la cifra m5s alta de desocupados conocida durante este proceso. Esto 
oblig6 a1 Estado a iniciar un programa de obras pdblicas para absorber el 
paro. Gran parte de esta poblaci6n emigr6 desde sus antiguas fuentes de 
trabajo hacia 10s centros urbanos de la zona central, en especial a Santia- 
go, ciudad que carecia de recursos e infraestructura para albergar a toda 
esta masa migratoria. Como dice Nicomedes GuzmAn, “la capital parecia 
estremecerse bajo el peso de la humanidad misera y hambrienta que 10s 
trenes arrojaban sobre su cuerpo duro y frio”, humanidad m’sera y ham- 
brienta que no tenia mAs remedio que acogerse a la distribuci6n gratuita 
de alimentos y a alojarse en 10s albergues que, en barrios pobres de la 
ciudad, las autoridades dispusieron para ellos. Mi, en feroz promiscui- 
dad, se desarrollaron algunas mortiferas epidemias de las cuales, el tifus 
exantematico, transmitida por el piojo, fue quiz5 la m5s grave, aunque 

uzo que Chile obtuviera el triste record de tener 
undial por causa de esta enfermedad, llegando a 

aicarrzar una ~asa  ue 4 3  por cada 10.000 habitantes. Para 10s que a~ 
dependian de un sueldo, la situaci6n tambih se hizo grave, ya que 10s 
salarios reales durante ese period0 bajaron en un 40%, mientras que el 
costo de lavida, desde mayo de 1928, habia subido un 38,1% hasta 1933. 

tambikn la tuberculosis 1 
la m8s alta mortalidad m 
- 1  ..___ L _ _ _  -1- n r  

LA INDUSTRIALIZACI~N 

La recuperaci6n comenz6 a producirse en 1933. Sin embargo, para Chi 
le, que seg6n la Liga de las Naciones era uno de 10s paises mas duramen 
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glo XIX. 
la1 medida, implementada por 10s gobiernos que se suce- 
j32, fue la creaci6n de un organism0 llamado Corporaci6n 
1 r\ , ., Innn-n-, 1 . 1 1  . I  1. . 1 

afectados por la crisis mundial, la superaci6n debi6 ser mucho mas 
ita. Por eso, las modificaciones sufridas por la sociedad chilena y la 
itiaguina fueron muy drasticas y obligaron a crear nuevas bases para 
irdenar la sociedad, a poner en marcha mecanismos de rectificaci6n 
Aal y econ6mica muy diversos y a crear una nueva estrategia econ6mi- 
que necesariamente signifid un cambio profundo para el pais. De 
,o surgi6 un Chile muv diferente de aauel a11e hahfa existido desde 
?diados del si 

TciI 
? 1s 

r omenr;o de ia rroauccion ~ ~ u ~ c r  u), el que se estatxecio meaiante la 
:taci6n de la ley No 6.334 de 1939. Con esta medida, el Estado decidi6 
talecer su papel econ6mico en un modern0 proceso de industrializa- 
)n financiado sin crkdito extern0 y que llegaria a ser la llave que consa- 
5 a Santiago como el centro fabril mas importante del pais. 

La CORFO fue decisiva en el nuevo rumbo que tomaron las activi- 
des econ6micas urbanas ya que, desde un principio, se dedic6 a for- 
v y poner en marcha aquellos planes que satisfacian las necesidades 
is urgentes del desarrollo econbmico. Paralelamente a esto, tuvo que 
dicarse a la tarea de mantener abastecida a la industria nacional de 
s necesidades basicas de combustible, equipos, maquinarias, insumos 
naterias primas, labor que se hizo primordial durante 10s primeros afios 
su fundacibn, en momentos que la emergencia de la segunda guerra 

indial hacia muy dificil este aprovisionamiento. Por esto, la CORFO 
nent6 la construcci6n de grandes centrales hidroelectricas. la bbsaue- - 

da de yacimientos petroleros y la expansi6n de 10s servicios de transpor- 
te akreo, maritimo y terrestre. 

Junto con la tarea anterior, la Corporaci6n tuvo que favorecer “el -..--- +^ A - 1  ---- LL- A - l - - c L L - : - - -  - - - I _ L _ - - L  _ _ _ _  1- _ _ _ _ _ _  :1.- -1- _ ^ _ _ _  
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s industrias”. Es interesante destacar que, ya hacia 1945, habia creci- 
“la producci6n de textiles, metalbrgicos, cerhmicos, quimicos y mate- 

les de construcci6n” y se habian instalado varias industrias nuevas 
3mo una gran fabrica de cernento, una fabrica de neumaticos (INSA), 
a hilanderia de hilo” y varias otras de similar importancia. 

El enorme desarrollo realizado a partir de 1940 privilegi6 a la capi- 
de Chile ya que gran parte de toda la actividad manufacturera termi- 
instalandose en la ciudad de. Santiago. Estas politicas, pues, crearon 

;torsiones en el desarrollo 
idad capital de la Repbblicz 

Segun 10s datos del afio IYJW, ell ~ a r i ~ i a g u  ~iauia ui LoLai ae ~ . + i  i 

; que existian entonces en el pair ta 
os mas tarde, esta relaci6n se habia mas que aupiicaao pues iiegaDa a1 
% del total de establecimientos con 50 y mas personas ocupadas. Aun- 

tablecimientos industriales, lo que 3s 

del pais y en el crecimiento de la propia 
1. 
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b correspondia a un 28,13% de todc 
5. En cambio, para 1980, cincuen 
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que en proporci6n menor, tambibn 10s porcentajes del empleo total se 
habian modificado a favor de Santiago pues en 1930 esta ciudad ocupaba 
a1 44,15% del personal que trabajaba en dichos establecimientos, mien- 
tras que en 1980 esta proporci6n habia subido a1 56%. Por supuesto, lo 
anterior se refiere a promedios, ya que, si miramos las agrupaciones in- 
dustriales, veremos que algunas superaban estos valores medios. Por 
ejemplo, refiribndose a 10s textiles, prendas de vestir e industrias del 
cuero y calzado, las de la Regi6n Metropolitana ocupaban en 1980 el 
78,26% del empleo total. Lo mismo sucedia con el empleo de las indus- 
trias dedicadas a la fabricacidn de papel, imprentas y editoriales, que en 
esta regidn absorbia el 71,82% de dicho empleo; las industrias quimicas 
de caucho, plhstico, derivados del petr6leo y del carbbn, el 76,33%; y las 
de la fabricaci6n de productos metAlicos, maquinarias y equipos, el 
63,37%. 

LA NUEVA OLIGARQU~A SANTIAGUINA 

tancia en la direcci6n de las ins 
De origenes no bien estud . . . . . I  . _  1 _ .  
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clases sociales chilenas. Dentro de estos cambios, aparentemente resul- 
t6 muy favorecida la clase media, la que logr6 adquirir un sitio de impor- 

tituciones fundamentales de1 pais. 
iados, la clase media chilena es product0 

Ue la urbamzacion del pais, del crecimiento y expansi6n de 10s servicios 
pliblicos del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX y de 10s 
requerimientos de personal de las empresas privadas. Indudable impor- 
tancia tuvo, tambibn, el desarrollo de las “ciudades intermedias” a que 
en esta obra me he referido, y la emigraci6n de 10s grupos altos de la 
provincia hacia la capital. Por tanto, su fecha de nacimiento no puede 
fijarse con precisibn, per0 hay pocas dudas de que la clase media era una 
parte importante de la poblaci6n de Santiago ya a fines del siglo XIX. 

Se ha sefialado a la dbcada de 1920 como la de consolidaci6n defi- 
nitiva de esta clase. En todo caso, durante aquella bpoca, sus hombres 
llegaron a1 poder ejecutivo ocupando la Presidencia de la Repliblica, has- 
ta entonces reservada para 10s miembros de la vieja elite. Tambibn pasa- 
ron a ser mayoria en el Congreso Nacional, tanto en la CAmara de Dipu- 
tados como en el Senado, y 10s afiliados a partidos politicos, como el 
Radical y el Dembcrata, ocuparon las presidencias de ambas chmaras 
legislativas. La creaci6n de numerosas agencias del fisco, a partir de la 
misma dbcada y afios siguientes, proporcion6 posibilidades de ascenso a 
10s miembros de la clase media, quienes, por esta via, se estaban relacio- 
nando con 10s individuos y grupos de la clase alta. 

La antigua oligarquia chilena, tan poderosa s610 unos pocos afios 
antes, parecia haber retrocedido. Sin embargo, lo que realmente habia 
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ado es que la clase alta ltradicional santiaguina habia sufrido un enor- 
desafio cuya respuesta no era posible observar nitidamente en aque- 
primeras dkcadas del siglo xx. No se vela con claridad el tip0 de res- 

?sta de 10s grupos dominantes y en aquella kpoca muchos erraron en 
zliagn6stico. 

Sin duda que la irrupci6n de la “politica de masas” y del debate 
~lico frente a las multitudes, an6nimas y versAtiles, dejaba de lado el :-..- --t:1- --1:t:-- A -  --_-- L - -  - -_____ -,-- _ _  ---- 1 ̂ _ ^ ^  nn -1 4 n i - n  
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* de “clubs” o locales partidarios. Tambikn, las viejas alianzas politi- 
, que respondian a1 equilibrio de grupos, desaparecian frente a1 nuevo 
go politico en funci6n de intereses de clase. En cambio, se fortaleclan 
partidos tipicos de clase media como el Radical, ya nombrado, en 
to 10s dem&s partidos tradicionales trataban de acomodarse a este 
YO “chna” electoral que parecia haberlos tomado por sorpresa. 

panorama tan complejo y para conservar 
ota de poder que habia disfrutado tradicio- 

mente, la ougarquia cnuena precisaba de un urgente cambio en mkto- 
:, h a g e n  e iniciativas. Es decir, debia adaptarse a 10s nuevos tiempos 
las circunstancias, buscando medios adecuados y procedimientos efi- 
:es que le permitieran retomar el control de 10s hechos hist6ricos que 

Por tanto, frente a un 
:na parte de la enorme cu 

1 7 1 . -  I 1 .1 

veian esquivos desde el triunfo del presidente Arturo Alessandri Pal- 

Parece que la clave para conocer 10s caminos adoptados por 10s 
lpos sociales m8s altos del pais en pos de aquel fin se encuentra en el 
udio de la manera de operar de las corporaciones y gremios represen- 
ivos del poder econ6mico privado, donde, precisamente, era posible 
ctuar tales cambios y modernizaciones. Entre ellas, la Sociedad Na- 
nal de Agricultura y la Sociedad de Foment0 Fabril, que eran las m8s 
iguas del pais (1839 y 1883, respectivamente). En menor medida, 
ique tambih poderosa, hay que agregar a la Sociedad Nacional de 
ieria y otras que representaban a1 comercio y diversas actividades, 
las las cuales se unieron en 1934 en la Confederaci6n de la Produc- 
n y del Comercio. 

La Sociedad Nacional de Agricultura, hasta 1922, era una agrupa- 
n elitista de s610 716 socios. En ese aiio, sin embargo, inici6 una poli- 
a de expansi6n del nlimero de sus miembros tratando de incluir a 10s 
idianos y pequefios agricultores. Cuatro afios m&s tarde, en 1926, esta 
litica tuvo &it0 a1 aumentar el n h e r o  de sus asociados a 2.076. Al 
3mo tiempo, se aproxim6 a las sociedades agricolas de provincia, for- 
.lizando su uni6n en 1929 a1 dar cabida, en su consejo, a 10s presiden- 
b o 10s delegados de las sociedades regionales. Era una inteligente cam- 
ha que tenia por objeto vincular a esta instituci6n con 10s miembros de 
iequeiia per0 importante clase media rural chilena, comprometikndo- 
e incluyendo en estos sectores sociales bajo la direcci6n y la gufa de 

(1920-1925). 



?1 gran pfiblico, la visidn que la sociedad 
S. 

1 . I  I > 7 ,  

10s directivos santiaguinos, en su mayoria miembros de la antigua oligar- 
quia, ahora “reformada”. Una estaci6n de radio en Santiago complet6 
esta politica, difundiendo, hacia c I 
tenia de 10s problemas nacionale 

Se trataba, pues, de un grupo ae meres, que, a veces, aema ser 
equiparado con otros, como el de 10s empresarios industriales aglutinados 
en la Sociedad de Fomento Fabril, cuyos principales dirigentes propicia- 
ban en 1938, visperas del inicio del gobierno del Frente Popular, una 
efectiva protecci6n a la industria y la urgencia de una politica donde el 
Estado tuviese directa intervencidn. Por esto, no es dificil relacionar la 
creaci6n de la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n (CORFO), a la 
cual ya nos hemos referido, con la creciente influencia ejercida por 10s 
dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril entre 10s productores in- 
dustriales medianos y pequefios, todos tambi6n parte de la clase media. 

De hecho, estas agrupaciones de empresarios estaban propiciando 
una especie de corporativismo que seria un medio de presi6n y, a1 mismo 
tiempo, una instancia para acomodar 10s actos de gobierno a la defensa 
de sus intereses. Insistiendo en esta interpretacidn, podria decirse que 
la inserci6n de esta oligarquia “renovada” en las numerosas agencias que 
las leyes iban estableciendo para la direcci6n de la vida econ6mica y so- 
cial del pais, le iba a devolver la cuota de poder que antes habia disfruta- 
do a traves del control que ejerciera sobre el Congreso de Chile entre 
1891 y 1924. Hay quien ha considerado que la participaci6n de 10s gru- 
pos econ6micos en las diversas agencias del Estado termin6 debilitando 
la influencia directa, no s610 el Poder Legislativo sin0 tambien del Ejecu- 
tivo, en aquellas Areas que interesaban a 10s dirigentes empresariales, y 
traspasando este poder de decisi6n y manipulaci6n a las distintas corpo- 
raciones que 10s grupos econ6micos se habian dado. Esta tesis se refuerza 
si se considera que la Constituci6n de 1925, a1 quitar atribuciones a1 Po- 
der Legislativo y devolverlas a1 Ejecutivo, estaba dando a 6ste las herra- 
mientas de poder que iban a decidir la orientaci6n de la economia nacio- 
nal. Dicho en otras palabras, a trav6s de esta intervenci6n podia influirse 
en el futuro de las clases sociales chilenas y decidir el monto de las CUO- 

tas de poder que correspondian a 10s diversos grupos en operaci6n. 
Asi, para la Sociedad Nacional de Agricultura seria clave el control 

de organismos como la Junta de Exportaci6n Agricola y la Caja de Cr6di- 
to Agrario, como para la Sociedad Nacional de Mineria lo seria su in- 

3 

S 
fluencia en la Caja de Credit0 Minero, o para la Sociedad de Foment( 
Fabril su relaci6n con la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y su 
filiales. 

Una historiadora italiana, Maria Rosaria Stabili, afiade que, por 1( 
menos hasta 1930, esta clase dominante estuvo “constituida por un n~ 
Cleo central compuesto de la vieja oligarquia de la segunda mitad de 
siglo pasado, diversificada econ6micamente y adicionada por cooptaci61 
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5s o menos en la misma forma que 10s v 
ales pasaron a compartir su hegemonia 
. . .  . _  . _  - . - -  

Esta situaci 
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x a  y tambikn 
iia y le permi- 
32 y 1970. En 
durante estos 
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upos no habia “paridad”. 
I es la que a la postre habria desembocado en lo que 
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con 10s elementos m8s din8micos de la sociedad, per0 que conserva inal- 
terable las fonnas sociales exteriores. El estilo de vida, 10s comporta- 
mientos, las normas a que el grupo se refiere son substancialmente las 
mismas, heredadas de generaci6n en generaci6n con el objeto de garan- 
tizar la continuidad de la oligarquia sobre la base de la adhesi6ni a un 
modelo cultural determinado por la tradicidn”. 

En mi opinidn, despuks de 1930 este ndcleo central, instalado en 
Santiago, fue compartiendo cada vez m8s su papel con nuevas farnilias, 
m iejos grupos aristocrAticos cob- 
ni con 10s emigrantes britAnicos a 
principios del slglo XIX. Este metodo logrd, en aquella 6pc 
ahora, una sintesis que dio gran flexibilidad a esta oligarqi 
ti6 sobrevivir a 10s diferentes gobiernos surgidos entre 19 
es te sentido, segdn la autora citada, el grupo oligArquico, 
afios, fue el portavoz de la modernizacidn de la sociedad : 
su relaci6n con la “clase media” estaria tefiida de fuerte p~~~~~~~~~~~~~~ - 
que entre ambos gr 
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ya introducidos en el aparato estatal y 10s sectores populares urbanos, 
agrupados en las organizaciones sindicales. Este acuerdo estaria referido, 
en lo fundamental, a1 desempefio en comdn del poder politico y at la afir- 
macidn de un modelo de desarrollo econ6mico que privilegiaba el consu- 
mo interno a travks de la industrializacih sustitutiva de importaciones. 

Este acuerdo, de haber existido, dej6 fuera a1 campesinado y a las 
masas urbanas populares emigradas desde el campo, las que conforma- 
rcon, desde entonces, el llamado “sector marginal”. Las consecuencias de 

rnarraci6n 
VOlT 

se puede aecir que aqueiia oiigarquia --aristocratizante ae riniaies uel 
&lo XIX, con su estilo “coloquial y exhibicionista”, con sus largas estan- 
cias en Europa, con su costoso tren de vida, sus fiestas y sus paseos, dej6 
de  estar presente en el escenario santiaguino. Posiblemente, la crisis de 
1930 la obligd a reducir su estilo de vida. Tal vez, 10s cambios proiducidos 
en  Europa y la creciente influencia del “modo de ser norteamericano” k s  
dio nuevas pautas de comportamiento, modificando 10s valores :y las ac- 
Ititudes. Probablemente, la subida a1 escenario politico de crecientes gru- 
nos surgidos de la clase media sirvi6 para ocultar a 10s viejos y a 10s me-  
’vos miembros de la oligarquia. El hecho es que las clases altas santiiaguinas, 
lespecialmente desde que emigraron desde 10s antiguos barrim d e  las 
calles Dieciocho y Ejkrcito hacia las nuevas comunas del oriente de Sari- 
tiago. deiaron de hacer ostentacidn de su estatus y su riqueza, rceplegAn- 

esta Situariiin nara la riiidad d e  Snntiaon s p r d n  estlldiadas a1 final de Psta 

dendo a las caracteristicas de la “clase gobernante reruovada”, 
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dose a un estilo de vida mAs sobrio y sencillo. Sus casas antes dejaban a 
la vista la ornamentacidn de las fachadas y el mArmol de 10s zaguanes y 
escalas. Ahora, en cambio, en 10s nuevos barrios, esas casas se replega- 
ron a1 interior de 10s terrenos y quedaron ocultas detrAs de gruesas mu- 
rallas, de Arboles y de otros obstaculos visuales. 

Tambi6n se acabaron 10s paseos cotidianos, con lo que parques y 
avenidas dejaron de recibir aquellas avalanchas de elegantes que iban y 
venian durante varias horas a1 dia. Continuaron algunas “r6plicas”, como 
10s paseos de las plazas de 10s barrios (Plaza Nufioa, Plaza Brasil, por 
ejemplo), per0 en ellas se recogia una multitud juvenil que lo hacia de 
diferente manera y con otro sentido. 

Posiblemente de aqui proviene la decadencia del Parque CousiAo 
(hoy O’Higgins) y de la Quinta Normal de Agricultura a 10s que todos 10s 
esfuerzos de las autoridades no han podido revitalizar. Sin embargo, tam- 
poco surgieron parques que reprodujeran aquel modo en las nuevas co- 
munas residenciales de la clase alta, siendo reemplazados por clubes 
deportivos privados. Los parques que se han formado desde la d6cada de 
1930 hasta ahora, como el cerro San Cristdbal o 10s del “piedemonte” 
cordillerano en Las Condes o La Reina, han visto llegar hasta ellos a una 
muchedumbre de “deportistas” que 10s invade en horas tempranas de la 
mafiana en 10s dias de fiesta o feriados consagrando, con ello, la mayor 
de las diferencias entre 10s estilos de vida del pasado y del presente. 

LA PLANIFICACI6N DE SANTIAGO: LOS PRECURSORES 

A principios del siglo xx no habia en Chile, ni en sus universidades ni en 
sus instituciones de gobierno, un especial cuidado por estudiar la plani- 
ficacidn del desarrollo urbano. Unicamente la actividad solitaria de 10s 
precursores que, entre 1894 y 1923, elaboraron algunos proyectos de 
planificacidn para la ciudad de Santiago. Tal fue el cas0 del plan Concha, 
el de Alejandro Bertrand, el de la Sociedad Central de Arquitectos, el de 
Ernest Coxhead y otros que, transformados en proyectos de ley, durmie- 
ron en la secretaria del Congreso Nacional de Chile sin que 10s congresis- 
tas dieran muestras de mayor inter& por despacharlos. Por su parte, 
algunas personalidades aisladas, como Ismael Valdes, Albert0 Mackenna 
y Carlos Carvajal, hacian solitaria propaganda de sus ideas per0 sin en- 
contrar eco entre sus contemporaneos. 

Como siempre habia ocurrido, la inspiracidn debi6 venir desde 
Europa para que las autoridades, en unidn con 10s grupos de profesiona- 
les existentes en el pais, iniciaran acciones para impulsar planes urba- 
nos, 10s que, hacia 1930, se habian convertido en una necesidad imperio- 
sa para la ciudad. El surgimiento en paises europeos de algunos organis- 
mos de planificacidn y la convocatoria de congresos internacionales de 
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tectura moderna vinieron a dar relevancia a estos temas en nuestro 
r terminaron confirmando la prkdica solitaria de 10s precursores. 
A lo anterior se unieron varias causas internas, entre las que debe 
ionarse la ocurrencia de algunas catastrofes naturales que afecta- 
la zona central de Chile. Los estragos que ocasion6 el terremoto de 
de 1928, que devastd a varias provincias, fueron causa de que se 

se la ley No 4.563 de 1929, la cual lleg6 a ser el primer intento de 
iaci6n urbanistica de las ciudades porque dispuso, entre otras nor- 
“que aquellas ciudades que tuviesen mas de 20.000 habitantes, de- 
n elaborar un Plano General de Transformacibn”. Coincidid con la ~- 1 . .  .. . . . - - - . . 1 - - .  on de ese texto legal la llegada a1 pais del urbanista vlenes Karl 
ner 
rol  
agc 

la aprobaci6n de las primeras leyes de remodelaci6n para Santiago 
ESLW 1 a C L U R S  1llULlValUll Ulld 1 1 1 L ~ l L S ~  aCL1VlUti.U lf3glSlaLlVa, YUt: pel- 
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, quien venia contratado, entre otras cosas, para formular algu- 
)osiciones tendentes a llevar a cab0 tanto la transformaci6n de 
) como la reconstrucci6n de las ciudades destruidas. 
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230. Entre ellas, debe mencionarse la que ordenaba <a transforma- 
del barrio adyacente a1 palacio de La Moneda, creando el llamado 
,io civico”. Este proyecto habia sido calificado por el gobierno de la 
a como “el mas importante y el de mayor beneficio para la ciudad de 
iago, pues tiende a transformarla en la mas hermosa de las capitales 
udamkrica”, y contemp16 no s610 la construcci6n de nuevos edifi- 
sin0 que form6 dos plazas que aislaban el palacio de gobierno, crean- 
ievas arterias, como la avenida Bulnes, que rompi6 la linea continua 
labia caracterizado el sector sur central de la Alameda. 

La materializacibn de este programa motiv6 una fuerte inversi6n 
iarte del Estado, pero abri6 paso a las nuevas plazas de la Constitu- 
y de la Libertad, coordinando, en torno a La Moneda, a la inmensa 
)ria de 10s servicios pcblicos que dependian del Poder Ejecutivo y 
utiendo desahogar a1 palacio de gobierno de muchas de las oficinas 
antes funcionaban en su interior. Este entorno fue m&s tarde com- 
Ido con las leyes No 8.412 y 9.895 de 1946 y 1951, respectivamente, 
ue autorizaron la remodelacidn total de ese sector. 

En mayo de 1931 se dict6 el decreto con fuerza de ley No 345 del . . -1 -,* >. T -  1 1  

in esta ley, debia entenderse por “urbanizaci6 
z asegurar el adecuado desarrollo de una ciudi . .  1 . .  1 1 1  . 1 1 .  

sterio de m r a s  mDiicas, que paso a ser la prlmera Ley tienera1 ae 
;trucciones y Urbanizacibn. Este cuerpo legal dio algunas definicio- 

dispuso la confecci6n de un plan regulador urbano en cada ciudad. 
n el conjunto de medi- 
zd poblacibn, teniendo 

tsta el saneamento y ornato ae la misma, la nigiene y estetica de sus 



En 1934 el citado urbanista Brunner, con la asesoria de algunos arquitec- 
tos chilenos, prepar6 un “Anteproyecto regulador de la comuna de San- 
tiago”, que fue la base para el estudio definitivo que hizo el arquitecto 
Roberto Humeres. Qste concluy6 su trabajo en 1939 elaborando un plan 
que fue aprobado ese mismo afio. En 61 habia especficaciones sobre edi- 
ficaci6n segdn alturas, aprovechamiento miiximo de 10s terrenos y de las 
subdivisiones permitidas, zonificacih de acuerdo a la modalidad de 
equipamiento (continuo o aislado) , clasificaci6n y demarcacih indus- 
trial y plan de vialidad y iireas verdes. 

No obstante el prestigio que lo rodeaba, Brunner cometi6 errores 
que el tiempo fue revelando. Por ejemplo, estimaba que la poblaci6n de 
Santiago no habria de crecer mucho en 10s treinta afios siguientes “debi- 
do a la gran extensi6n longitudinal del pais”, dentro del cual habia distin- 
tas zonas con diversa actividad econ6mica. Tomando en cuenta el enca- 
recimiento de las materias primas y de las mercaderias “por su circula- 
ci6n a largas distancias”, el urbanista creia recomendable la formacih 
de varios centros econ6micos a lo largo de Chile para asi inhibir el creci- 
miento exagerado de la capital. Basado en lo anterior, calcul6 que en 
1960 Santiago deberia tener una poblacidn no superior a1 mill6n de habi- 
tantes (cantidad que fue alcanzada en 1940), para lo cual habia que in- 
corporar entre 2.500 y 3.000 hectiireas de terreno rural. 

Los urbanistas modernos estiman que “la esencia del plan de Karl 
Brunner” consistia en una modernizacih detodos 10s sectores de San- 
tiago, extendiendo esta acci6n a 10s barrios modestos. Para lograrlo, pro- 
ponia constituir sectores dentro la ciudad, distinguiendo entre uno cen- 
tral y sus arterias radiales y otro que comprendiera las zonas residencia- 
les densas en el interior de aqu61, m8s un tercer0 compuesto por las 
zonas residenciales exteriores. “Un barrio netamente obrero debe ser 
mantenido y limitado como tal, permitikndose un cambio de destino en 
el futuro solamente por motivos muy justificados”. En cambio, en las 
“calles y avenidas de residencias de lujo o de chaZds con jardines a1 lado 
o hacia la calle” no podia permitirse edificaci6n densa con departamen- 
tos chicos o viviendas modestas porque aquellas perderian en car8cter 
y valor. Es decir, que patrocinaba el mantenimiento de la segregaci6n 
espacial por estratos sociales, suponiendo que la “europeizaci6n” de la 
ciudad de Santiago iria penetrando lenta per0 seguramente en 10s ba- 
rrios obreros. Era esckptico con respecto a 10s resultados en el corto 
plazo para 10s barrios obreros debido a la experiencia de la ley de “habi- 
taci6n barata” que no habia sido capaz de proporcionar soluciones para 
todos aquellos que lo necesitaban. Lo corriente era, segdn el mismo 
urbanista, que “la ignorancia del pequeAo poblador” lo hiciera entrar en 
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compromisos que no podia afrontar y terminara edificando “un rancho 
con cajones de autom6viles, desechos de madera y latas viejas”. 

Tomando en cuenta estas ideas, no debe extrafiar que Brunner 
pusiera fuerte acento en la necesidad de hacer lucir 10s edificios ptiblicos 
m8s representativos, puesto que estimaba que el urbanism0 debia hacer 
de una ciudad el “exponente de la cultura y civilizacih de sus morado- 
res, una verdadera obra de arte”. Tampoco debe extrafiar que estimara 
muy titi1 el beneficio aportado por la plusvalia, la que debia transformar- 
se en una “compensaci6n a la expropiaci6n que realiza el Estado con el 
objeto de abrir calles y avenidas”. Por tanto, y como resultado de las 
ideas anteriores, pensaba que era importante crear incentivos dirigidos a 
10s estratos altos y medios altos de la sociedad, para llevarlos a reocupar 
10s sectores centrales de la ciudad renovando a sectores antes deterio- 
rados. 

AdemAs de las obras que escribi6, la labor del urbanista se vi0 re- 
flejada en otros proyectos que se realizaron en 10s veinte afios transcu- 
rridos entre 10s afios 1933 y 1952. Aunque la mayoria de sus aspiraciones 
quedaron en buenos deseos y la ciudad de Santiago evoluciond en una 
forma totalmente distinta a lo pensado por 61, algunas de sus obras per- 
manecen hasta ahora. Sin hablar del “barrio civico”, debe agregarse que, 
en materia de parques, se crearon dos nuevos: el Parque Bustamante, en 
10s terrenos que ocup6 la estaci6n llamada de Providencia o de Pirque, y 
el parque, llamado primer0 Japones y luego Gran Bretafia, trazado por el 
paisajista vienks Oscar Prager. 

PArrafo especial merece la habilitaci6n del cerro San Cristdbal, 
convertido en parque desde la dkcada de 1920 gracias a la gestidn del 
intendente Albert0 Mackenna Subercaseaux (1921-1927), a la labor de 
Pedro Bannen y a la del paisajista argentino Carlos Thaya. La mole de 
este cerro siempre estuvo presente en el paisaje santiaguino, destacan- 
do su aridez y su cord6n montafioso que sigue hacia el nordeste por la 
P i rh ide  y el monte Manquehue hasta empalmar con la Cordillera de 10s 
Andes. El 26 de abril de 1908 habia sido inaugurada en su cumbre una 
gigantesca imagen de la Inmaculada Concepci6n; desde entonces, y has- 
ta 1920, se plantaron en el cerro unos cinco mil krboles, entre 10s cuales 
abundaban 10s aromos, pinos insignes y eucaliptus. En marzo de 1925 se 
inaugur6 un funicular de medio kil6metro de largo y con una diferencia 
de nivel de 240 metros, capaz de transportar 50 pasajeros en cada viaje. 
Ya en la d6cada de 1930, el cerro ofrecfa diversos atractivos, desde una 
terraza mirador que dominaba la ciudad hasta el jardin zool6gico que 
atin se mantiene. La arborizaci6n sigui6 hacikndose, ahora con especies 
autbctonas, hasta convertir a1 cerro en una de las Areas verdes mAs im- 
portantes de la ciudad. ~ltimamente se ha conectado con otros jardines, 
como el de Pedro de Valdivia Norte, y con 10s parques surgidos en el 
C hasta La Pirhmide, convirtihdose en 10s 6ltimos afios 
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en el parque intercomunal por excelencia de Santiago. Desde 1980 cuen- 
ta, adem&s del funicular, con un teleferico con 93 cabinas caDaces. cada 
una, de transportar 4 pasajeros, las que van susp~ 
1.026 metros de largo sostenido por doce torres. 

En materia de vialidad urbana, a fines de la aecaaa ue ~ Y L U  se 
termin6 la rotonda de la Plaza Baquedano, la cual qued6 adornada con la 
estatua del general Baquedano y con la tumba a1 soldado desconocido. 
Al mismo tiempo se inicid la construccidn de la avenida llamada Diagonal 
Oriente, y concebida como una alternativa para el transit0 hacia el sec- 
tor oriente de Nufioa, cuando atin se creia que esta comuna podia trans- 
formarse en el dormitorio tinico o principal de Santiago. 

En cambio, no llegaron a realizarse las diversas diagonales que aquel 
plan contenia. En conversaciones con Juan Honold, autor del Plan 
Intercomunal de 1960, hemos concluido que este programa de diagonales, 
de haberse realizado, habria producido efectos perniciosos en la ciudad. 
Desde luego, estas diagonales eran ut6picas puesto que constituian la 
negaci6n hist6rica de Santiago. Adem&s, a1 contradecir la cuadricula tra- 
dicional de la ciudad, aquel urbanista dirigia sus diagonales hacia el cen- 
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con citar el ejemplo de la avenida Bulnes, ideada por Brunner para co- 
nectar la Gran Avenida con el centro, lo cual, de realizarse, habria con- 
ducido todo el trhsito que llegaba a Santiago desde el sur hasta las puer- 
tas mismas del palacio de La Moneda. Ello sin contar con la suma de 
calles que se cruzarian y atravesarian aquellas diagonales, convirtiendo 
en algo muy complicado el desplazamiento vehicular. 

Por su parte, la iniciativa privada construy6 nuevos edificios no 
s610 en las calles m8s centricas, Ahumada y Estado, sin0 tambien en aque- 
llas que las atraviesan, como Moneda, Agustinas y Huerfanos. Alli la acti- 
vidad financiera y bancaria cont6 con nuevos y solemnes edificios que 
debian compartir su vecindad con modernas salas de cine, algunas de 
caprichosas fachadas, contribuyendo a dar mucha actividad y vida a1 cen- 
tro tradicional en las diversas horas del dia. La fiebre de construcci6n se 
comunic6 tambih a otras calles del centro como San Antonio y Mac Iver 
hacia el oriente, o Bandera, Morand6 y Teatinos, hacia el occidente, ter- 
minandose por alcanzar una cierta uniformidad en el centro urban0 civi- 
co, financier0 y comercial, tanto en su estilo como en la altura de 10s 
edificios (alrededor de diez pisos), monotonia que s610 ha comenzado a 
ser rota desde la decada de 1980 en que se han hecho construcciones 
con mayor altura y nuevo disefio. 

Contribuyeron a esta renovaci6n urbana las recien creadas Cabs 
de Previsidn, que iniciaron la construccidn de poblaciones destinadas a 
sus imponentes, tanto en la comuna de Santiago como en las que esta- 
ban situadas a1 oriente y sur de Santiago (Providencia, Nufioa y San Mi- 



guel). Esta expansibn, como se ha visto, beneficiaba preferentemente a 
10s sectores de la clase media que eran 10s que depositaban sus fondos 
previsionales en dichas instituciones, aunque tambi6n aprovecharon es- 
tas ventaj 

Lo que queuo ai rr~argert ue Loaa pianiricacion y Loa0 caicuio i u e  el 
proceso de ocupaci6n del suelo por 10s estratos m8s bajos de la sociedad. 
El crecimiento de comunas como La Granja, San Miguel, Barrancas 
(Pudahuel), Renca o Conchali no tiene relaci6n con un prop6sito pensa- 
do o regulado por la autoridad, tanto a nivel municipal como provincial o 
nacional. Es aqui donde queda de manifiesto la poca consistencia de la 
programacidn de la vivienda popular hecha por 10s organismos compe- 
ten 10 del diagn6stico que 
sus despu6s de la aproba- 
ci6n ael plan regulaaor ae Santiago Brunner Humeres, era patente la 
inc, 
mis 

tes creados desde 1931, asi como lo equivocac 
t6cnicos hicieron. En todo caso, veinte aAos I 
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apacidad de iste para “regular”e1 crecimiento y la ordenaci6n de la 
;ma. 

EL PLAN INTERCOMUNAL 

saosto d e  1953 se dirt6 e1 derre tn  rnn fiier7a de lev No 224 mie dio J - .  --- 1--- -~~ ~ 
En _ _ _ _  I -  _ _ _ _ _  -_ _-__-__ ____-_ _ _  _ _  
origen a la nueva Ley General de Construcciones y Urbanizacibn, moti- 
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2do por la necesidad de “incorporar a la legislacih pertinente toda la 
xperiencia y progreso de la ciencia actual”, abriendo paso, asi, a una 
ueva reglarnentacibn para el desarrollo urbano. 

Entre 10s t6cnicos existia una gran esperanza por 10s resultados 
ue podian obtenerse de la planificaci6n para el crecimiento ordenado 
e una ciudad, esperanza que fue alimentada por proyectos como el 
reater London Plan de Patrick Abercrombie en 1944, o 10s auspiciosos 
rimeros resultados del proyecto de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que 
ristalizaron en la construcci6n de la ciudad de Brasilia en 1957. LOS 
iemplos foriineos, especialmente 10s europeos, seguian siendo atracti- 
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escuela sociol6gica territorial de Gaston Bardet, el urbanism0 derivado 
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reconstrucci6n de ciudades devastadas por la segunda gran guerra en 
ropa, como Varsovia, entusiasmaban a muchos e inspiraban a 10s de- 

Asi’naci6 el Plan Intercomunal para Santiago en 1960 que sustitu- 
s. 
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m8s realista sobre lo que estaba pasando en materia de crecimiento ur- 
bano. Muchas de las ideas de este plan habian sido debatidas entre 10s 
aAos 1949 y 1953 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Chile y se expusieron en la tesis titulada Ensayo d e  planificacidn del 



Gran Santiago de la que eran autores Juan Honold, Pastor Correa y 
Jorge Martinez Camps. El gobierno de entonces, encabezado por Carlos 
Ibiifiez del Campo (1952-1958), adopt6 estos planteamientos y radicd en 
la Direccidn de Planeamiento, del Ministerio de Obras Pdblicas, la for- 
mulacidn de un nuevo plan para Santiago, que fue estudiado entre 1954 
y 1960. El Plan Intercomunal para el Gran Santiago se encontraba termi- 
nado y con algunas de sus propuestas ya aplicadas en 1958. Sin embargo, 
s610 vino a ser aprobado por decreto supremo No 2.387 de 10 de noviem- 
bre de 1960. 

Como su nombre indicaba, este programa se referia a todas las 
comunas que componian la realidad urbana y cuyo conjunto podria Ila- 
marse “Gran Santiago”. Se reconocia, asi, la realidad de que ya la antigua 
comuna de Santiago s610 era representativa del centro urbano y que la 
acci6n de cada comuna, debido a su amplia autonomia “para adoptar 
disposiciones relativas a1 desarrollo urbano”, perjudicaba “la natural co- 
ordinaci6n que debia existir en una metrdpoli que constituye una sola 
unidad”. En cuanto a 10s extremos de la ciudad, o comunas perifkricas, el 
Gran Santiago habia dejado de ser una ciudad compacta “y sus prolonga- 
ciones hacia el sur dejaban intersticios que no son ni rurales, ni clara- 
mente urbanizados”, con lo cual el crecimiento de la ciudad habia toma- 
do “una forma general de aspas de molino”. 

La situaci6n anterior se veia complicada por una serie de factores 

mecanismos institucionales de coordinacibn entre municipios y entr 
estos y el Estado; planificaci6n comunal aislada e incompleta debido 

de 10s mecanismos de administracidn, planificacih y construcci6n d 
10s sistemas de infraestructura urbana, como lo eran la energia elkctric: 

ordinados entre si; surgimiento aniirquico de urbanizaciones hecha: 
10s municipios para incrementar sus ingresos; finalmente, concentra 

estando la mitad de kstos en las comunas miis centrales del Area mi 
politana. 

Lo primer0 que fij6 el plan fue la definici6n del iirea intercom 
iirhana TT ciihiirhana c n A a l a n r l n  rnmn nartn rln dinha 6rnD lit? 17 pnm 
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siguientes: Santiago, Conchali, Renca, Quilicura, Providencia, Las Con- 
des, Nufioa, San Miguel, La Florida, La Granja, La Cisterna, Puente Alto, 
San Bernardo, Pirque, Quinta Normal, Maipd y Las Barrancas (hoy 
Pudahuel). A estas comunas, debido a subdivisiones legales, vinieron a 
agregarse, desde 1980, las de Huechuraba, Independencia, Recoleta, 
Vitacura, Lo Barnechea, La Reina (desde 1962), Macul, Peiialolkn, San 
Joaquin, La Pintana, San Ram6n, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo 
Espejo, Estaci6n Central, Cerrillos, Lo Prado y Cerro Navia, con lo cual 
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de Chile llegaron a ser 35. De &as, Santiago, Providencia, San Miguel y 
Quinta Normal se habian transformado en “mediterraneas” pues ya en 
1960 tenian urbanizado todo su territorio. Mos mas tarde, las creadas 
en 1980 relegaron a varias de las antiguas comunas a la misma condicibn, 
como les ocurri6 por ejemplo a Nmoa e Independencia. 

El Plan Intercomunal estableci6 condiciones generales para la pla- 
nificaci6n de Santiago las que, a su vez, eran objetivos generales que 
podrian resumirse en 10s tres conceptos siguientes : 

Primeramente, obtener que la implementacibn del crecimiento de 
la ciudad en la cuenca de Santiago se hiciera sobre la base de mantener 
Areas rurales de caracteristicas agricolas, para lo cual se propiciaban re- 
servas forestales. Estas serian “como avanzadas de la naturaleza hacia el 
centro de la ciudad”, con terrenos de una superficie no menor a 300 ni 
mayor de 800 hectareas y un cintur6n de parcelas agricolas residencia- 
les que constituyeran un cord6n de transicidn entre lo rural y lo urbano. 
A las anteriores se unirian las Areas especiales, entre ellas: 10s parques 
intercomunales, “distribuidos en cada cuadrante urbano”, con areas va- 
riables entre 30 y 100 hectareas, para servir a1 esparcimiento de la pobla- 
ci6n; 10s parques comunales que vendrian a ser una proyeccidn de 10s 
anteriores, con una superficie media de seis hectareas y las avenidas- 
jardines “de transit0 limitado, destinados a relacionar dos o mas diferen- 
tes tipos de parques, pasando por sectores urbanos populosos”. 

Lo anterior significaba legislar sobre la superficie y 10s indices de 
densidad. Asi ocurri6 con el area urbana, a la cual el plan le fij6 una 
superficie maxima de 21.600 hectareas con una densidad por hectarea 
de 144 personas, dhndole un total de 3.110.000 habitantes. Para el Area 
suburbana fij6 una superficie de 17.000 hectareas y una densidad de 10 
personas por hectarea, lo que daba un total de 170.000 habitantes. To- 
mando en cuenta que la poblaci6n de Santiago, segdn el censo de 1960, 
era de 1.952.176 habitantes, parecia razonable el establecimiento de una 
densidad que permitia 3.280.000 habitantes para el area escogida. To- 
mando en cuenta factores correctivos, como las remodelaciones y re- 
construcciones de zonas deterioradas, la capacidad total fijada en este 
plan para la ciudad permitia crear “un Area urbana capaz de satisfacer la 
demanda de 10s prdximos veinte afios”, pudiendo albergar a cinco millo- 
nes de habitantes. 

El segundo objetivo consisti6 en establecer un sistema de vias 
estructurantes de concepci6n moderna que se sobreimpusiera y, a su 
vez, se adaptara a la tradicional estructura de damero que secularmente 
habia tenido la ciudad de Santiago. 

Hasta 1960, la ciudad habia desarrollado su expansi6n, fundamen- 
talmente, a traves de una red vial intercomunal radiocentrica, que 
estructuraba las comunicaciones y el crecimiento de Santiago. Asi, para 
el norte, las avenidas Independencia (ex Cafiadilla) y Recoleta habian 
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prolongado el radio urbano mucho mfis all& de la zona de 10s cementerios 
(General y Catblico), antes situados en las afueras. Hacia el occidente o 
poniente, las avenidas Mapocho y Carrascal, la calle San Pablo (antiguo 
camino hacia Valparafso) y la Alameda se extendieron hasta el cerro Navia, 
el Blanqueado, el Tropez6n, Barrancas y Las Rejas, antiguos sitios rura- 
l( 
d 
:s. Hacia el sur, a1 antiguo camino a Melipilla y San Antonio (hoy aveni- 
a Pedro Aguirre Cerda) urbaniz6 territorios que se extendian hasta 10s 
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2s avenidas Santa Rosa y Gran Avenida llevaron a la ciudad hasta 10s 
lueblos semirrurales de La Cisterna y San Bernardo, acabando con las 
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[as Vicuiia Mackenna (cuyo proceso urbanizador lleg6 hasta Puente Alto) 
' Macul terminaron por convertir a las fkrtiles tierras de La Florida, an- 

I 1 ., 1 7  . 1 .- .. . 1 

ores de la clase media. Finalmente, hacia el oriente las avenidas 
ipoquindo-Las Condes, Vitacura, Francisco Bilbao y Larrain, llegaron 

ra de 10s Andes. 

tructurado. 
Todo este nuevo tejido urbano, tan complejo, necesitaba ser rees- 

Para ello, se propuso la creaci6n de un anillo de cincunvalaci6n 
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hi, para la parte oriente de Santiago, se aprovech6 la avenida Amkrico 
Tespucio y su prolongaci6n, la avenida Ossa, debido a la menor comple- 
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tante obra s6lo ha sido concluida en 1987 con la terminaci6n de la cuesta 
de la Pirhmide que atraviesa el cerro San Cristbbal, comunicando las co- 
munas de Vitacura y Conchali. 

Un segundo anillo de circunvalaci6n a1 interior de aquel estructur6 
las antiguas avenidas Pedro de Valdivia por el oriente, Departamental 
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pur el sur, lvlarlu Valuuvlrlus pur e1 UcclUeIlLe y uursai pur el ILuI-Le, pru- 
ajo el cerro San Crist6bal que no ha sido construido. 
reforma vial, una tercera obra fue la terminaci6n y 

rnanantannn no1 anilln rontral n antioiin "Claminn d o  Clintiira" iniriadn 
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en el siglo XIX per0 aun no terminado en 1960. La construcci6n de sus 
tramos occidental y norte, y su debida conexi6n con el resto de las vias 
de la ciudad, dieron remate y fin a esta obra, completando lo que inici6 
VicuAa Mackenna cien aAos antes. Esta obra fue complementada con la 
puesta en semicio de pasos bajo nivel, pasos subterrfineos y pasos a6reos 
para peatones, ejecuci6n de ensanches y dobles vias, rotondas, trkboles 
(General Velfizquez, Ochagavia, Lo Valledor, Vivaceta) y otras obras, cuya 
terminaci6n y puesta en semicio se ha podido hacer durante las dkcadas 
de 1970 y 1980. 



Tambi6n dentro de este programa, una importante empresa fue la 
construcci6n de la carretera Norte-Sur que dividiria a la ciudad en su 
sector poniente. Esta autopista, para la cual el proceso de expropiacio- 
nes se inici6 en 1960, tenia ya terminado su tramo sur en 1969, aAo de su 
inauguracicjn, y permitid acoger el intenso trafico de autom6viles parti- 
culares y camiones que ingresaban a Santiago, tanto desde el norte como 
desde el sur. La anterior estaba complementada por la autopista del 
Mapocho, que conectaba 10s extremos oriental y occidental de la ciudad 
a trav6s de diversas carreteras, y aprovechando el trazado de antiguas 
avenidas como la de Bellavista, que fue ensanchada, y la construccidn de 
Distas de “trhnsito rhido”. como ha sido 1s svmiii2 Kmnprlv inmlmimrln 

Una obra complementaria de la reforma vial la constituy6 la 
remodelacih de las vias radiales, las que no eran otra cosa que 10s anti- 
guos caminos de acceso a la ciudad. De kstos, pueden recordarse las 
avenidas Santa Rosa, VicuAa Mackenna y Ochagavia (hoy carretera Nor- 
te-Sur). Como complemento de todo lo anterior, se habilitaron calles del 
“casco antiguo” de Santiago uniendo a aquellas que no lo estaban per0 
eran susceptibles de serlo, resultando asi algunas diagonales y vias de 
conexi6n entre barrios que permitieron ofrecer a1 transit0 vehicular este- 
oeste vias alternativas a la tradicional de la Alameda. 

El tercer objetivo del Plan Intercomunal consisti6 en reordenar la 
localizaci6n de las industrias, “cuyo emplazamiento anarquico es uno de 
10s problemas mas serios que afectan a la ciudad”. 

Sobre este particular se habian buscado soluciones para Santiago 
desde muchos aAos antes. Asi, las leyes organicas de municipalidades 
habian dado a estos organismos facultades para reglamentar la instala- 
ci6n y servicio de las fabricas o industrias insalubres. Per0 estos munici- 
pios nada hicieron sobre esta materia y hub0 que esperar a 10s planes de 
la remodelaci6n de Brunner-Humeres, en la d6cada de 1930, para que se 
iniciara una efectiva btisqueda de racionalizaci6n para el parque indus- 
trial de Santiago. 

Asi aparece el proyecto sobre zonas industriales que public6 el 
Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril en 1935, el cual se referia 
expresamente a 10s establecimientos industriales y dep6sitos de merca- 
derias “que se estimaren como peligrosos, insalubres o inc6modos”. Eran 
peligrosos aquellos que, a causa de sus instalaciones o por las materias 
que se elaboraba o se almacenaba en ellos, “puedan causar daAos a las 
propiedades o a las personas”. Eran insalubres aquellos que, por su des- 
tinaci6n o por las operaciones que se practicaban en ellos, “producen 
emanaciones que afectan o puedan afectar a la salud ptiblica”. Finalmen- 
te, inc6modos eran 10s que causaban molestias a 10s duefios de las pro- 
piedades “contiguas o cercanas”. Para cada tip0 se dispusieron sectores 
especiales donde debian instalarse. 
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rincipios estuvo el origen 
ita importancia asumirian 
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‘0-1973). 

Los autlores del Plan Intercomunal tuvieron otra percepcidn del 
roblema. En principio, propiciaron la localizacidn industrial en torno a 
E ejes de las vias principales de acceso a Santiago, como eran, para la 
ma sur de la ciudad, las avenidas Vicuna Mackenna y Melipilla (Cerrillos) 
para la zona norte, la Panamericana Norte, propiciando asi fajas indus- 
*isles exclusivas. En la concrecidn de estos p 
e 10s llamados “cordones industriales” que tar 
urante el gobierno de la Unidad Popular (197 

A travks de la formulacidn de este plan puede verse como lenta- 
iente iba surgiendo y pasando a tomar importancia la consideracidn de 
1s problemas del medio ambiente. Estos andisis y estudios pudieron 
omprobar que la clasificacidn de 1935 era de alcances muy limitados, ya 
ue se referia s610 a la comuna de Santiago y no preveia el desarrollo 
idustrial posterior de la ciudad. Estas mismas limitaciones y las presio- 
es de 10s intereses econdmicos significaron que, de hecho, se instalaron 
idustrias molestas y peligrosas en zonas habitables, por lo que “la actual 
adicaci6n industrial configura ambientes desorganizados e insalubres”. 
:1 Plan Intercomunal pretendid eliminar las industrias m6s peligrosas de 
1s zonas residenciales, ordenando y encauzando, a la vez, el abasteci- 
niento de materias primas y la distribucidn de 10s productos de las in- 
iustrias “a traves de las vias de circulacidn intercomunales” para que no 
ontinuaran siendo transportadas por las vias de trfinsito locales. Lo an- 
erior exigia varias medidas; una de ellas, la agrupacidn de las industrias 
lue emitieran olores y humos molestos en sectores alejados “y en situa- 
idn conveniente con respecto a 10s vientos dominantes”; otra, el trasla- 
lo de aquellas “que pueden originar un fuerte imDacto econdmico o de- 
nogrAfico” hacia otras localidades d 

En vista de esta planifkacidn, 
ria santiaguina habia experimentado LULd iuw ~ t :  IIlUVUlUdU CIMC I U ~  U U ~  

951 y 1958, desplaz6ndos.e “en un 40% desde el centro hacia las comu- 
ias perifericas”, el plan determind cuatro zonas. La primera fue la llama- 
la Zona Industrial Peligrosa que debia estar situada en las afueras de la 
:iudad y en Areas rurales convenientemente aisladas. La segunda, Zonas 
ndustriales Intercomunales que estuvieron “destinadas a absorber el 
uturo desarrollo industrial” recibiendo en forma obligada a todas las in- 
lustrias molestas. La tercera fue llamada Zonas Mixtas con Industrias 
dolestas que ya existian en el momento de elaborarse el plan, per0 que 
?n adelante podrian admitir s610 aquellas estimadas inofensivas. Por 151- 
h o ,  las Zonas Mixtas con Industrias Inofensivas en ciertas 6reas resi- 
ienciales que podian recibir tales industrias “hasta un porcentaje equi- 
Jalente a un 40% de la superficie”, por lo cual 10s respectivos planos 
-eguladores comunales determinarian la concentracidn de estas en ba- 
mrios constmidos a1 efecto llamados parques industriales. El m&s conoci- 
jo de estos parques es el parque industrial de la comuna de La Reina, 

._ ~ ~ ~~ 

e la regidn de Santiago. 
y tomando en cuenta que la indus- 
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llevado a cab0 por iniciativa del alcalde de esa comuna, Fernando 
110 Velasco 

El Pl: 
res. Uno de 
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de la ciudad ya que 10s “cinturones de miseria” y “el proceso de c 
gencia hacia la comuna central” no s610 subsistia, sino que en m 
casos se habia agravado. Muy peligrosa parecia ser la instalacidn 
dustrias en lugares inconvenientes contaminando barrios residenc 
produciendo problemas a causa del abastecimiento de las materi; 
mas a traves de las vias existentes y, en todo caso, creando una : 
ci6n de gran inseguridad cuando las actividades industriales era1 
grosas. Todo lo anterior derivaba del hecho de que la ciudad de Sa 
se habia desarrollado hasta 1960 “en forma agregada”, sin una 
ordenacibn, lo cual habia convertido a 10s antiguos caminos de ac 
la ciudad en vias de comunicaci6n entre las nuevas comunas, dan 
rActer radial a la estructura vial de Santiago. De ello resultaba q 

r( 
?e 
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el marco de la celebraci6n del Campeonato Mundial de Futbol c 
celebr6 en Santiago en el mes de abril de 1962. Con este motivo se 
ron a cab0 obras de mejoramiento y ampliaci6n del Estadio Nacion 
habia sido construido en la comuna de NuAoa en 1938, much05 
antes. Al mismo tiempo se efectu6 el ensanche de las avenidas q 
deaban o que conducian a este campo deportivo y de otras tales cc 
Alameda poniente, Tobalaba y Americo Vespucio, que eran acces 
dispensables para entrar a Santiago o para comunicarse a1 interioi 
ciudad. Tambibn fueron creados o se mejoraron algunos de 10s pa 
existentes. A este prop6sito se inici6 la construcci6n del primer 
del Parque Isabel Riquelme junto a1 zanjdn de la Aguada, aprovecl 
la erradicacidn de algunas poblaciones de extrema pobreza alli ex 

Casti- 
(1962-1968). 
in de 1960 en su diagn6stico tom6 en  cuenta diversos fac 
ellos fue el relativo a 10s servicios basicos y de equipamien 
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:ornunales se hacian dificultosas y contribuian 
sti6n en la zona central de la ciudad. 
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tes. El mejoramiento del Parque Metropolitano, que existia desde princi- 
pios del siglo xx en el cerro San Cristbbal, signific6 a la vez mejorar cami- 
nos de acceso y sistemas de riego. Complet6 esta obra la remodelaci6n 
del Jardin Zool6gico, tambih situado en dicho cerro, asi como el mejora- 
miento de la infraestructura de este parque mediante la creacidn de pis- 
cinas, hosterias y restaurantes. 

A largo plazo, este plan alcanz6 algunos logros importantes: 
Consigui6 erradicar a la mayoria de las industrias calificadas como 

peligrosas y molestas desde las Areas centrales pudiendo, a la vez, orga- 
nizarse 10s “cordones industriales”. 

La estructura de vialidad “radio concbntrica” que se propuso, a 
nivel del Plan, fue la de resultados mAs satisfactorios. Sin duda, ella no 



iue implementada en la forma que el plan indicaba, muchas de sus reali- 
zaciones han sido terminadas a principios de la d6cada de 1980 y otras 
no lo han sido hasta ahora. Tambi6n puede ser un factor negativo el au- 
mento vertiginoso del parque automotriz despues de 1960. Sin embargo, 

nos rel; 
n del 

Der 
1 -  ~ ~~~ 

ecia una disminuci6n de “10s conflictos de trhnsito” ya que, en t6r- 
ativos, son actualmente menores que en la 6poca de la formula- 
)lan. 
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pia la construccidn del Metro de Santiago, en cuya realizaci6n debe men- 
cionarse a otro arquitecto, Juan Parroquia. Iniciados 10s estudios de 1965, 
estas obras se comenzaron en mayo de 1969 contemplando inicialmente 
cinco lineas con 100 kil6metros en total, incluidas sus prolongaciones. A 
fines de ese mismo aAo se aprob6 este proyecto en 10s protocolos finan- 
cieros franco-chilenos. Los trabajos se prolongaron sin descanso hasta 
que en septiembre de 1975 pudo inaugurarse la linea 1 del Metro, mien- 
tras que la linea 2 lo seria a principios de la d6cada de 1980. En 1991 se 
autoriz6 la construcci6n de la linea 5, que conduce a La Florida, la que 
fue concluida seis aAos m5s tarde. 

Por lo que concierne a la coordinaci6n entre municipios, pudo 
lograrse s610 en la medida que cada plan regulador de cada comuna in- 
corpor6 “las zonificaciones, usos del suelo y trazados” dispuestos. Aqui 
est5 el aspect0 menos logrado del Plan, porque, respecto a la protecci6n 
de las zonas de cultivo, no logr6 10s objetivos seiialados, en la medida en 
que 10s limites urbanos establecidos no tuvieron efectividad. Fue el mis- 
mo Estado el que, para el efecto de 10s programas de vivienda social, us6 
terrenos declarados agricolas ya que, con ello, rebajaba 10s costos de 
compra de terrenos. El mismo Estado cedi6 a las presiones de empresas 
constructoras y urbanizadoras que deseaban hacer lo mismo y, frente a 
las presiones politicas derivadas del proceso de “tomas de terrenos”, que 
veremos m5s adelante, tambi6n termin6 aceptando situaciones de hecho 
que iban en perjuicio de 10s limites urbanos y de 10s terrenos destinados 
a “5reas verdes” o a parcelas agricolas. 
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Los ORGANISMOS DEL ESTADO 
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lidad podria dejar de tomar en cuenta una plai 
puesta y ordenada desde un organism0 superic 

cas. Sin embargo, a partir del 16 de diciembre de 1965, fecha en c 
promulg6 la ley No 16.391, naci6 el Ministerio de la Vivienda y Url 
m o  cuya misi6n fue intensificar las labores de planificaci6n urban 
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estaba asumiendo el Estado. Este nuevo organism0 comprendia cuatro 
corporaciones autbnomas, todas con personalidad juridica y patrimonio 
distinto a1 del Fisco y que se llamaron, respectivamente: Corporaci6n de 
Servicios Habitacionales (CORHABIT) , Corporaci6n de la Vivienda 
(CORVI), adaptaci6n de la que existia desde 1953; Corporaci6n de Obras 
Urbanas (COU) y Corporaci6n de Mejoramiento Urban0 (CORMU). 

A 10s efectos de estudiar el desarrollo de la capital de Chile, es 
precis0 detenerse en esta tiltima Corporaci6n, la cual tuvo una impor- 
tancia determinante en el progreso de 10s planes para Santiago desde 
1965 y aAos posteriores. Sus funciones, que segllxn la ley eran muy am- 
plias, podrian resumirse en las tres siguientes: participar en el estudio y 
formulaci6n de 10s planes, programas y presupuestos de renovaci6n y 
mejoramiento urbano que elaboraren las instituciones ptiblicas en rela- 
ci6n a1 plan habitacional y a la planificaci6n del desarrollo urbano; pro- 
veer de terrenos para llevar a cab0 dichos planes; ejecutar planes y pro- 
yectos de renovacidn y mejoramiento urbano, para lo cual podria aso- 
ciarse con otros organismos I: 

Durante 10s aAos siguic 
itiblicos y privados. 
mtes, esta Corporaci6n proyect6 su labor 
s propbsitos: 
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sobre la base de 10s siguiente: 
la uelL31uau, bal lb~ 

en las &reas centrales como en las perifericas, a fin de evitar un creci- 
miento excesivo de la superficie de la ciudad. Para ello propuso rehabili- 

El prirnero consistid en pluplLlal cl aLullcllbu 

us0 del suelo, aprovechando terrenos fiscales que hasta entonces esta- 
ban ocupados por hospitales o por regimientos. 

Ejemplo de est0 fueron las llamadas remodelaciones de “San Borja’ 
‘‘n T ,  - . I  ,,a 1 ,., 1 ,.. 1 ., T . - i  7 7  y --rarque ines imarez . >e aemouo el antiguo nospitai >an r’rancisco a€ 

Borja, que ocupaba vastos terrenos en la Alameda junto a la plaza 
Baquedano. En su lugar se levant6 un nuevo barrio, compuesto por vein- 

E: 
lo 

te torres con una altura que variaba entre veinte y veintitres pisos. 
parque In& SuBrez, por su parte, fue construido en 10s terrenos de 
rnie file e1 rebimientn de Telernmiiniracinnes en 12s n v e n i h s  Ri lhm 
Antoni 
ciones 
ternati 

I 
de San 
lac  vor 

Y 
o Varas y tambih se compuso de torres habitacionales. Estas ac- 
imdicaban. asimismo. ensanche de calles v conexih de vias al- 

Ja dad 
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.wu .,~tajas que tenia la rapiaa y expeaita comurucacion, para io cual 
colabor6 en la proyecci6n de las vias de comunicaci6n con esos lugares 
asi como su c6moda conexi6n con el interior de la ciudad. Data, justa- 
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i s  para el trhnsito. 
CORMU, frente a la especial relaci6n existente entre la ciu 

ago con 10s puertos de Valparaiso y San Antonio, tom6 not: . * 1  I . ,  1.> . . I  



DECRETO No 420 Y LA “POL~TICA NACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO AJUSTADA” 

La anterior planificaci6n fue modificada en forma radical desde que las 
autoridades surgidas del golpe militar de 1973 se hicieron cargo del po- 
der. Ellas cambiaron todos 10s esquemas con que hasta entonces se ha- 
bia proyectado el desarrollo del pais, adoptando la llamada “econom’a 
social de mercado” que propici6 una economia neoliberal, dejando todas 
las acciones a la libre iniciativa de 10s particulares, mantenikndose el 
Estado como un simple observador que intervendria subsidiariamente 
para corregir las imperfecciones que pudieran surgir de este sistema y 
para asegurar condiciones de competencia similares para todos 10s habi- 
tantes del pais. Por tal motivo, se gest6, a travks del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, una modificacibn a1 plan intercomunal, que se 
tradujo en el decreto supremo N”420, de diciembre de 1979. Esta resolu- 

adelante en 10s principios siguientes: 
Se parte de la base que el suelo urbano no es un recurso escaso y 

que su aparente exigiiidad s610 es consecuencia de la falta de concor- 
i s  CUI1UlClUILt:S ut: 

oferta y demanda del mercado. De acuerdo a lo anterior, deberA aplicar- 
se un sistema de planificacidn flexible, con el minimo de intervenci6n 
- _ A . _ L _ l  _.-__._-,- _ . . . . _ . . . . . _ _ L ! - . . ? - - -  ~1~ L . -  ~ - - ~ I - .  esLaLai, apoyauu en riurrnas Lecrucas y proceamentos ae tip0 generico, 
definiendo el procedimiento y eliminando las restricciones impuestas en 
kpocas anteriores. Una de las restricciones eliminadas fueron 10s limites 
urbanos, modificando el Plan Intercomunal para extender el Area urbana 
a 62.000 hect5reas. De este modo se permitiria el crecimient 
estas &reas, siguiendo la tendencia del mercado, en tanto qi 
s610 fomentaria y apoyaria la creaci6n de un mercado abieri 
das, per0 dejando la responsabilidad de su producci6n en mz 
tor privado. 

Segdn esta politica, el mercado inmobiliario habria de 
zado, mantenikndose siempre la posibilidad de “incorporar ni 

1 L. 1 1 1 9, 1 1 .  1 ae tierra para 10s USOS ae mayor aemanaa aesmaaos a II 
quier distorsi6n en 10s valores de la tierra urbana. Por tanto 
miento hasta entonces de limites urbanos s610 habia servido 
cir un aumento artificial de 10s valores de la tierra a1 inter 
limite y una disminuci6n, tambikn artificial, m&s all5 de ese n 
Por este motivo, en el pasado, tanto 10s particulares a1 pla 
poblaciones como el propio Estado cuando construia vivier 
habian vulnerado tales limites y puesto en jaque a su propi, 
reconociendo que esta contenci6n planteada por 10s limites 
artificial. Aunque no explican claramente por que, 10s gest 
modificaci6n tan importante concluian que si no hubiese h: 
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impuestos a la ciudad, el crecimiento de 6sta habria estado orientado 
hacia terrenos de mala calidad agricola debido a que 10s bajos precios de 
6stos motivarian a las empresas loteadoras de terrenos, y permitirian, en 
cambio, conservar grandes extensiones de tierras agricolas de buena 
calidad. 

Como este programa era de esencia estrictamente econ6mica, no 
se encuentra entre sus postulados ninguna menci6n a problemas de or- 
den social ni se plantea la necesidad de superar 10s inconvenientes de la 
distribucibn, segregaci6n espacial, contaminaci6n y otros desastres que 
azotan a las sociedades latinoamericanas. Solamente se hace una breve y 
vaga mencidn a que tal politica "se orientara tambi6n a contribuir a la 
p r rad icac ih  de la pxt,rema nnhrws m d i m t e  e1 ntnrasmientn de inron- 
tivos a 10s sectores afectados con el objetb de que puedan resolver sus 
necesidades basicas de urbanizacibn, servicios y vivienda". 

Al Estado, por tanto, s610 le competeria la responsabilidad en la 
construcci6n y desarrollo del equipamiento y obras publicas que apoya- 
rian este "desarrollo urbano liberado", por lo cual deberia ejecutar las 
grandes redes de infraestructura dentro de 10s limites urbanos. Acorde 
con estos prop6sitos, el Estado, bajo la conducci6n militar, se aboc6 a la 
terminaci6n de 10s programas planeados o en ejecucibn, como lo fueron 
las obras del Metro de Santiago, nudos viales, circunvalaciones y otras, 
todas propuestas por 10s planes elaborados desde 1960 en adelante. 

Sin embargo, las esperanzas cifradas en esta liberalizacibn del sue- 
lo urbano no se cumplieron. 

El primer efecto negativo lo constituy6 el proceso de divisi6n de 
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de la ciudad a partir de 1980. La subdivisih, paralizada en 1982 debido a 
la crisis econbmica, se reinici6 en 1986 aunque con menos intensidad 
que antes a causa, probablemente, del mantenimiento de precios altos 
para el suelo urbano. El crecimiento hizo subir a la ciudad de 23.879 
hectareas que tenia en 1970 a 33.095 en 1980, estimandose que en 1990 
la ciudad habra alcanzado una extensi6n de 40.619 hectareas. 

Esto produjo un segundo efecto negativo, ya que no tuvo lugar una 
baja en 10s precios, como creian 10s promotores de este nuevo plan, pese 
a que se incorporaron a1 mercado inmobiliario cantidades cada vez ma- 
yores de terrenos. Por el contrario, 10s precios se mantuvieron altos en 
las comunas donde, hasta entonces, vivia la elite, lo que impuls6 a las 
autoridades a desplazar a 10s pobladores modestos alli instalados hacia 
comunas y barrios alejados. Esto trajo nuevas consecuencias aun mas 
negativas puesto que, con tales desplazamientos, se acentu6 la segrega- 
ci6n espacial, se alejaron las fuentes de trabajo del lugar de residencia de 
10s pobres, se obligd a aumentar el ntimero de buses y el tiempo de viaje, 



Un tercer efecto no deseado del plan de 1979 fue el de impedir la 
recuperaci6n del casco antiguo de Santiago puesto que el mercado no se 
interes6 por 10s viejos barrios cercanos a1 centro que siguieron un proce- 
so de rfipido deterioro. Especialmente grave fue lo sucedido a1 barrio 
Yungay, tantas veces mencionado en este libro, cuyas amplias residen- 
cias cedieron paso a 10s sitios eriazos debido a la falta de inter& por 
construir. El cuasi terremoto de marzo de 1985, a1 hacer caer muchos de 
estos viejos edificios, ha permitido que la despectiva opini6n de Vicufia 
Mackenna sobre este barrio y “SU incurable tristeza” se mantenga vigente. 

A causa de esta realidad, tan porfiada, el Ministerio de la Vivienda 
y Urbanism0 restableci6 en 1985 algunas regulaciones explicitas para 
impedir la expansi6n ilimitada de la ciudad. Se reconoci6, ahora, que el 
suelo era un recurso escaso, que era precisa una participaci6n m&s acti- 
va de la comunidad y que resultaba preferible densificar antes que ex- 
tender. 

Tal fue lo que pomposamente se llam6 “Politica Nacional de Desa- 
rrollo Urbano Ajustada”. Per0 nunca se formu16 un reglamento que hi- 
ciera efectivos estos prop6sitos, por lo cual aquel ajuste no pas6 de ser 
un simple enunciado. Lo h i c o  que se obtuvo fue que 10s organismos 
ptiblicos actuaran en adelante con cierta cautela a1 aplicar politicas ur- 
banas, per0 continuaron vigentes el decreto 420 y las regulaciones sobre 
obras ptiblicas urbanas que procedian del antiguo Plan Intercomunal de 
1960. 

~RBQUIEM POR SANTIAGO? 

Seglin el planificador chileno Antonio Daher, la ciudad de Santiago ha 
comenzado un proceso de desaceleracibn en su crecimiento demogrfifi- 
co que ha Ilevado, por vez primera, a una reducci6n de la brecha entre 
las tasas de incremento de la poblaci6n de la capital y del pais. Junto con 
esto, el planificador destaca que durante la d6cada de 1980 las tasas de 
cesantia fueron mayores en Santiago que en las regiones, y que las remu- 
neraciones relativas para el grueso de 10s trabajadores “mejoraron mfis 
en el campo que en la ciudad, invirtiendo la geografia de la pobreza”. 
Debido a estos fendmenos y a otros que sefiala, “Santiago enfrent6 su 
punto de inflexi6n a mediados de 10s setenta, y nada indica que este 
cambio sea reversible”, agregando que “lo que no se logr6 en veinticinco 
afios de planificacibn fue posible mediante la economia de mercado” y 
sus consecuencias. 

Fundamenta su tesis en que “la desagravacibn arancelaria”, a fines 
de Ids afios 1970, “termin6 con d6cadas de proteccionismo a una indus- 
tria sustitutiva eminentemente urbana y metropolitana” beneficiando en 
cambio a la agricultura. Igualmente “la reduccih del tamafio del Estado 
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afect6 principalmente a la capital”. Como consecuencia, estima que 
Regi6n Metropolitana ha quedado rezagada a pesar de sus recursos r 
neros de la Disputada de Las Condes y fruticolas en el valle del Maipo. 
Quinta Regi6n habria sufrido un proceso similar pese a1 cobre de la Di 
si6n Andina, sus infraestructuras portuarias de Valparaiso y San Antor 

la 
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de estos recursos para dinamizar las economias de las dos regiones mhs 
importantes del pais se deberia a que es abn mayor el “lastre de sus 
econom’as urbanas”. 

Esta tesis postula que medidas como la nivelacih y reducci6n de 
las tasas arancelarias, el alza del tip0 de cambio real y el subsidio a la 
inversi6n extranjera que se hizo a trav6s de la reconversi6n de bonos de 
la deuda externa chilena, aunque no iban dirigidas a influir en el desarro- 
110 urbano, redujeron, sin embargo, 10s desequilibrios regionales. En la 
medida que han alterado 10s factores que influian en el crecimiento de la 
capital, tambikn han detonado “un proceso de reasignaci6n sectorial y 
geogrhfica de 10s recursos, incluidos 10s humanos”. 

Este fen6meno de reasignaci6n de recursos no s610 se da en el 
sector primario sin0 tambikn en el secundario. Debido a que con esta 
politica el desarrollo productivo se revierte hacia la demanda externa, la 
industria tiende a localizarse cerca de 10s recursos primarios y de 10s 
puertos (Talcahuano, Arauco, Puerto Montt, Iquique, Antofagasta), a di- 
ferencia de las pautas seguidas por la “industria sustitutiva asentada en 
10s principales mercados urbanos dom6sticos”. Esta tendencia indica cla- 
ramente el lugar donde se incrementarii el empleo, el ingreso y la de- 
manda interna. “Alli tambih las inversiones estatales se veriin arrastra- 
das nor  las  crecientes  necesidades de  infraestriictiira nrodiictivas v nor 
las presiones de mayor gasto social”. 

Esta tesis termina planteiindose el futuro que espera a Santiago de 
mantenerse esta evoluci6n. El problema de la capital de Chile es que, 
desde fines del siglo XVI, el grueso de la inversi6n se ha canalizado hacia 
ella formando un stock de capital fijo inmensamente superior a1 del resto 
del pais. Per0 esta “inversih” ha tenido y tiene una baja rentabilidad 
dehidn 2 mie nor si1 imn2rt.n v comnleiidxl infrmitilim reciirsnq hiima- 
nos, “demanda gastos desproporcionados y enfrenta altos costos de 0: 

raci6n”. A pesar de que Santiago posee en abundancia el recurso n 
escaso del pais como es el capital, su product0 geogrAfico bruto dura: 
la dtima dkcada ha crecido sistemiiticamente en menor proporci6r 
del resto del pais. Est0 significa que si el pais no ha crecido miis es 1: 
que Santiago le ha restado recursos ptiblicos y su menor rentabilidad 
hecho bajar 10s promedios de producci6n nacionales. Es decir, ha fre 



Hay un sentimiento de inquietud en torno a1 futuro de Santiago 
que puede palparse en muchos niveles y circulos. Aunque muchos no 
participan de la tesis recien expuesta, miran con preocupaci6n 10s sinto- 
mas de deterioro de la capital de Chile, especialmente la contaminaci6n 
de su aire, de sus aguas y de su suelo, que terminaran provocando su 
decadencia y ruina, porque corregir estos males implicaria un costo de 
billones de d6lares. Otros, como el autor recikn citado, igualmente pesi- 
mistas, piensan que esta ciudad tiene capitales inmovilizados, capacida- 
des instaladas ociosas y recursos humanos mal utilizados por lo cual se 
habria convertido en un mal negocio para el pais. Otros, todavia, creen 
que Santiago inici6 su decadencia debido a que 10s poderes del Estado 
ya estan comenzando a abandonarla, como ha ocurrido con el Congreso 
Nacional, que se ha trasladado a su nueva sede en Valparaiso a partir de 
marzo de 1990. 

Finalmente hay la mayorfa, quienes, con algdn grado de optimis- 
mo, concuerdan en que la ciudad ha dejado de crecer, lo que en si no es 
malo, por lo que en el futuro podria iniciarse un proceso de revaloriza- 
ci6n de 10s sectores centrales, capaz de atraer no s610 capitales sin0 nue- 
vos vecinos de altos ingresos econ6micos. Vivir en el centro urbano vol- 
veria a ser un privilegio porque esta vecindad seria muy cara. Est0 blti- 
mo, siempre que se logren avances sustanciales en el control de la conta- 
minaci6n ambiental y se materialice la construcci6n de nuevas areas ver- 
des en el centro urbano a1 estilo de lo que se hace desde 1990 con el 
“Parque de 10s Reyes”, que permitira recuperar las margenes del rio 
Mapocho que se extienden hacia el occidente desde la antigua estaci6n 
de ferrocarriles de su nombre. 

EXPANSI~N DE SANTIAGO. EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

Los cambios expuestos en 10s parrafos anteriores han producido en el 
area urbana diversos problemas, entre 10s cuales deben destacarse aque- 
110s que inciden en la contaminaci6n del medio ambiente urbano. Estos 
hechos y sus elementos constitutivos constituyen lo que la soci6loga co- 
lombiana Martha Cecilia Garcia Villegas ha llamado “la disfuncionalidad 
de Santiago”. 

La expansi6n del area de Santiago, tan significativa desde fines de 
la decada de 1970, ha introducido 10s principales elementos productores 
de aquella “disfuncionalidad”. Entre ellos: la necesidad de transportar a 
sus habitantes a traves de una ciudad en permanente crecimiento, la 
segregaci6n espacial segdn estratos sociales que llev6 a un progresivo 
alejamiento entre fuentes de trabajo y domicilio de 10s trabajadores y, 
finalmente, la ausencia de una politica racional de transporte colectivo 
desde que se otorg6 la libertad de recorridos. Todo ello ha causado una 
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falta de correspondencia y de adecuaci6n “entre flujo y cauce”, pertur- 
bando el normal y expedito desplazamiento “a traves de la red vehicular” 
que habia establecido el Plan Intercomunal de 1960. Lo anterior termin6 
por provocar tanto la poluci6n atmosfkrica por la introducci6n de ele- 
mentos nocivos producidos por 10s vehiculos motorizados como la con- 
taminaci6n aclistica debido a la alteraci6n “del c h a  sonoro estimado 
como normal”. 

No todos estos elementos contaminantes son producidos por ve- 
hiculos motorizados, sino que tambih deben considerarse las industrias 
con sus procesos, asi como la generaci6n e incineraci6n de residuos. A 
ellas se afiaden las actividades domesticas, especialmente las chimeneas 
invernales. Per0 han sido las fuentes m6viles las que soportan el peso 
mayor de la critica porque parece claro que el aumento del parque auto- 
movilistico, que subi6 de 70.000 vehiculos en 1972 a 348.000 en 1982, es 
causante principal de aquella poluci6n. Estos elementos han determina- 
do que 10s contaminantes que en mayor abundancia se encuentran en la 
atm6sfera santiaguina Sean el mon6xido de carbono, anhidrido sulfuro- 
so, 6xidos de nitr6geno e hidrocarburos. Estos datos toman terrible pro- 
yecci6n si se afiade la denuncia, hecha en 1990, de que en las dkcadas 
pasadas se importaron motores usados para adaptarlos a 10s buses del 
transporte colectivo. 

La situacidn geogrAfica de Santiago tambien ha contribuido a agra- 
var este diagn6stico. En efecto, la cuenca de Santiago presenta, a una 
altura de aproximadamente medio kilbmetro, una capa de inversi6n t&- 
mica que inhibe 10s movimientos verticales del aire “actuando como una 
barrera que impide el intercambio entre el aire contaminado”, que se 
sitlia “debajo de ella, y el aire limpio que est& por encima”. Este fenbme- 
no es especialmente agudo en otofio e invierno, cuando no soplan 10s 
vientos del sur. En cambio, en primavera y verano, debido a una radia- 
ci6n mAs fuerte y a1 predominio de estos vientos, se rompe dicha capa 
produciendo la circulaci6n entre las masas de aire. 

Tan contaminados como la atm6sfera se encuentran 10s cauces de 
aguas que cruzan la ciudad, ya que estos reciben las aguas servidas tanto 
de las actividades domesticas como de las producidas por las industrias. 
Como se ha expresado en este libro, las corrientes naturales que reciben 
estas aguas han sido, desde muy antiguo, el rio Mapocho, que recoge un 
28,7% del total; el zanjdn de la Aguada, a1 que llega el 62,4% de estas 
aguas, y, en menor medida, el rio Maipo, que recibe el resto (8,9%). Su- 
mamente perjudiciales han sido, desde hace mucho tiempo, las descar- 
gas de 10s residuos industriales sin tratamiento previo. Asi, el amoniaco, 
el arsenico, el bario, el boro, el cadmio y otros han llegado hasta estas 
fuentes, pese a que sobre cierto nivel de concentraci6n estos productos 
“tienen efectos mortales en la vida animal y vegetal”. 
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Las aguas contaminadas se han usado desde hace muchos aAos 
ra regar una parte considerable de la superficie horticola inmediata a 
ntiago con el pretext0 de que este riego tiene favorables efectos pues 
riquece y fertiliza 10s suelos. “Sin embargo -como recuerda la autora 
(ada-, 10s costos asumidos por la misma poblaci6n de Santiago en cuanto 
a suDeraci6n de enfermedades tales rnmn 12 fiehre tifoidea. la hmati-  
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tis, la disenteria, la amebiasis, enteroparasitosis diversas y diarreas in- 
fantiles son claramente m8s altos que este incremento en la producci6n 
agricola”. Desde 1990 se encuentra en construcci6n un colector de aguas 
servidas que eliminar8 este factor de contaminacih, pues estar8 conec- 
tad0 con una planta de purificaci6n de aguas. Desde ese mismo aAo se ha 
prohibido el regadio de hortalizas con estas aguas sin tratamiento, medi- 
da que fue dictada a raiz de brotes de c6lera. 

Los POBLADORES DE SANTIAGO 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Chile se sabe 
que entre 1907 y 1960 emigraron hacia Santiago, desde diversas regio- 
nes del pais, unas 960.298 personas. Este notable fendmeno, inkdito en 
la historia de Chile, alcanz6 su m8ximo nivel entre 1930 y 1950,6poca en 
que Santiago presentaba “la m8s alta tasa de urbanizacidn de la historia 
moderna”, provocada por una poblaci6n proveniente de todas las regio- 
nes del pais. Por esta razdn, durante aquel periodo, “s610 la mitad del 
incremento de 10s habitantes de la capital provenia del crecimiento de- 
mogr8fico vegetativo, mientras que la otra mitad provenia de migracio- 
nes hacia Santiago”. 

Este proceso, que ha ido decreciendo a partir de la dkcada de 1960, 
hizo m8s grave la siempre mala condicidn de 10s pobres urbanos. En es- 
pecial, la situacidn de la vivienda popular que ya en la dkcada de 1940 y 
por su precario estado, acaparaba la preocupaci6n oficial. Los conventillos 
comenzaron a rivalizar con las poblaciones de viviendas construidas con 
desechos, latas viejas y otros materiales, improvisadas habitaciones que, 
por el breve tiempo que demoraba su formacibn, recibieron el nombre 
de “callampas”. Seglin una estadistica de 1939, s610 dentro de 10s limites 
de la comuna de Santiago habia 698 conventillos, mientras que en las 
orillas del zanj6n de la Aguada o en las riberas del Mapocho, secci6n 
occidental de la comuna de Santiago, se sucedian las “callampas” en una 
continuidad que no parecia tener fin. Esta fue la raz6n por la cual las 
politicas del Estado se concentraron en un primer momento en buscar 
una solucidn a la vivienda urbana. 

Un estudio realizado en 1952 por alumnos de la Facultad de Arqui- 
tectura de la Universidad de Chile arroj6 como resultado que el 60,1% de 
10s pobres de la ciudad vivian alin en conventillos y casas antiguas alqui- 



ble en alguna de las poblaciones levantadas por 10s org 
do. Estos datos se corresponden con otros establecic 
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ladas por piezas, mientras que s610 un 13,8% lo hacia en “callampas” y 
campamentos. En cambio, un 26,1% ya habia logrado una vivienda esta- 

anismos del Esta- 
los por el Centro 

Lamoamencano ae uemograua ~ u . u u ~ b ~ ,  segun 10s cuales hasta la 

a 
I- dCicada de 1940 la mitad de 10s migrantes se instalaban en el sector cer 

tral de Santiago, mientras que hacia 1960 este porcentaje habia bajado 
un 35%. 

A mediados del siglo xx, las comunas preferidas por estos grupc 

taban con las zonas rurales. Hacia 1960 elgrueso de la migraci6n se rad 
caba en las comunas de Conchali, Pudahuel, Nuiioa, La Cisterna y L 
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hacia la periferia sur de la capital. 
c 

Habia entre todos estos pobladores una proporci6n muy elevac 
de “ocupantes de hecho” que no tenian ninglin titulo de propiedad de 1( 

210.000 habitantes o el 15,5% del total de Santiago, 10s cuales se repa 
tian entre 10s que habitaban las “poblaciones callampas”, 10s de las llam; 
das “poblaciones de mejoreros” (pobladores que construian sus viviei 
das en sitios ajenos, en calidad de mejoreros y previo acuerdo oral cc 
10s propietarios de esos sitios), usufructuarios y arrendatarios de aquc 
110s terrenos. Junto a Wos, habia otros que compraron a loteadort 
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que seiialaba la ley, creando 10s qux se llamaron “loteos brujos”, m: 
tarde fuertemente sancionados por la legislaci6n. Si a estas personas I 
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sociales de m8s bajos ingresos y que habian sido instalados en las ‘‘v 
viendas econ6micas” que construia el Estado, resulta que en la d6cac 
de 1960 10s pobladores que habitaban la periferia santiaguina ascendia 

que significaba un tercio del total de habitantes de Santiago en aquel 
Cipoca. 

Estos pobres urbanos, llamados ahora pobladores, tuvieran o r 
titulo legal, dispusieran o no de una vivienda econ6mica” o habitaran 
no “poblaciones callampas”, todos sufrian 10s mismos problemas deriv: 
dos de insuficiente o inexistente urbanizaci6n (pavimentacibn, agua, lu 
alcantarillado) , escaso o nulo equipamiento comercial, educacional, c 
salud y recreaci6n. Al mismo tiempo, soportaban tambi6n una situacit 
de hacinamiento que ponia a 10s indices de bienestar muy por debajo c 
10s minimos exigibles. Precisamente las comunas perifericas ya nombr; 
das: La Cisterna, La Florida, La Granja, Renca, Conchali y Pudahuel hi 
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bian reunido, a mediados del siglo, el 54,7% del deficit total de agua po- 
table de la ciudad y el 57,3% del deficit de alcantarillado. 

ENSAYOS DE S O L U C I ~ N  POR PARTE DEL ESTADO 

Durante el segundo gobierno de Carlos Ib6fiez (1952-1958) se elabor6 
un plan habitacional que perseguia, idealmente, dar soluci6n integral a1 
problema de la vivienda mediante la intervencibn de todas las institucio- 
nes pfiblicas. Dentro de este pr6posito se desarrolld el “Programa de 
Autoconstrucci6n y Ayuda Mutua” nacido de 10s Convenios B6sicos de . .  

Cooperaci6n Tecnica entre 10s gobiernos de Chile y Estados Unidos y del 
Fondo Com6.n Vivienda establecido en 1954 entre el Instituto de Asun- 

- I  . _  . . _I. . 1 tos lnteramericanos y la Gorporacion de la Vivlend 
la CORVI proporcionaba 10s terrenos urbanizados, 1( 
trucci6n y la asistencia tecnica, mientras que el Ins 
ternacionales colaboraba aportando una f6brica de 
con maquinaria y equipos. En este acuerdo, las pi 
aportando su trabajo. 

El gobierno del presidente Jorge Alessandri 
parte, formu16 un Programa Nacional de Vivienda 
Decenal de Desarrollo Econ6mico (1961-1970), q 
de iniciativa a1 sector privado de la construcci6n, 
esfuerzo de 10s mismos pobladores para la ejecuc 
Respecto a metas, el programa plante6 linicamente 
der a 10s requerimientos provocados por el crecim 
manteniendo “standards” habitacionales que estul 
la capacidad econ6mica de 10s respectivos sectore: 

ma de erradicacibn que tenia por objeto sacar a 10s 
“callampas” hacia terrenos loteados y urbanizados 
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(1958-1964), por su 
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la necesidad de aten- 
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: favorecidos con esta 
e refirieron a1 progra- 
pobladores desde las 
;, per0 sin casa de vi- 
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vlenaa y solo con una --caser;a sarur;aria . hn el II 
Doblador deberia construir una 
momento de levantar a1 frente la 

Como fruto principal de la 
cionados se construyeron y habilitaron dos grandes nucleos poblacionales 
donde fueron ubicadas algo m6s de doscientas mil personas. El primer0 ~. . 1 . , ,,- - . .. . 1 T -  . ”  

vivienda ppovisor 
1 vivienda definitiva. 
, labor de 10s dos gobiernos antes men- . _  _ _  . - 
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4.000 sitios con edi 
poblaci6n “Jose Ma 
cien mil habitantes. 

El gobierno de f iuuaiuu r I W  CIJUYIJ I UJ p u p u s u  ulta pullw-a ut: 
viviendas m6s compleja pues agreg6 otros factores a la soluci6n del pro- 
blema. Uno de ellos consisti6 en tomar en cuenta la situaci6n social de 

ficaci6n minima de bafio y cocina. El-segundo fue la 
ria Caro” en la comuna de San Miguel, que alberg6 a 
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10s pobladores en cuanto comunidad y la necesidad de organizaci6n. Tam- 
bi6n constituyeron indicadores importantes la falta de una infraestruc- 
tura adecuada, asi como la ausencia de un equipamiento minimo. 

Todo esto fue usado para definir la llamada “marginalidad”, eufe- 
mismo creado y desarrollado por el sacerdote jesuita belga Roger 
Veckemans y que usaron 10s planificadores sociales de ese gobierno. Este 
t6rmino fue definido como el estado complejo en el que se encontraban 
ciertas familias, personas o grupos de personas, que 10s mantenia a1 mar- 
gen del mercado de bienes y servicios. Debido a esto, tenian que recurrir 
a las actividades informales donde percibian ingresos inestables y, gene- 
ralmente, muy bajos. La marginalidad tambi6n se caracterizaba porque 
ocasionaba una total ausencia de participacih en las redes de decisio- 
nes sociales. 

Seglin organismos de la epoca, el 27,8% de la poblaci6n del Gran 
Santiago se encontraba en 1970 en situacidn de marginalidad, lo que sig- 
nificaba que 6sta afectaba por lo menos a uno de cuatro santiaguinos. 
Estas personas residian en zonas deterioradas de la comuna de Santiago, 
en “poblaciones callampas”, en “mejoras”, o en conjuntos habitacionales 
construidos por la Corporaci6n de la Vivienda o por otros organismos 
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sidente Frei llevaron a las instituciones p~blicas a ocuparse no solamen- 
te del problema de la vivienda que afectaba a este sector de la poblaci6q 
ahora redefinido, sino a ocuparse de otras carencias de igual importan- 
cia como lo eran la educacibn, la salud y otros servicios bhicos. 

El gobierno del presidente Frei propici6la creaci6n de un organis- 
mo especial llamado Consejeria Nacional de Promoci6n Popular para 
ocuparse de la “marginalidad” urbana, el cual, aunque no establecido 
lnrtalmnntn niidn fiinrinnar rnmn anbndirp do la Clnrnnraririn de S ~ r v i -  
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cios Habitacionales. El soci6logo franc& Michel Mari6, que fue asesor dc 
dicho organismo, estima que la acci6n de la Consejeria podria caracteri. 
zarse como populista, definiendo el populism0 como una visi6n “esen. 
cialmente comunitaria del pueblo (y no de clase)”, donde la cultura es. 

. 1. . ^ 1  

3 

se pusieron a1 servicio de la promocidn popular valores tales como 
comunitarismo y el nacionalismo, 10s que fueron introducidos tanto 
trav6s de la investigacih de la realidad poblacional como de la accii 
directa en terreno. Esta labor fue coronada con la ley No 16.880 de 7 1 
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nitarias. Para el mismo sociblogo, la labor de la Consejeria Naciona 
Promoci6n Popular proporcionaba una orientaci6n paternalista-derecf 
que tendia a contrapesar la acci6n m8s izquierdista que se est 
implementando en el sector agrario a traves de la labor de la Corp 
cidn de la Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuar 
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Respecto a las politicas habitacionales, esta administracibn dio 
mucha importancia a la “operaci6n sitio”, pensada en un principio como 
soluci6n provisional para las familias damnificadas por 10s temporales 
del crudo invierno de 1965. Per0 luego se estim6 que este programa per- 
mitiria dar una soluci6n realista a la regularizacibn de las grandes pobla- 
ciones “callampas”. A trav6s de esta operacibn, el gobierno proporciona- 
ba crkditos para adquirir terrenos “unifamiliares” que estarian dotados 
de 10s servicios basicos que exige la urbanizacih y que gozarian de un 
adecuado equipamiento comunitario. En una primera etapa se recibirian 
dichos predios dotados de letrina, calles ripiadas y soleras, tendido e l k -  
trico y agua potable con pilones. En una segunda etapa, esta urbaniza- 
ci6n seria completada con agua potable en cada sitio, alcantarillado y 
pavimentacih de aceras y calzadas. 

Esta programacidn comprendia tambien otros dos planes: el de 
Ahorro Popular, con participacibn del Estado y cada familia, que tendia a 
fomentar el ahorro para construir o adquirir una vivienda definitiva; y la 
Operaci6n 20.000/70, que procur6 organizar comunidades de poblado- 
res que, sin perjuicio de la autofabricacih de viviendas que tendria por 
fin llegar a la instalaci6n de empresas populares independientes para el 
montaje de elementos y complejos de viviendas industrializadas. 

LAS OCUPACIONES DE TERRENOS 

Las ocupaciones ilegales de terrenos son casi tan antiguas como la ciu- 
dad misma, seglin se ha podido apreciar en el curso de este libro. Mas, 
este tip0 de ocupaci6n, como fen6meno global capaz de inquietar a las 
clases altas, data de la dkcada de 1950 y alcanz6 su punto m8s Algid0 
entre 10s finales de la de 1960 y principios de 1970. Este fen6meno coin- 
cidi6 con el period0 de mayor expansi6n de la poblaci6n de la ciudad de 
Santiago, cuando el crecimiento intercensal era atribuible en m8s de un 
50% a la llegada de inmigrantes. 

Sin duda la lentitud que adolecia el proceso de la construcci6n de 
viviendas en aquellos aAos y el aumento explosivo de las necesidades 
habitacionales de Santiago eran el caldo de cultivo para derivar hacia las 
ocupaciones ilegales de terrenos. 

Pero, asimismo, en la base de estos hechos se encuentra el espiritu 
organizativo demostrado por 10s pobladores, tambi6n desde 6pocas anti- 
guas. Asi, frente a1 problema de 10s lanzamientos de arrendatarios y de 
pobladores de sus terrenos, dispuestos por 10s propietarios privados y 
por las autoridades, se formaron, en la dkcada de 1940, algunas agrupa- 
ciones como 10s comitks comunales de subsistencia. Organizados por di- 
rigentes sindicales, participaban, igualmente, instituciones de clase me- 
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dia, como las de 10s empleados particulares, educadores y otros que se 
sentian afectados en cuanto arrendatarios de sus viviendas. 

En la decada de 1950 apareci6 una instituci6n muy eficaz, diferen- 
te a todo lo que hasta entonces se habia conocido. Me refiero a las orga- 
nizaciones de “Familias sin Casa” donde participaron habitantes de po- 
blaciones “callampas”, arrendatarios de conventillos, allegados y otros. 
Estos organismos se formaron para pedir terrenos con urbanizaci6n mi- 
nima y para solicitar prkstamos y asistencia para la autoconstrucci6n. 
Con ello 10s “Sin Casa” se ajustaban en sus peticiones a la legalidad vi- 
gente, dirigiendo su acci6n hacia las institucionep del Estado, munici- 

abandonaron la estrategia legal y dieron inicio a1 proceso de las tomas de 
terrenos. A causa de est0 y en 10s diez aiios transcurridos entre 1953 y 
1963 hub0 32 ocupaciones ilegales con un total de 13.765 familias que 
participaron en ellas. Estas “tomas” se concentraron en su mayoria en el 
&-ea sur de la ciudad, sector donde 10.994 grupos familiares, que signifi- 
caban el 79,86% del total, se instalaron en las comunas de San Miguel y 
La Cisterna. A partir de 1964, este proceso se detuvo debido alas expec- 
tativas creadas por el gobierno de la Democracia Cristiana, reanudgndose 
a finales de la decada de 1960, cuando se hizo evidente el fracas0 de la 
“Revolucibn en Libertad” propiciada por aquel partido. 

De todas estas ocupaciones, la m8s conocida y famosa es la de “La 
Victoria”, hecho producido el 30 de octubre de 1957. El grupo de familias 
que realiz6 esta acci6n venia de un conjunto de poblaciones “callampas” 
instaladas en las orillas del zanj6n de la Aguada, tradicional lugar de mi- 
seria desde los tiempos del intendente Vicufia Mackenna. Vivian alli 0, 

mejor dicho, estaban ahi hacinadas en una franja de 5 kil6metros de lar- 
goy 125 metros de ancho, unas 35.000 personas formando diez poblacio- 
nes. Se trataba de familias que habian estado por largos afios gestionan- 
do con las autoridades la construccih de casas definitivas, en el mismo 
sitio o en 10s terrenos que para este fin poseia el Fisco en las cercanias. 
Visitas de autoridades, de candidatos, de miembros del Congreso Nacio- 
nal, cabildos abiertos en la municipalidad de San Miguel, todo fue ensa- 
yado, per0 sin conseguir nada definitivo. 

Durante el mes de octubre de dicho afio 1957 hub0 dos incendios 
en estas poblaciones, el segundo de 10s cuales dej6 damnificadas a 1.100 
personas. Este hecho precipit6 la ocupaci6n de 10s terrenos de la ex cha- 
cra La Feria en la comma de San Miguel, acto que tuvo lugar el dia 30 de 
ese mes y afio. Uno de 10s contemporheos de esta toma, Guillermina 
Farias, ha relatado su experiencia cont8ndola en las siguientes palabras: 
“A las ocho de la noche se empezaron a juntar 10s m8s decididos en el 
lugar acordado. (Con) 10s tres palos y la bandera, algunos enseres y fra- 
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zadas, se iba formando la caravana. Se parecia a1 pueblo de Israel er 
busca de la tierra prometida: 10s dirigentes eran 10s profetas de esos tiem 
pos. La mano de Dios estuvo con todos, en el testimonio de muchos cris 
tianos que esa noche integraron las columnas. Ahi estaban el padre de 
Corro y el pastor Palma, que con su ejemplo dejaban sin equivocos quc 
ellos estaban con 10s pobres”. Y a continuaci6n agrega la misma poblado 
ra: “Calladitos fuimos llegando a nuestra meta, algunos por (la avenida: 
Departamental y otros por (la avenida) La Feria: se lleg6 por 10s cuatrc 
costados de la chacra La Feria. Con 10s reflectores del aeropuerto Lo; 
Cerrillos y la noche oscura y sin luna, nos sentiamos como 10s judio, 
arrancando de 10s nazis. La oscuridad nos hacia avanzar a porrazo y porra 
zo. Con las primeras luces del alba, cada cual empez6 a limpiar su pedazc 
de yuyo (yerbajo, yerba intitil), a hacer su ruca e izar su bandera”. 

Ese mismo dia continuaron llegando “invasores” hasta que queda 
rnn instalzrl2s pn psns tprrpnns iinRs dns mil fzmiliss Frpntp R est2 n r i i  
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paci6n las autoridades vacilaron entre proceder a1 desalojo o aislar a lo 
pobladores. Los testimonios dramatizan 10s peligros vividos: “hombres 
mujeres y nifios; ancianos, rucas y banderas; nadie se salv6 del tropel’ 
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ros. Naturalmente, la primera reacci6n de las autoridades fue ordenai 
desalojo, per0 la intervenci6n del arzobispo de Santiago, cardenal J( 
1 s  , n / + A n n  e n t - n ,  1 > ,1 1 ., 1 

sin0 la autorizaci6n del gobierno para que la instituci6n de caridad I 
mada el “Hogar de Cristo” pudiera construir viviendas de emergen .. . _ _  ~~ _ -  

I 

autoridad eclesiAstica obtuvieron que se admitiera la permanencia dc 
nitiva de 10s pobladores en 10s terrenos de la ex chacra La Feria, mil 
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estudiantes universitarios, permiti6 superar muchos de 10s primeros p 
blemas, dando asi por consolidado el nacimiento de esta nueva pol: 
ci6n a la que 10s pobladores bautizaron con el apropiado y significat 
nombre de “La Victoria”. 

Pese a este sonado triunfo, el proceso de “tomas” s610 vino a ge .. 
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las esperanzas sostenidas en el programa modernizador del presidenl 
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miento de terrenos, como la operaci6n sitio”, ya referida, no consigi 
ron sus prop6sitos y, por este medio, s610 se habia logrado satisfacer 
necesidades del 10% de las familias inscritas. Finalmente, el fracasc 
las politicas promocionales abri6 el campo para la acci6n de 10s parti 
y movimientos m&s radicalizados. 
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le 10s mecanismos institu- 
1s politicos como el Movi- 

miento ae izquieraa ktevoiucionaria CIVLIK) y la politizacidn de todos 10s 
aspectos de la vida institucional y la violencia en ciudades y campos. 
Todo ello contribuy6 a relegitimar el proceso de las tomas u ocupaciones 
i legales de terrenos, el que adquiri6 fuerza desde que se produjo la toma 
le “Herminda de la Victoria” en marzo de 1967. 

En 1968 hub0 m8s tomas. Estas aumentaron a 35 en 1969 y en 
1 -  1 11- -, - L. . 1 1 . 1  1 - 1 .  m aigunas ae eiias comenzo a parmipar el propio paruao ae gomerno. Ln 

1971 las ocupaciones ilegales subieron a 172, totalizando 416 tomas para 
estos cuatro afios. Se trataba de magnitudes de poblaci6n muy altas, pues- 
to que, entre 1967 y 1972, unas 54.710 familias, el diez por ciento de toda 
la poblaci6n de Santiago, logr6 un terreno por este medio. 

De aquel period0 se recuerdan muchas ocupaciones y ya se ha es- 
crito la historia de otras tantas, redactadas por 10s propios pobladores, 
testigos de 10s acontecimientos, o por sus hijos, quienes se han basado 
en 10s testimonios de sus padres y conocidos. Es digno de destacar el 
hecho de que 10s mejores pasajes escritos sobre estas epopeyas popula- 
res consisten en el relato del momento en que 10s “invasores” se dirigian, 
lo m6.s sigilosamente posible, en busca de esta especie de tierra prometi- 
da que era el terreno elegido. Gustavo Paredes, historiador de la pobla- 
ci6n “Herminda de la Victoria”, la misma cantada por Victor Jara, cuenta 
10s momentos previos a la toma de esos terrenos en la comuna de Ba- 
rrancas (Pudahuel), el 16 de marzo de 1967. Dice que la llegada de 10s 
pobladores ‘‘comenz6 primero como un susurro” y que fue creciendo 
“como un murmullo”, mientras “esa masa incontenible de pobladores lle- 
gaba de todas partes, en sigilosas hileras, con carretones o carretas”. 
Para el cronista, 10s que avanzaban parecian “extraiios soldados con 
mochilas improvisadas, arrastrando bolsos, desechos, cartones, con fra- 
zadas a cuestas, con niiios que apurados caminaban de la mano o en 
brazos de su madre, llenos de esperanza”. Finalmente, llegaba la culmi- 
naci6n del acto cuando, frente a 10s terrenos escogidos, comenzaba a 
entrar “un racimo silencioso de personas que, arrastrando sus paquetes, 
comenzaban a tomar posiciones”. 

Un reportaje a esta toma relata c6mo 10s testigos vieron nacer una 
poblaci6n de 4.000 habitantes en no m6.s de quince minutos. Vieron tam- 
bi6n c6mo reaccionaban las autoridades enviando unos 500 carabineros 
para desalojar la ocupacibn, c6mo se iniciaban las escaramuzas entre 
pobladores y policia y c6mo concurrian miembros del Congreso Nacional 
y dirigentes politicos para colaborar con 10s pobladores, mezclhdose 
con ellos e interviniendo en la lucha con 10s carabineros. Se trataba de 
una secuela de hechos muy semejantes a 10s ocurridos con la ocupaci6n 
de “La Victoria” diez afios antes, a 10s que se afiadieron muy pronto la 
participacidn de estudiantes y la colaboraci6n solidaria de muchas insti- 
tuciones. 
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LOS CAMPAMENTOS 

El fen6meno de 10s campamentos pas6 a ser uno de 10s de mayor impac- 
to en la realidad urbana santiaguina entre 10s afios 1970 a 1973 y fue un 
tiltimo intento, dirigido por 10s propios pobladores, de encontrar, a su 
manera, una soluci6n a sus problemas habitacionales. 

Aunque se considera que el campamento como tal naci6 con la 
llamada toma "26 de enero", que dio origen a1 campamento bautizado 
con el significativo nombre de "Nueva La Habana" en el Area sur de San- 
tiago, este fen6meno debe ser relacionado con la creciente organizaci6n 
popular propiciada desde el gobierno de Eduardo Frei. 

Las teorias de la promoci6n popular sobre la participaci6n activa y 
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Juntas de Vecinos, ya citada, llev6 a incorporar a la vida social y politic 
a grandes masas que hasta entonces no habian tenido organizaci6n algL 
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que comenz6 a desarrollarse a fines del siglo XIX. Pero, en cambio, 
rapidez de su constituci6n despuks de 1964 y las grandes masas c .. 1 .. 1 .  1 . ..  ... . . 
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acceaieron a este proceso ooligaron a camoiar la optica poutica ae 10s 
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IS viejos partidos de ia izquierda tradicional que se sentian-sobrepasada 
por la novedad de este proceso. 

Con estos antecedentes se explica la formaci6n del campament 
r l ~  "Nilova 1.a FTahana" lidpmrln n n r  ~1 MnvimiPntn r l ~  T7niii~rrla Rcwnli 

desde este momento, qued6 constituido un campamento que adquiri 
caracteristicas que no eran las usuales en las "tomas" que el mundo pc 
pular habia conocido hasta entonces. 
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cionaria, el cual otorg6 a este proceso un cariz completamente nuevo. El 
dia 22 de enero de 1970 unas 575 familias ocuparon terrenos situados 
junto a la poblaci6n "La Bandera", terrenos que pertenecian a la Corpo- 
raci6n de la Vivienda, ubicados en el Area de la comuna de La Cisterna. 
No obstante haber sido desalojados, volvieron a la ofensiva el dia 26 y, 

.6 
1- 

Dos hechos marcaron esta diferencia. El primer0 fue la presencii 
en este campamento, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria qu 
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sarrollaron las "Milicias Populares", concebidas para preparar una futur 
lucha armada. El segundo fue la realizaci6n de un congreso de 10s pobk ,,-. - .. ". 1 .,e- . . "  
dirigentes del nuevo campamento y cont6 con delegaciones de otros si( 
te campamentos de Santiago, de 32 comitks "Sin Casa" y de delegacionc 
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conr;rimyo a aelinear sus musuaies caractensacas. hn su inLenor se ue- 
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dOreS "sm C;asa" a rines ae  marzo ae ly ' (u ,  el cual rue convocaao por 10s 
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dicales y politicos de izquierda. Los dirigentes poblacionales acordaron 
plantear sus reivindicaciones en el terreno de la lucha politica, por lo que 
su lema pas6 a ser "casa o muerte" y "de la toma del sitio a la toma del 
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ier”, cambiando radicalmente la linea de lo que habia sido hasta en- 
ices el movimiento de pobladores. 

e Espinoza, estas “Milicias Populares” se con- 
;anizaci6n del campamento. Nacidas a1 calor 

10s comDar;es con caraDineros, &as se hicieron permanentes para 
tar 10s desalojos y ayudar a 10s pobladores en las tomas. En el campa- 
nto “26 de enero” mantenian un sistema de guardia durante las 24 
:as que controlaba la entrada a1 campamento; su tarea principal era 
:er cumplir el reglamento interno y “conservar el orden (y) eliminar 
lacras sociales”. Se las planteaba como “milicias de pobladores, obre- 
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momento en que “un Ejkrcito Revolucionario del Pueblo destruya el apa- 
rat0 militar y de domini0 de 10s patrones: el Estado Capitalista”. Estas 

gaban las tareas de control ya indicadas y otras funciones de servicic 
planteaban, tambibn, como una manera de frenar “la delincuencia j 
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Militia, considerada “embri6n del poder obrero”, permitiria transformar 
a estos jdvenes en hombres litiles para la comunidad, mantenihdose 
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en el interior de estas comunidades. 
Bajo esta misma perspectiva nacieron otros campamentos, de 10s 

cuales pueden citarse 10s llamados “Unidad Popular“ y villa “Lenin”. En 
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 yo ae  IY ( 2  el ivi1Iusl;erio ae vivlenaa y urDanismo nama censaao z’(s 
npamentos, 10s cuales formaban un circulo que rodeaba a la ciudad de 
ntiago por casi todos sus costados. En ellos vivian 83.000 familias, las 

que rew’an unas 456.500 personas, calculadas de acuerdo a1 promedio 
nacional de 5,5 personas por familia. Es decir, que uno de cada seis habi- 
L L 1 1 n  n L. - I + o  n n i  1 I 1 1  . *  1 1  tar nes aei w a n  Dannago, o el it3,cwo ae la pomacion umana, era potxa- 
dor de un campamento. El territorio ocupado por estos abarcaba 2.700 
hecth-eas, con una densidad media de ocupaci6n de unos 170 habitantes 
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estimada entonces en 25.000 hect5reas. 
Un aiio m&s tarde, en julio de 1973, segdn el informe de la “Opera- 

ci6n Invierno” hecho por la Corporaci6n de Servicios Habitacionales 
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e significaban unas 500.000 personas o el 17,85% de la poblacidn total 
Santiago. La fuerza politica de aquellos pobladores, s e g h  Ignacio Santa 
ria, les permiti6 no s610 superar las estructuras administrativas, de 
re1 municipal o provincial, sin0 que “llegar con su presi6n hasta 10s 
reles m6s altos del Congreso y del Gobierno Nacional Dara lograr la 



las ocupaciones ilegales y de 10s campamentos. Por este motivo se cre6 
un Plan de Emergencia que contemp16 un programa de construcci6n de 
90.000 viviendas con urbanizaci6n y equipamiento social a traves de las 
Corporaciones que dependian del Ministerio de Vivienda. Por su parte, 
la Corporaci6n de Mejoramiento Urban0 (CORMU) planted un programa 
de densificaci6n que propiciaba la politica de edificar en altura, con un 
promedio de cuatro pisos, como la mejor soluci6n urbana, ya que con- 
centraba las actividades de las personas a1 acercar la distancia entre el 
domicilio y el sitio de trabajo. Junto con este programa, se cre6 otro de 
atenci6n a 10s campamentos, que tuvo por objeto ayudar a 10s grupos de 
pobladores a trav6s del contact0 directo, invitando a1 poblador a partici- 
par en la soluci6n de su problema, armonizando 10s requerimientos de la 
tecnica con sus aspiraciones e integrhndolo a las operaciones de cons- 
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el tiempo de su mandato, un promedio de 52.132 viviendas sociales por 
afio. Aunque esta cifra estaba por debajo de las necesidades reales del 
pais, hay que recordar que el promedio de viviendas a1 afio conseguido 
por el gobierno de Alessandri fue de 30.465, el del gobierno de Frei subi6 
a 39.859 y que el promedio anual del gobierno militar entre 1974 y 1982 
alcanz6 s610 a 29.879. 

Sin embargo, el mhs grave impact0 politico de 10s campamentos 
estuvo en el terror que causaron en la poblacidn urbana de clase media y 
clase alta. h t o s  veian una especie de “alianza” entre 10s campamentos y 
10s “cordones industriales” que habia derivado hacia una instancia politi- 
ca despues de las requisiciones de empresas hechas por el gobierno de la 
T T  . ,  1 -  1 A .  . 1  1 ‘1 . 1 7, 1 0  1 -  

sadas por el gobierno producia en la clase alta santiaguina mucho 1 

terror que la reforma agraria. La realidad de la “ciudad cristiana, cul 
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ciudad “bhrbara, la ciudad china y la ciudad thrtara”, para usar 10s eI: 
tos con que le prodig6 aquel hombre p~blico, se convertia ahora, 1 

uniaaa ropuar. JXXOS semejaPan a 10s --somew por la ruerza que pauia- 
tinamente iban alcanzando y por sus declaraciones revolucionarias. No 
cabe duda alguna de que esta alianza de campamentos y empresas requi- 
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amenaza fue causa muy importante para precipitar el golpe militar el diE 
e- 
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11 de septiembre de 1973 y explica muchas de las acciones que se hici 
ron contra 10s campamentos durante el golpe mismo y en 10s dias, mes 
y aAos que le sucedieron. 
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LA PORFIADA REALIDAD DE LAS POBLACIONES: 
ALLEGADOS Y ERRADICADOS 

1 problema de 10s “allegados”, que atin subsiste, remonta sus origenes 
1 I, 1 1 4 n - n  r. I . I n  1 - 1 ,  . .. 

’ io menos, a la aecaaa ae i m w .  begun MIreao Hoariguez, esta situa- 
n corresponde a aquellas familias cuyas demandas no han podido ex- 
sarse ni a trav6s del mercado ni por tomas de terrenos, por lo que 

deben compartir aquellas unidades de vivienda o aquellos sitios donde 
en su origen existia un solo hogar. Tambih se expresa esta situacibn, 
cuando se incorporan a1 hogar hijos casados o parientes que vivirian en 
forma independiente si fueran otras las circunstancias. La primera con- 
dicidn lleva a una “densificaci6n de 10s asentamientos”, mientras que la 
segunda produce un mayor “hacinamiento interno de las viviendas”. 

El caracter de “allegado” es uno de 10s indicadores de la extrema 
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ue no todos 10s que lo necesitaban tuvieron posibilidades de un subsi- 
io como el planteado desde 1964. Las encuestas han demostrado que ---- - ---, 1 . 1 . ... . .  . . .. - 
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las las politicas de vivienda que se han indicado, revelando, ademh, 

en I Y ~ ‘ [ ,  el ~ S Y O  de 10s domicilios en las poblaciones modestas CObiJaba 
un “hogar secundario”. Esas mismas encuestas afiadieron que, en dicho 
afio, habia un 41% de hogares con 3 o m&s personas por dormitorio, dan- 
do un promedio de personas por domicilio de 6,5, lo cual “supera larga- 
mente el promedio nacional”, constituyendo una situaci6n que ha sido 
denominada de “crecimiento hacia adentro”. Este fen6meno ya existia 

4 nnn 1 1 - 1  _. I , n r n ,  en IY I u, per0 con caracteres moaeraaos. LnLonces se registro un zwo 
del total de hogares con 3 o m&s personas por dormitorio, por lo que 
debemos presumir que el problema se ha ido tornando cada vez m&s 
agudo y angustioso. 

Las encuestas citadas concluyen que en Santiago esta situaci6n de 
“allegamiento” afectaria a unos 250.000 hogares y a unas 770.000 perso- --- / i o n /  A -  I ,  --LI--:L- A -  an-+:,.--\ --- 1, _..- 1, c:- .._, 2 - 1  C C - I I - ~ - A - ~ ~  
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ito con la del “desocupado” ha pasado a ser “otra peculiaridad de la 
la de las poblaciones”. Las mismas encuestas indicaron que en 1983 
ian en la ciudad 152.046 familias “allegadas”, en las cuales la edad del 
fe de hogar“ fluctuaba entre 10s dieciocho y 10s treinta y cuatro afios. 
hria n i i ~  dpqtarnr p1 hprhn  dp  n i i ~  iin 9.1% d e  wtnq “ipfps d~ h n m r ”  
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correspondia a madres solteras. 
El proceso anterior significa que desde la d6cada de 1970 el creci- .. . . . . .  ., . . . .  m 
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ento poblacional no se ha producido por mgracion campo-ciudad, sin0 
r crecimiento vegetativo de la poblaci6n. Asi tambi6n lo confirmaron 
I estadisticas, sefialando que entre 1970 y 1982 s610 un 19,5% del cre- 
niento intercensal de la poblaci6n de Santiago se debia a migraci6n. 
L relaci6n con esto, puede decirse que el fen6meno del movimiento 

253  



migracional campo-ciudad ha sido reemplazado por 10s desplazamientos 
a1 interior de la ciudad motivados por acciones concretas del gobierno. 

Estos desplazamientos fueron legalizados con la promulgaci6n del 
decreto No 2.552, de febrero de 1979, llamado “Programa de viviendas 
basicas o programa de erradicaci6n de campamentos”, el cual dispuso 
diversas medidas. Una de ellas consisti6 en la realizaci6n de un catastro 
que registr6 340 campamentos integrados por 259.000 personas agrupa- 
das en 51.797 familias. De estas familias, 14.200, con un 27,4% del total 
encuestado, fueron radicadas mediante un plan de urbanizaci6n y una 
soluci6n habitacional en el mismo lugar donde Vivian. El resto, que se 
componia de 37.597 familias, con el 72,6% de dicho total, deberian ser 
trasladadas, tanto fuera de su comuna (erradicaci6n intercomunal) , como 
dentro de la misma comuna (erradicaci6n intracomunal) . Las anteriores 
disposiciones fueron complementarias con la Ley No 18.138, de 1982, 
que dispuso que las Viviendas de erradicaci6n no podrian tener una su- 
perficie inferior a 18 metros cuadrados (sic), disponiendo, adem&, la 
infraestructura necesaria y una urbanizaci6n m’nima. Todos estos pla- 
nes se colocaron en manos de un nuevo organism0 que reemplaz6 a 10s 
ya existentes. Me refiero a1 Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU 
Metropolitano), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
coordin6 a 10s municipios de las comunas involucradas en esa operaci6n. 
Entre 10s aAos 1979 y 1985, las radicaciones y erradicaciones desplaza- 
ron dentro de la ciudad a 28.703 familias, cantidad que equivale “aproxi- 
madamente a la poblaci6n de la ciudad de Taka en 1985”. 

Uno de 10s resultados m&s notables de este considerable movimiento 
de habitantes a1 interior de la ciudad de Santiago fue el que, del total de 
las familias erradicadas, un 77,3% fue desplazado hacia s610 cinco comu- 
nas del &rea sur del Gran Santiago: La Pintana, Puente Alto, La Granja, 
San Bernard0 y Pefialolbn, muchas de las cuales se caracterizan, hasta 
hoy, por adolecer de gran deficiencia en infraestructura y ser una zona 
de alta concentraci6n de la extrema pobreza. Toda esta poblaci6n, en 
cambio, habia salido desde comunas que contaban con una infraestruc- 
tura eficiente como eran: Estaci6n Central, Conchali, Vitacura, Macul, 
Lo Espejo, Las Condes y La Cisterna. 

Fuera de estos efectos, hay que seAalar que las familias traslada- 
das sufrieron desarraigo de su entorno habitual, pues llegaron a otro com- 
pletamente nuevo. Asimismo, se produjo un deterioro de sus empleos, 
con pQdida del que tenian en su comuna de origen, en especial 10s jardi- 
neros y el servicio dom&tico, quedando muchos de ellos aislados debido 
alas grandes distancias que ahora debian recorrer y a la imposibilidad de 
acceso a una locomoci6n colectiva cuyo alto precio les impedia utilizar. 
Signific6, tambibn, la quiebra de las organizaciones de base formadas por 
10s pobladores, lo que facilitd un mejor control policial sobre 10s sectores 
populares. 
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Para la comuna “receptora”, generalmente con pobre equipamiento 
ifraestructura, la llegada de esta masa de nuevos habitantes constitu- 
un aumento de la demanda por servicios pGblicos y mayores gastos 
*a 10s municipios. A lo anterior hay que afiadir el crecimiento en 10s 
eles de delincuencia, prostituci6n y drogadicci6n. Hub0 aumento de - 

agresiones, de inseguridad de la viday de peligro pliblico, como se de- 
nunci6 reiteradamente. 

Por citar s610 un caso, puede recordarse la “poblada” que, en agos- 
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nuna de La Pintana. El resultado fue la destrucci6n y el rob0 de sus 

materiales, aunque en ese momento muchos se preguntaron si ello no 
era resultado de la desesperaci6n producida por la miseria, el desem- 
pleo, las drogas o por la sensacibn, que muchos pobladores sintieron, de 
que su vida carecia de sentido. 

En cambio, para muchas de las comunas “dadoras” de poblaci6n, . .  .̂ . 1 . . _  - .  . * . .  est 
ab: 

e proceso las benericio con una rapida valorizacion de 10s terrenos 
indonados por 10s campamentos asi como las comunas “receptoras” 

habian sufrido el proceso a la inversa. Gracias a este programa erradicador, 
muchas comunas “dadoras” pudieron aprovechar las posibilidades de . .  ---------I- ---I---- -___ _ _ _ _  1.- -1 .I-  -... ,inn A -  innn-- -  - :&- - I -  
CI-t :ciitut:iw uiumiu que propurcioriaua el aecrew 4 ~ u  ut: IY I Y ya ciLauo, 
y que permitia la expansi6n indiscriminada de 10s limites urbanos. En 
ellas este crecimiento se encontraba frenado por la existencia de campa- 
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IIle ~ I ~ L U S  precisamenr;e en 10s i m t e s  urDanos ae la comuna, ireno que 
desapareci6 con 10s traslados de poblaci6n. Para la comuna “dadora” sig- 
nific6, asimismo, que la pobreza habia dejado de ser parte de su entorno 
cotidiano, haciendo olvidar a sus vecinos una responsabilidad que pas6 a 
ser percibida ahora como una realidad no s610 ajena, sino lejana. 

Como consecuencia de estos movimientos de poblaciones, se dio 
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mplo, las de Providencia y Las Condes (hoy dia Las Condes, Vitacura 
Barnechea) reafirmaron su caracter de comunas habitadas por fa- 

Lias de clase alta, mientras que las de La Grania, La Pintana, San Ra- 
m6n y otras del sector sur, asi como Pudahuel en el sector occidental, 
pasaron a ser comunas de clase baja y media baja. 

LA PROTESTA URBANA 

Debido a estos fenbmenos, durante la d6cada de 1980 el Gran Santiago 
mostraba una fisonomia muy distinta de la que tenia diez afios antes. 

Primer0 habria que decir, como conclusi6n de diez afios de politica 
urbana y de vivienda ligada a la econom’a de libre mercado, que el d6ficit 
hacia 1983 habia aumentado, superando las 850.000 viviendas. Esto sig- 
nificaba que en el Gran Santiago, algo m8s de 150.000 familias no ha- 



bian tenido otra alternativa que hacinarse, ocupando una habitaci6n o 
una vivienda dentro de un terreno perteneciente a otra familia. Esta si- 
tuacidn continu6 agraviindose en los aAos siguientes, debido a que se 
insisti6 en aplicar el esquema de economia social de mercado a un sector 
social donde alrededor del 30% de la fuerza de trabajo estaba desocupa- 
da y, por tanto, sus habitantes no eran “sujetos de crkdito” y no podian 
postular a1 subsidio habitacional que ofrecia el gobierno. 

En segundo lugar, esta politica excluy6 a1 Ministerio de la Vivienda 
del mercado del suelo urbano, entregando 10s intereses y necesidades de 
6ste a1 sector privado, con lo que se favoreci6 la especulaci6n inmobilia- 
ria. Ello era atin mas grave si se toma en cuenta que, histbricamente, 
cada vez que se dej6 el problema social de la vivienda urbana a la libre 
iniciativa, esta se dedic6 a una desenfrenada especulaci6n, con tragicas 
consecuencias para 10s sectores sociales santiaguinos miis modestos. Los 
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ciones de vida de 10s sectores populares influy6 la creciente participa- 
ci6n del Ministerio del Interior en la toma de decisiones sobre politicas 
hacia las poblaciones. Sus directivos consideraron a la vivienda social 
como un problema de seguridad nacional que debia ser resuelto con 
erradicaciones. 

Por eso no era de extrafiar que la situaci6n se hubiera transforma- 
do en algo muy explosivo y que podia estallar por cualquier parte. 

Pese a la existencia de un gobierno autoritario dotado de la suma 
del poder y a1 temor que infundian sus mktodos, en la madrugada del 22 
de septiembre de 1983 cerca de tres mil familias iniciaron una “toma” de 
terrenos a1 final de la calle San Francisco, comuna de La Granja. En ese 
lugar se constituyeron 10s campamentos “Rad Silva Henriquez” y “Juan 
Francisco Fresno”, en terrenos que a las pocas horas quedaron satura- 
dos a causa de la llegada de muchas nuevas familias, todas organizadas 
en 10s comites “Sin Casa” que habian continuado funcionando o se ha- 
bian reestructurado despuks de 1973. El gobierno amenaz6 con la fuerza 
p~blica y con la pkrdida de 10s subsidios habitacionales. MAS tarde, acus6 
a 10s pobladores de haber realizado este acto “con el fin de deterimar la 
imagen externa de Chile en momentos en que se realizaba la Asamblea 

, 

Colina. A la vez, se ofreci6 traslado gratuito a dos mil quinientas familias 
para llevarlas a localidades situadas en otras regiones del pais, donde se 
les haria donaci6n de una vivienda denifitiva para cada grupo familiar, 



mcia habria trabajo 

v I V  

de 10s camiones que 10s llevaban y abandonados a mil 
sados de ser activistas politicos. Los conducidos a C 
te, sefialaron que habian sido abandonados a su suer 
provisionales y aislados, junto a1 estero de Puangue. 
te, comunicaron que un 60% de las familias trasladad 
tidas de su decisi6n y lo linico que deseaban era reg 

En este marco se desarrollaron las famosas “pr 
iniciadas el 11 de mayo de 1983 y extendidas a gran 
des de todo el pais, acciones que se continuaron di 
1983, el de 1984, el 1985 y el 1986. 

Debe destacarse que estas protestas constitu 
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to alegaron mAs tar- 
t-on desembarcados 
;ad del camino, acu- 
uracavi, por su par- 
te en campamentos 
Otros, desde el nor- 
as estaban arrepen- 
resar a Santiago. 
otestas nacionales”, 
1 parte de las ciuda- 
xante todo ese afio 

yeron el “hecho ur- . . - 3 .  n_.-L:_ -. .I. Dan0 mas reievante ae 10s uitmos nempos en la nistoria ae aanwago ae 
Chile, ya que esta manifestaci6n recorrid toda el Area de la ciudad y com- 
prometi6 a todas las clases sociales. Aunque no hub0 una reivindicaci6n 
concreta, la protesta atravesaba todos 10s sectores sociales como un gri- 
to de condena, emanado de una “unanimidad social’’ que hasta entonces 
no se habia visto ni en la ciudad ni en el pais. El Ambito fisico de esta 
condenaci6n estuvo durante el dia en el centro de la ciudad, per0 en las 
noches se trasladaba a todos sus barrios y a la periferia, manifesthdose 
10s oficinistas, 10s universitarios, las duefias de casa, 10s estudiantes se- 
cundarios, 10s obreros y empleados de las industrias, de la construcci6n, 
10s servicios pliblicos, sin quedar ninguna profesi6n sin participar. 

Despuks de muchos afios, 10s viejos lugares hist6ricos reivindica- 
ron el simbolismo que portaban desde 10s siglos coloniales. La Plaza de 
Armas, despues de mAs de un siglo, vi0 reunirse en su Ambito a1 pueblo 
de Santiago manifestando su descontento. La catedral, con sus doscien- 
tos afios de vida, fue testigo de c6mo, frente a sus puertas y tambih en 
su interior, una muchedumbre respetuosa, per0 bulliciosa, firme y re- 
suelta, hacia oir su voz y expresaba su repulsa. La ancha Alameda de las 
Delicias, la plazuela de la Estaci6n Central de Ferrocarriles, las riberas 
del Mapocho y muchos otros lugares recuperaron tambih su dimensi6n 
histdrica, facilitando sus espacios para que el pueblo de Santiago hiciera 
oir su clamor. Finalmente, por la noche, el ruido de las cacerolas, conver- 
tido en shbolo de la protesta, 10s gritos de 10s manifestantes y la estri- 
dencia de las bocinas de 10s autom6viles fueron la voz de una poblaci6n 
que expresaba su desaprobaci6n y condena. 

Como era de esperar, hub0 muertos y heridos causados por la re- 
presi6n. El gobierno militar realiz6 un enorme y desproporcionado des- 
pliegue de fuerzas, trayendo conscriptos desde 10s regimientos y de las 
ciudades cercanas a Santiago, alegando que lo hacia para buscar “delin- 
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cuentes comunes y politicos”. Durante la cuarta protesta nacional rea- 
lizada en agosto de aquel afio, 10s muertos en Santiago subieron a 31, 
desatfindose un intenso repudio nacional e internacional, dentro del cual 
se incluye la amonestacidn pdblica hecha por el papa Juan Pablo I1 en su 
alocucidn dominical en el Vaticano. Como balance de todo el afio 1983, 
10s muertos alcanzaron a 75 y 10s heridos a 156, destacfindose el hecho 
de que el 50,1% de 10s muertos eran j6venes de entre quince y veinticin- 
co afios. 

Aunque ya el gran Pablo Neruda no estaba, parecid haberse inspi- 
rad0 en estos hechos cuando escribid: 

Yo encontr6 por 10s muros de la patria, 
junto a la nieve y su cristaleria, 
detras del rio de ramaje verde, 
debajo del nitrato y de la espiga, 
una gota de sangre de mi pueblo 
y cada gota, como el fuego, ardia. 

EL ASALTO DE LA MONEDA: I97 3 

bomo se aijo en paginas anteriores, es muy dilicil relacionar a la ciudad 
de Santiago de la segunda mitad del siglo xx con la m5s apacible de 10s 
afios remotos. fista ofrecia a1 historiador cuatro siglos de un desarrollo 
reposado y equilibrado, sin grandes saltos, cada vez mfis segura frente a 
10s embates de la naturaleza y cada vez mfis confiada en la solidez de las 
instituciones de la Repliblica y el buen criterio de sus ciudadanos. 

Sin embargo, 10s dltimos cincuenta afios de historia de Santiago 
han sido del todo incongruentes con una imagen de tranquila evolucidn y 
plficida existencia. 

Seguramente han sido 10s adelantos tkcnicos de la construccidn d 
..-l:c:-:-- 1- -  I--- - :A:-1- --.- .I... -.-I L I l r .  . I  

10s fendmenos de la naturaleza hayan sido poco significativos para 
conjunto de la poblacidn urbana. Despues del terremoto de agosto 
i n n o  _.._ _ _ - I !  -1 ...... I I T T  1 c . I  . .  
sidad a la ciudad de Santiago, segdn ya se expresd, el siglo xx ha sido 
tiempo de gran actividad sismica, debiendo sufrir la zona central de C . .  I 1. I-  ~ L 1 1  . .  . . , T  

e 
e u l u c w  ius que  IWL permiwu que uurance estos uitimos cincuenta anos 

1 el 
de 

IYUO que  asoio ai puerco ue vaiparaiso, per0 que arecto con menor inten- 
un 
:hi- 

le tres cerremotos ae enorme intensiaaa. LOS sismos ae 10s anos 1Y28, 
1939 y 1960, todos de terrorifica magnitud, el tiltimo acompafiado de un 
maremoto, destruyeron la zona centro sur de Chile, abatiendo las ciuda- 
des de Curicd, Talca, Linares, ChillAn, Concepcidn, Temuco, Valdivia, 
Puerto Montt y Ancud. Santiago y Valparaiso, por su parte, debieron so- 
portar varios temblores con caracteristicas de semiterremotos en 1965, 
1971 y 1985. Este dltimo, ocurrido el 2 de marzo de dicho afio, caus6 
grandes dafios en 10s puertos del litoral central, destruyendo el de San 



Antonio y la ciudad de Melipilla, y cuyos graves efectos tambikn pudie- 
rnn anrpr ia rsp  e n  lnc harrinc antiaiinc do la riiirlarl r l ~  Santiaan Rn la 

perdieron total o parcialmente sus viviendas y enseres, mientras que el 
ncimero de muertos se elev6 a 145 personas y 10s heridos a 1.990. Estas 
noticias y estos dafios hicieron que 10s aterrorizados vecinos de 10s ba- 
rrios antiguos, debido a las grietas de sus casas, no se atrevieran a per- 
noctar en ellas y armasen improvisadas carpas en calles y plazas, repi- 
tiendo escenas que no se veian desde 10s aAos 1647 y 1730. 

Suscitaron mayor escfindalo y ruido, quiz8 por haber afectado a 10s 
barrios de clase alta, mejor y m8s suntuosamente construidos, las inun- 
daciones del rio Mapocho, que se hicieron sentir en la comuna de Vitacura 
y en la parte baja de Lo Curro durante 10s crudos inviernos de 1982 y 
1986. La caida de 10s puentes en ese sector de la ciudad, la pkrdida de 
vidas humanas, la ruina de las viviendas, la pkrdida de mobiliario fino, de 
autom6viles y de otros bienes llenaron de temor a 10s moradores de esos 
sefioriales barrios que vieron entrar el fango y el agua sucia por salones y 
dormitorios. En algunas partes la catfistrofe fue tan completa, que 10s 
habitantes de las casas debieron ser rescatados en helic6pteros desde 
10s techos de sus viviendas, mientras observaban, impotentes, c6mo el 
rio se llevaba todo lo que encontraba a su paso. 

Hay que recordar que la parte central de Santiago habia sufrido 10s 
efectos de estos fen6menos durante 10s siglos coloniales y que este peli- 
gro ces6 desde que se canaliz6 el lecho del rio durante el quinquenio 
1886-1991. Al extenderse la ciudad hacia el oriente por las comunas de 
Providencia y Las Condes, la construcci6n sigui6 la vecindad de las gran- 
des avenidas Providencia, Apoquindo y Las Condes, las que dirigieron y 
encauzaron el rumbo de la urbanizaci6n durante 10s afios 1940, 1950 y 
1960, manteniendo a esos nuevos barrios, salvo excepciones, alejados 
del lecho del rio Mapocho. Esta tendencia permiti6 eludir 10s peligros 
que en aquella parte presentaba el curso de un rio que, como el Mapocho, 
discurre sobre un lecho de gran amplitud y presenta alli una de las mayo- 
res pendientes de todo su curso. Per0 debido a la derogaci6n de 10s limi- 
tes urbanos por el decreto 420 del aAo 1979, ya citado, y el auge consi- 
guiente de la construccibn, en 10s afios que siguieron se vieron proliferar 
las viviendas unifamiliares, estilo “mansi6n”, y 10s grandes edificios de 
departamentos. La fiebre de 10s negocios, por su parte, hizo olvidar el 
peligro y se termin6 por ocupar una parte del antiguo lecho del rio. Con- 
tribuy6 a que se ignorara este peligro latente, ademas de la falta de una 
memoria hist6rica colectiva y de la irresponsabilidad de algunas empre- 
sas, el hecho de que durante un largo period0 no cayeron sobre Santiago 
grandes lluvias, por lo que casi nadie recordaba la liltima inundaci6n acae- 
cida en 1953, cuando el antiguo cauce del rio, en su paso por Vitacura, no 
habia sido invadido todavia por la accidn de las empresas constructoras. 
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e muertos y lesionados que todos lo: 
tados. 
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estaba una joven llamada Ramona Parra, en cuyo homenaje s 
m5s tarde, una celebre "brigada", autora de numerosos murales ..-- , : , t , A , ,  , - - + - A -  1-  -:.-A-a -- - - - L - - - l L - - -  ---- 1 --.. -.- 1- . 

Igualmente fueron poco tranquilizadoras las peri6dicas revueltas 
urbanas, sucedidas en Santiago desde la decada de 1940, las aue causa- 
ron en la capital mayor ntimero d 
terremotos e inundaciones ya rela 

personalidad juridica de algunos sindicatos salitreros en huelga, la Con- 
federaci6n de Trabajadores de Chile convoc6 a una concentraci6n plibli- 
ca para el 28 de enero en la Plaza Bulnes, frente a La Moneda. En el 
momento en que la convocada reuni6n tenia lugar, la policia intent6 di- 
solverla, sucedihdose una serie de enfrentamientos que dieron como 
resultado 6 Dersonas muertas v m5s de 100 heridos E n t r e  10s fallecidos 
( e form6, 
l que fue- 
IUU ~ L J I ~ L L ~ U U ~  pur L U U d  la cluuitu y que  preLerlularl grauar en la memoria 
popular aquellos sucesos hist6ricos m8s relevantes para la clase obrera. 

En agosto de 1949, y a causa de un alza de las tarifas de la locomo- 
ci6n colectiva, la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
de vieja tradici6n combativa, inici6 algunos desfiles de protesta que fue- 
ron tomando un cariz muy grave, hasta que el dia 16 de agosto comenza- 
ron una serie de hechos de violencia que sobrepasaron ampliamente 10s 
objetivos del movimiento estudiantil. Algunas turbas apedrearon, volca- 
ron e incendiaron buses, garitas y hasta gasolineras, motivando una fuer- 
te reacci6n de las autoridades. Investido de facultades extraordinarias, 
el gobierno dispuso la as 
policiales y la salida a Is ue 
terminaron causando t 

Mayor gravedad, >I LWC, t , u v l ~ l u l t  I U ~  bueeb~b itcaecluub e11 a u ~  de 
1957 y que tambih se originaron en una protesta estudiantil por las gran- 
des alzas de precios decretadas a fines de marzo de ese aAo. El conflict0 
se agudiz6 cuando se sup0 de algunos choques de la policia con destaca- 
dos politicos y grupos de estudiantes que dieron como resultado la muerte 
de una joven el dia 1" de abril. El martes dia 2, nuevamente el movimien- 
to estudiantil se vi0 superado por una enorme masa de gente que invadi6 
el centro de la ciudad, iniciando la destrucci6n de faroles, adornos y ban- 
cos de las plazas, continuando con el saqueo de ciertas tiendas. Algunos 
testimonios relatan que se habian trasladado a1 centro de Santiago gru- 

ial 

; 

En enero de 1946, debido b yuc ~uulc l l lu  l l a~ la  o u p ~ ~ l u u u  
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circulacidn de 10s buses custodiados por fuerz 
as calles de militares en carros blindados, 10s qi 
res muertos y muchos heridos. 
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sea la verdad, el resultado de esta conmocidn fue de que durante vari 
dias y noches Santiago debi6 soportar combates, tiroteos y balazos, mie 
tras el ejkrcito ocupaba las calles centrales, caus5ndose un n h e r o  ind 
terminado de muertos v heridos e incslciilahles d m k s  en 12 n m n i d  

os 
a- 
ie- 

~ ~ ~~~~~~ ~~~ .~. .~ ~ - ~ .  ~~ ._ . - - -. . _ _  -. - - - __ - ____ - _ _  ~ __ =- -=---ad 
pliblica y privada. 

Per0 todavfa le faltaba a la ciudad de Santiago presenciar un suce- 
so tan insdlito y terrible como fue la ocupaci6n de Santiago por las tropas 

__ 



del ejercito, el asalto y bombardeo del palacio de La Moneda 
te callejero en 10s “cordones industriales” y en campament 
iniciado el martes dia 11 de septiembre de 1973. 

Desde 10s lejanos dias de su fundaci6n y del asalto de 1 
dirigidos por Michimalongo, Santiago habia presenciado m 
combates callejeros y protestas populares, per0 pocas vecc 
escenario de grandes batallas o enfrentamientos. En 1556, 
1655,los vecinos creyeron tener a las tropas indigenas ante 

, y el comba- 
,os, todo ello 

.os indigenas 
luchas veces 
3s habia sido 
y 1559 y en 
: sus puertas 
1 se habia di- 

1- 

y se prepararon para la resistencia, per0 siempre el peligrc 
luido. Al comenzar el siglo XIX, sus moradores volvieron a pensar que la . . . . .  . . . . .  . . . . . .  ciudad podria ser escenario de la lucha esta vez entre ”patriotas” y “rea- 
listas”. 

Ciertamente que durante el siglo XIX hub0 motines que tuvieron 
. .  

nos Carrera durante la “Patria Vieja” o el motin de Urriola en abril de 
1851, cuyo breve y sangriento desarrollo comenz6 en la Plaza de Armas y 
termin6 en la Alameda de las Delicias. Tambih es cierto que la represi6n 
contra las manifestaciones populares, en otras ocasiones, se hizo en ca- 
lles y plazas y hasta en el interior de 10s edificios. Asi ocurri6 desde 1888 
con el motin por el alza del precio de 10s tranvias, y se repiti6 en la san- 
grienta semana roja” de octubre de 1905, en las concentraciones de la 
Asamblea de la Alimentacibn Popular en noviembre de 1918, en 10s des- 
files y manifestaciones de julio de 1931 que lograron la caida de la dicta- 
dura de Carlos IbAAez, en la masacre del Seguro Obrero en septiembre 
de 1938, asi como en 10s tumultos callejeros que ya se han relatado. 

Lo anterior certifica que la violencia ha estado siempre presente . . .  . .  . . . . . .  - .  . . . . . . .  
nn IP hi@tnriP Pnrial v n n l i t i r a  ohilnna TT niln Kantiarfn ha @ldn D I  n r l n r l n a l  
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escenario de ella. Per0 lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973 
empequeAeci6 todo lo que en esta materia se habia dado hasta entonces 
en las calles de Santiago. 

Lo m8s espectacular fue la batalla por la posesi6n del palacio de La 
Moneda, edificio que simboliza el Poder Ejecutivo, sede de 10s presiden- 
tes de Chile desde 1846 y desde donde, en esos ciento veintisiete aAos, 
se habian sucedido 25 presidentes constitucionales. En muy apretada 
sintesis, puede decirse que esta batalla dur6 aproximadamente cinco 
horas, siendo el palacio presidencial, defendido por el entonces presi- 
dente Salvador Allende, con 58 hombres. Mientras, en el asalto se con- 
centraron, por tierra, la Escuela de Idanteria, la de Suboficiales y el re- 
gimiento Tacna, y por el aire, se utilizaron cuatro aviones “Hawker Hunter” 
que procedieron a descargar unos veinte “rockets”, mortiferas bombas 
incendiarias, en ocho pasadas sucesivas sobre el palacio de Gobierno. El 
resultado final fue la muerte del presidente constitucional y la de la ma- 
yoria de 10s defensores, asi como la destrucci6n completa del viejo pa- 
lacio. 
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El presidente, acompafiado de 23 hombres armados, habia llegado 
a La Moneda a las 7.30 de aquella mafiana. Desde ese momento y duran- 
te una hora y media celebrd reuniones con sus colaboradores inmedia- 
tos, con sus ministros del gabinete, con sus tres edecanes militares y con 
autoridades del cuerpo de carabineros. Pudo tambikn tomar contact0 
telefdnico con dirigentes politicos que se encontraban en Santiago y ha- 
b16 por cit6fono con los militares que, desde el Ministerio de Defensa, .. . , . .  . _I.  _ _  - _. . _  - -  

- 
completa de las dimensiones que tenia el golpe de Estado que se estab 
desarrollando y le confirm6 en su intenci6n de combatir hasta el final, n 
arantandn la  altnrnativa dnl nvilin ngra 61 xr c i i  fimilii niin In nfrnr4on In 

dirigian el m o m e n t o  msurreccional. ‘lodo ello le dio una idea cabal y 
a 
0 

militares sublevados. 
Est0 explica el emocionante discurso de despedida que dirigi6 a1 

pais por Radio Magallanes a las 9.15 de la mafiana. En aquella oportuni- 
dad, junto con declarar que no renunciaria a su cargo, anunci6 que, “CO- 

locado en un transit0 histbrico, pagark con mi vida la lealtad del pueblo”. 
Agradeci6 a 10s trabajadores “la confianza que depositaron en un hom- 
bre que s610 fue int6rprete de grandes anhelos de justicia”. Aludi6 tam- 
bi6n a 10s jdvenes, “a aquellos que cantaron y entregaron su alegria”, a1 
intelectual, a 10s profesionales, “a la modesta mujer de nuestra tierra”, “a 
aquellos que ser&n perseguidos”. A todos les pidid que mantuvieran la 
esperanza, en la seguridad de quk “superargn otros hombres este mo- 
mento gris y amargo” y que “mucho m&s temprano que tarde, de nuevo 
se abrir&n las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para 
construir una sociedad mejor”. 

Despu6s de estas palabras, la lucha envolvid a1 palacio de La Mone- 
da. Comenzaron 10s vuelos rasantes de 10s aviones y se intensificd el tiro- 
teo y las r&fagas de ametralladoras que cruzaban las calles aledafias a1 
palacio, mientras que en las cercanias comenzaban a oirse 10s disparos 
de la artilleria pesada y de 10s tanques. Los defensores de La Moneda 
tambikn disparaban, mientras que desde 10s edificios vecinos: el Ministe- 
rio de Obras Pbblicas, el diario La Nacidn, el edificio de la Direcci6n de 
Correos y Telkgrafos (antigua Caja de Seguro Obligatorio), desde la To- 
rre de la Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL) y las azoteas y bal- 
cones de otros inmuebles de 10s alrededores, francotiradores tambikn 
comenzaron a disparar. 

Ya a esta altura del combate, el edificio de La Moneda notaba las 
huellas de la lucha. esta no habia parado salvo durante una corta tregua, 
p U I U  p C l l l l l b l l  l U  C V U L U U L l W l L  U G  lUr3 lllUJClCr3 YUG &JCllllCLlLCLlCLlL Cll Cl l l l b t  

rior del palacio. 
Nuevamente hub0 una pausa, per0 esta vez debido a que se prep: 

raba el anunciado bombardeo que la Fuerza Akrea habia dispuesto pal 
tratar de sofocar definitivamente la resistencia. Los aviones salieron de! 
de Concepcidn y, a1 llegar a Santiago, se dirigieron hacia su blanco dand 
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altura para disparar 10s “rockets”. El primer proyectil cay6 sobre el patio 
de invierno, destruyendo todo su contorno, mientras otras tres descar- 
gas daban en el frontis del palacio dejando a1 edificio lleno de hum0 y de 
gases y dhndose comienzo a un voraz incendio. Los aviones hicieron ocho 
pasadas descargando sus bombas en un espacio de tiempo no mayor de 
diez minutos, hasta dejar La Moneda convertida en “una chatarra hu- 
meante”, segtin grafica expresi6n periodistica. El ala norte del palacio 
comenz6 a arder v 10s derrumbes v las maderas ardientes aue emDeza- 

1 

excusa para disparar otros “rockets” contra la residencia presidencial en 
la comuna de Las Condes, la cual, en esos momentos, s610 contaba con la 
presencia de la esposa del presidente constitucional y dos o tres guarda- 
espaldas. Esta circunstancia era conocida por 10s militares rebeldes, pero, 
con todo, ese ataque se produjo. Como resultado de esta accihn, aunque 
no hub0 muertos, la casa qued6 en ruinas, adem&s de que, por error, uno 
de 10s pilotos hizo caer un proyectil en un ala del Hospital de la Fuerza 
Agrea, situado en las cercanfas, causando graves dafios en el pabell6n de 
recepci6n. 

Sin embargo, a pesar del bombardeo, las tropas de 10s regimientos 
que acosaban La Moneda no lograron la rendici6n de sus ocupantes. Para 
obtenerlo, el general a cargo del ataque recibi6 orden perentoria de ocu- 
par el palacio “a como d6 lugar, a sangre y fuego si fuera necesario”. El 
regimiento Tacna no habia podido avanzar debido, en parte, a las 
excavaciones de las obras del Metro que cruzaban la Alameda y, tam- 
bib, a causa de 10s disparos de 10s francotiradores que estaban aposta- 
dos en 10s edificios vecinos. El resto de la tropa, aunque habia rodeado a 
La Moneda, no pudo entrar en la planta baja sin0 hasta las 13.30 horas, 
porque el interior del palacio parecia el “infierno”, ardiendo por todos 
sus costados y produciendo un calor insoportable; 10s gases de las bom- 
bas lacrimbgenas, disparadas en esa ocasibn, contribuian a hacer la at- 
m6sfera irrespirable. A las 14 horas, 10s invasores lograron llegar hasta el 
segundo piso, per0 en esos instantes el presidente fdlende acababa de 
fallecer victima de un disparo suicida de la propia metralleta con la que 
habia luchado denodadamente hasta hacia pocos momentos. 
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COLOF~N 

La Moneda pudo ser reconstruida despuks de siete largos afios de traba- 
jos. Nuevamente desempefia hoy las funciones de palacio de Gobierno y 
sede del Poder Ejecutivo. Otros edificios dafiados tambih cicatrizaron. 
No obstante, hay perdidas materiales que no han podido restaurarse, 
como es el cas0 de pinturas, muebles, esculturas, documentos histdricos 



mdio redujo a cenizas. 
Ides sucesos que se han relatado, las p6rdidas irrepara 
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y otros que lentamente se habian acumulado durante 10s 130 afios en 
que fue el centro del acontecer histdrico de la Repliblica de Chile y que 
el fuego del incc 

Los terrib 1- 

bles de vidas humanas, 10s necnos ue sangre, r;an aoiorosos, le nan uauo 
a la ciudad de Santiago, sin embargo, un bien que no poseia: la convirtie- 
ron en un simbolo histdrico de cara a la posteridad. Aunque la larga du- 
racidn de sus 450 aiios de vida y el prolongado tiempo en que ha sido la 
principal ciudad de la Repliblica podria parecer un certificado suficiente 
para proporcionarle el cariicter de alegoria o emblema de la historia de la 
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110s que inspiraran a la 6pica. 
Para la historia pasada y futura de una ciudad, lo miis important . "  . .  . . 

- -  - 

las variables en juego han encarnado en el tiempo, mientras construia 
ese futuro. A Santiago y a sus habitantes, como a muchas ciudades 
n n n < n A n A n n  lnn h-n:- f - l t o  nnnnr rln m o n i f i n c t n  n 1  n v n t o d n n i c m n  rln 1,- 

e 
son 10s testmonios reales que dan Iorma y hacen evldente el papel que 

n 
Y 

circulos cerrados y egoistas que jugaban en pro de su lucro personal. Los 
verdaderos intereses debian aflorar, hacerse evidentes, para terminar 
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encarniindose en el drama que se veia venir. Cuando por fin 6ste llegd, lo 
hizo con aquella especial intensidad con que se desbocan 10s aconteci- 
mientos histdricos largo tiempo reprimidos. Creo, por eso, que la trage- 
dia chilena de 10s tiltimos afios, asumida claramente por la capital de 
Chile, cualquiera que sea el giro que tomen 10s hechos histdricos del 
futuro. ha conferido a Santiago aquella piitina que distingue 9 honra a las 





1500. (Circa). Incorporaci6n de la cuenca del Mapocho a1 Imperio IncBsico. 

1536. Agosto. Visita del adelantado don Diego de Almagro a la cuenca del Mapocho. 

1541. Enero. Llegada de las huestes del capi th  Pedro de Valdivia a dicha cuenca. 
Febrero. Fundacidn oficial de Santiago. 
Marzo. Instalaci6n del Cabildo de Santiago. 
Septiembre. Asalto de 10s indios a la ciudad. 

1544. Enero. Primer reparto de encomiendas. 

1546 .Tillin Spoiinrln rpnnrtn rlp pnrnmipnrlaq 

1548. Diciembre. Rebeli6n indigena en el “norte chico” y zona central. 

1553. 

1554. 

Octubre. Fundaci6n del primer hospital de Santiago. 

Enero. Primera rebeli6n general de 10s indios del sur. 

1566. 

1574. 

1580. 

1584. Establecimiento del seminario. 

1598. 

1600. 

1609. 

Inicio de la construcci6n de la primera catedral de Santiago. 

Julio. Inundaci6n de Santiago causada por el rio Mapocho. 

Agosto. Fuerte temblor y graves daiios. 

Diciembre. Segunda rebeli6n general de 10s indios del sur. 

Precauciones para la defensa de Santiago. 

Junio. Nueva inundaci6n de Santiago por causa del r io Mapocho. 



1613. 

1617. 

Construccidn del primer tajamar, obra de Gin& de Lillo. 

Marzo. Llegada de 10s hermanos de San Juan de Dios a1 hospital de Santiago. 

1618. 

1621. 

1635. 

1636. 

1640. 

1647. 

1652. 

1655. 

Terminacidn de las obras de la iglesia de San Francisco. 

Enero. Desbordamiento del rio Mapocho. 

Establecimiento del convictorio de San Francisco Javier como instituto separa- 
do del seminario. 

Septiembre. Inicio de la crisis secular y caida de precios de 10s productos de 
exportaci6n chilenos. 

Terminaci6n de las obras del primer edificio del Cabildo de Santiago. 

Mayo. Terremoto magno de Santiago. 

Abril. Inicio de la crisis de la moneda resellada. 

Febrero. Tercera sublevacidn general de 10s indios en el sur. 
Marzo. El Cabildo declara a la ciudad de Santiago en peligro. 
Septiembre. Apercibimiento a 10s vecinos feudatarios para ir a la guerra. 

1669. Febrero. Implantacih del impuesto de la “balanza” para las obras pfiblicas ( 
la ciudad. 

1678. Marzo. Se inicid la construcci6n del segundo tajamar del rio Mapocho y d 
primer puente sobre el mismo. 

Mayo. Terminacidn del segundo edificio para el Cabildo. 1679. 

1687. Noviembre. Consagracidn de la catedral restaurada. 

1690. 

1715. 

1722. 

1730. 

1742. 

1747. 

1748. 

1758. 

1760 I 

Julio. Fuerte temblor en Santiago. 

Junio. Terminaci6n del nuevo edificio para Casa de Gobierno y Audiencia. 

Mayo. Fuerte temblor en Santiago. 

Julio. Terremoto con graves perjuicios en Santiago. 

Inicio de las obras del canal de Maipo o San Carlos. 

Marzo. Instalaci6n de la Universidad de San Felipe. 
Julio. Crecida del rio Mapocho. 
Inicio de la construcci6n del segundo tajamar del rio Mapocho. 

Inicio de la construccidn de la segunda catedral de Santiago. 

Septiembre. Grave sublevacidn de reos en la carcel de Santiago. 

Octubre. Creacidn de la compafiia de Dragones de la Reina. 
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1765. 

1767. 

1769. 

1771. 

1775. 

1778. 

1779. 

1783. 

1786. 

1790. 

Primera vacunaci6n contra la viruela en Santiago. 

Junio. Inicio de la construcci6n del puente de Cal y Canto. 

Diciembre. Incendio de la primera catedral. 

Inauguracidn de la iglesia de Santo Domingo. 

Diciembre. Entrega de la segunda catedral a1 servicio publico. 

Abril. Instalaci6n del Convictorio Carolino. 

Junio. Entrega del puente de Cal y Canto a1 us0 pliblico. 

Junio. Desbordamiento grande del rfo Mapocho con graves perjuicios. 

Junio. Creacih del hospital San Francisco de Borja para mujeres. 

Febrero. Inauguracih del edificio definitivo para el Cabildo. 

1796. 

1797. 

1800 

Julio. Fundacih de la academia de San Luis. 

Entrega a1 us0 publico del camino carretero de Santiago a Valparaiso. 

Marzo Tnaiianracibn del niievo edificio del hosnital San .hian de Dios. 

1804. Entrega de 10s nuevos tajamares del Mapocho. 
Octubre. Creacidn del cuerpo de serenos. 

1805. Cementerio publico en calle Santa Rosa. 
Terminacih del edificio para Casa de Moneda. 

1807. 

1813. 

Enero. Inauguracih del edificio del Consulado. 

Agosto. Fundacih del Instituto Nacional. 
Agosto. Fundacih de la Biblioteca Nacional. 

1820. 

1821. 

Entrega del us0 publico de las aguas del canal de San Carlos. 

Diciembre. Inauguracih del Cementerio General. 

1822. 

1841. 

Noviembre. Terremoto con alguna destruccih en Santiago. 

Febrero. Adquisici6n de 10s primeros terrenos para formar la Quinta Normal de 
Agricultura. 

1842. Junio. Adquisicih de 10s primeros terrenos para formar el Campo de Marte. 

1843. Septiembre. Inauguracih de la Universidad de Chile. 

1846. Septiembre. Traslado de la casa de gobierno y la residencia de 10s presidentes 
de la Rep6blica a La Moneda. 

1849. Primer observatorio astrondmico. 



1851. 

1855. 

1856. 

1857. 

1861. 

1863. 

1865. 

1870. 

1872. 

1873. 

1875. 

1880. 

1883. 

1885. 

1888. 

1891. 

1895. 

1898. 

1899. 

1900. 

1903. 

Abril. Moth de Figueroa. 
Abril. Fuerte temblor en Santiago, descrito por Gillis. 
Inauguraci6n del teldgrafo Santiago-Valparaiso. 

Diciembre. Nacimiento del peri6dico El Ferrocarril. 

Creaci6n del Banco de Ossa y Cia. 

Junio. Inauguracibn del ferrocarril de sangre en Santiago. 
Septiembre. Inauguraci6n de nuevo alumbrado de gas. 

Inicio de 10s trabajos para dotar de agua potable a la ciudad. 

Septiembre. Inauguraci6n del ferrocarril Santiago-Valparaiso. 
Diciembre. Incendio de la iglesia de la CompaAia. 

Abril. Cuarto Censo Nacional. Santiago tenia 115.377 habitantes. 

Inauguraci6n del primer portal FernLndez Concha. 

Marzo. Inicio de 10s trabajos de embellecimiento del cerro Santa Lucia. 
Septiembre. Inauguracidn del edificio del Mercado. 

Septiembre. Inauguracidn del Parque CousEo. 
Septiembre. Inauguracidn de 10s jardines de Santa Lucia. 

Abril. Quinto Censo Nacional. Santiago tenia 129.807 habitantes. 
Septiembre. Inauguraci6n ferrocarril Santiago-Concepci6n. 

Instalacidn de 10s primeros telefonos en la capital. 

Febrero. Instalaci6n de alumbrado eldctrico en la Plaza de Armas y algunos 
edificios del centro de Santiago. 

Noviembre. Sexto Censo Nacional. Santiago tenia 189.332 habitantes. 

Junio. Creaci6n de la Universidad Cat6lica de Chile. 
Octubre. Graves disturbios por el alza de pasajes de 10s tranvias. 

Agosto. Saqueo de Santiago por turbas tras la derrota del presidente Balmaceda. 
Diciembre. Promulgacidn de la ley de la Comuna Aut6noma. 

Plan Concha para remodelar Santiago. 
Noviembre. SCptimo Censo Nacional. Santiago tenia 256.403 habitantes. 

Marzo. Inicio de la transformacidn de la catedral de Santiago. 

Abril. Inicio de 10s trabajos para construir el Parque Forestal. 

Septiembre. Instalaci6n de tranvias elCctricos en Santiago. 

Primeras funciones de “bi6grafo” en Santiago en el teatro Apolo. 



1905. 

1906. 

1907. 

1910. 

Octubre. Semana Roja, con graves dafios en la propiedad y 250 muertos. 

Agosto. Terremoto en Valparaiso y Santiago, con algunos dafios en esta ciudad. 

Noviembre. Octavo Censo Nacional. Santiago tenia 332.724 habitantes. 

Entrega del alcantarillado de Santiago. 
Septiembre. Inauguraci6n de nuevos edificios: Museo de Bellas Artes, Palacio 
de 10s Tribunales de Justicia. 

Prnnncirih do iin niiovn nlan nara Santiaan horhn nnr la S n r i d a r l  Contra1 ~ I P  

Arquitectos. 

1913. Proposicidn radio-conc6ntrica para Santiago hecha por el arquitecto norteame- 
ricano Ernest Coxhead. 

1919. Noviembre. Concentraciones de la Asamblea de la Alimentaci6n Popular. 

1920. 

1922. 

1923. 

1924. 

Noviembre. Noveno Censo Nacional. Santiago tenia 507.296 habitantes. 

Agosto. Primera emisi6n de radio. 

Nuevo plan para Santiago hecho por la Sociedad Central de Arquitectos. 

Plan Pinto Durhn para Santiago. 

1927. Inauguracidn segundo portal Fernhndez Concha. 

1930. Abril. D6cimo Censo Nacional. Santiago tenia 712.533 habitantes. 

1931. Julio. Concentraciones y desfiles que terminaron con la caida de la dictadura 
de Ibfiez. 

1932. Noviembre. Como resultado de la crisis, se registraron 128.984 parados en San- 
tiago. 

Primer plan regulador de la comuna de Santiago. Plan Brunner-Humeres. 1934. 

1933 Sentiemhre Mawrre en e1 erlificin del Sec!iirn Ohrero T,evantamiento renrimi- 
do con 63 muertos. 

Abril. Creaci6n de la Corporaci6n de Foment0 de la Produccidn (CORFO). 

Abril. Undecimo Censo Nacional. Santiago tenia 952.075 habitantes. 

1939. 

1940. 

1946. Enero. Concentraci6n p~blica en plaza Bulnes cuya represidn causd 6 muertos 
y mhs de 100 heridos. 

1949. Agosto. Protesta por alza de pasajes en locomoci6n colectiva. Su represi6n caus6 
3 muertos. 

1952. Abril. Duod6cimo Censo Nacional. Santiago tenia 1.350.409 habitantes. 



1953. Marzo. Creaci6n de la Corporaci6n de la Vivienda. 

I--- . -  - -  lentos disturbios durante varios dhs, causados por alzas de precios 
?ro indeterminado de muertos y heridos. 
Toma de terrenos que dio origen a la poblacidn La Victoria. 

1960. Abril. Decimotercer Censo Nacional. Santiago tenia 1.907.378 habitantes. 
Agosto. Primera emisi6n desde estudios de televisi6n en la capital. 
Noviembre. Decreto 2.387 que aprob6 el Plan Intercomunal de Santiago. 

1968. Ley de Juntas de Vecinos y demgs Organizaciones Comunitarias. 

1970. Enero. Nacimiento del Campamento “Nueva La Habana”. 
Marzo. Congreso de pobladores sin casa. 
Abril. Decimocuarto Censo Nacional. Santiago tenia 2.86 1.900 habitantes. 

1973. Septiembre. Levantamiento militar y bombardeo de La Moneda. 

1975. Septiembre. Inauguraci6n de la linea No 1 del Metro. 

1979. Febrero. Decreto No 2.552 sobre programa de erradicaci6n de campamentos. 
Diciembre. Decreto No 420 modificando el Plan Intercomunal. 

1980. Nueva divisi6n administrativa para Santiago con 34 comunas. 

1982. Abril. Decimoquinto Censo Nacional. Santiago tenia 3.937.300 habitantes. 
Junio. Desbordamiento del rio Mapocho con graves daiios en la comuna d 
Vitacura y en Lo Curro. 

1983. Mayo. Primera Protesta Nacional. 
Agosto. Cuarta Protesta Nacional reprimida con resultado de 31 muertos y 4 
heridos. 
Septiembre. Ocupaci6n de terrenos que originaron 10s campamentos ‘‘Card( 
nal Silva” y “Cardenal Fresno”. 

1985. Marzo. Fuerte temblor en Santiago causando daiios importantes en barrios ai 
tiguos. 
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El macizo andino se yergue frente a Santiago 
como una abrupta muralla, debido a la altura 
uniforme de las cumbres. Los primeros ca- 
zadores y recolectores se instalaron en la 
zona 10.000 aAos a.C. Los incas invadieron 
la cuenca de Santiago probablemente en la 
segunda mitad del siglo XV. La primera 
expedici6n espafiola lleg6 en 1536; la segun- 
da, con Pedro de Valdivia a1 frente, tropez6 
con la hostilidad de 10s indios que, en cien 
afios, habian sufrido dos invasiones incas y 
dos espafiolas. Valdivia fund6 la ciudad en 
1541, per0 una serie de acontecimientos 
politicos y militares mantuvieron en estado 
precario el proceso fundacional durante 
varios afios. De 1580 a 1730, Santiago vivi6 
no pocas vicisitudes, entre ellas, el grave 
terremoto de 1640, que obliga a refundar la 
ciudad. Una vez consolidada la capitalidad, 
comienza la expansi6n y la creaci6n de 
nuevos centros urbanos. Armando de Ram6n 
presenta una amplia panoramica de Santia- 
go, desde sus origenes hasta la actual socie- 
dad de masas. Con esta obra, Editorial Sud- 
americana inaugura la Biblioteca Todo es 
Hist oria. 
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