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LA VIVIENDA POPULAR EN SU ASPECTO PLASTICO 
Y ARQUITECTONICO INTEGRAL 

Se inauguró en Santiago de 

Cltile una Exposición Nacional de 

la Vivienda Económica. 

Estamos ciertos que el progreso 

último que ae Ita reali3:ado en Cltile 

en la comprensión del problema de 

la vivienda chilena, graciaa a loa 

cursoa y conf~renciaa del urbanis

ta vienés profesor Karl H. Brun

ner, hará que este torneo sea un 

éxito en au aspecto funcionalista, 

materi.J, económico y financiero y 

aun en el urbanístico comprendido 

en au finalidad práctica de organi-

ponente máa elocuente del grado de 

cultura alcan3:ado en cualquier me

dio civilizado. 

Son loa 'bar1ioa populares loa que 

en definit~va determinan la filo

nomía de una ciudad y en forma 

alguna loa centros del comercio y 

de la recreación coamopoli ta simi

lares en Sltangay, Gudad del Cabo, 

Nueva lrla'Ddia. Toll.io, Bombay, 

o Sanhago de Cltile. 

En el estudio titulado e Arquitec

tura Individual y Colectiva», pu

blicado en eata revista, ya llama-

3:ación de conjuntos de viviendas moa la atención aobre el proce1o 

adaptadas a una finalidad econó- . experimentado en la e volución de. 

mico aocial. 

Quedará relegado a un segundo 

término el problema de la expre

sión arquitectónica individual y co

lectiva de la vivienda popular y la 

importancia de esta expresión, ex-

la arquitectura contemporánea, ha

cia un ideal de expresión colectivis- · 

ta en que cada edificio ae considera 

una parte de un conjunto. máa am

plio, yaaeaeate conjunto una aldea, 

un pueblo o barrio de una ciudad. 

Cada época ha d esarrollado ciertas 

fo:nnaa de expre1ión llamados cl!'

tiloa, consecuencias de determina

dos aiat~maa de construir, ltábitoa 

de vida y guato predominante en 

lo pl'á.atico y deco~ativo. 
Laa academias que recién en el 

aiglo pasado y en eate aiglo forma

ron a loa arquitectos, confundieron 

lamentablemente la ex.pre1ión ar

quitectónica y el estilo con la ar

queología y formaron máa bien, 

decoradores con ~aníaa de ar

queólogos, que arquitectos cons

cientes del idioma expresivo y 

plástico de la verdadera arquitec

tura, cuyo idealaiempre ha aido la 

de expresar la verdad estructu

ral y de destino. 

Decíamos que no hay arquitec

tura moderna, aino un proceso evo

lu ti vo, en que cada época impone y 



refleja en su arqqitectura los pro

gresos en los sistemas constructi

vos, en los hábitos de vida, en la 

utilerla doméstica, Jo que en I!!Í cons

tituye la cultura. 

Los académicos fueron dentro 

de esta evolución un elemento con

servador contrario a la evolución 

y por largo tiempo impidieron que 

nuestra época encuentre sus medios 

propios de expresión de sus pro

gresos indiecu tiblea en el orden ma

terial. 

En la construcción de fa VIVIen

da •popular, el arquitecto acadé

mico no ha tenido ingerencia al

guna y au forma y eetruc:tura ha 

sido un producto de la tradición 

constructiva y arte~ana, que en 

países de cultura ; tradición anti

guas encontró ~xpreeionea que . re

flejan el grado de cultura alcanzada. 

En la América del Sur, las cÍaaee 

populares fol'lhadaa por el mesti

zaje en la época colonial y con la 

inmigración posteriormente, per

dieron la tradición europea." que 

sólo se conservó en las clases más 

eleva'daa y la vivien.cla popular por 

largo tiempo no fué más que un 

mestizaje. entre choza indfgena cone

trufda en adobe, el sistema de edi

hcación de tradición árabe y es pa

ñola. 

La inmigración trajo influen

cias constructivas •Y de conhgura

ción de la vivienda popular, siendo 

característica en el aur de Chile la 

intluencia ejercida por la inmigra

ción alemana sobre el particular. 

Con el establecimiento de la pre

visión social en Chile, la edib.ca

ción de Ja vivienda popular que 

antiguamente se reeolvfa por la ini

ciativa privad·a paró a manos de loa 

organismos de previsión y a fa in- , 

tervención esta tal. 

Loe primeros ensayos de esta ac

ción han sido funestos bajo el pun

to de vista tanto funcional, como 

estético. Lejos de buscar inspira

ción en la edib.cac\ón dpicamente 

popular, evolucionando sus carac

teristicas y sistemas se trató de 

adaptarle a esta vivienda las ca

racteristicaa de la edib.cación re

sidencial de lu clases más pudier. ... 

tes influenciada por la arquitectura 

de . la burguesfa europea y norte

americana o por anútesia se revi

vieron sim plemcn te los con ven ti

llos en sus caracteristicae exie

tentea. 

Loa conjuntos de vivienda po

pular edib.cadoa en estas condicio

nes carecen de carácter y sentido. 

Dentro de la idea de la casa indivi

dual aislada, este problema no 

tiene solución, sino en el huerto 

obrero construido con ma.teriales 

ganados en lo posible del mismo 

terreno. 

La diversidad d., cultura, origen 

y actividad económica bace que en 

laa soluciones colectivistas de edi

hcación de grandes conjuntos en

cuentre aplicación con las limita

ciones de similitud de clima y cul-

tura, soluciones encontr~dae en 

Europa, conjuntos en que ae ba 

logrado qna expresión plástica de 

primer orden. ya que los arqui

tectos ban pl;neado estos conjun

tos en forma unitaria y orgánica. 

Son euhcientemente conocidos 

loe conjuntos de vivienda popular 

bolandeea, alemana, austriaca e 

italianos, en su expresión plástica, 

opuestos a loa ensayos de pobla

ción realizados entre nosotros para 

ver cuán distantes noa encontra

mos de una solución del problema 

plástico de nuestras poblaciones 

obreras. 

En la práctica, todavfa ee consi

dera sep-arado el problema de tra-

• zado de calles y parcelas de la ubi

cació~ de loe edib.cioe intervinien

do por lo general diversos proyec

tistas para rel!olver un sólo proble

ma de la plasticidad de conjunto. 

Las nuevas generaciones de ar

quitectos . formados ya en la die

ciplina de loe cursos de urba'niemo 

plástico y funcionaliata deberán 

mover el ambiente incompreneiYo 

al problema de mayor trascendin

cia cultural en la solución del pro

blema de la vivienda. 

L. Muñoz M. 

l.-AVENIDA SUR DEL BARRIO CIVICO 

Para conmemorar el IV Centenario de la fundación de Santiago, el Gobierno ba iniciado loe traba

jos de apertura de la Avenida S~r del Barrio Cívico que, arrancando de la Alameda de las Delicias entre 

Gálvez y Nataniel, terminará a la altura de la Plaza d~ Almagro. El proyecto en cuestión ea obra del 

distinguido urbanista vieJ~és Dr. K. H. Brenner, quien vino ~apecialmente contratado por la Municipa

lidad de Santiago para confeccionar el plano regulador de la comuna. 



Vista del claustro pos
terior de los Sacra
mentinos que tenía 
frente a San Diego 
desde los futuros por
tales de la Plaza Al
magro transformada. 

(Foto Bortolotti) (Foto Botolotti) ·Vista de la Plaza de Almagro trans
formada y del templo de l,os Sacra
mentinos desde la futura plaza, ter
mino! de la Av. Sur del Barrio 
Cívico, obra del urbanista Sr. Ro
berto Humeres. 

II.-A VENIDA SANTA ISABEL .. 
TOES CA 

Como en la actualidad no existe ninguna vía de tránsito 

este-oc ste en el sector comprendido entre Delicias y 10 de Ju

lio, en el Plano Regulador de Santiago se lta incluído el pro

yecto de empa~me de las actuales callee Sta. Isabel, Ricardo 

Santa Cruz, Inés de Aguilera, Lacunza y Toeeca por medio 

una avenida, que en el cruce coit la A,·enida Sur del Barrio 

Cívico a:lquiere un carácter monumental. como se puec?e 

apreciar en las ilustrac:onee. este proyecto es obra del actual 

jefe de urbanismo de la ciudad de SantÍa¡¡'o, don Roberto 

Hum eres. 

Perspectiva· isom(tica de los pro
yectos complementario s Brunner y 
Humcres, de la Av. Sur del Barrio 
Cívico y del Sector Sacramentinos 
Plaza Almagro y Palacio Cousiño. 



Proyecto de la ·Av. 
Sur del Barrio Cívico 
obra del Arq. H. K. 
Brunner complemen
tado con el proyecto 
de Av. Sta. Isabel-

. Ríe. Sta. Cruz, Inés 
Aguilera-Toesca que 
incluye la transfor
maci6n del Sector de 
la Iglesia de los Sa
cramentinos y Plaza 
Almagro obra del Sr. 
Roberto Humeres. 

(Foto Eortolotti) 

111.-P ARQUE EN LOS TERRENOS DEL FE-
RROCARRIL DE PIRQUE 

La Cámara de Diputados despachó en el últirr.o período iegislativo el proyecto de ley 

que autoriza la creación de un parq1:e en los terreros que ccupa el ferrocarril de Pirque, en 

el sector comprendic'o entre la Pl1Ua Baq1:edano y la calle Matín. El proyecto de trazado de 

dicho parque es obra del urbanista don Roberto Humcres. 

Proyecto de Parque de los terrenos del ferrocarril de Pirque Explanada Inicial, Vista desde Plaza 
Italia. Obra del jefC:de Urbanismo de la Municipalidad, Sr. Ro~r~ fi\JillCI'es.-{Foto Bortolotti), 

Proyecto de Parque 
en los terrenos del fe
rrocarril de Pirque, 
obra del Urbanista 
Sr. Humeres. 


