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Resumen 
Avenida Providencia es una vía estructurante y lugar relevante de centralidad metropolitana en 
la configuración actual de Santiago de Chile. Su desarrollo durante el transcurso del siglo XX, 
da forma a uno de los lugares de mayor calidad e intensidad urbana de la ciudad capital. 
Durante todo la evolución y construcción del lugar, la arquitectura de su vivienda colectiva ha 
jugado un rol fundamental, tanto para imprimir el carácter de la avenida como para garantizar 
su dinamismo actual. Esta arquitectura doméstica ha marcado los ritmos de crecimiento y la 
escala de sus cuerpos edificados, incorporando en simultaneidad el proceso de cambio formal 
junto con la mayor complejidad del lugar urbano que los acoge. Esa constancia de una 
arquitectura residencial intensa fortalece la cualidad y dinámica de la avenida, y a la vez, la 
amplia oferta de equipamiento potencia la captación y permanencia de nuevos residentes.  

Palabras clave: arquitectura del siglo XX, arquitectura doméstica, avenida Providencia, lugares 
de centralidad 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Avenida Providencia is a structuring road and important place of metropolitan centrality in 
Santiago de Chile current configuration. Its development during the 20th century, gives shape to 
one of greater quality places and urban intensity in the capital city. Throughout this place 
evolution and construction, the architecture of collective housing has played a fundamental role. 
Both to print the avenue character and to guarantee its dynamism. This domestic architecture 
has marked rhythms of growth and scale of their built bodies, simultaneously incorporating 
process of formal change together with greater complexity of the urban place. Constancy of 
intense residential architecture strengthens quality and dynamics of the avenue, and at same 
time, the wide range of equipment enhances recruitment and permanence of new residents. 

Keywords: twentieth-century architecture, domestic architecture, avenida Providencia, 
centrality places 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 

Los edificios de vivienda colectiva levantados sobre la avenida Providencia, junto a configurar 
la fisonomía de su espacio público contenido entre las fachadas de la vía, ha desarrollado un 
proceso interno de evolución en las formas y las escalas apropiadas a cada momento del 
habitar urbano que el lugar propone a sus residentes. En más de doce décadas de evolución 
del lugar como avenida estructurante de la configuración metropolitana del Gran Santiago, se 
han sucedido variados ejemplos y delineado tipologías arquitectónicas, que concentran su 
mayor interés en el período delimitado por esta investigación (1931/1981). 

Una breve síntesis del período precedente, seguida de la presentación de diez casos reunidos 
en cinco tipos, dan forma a una lectura sinóptica del proceso ocurrido, tanto en la conformación 
de la propia avenida como en los cambios de las formas de habitar el lugar por sus residentes. 
Finalizando con un reconocimiento a la situación actual y sus posibles derroteros de futuro.   

 

1. Avenida Providencia: breve reseña del lugar 
La avenida Providencia asume su rango urbano en el año 1897, cuando recibe tal 
denominación y la comuna del mismo nombre se reconoce como territorio autónomo. Su origen 
había arrancado como camino rural que conecta la ciudad capital con su faldeo cordillerano, en 
un trazado junto al cauce del río Mapocho. Camino de salida de la producción minera, 
proveedor de hortalizas y cereales de la población capitalina, localidad de molinos e industrias, 
sede de instituciones religiosas (conventos y seminario) y civiles (hospital y colegios) son 
algunos de sus antecedentes para conformar un lugar de rol siempre secundario en la 
estructura urbana de Santiago de Chile. 

La instalación de la Casa de Huérfanos (1854) fija el primer asentamiento de perfil urbano 
sobre el camino. Pero será entrado el siglo XX, cuando las clases acomodadas definan los 
suburbios orientales como su sede residencial en el valle, lo que dará forma y sentido urbano a 
la vía. Desde el plan de Karl Brunner de 1932 en adelante, la dinámica modernizadora hará de 
avenida Providencia el eje estructurante de toda una fuerza innovadora, que verá sucederse en 
el lugar: una avenida de acceso y apoyo a los nuevos barrios ajardinados, una vía comercial de 
edificaciones continuas en permanente crecimiento, hasta la conformación de un lugar de 
centralidad metropolitana consolidado por el proyecto de Nueva Providencia (1970/1982) y el 
paso de la primera línea de metro bajo el principal eje estructurante de la ciudad capital. Todo 
ello configura en la actualidad un lugar de alta calidad urbana y de generalizado reconocimiento 
por su dinámica y gravitación en la metrópolis. 

Tres grandes intervenciones configuran las acciones estratégicas en la avenida. La primera, la 
canalización del río Mapocho (1927/1940), con el parque lineal que lo acompaña y la nueva 
sección de la avenida que abarca su tercio occidental, configurando el nuevo rango urbano del 
lugar. Ella abre la opción de localizar edificios de vivienda colectiva sobre una nueva escena 
urbana de la ciudad. La segunda, es el plan de ampliación de la sección de la avenida 
(1940/1953) en sus tercios orientales, logrando un perfil regular de 32 metros de ancho y la 
nueva línea de edificación continua en altura. Esto significa la construcción de un continuo 
comercial sobre anchas aceras arboladas flanqueadas por edificios de mayor altura que dan 
forma a otro modo de vida e interacción urbana para la población que ocupa los nuevos 
suburbios orientales. La tercera, es el proyecto Nueva Providencia (1972/1984), que abre una 
segunda sección completa para la vía, de iguales 32 metros de ancho, generando un suelo 
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público expandido al interior de manzanas y donde la intensidad de uso se despliega por un 
espacio exigido tanto en su verticalidad como en la intensidad de uso de su espacio público.    

 

2. Arquitectura residencial del lugar (I): precedentes 
La vivienda llega al lugar en simultaneidad con la instalación de las primeras actividades 
productivas sobre el camino rural. Pero la vivienda residencial lo hará solamente a fines del 
siglo XIX e inicios del XX con la generación de los primeros loteos de suburbios, donde se 
oscila entre casas-huertos de aire rural y casas aisladas de suburbio ajardinado. Al poco 
tiempo, la fuerza urbanizadora del lugar repliega o sustituye a ambas, dando paso a los 
cuerpos de viviendas colectivas que construyen las fachadas de la sección de la nueva avenida 
comercial. Un proceso de desarrollo incremental y acelerado en el tiempo modifica por décadas 
la envergadura de los cuerpos edificados, así como la expresión formal y material de sus 
apariencias, a igual velocidad que cambian los hábitos y rutinas cotidianas de sus residentes.  

 

3. Arquitectura de vivienda colectiva: medio siglo de actuaciones 
La arquitectura de vivienda colectiva sobre avenida Providencia aparece a partir de la tercera 
década del siglo XX y se ha mantenido activa hasta nuestros días. Destaca la particularidad de 
poder mostrar ejemplos de cada uno de esos momentos que  se mantienen hasta hoy y en su 
conjunto, configuran el grano edificado que configura los bordes y la sección de la avenida 
actual. A continuación se presentan diez casos de proyectos de edificios existentes en el lugar,  
ordenados de pares, que representan cinco tipologías o estrategias de ocupación, reiteradas 
en el tiempo y en un conjunto de decenas de otros casos distribuidos en toda su extensión. 
Cada tipología y edificio analizado marca una estrategia de diseño, así como un momento de la 
oportunidad de vida urbana ofrecida a sus residentes, reconocido en tres escalas distintas: la 
manzana y el orden de aglomeración puesto en juego; la relación de transición del espacio 
público de la avenida hacia el espacio colectivo del edificio y el espacio privado del 
apartamento; y por último, la manera de asumir la relación entre ese interior íntimo y su 
contacto con el espacio exterior de la avenida. 

3.1. Los edificios hitos: Edificios Turri (1929/1934) y Torres de Tajamar (1962/1966) 

El tipo de edificios que más destaca, tanto por la fuerza de su identidad como por la impronta 
incorporada a la configuración urbana del sitio, corresponde a los denominados edificios hitos. 
Son escasos en número, pero desde su creación dan nombre, referencia y caracterizan un 
lugar determinado, imponiendo un modo de vida particular sobre ese fragmento urbano. 

3.1.1. Edificios Turri: la fachada moderna sobre plaza Baquedano 

Al inaugurar plaza Baquedano, en el año 1929, se inicia el proyecto de los edificios Turri, una 
iniciativa inmobiliaria privada, que construye una extensión de 106 metros de largo y ocho 
niveles de altura, de la fachada sur de la nueva plaza. Espacio de la apuesta por una 
modernidad que abre la ciudad capital hacia sus futuros suburbios hacia la cordillera. Alcanza 
un total de 214 departamentos, finalizados el año 1934. Su promoción alude a “departamentos 
de lujo, provistos de todas las comodidades de la construcción moderna”, invitando a formar 
parte de la nueva ciudad que se desprende del casco histórico y penetra de lleno en la nueva 
geografía ofrecida en su panorámica hacia la vista norte, con el río Mapocho y el cerro San 
Cristóbal de encuadre. El proyecto incorpora en su programa de nivel de suelo una sala de 
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teatro y locales comerciales que configuran su contacto directo con la acera y el espacio 
público, replegando en discretas entradas el acceso hacia los pisos superiores. La envergadura 
del proyecto y el contexto económico mundial lleva a cambios en su gestión, en su 
configuración formal, y en inducir un cambio radical de la legislación vigente que permita la 
venta a dueños diferentes de los bienes inmuebles contenidos en el cuerpo edificado. 

 

Figura 1: Vista de avenida Providencia entre edificios Turri (1929-1934) 
 y Torres de Tajamar (1962-1966), Santiago de Chile 

Fuente: Archivo Guy Wenborne (2007) 

3.1.2. Torres de Tajamar: la puerta de la nueva avenida 

Un proyecto de referencia en la arquitectura moderna nacional, asume el encargo de un 
conjunto residencial ubicado en el remate del parque Providencia, al borde del río Mapocho y 
en el inicio de la sección comercial de avenida Providencia. Un conjunto de 387 apartamentos 
distribuidos en un conjunto de cuatro torres ordenadas en torno a una plaza central, articulada 
por un nivel comercial de locales ordenados bajo una placa. Se constituye en una transición 
entre el continuo comercial hacia el oriente y el parque hacia el occidente. Numerosos desafíos 
técnicos y constructivos debe superar dada la envergadura de su torre principal (proyectada 
originalmente de 35 niveles, para quedar en 28) y del conjunto en general. Su principal aporte 
urbano fue la impronta formal otorgada al conjunto y su marca como umbral a la ciudad 
desplegada hacia los suburbios orientales. A sus residentes entrega los beneficios de un 
enclave de intensidad urbana y de centralidad, y una altura de dominio sobre el paisaje mediato 
y lejano que pone en valor el entorno geográfico de todo el valle  del Gran Santiago. Desde su 
construcción y durante dos décadas se constituyeron en el edificio más alto de la ciudad capital 
donde su connotación trasciende a los usuarios inmediatos y al contexto de la propia avenida. 
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Figura 2: Vista de avenida Providencia desde Torres de Tajamar  
hacia el oriente, Santiago de Chile 

Fuente: Archivo Guy Wenborne (2007) 

3.2. Los edificios fachadas: Edificio Seminario (1931) y Edificio Las Palmas (1946) 

Un conjunto de edificios más amplio en cantidad y diversidad a pesar de su discreta presencia 
individual. Un tipo de edificio de muy variada escala y expresión en el tiempo, pero que ha 
mantenido como una constante el objetivo de configurar fachada, es decir, dar expresión formal 
a la sección de la avenida, en sus planos verticales durante toda su evolución como lugar.  

3.2.1. Edificio Seminario: la vivienda en hilera como edificio 

Un proyecto con apariencia de un edificio residencial colectivo, de tres niveles de altura, que 
corre sobre la línea oficial, configurando una esquina con una vía perpendicular, pero con una 
estructura interna de plantas de casas en hilera. Con entradas independientes para cada 
unidad y una fachada continua de ventanas que alternan antepechos con balaustradas y hojas 
vidriadas de mayor dimensión en el nivel principal. En tres niveles sucesivos dispone espacios 
de acceso y servicios a nivel de suelo; de las salas de mayor dimensión y uso más público de 
la residencia, en la siguiente, ganando altura para el dominio sobre el nuevo parque que se 
despliega en frente, sobre el antiguo cauce del río Mapocho, ahora canalizado. En el nivel 
superior se disponen los dormitorios, en el lugar más recogido del programa; para culminar con 
espacios de bodegas en el nivel de terraza. El proyecto obedece a una estrategia generalizada 
de la época, de los propietarios del suelo, de venta de los frentes de predios de las 
instituciones fundacionales que deslindaban sobre el camino rural (Seminario Pontificio en este 
caso), para ampliar temporalmente su permanencia, con el reemplazo de los viejos muros de 
adobe de deslinde sobre una avenida que cambiaba radicalmente su sentido y fisonomía.  

3.2.2. Edificio Las Palmas: la fachada sobre la antigua traza rural 

El proyecto reconstruye sobre el plano de suelo, la geometría generada por la intersección de 
la vía principal con el antiguo camino de acceso al parque de la casa de hacienda, que se 
desplegaba por gran parte del actual territorio comunal. Un edifico de cinco plantas, organizado 
en siete apartamentos en cada una, y un nivel de suelo destinado a locales comerciales. La 
estructura de orden interno de los edificios que se impondrá sobre los dos tercios orientales de 
avenida Providencia, comienza a tomar forma. A su manera, pero en otra variante, también el 
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frente edificado en altura (todavía discreta en su número de niveles), construye esa fachada-
sección que configura una avenida de mayor intensidad urbana que contrasta, en este caso, 
con el suburbio ajardinado de casas aisladas que conforma los nuevos barrios residenciales del 
interior comunal, irrigado desde las avenidas perpendiculares a la vía principal. La estructura 
de orden interno de los apartamentos se adapta a la silueta del sitio e incorpora en su 
expresión de fachada el balcón, elemento de novedad y de relación entre el interior privado y 
doméstico con el exterior público, como ampliación de las salas de estar. El acceso a los 
apartamentos se ubica sobre la calle secundaria, privilegiando en la avenida a las vitrinas.  

3.3. Los edificios retirados: Edificio Orrego Luco (1934/1939) y Edificio Oriente (1966) 

Los edificios retirados corresponde a una tipología edificatoria destinada exclusivamente al uso 
residencial y se caracteriza principalmente por su localización particular. Ubicados a metros de 
la avenida principal sobre vías secundarias perpendiculares a ella, usufructúan de la cercanía a 
la intensidad urbana y comercial de la misma pero mediada por locaciones más recoletas. 

3.3.1. Edificio Orrego Luco: la vivienda como cualificador del lugar 

El edificio corresponde a un volumen de seis niveles conformado por dos cuerpos adosados de 
vivienda colectiva. Con dos accesos peatonales y dos accesos laterales de vehículos. Cada 
cuerpo está conformado por seis apartamentos en plantas dúplex, localizando los recintos más 
públicos en el nivel inferior. La fenestración de la fachada principal marca la jerarquía de los 
recintos interiores por la dimensión de las ventanas y la existencia o inexistencia de 
antepechos. El juego de postigos de madera blanca articula la fachada, de modo de componer 
su variedad dependiendo del paso de las distintas horas del día. Ello puesto en valor al 
corresponder dicha fachada a la orientación poniente del cuerpo edificado. La calle que lo aloja 
a media manzana entre avenidas Providencia, por el sur, y Costanera, al borde de río por el 
norte, se completa con un conjunto de casas unifamiliares, unas en hilera, otras aisladas con 
patios duros y el volumen del Teatro Oriente, foco cultural del conjunto que enfrenta el edificio 
en cuestión.  La apariencia compartida de una sobria arquitectura neoclásica homogeniza la 
variedad programática y la diversidad volumétrica del conjunto como total. El lugar se 
constituyó en un fragmento clave y selecto de la nueva urbanización, destacando hasta hoy por 
la calidad de su arquitectura y espacio público.  

3.3.2. Edificio Oriente: la vivienda colectiva en una nueva escala 

El proyecto responde a la fachada principal del teatro Oriente y a un doble frente de calle por 
sus caras este y oeste. Aporta una nueva envergadura edificada con sus ocho niveles de 
altura, realzados por una plataforma de acceso por dos accesos que cubre los 
estacionamientos subterráneos bajo el mismo cuerpo edificado. Con un total de 36 
apartamentos y tres puertas por nivel. La planta en H del cuerpo construido, la incorporación de 
retranqueos del edificio y la incorporación de pliegues en su fachada compuesta por 
importantes incorporaciones de balcones continuos y grandes ventanales, sacan partido a la 
relación paisajística con una arborización de envergadura que enfrenta y los jardines del propio 
lote que lo flanquean. Igual que el edificio anterior equidista de las dos avenidas principales, 
por lo mismo ese repliegue de la avenida comercial justifica la no incorporación de otros usos, 
distinto al residencial, en su nivel de suelo. Por el contrario, los espacios despejados, sean 
duros o ajardinados, del propio terreno acercan las posibilidades de otros usos como lugares 
de juego o descanso, más próximos a la ciudad ajardinada del suburbio adyacente que a la 
ciudad comercial compacta y continua que representa la avenida principal e inmediata.  
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3.4. Los edificios patios: Edificio Pedro de Valdivia (1946) y Plaza Lyon (1981) 

Un conjunto de proyectos relevantes para la avenida, a pesar de su número limitado, lo 
constituyen los denominados edificios patios, que en escalas muy variadas entre sí, asumen el 
orden de un conjunto más complejo que el cuerpo macizo y lo hace en torno a un espacio 
central despejado, que va desde un espacio de distribución hasta un corazón de manzana. 

3.4.1. Edificio Pedro de Valdivia: la transición entre tipologías edificatorias 

Un cuerpo edificado continuo de cuatro niveles de altura, levantado sobre la línea oficial, 
conforma la esquina de avenidas Providencia y Pedro de Valdivia, uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura residencial del lugar. Un nivel de locales comerciales en todo su perímetro y 
tres niveles superiores de plantas de apartamentos, con una fachada que alterna conjuntos de 
balcones adelantados y ventanas aisladas con antepechos, reflejo de los distintos espacios 
interiores. En el centro hacia la avenida principal se localiza un amplio zaguán que da acceso 
regulado (controlado por una reja transparente) hacia un patio interior de uso colectivo, donde 
se ubican los accesos a los niveles superiores, y al frente un conjunto de viviendas en hilera, 
de dos niveles, que delimita el patio central. Un espacio ajardinado organizado en torno a un 
espejo de agua y un sistema de senderos acompañados de abundante vegetación, donde el 
frente comercial hacia las aceras exteriores se reemplaza por un espacio colectivo de escala 
doméstica y ritmo pausado. Las formas edificadas propuestas por el proyecto se debaten en la 
equilibrada coexistencia de una vía comercial pública y más intensa, con la posibilidad de 
residir en su inmediatez pero inmerso en un ámbito urbano controlado, a pasos del anterior. 

 

Figura 3: Vista de avenida Providencia con edificio Plaza Lyon  
(izquierda superior), (1980-1982), Santiago de Chile 

Fuente: Archivo Guy Wenborne (2007) 

3.4.2. Plaza Lyon: la configuración de un corazón de manzana público 

El proyecto Plaza Lyon se desarrolla de manera paralela al proyecto Nueva Providencia, en un 
momento de fuerte cambio de la avenida principal. El edificio aborda una manzana completa de 
excepcional ubicación, combinando programas comerciales en tres niveles (subsuelo, nivel de 
suelo y otro superior), y en sus ocho niveles superiores, alterna cuerpos de oficinas y con otros 
de vivienda. Todos estos programas están organizados en torno a un amplio patio central de 
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gran intensidad de uso y variados programas comerciales que se expanden por galerías que 
conectan hacia todas las calles que rodean al anillo edificado. La condición de centralidad y 
potencial accesibilidad a un importante equipamiento urbano próximo y la conectividad directa 
a una estación de metro, son los atributos a través de los que se promueve su ejecución, 
convirtiendo el lugar en un sitio de residencia para jóvenes profesionales. El proyecto se 
identifica con una expresión que exacerba el uso de recursos formales, incorporando balcones 
continuos de altos antepechos y ventanas retranqueadas en los pisos superiores de vivienda. 
En todo su perímetro exterior localiza, de manera regular, los portales de acceso. El proyecto 
configura en su complejidad uno de los puntos der mayor identidad y referencia de la avenida.     

3.5. Los edificios compuestos: Edificios Holanda (1953/1954) y Centro Residencial 
Providencia (1965/1970) 

La creciente envergadura de los programas asumidos por los cuerpos edificados destinados a 
la vivienda colectiva, reflejada en la mayor dimensión de los lotes ocupados, lleva a concebir 
los proyectos desde una composición compuesta de varios cuerpos interdependientes, 
asumiendo su construcción por etapas sucesivas, o bien, por un replanteo de su nivel de suelo. 

3.5.1. Edificio Holanda: la vivienda colectiva y el sentido de la esquina 

El edificio está integrado por dos cuerpos desplazados sobre el sitio, avanzando con uno sobre 
la avenida principal y retranqueando el otro con frente a la avenida secundaria, ambos de siete 
niveles de altura. Estos quedan vinculados por una caja de circulación vertical transparente que 
se prolonga por los espacios de circulación horizontal de cada nivel. En el nivel de suelo, un 
frente de locales comerciales configura el borde sobre avenida Providencia, e inmediato a la 
esquina por avenida Holanda se configura un patio de acceso a los cuerpos de vivienda 
colectiva. Cada cuerpo contiene tres apartamentos por nivel, excepto el nivel de suelo que 
ocupa uno de ellos con comercio y otra parte con estacionamientos vehiculares. El edificio da 
cuenta de una nueva altura de los cuerpos edificados, la incorporación de programas anexos y 
el uso del hormigón armado como estructura reticular, prescindiendo de los balcones como 
elementos de fachada y relación con el exterior, pero incorporando las ventanas continuas 
como un sistema alternativo de la misma relación con el espacio público. La modulación en la 
medida de los recintos y la repetición de elementos constructivos como la fenestración da 
cuenta de cambios introducidos desde los sistemas industrializados de producción.  
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La ventana y el balcón sobre avenida Providencia (1931/1981): evolución y permanencia de la arquitectura doméstica  
 
 

   

 

 

Figura 3: Vista de avenida Providencia desde Plaza Lyon hasta Centro  
Residencial (1965-1970), Santiago de Chile 

Fuente: Archivo Guy Wenborne (2007) 

3.5.2. Centro Residencial Providencia: la invención del grano urbano apropiado 

Un proyecto excepcional de intervención, que genera la estructura de orden tanto del espacio 
público como de sus cuerpos superiores, más fiel a la fisonomía de avenida Providencia. Un 
proyecto planeado por etapas, que aborda una cuadra completa de frente a la avenida 
principal, y que fusiona una serie de lotes menores preexistentes, y luego divide en tercios el 
nuevo suelo, generando pasos peatonales a través de la manzana en ambas direcciones. Los 
cuerpos de vivienda colectiva de diez niveles cada uno, son complementados en el caso de 
aquellos con frente a la avenida principal, con una placa comercial articulada en una galería 
central vidriada en la cubierta que da lugar a uno de los espacios privados de uso público 
(Drugstore Providencia) más interesantes y dinámicos del lugar. Las distintas líneas sobre el 
frente de avenida Providencia potencia la relación de la acera principal, la secundaria y los 
pasos interiores del área comercial del proyecto, que incorpora el nivel de suelo y un nivel 
subterráneo, fluidamente interconectados por desniveles intermedios. Cada edificio residencial 
cuenta con accesos independientes desde las calles laterales, donde la última de ellas 
aumenta la altura y modifica su uso a oficinas, en el curso del desarrollo de la construcción. El 
grano de su espacio público es referente para una serie de intervenciones posteriores del lugar. 

 

4. Arquitectura residencial del lugar (II): tendencias actuales 
Las décadas recientes de desarrollo de avenida Providencia dan cuenta en simultaneidad, 
tanto del cambio de uso acelerado de parte importante de su capacidad de suelo destinado a 
vivienda por oficinas, como por un repliegue en la localización de nuevos edificios residenciales 
sobre la misma avenida, para optar por ubicaciones más retiradas pero cercanas. Aún así, 
existen ejemplos recientes de grandes cuerpos edificados destinados a vivienda colectiva, que 
resultan una excepción en la magnitud, tanto en el número como el tamaño asumido por los 
edificios de oficinas o grandes contenedores comerciales. Por otra parte, la extensa superficie 
comunal urbanizada por proyectos de casas aisladas en barrios ajardinadas en su origen, ha 
sido reemplazada en su mayoría por edificios de vivienda colectiva de variadas alturas. 
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De un modo u otro, son expresiones de esa nueva escala impuesta por la metrópolis sobre el 
lugar, pero donde residir en las inmediaciones de avenida Providencia se reconoce, con otras 
formas en la apariencia, como un privilegio de vida urbana posible dentro del espectro de 
opciones ofrecidas por la ciudad capital. 
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