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representaciones de lo urbano en el santiago de chile de 1932
la ciudad, el urbanista, su plan y su plano: cinco miradas 

posibles desde el ojo del urbanista karl brunner
 

Pedro Bannen Lanata
Carlos Silva Pedraza *

Introducción: el urbanista

 El urbanista vienés Karl Heinrich Brunner visita Chile en dos oportunidades, entre 
1929 y 1934 . En la primera traza las bases de un estudio para el futuro ensanche de la 
ciudad; y en la segunda, las directrices para el diseño del plan regulador de la comuna 
central . En ninguna de ellas elabora un plan para la ciudad propiamente, pero desde ambas 
acciones se estructura un nuevo modo de comprensión y trabajo sobre Santiago abordado 
desde los parámetros de una ciudad moderna .
 Brunner realiza su viaje a Chile en barco, aprovecha ese tiempo del trayecto para 
estudiar la historia del país y algunas nociones del idioma español . Su viaje queda inserto en 
una trama de relaciones entre urbanistas europeos y gobiernos suramericanos que encaran 
las nuevas complejidades de las capitales continentales . Ese año 1929, es el primer viaje de 
Le Corbusier a Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, y de Jacques Lambert a Santiago 
de Chile . Al año siguiente, es el arribo de Alfred Agache a Río de Janeiro y en 1931, Werner 
Hegemann lo hace a Buenos Aires, entre varios otros .
 La primera visita de Karl Brunner a Santiago ocurre entre fines de 1929 e inicios de 
1932, obedece a un contrato de trabajo ofrecido por el gobierno nacional, en calidad de 
Consejero Urbanista adscrito a la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) y profesor 
a cargo de un Seminario de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la universidad 
estatal .
 
1 . El urbanista y la ciudad

 En enero de 1932, Karl Brunner fecha la introducción de su libro «Santiago de Chile Su 
estado actual y futura formación» 1, también conocido como «Santiago La Ciudad Moderna» 
y tiene por objetivo «al deseo de divulgar ciertos aspectos de los problemas urbanísticos 
actuales de la ciudad de Santiago» 2 . En sus párrafos iniciales el autor afirma: «(…) dentro 

* Textos de Pedro Bannen, trabajo de imágenes de Carlos Silva.
1 . Karl H . Brunner-Lehenstein, Santiago de Chile Su estado actual y futura formación, Santiago de Chile, 

Imprenta La Tracción, 1932 .
2 . Ibid ., p . 3 .
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de las actividades de un Consejero Técnico no cabe sólo resolver consultas concretas 
encomendadas a su estudio, sino también todos aquellos problemas que digan relación con 
su ramo, los cuales tarde o temprano puedan cobrar actualidad .» 3

 Condición que para Brunner compromete a la totalidad de la configuración urbana 
de la ciudad, desde aquella que se siente heredera de una tradición europea, precariamente 
asentada en el lugar: «Santiago da desde el primer momento, en sus sectores de más 
importancia, la impresión de un centro social y cultural de Occidente . Esto no quiere decir 
que todos sus barrios estén modernizados, ya que en la mayoría de la extensión la ciudad 
guarda un carácter modesto, hasta pobre de la ciudad de antaño, y es justamente en la 
comparación de estos barrios modestos con los barrios céntricos y residenciales de las clases 
burguesas y colonias extranjeras, parques y establecimientos de deportes, donde mejor puede 
aquilatarse el progreso y el esfuerzo realizado .» 4

 Pero demostrando permanentemente una preocupación por asumir una totalidad 
urbana, fragmentada y disociada ya desde esa época, con énfasis en las oportunidades 
ofrecidas y en los barrios ocupados por sus clases más postergadas: «Tan solo de esta reflexión 
se deduce un programa urbanístico . Programa que exige [sic] seguir modernizando todos los 
sectores de la capital y extender esta acción a los barrios populares .» 5

 Tampoco pierde oportunidad de arremeter contra ese urbanismo formal que lo ha 
precedido, que impone radicales lecturas de un plano de ciudad excesivamente sometido 
a geometrías ajenas al orden del lugar: «Al apreciar las necesidades de una ciudad, (…) el 
urbanista tienta la concepción de grandes proyectos ideales, o la composición de motivos 
formales, como frases musicales y sus variaciones . Proyectos ideales de esta naturaleza ya 
han sido confeccionados para la ciudad de Santiago en repetidas ocasiones durante los 
últimos decenios . Su valor práctico para la solución de los problemas actuales y efectivos, 
que requieren solución, es naturalmente pequeño .» 6

 
2 . La ciudad y el plano

 En el reconocimiento de la magnitud de las ciudades, Brunner plantea lograr la 
separación de sectores por destino y carácter, reconociendo áreas de negocios y edificios 
públicos, otras de habitación y otras de los establecimientos industriales, separadas entre 
sí por espacios libres de aireación con vegetación, los cuales también tienen por misión 
lograr la relación del centro de la ciudad con el campo de su entorno, reconociendo la 
importancia de incorporar nuevos programas como las plazas de juegos infantiles y los 
campos deportivos .
 El carácter de la edificación distingue tipologías edilicias reconociendo edificios espaciados 
o continuos o mixtos, así como la definición de rangos de alturas predeterminada y superficie 
edificada permitida en función de la fracción de ocupación de la superficie del terreno: «El 
urbanismo moderno pretende obtener efectos de unidad estética en el total de los barrios, lo 

3 . Ibid . 
4 . Ibid ., p . 7 .
5 . Ibid ., p . 9 .
6 . Ibid ., p . 10 .
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que sólo se puede obtener con la reglamentación de la calidad e intensidad de la edificación y 
su destino de acuerdo con sectores determinados .» 7

 La edificación en la ciudad consolidada lo aborda desde tres principios de ordenamiento: 
el trazado interior (o subdivisión de terrenos y bloques); la altura de la edificación; y, la 
superficie edificable de las parcelas .
 En relación a la subdivisión de terrenos y bloques plantea que esta operación urbana debe 
generar los «trazados de calles y espacios libres interiores en los terrenos» de modo de dar 
acceso a los edificios en una trama complementaria a la vialidad principal, en la que domine 
un sentido norte-sur favoreciendo la orientación oriente-poniente en las fachadas de los 
edificios y no permitiendo continuidades superiores a los 250-300 metros de longitud, para 
evitar convertirse en vías alternativas a avenidas y calles de tránsito .
 En relación a la altura de edificación en general, el criterio planteado por Brunner 
propone un orden de mayor altura para la «City», con rangos asociados al ancho de las calles 
que enfrenta cada edificio que va de los 18 a los 30 metros de altura, debiendo considerar 
asimismo la orientación de la calle enfrentada y el tipo edificatorio, si es aislado o continuo .
 En las zonas residenciales se restringen las alturas entre 8 y 16 metros, con 2 a 4 pisos 
de altura . Para ello desarrolla tablas de aplicación de estos principios, las que concilia con 
las exigencias de la ordenanza local, destacada en su texto como muy apropiada .
 En relación a la superficie edificable, planteado como un principio de «saneamiento de 
la ciudad en general», Brunner cuida las partes interiores de las manzanas así como ya lo ha 
hecho con las líneas de fachada hacia el espacio público de la calle . En éste determina valores 
de ocupación del nivel suelo que generen áreas libres al corazón de manzana, proyectadas 
como patios o jardines interiores de uso colectivo en las zonas de edificios de altura y privado 
en las zonas residenciales .
 
3 . El plano y la ciudad

 Arranca su planteo sobre Santiago en el reconocimiento a dos condiciones previas 
claves a la ciudad: el enclave geográfico donde se implanta desde su origen fundacional y 
la estructura urbana primaria desde la que evoluciona su desarrollo y crecimiento posterior: 
«El estudio de la actualidad urbanística y la transformación necesaria de la ciudad de Santiago 
constituye una tarea de aspecto favorable e inspira toda confianza en el futuro desarrollo de 
la ciudad . Tanto la situación geográfica y pintoresca, con que la naturaleza ha distinguido a 
Santiago, como su estructura fundamental (…), facilita a las futuras generaciones sus desvelos 
destinados a mejorar y completar la obra hasta llegar a conseguir una ciudad modelo, que podrá 
causar celos de muchas ciudades . 
 La verdadera facilidad con que, dentro de dos o tres décadas de dedicación a su mejoramiento, 
se llegará a sanear todos los barrios que hasta la fecha están en un estado desfavorable, 
construyendo además otros barrios mejores, que reemplacen a los ya anticuados, induce al 
urbanizador a elevar sus puntos de vista y a encuadrarlos en un programa de definitiva y 
compleja organización .» 8

7 . Ibid ., p . 14 .
8 . Ibid ., p . 11 .
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 Brunner plantea cinco elementos principales como los componentes estratégicos 
para abordar esa ciudad de futuro, desde la extensión de sus suburbios . El primero, lo 
denomina el fomento de la habitación, y apunta a la construcción de vivienda masiva con 
especial preocupación en los barrios obreros . Insiste en la necesidad de una economía de las 
dimensiones de los espacios públicos con calidad de los mismos . También aboga por una 
manzana o bloque de urbanización más eficiente, que tienda a una dimensión en torno a los 
200 metros de largo por 60 u 80 de ancho, por sobre la manzana tradicional de 100 metros 
aproximado de lado que conforma la ciudad consolidada .
 El segundo componente de la ciudad en expansión, son las zonas industriales y sus 
vías de tránsito, las que clasifica en función de su envergadura e impacto sobre los barrios 
residenciales . Considera la creación de zonas industriales exclusivas (tipo I), la determinación 
de zonas de supresión o despejo (tipo II), y las zonas mixtas (tipo III), donde la industria es 
compatible con el uso residencial, al no ser molestas y generar trabajo o prestar servicios o 
provisión de bienes a la misma población .
 Brunner adelanta un ordenamiento en el territorio de la ciudad para estas zonas en 
relación a las tendencias observadas: «Al estudiarse la distribución adecuada de los sectores 
industriales en la ciudad de Santiago, se verá que el sector Oriente de la ciudad es el más 
indicado para la ubicación de barrios netamente residenciales, por su mejor ubicación 
panorámica, mientras que las fábricas y bodegas quedan mejor en la parte Poniente de la 
misma (…)» 9

 El tercer componente clave de la ciudad a futuro son las áreas verdes, planteadas como 
enclaves existentes en varias zonas de la ciudad consolidada y reserva de espacio necesario en 
las proyecciones de crecimiento en otras áreas que no cuentan con esa condición resuelta: «Es 
una finalidad esencial del urbanismo moderno, la de incorporar los parques y áreas verdes 
que sólo sean vanos de carácter arquitectónico, al organismo vital de la ciudad, llenándolos 
con un movimiento, que es reflejo de su función .» 10

 
4 . La ciudad y el plan

 Para Brunner, el Gran Santiago comprendido como el organismo integral de la ciudad 
o como un organismo sintético único al año 1930, lo constituyen la comuna de Santiago en 
el centro (542 .432 habitantes), Quinta Normal al poniente (40 .070); San Miguel por el 
sur (35 .923); Ñuñoa y Providencia al oriente (42 .287 y 42 .414, respectivamente); además 
de Conchalí y Renca al norte del río Mapocho (20 .724 y 11 .507, respectivamente) . Suman 
735 .357 habitantes, de las que Brunner considera población urbana a alrededor de 700 .000 
y el resto lo estima la parte rural de esas comunas que rodean al Gran Santiago . Asimismo 
ha planteado, si el incremento demográfico de la capital se mantiene equivalente a la década 
anterior, y el valor de crecimiento se asimilará al general del país «se tendría para el año 
1960 una población de un millón de habitantes» 11 . Con ello, el requerimiento de superficie 
por urbanizar la sitúa en 2 .500 hectáreas, con una densidad de 150 habitantes por hectárea 

9 . Ibid ., p . 111 .
10. Ibid., p. 120.
11. Ibid., p. 11.
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en poblaciones obreras y algo menor en barrios de chalets: «En esta superficie quedarían 
consultadas las necesidades para pequeños distritos comerciales y centros culturales, iglesias y 
escuelas, plazas, etc . A las superficies determinadas en la forma que antecede, hay que agregar 
un adicional ascendente hasta un 20 por ciento de esta superficie, a fin de asegurar que la 
oferta supere siempre a la demanda (…) . Con este adicional se requeriría para un Santiago 
futuro de un millón de habitantes, 3 .000 hectáreas de terrenos por urbanizar .» 12

 Una aproximación complementaria, la contiene un plano incorporado en el mismo texto 
que corresponde al estudio gráfico de distribución de la población de acuerdo a los resultados 
del censo de 1930 (Fig . 2) . Sobre un fondo negro se representa por un punto blanco, cada 
100 habitantes que ocupan los distintos distritos al interior del territorio de la ciudad .
 Las intensidades y disposiciones, regulares o irregulares, de los puntos dan cuenta desde 
ordenados encajonamientos de los sectores del área central, a progresivamente, dispersiones 
más extendidas o alineadas en torno a ejes lineales que configuran los suburbios y los 
caminos de conexión de la ciudad con el resto del país .
 La generación de distritos especialmente intensos en la aglomeración de puntos, dan 
cuenta de los barrios más populares y densamente poblados que se distribuyen por el norte, 
poniente y sur de la ciudad central . El área oriental, al este del Camino de Cintura dibuja 
una cierta homogeneidad de puntos regulares pero más distantes que representan los tejidos 
de territorio urbanizado en claves distinto a lo conocido por la ciudad histórica . El dibujo 
expresa gráficamente la preferencia de Brunner por la ciudad central, al ser el lugar de 
alojamiento de una mayoría de la población urbana de Santiago, que combinado con sus 
argumentaciones donde los comportamientos demográficos no variarían sustancialmente 
en las décadas venideras para la que denomina la ciudad millonaria .
 
5 . El plan y el urbanista

 El cuarto componente clave para Brunner, de una escala más específica a los anteriores, 
es la avenida Diagonal Oriente . Proyecto de apertura existente al que le otorga importancia 
vital para el futuro desarrollo de los suburbios al oriente de la ciudad: «El desarrollo de 
las comunas de Providencia y Ñuñoa está estrechamente ligado a una reforma de sus 
comunicaciones con el centro, con la comuna de Santiago propiamente tal . Aun cuando el 
ensanche de la avenida Providencia se habrá realizado, siempre quedará el inconveniente de 
los largos recorridos desde las extendidas regiones de los barrios altos al Centro .» 13

 La capacidad práctica lo lleva a este tipo de consideraciones en todas sus actuaciones 
proyectadas sobre la ciudad existente, el pragmatismo de prever conflictos entre distintos 
actores urbanos da mayor factibilidad a cada una de sus propuestas .
 El quinto y último componente de la ciudad del futuro es el problema del F .C . 
metropolitano de Santiago, el que Brunner incorpora al texto desde la transcripción de 
una conferencia 14 dictada sobre la materia . En ella, plantea el sentido y oportunidad de 
considerar la construcción del tren subterráneo en la realidad del momento de la ciudad: 

12. Ibid., p. 86.
13. Ibid., p. 125.
14 . Karl H . Brunner-Lehenstein, Conferencia Instituto de Ingenieros de Chile, 17 de noviembre, 1931 .
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«La importancia, digamos la urgencia de la ejecución de un F .C . metropolitano depende 
en mucho de la estructura de la ciudad, en primer lugar de la red de sus vías de tránsito 
y su capacidad . En general la experiencia enseña, que con una población de un millón de 
habitantes la ejecución de un ferrocarril Metropolitano, es decir, de un medio de tránsito 
rápido, separado de las calles, se presenta necesario .» 15

 De inmediato viabiliza la propuesta a la realidad de Santiago, proponiendo generar 
una red subterránea bajo el centro de la ciudad que empalma en sus cuatro extremos con 
variantes que cubran la mayor superficie urbanizada: «Como esta densidad en los suburbios 
es muy escasa y debe mantenerse con el máximum de 200 habitantes por hectárea, no 
se podrá llevar una sucesión densa de los trenes, como se necesitará en el centro, hasta 
fuera: sino que en donde termina la zona de edificación densa admitida según el plano de 
urbanización, habrá que subir con la línea subterránea a flor de tierra y bifurcarla en distintos 
ramales en forma de tranvía .» 16

 Al final del texto, que contiene su visión y propuesta sobre los desafíos de futuro de 
Santiago como ciudad capital, con oportunidad de asumir en plenitud aquella modernidad 
Brunner afirma: «Se ha dicho ya en la introducción de este estudio, que debido a la 
constitución favorable estructural de la ciudad de Santiago, se realizarán con facilidad todas 
las medidas, que en su favor se pretenda tomar, lo que permite prever para el futuro un 
franco desarrollo de su cultura urbana .» 17

 
Colofón: la ciudad

 Un plano complementario a la propuesta de Brunner, corresponde al ejecutado por el 
arquitecto Luis Muñoz Maluschka el año 1936, que aborda a cabalidad la nueva mirada 
para el «Gran Santiago, estudio regulador» (Fig . 3) . Una propuesta madurada y ajustada 
a un territorio mayor y a la evidencia cierta que la ciudad capital alcanzaría el millón de 
habitantes al año 1940, adelantando en dos décadas la proyección de Brunner . La propuesta 
se articula sobre el traspaso al plano de un conjunto de planes reguladores comunales 
y el dibujo consolidado de la vialidad estructurante de la ciudad, en la cual distingue 
un conjunto de vías principales, mucho menor a las destacadas por Brunner . Asimismo 
incorpora un sistema de dos anillos concéntricos y equidistantes al trazado del Camino 
de Cintura, dando las bases fundamentales de una organización y comprensión radio 
concéntrica de todo el proceso expansivo urbano futuro de la ciudad .
 La ciudad de Santiago, a través de la propuesta inicial enunciada por Brunner (1932) 
y la posterior elaborada por Muñoz Maluschka (1936), asume una nueva comprensión de 
su propia complejidad urbana y lo hace desde esa mirada moderna tan anhelada . Desde ese 
momento, será esa capacidad de dominio sobre la distancia entre una ciudad real y la ciudad 
planeada una componente fundamental . Pondrá en tensión permanente la brecha existente 
entre un cuerpo cierto que se tiene en frente y se constata cotidianamente confrontado a la 
imagen de una ciudad deseada y posible que dibuja el plan .

15 . Karl H . Brunner-Lehenstein, Santiago de Chile, op . cit ., p . 131 .
16. Ibid., p. 135.
17. Ibid., p. 143. 
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 Una ciudad que aun no siendo real en cuanto tangible, se incorpora como una 
coordenada clave en la carta de navegación para orientar toda decisión que diga relación 
con el futuro posible y hace más cercano un estadio distinto del actual, tanto para el cuerpo 
construido como para el cuerpo social que la habita . El plan del urbanista, expresado en 
el plano de una ciudad deseada, ha modificado para siempre las relaciones entre ellos y la 
ciudad real .

Karl H . Brunner, Santiago. Estudio sobre el plano regulador de la parte central.
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Comparación proyectos Ensanches Reguladores para Santiago de Chile, años 1930 y 1936 . (Fuentes: Izquierda: Karl 
H . Brunner, Proyecto del Futuro Ensanche de la Ciudad de Santiago, 1930. Derecha: Luis Muñoz Maluschka, 

Gran Santiago Estudio Regulador, 1936)

Comparación entre densidades de población, años 1920 y 1930 . (Fuentes: Izquierda: Karl H . Brunner, Densidad de 
la Población de Santiago 1920. Derecha: Alice Riedel, Santiago. Densidades de la población, censo 1930) 

(cada punto = 100 hab)


