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APRESENTAÇÃO

Ao estudar e escrever sobre arquitetura nos deparamos com um universo que vai 
além da ciência, essa realidade abrange acima de tudo o social, uma vez que a arquitetura 
é feita para o homem exercer seu direito ao espaço, da maneira mais confortável possível. 
O conceito do que é exatamente esse conforto muda significativamente com o passar 
dos tempos. Novas realidades, novos contextos, novas tecnologias, enfim, uma nova 
sociedade que exige transformações no seu espaço de viver. 

Algumas dessas transformações acontecem pela necessidade humana, outras, cada 
vez mais evidentes, pela necessidade ambiental. Um planeta que precisa ser habitado 
com consciência, de que nossas ações sobre o espaço possuem consequências diretas 
sobre nosso dia a dia. Esta discussão é necessária e urgente, nossos modos de construir, 
de ocupar devem estar em consonância com o que o meio tem a nos oferecer, sem 
prejuízo para as futuras gerações.

As discussões sobre essa sustentabilidade vão desde o destino e uso das edificações 
mais antigas, que são parte de nosso patrimônio e são também produto que pode gerar 
impactos ambientais negativos se não bem utilizados; do desaparecimento ou a luta pela 
manutenção da arquitetura vernacular, que respeita o meio ambiente, à aplicação de 
novas tecnologias em prol de construções social e ecologicamente corretas.

Não ficam de fora as abordagens urbanas: da cidade viva, democrática, sustentável, 
mais preocupada com o bem estar do cidadão, dos seus espaços de vivência, de 
permanência e a forma como essas relações se instalam e se concretizam, com novas 
visões do urbano.

Para tratar dessas e outras tantas questões este livro foi dividido em dois volumes, 
tendo o primeiro o foco na arquitetura, no espaço construído e o segundo no urbano, nos 
grandes espaços de viver, na malha que recebe a arquitetura.

No primeiro volume um percurso que se inicia na história, nos espaços já vividos. 
Na sequência abordam as questões tão pertinentes da sustentabilidade, para finalizar 
apresentando novas formas de produzir esse espaço e seus elementos, com qualidade e 
atendendo a nova realidade que vivemos.

No segundo volume os espaços verdes, áreas públicas, iniciam o livro, que passa 
por discussões acerca de espaços já consolidados e suas transformações, pela discussão 
sobre a morfologia urbana e de estratégias possíveis de intervenção nesses espaços, 
também em busca da sustentabilidade ambiental e social.

Todas as discussões acabam por abordar, na sua essência o fazer com qualidade, 
com respeito, com consciência, essa deve ser a premissa de qualquer estudo que envolva 
a arquitetura e os espaços do viver.

Jeanine Mafra Migliorini
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RESUMEN: Se analiza la localización de las 
edificaciones destinadas al culto religioso católico 
en el desarrollo y crecimiento de la ciudad del 
Santiago de Chile entre los años 1850 y 1950. 
La revisión considera la perspectiva histórica 
en la evolución de la ciudad y la relación de 
los fieles con el territorio urbano, identificando 
los patrones de localización y su efecto sobre 
el desarrollo de la ciudad, lectura que marcó la 

acción de la Iglesia Católica como un agente 
urbano que se insertó en las formas de vida 
de los habitantes, dibujando la ciudad (Cisoc, 
1999). Relación iglesia y ciudad que ha variado 
en el tiempo, definiendo nuevos patrones y 
relaciones en el espacio urbano, conservando 
el modo de producción e instalación, orientado 
a los objetivos de evangelizar de la iglesia y sus 
congregaciones, ajustado por la postura de los 
fieles sensibilizados por los cambios sociales y 
culturales propios del progreso y la evolución.
PALABRAS CLAVES: Patrones de localización, 
Trama urbana, Infraestructura religiosa católica

LOCATION AND INSTALLATION 

PATTERNS OF CATHOLIC RELIOGIOUS 

INFRASTRUCTURE IN SANTIAGO DE 

CHILE. 1850 - 1950

ABSTRACT: The location of buildings destined 
for Catholic religious worship in the development 
and growth of the city of Santiago de Chile 
between the years 1850 and 1950 is analyzed. 
The review considers the historical perspective 
on the evolution of the city and the relationship 
of the faithful with the urban territory, identifying 
the location patterns and their effect on the 
development of the city, reading that marked the 
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action of the Catholic Church as an urban agent that was inserted into the lifestyles of the 
inhabitants, drawing the city (Cisoc, 1999).  Church and city relationship that has changed 
over time, defining new patterns and relationships in the urban space, preserving the mode 
of production and installation, oriented to the objectives of evangelizing the church and its 
congregations, adjusted by the position of the sensitized faithful for the social and cultural 
changes typical of progress and evolution
KEYWORDS: Location patterns, Urban layout, Catholic religious infrastructure

1 |  INTRODUCCIÓN

La organización del espacio en la ciudad se relaciona con su origen y evoluciona en 
función de los procesos históricos acontecidos en los diferentes períodos de producción; 
es por ello que al percibir la expresión de ciudad de hoy, indudablemente se reconoce 
la relación con su gestación, incluyendo las variable de localización y de conveniencia, 
donde los objetivos de implantación están directamente relacionados con la razón de los 
asentamiento y sus órdenes, los cuales suelen responder a la intensión de un organismo 
gestor, como por ejemplo las razones de Estado, que conllevan a un determinado 
emplazamiento  y planeamiento de los enclaves urbanos en el que adquieren relevancia 
los trazados y diseños, ajustados a las formas de poder que en los distintos escenarios 
se originaron. Es decir, el espacio entendido como un producto social, por ende, las 
significaciones que genera se relacionan con una determinada estructura social histórica 
o modo de producción (Lefebvre, 2003)

La comprensión espacial de la ciudad de Santiago como las razones que la llevaron a 
ser fundada forjaron un patrón de diseño que pudiendo ser similar a otras, es significativa y 
única en la particularidad (Pallarés, 2003). En ella se refleja un asentamiento que ha vivido 
distintas instancias de poder, donde inicialmente primó la dominación desde lo estratégico, 
pasando por lo político, económico, social, cultural y religioso, lo que ha permitido 
construirla en el tiempo y reconocerla en cada uno de los períodos de intervención, que la 
modificaron y condicionaron, llegando a convertirla en un collage de fuerzas capaces de 
materializarse en la expresión que presenta. Ciudad que se percibe y se vincula con sus 
orígenes y con las exigencias que el crecimiento impuso sobre el tejido fundacional en lo 
urbano y social.

En el ámbito urbanístico la localización de los lugares de culto de la religión católica 
fue significativa y relevó la impronta de la institución en la trama urbana, señalando la 
acción colonizadora de la evangelización, cuya presencia en el territorio fue un imperativo 
político, que en el tiempo migró hacia intereses que dependiendo de las circunstancias se 
transformaron en ejes conductores de la sociedad. La religión como categoría fundamental 
de la vida individual y social fue parte de las relaciones de poder de las formaciones 
sociales y de la identidad de las colectividades, dando cuenta a través de la localización 
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de sus templos de los objetivos y razones de su instalación, habitualmente tendiente a la 
evangelización o a la custodia y atención de los feligreses (Pallarés, 2015).

Durante el período de estudio en Santiago de Chile se produjeron una gran cantidad 
de edificaciones destinadas al culto de la religión católica, probablemente auspiciadas 
por la favorable condición económica del país, pero principalmente debido a la situación 
de la institución en una época de conflictos, demandó estrategias de posicionamiento 
entre las que indudablemente estuvo la construcción de edificios y distintas instalaciones 
destinadas a acoger necesidades y ocupar territorios. El espacio público cobró interés 
y se transformó en el motor de los cambios e identificaciones de la escala de la ciudad, 
estableciendo un nuevo modelo urbano, donde las distintas corrientes europeas se 
manifestaron en el hacer arquitectónico, cambiando la imagen tradicional colonial de la 
ciudad. Proceso que se apoyó en la estructura existente, densificando la manzana a través 
de su subdivisión o mayores alturas, situación que dio origen a nuevas concepciones 
espaciales, posibles de desarrollar al contar con medios materiales e intelectuales que 
lo facilitaron. Es en este contexto, se construyeron un número importante de edificios 
destinados a acoger la infraestructura religiosa católica, ubicándose en localizaciones 
estratégicas con edificaciones monumentales para la época. Para Gaete (1986) iglesias y 
ciudades evolucionan juntas, ya que tanto sus ideas como su organización pueden tener 
un rol importante respecto a la forma en que el hombre ocupa y moldea el paisaje. 

2 |  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Descubrir las variables de localización e instalación que condicionaron la producción 
religiosa católica del período de estudio, a fin de explicar los patrones de implantación y 
la huella que dejaron en el desarrollo de la ciudad. 

3 |  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de carácter exploratorio que demandó recursos documentales y trabajo 
de campo. Para la realización del trabajo documental se recurrió a bibliografía de corriente 
principal y secundaria, como también a registros de instituciones públicas y privadas que 
permitieron evidenciar en forma parcial las producciones del período de estudio. Las fuentes 
más expeditas de información fue la empresa encargada del suministro sanitario, ya que 
la provisión del servicio que entrega está directamente condicionada por la localización y 
caracterización de la recepción, lo que exige de información y actualización permanente 
de uso y función, indagación de gran utilidad para la construcción de la historia de los 
sitios e instalaciones. En el caso de edificios que cuentan con una categorización de valor 
patrimonial, se pudo revisar la información que se encuentra disponible en el Consejo de 
Monumentos Nacionales, dependientes del Ministerio de Educación. 
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Las bases de datos de producción del período de estudio se construyeron desde 
registros públicos complementados con información de campo. Para visualizar la impronta 
sobre el territorio se usó un sistema de georreferenciación que permitió instalar sobre la 
planimetría las producciones. 

4 |  DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Reflexionar acerca del lugar que ocupa en el espacio las edificaciones destinadas 
al culto católico en la ciudad de Santiago y las razones que llevaron a producirlas fue la 
inquietud que se intentó dilucidar, fundamentalmente porque la memoria de las ciudades 
son un conjunto de relaciones que se establecen en un espacio que el hombre acondiciona 
en el tiempo, siendo factible descubrir desde sus intervenciones, las cuestiones que las 
motivaron y la manera como las utilizaron. 

Del estudio se desprende que la impronta de la instalación estuvo definida por 
acciones asistenciales y por la construcción de edificaciones que dieron identidad al 
permitir la individualización zonal, estrategia o casualidad, obviamente son muchas las 
respuestas, aunque con una sola evidencia, las edificaciones construidas por la iglesia 
católica fueron parte de la instalación fundadora de la ciudad, por lo que han estado 
presentes desde entonces, para luego y dependiendo de los tiempos asumir y recoger 
los cambios sociales, políticos y culturales, a fin de conservar el nivel de dominio que 
siempre han tenido y desde la perspectiva de la concepción espacial e impronta territorial. 
Son construcciones objetivas que aportaron significancia, imaginación, imaginarios, 
experiencias y utopías (Hidalgo, 2012), en el tiempo las tipologías edilicias variaron 
acomodándose a las circunstancias y a las sensibilidades, pero manteniendo presencia, 
e intentando abarcar todas las oportunidades de localización, y convocar a todos los 
potenciales usuarios. 

La cobertura de la ocupación abarcó no sólo el territorio urbano, sino que también se 
anticipó instalándose en zonas rurales donde existía presión por cambio de uso, sirviendo 
como avanzada de consolidación del proceso de urbanización que se preveía y que 
orientaría los ejes de crecimiento de la ciudad. 

La variación en la estrategia de sostenimiento del ministerio asociado a la impronta 
sobre el territorio estuvo condicionada por los sucesos que vivió la religión católica y que 
alteraron su proceso de evangelización. En este contexto la iglesia orientó la detección 
de potenciales fieles en la participación que le cupo en el período de independencia y 
posterior república, concentrando sus edificaciones en el casco histórico de la ciudad, 
para posteriormente en el siglo XIX proyectar su presencia a los espacios ocupados por la 
clase dirigente, tendencia modificada desde los albores del siglo XX a partir de la difusión 
de la Encíclica Rerum Novarum en 1891, que se conoció como doctrina social de la Iglesia 
(Hidalgo, 2012)
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Inicialmente los elementos que definieron la trama urbana de la ciudad de Santiago 
estuvieron condicionados por la red de comunicación, además de las dimensiones y el 
tratamiento del espacio público, la división predial, la modalidad de implantación y la altura 
de construcción. La red de comunicación definida por el tejido ortogonal de calles con 
orientación norte - sur y oriente - poniente, con patrones geométricos de formas simples 
y regulares definieron manzanas cuadradas con un orden lineal riguroso, con la plaza 
como centro de poder, útil para la defensa militar y de fácil orientación. A partir de ella 
la ciudad creció y se construyó en la medida que las condiciones sociales y económicas 
lo permitieron, con un crecimiento urbano concéntrico que albergaba en los anillos más 
cercanos a la plaza a las familias nobles, más alejados se localizaban los grupos de 
menores recursos y en las afueras los pobres y desposeídos. El orden social se trasladó 
a una realidad física mediante un modelo que representó jerarquía división y raciocinio, 
que debía convertirse en un foco de irradiación para la región circundante, como las 
ondas concéntricas producidas al arrojar una piedra al agua y el beneficio que siente su 
alrededor en forma proporcional a la distancia que los separa (Guarda, 1968)

Figura 01: Prospectiva y planta de la ciudad 
de Santiago. 

Fuente: A. de Ovalle 1646

Figura 02: Atlas cartográfico del Reino de 
Chile, siglos XVIII y XIX. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar de Chile

Situación que quedó reflejada en los mapas que marcan límites y definen territorios 
indicando pertenencia, e individualizando a su dueño y retratando lo que alguna vez 
existió en un determinado lugar de la ciudad, como forma y símbolo de una relación 
social integrada, donde la experiencia humana se transforma en signos visibles, símbolos, 
normas de conducta y sistemas de orden (Mumford, 1945) En este escenario, el espacio 
religioso católico tuvo un lugar preponderante que se manifestó en la cantidad y tamaño 
de los territorios que estaban en poder de los eclesiásticos, situación representada en 
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mapas como un recordatorio para la memoria que rebela los cambios que ha sufrido la 
ciudad de Santiago (Pallarés, 2018).

Los mapas dan cuenta de los logros que obtenía día a día la Corona, lo que se 
observa en el retrato de la ciudad realizado por diversos autores en distintos períodos, 
donde se observa la directa relación entre las estructuras fundamentales en las que se 
distribuía el poder y la organización de la sociedad. Se trata de representaciones del 
territorio correspondientes con la imagen de ciudad que quería proyectar cada autor, 
cuyas motivaciones no siempre coincidían, por lo que los resultados difieren, sin embargo, 
coinciden en que la localización de la iglesia está presente en todo el territorio, en el 
centro de la Capital, al otro lado de la cañada, al norte del río Mapocho y en el cerro Santa 
Lucía, desde donde se veía y dominaba la ciudad. La iglesia católica era la institución 
social más poderosa, no solo por el control que ejercía en la educación, la organización 
familiar y las costumbres, sino que también por su influencia en las esferas de gobierno, 
y la presencia que tenía en el territorio. 

Con la Independencia y la llegada de la República se produjeron divisiones no solo 
en la esfera civil y gubernamental sino también en el ámbito religioso, que manifestaron 
sus discrepancias al modelo, las que repercutieron en la relación de la iglesia con la 
sociedad, disminuyendo su prestigio y llevándola a un período de crisis. La razón que 
fundamentaba la relación era el derecho unilateral a Patronato, que concedía un fuerte 
control del Estado sobre la Iglesia católica. Situación que provocó el distanciamiento de 
ambas instituciones, sin embargo, a partir de 1831 se produjo un acercamiento que se 
fundamentó con el ascenso al poder de los conservadores y por la promulgación de la 
Constitución de 1833, que establecía que la religión del Estado de Chile era la católica 
apostólica y romana, con exclusión del libre ejercicio público de otro culto. La unión tuvo 
como resultado una serie de beneficios para el clero, a cambio de imponer su obediencia 
y lealtad a la nueva realidad política, lo que resultó ventajoso para ambas instituciones, 
ya que el control que aplicaba la iglesia respecto de la moral y buenas costumbres resultó 
ser un apoyo en la implementación de políticas conservadoras y autoritarias. 

Sin embargo y a pesar de que un porcentaje mayoritario de la población era católica y 
estaba de acuerdo con lo establecido, existían detractores conocidos como “anticlericales” 
que no compartían el predominio de la iglesia católica, rechazando y cuestionando 
su injerencia en temas de carácter político social y con una sociedad en progresiva 
secularización. Esto sumado a la presencia de colonias extranjeras con otros credos que 
no podían practicar, llevó al Estado a introducir una serie de excepciones en la legislación 
para acoger prácticas distintas al catolicismo conocidas como la ley interpretativa de 1865, 
que permitía el derecho privado de otros cultos admitiendo fundar y sostener escuelas 
privadas para educar a los hijos de personas que profesaban otros credos, además de las 
denominadas “leyes laicas” que incluyó la ley de cementerios laicos, la ley de matrimonio 
civil y la ley de registro civil, todas funciones a cargo de la iglesia que pasaban a manos 
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del Estado, reduciendo el poder eclesiástico y marcando la futura separación Iglesia - 
Estado, situación que se concretó oficialmente en la Constitución de 1925.

Con la instauración de la ciudad republicana el poder se mantuvo en la alta aristocracia 
y el desarrollo urbano se apoyó en la estructura existente a través de la densificación de 
la ciudad, con la subdivisión predial y el aumento en la altura de la edificación, la ciudad 
creció permitiendo la generación de distintos barrios, siendo determinante la acción del 
Estado que habilitó sectores a través de la construcción de obras públicas y la acción 
de particulares o grupos sociales que tenían el monopolio de tierras tanto urbanas como 
agrícolas. Ellos se dedicaron a crear empresas para subdividir las tierras que eran de su 
propiedad en solares de distintas dimensiones, para luego ponerlas a la venta. Loteos 
que se estructuraron siguiendo la traza horizontal en forma de damero del trazado del 
Santiago colonial, así con la adquisición de algunos predios rurales que colindaban con 
la ciudad permitiendo la creación de barrios que reportaron importantes utilidades a sus 
antiguos propietarios (De Ramón, 1985) 

Figura 03: Iglesias de Barrios y patrones de localización. 
Fuente: De los autores

Período caracterizado por un desarrollo desequilibrado que dividió a la ciudad en 
centros dominantes y periferias subordinadas, ocupación sectorizada mediante unidades 
básicas “Barrios” acordes a las familias que los habitaban, siendo reconocibles por 
localización y morfología, asociación importante que permite la unión de miembros de 
una misma clase, cofradía o comunidad local (Claval, 1982). Escenario que transformó 
a Santiago en una sumatoria de partes reconocibles que recogieron el desarrollo de 
distintas unidades urbanas, transformándose en lugares con identidad y reconocibles por 
morfología e hitos urbanos, lugares caracterizados por la presencia de templos católicos. 

Los edificios de culto católico se localizaron en todo el territorio, extendiéndose en 
todas las zonas de ocupación residencial, y en ocasiones anticipándose a la densificación. 
Situación caracterizada en sus inicios por un proceso de desarrollo lento y progresivo, 
estructurado en base a manzanas residenciales de baja altura que cohabitaron con 
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edificaciones mayores en dimensión y altura, con programas de culto y prácticas 
religiosas, las que operaron como unidades distintivas en el lugar en que se implantaron, 
constituyéndose en los elementos de control y desarrollo de la periferia.

La ciudad creció y se desarrolló primero hacia el poniente, luego hacia el sur. En el 
área norte el río Mapocho se transformó en una barrera lo que implicó un crecimiento mayor 
en esa dirección. En sus márgenes, surgieron barriadas miserables, ocupadas por una 
población marginal, con migrantes del mundo rural o minero. Esta situación demandó de 
un plan de ordenamiento para la ciudad y la creación de límites para regular el crecimiento 
urbano. Medida que hizo efectiva el Intendente de la ciudad de Santiago Benjamín Vicuña 
Mackenna en 1872 a través del Camino de Cintura. Primer Plan Regulador que estableció 
un límite que bordeaba el centro de la ciudad por sus cuatro costados, fuera del cual se 
prohibía la construcción de calles y viviendas. Los bordes eran para acoger chacras y 
quintas con árboles que sirvieron para contener las infecciones.

La llegada e instalación de diversas órdenes religiosas destinadas a servir a una 
población más numerosa, generó nuevas relaciones de subdivisión y orden de la trama 
urbana y de la manzana, lo que estuvo directamente relacionado con el emplazamiento 
de la infraestructura religiosa, donde la variedad de localizaciones que la iglesia católica 
ocupó en la estructura urbana de la ciudad colonial, se complejizó y se transformó al acoger 
sobre la misma estructura a la institución Estado secularizado, evidenciando el paso de la 
ciudad colonial de los conventos, a la ciudad republicana de los edificios públicos; cambio 
cultural y social que se manifestó en la arquitectura, ciudad y paisaje, modificando el tejido 
urbano y haciéndolo cada vez más apto a los nuevas demandas sociales.

De la revisión de los registros del Arzobispado de Santiago se concluyó que en 
1850 había diez y ocho edificios de culto católico, cinco de los cuales se localizaban en 
la periferia no desarrollada y correspondían a recintos asociados a congregaciones que 
desarrollaban el territorio con destino agrícola, o haciendas que contaban con un recinto 
destinado a la oración de los hacendados y sus trabajadores. Lo que evidenció que la 
incorporación de recintos destinados al culto con acceso público era sólo una parte de las 
propiedades de la Iglesia, existiendo también recintos privados en los que se podía ejercer 
el culto. Durante el período de estudio, no sólo la ciudad se extendió considerablemente, 
sino que fue significativa la producción de instalaciones destinadas al culto católico. A 
fines de 1950 había un total de ciento treinta y cinco templos, lo que significa que en el 
período se construyeron ciento diez y siete. 
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Figura 04: Crecimiento y localización de infraestructura religiosa católica. Santiago 1850 - 1950. 
Fuente: De los autores

En la Figura 04 se observa que la infraestructura se localizó en el centro de la ciudad 
con una mayor concentración, en la periferia, al sur bordeando la cañada y al norte al otro 
lado del río Mapocho, en 1900 se produjo un aumento de la infraestructura conservando 
la lógica de distribución de la localización. Aumento que obedeció a la ocupación de 
espacios libres entre zonas pobladas, densificación de la trama y crecimiento en el sentido 
poniente, norte y sur. En 1950, último período del estudio, se observó un aumento de la 
infraestructura localizada principalmente en el triángulo fundacional y en menor número 
en la dirección de crecimiento de la ciudad.

Con respecto al tipo de infraestructura religiosa católica fue posible detectar 
conjuntos cuya complejidad varía según el dominio, que puede ser el episcopado o una 
orden religiosa. En el primer caso el programa comprende la iglesia precedida por una 
capilla provisoria y la casa parroquial que alberga la vivienda del sacerdote, oficinas y las 
dependencias de catequesis. En el caso de las órdenes religiosas el programa contempla 
el convento seguido de capilla o iglesia, la casa de ejercicios espirituales y la escuela 
de primeras letras. Con respecto a los casos estudiados:

1.- Capilla, Parroquia, Basílica: producción del episcopado, corresponde a casos 
localizados en zonas decrecimiento.

Entre 1850 -1900. 
Zona Poniente

Templo 
Gratitud Nacional.

(1881 -1883)

Ermita erigida a comienzos de S. 
XVIII, localizada en la periferia 

poniente, para sanear zona de pobres 
y desposeídos en terrenos cedidos 
por la Congregación Mercedaria. En 
1883 consolidada la zona urbana se 

construyó en el mismo emplazamiento 
la Iglesia de la Gratitud Nacional. 

Templo que conmemoró el triunfo en la 
guerra del Pacífico. Fue financiada con 

aportes del Estado y de particulares.
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Entre 1850 – 1900.
Zona Poniente

Parroquia 
San Saturnino

(1888)

Debido al crecimiento y desarrollo 
del sector poniente según decreto 
firmado por el arzobispo Don José 
Alejo Eyzaguirre, el 25/08/1844, se 

ordenó la construcción de la Parroquia 
de San Saturnino, levantándose en la 

actual ubicación una capilla de madera 
y adobe. En 1887 fue reemplazada 
por la construcción actual debido al 

fuerte crecimiento demográfico y a la 
situación económica de bonanza del 

país. Financiación Estatal

Entre 1850 -1900.
Zona Norte

Parroquia 
Santa Filomena

(1892)

Templo ubicado en el sector nor-
poniente del río Mapocho, conocido 

como la Chimba. Lugar que se 
caracteriza desde sus orígenes por 
el bajo valor de los terrenos y por su 
ubicación estratégica, fundamentada 

en la cercanía con el centro. Su 
materialización fue producto de 

numerosas acciones de beneficencia 
inspiradas en la encíclica Rerum 
Novarum del Papa León XIII y la 

labor del presbítero Ruperto Marchant 
Pereira.

Entre 1900 – 1950.
Zona Sur

Basílica Del Perpetuo 
Socorro. (1904).

Templo ubicado en el sector sur en 
terrenos pertenecientes a la familia 
Ugarte-Fernández. Su gestación 

obedece a la llegada de la locomotora 
en 1860 a Santiago, el sector se 

transformó, viéndose afectados todos 
los terrenos vecinos a la línea del tren. 
Bajo estas circunstancias en 1861 la 

familia Ugarte Fernández vendió parte 
de sus terrenos y donó el resto a la 

orden misionera Redentorista para la 
construcción del templo en que más 

tarde se convertiría en Basílica, 1926.

Tabla 01: Templos católicos del Episcopado. 
Fuente: De los autores

La localización de la infraestructura religiosa católica como capillas y parroquias 
estaba fundamentada en la consolidación de zonas urbanas, independientemente si 
estas se encontraban ubicadas en el centro de la ciudad o en la periferia. Cada población 
consolidada contaba con un lugar de culto, incrementándose el número de capillas y 
parroquias al aumentar la población. Desde tiempos de la Colonia y hasta 1925 en que se 
inició la intervención del Estado, para la construcción de capillas o parroquias la iglesia 
adquiría terrenos a privados o recibía donaciones. 

2.- Infraestructura Orden Religiosa. Se seleccionaron cuatro casos de estudio entre 
1850 y 1950. Los elegidos corresponden a los ámbitos de salud, educación y casas de 
acogida, donde la iglesia católica a través de las órdenes religiosas tuvo una destacada 
participación.
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Entre 1850 -1900. 

Capilla 
Hospital San Borja. 

(1872)

Capilla San Borja. Perteneciente 
al primer hospital para mujeres y 

construida con aportes del Estado 
y de la beneficencia. A cargo de 
la Orden de las Hermanas de la 

Caridad, fundada por San Vicente de 
Paul y Santa Luisa de Marillac para 
la asistencia benéfica en hospitales 

asilos y hospicios.

Entre 1850 – 1900.

Iglesia del 
Santísimo Sacramento. 

(1891)

Conjunto formado por el monasterio, 
la escuela de internas y la iglesia 
como elemento central. Ubicado 
en el sector sur de la ciudad en 

el límite establecido por la ciudad 
propia y la bárbara. Localización 
enmarcada en la subdivisión de 

quintas dado por el crecimiento de la 
ciudad, lo que llevó al Estado junto 

a familias prestigiosas a gestionar la 
transformación del entorno urbano

Entre 1850 -1900.

Iglesia 
Casa de María

(1878)

La iglesia forma parte de un conjunto 
que alberga colegio y convento, 

El terreno fue donado por el pintor 
Alejandro Cicarelli y su esposa Rosa 
Vilches, para trasladar a la Casa de 
María a niñas de escasos recursos y 
en situación irregular las que acoge, 

educa y forma en la religión

Entre 1900 – 1950.

Iglesia 
Monjas Españolas. 

(1924).

La Iglesia forma parte del colegio 
particular Universitario Ingles a 

cargo de las Esclavas del Corazón 
de Jesús. Ubicada al nor-oriente de 

la ciudad junto al río Mapocho. 
Localización elegida debido a la 

falta de infraestructura educacional 
en barrios periféricos de mayores 

ingresos generados por el 
crecimiento de la ciudad.

.

Tabla 02: Templos católicos de Órdenes religiosas. Fuente: De los autores

La infraestructura religiosa católica se localizó mayoritariamente en la periferia de 
la ciudad debido a que el servicio más importante que prestaba era la beneficencia que 
era demandada por los sectores más vulnerables. En el caso del Colegio Universitario 
Ingles la razón fue la necesidad de atender a nuevas poblaciones que habían emigrado 
desde el centro de la ciudad a la zona oriente. La importancia de la localización periférica 
se relaciona con la influencia que la iglesia ejercía sobre la población y la oportunidad 
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otorgada por el Estado

Iglesia Santísimo Sacramento Iglesia del Colegio Hispano Americano

Iglesias ubicadas al sur de la ciudad, en el área de los extramuros. La construcción obedeció 
a la donación de terrenos que hizo Don Pedro Fernández Concha, propietario de la Chacra 

del Carmen que subdividió y vendió parte de la propiedad. Durante la construcción se generó 
una rápida urbanización de los terrenos aledaños. Respecto de los edificios, es importante 
destacar la altura y configuración que permite el reconocimiento visual del conjunto desde 
lejanas posiciones, logrando una identificación del sector a consecuencia de la edificación

Tabla 03: Templos extramuros. Fuente: De los autores

Actualmente, la imagen que entrega la ciudad de Santiago es la de una capital moderna 
que al igual que la sociedad se encuentra segregada, lo que se evidencia a través de su 
construcción en el tiempo, con un crecimiento urbano y una geografía modeladora, que 
proyecta una ciudad que revela las diferencias de la sociedad que le dan especificidad, 
estableciendo un orden espacial, siendo quizás uno de los más influyentes la iglesia 
católica por la ocupación estratégica que hace de los territorios, instalándose en zonas 
consolidadas y en zonas de potencial crecimiento, lo que orienta futuras expansiones que 
identitariamente reconocerán a las edificaciones religiosas como símbolos barriales.

5 |  CONCLUSIONES

El desarrollo del suelo se produjo en función de las necesidades, por lo que las 
cesiones de predios que realizaba el Cabildo geográficamente se localizaban desde 
el centro fundacional hacia los bordes, por lo que durante varias décadas las nuevas 
instalaciones religiosas estuvieron en los límites de crecimiento, incluso superando las 
barreras más relevantes del territorio que eran el Río Mapocho por el norte, la Cañada 
por el sur, el encuentro de ambos accidentes geográficos por el oriente, mientras que al 
poniente la principal barrera era el suelo agrícola. La transferencia de terrenos estuvo 
destinada a resolver las necesidades de desarrollo del Arzobispado y de instalación de 
las órdenes religiosas, que llegaron al país invitadas por la Iglesia y por los encargados de 
gobierno, que vieron en estas organizaciones una importante fuente de recursos para la 
evangelización, como también para asumir las tareas formativas, de acogida y de sanidad, 
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además de otras necesidades de un Estado en desarrollo.
Las características de localización de los templos fueron diversas y aparentemente 

estuvieron condicionadas por intenciones, disponibilidad de recursos y oportunidad, 
especialmente aquéllas que se relacionaban con la necesidad de instalar presencia 
territorial, circunstancia que transversalmente afectó a instancias públicas y privadas, 
como también a institucionales y particulares. La mayor concentración de producciones 
se observó en la zona comprendida entre el límite del sector fundacional y el camino 
de cintura diseñado por Benjamín Vicuña Mackenna en 1872, correspondió a zonas en 
desarrollo durante el período de estudio, por lo que resultó evidente que la ocupación fue 
por oportunidad y disponibilidad, provocando que desde la frontera pública se produjeran 
edificaciones de gran magnitud e importante convocatoria destinadas a albergar 
ceremonias de carácter nacional o ciudadano y otras destinadas a acoger a pequeños 
grupos, siendo transversal el uso de la localización como medio para el mejoramiento del 
sector, asumiendo  que la construcción de un recinto de carácter religioso beneficiaría la 
vecindad al crear un lugar de uso público y dotar de una impronta edilicia.

En síntesis, la implantación de los edificios de culto de la iglesia católica en el 
desarrollo urbano de Santiago delineó la trama urbana, actuando como componente 
de la conformación de la ciudad, marcó el inicio de zonas en desarrollo e intervino 
como medio de integración en la forma de vida de los habitantes. Las edificaciones 
religiosas fueron unidades distintivas en los sectores en que se localizaron, tanto por 
emplazamiento estratégico como por morfología definida por torres y campanarios, que 
visual y auditivamente establecieron presencia, transformándose en elementos de control 
y desarrollo de la periferia y borde de la ciudad.
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