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Capilla de la Compalia, Graneros: altar de la Purisima, probablemente 
de principios del S. XVIII. 

La actuaci6n d e  nuestro biografiado 
e n  e l  campo edi l ic io  significa la 
irrupci6n d e  una novedad del todo 
desconocida e n  el horizonte de  lo 
hecho e n  el pais hasta ese momen- 
to; si se  tienen presentes sus ante- 
c e d e n t e s  acadCmicos e n  10s m i s  
prestigiosos centros europeos, su for- 
macibn, desde su m i s  tierna infan- 
cia e n  Roma, s u  impact0 frente  a 
todo lo precedente tiene el cardcter 
d e  una verdadera epifania de  aquel 
arte: seg6n Gdmez d e  Vidaurre, la 
arquitectura e n  Chile no se  veia “en 
sus casas ni e n  sus iglesias, por la 
mayor parte no pertenece a algunas 
[sic] de  10s cinco brdenes, y e n  las 
que  afectan tener algunos se  hallan 
10s miembros mal combinados, por lo 
que  ellas no dan gusto ni presentan 
belleza alguna”;35* a1 decir d e  Vicu- 
iia Mackenna, “antes d e  venir a Chi- 
le don Joaquin Toesca habia [...] 
murallas, estribos, mojinetes, canes 
metidos y acuiiados con llaves e n  la 
pared, clavos d e  cobre e n  puertas, 
t a les  q u e  las  habr ia  e n v i d i a d o  
Vauban para sus ciudadelas, y aleros 
volados con ladrillitos d e  rojo y blan- 
co e n  imitaci6n d e  10s azulejos de  la 
Alhambra. Per0 ciudad propiamente 
no habia, porque no habia arquitec- 
tura, reglas, proporciones, estimulo, 
d i s t r ibuc ih ,  nada, e n  fin, d e  lo que 
se  llama arte y simetria”.359 

Ello, no obstante, no nos exime de  
la tarea d e  asomarnos a1 panorama 
edilicio precedente para ver las ma- 
nifestaciones de  aquella disciplina, 
como tampoco d e  negar 10s avances 
q u e  habia  e x p e r i m e n t a d o ,  sobre  
todo a1 mediar el siglo d e  las luces; 
d e  su anilisis surgiri de  manera mis  
evidente el cambio operado por efec- 
to d e  la labor profesional de  nuestro 
arquitecto; sus manifestaciones las 
dividimos e n  10s cllsicos apartados 
d e  arquitectura religiosa y civil; den- 
tro de  esta filtima, 10s edificios p6- 
blicos, la arquitectura militar y la 
casa. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Sentado el hecho d e  que  el terremo- 
to d e  mayo d e  1647 habia dado cuen- 
ta de  todo lo construido antes d e  esa 
fecha -s610 s e  salv6 la iglesia d e  

I 



11. SANTIAGO DE C H I L E  

San Francisco- e s  necesario dejar 

e en la esfera del barroco, ciclo que 
ndria especial brillo e n  el Perd y 
ueva Espaiia, pero que  e n  Chile se  

hace de  las iglesias de  San- 

ecerin hacia las dltimas dCcadas 

queda  suf ic ientemente 
a por las despectivas opi- 

s que  mereceria a la ulterior 
6n purista, que resumiri Barros 
sentenciando que  “el recargo 

ornos que  10s jesuitas habian 

10s perder la severa senci- 
les imprimia el aspect0 d e  

roporci6n [...I con que  vie- 
r todo el tester0 tan cubier- 

ra por la puerta d e  la 
todo 61 una Ihmina d e  
Doming0 10s claustros 
unas ascuas d e  oro” y 

or todos 10s lados d e  gran- 
os dorados y las capillas 

describen aquel  gran 

de  La Compaiiia, famo- 
a1 de 10s jesuitas. Se  tra- 
10s escasos testimonios- 

subsistente d e  aquel 
stico, luego superado 
alaremos a continua- 

nte  ambos vituperados 

del XVIII, por influen- 
ermanos coadjutores je- 

barroco imperante, con un 

P 

L 

Retablo que pertenecid a la iglesia de la CompaEia, construido por 1756 y 
trasladado a la fatedral en 1775. Reconstruccidn hecha sobre /as partes 
snbsistentes en San Juan Eoangelista. 



Retablo de la capilia de San Jos t  del Carmen 
del Huique; ejeqplo de expresidn popular del 
esquerna de retablo jesuitic0 bdwaro (primer 
tercio del S. X I X ) .  
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aporte de  la mayor calidad, el roco- 
c6 c e n t r o e u r o p e o ,  e x a c t a m e n t e  
bivaro; llegados en abril d e  1748,los 
treinta y ocho componentes d e  esta 
misi6n abarcarin 10s m i s  diversos 
campos, desde la pintura y escultu- 
ra, a la plateria, relojeria, o construc- 
ci6n de  brganos. 

Desde el punto de  vista de  la arqui- 
tectura  su  aporte  s e  centra  e n  la 
construcci6n de  magnificos retablos, 
pdlpitos y demis  partes del mobilia- 
rio litdrgico, fibricas que e n  la arqui- 
tectura religiosa del Brea espafiola, 
dentro de  plantas -con las exceptio- 
nes que  se veri- muy simples, cons- 
tituyen 10s mis  importantes, si no 10s 
dnicos temas de  inter&. Todo el es- 
pacio in te r ior  d e  las iglesias  s e  
dinamiza por efecto d e  estos ele- 
mentos focales que acentdan tanto 
la celebraci6n eucaristica, como el 
comentario d e  la Palabra, o la admi- 
nistracidn d e  10s sacramentos, con 
gran fuerza plistica, riqueza de  co- 
lorido y perfecta ejecuci6n. No obs- 
tante  la expulsi6n d e  la orden e n  
1767 y el subsecuente cese d e  10s 
talleres artisticos instalados e n  Ca- 
lera de  Tango, el esquema de  10s re- 
tablos introducido por 10s jesuitas 
arraigari con tal fuerza, tanto e n  10s 
medios cultos como populares, que 
perdurari e n  algunas capillas rurales 
hasta fines del siglo XIX, repititn- 
dose en Chile lo observado e n  gene- 

Leonce Angrand: igiesia y porteria del monasterio de dominicas de Santa Rosa, Santiago, 1834. 
BibliothZque National, Paris. 

Igiesia de San Miguel, del Colegio Mdximo 
de la Compatiia de Jesus, de Santiago. Dibujo 
de J .  M .  Rugendas, Staatliche Graphische 
Sarnmlung, Munich. 

ral con este  momento artistico: e n  
Perti el barroco es el estilo preferi- 
do d e  10s indigenas, “no patrimonio 
de una minoria de  eruditos y hom- 
bres de  letras [...] sino el primer gran 
e s t  i 1 o his  p a n o a m e r i can  0 ” ;  par  a 
Bonet Correa la Ilustraci6n “con sus 
miximas d e  moderacidn no pudo 
vencer este descarado gusto por un 
arte colectivo e n  que el poder siem- 
pre vi0 la uni6n del pueblo con la 
corona”. 364 

Subsisten algunos ejemplares d e  10s 
retablos labrados por 10s citados re- 
ligiosos que testimonian un refina- 
miento sin duda raro e n  el imbito 
indiano: tanto el de  San Juan Evan- 
gelista, e n  la iglesia de  igual nom- 
bre, como las piezas del conservado 
en la sacristia catedralicia, provienen 
de  la iglesia de  San Miguel, de  don- 
de  fueron trasladados, segdn Carva- 
110, por expresa disposici6n de  Car- 
los 111.365 



11. S A N T I A G O  D E  C H I L E  

Normalmente nuestros templos lu- 
cieron armaduras d e  inspiraci6n mu- 
dCjar, s e g d n  p u e d e  v e r s e  e n  la 
sacristia d e  San Francisco d e  la Se- 
rena o e n  la d e s c r i p c i h  del arteso- 
nado del templo d e  la misma orden 
e n  Valdivia, segdn un testimonio de  
1786. D e  la cubierta d e  la Compaiiia 
de  Santiago se dice que  era d e  ma- 
dera d e  ciprCs, “a trechos con her- 
mosas piiias” d e  primorosa laceria, 
“tan curiosamente labrado, con tan- 
tas labores, tanta  variedad d e  en-  
cuentros, triingulos, puntas, esqui- 
nas, cuadrados y diversidad d e  figu- 
ras, que  parece a quien lo mira d e  
abajo, un intrincado laberinto”; e n  la 
Merced, la capilla mayor “es cosa 
insigne [...I por la belleza del techo, 
que es todo de  ciprCs a manera d e  
media naranja, de  admirable labor y 
artificio, e n  q u e  sobresa len  d is -  
puestos  e n  buena  proporci6n 10s 
artesones, lazos y pendientes de  que  
se compone”. 

En su volumen extern0 las iglesias 
exhibieron fachadas ataviadas con el 
repertorio usado por el barroco e n  
otros lugares del continente, aunque 
igua lmente  s in  la fuerza  q u e  e n  
Lima, Cuzco o Potosi, constituyen- 
do siempre las portadas el motivo d e  
mayor interCs: el cuerpo  bajo d e  
Santo Domingo -las torres son d e  
1808-, o 10s testimonios grificos d e  
la Compaiiia, ilustran esta tipologia; 
la dltima es descrita por Ovalle como 
“toda de  piedra blanca y la fachada 
de  la puerta principal muy lucida y 
airosa, con sus pilastras, molduras y 
pirimides, y e n  medio un Jesds d e  
relieve sobre la cornisa principal, 
todo  d e  a d m i r a b l e  a r q u i t e c t u r a ,  
como tambiCn lo es  el crucero d e  la 
capi l la  mayor ,  c o n  s u  c d p u l a  y 
l a n t a n a ” .  Los planos de  la iglesia 
del Carmen d e  San Rafael, de  1760, 
y de  la catedral d e  Concepcibn, he- 
chos por Lugardo Bravo e n  1743, 
manifiestan una elegante  disposi- 
c i h ,  mientras San Francisco o San- 
to Domingo de  La Serena, la Com- 
paiiia, e n  la misma ciudad, la iglesia 
menor  d e  Andacollo, o la capilla 
franciscana d e  Mancera, e n  Valdivia, 
ilustran e n  escala menor las sutiles 
diferencias dentro del barroco local. 

Mencidn especial merecen 10s con- 
tados casos d e  iglesias d e  planta  
central, como se  dijo, tan poco fre- 
cuentes e n  el imbi to  espaiiol; hay 

Corte de una capilla de la iglesia de 
San Miguel, del Colegio Mdximo de la 
Compa8ia de Jestis, de Santiago, posterior 
a 1767. Archivo Nacional, Santiago. 

- 
Lugardo Bravo: Plano de la catedral de Concepcidn, 1743. Archivo General 
de Indias, Sevilla. 

lglesia parropuial de Valalparaiso, S. X V l l l .  Arcbivo General de Indias, Sevillo. 
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Reconstruccidn ideal de la planta de la iglesia 
de Sau Agustin de La Serena: A: acceso; B: cor0 
alto; C: nave: D .  linterna; E:  Presbiterio. 
Fuente: Archivo de San Agustin de La Serena, 
Libro de Fkbrica. 

Reconstruccidn ideal de la planta de la iglesia 
de la Compalia de Jesris de Valparaiso. 
Fuentes: Archrivo del Arzobispado de Santiago 
y ENRICH: Historia de  la CompaAia de  
Jesds en  Chile, T 11. 

t 

Reconstruccidn ideal del corte de la iglesia de la 
CompaAia de Jestis de Valparaiso. Fuentes: Archivo 
del Arzobispado de Santiago y ENRICH: Historia 
de  la CompaBia de  Jesds en  Chile, Z 11. 

constancia a lo menos  d e  tres, e n  
L a  Serena, Chacao y Valparaiso. 

L a  p r i m e r a  e s  la ig les ia  d e  S a n  
Agustin, construida a partir d e  1693 
por iniciativa del  Prior P. Es teban  
Guillestegui y gracias a la generosi- 
dad d e  la marquesa d e  Piedra Blan- 
ca d e  Huana; d e  un  reconocimiento, 
hecho sin duda por un  agustino, d e  
la c o n s t r u i d a  por  10s  j e s u i t a s  e n  
Valparaiso -un octdgono inscrito e n  
u n  cuadrado-, s e  d e s p r e n d e n  sus  
caracteristicas volumttricas: “la d e  
nuestra capilla, -dice-, [es] comple- 
t a m e n t e  o c t o g o n a l  por  d e n t r o  y 
por fuera” ;  dos  planos confirman 
q u e  e f e c t i v a m e n t e  f u e  d e  planta  
octogonal, rematada por una clipula: 
e l  primer0 es  d e  1746, e n  tanto q u e  
el segundo, conservado hasta hace 
un tiempo e n  el convent0 serenense, 
precisaba para el oct6gono un di ime-  
tro interior d e  27 varas, un presbite- 
rio d e  12 por 9 y un cor0 alto sobre 
el acceso, d e  5 por 9; la longitud e n  
el e je  sumaba 44 varas, descansando 
la linterna e n  cuatro pilares con 9 
varas d e  luz. 366 

D e  la segunda no tenemos m i s  refe- 
rencia q u e  fue construida e n  reem- 
plazo d e  otra incendiada e n  1770, 
q u e  f u e  o b r a  d e l  P. N o r b e r t 0  
Fern indez ,  franciscano del  colegio 
d e  Santa Rosa d e  Ocopa, y que  se- 
glin el P. Gonzi lez  d e  Agiieros, “no 
solo e n  aquella provincia -Chilot-, 
sin0 fuera d e  ella, seria aplaudida por 
lo particular d e  su fibrica rotunda”. 

D e  la d e  Valparaiso, d e  10s jesuitas, 
s e  d i spone  d e  m i s  datos:  a u n q u e  
Pereira  Salas, s igu iendo a Vicuiia 
Mackenna, la supone construida e n  
1663 y terminada e n  1724, la verdad 
e s  q u e ,  segl in  lo d e m u e s t r a  el 
P. Hanisch, fue  obra del  Hno. Fran- 
cisco Grueber, uno d e  10s coadjuto- 
res llegados e n  1748, q u e  ejercid e l  
oficio d e  arquitecto tanto e n  el puer- 
to  como e n  e l  Colegio Miximo,  y e n  
San Fernando; la califica como una 
“audacia  arqui tectdnica e n t r e  10s 
templos d e  Chile  d e  la tpoca”.367 

Inscrita dentro d e  un  cuadrado, su 
t raza  e s t a b a  c o n s t i t u i d a  por  u n  
octdgono d e  veintidds varas d e  d i i -  
metro; un  anillo d e  doce, sustenta- 
d o  por  o c h o  c o l u m n a s  macizas ,  
j h i c a s ,  d e  media  vara d e  seccidn, 
sos ten ia  la “ h u m i l d e  cl ipula”;  el 





Juan Garland: predios en la calle del Presidente, A la derecha, en la esguina con la plaza, 
el antiguo palacio. Archioo General de Indias, Sevilla. 

Antigua Aduana o Casa de la Administracidn de reales derechos. Archivo General 
de Indias, Sevilla. 

altar mayor se situaba e n  “un profun- 
do nicho o reducida capilla que  for- 
maba un pequefio presbiterio”, es- 
pacio que  se  repetia enfrente, “con 
su tribuna”, e n  la puerta principal; 
aunque e n  una d e  sus descripciones 
se  indica que  tenia cuatro altares e n  
10s ingulos, posteriormente se  redu- 
cen,  generando un  e j e  transversal 
con “dos altares muy poco salientes 
d e  la pared”. Aplicada despuCs d e  la 
expulsi6n d e  10s jesuitas a 10s domi- 
nicos, e n  un inventario d e  1784 a h  
se  conservaban la imigenes del san- 
to Cristo, san Ignacio y santa Maria 
Magdalena, con todos sus  adornos d e  
pla ta.368 

Se cuenta con dos informaciones que 
permitirian su reconstrucci6n casi 
con absoluta exactitud: la primera es 
el reconocimiento mencionado arri- 
ba, muy probablemente hecho por 
un  agust ino d e  L a  Serena,  por la 
c o m p a r a c i h  que  hace con la capilla 
d e  dicha orden e n  esa ciudad, acom- 
pafiado d e  dos planos de  muy tosca 
ejecucibn, pero lo suficientemente 
claros como para adivinar incluso su 
estructura interior.369 La segunda es  
la prolija descr ipc ih ,  con el detalle 
d e  todas sus medidas, hecha por el 
P. Enrich e n  1865 y publicada e n  su 
estupenda Historia e n  1891; como es  
sabido, es te  sabio jesuita fue el ar- 
quitecto de  la hermosa iglesia d e  su 
Orden e n  Puerto Montt.370 

Aunque haya sido ejecutado con la 
mayor simplicidad, como lo ha sefia- 
lado Garcia Bryce, el esquema deri- 
va nada menos  q u e  d e  S e b a s t i i n  
Serlio, sus partes corresponden a una 
a n t i g u a  s imbologia  usada  e n  
bautisterios y catacumbas, se  e n -  
cuentra e n  numerosas iglesias -San- 
t o  S t e f a n o ,  e n  Bolonia-  y s e r i  
reeditado e n  1807 por Matias Maes- 
t ro  e n  el n u e v o  c e m e n t e r i o  d e  
Lima.371 Sede del Congreso Nacio- 
nal e n  1829, tan interesante monu- 
mento seria finalmente demolido. 

Aun deben mencionarse dos templos 
contempor ineos  a la actividad d e  
Toesca e n  Chile ,  construidos por 
notables  ingenieros  militares, las 
ig les ias  mayores  d e  Valdivia y 
Osorno. 

D e  la primera se  ha podido determi- 
nar que  h e  proyectada e n  1775 por 
Juan Garland, uno d e  10s m i s  nota- 
bles  ingenieros  activos e n  Chile ,  
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Planta en forma de estrella, empieada en la 
construccidn del Fuerte de San Francisco 
Javier, en Maullh, en 1787. En: Cristdbal de 
Rajas: Te6rica y prictica d e  for t i f icacih,  
conforme las medidas y defensas d e  estos 
tiempos, repartida e n  tres partes. Madrid, 
Luis Sanchez, 1598, p .  46. 

JosC Antonio Birt: construcciones en el CastiNo de Niebla, Valdivia, 1768. 
Biblioteca Central de Cataluda, Barcelona. 

egresado del  real cuerpo d e  Madrid 
y miembro fundador, junto con Pe-  
dro d e  L u c u c e ,  Carlos  L e m a u r  y 
otros dos profesores, d e  la Real So- 
ciedad Militar d e  Matemiticas crea- 
da por el conde d e  Aranda e n  la Vi- 
lla y Corte e n  1756; fue comenzada 
e n  1787 bajo la direccidn d e  Manuel 
Olaguer Felid, otro distinguido in- 
geniero militar, y concluida e n  1799. 

D e  sesenta y cuatro varas d e  largo, 
comprendidas  las dos  torres ,  por  
veintitrCs d e  ancho, la nave central 
tenia una luz d e  doce, cerrandose 
c o n  u n  cai idn d e  falsa  b d v e d a  
encamonada, y luciendo una danza 
d e  diez arcos d e  medio punto, alter- 
nados con columnas ddricas. D e  cal 
y ladrillo y cubierta d e  madera, ha- 
ria eclosibn e n  el terremoto d e  no- 
viembre d e  1837. 

La d e  Osorno fue construida a partir 
d e  1796, sobre  planos d e l  c i tado  
Olaguer Felid, encargindose d e  su 
e j e c u c i d n  J u a n  M a c k e n n a ,  o t r o  
egresado del real cuerpo d e  ingenie- 
ros de  Madrid. 

De bloques labrados d e  piedra are- 
nisca, tenia sesenta y s ie te  varas d e  
longitud interior por veint idds d e  
anchura, con planta de  cruz latina, 
tres naves, crucero y dos torres d e  
madera, al igual q u e  su armadura y 
falsa bdveda d e  caiidn corrido; dise- 
iiada e n  orden dbrico, seria inaugu- 
rada e n  1807, subs is t iendo hasta  
1 8 8 1.372 

Aparte d e  su magnitud, ambas cons- 
trucciones t ienen  importancia por 
el doble hecho d e  ser obras civiles, 
exactamente religiosas, e jecutadas 
por ingenieros  militares europeos  
y, a diferencia d e  las citadas antes, 
h e c h a s  ya b a j o  10s c i n o n e s  d e l  
clasicismo. 

Juan Martin Cermedo: construcciones en el Castillo de Niebla, Valdivia, 1767. 
Servicio Geografico del Ejkrcito, Madrid. ARQUITECTURA CIVIL 

Como e n  todo el Ambit0 indiano, la 
arquitectura civil es  tambiCn bastan- 
te discreta si s e  la compara con la 
religiosa. Carvallo, describiendo e l  
costado norte d e  la plaza mayor d e  
Santiago, afirma que  las casas del go- 
bernador, la Real Audiencia y el edi- 
ficio d e  Las Cajas, “son antiguas y 
de  ordinaria arquitectura”; enfrente, 
las del conde d e  Sierra Bella, lo son 
“con barandaje  y soportales ,  q u e  



a u n q u e  d e  a r q u i t e c t u r a  a n t i g u a ,  
adornan m u y  b ien  la plaza”;373 s e  
r e c o r d a r i  la d e s c r i p c i d n  d e  10s 
edificios d e  la plaza d e  Concepci6n, 
hecha  por e l  mismo autor ,  d o n d e  
a1 parecer el 6nico tema d e  inter& 
eran  s u s  por tadas  y 10s repe t idos  
“sopor t a1 e s ” . 

Los planos del  cuartel d e  dragones, 
cons t ru ido  por  e l  i n g e n i e r o  Bir t ,  
muestran un  volumen d e  castrense 
auster idad,  adornado tan  s610 por 
una buena portada. 

Ya contemporineos a Toesca conoce- 
mos 10s planos d e  las casas d e  10s 
gobernadores d e  Valdivia y Chi lo t ,  
d e  10s ingenieros  M a n u e l  y J u a n  
Feli6, casi tan discretas como el “pa- 
lacio” d e  10s presidentes  del  reino, 
d e  una planta y con un  programa bas- 
tante  elemental. 

ARQUITECTURA MILITAR 

E s t i  representada por robustas cons- 
trucciones edificadas dentro d e  10s 
principios d e  la fortificacidn perma- 
n e n t e  a b a l u a r t a d a ,  e n  q u e  s u  
funcionalidad no impidi6 por par te  
d e  sus artifices, eximios ingenieros 
militares egresados d e  las academias 
tantas veces citadas, alardes d e  sen- 
sibilidad, representada por delicados 
toques e n  medio d e  grandes compo- 
siciones d e  masas y muros e n  talud: 
puertas coronadas d e  herildica, ga- 
ritas voladas sobre consolas o elegan- 
tes  coronaciones e n  10s remates d e  
paredes  y escaleras ,  segiin p u e d e  
admirarse hasta hoy e n  10s castillos 
d e  San Sebast i in  d e  la Cruz, e n  Co- 
rral, S a n  P e d r o  d e  Alchntara ,  e n  
Mancera, e n  fuer tes  como el d e  San 
Jos t  d e  Alcudia, e n  Rio Bueno,  o 
Reina Luisa, e n  Osorno. 

Diversos testimonios acreditan alar- 
d e s  a n i l o g o s  e n  d e s a p a r e c i d a s  
forti f i c a c i o n e s d e  Va 1 par a is 0, Con - 
cepcidn o la Frontera; todas, segiin 
puede  admirarse e n  Niebla, fueron 
emplazadas e n  situaciones dominan- 
tes, e n  medio d e  hermosos paisajes 
y vistas q u e  conjugan la eficiencia d e  
su objetivo con el ar te  del  diseiio: la 
planta de l  fuer te  d e  San  Javier d e  
Maullin, reconstruido e n  1787, re- 
produce la figura d e  una estrella d e  
seis “rayos”, segGn fuera publicada 

Josd Antonio Birt: construcciones en el Castillo de Corral, Valdivia, 1 768. Biblioteca Central 
de Catalutia, Barcelona. 

Casas de Mendoza, en la estancia de Apaltas, cerca de Rengo; 
actualmente monasterio de monjas henedictinas. 
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en 1598 por Cristdbal de  Rojas e n  su 
Tedrica y prdctica de fortificacidn, o e n  
1772 por Lucuce e n  sus Principios. 
E n  otra oportunidad hemos dicho 
que la existencia d e  esta joya del arte 
de  la fortificacidn e n  el confin del 
mundo conocido resulta ser una d e  
las tantas sorpresas q u e  depara el 
estudio del tema e n  un pais llamado 
con jus tici a “ F land es  indiano ” .374 
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Leonce Angrand: Casa en la calle de Sanfo Domingo, 1834. Bibliothbque National, 
Parts. 

Leonce Angrand: Casa en /a  calk de las Monjitas, 1834. Bibliothbque National, Paris. 

Dentro d e  estos recintos se  edifica- 
rian diversas construcciones que ,  
como salidas d e  las manos de  quie- 
nes conocian las reglas d e  la arqui- 
tectura clisica, estaban e n  condicio- 
nes  d e  ser  realizadas con acierto. 
M i s  que  e n  las contadas ruinas sub- 
sistentes, el testimonio d e  sus pla- 
nos revela un aporte importante a 10s 
programas edilicios de  la Cpoca, re- 
sultando sobresalientes las construi- 
das por Juan Garland e n  Valdivia o 
las proyectadas por  J u a n  Mar t in  
Cermefio, director del real cuerpo, 
para el mismo lugar e n  1767. Aun- 
que no todos se  realizaron, por de- 
cirlo de  alguna manera, estos proyec- 
tos honraron a1 reino d e  Chile, brin- 
dindole  hermosos diseiios compues- 
tos seglin claros e jes  d e  simetria, 
cuerpos principales, alas y d e m i s  
elementos propios d e  la gran compo- 
sicidn barroca.375 

LA CASA 

La casa habitacidn varia seglin las 
diversas zonas y climas y e n  la zona 
central, especialmente e n  Santiago, 
muestra tantas variantes como ran- 
gos sociales sus habitadores. 

Los viajeros alaban la buena impre- 
si6n del conjunto, homogeneizado 
por el verdor d e  jardines, huertos 
y arboledas q u e  desbordan cierros 
y muros, alzindose tras las sobrias 
fachadas; t ienen tambi tn  todas e n  
com6n la dis t r ibucidn por medio  
d e  patios y el ingreso a travts d e  es- 
paciosos zaguanes que ,  hasta a la 
m i s  humilde,  confieren seiiorio y 
dignidad. 

Gonzilez de  Nijera  las habia descri- 
to  e n  el siglo XVII como “orladas 
algunas salas y aposentos d e  roma- 
nas labores” y Carvallo, a1 siguien- 
te, como bajas, a causa d e  10s tem- 
blores, “algunas d e  cal y ladrillo y 
todas las demis  de  adobes, porque 
en ellas hacen 10s terremotos menos 
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estragos q u e  e n  10s edificios d e  pie- 
dra y ladrillo [...] las m9s son ador- 
nadas d e  hermosas fachadas d e  pie- 
dra labrada, q u e  blanqueadas y pin- 
tadas sus paredes, alegran las calles 
y les dan lucimiento”. 

Como lo hemos indicado e n  otro lu- 
gar, toda la ornamentacidn se con- 
centra  sobre 10s zaguanes que ,  e n  
ultimo tCrmino, vienen a diferenciar 
la del noble d e  la del plebeyo, el ran- 
cho del bodegdn o del  taller; el por- 
t6n genera sendas pilastras, Cstas, 
bases, capiteles y cornisas; la mayor 
altura q u e  por razones funcionales 
-ingreso d e  carruajes- d e t e r m i n a  
este  portdn, produce la ruptura d e  la 
linea d e  la techumbre ,  generando 
como solucidn corriente el mojine- 
te, cuya cubierta, e n  timpano, per- 
mite dar colocacidn a1 escudo d e  ar- 
mas, un dculo o un  h a l o  con algdn 
tema devoto, un  lema, o una simple 
fecha.  A 10s lados d e l  z a g u i n  s e  
abren a la calle cuartos d e  alquiler, 
q u e  e n  las esquinas, por medio d e  
un pilar, permiten cdmodo acceso a 
algun comercio. 

El zaguin tambiCn permite  el ingre- 
so a un patio empedrado d e  caricter 
m8s bien publico, a1 q u e  dan  coche- 
ras y “oficinas” como, e n  el volumen 
del  fondo,  las piezas  pr incipales ,  
sala, cuadra y antesala o dormitorio 
principal. A1 segundo patio, rodea- 
do d e  corredores, dan 10s cuartos d e  
la familia y a1 tercero, las multiples 
dependencias d e  servicio; e n  las ca- 
sonas m i s  importantes, sobre la fa- 
chada principal suele  ir un  segundo 
piso,  d e  a l q u i l e r ,  c o n  b a l c o n e s  
volados, a1 q u e  s e  sube  desde  el pa- 
tio por escaleras exteriores.376 

La arquitectura rural constituye un 
atractivo, a la vez q u e  un vasto apar- 
tado, con testimonios aun  vigentes, 
no obstante la suma d e  factores q u e  
se  han abatido sobre ellos, conspi- 
rando contra su conservacidn. Con 
claros parentescos con 10s cortijos 
andaluces, aunque  per tenecen a un  
solo duefio reciben el nombre genC- 
rico d e  “casas”, y configuran un  con- 
junto d e  habitaci6n y servicios, a 10s 
q u e  se  agregan las d e  mayordomos, 
capataces e inquiiinos, con la indis- 
pensable capilla. 

Leonce Angrand: patio con arcos, casa de Msr. de la Ciesnaye, Santiago, 1834. 
Bibliothbque National, Pan’s. 

Leonce Angrand: patio de una casa en la calle de 10s Hulrfanos, 1834. Bibliothsque 
National, Paris. 

Apar te  d e  la v e g e t a c i b n ,  pr inc i -  
pal ornamentacibn d e  toda esta aus- 
tera  a rqui tec tura  d e  ascendencia  
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Leonce Angrand: Plaza de Armas de Santiago, 1834. Bibliothtque National, 
Paris. 
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Capilla de la Compafiia de Graneros: detalle del altar de la Purisima; frontal 
de cuero repujado y dorado y banco con hornacinas. 

Conrad Martens: balcones de antiguas casas en Valparaiso, 1834. 
Coleccidn particular, Buenos Aires. 

h i s p a n o - i r a b e ,  m i s  le jos ,  g reco-  
rromana, el encanto d e  todas estas 
casas, urbanas y rurales, como e n  to- 
dos 10s d e m i s  edificios d e  la tpoca,  
s e  prodiga e n  el virtuosismo d e  las 
re jas ,  la nobleza  d e  10s por tones  
claveteados, las puertas cuarteladas 
- todo lo q u e  fast idiaba a Vicufia 
Mackenna- ,  y s u  v is toso  a lha ja -  
miento, realizado con todos 10s re- 
cursos del barroco virreinal: lo com- 
ponian colgaduras d e  damasco y ter- 
ciopelo, reposteros y tapicerias, pin- 
turas y espejos, estrados con alfom- 
bras “turquescas”, escribanias, arco- 
nes, cajuelas, y mucha plateria; se  
mencionaron e n  Santiago ciento cua- 
renta y un  oratorios privados, d e  la 
mayoria d e  10s cuales s e  conservan 
inventarios: e n  e l  momento q u e  tra- 
tamos, e n t r e  otros, Francisca Veas 
D u r i n  -noviembre d e  1780- t iene  
u n a  capi l la  c o n  s u  d o s e l ;  J o s t  
Montenegro,  uno cornpleto con su 
re tab lo  -mayo d e  1792- y Josefa  
Lecaros Berroeta ,  s i e t e  afios des-  
p u t s ,  otro con su retablo dorado.377 

Estas modalidades, e n  cierto aspec- 
to intemporales, q u e  permiten la ar- 
m6nica convivencia d e  taburetes del 
siglo XVI con braseros del  XVII y 
sillas del  XVIII, producen un  efecto 
s u m a m e n t e  p in toresco  a1 q u e  s e  
unen  las modas propias del lugar, e l  
mundo d e  10s carruajes y d e  10s ca- 
ballos con sus vistosos arreos: Ernes- 
to Greve ha llamado la atenci6n so- 
bre la mezcla d e  lo rlistico con lo se- 
fiorial, citando el cas0 ocurrido e n  el 
Real Tribunal d e  Mineria e n  1802, 
e n  q u e  s e  compran a1 mismo t iempo 
tunas para aliiiar la cal para 10s blan- 
queados y cincuenta  varas d e  rica 
felpa carmesi para el dosel.378 

Estos contrastes cautivarin a 10s via- 
jeros extranjeros m i s  q u e  la moder- 
nidad d e  las casas ilustradas q u e  han 
reemplazado todos 10s enseres cita- 
dos por 10s d e  la hl t ima moda d e  
Europa, y dibujantes como Leonce 
Angrand p i n t a r i n  e n  p l e n o  1834 
aquel  m u n d o  p in toresco  y n o  las 
nuevas galas neoclisicas, ofrecitndo- 
nos una ilustraci6n ideal d e  lo q u e  
era e l  medio q u e  encontr6 Toesca a1 
llegar e n  1780.379 

Es te  universo abigarrado, desde  sus 
manifestaciones rnis cultas a las m i s  
populares ,  c o r r e s p o n d e  a u n a  d e  
las pr incipales  caracter is t icas  d e l  
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barroco americano; Chueca lo califi- 
ca como su “aglutinante”, sin embar- 
go, s e v e r a m e n t e  fust igado por  el 
academismo ilustrado: el primer pro- 
yecto para la Real Casa d e  Moneda 
-desgraciadamente extraviado- sera 
rechazado porque su arquitectura no 
s610 no corresponde “a 10s cinco 6r- 
denes  d e  esta Facul tad”,  sin0 q u e  
e s t i  provista d e  “muchos adornos 
impropios q u e  mhs ridiculizan q u e  
hermosean”;380 10s naturalistas Ruiz 
y Pavdn, refirikndose a las iglesias d e  
Lima, e n  juicio vi l ido para todo e l  
continente, d i r in  q u e  “da l is t ima el 
ver gastados inmensos caudales e n  
atibarlas d e  cedros y maderas dife- 
ren tes ,  embarazhndolas  con  unos  
q u e  llaman retablos, no siendo otra 
cosa q u e  monstruosidades del arte y 
descalabros d e l  b u e n  gus to” ;  10s 
ejemplos podrian multiplicarse sin 
fin y emanan precisamente d e  10s 
postulados impartidos e n  las cCle- 
b r e s  a c a d e m i a s  e n  q u e  e s t u d i d  
Toesca, como d e  sus mentores inte- 
lectuales, Ponz y compafiia. 

E n  e f e c t o ,  JosC C a v e d a ,  e n  s u s  
Memorias para la fundacidn d e  la d e  
Madrid dirh q u e  aquel los  ar t is tas  
“idearon aquel estilo fhcil y abrevia- 
do, fascinador y engaiioso, q u e  lleno 
de  falsa brillantez, licencioso y osa- 
do, [...I tuvieron e n  poco la rigurosa 
imitacidn d e  la naturaleza, abriendo 
a las artes una carrera d e  perdicidn y 
ruina”; y Melchor d e  Jovellanos -tan 
amigo d e  nuestro conde d e  Maule-, 
e n  s u  p a n e g i r i c o  d e  V e n t u r a  
Rodriguez, q u e  idearon  “cornisa- 
mentos curvos, oblicuos, interrumpi- 
dos y ondulantes ,  co lumnas  v e n -  
trudas, tibidas, opiladas y raquiticas, 
obeliscos inversos substituidos a las 
pilastras; arcos s in  c i m i e n t o ,  s in  
base, sin impostas, metidos por 10s 
arquitrabes y levantados hasta 10s 
segundos cuerpos, metopas injertas 
e n  10s dinteles y triglifos echados e n  
las jambas d e  las puertas”; e n  sen- 
tencia del citado Maceda “fascinar 
10s ojos a expensas d e  la razdn s e r i  
siempre un  mal”.381 

Para defender  10s “que  llaman reta- 
blos”, o 10s primitivos planos d e  la 
Casa d e  Moneda, no hub0 e n  Chile  
alguien como Sigiienza y Gdngora, 
que  e n  MCxico estimara q u e  su ar- 
quitectura no necesitaba “mendigar 
a Europa perfecciones”, o un  mar- 

q u i s  de  Soto Florid0 que defendiera 
con calor el barroco limefio; por el 
contrario, se  vieron 10s juicios d e  
G d m e z  d e  Vidaurre ,  C a r v a l l o  o 
Molina; muy elegantemente el pro- 
pi0 Toesca, re f i r ihdose  a un par d e  
capillas rurales, aludirh a1 “est i lo  
del pais”. 

Pero no se  puede omitir la mencidn 
a aquello q u e  nuestro biografiado y 
10s miembros d e  las misiones cienti- 
ficas tambiCn debieron ver e n  10s 
ambientes  ilustrados: otro lujo, a 
tono con e l  refinamiento del estilo 
instaurado e n  la peninsula por Car- 
los IV, d e  q u e  dar in  testimonio tan- 
tos ejemplares d e  mobiliario y obje- 
tos conservados e n  museos y colec- 
ciones privadas. 

Pereira Salas ha descrito la residen- 
cia d e  10s marqueses d e  Casa Real, 
con sillas inglesas d e  laca roja, pin- 
turas d e  animales y paisajes, espe-  
jos, cornucopias  y sillas doradas,  
mesas d e  plata y araiias d e  cristal;382 
Gdmez d e  Vidaurre refiere q u e  las 
casas  d e  C o n c e p c i d n  of rec ian  el 
“buen gusto d e  las pinturas y ador- 
nos d e  Italia”, seiialando exactamen- 
te la d e  JosC d e  Puga y Jirdn, provis- 
ta d e  una cuadra “adornada d e  doce 
laminas con sus marcos d e  bronce 
dorados a fuego y con diversos ador- 
nos d e  plata trabajados e n  Roma, [...I 
hechas e n  forma d e  cornucopias, por- 
que  tiene cada una dos candilejas del 
mismo metal y del mismo modo do- 
radas, d e  tres luces cada una, con lo 
q u e  dicha cuadra y 10s otros adornos 
correspondientes hace el dia e n  me- 
dio d e  las tinieblas d e  la noche”;383 
aun, respecto a galas, el abate Molina 

con brillantez e n  vestidos, e n  libreas, 
e n  coches [...]”.3*4 

agregari q u e  10s chilenos “se tratan Conrad Martens: anrigua iglesia de 
San Francisco, Valparaiso, 1834. 
Coleccidn particular. 
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ura no necesitaba "mendigar 

ropa perfecciones", o un mar- 

q u t s  de Soto Florido que defendiera 
con calor el barroco limeiio; por el 
contrario, s e  vieron 10s juicios d e  
G 6 m e z  d e  Vidaurre ,  Carva l lo  o 
Molina; muy elegantemente el pro- 
pi0 Toesca, refiritndose a un par de  
capillas rurales, aludird al "estilo 
del pais". 

Pero no se  puede omitir la menci6n 
a aquello que  nuestro biografiado y 
10s miembros d e  las misiones cienti- 
ficas tambi tn  debieron ver e n  10s 
ambien te s  ilustrados: otro lujo, a 
tono con el refinamiento del estilo 
instaurado en  la peninsula por Car- 
los IV, d e  que  dardn testimonio tan- 
tos ejemplares de  mobiliario y obje- 
tos conservados en  museos y colec- 
ciones privadas. 

Pereira Salas ha descrito la residen- 
cia de  10s marqueses de  Casa Real, 
con sillas inglesas de  laca roja, pin- 
turas d e  animales y paisajes, espe- 
jos, cornucopias  y sillas doradas,  
mesas de  plata y araiias d e  crista1;38* 
G6mez d e  Vidaurre refiere q u e  las 
casas  d e  Concepc i6n  ofrecian el 
"buen gusto de  las pinturas y ador- 
nos d e  Italia", seiialando exactamen- 
te la d e  Jose de  Puga y Jir6n, provis- 
ta d e  una cuadra "adornada d e  doce 
ldminas con sus marcos d e  bronce 
dorados a fuego y con diversos ador- 
nos d e  plata trabajados en  Roma, [...I 
hechas en  forma d e  cornucopias, por- 
que  tiene cada una dos candilejas del 
mismo metal y del mismo modo do- 
radas, d e  tres luces cada una, con lo 
q u e  dicha cuadra y 10s otros adornos 
correspondientes hace el dla en  me- 
dio d e  las tinieblas de  la noche";383 
aun, respecto a galas, el abate Molina 
agregard que  10s chilenos "se tratan 
con brillantez en  vestidos, en libreas, 
en  coches [...]".384 

Conrad Martens: antigna iglesia de 
Saw Francisco, Valpara fso, 1834. 
Coleccibn pam'cnlac 


