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La arquitectura chilena

en el siglo XIX

J/A transicin arquitectnica entre el

periodo colonial y la poca republicana
torma un interesante tema de estudio, pro
ceso en que los datos sociolgicos del des

arrollo nacional son captados por un nue

vo tipo de edificacin, ms conforme con

los ideales de vida, con que soaron esas

generaciones optimistas y esforzadas.

TI proceso es lento y da origen a curio

sas polmicas doctrinarias: la estructura

de adobe de la casa de tres patios, por

ejemplo, es impugnada y superada por los

tcnicos cientficos que postulan nuevos

piocedimientos de construccin v nuevas

ideas estticas.

La vieja casona, hurfana de esa porta
da monumental donde lucieron los blaso-

n e-. familiares y los penates religiosos de

los santos patronos arrebatados por la po
ltica democrtica de O'Higgins, va mo

dernizndole por etapas, pero subsiste en

sus formas sencillas y funcionales hasta

muy adentrado del siglo XIX.

Pocos edificios de esa poca quedan
enhiestos; la picota del progreso v la pa
la mecnica de la era pre atmka, ha de

molido y demuele en tortas horas, los ves

tigios arquitectnicos del pasado remoto

o inmediato, entre la indiferencia de los

ms, la sonrisa ele algunos y el clamor o

mntico de unos pocos. Para salvar litera

riamente el recuerdo de una promocin tle

arquitectos init riles y evocar las grande
zas y miserias de un perodo que se va con

esas mismas viejas rasas escribimos el pre
sente ensayo histrico.

La fisonoma de las ciudades chilenas,

en especial Santiago, era, a comienzos del

siglo XIX. neo-clsica. La impronta de Joa
qun Toc-sta, de sus discpulos y de los in

genieros militares que lo sucedieron en la

faena constiuctora, es perceptible en las

borrosas fotografas que se conservan. La

lnea transversal de la Alameda todava

conservaba su placidez de Caada, de r

boles enhiesios y de acequias de aguas ru-

moiosas, en cuyos cauces los nios jugaban
a los "caballitos".

LI marco oficial tle la Plaza de Armas de

lataba simblicamente sus orgenes hisp
nicos, listaba an sin terminar la Iglesia
Catedral, oracin colectiva tle los fieles chi

lenos; luca el escudo de Espaa en el

prtico ele- la Real Audiencia (Edificio de

Telgialos); la insignia tle la ciudad en el

Cabildo (Municipalidad), y el Palat io de

los Cobernadoies estaba, por entonces, ocu

pado por la mxima autoridad chilena. En

los portales vientre y despensa de la ciu

dad los gremios pregonaban sus mercan

cas en los "baratillos", henchidos de pue
blo v de agitai ion comercial.

A partii de la Independencia estas cons

tituciones neo-clsicas, y aquellas levanta

das en el auge anlciior del barroco, co

mea. zaron a alieiarse, y la antigua casa

empleando las ili Unidoras palabras tle

un (tnico, Eduardo Sc-ichi se enriqueci
ton aportaciones extranjeias inteligente
mente asimiladas, y el cambio en su orga-
ni/ac ic'ni luneional y en su esttica fueron
de tal suene oportunas que, conservando
su tango colonial, noble peto algo tosco

lleg al lelinamiento en su ms cumplida
CNpiesin. La rasa chilena no decay en

eso perodo, tomo suele eiectse; se volvi
hacia algo mejor y ms completo'.
La faena de transicin estuvo en manos.

por decirlo as, de dos tipos de profesio.

1

Fduardo Sctthi, La Casa Chilena hasta el siglo
M\ Cuadernos del Consejo de Moniune n'los
Nacionales. Sigo. lr.'J. p.igs. 11 y \>.
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nales. En orden de precedencia vienen los

agrimensores. Este ramo de estudios haba

adquirido cierto desarrollo gracias a la

creacin de la Academia de San Luis, rea

lizada por un gran espritu progresista*
don Manuel de Salas. El curso pas, en

1S19 al Instituto Nacional, donde el profe
sor Francisto de la Puente haba combina

do la enseanza de las matemticas con la

pr.it tita en el terreno. Despus tle cursar

"aritmtica comn, decimal y logartmica,
geometra sublime o especulativa, trigono
metra y geometra prctica, clculo dife

rencial, dinmica, esttica e hidrmetra a",
los postulantes deban comprobar sus rea

lizaciones en el dibujo objetivo de planos,
bosquejos, etc.
Del Instituto salieron aprobados entre

1 S_!_! y 1 S 10, un grupo tle jvenes que van

a formar la vanguardia en materia de cons

trucciones. Son ellos Ramn Marn, Fer

mn Fuentes, Jos Vicente Larran, Jos
Antonio Guilisasti, Jos Santiago Tagle,
Juan Jos Gandarillas, Luis tle Labarca, E.

Marqus de la Plata, Basilio Dvila y Ma

nuel Aldunate 2.

El segundo grupo estuvo compuesto por
los aficionados chilenos o extranjeros. Vi

cua Mackenna los bautiz, con su gracia
habitual, de "archituertos", pero hubo al

gunos que alcanzaron justa nombradla por
sus trabajos honorables.

En La Serena citaremos el caso de Fray
Ignacio Turn, lego franciscano, de aventa

jadas nociones de arquitectura que en 1813,

segn los datos del cronista Manuel Con

cha form el plano de la fachada y distri

bu ie'm de la Casa Municipal y tle la Cr

cel, y dirigi personalmente el trabajo por
el cual se le pagaron ocho reales diarios3.

La mano del artfice estuvo activa tambin

en la construccin del puente y en los me

jores edificios de la poblacin, entre los

ejtie llamaron la atencin la casa de doa

Manuela Caso y el antiguo Tribunal de

Justicia.
En Copiap, Vicente Cumplido constru

y en IM18, al costo de S 00.(100, el elegan
te Teatro, orgullo de la riqusima ciudad

mint-ia, desaparecido hace i ortos aos en

la e.Hastile de un incendio.

Entre los extranjeros sealaremos a Sa

muel Averill, ebanista norteamericano, au-

Archivo Nacional. Capitana General, Vol. 1038.

Vl.muel Concha, Crnica de La Serena, serena,

1871, principalmente p.igs. L"M, 333.

tor de diversas obras, entre otras el llama

do Puente de Manuel, el Ingls, en La Se

rena 4. A Enrique Macuer, tambin norte-

araei icano, que proyect las transformacio
nes del vetusto edificio de la universidad

de San Felipe para dar cabida a un Teatro;
asociado ms tarde con el arquitecto Ma

nuel Aldunate, levant el Cuartel de Po

lica de Valparaso.
Poco sabemos de la personalidad de Pe

dro Clusseau, que construyera el primer
Teatro de la Victoria en Valparaso y el

templo de San Agustn en la Plaza del mis

mo nombre, silueta que los porteos han

visto desaparecer hace cortos meses.

Hasta el momento, nos hemos referido

nicamente a la faena casi artesana del

hacer, es necesario dar cuenta de las re

percusiones que tuvo en Chile el pensar
estlico sobre el arte arquitectnico. La

primera personalidad en que advertimos

esta preocupacin es, a nuestro juicio, Jos
Gandarillas (1N10-1N33). Al unsono, v sin

duda por la lectura apasionada de los tex

tos que llegaban a sus manos, Gandarillas

lu un tradicionalista. Asi como en Fran

cia Viollet-le-Duc y Luis Hiplito Lebas

restauraban la concepcin medioevalista y

el clacisismo respectivamente, lo mismo

que indica el nombre de Gothic Revival,

de Richardson, en Inglaterra, o el helenis

mo de Augusto Krubsacius, en Alemania,

el aficionado chileno basaba la arquitec
tura en el manejo de los estilos y teoras

bisti'iricas. Admiraba el jasado nacional v

lo defenda, haciendo el elogio del adobe

y los mtodos tradicionales, v de las po
sibilidades que todavan podan cumplir,
siempre que se ajustara su empleo a los re

quisitos de toda buena construccin. "Tiem

po ha, escribe en uno de sus artculos, que
muchas personas lamentan la decadencia

del noble arte de la arquitectura entre

nosotros. Han venido muchos extranjeros

que no carecan de conocimientos del arte,

pero no han edificado obra alguna que me

rezca comparacin con las que tenamos.

Posean bien la teora pero no han sido

lelices en la practica". Para defender su te

sis, Gandarillas compara las construccio

nes coloniales de Santiago y las iniciadas

en la poca republicana y pone como cla

ros ejemplos la Iglesia de las Claras y las

Monjas del Sagrado Corazn, edificios que

'
I 1 lillman. Od Timers. British and American

s.imi.ino s. f., pg. 78.
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se haban t asi desplomado. Partiendo de

sencillos procedimientos empricos, Gan

darillas se dio a la tarea de aplicar sus

conocimientos. Quera hacer vivir en Chi

le el neo-gtico y aun las sugerencias b-
varas a las que era muy afecto 5.

La obra tle mayor alcance que intentara

como arquitecto y arquelogo fu la ta

rea de restaurar la Iglesia de la Compa
a, destruida por un incendio. Quiso de

volver al templo, aprovechando su hallaz

go de la bveda antigua, el perfil que le

haba dado Miguel de Telena en el siglo
XVII. El techo fu sostenido por corpu
lentas vigas de roble trabadas por medio

de tornillos que suspendan la nave a gran
altura.

En el arranque de la nave principal le

vant una cpula y proyect dos torres de

orden drico en el primer cuerpo, acercn
dose ms al jnico en el segundo. Sin em

ba go, estos trabajos no fueron termina

dos y en reemplazo, un norteamericano,

Mr. Mundv, del Rhode Island, levant una

cpula octogonal. Un viajero que visitara

la Iglesia, en 1848, pudo escribir: "El inte

rior es bello. Es grande de estilo romni

co, la nave abovedada y a listones; cuatro

artos de slida manipostera la dividen de

l.is naves laterales" 6.

Este trabajo destruido por el terrible

incendio de la Compaa en 1863, no fu

el nico que acometiera. A l se debe el

primer edilicio de intencin gtica que

por entontes poseyera la ciudad, la Iglesia
del Asilo del Salvador, adornado por una

torre ojival que contena un reloj de cua

tro esferas.

En esta tarea de conservacin del pasado
artstico nacional en que estaba empea
do Jos Gandarillas, director y organizador
del primer Museo de Bellas Artes, contri

bu, de manera fundamental el arquitecto
v dibujante francs, natural de Burdeos,
Pierre Dejean (padre). Hombre distingui
do de maneras, original y excntrico de ca

rcter, Dejean pudo ser sealado a los cor-

G
M;is detalles en nuestra biografa. Don fos Can

darillas y Gandarillas, apartado del Ilolctn de

la Academia Chilena de la Historia. Stgo. lflll.

Sobre el tema de la valide/ del adobe, vase en

arrculo de D. F. Sarmienie>, Los temblores de

Cltile y la arquitectura, ".Sud-Ame'-rica", abril 9

de 18,1
8
Samuel Cierne Arnold, Viaje por Amra del

sur 11847 1818). Prefacio de David James. Bue

nos Aires, 1951, pg. 229.

tos ineses de su llegada a Chile, en 1 837,
como "el ms hbil de los gemetras chi

lenos".

Merced a su capacidad tcnica para el

dibujo, logr levantar en sus reales pro

pon iones arquitectnicas, y en su silueta

artstica, los edificios ms representativos
de la capital. En 1838 la Imprenta y Lito

grafa de! Estado publicaba su obra fun

damental: 'islas de los principales edifi
cios de Santiago de Chile, hermoso libro,
una de las joyas de la bibliografa laogr
fica nacional, que presenta a nuestra vista

en sus fachadas originales, la Casa de Go

bierno, la Moneda, la Catedral, el Consu

lado, la Vista del Puente de Cal y Canto y
la Pila de la Plaza de Aunas.

Pierre Dejean continu su trabajo, aso

cindose con Juan Hcrbage en la forma

cin de un Plano de Santiago (1853), que
terminara en una spera eyeita y pleito
entre ambos connacionales.

Desde los farellones del Cerro Santa Lu-

c a capt luego el meritorio artista, una

vista panormica de la ciudad, en su con

torno de montaa y verdes prados, de una
autenticidad muy lograda, a obra fu li

tografiada y sirvi al poco afortunado ar

quitecto para mantenerse econmicamen

te en su triste ancianidad.

Vicua Mai keiina recordaba ejue el

"buen anciano pas los ltimos aos de

su vida vendiendo esta lmina a domicilio.

Ahoia csciibe es un documento suma

mente .u o. Habitaba unos altos desocupa
dos en la lalle de Hurfanos que una se

la le ceda gratuitamente. Coma y al

morzaba en la Plaza de Aunas. Eia un per

sonaje popular y oiiginalisimo. (alando la

p.itrona sola lobi.nle diez o quinte aos
de ai riendo que no haba pagado, Dejean
le mandaba un cntaro de agua. "As de

ca liquido esta cuenta"7.

Si la obra del excntrico Pieire Dejean
nos es conocida princ plmente por sus me

ritorias realizaciones tericas, aunque co

mo vanos, planific algunas iglesias en

Concepcin, en cambio pdenlos ciarle el

ttulo tle arquitecto inicial a su ioIiii.

neo, Juan lleibage, el clise mido ptolcsional
Iran s.

Vino a Chile en 1810 por recomenda

cin expresa de nuestro Minisiro en Fran-

'

lU-njainfn Vicua Suben .isc.iuv la ciudad de

santiago, l'hnnis y /.,/, transita mtu iones, revista

sllela, junio 1910.
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cia, Francisco Javier Rosales, diplomtico
tle mltiples iniciativas. Era Herbaje,

oriundo de Burdeos en cuya ciudad haba

trabajado en calidad de constructor. For

ma parte as de esa falange artstica bor-

dalesa que llegara al pas a comienzos del

siglo, y en que se seala la personalidad de

Raimundo Monvoisin.

La primera obra que se entregara a su

pericia fu la planifit acin, ordenada por

Decreto de 25 de enero de 1843, del Ins

tituto Xacional en su nueva sede de la ca

lle de San Diego. Herbage cumpli su co

metido y a fines de junio de 1843 haca

entrega de su proyecto, por el cual recibi

la suma de treinta y dos onzas de oro. Se

hicieron reparos a sus dibujos, en especial,

por haber omitido "el anfiteatro anatmi

co, el laboratorio qumico y la rotonda

destinada a las reuniones generales de la

Universidad". El gobierno encarg al agri
mensor general, Jos Vicente Larran, com

pletar los planos, encomendndole asimis

mo la faena prctia de la construccin del

edificio. Hemos relatado en otra ocasin

los detalles financelos que permitieron dar

cima a esta tilsima obra. En 1851, a los

acordes del Himno a la Divina Providen

cia, de Antonio Neumane y de la Cancin

a la Bandera Tricolor, de Jos Zapiola, el

Instituto Nacional inauguraba su sede re

publicana. Aunque hubo mucha reserva so

bre su estilo arquitectnico, presentaba el

edilicio las comodidades necesarias pua

realizar la trascendental funcin pedaggi
ca formativa entregada al cuidado de sus

piolesores, labor que ha cumplido co-i

acierto mximo en el correr de los ao;. FI

Instituto Nacional ha sido el alma mater

de las generaciones liberales del siglo XIX a.

En 18-18 el Supiemo Gobierno comision

nuevamente a Juan Herbage para que rea

lizan una visita de inspeccin a lo largo
del pas v supervigilara los trabajos en

maicha. In dilatada jila visit el arquitec
to la ciudad de San Ta liando, delo all

instrucciones a su constiuc tor Manuel Gar

ca pal a cpie continuara el suntuoso tem

plo de tie^ naves que haba comenzado. Se

detuvo en laica paia conc-gii la elevacin

de la fachada provee lacla por el Director

de Oblas Pblicas, Ramn Minondo. Pro-

H
Vase nucsiio aiitnlo. /:/ Edifiio del Insoluto

Xacional, Apuntes liisiiuos. lloletn elel Insti

tuto Nacional. \o IX, N'-' 19, agosto de 19">!

larran i raba j en el arreglo de la Iglesia Ci

ledial a rai/ del inundio de 2 de abril de lBrd.

sigui a Cauquenes para darse cuenta del

trabajo que realizaba Mario Polini en esa

villa. Estuvo en Chillan; continu a Los

Angeles, regresando despus a Concepcin
donde !o esperaban mayores responsabili
dades '-'.

El terremoto de 1835 haba echado por
tierra las antiguas construcciones penconas
El inters principal de la visita era ocu

parse de la Catedral y del Instituto Lite

rario. Este ltimo edilicio haba sido pla
nificado en 1840 por Ramn Minondo,

quien en 1842 dio trmino a la labor pre

paratoria. Remitidos los planos al Gobier

no escribe el historiador de la dicesis,

Monseor Muoz Olave
,
"no fueron

aceptados en ninguna de sus partes, y se

comision al arquitecto Pedro Dejean pa

ra hacer otros nuevos".

Dejean permaneci en Concepcin algu
nos meses y puso manos a la obra con en

tusiasmo, dedicndose a dibujar planos pa

ra la Catedral y Sagrario, y por separado

para el Instituto-Seminario. El mismo rea

lizara despus sus ideas como director de

las obras, con una asignacin de mil pesos

al ao.

Aunque hubo que cambiar el sitio don

de pensaba realizarse el proyecto, Dejean
alcanz a terminar sus esbozos arquitect
nico-, por los que recibiera $ 3.759.V2 real.

La inspeccin de Herbage fu favorable

a los trabajos iniciados, aun cuando se cre-

v conveniente asesorar su realizacin tc

nica por intermedio del ingeniero civil Jos
Prez Morales 10.

Mavor intervencin cupo a Herbage en

la reconstruccin de la arruinada Catedral,

aquella que haba proyectado el insigne
Ralael Sabatini y que construyera Joaqun
Toesca.

A raz de la catstrofe se haba enco

mendado el trabajo al maestro Pascual

Gonzlez; luego al Director Ramn Minon

do; enseguida al ingeniero Prez Morales.

pero en definitiva los planos los hizo Pe

dio Dejean, al cual se entreg el 8 de abril

de ISIS, la suma de S 1.372. Herbage rea

liz la vasila de reconocimiento y aos
des-

jiius por dcticto
de noviembre de 1853 el

mismo fu contratado para "dirigir y lle

var hasta su conclusin la Obra de la Igle-

Vase, Auhivo Nacional. Miscelnea 1818-1S19.

Minisieiio de Instruccin v Culto. El Ferrara-

nil. mayo 29 de lKf.S.

'" Reinaldo Muoz Olave. El Instituto Literario de

Cotia piln 1 1823-1853) . Stgo. 1923
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sia Catedral tle la Dicesis de Concepcin",
por el trmino de tres aos, con su salario

de 2.000 pesos anuales.

La Iglesia, terminada en 1867, era de

un estilo eclctico; dominaban en conjun
to las lneas del romnico, dentro de una

planta cuadrangular, con tres naves de cie

lo abovedado en semicrculo, formadas por
16 columnas dt'iricas. El cielo de las naves

estaba dividido en secciones por medio de

arcos de moldura de grueso relieve que
ai laucaban de las columnas y que corran

debajo de las bvedas y adheridos a ellos

para darle niavor solidez11. Como mlti

ples construcciones chilenas, iba a desplo
marle por la furia de un terremoto.

Antes de comenzar la mencionada jira,
Juan Herbage haba trabajado intensamen

te en el Norte Chico, principalmente en

La Se rena, donde lleg por primera vez

en 18-14.

A su empresa se entreg la construccin

de la Iglesia Catedral, notable por su soli

dez. Realiz tambin la parte de madera

del templo de San Agustn, "en la que se

notan delectos imperdonables apenas dis

culpables en un aprendiz o aficionado".

Intervino en la torre de Santo Domingo,
de mezquinas proporciones. Al recapitular
sobre los mritos de Herbage, el cronista

de esa ciudad, Manuel Concha, escribe

que "indudablemente, seilo fu en su pas
un mediano picapedrero" ]-,

Hasta el momento, no podemos atribuir

considerac icn e teiica a ninguno de los edi

ficios consignados, lueron obras de arqui
tectura de techo y abiigo, dentro tle con

vencionales principios pseudo-clsicos.
A mediados del siglo se tle ja sentir en el

pas el influjo progresista de un veidadero

profesional: (laude Francois Brunet Dcbai-

nes. Perteneca a una antigua v distingui
da familia bretona. Nacido en la regin
de Morbihan, en la ciudad de Vannes, el

1 de eneio de 17'J'J, iccibi esmei.ada edu-

c ai im junte; a su paclic-, arquitecto de pio-
fesin. Terminados sus c -ludio-, secunda

rios se matricul el 3 de abril de 182 1, en

la Esc uela de Bellas Artes de Pars, ingre
sando al taller de Chatillon. Alumno dis

tinguido, muy pronto tonienzi su ra i era

profesional, y antes ele- graduarse lo en

contramos, en compaa de su hermano,

" Reinaldo Muo/ Olave, La Iglesia Caled, al de

Cnicepiiii. Datos paia su historia, Concepcin
19111.

12
Manuel Corulla, obra cilada, p;ig 217.

I I

Charles Louis, entregado a tareas iuipoitan-
tes. Trabaj en los planos tle la Prisin de

San Jos, en Lyon, y en varios concursos

en la t iutlad tle Brest; un Mercado para
el trigo, el Palacio tle Justitia y la capilla
de uno de los cementerios regionales. Ob
tuvo medalla de plata por estos proyectos.
F.n Pais construye el Convento de los P-

jaios. y el Colegio elel Abate Priloup, en

la calle de Vam igaid.
Hombre de amplia cultura, aumentada

ion sus viaje-, a Italia y Giecia, pases que
admiraba por los vestigios tlel pasado clsi

co, Brunet, Dcbaines, fu nombrado ar

quitecto experto del Catastro e Inspector
lie Trabajos Pblicos. Estuvo tambin des

empeando funciones en la Comisin de

Monumentos 1 isu'n ie os. en el Ministerio

del Interior y en la Mautilae tina de Se

vtes".

M. Caillcaux, Director del Museo de Be

llas Ailes, lo ice omende') al Ministro de

Chile que buscaba la persona preparada
[jara hacerse caigo de un puesto de respon
sabilidad en el pas. El 1 de mayo de 1848

se firmaba el contrato gubernamental: Bru
net Debaines se comprometa por el plazo
de siete aos "a ejecutar todo proyecto de

arquitectura civil por cuenta del Gobier

no y de las Municipalidades, en la capital
o cualquiera otra localidad". Recibira un

sueldo de Ki.000 francos, y en caso que se

I uncial a una Escuela de Vrquitei tul a ten

d a derecho a dirigirla"11.
A bol co tlel Slaliuelt, de la matrcula elel

puerto de Havre, Brunet Dcbaines llegei a

Valpaiaso, el l(i de septiembre de 18 18,

despus ele 112 das de navegacin. Venia

acompaado de su familia, y tiaa los mo

lios v libios necesarios para sus cursos v

iiabajos, los que lueron liberados de de

rechos de: aduana ,r'.

La inlluencia del artista Iranes se hizo

sentir sobre dos tipos de actividades. En

piimcr lugar, sobre la enseanza de las

'
Soliir Isiunct Debaines ver. 1 llil.aie. Ees ar

chilates eleves, de VI ,ole des llcaux Alts (1793

I"II7; 2 eil. I'.n-,, I HIT ; CI.. n.iuc-hal, Xoncaiu

l)it Ittiunitire Ittfraph'njue el thiliijtte, tles |>

tntales I-, unais. P.nis, 1887: 1-iuilc ltclliei de

la Cliav ijinei ie. Eiiclionnaire l.eneial tles Atlislcs

le n-aile liancaisc. P.nis, MIICl CI , XXXII |o
s Bernardo Surev. El Piulan o de las Helias

Arles. Santiago, 1872.
' \ithivo Nacional. Miscelnea, 18-18-181'! Jusii-

c i. i. Culto e Insli u< i ion Ptiblit a.
'

\ulii\o Naeional. \<!uana tic Valparaso. 1N1X-

i.-. 19.
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Bellas Altes, v en segundo termino, en la

esttica arquitectnica, debido a las ml

tiples construcciones ejue se encomendaron

a su talento.

El 21 de julio de 1849 elevaba Biunet

Debaines al Minisuo de Instruccin un

provecto para "fundar en Santiago una

Escuela de Arquitectura destinada a gene
ralizar en Chile el gusto por las artes ti

les v formar tambin, en consecuencia, ar

quitectos epae puedan, sin socorro extrao,

satisiater las necesidades del pas". Acom

paaba igualmente el programa del curso

de arquitectura que se propona realizar,

en caso de aceptarse su insinuacin. Cree

mos conveniente copiarlo en su integridad:

Desarrollo histrico

I. Historia compendiada de la arquitectu
ra v sincronismo histirico desde el ori

gen del arte hasta la poca del Rena

cimiento

II Ojeada sobre la poca que sigui al

Renacimiento hasta el siglo XIX.

Divisiones principales:
l.er Pe iodo: Arquitectura troglodita de la

India. Desenvolvimiento del arte en

Egipto, en Persia. Monumentos clticos.

2" Pe iodo: El arte griego y sus diferentes

fases.

a.er Periodo: El arte romano y su degene-
racim: arte bizantino; arte romnico.

4" Perodo: El arte catlico o latino carac

terizado por la introduccin del llama

do ojival en la Etlad Media.

5 Perodo: El Renacimiento o vuelta al es

tudio ile la Antigedad, despus de la

Toma de Constantinopla.
b" Perodo: Algunas noticias sobre el siglo

de Luis XIV, Luis W y sobre el arte

contemporneo.

('.ai -o propiamente dicho.

Teora del arte deducida de los monumen

tos antiguos v de T>s diversos Tratados de

Arquitectura que tienen autoridad.

Anlisis de los pi ini pales monumentos

de las diveisas pocas, corioborandn con

ejemplos las teoras emitidas.

Canso de dibujo lineal arquitectnico en

que se comprende la ornamentacin

aplicada a los monumentos.

Aplicacin de la arquitectura al arte de

eemstruir edificios o curso prctico de

construccin.

El 12 de noviembre, Andrs Bello, Rec
tor de la Universidad de Chile, daba res

puesta a la proposicin del arquitecto, exa
minando el contenido del programa. Para

Bello era necesario combinar los estudios

de matemticas que se realizaban en el

pas con los propios del arte. Encontraba

que Brunet Debaines daba demasiada im

portancia a la parte terica y, a su pare
cer, el curso general deba darles los co

nocimientos convenientes para formar su

gusto como artistas. Propona, en resu

men, un curso de tres aos para los agri
mensores o todos aquellos que tuvieran la

preparacin matemtica establecida por la

ley de 13 de marzo de 18-13. Las clases se

distribuirn en forma que todos los alum

nos pudieran seguir conjuntamente ma

temticas superiores y geometra descripti
va.

Andrs Bello rechazaba igualmente dos

proposiciones de Debaines: el curso de la

tn para poder comprender las inscripcio
nes clsicas, y la creacin de un Cuerpo de

Arquitectos en todas las provincias, que
incumba a la responsabilidad del Gobier

no y no a la Universidad de Chile.

Por decreto de 17 de noviembre de 1849

se creaba en el Instituto Nacional una cla

se de arquitectura que iba abrirse el prxi
mo ao escolar, bajo la direccin de Brunet

Debaines 1C.

"El curso de arquitectura se inici es

cribe don Diego Barros Arana, en mar

zo de 1850, y casi sin ms alumnos que unos

pocos individuos de la clase de artesanos

cpie salan de una escuela profesional (Ar
tes y Oficios). La Escuela tuvo, poco ms

tarde, un regular material de enseanza.

Por recomendacin de Brunet Debaines,

se hirieron venir de Europa abundantes y

excelentes reproduce iones en yeso de co

lumnas, chapiteles, frisos, festones de los

diversos rdenes de arquitectura, tomadas

de las ms clebres construcciones antiguas
v modernas" 1T.

Para estimular a sus discpulos compuso
el piolesor unos apuntes, publicados en

1853. por Be lin v Ca., con el ttulo de

Ctiso de Arquitectura, traducido al caste

llano por Francisco Solano Prez.

">
Archivo National. Miscelnea. 1848-1849: Misce

lnea. lSl) -1S".2. Justicia, Calilo e Instruccin

Publica.
17
nutro llanos Arana, l'n Dacnio de la Historia

de Chile. Obras Completas. Pono XV, Sigo.

1913, p.ig. 414.
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En los comienzos, Brunet Debaines con

curria al Instituto Nacional todas las tar

des y permaneca entre dos y tres horas

dando lecciones. Poco a poco los alumnos

se lueron retirando. En vista de las expli
caciones pedidas por el Rector del Insti

tuto, el profesor daba las siguientes razo

nes; "Me encontr con discpulos muy j
venes ocupados en otros cursos en el Ins

tituto, que saban dibujar muy poco y que
no podan disponer sino de una hora para
los estudios arquitectnicos. He debido,

pues, comenzar por iniciarlos en el dibujo
de los adornos, indispensables para un ar

quitecto, porque el dibujo es la esciitura

por medio de la cual pueden fijar las ideas
sobre el papel". Comunicaba cpie ahora

sus cursos estaban sujetos al siguiente pro

grama prctico:

"I. Estudio tle dibujo de adornos en el

cual comprendo el dibujo de figina
que facilita mucho el primero.

2. lXtudio de dibujo lineal.

3. Ca imposiciones o provectos de distin

tos etlifitios en que habr que hacer

uso de todos los elementos del arte ar

quitectnico, rdenes, molduras, di

versos sistemas tle construccie'm".

En diciembre de 1851 quedaban slo dos

alumnos, el agrimensor don Manuel Aldu

nate y el artesano Fermn Vivaceta. El Rec

tor no quiso pagar su sueldo, y Brunet De

baines "ton su dignidad herida", se nege
a continuar la enseanza. El incidente pu
do remediarse.

Abrumado de trabajo, tal vez el prole-
sor descuidara la parte docente, pero hizo

nacer entre los que frecuentaron las aulas

el gusto poi las Bellas Artes18.

La accin tlel c ulio profesional francs hu
mas amplia y ructlera en la prctica de la

arquitectura- Quiso dar a la ciudad de

Santiago una fisonoma moderna y la dot

de un conjunto de edificios slidos, - 'mo

dos y elegantes, en que se combinan las li

near del estilo clsico con una adaptacin
al medio ambiente social en que surgan.

A poco de llegar, en junio de 181!), ele

vaba al Gobierno la idea de un "Monu

mento a la Independencia" que decorara

la Alameda de las Delicias. "En todos los

"
Instituto Nacional. Ai chivo. labros de Decretos,

]8,l-lsr,2; Coirespondcncia, Vol. 5, desde I8">0

basta 18"i2.

pueblos y todas las pocas .quintaba en

tre sus considerandos las bellas acciones,

los grandes acontecimientos se han trasmi

tido a la posteridad por monumentos que
a la vez son una enseanza para la his

toria y para los hombres" 19. .Aprobado el

pro) ec to el 2 de agosto se iniciaron a lo

largo tlel pas las colectas pblicas para dar
le realidad, jiero la desidia y la pobreza del

pueblo, impidieron la prosecucin de los

trabajos.
Tampoco alcanz a construirse una es

cuela primaria que haba proyectado para
100 alumnos, y que se imprimiera en una

pgina litogrlica, en 1850, en el taller

de Digout.
1 n su calidad de arquitecto de Gobierno

tuvo a su cargo la revisin de los planos de
las obias pblicas. Se le encarg en 1851,
un arreglo general del Palacio de la Mo

neda; la supi tv igilancia del Instituto Na

cional; el Teatro y la capilla de Valdivia

v la capilla de Veracruz 20.

la obra de mayor trascendencia que to

m a su cuidado fu la planificacin del

Teatro Municipal. El 11 de enero de 1853,
escuchando el clamor de los regidores de

Santiago, el Supremo Gobierno confiaba a

Brunet Debaines y al ingeniero civil Au

gusto Charme, la tarea delicada de fijar las
lneas arquitee inicas de ese primer Coliseo,
tan ansiado por los santiaguinos, amantes

de la msica y del arte dramtico.

Va se haban dado los primeros pasos

para levantar la sala de espectculos. El

Minisiio en Francia. F. J. Rosales, haba
enviado un plano e onlec e ion. ido poi dos

prolesionales ingleses, cuyos nomines des-

< onoi i anos.

Ai lastrado por una inspii acin clsica y
ajustndose al modelo general de este ti

llo gentico de edificios, Brunet Debaines

traz las lneas de un sencillo y elegante
Tealio, cuyo interior tena la cstructuia

apropiada para contener, en digno marco,
la relinaela sociedad chilena, cpie haba he
cho de la pera su entretencin predilec
ta Pese- al cuidado que puso el estudioso

prolesor francs, sus planos encontraron

Ti tenaz itsistencia de los cabildantes, en-

i'e ellos, el seor Tagle, que consideraba
excesivo el costo y el lujo del edificio, con
relacin a su rapacidad funcional. El n-

'"
// A,,na, no. V 9'||. Aposto 3 de 1819

Aieliivo National. Justicia. Culto e lnsti ni in
1817-18,1,.
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meto de aposentaduras no alcanza a las

1.100. Alguien dijo en una de las sesiones

municipales que Santiago iba a contar no

con un Teatro sino con un Monumento

mas. Se llevaron tambin al debate, nue

vas proposiciones, entre otras la del pintor

napolitano, Director de la Academia de

IUllas Artes, Alejandro Cicarelli.

A pesar de esta sorda oposicin, el Go

bierno decidi la iniciacin de la obra,

t,iuesa el 10 de septiembre de 1853, modi

ficndose en parte las ideas originales de

Debaines, cuyos planos sufrieron alteracio

nes que no conocemos con precisin. El

contratista francs Lalourcade tuvo la di

reccin e interpretacin de los designios
del autor 21.

Antiguas fotografas nos permiten evocar

su sencillo prtico, tle 30 menos de largo
en que se mezclaban los rdenes clsicos,

en doce columnas, que se hacan juego en

el equilibrio de siete arcos. Las puertas da

ban acceso a un espacioso vestbulo o sa

ln de fumar de 23 x 10 metros, que co

rrespondan a un segundo piso en que se

construy un elegante saln para la Socie

dad Filarmnica.

Es, por excelencia, en la arquiteiluia ci

vil donde puede apreciarse la actin fecun

da de Brunet Debaines. Crec un tipo de

ca-a residencial para las familias patricias,
sin ostentacin o recargo en sus lneas, pe

ro con las proporciones necesarias a una

eiegante monumentalidad.

El frontis se alaiga, aunque queda cen

trado en una entrada ejue sirve de eje prin

cipal. El mrmol de las gratlen'as sirve para

dar el tono y concentrar la vista, que es

atrada igualmente por su mayor altura. El

egnndei p-'so simplilica la composicin re

pitiendo los motivos en un juego armnico

de puertas y ventanas. Un Iriso de remate

i umple tambin la laena de disimular la

techumbre de teja y eleva la altura, con

servando las propon iones c Tsicas de los

deis i

uerpos principales.
La distribucin interna sufre altei acio

nes. El zagun desaparece y la puerta co

rbeta cumple las lime iones de acceso de

los nuevos tipos de vehculos. El hall cen-

n al o vestbulo a la manea ile- un atrio

pompevano, concentra
a veces la vida fa-

miliar en las habitaciones que lo rodean,

11 Sobre la construo ion del teatro referimos al

lettor a nue-slra olua Historia tle la Msua tu

Chile. , 1 -,0-190(1; .

y recibe la luz, cual patio tradicional,

por la importante claraboya. Se amplia
la concepcin tripartita colonial de cma

ra, recmara y sala, y aparecen, en reempla
zo de los estrados, los salones; las salitas de

recibo; los escritorios y las bibliotecas. Apa
recen al igual, las salas de msica para los

p: meros intentos de ejecuciones de canta

ta o el despliegue vocal de los divos de la

pera, tertulianos ahora de las familias

distinguidas.
Las soluciones de Brunet Debaines, no

vedosas para el pas, pero que responden
a las habituales de la arquitectura de la

Restauracin y de Louis Philippe, inician

la arquitectura seorial del siglo XIX. Co

rresponde en su interior un cambio en el

mobiliario, al predominio del dorado so

bre la oscura caoba; a las araas de cris-

lal. a los grandes espejos de esplndidos
marcos.

Va han desaparecido casi en su totalidad

la. casas aristocrticas que levantara Bru

net Debaines para la sociedad santiaguina.
La de don Melchor Concha y Toro guard
hasta hace muy poco "su imponente prti
co como de palacio pblico", en la esqui
na de Hullanos con San Antonio. Algu
nos le han atribuido la sencilla y ancha

fachada de la Casa Mac-Clure, que data de

18>8. con frente que mira hacia Compa
a v costado que contina a lo largo tle

Bandera hasta mitad de la cuadra, hacia

Catedral.

Poto resta tle la silueta original tle la

(asa tlel G' ncral Bulnes, en la calle de

Compaa, hoy Liceo de Xias Xo 1, en

que habitara el Presidente y su esposa, y

donde se prosiguieron las tradiciones fa

miliares. Era. segn unos papeles inditos

de clon Claudio Gay. una de las ms ele

gantes v mejor amobladas de Santiago. El

simotico sabio ! ranees, apuntaba en 1863

los 'recuerdos tic una reunin que ofrecie

ra Elena Bulnes. fiesta que presidi en el

imponente comedor un "rastillo de dulces

que tena por lo alto una d una de crinoli

na, con sombrero, un perfecto trabajo de

i el Miste-i a v lie al te" '--.

Brunet Dcbaines es tambin el autor de

los planos del Pasaje Mac-Clure, esa suce-

s;n de arcadas acogedoras que rodeaban

la Plaza de Armas en su lienzo este, abier

tas en lo alto en una logia semi-romnii a.

A l se debe igualmente el trazo primitivo

- Aitliivn National. Mora Vicua. Yol. 356.
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del Pasaje Bulnes, hecho construir por el

Presidente, con cuatro entradas, una por
cada frente, formando un crucero.

La influencia del ilustre arquitecto se

puede medir por el ritmo que imprimiera
a la construccin santiaguina. En 1856 se

levantaron en la capital 83 edificios, 12 de

ladrillo, 2 de ladrillo v adobe y el resto re

paraciones 2n. Pocos aos despus, un edi-

torialista de El Ferrocarril poda escribir:

'No hace diez aos a que una que otra ca

sa de ladrillo era todo lo que de hermoso

se construa en Santiago, ahora no pasa da

sin que se inicie una nueva edificacin".

Entre ellas destacaba el escritor, la seala

da Casa del General Bulnes 24.

Abrumado por el excesivo trabajo, Bru

net Debaines se aprestaba a regresar a su

patria cuando la muerte traicionera tron

ch su vida, el da 18 de junio de 18 5 5. Sus

restos lueron enterrados en el Cementerio

General, donde reposa. El Gobierno adqui
ri su magnfica coleccin de libros de ar

te, raros v curiosos para la Biblioteca Na

cional 25.

Su labor fu continuada por sus discpu
los, sobre quienes pronto hablaremos, y

por su sucesor, el arquitecto de Gobierno,

Lucin Ambrose Henault. Era un hombre

joven, apuesto, con decididas aliciones in

telectuales. Nacido en Baziches, en 1823,

en la antigua Montania, comenz su carre

ra profesional en 1X14. ao en que in

glesara a la Escuela de Bellas Arles de Pi

lis, combinando las clases de arquitectura
de su maestro, el afamado Le-Bas, con los

talleres de Ingres y de Horace Vernet, en

artes plsticas. En 1852, obtuvo medalla de

primera clase por su provecto realizado-

de una "villa" en Choisv. Por su espritu de

anticuario y admirador del pasado, le toi

en suerte tomar parte en la restaui acin

de los castillos del norte de Francia, prin
cipalmente el de Montigny. En una de sus

visitas trabe') amistad cen el Ministro de

Chile, el Almirante Blanco Encalada,

epiien insinu su nombre al Gobierno de

Chile 2fh

53 El I ermrarril, 31 de enero de 186.
" El 1 tnoiarril, 28 de julio de 18",8.
* /-.'/ Ferrocarril, 21 de abril de 18'i. F.n / / Mu

seo, N" I. Santiago, II de junio de 1853, se bace

el elogio de la arquitectura de P.rniiet de I'.ai-

nes, destacando "su gusto, armona y elegancia".
* Para la biografa de Henault liemos consultado

los mismeis textos sealados en la nota Ver,

adems, Luciano Henault. Coleccin de Pinta

la presencia de Henault en el pas, a

partir de 1 S 5 7 , constituy un permanente
estmulo para las Bellas Artes en general.
Posc-ia un valioso conjunto de cuadros y

esculturas, teogidos en veinte aos de cu-

liosa existencia anticuara, que fueron el

alma de una tertulia concurrida por altos

tepieseniantes tle la intelectualidad chile

na.

Fu Luciano Henault un magnfico pro-

Icsor, estimulante en sus lecciones erudi

tas, y gradas a estas dotes pedaggicas pu
do reabrirse el Curso de Arquitectura, en

tregado interinamente al profesor Jos Ze-

gers. El Instituto Nacional volvi a ani

marse con la asistencia de un numeroso

grupo artesano, de militares, y at'in de con

notados ingenieros civiles.

El recuento de su labor arquitectnica
pe-imite aquilatar su capacidad de creacin

v de ejeein ie'm. Le toce'), primeramente, pro
seguir la tarea interrumpida por la sbita

muerte de Brunet Debaines, en el Teatro

Municipal; en la parte poniente del Pasa

je Bulnes v en el edificio Fernndez Con

cha.

Entre las obras pblicas confiadas a su

iniciativa, sobresale el edificio del Congre
so Nacional. Aqu el discpulo de Lebas,

autor de Notie Dame de Lorette, sigue la

inspiracin c Tsica de su maestro, enamo

rado del pasado greco-latino.

Quiso dar al Parlamento chileno la pres
tancia y majestad, smbolo tle sus funcio

nes legislativas, utilizando una invencin

ajustada al orden dirico en su planta ba

ja, y al corintio en ti segundo piso, coro
nando las i uatro lachadas con adornos de

frontones, Lisos y columnatas de un fro

sabor academit isla, pe o noble en su inten

(ie'm. No podemos juzgar las alteraciones

ejite le- introdujera ms tarde al proyecto

oiiginal, la intervencin de su colega chi

leno Manuel Aldunate, que prosigui los

liabajos delinitivos en 1870.

T.:i 1HI3, lomenze') Luciano Henault la

construccin tle la Universidad de Chile,
obra importante que venia estudiando des

de ]8r)7. Haba planeado una fachada sen

cilla cpie paieee adaptacin consciente o

inconsciente de un edificio provincial del

decimonono francs. Dentro de las coi ce

las proporciones distribuve dos pisos equi
valentes, concentrando la atencin en la

ras. I senil,ras y Muebles Antiguos de clon L II

Sanliago. 181,8.
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parte central que divide los volmenes, ton

adornos de ambiguo significado decorati

vo. La irradiacin espiritual de esta see

ra casa de estudios ha impreso a los muros

de esta lachada una ptina histrica, que
ennoblece su arquitectura y le da el valor

de smbolo representativo de la cultura na

cional

Tampoco sabemos las alteraciones que

sufrieron los planos de Henault al ser in

terpretados por un nuevo arquitecto, Fer
mn Vivaceta.

El incendio del primer coliseo, acaecido

la aciaga noche del 8 de diciembre de 1870,

ech sobre Henault la responsabilidad de

una nueva tarea. Conservando en lo posi
ble la lnea primitiva de Brunet Debaines,

el arquitecto trances, ampli') las dimensio

nes de la fbrica arquitectnica, planeando
la clsica fachada que todava conserva. La

parte correspondiente a la calle de San An

tonio, iu entregada a Ricardo Brown, su

oponente en el concurso, por lo cual, a

raz de la partida de Henault fu necesa

rio recurrir a los servicios del meritorio

Ensebio Chelli, que concert) los sealados

planos en una unidad funcional-7.

La huella de Henault es palpable en las

mansiones seoriales que las familias pa
tricias entregaron a su habilidad de cons

tructor. Dibuj las tasas de Ignacio La

rran v Javier Ovalle en la calle de Com

paa; la de su gran amigo, el Almirante

Blanco Encalada, en la calle de Agustinas
frente al Pauto Central, "hotel a la france

sa", donde viviera el diplomtico a su re

greso de su acertada misin ante Napolen
III; la tlel Ministio de Relaciones tlel Pre

sidente Prez, don Alvino Covairubias,

brillante dclensor de los derechos de Chi

le en la Guena contra Espaa; la de otro

Mmistio, v senador, Luis Pereira, en la

ralle de Hurfanos con San Maitn, toda

va enhiesta 2ft.

Nos da esla ltima la medida de su ta

lento, al adaptar las severas lneas del cl-

" Para la arquilla tura teatral de la i'poi.i, nos

releanos a nuestra obra til.id.i I .os |n ik pales
lueron: el Alt.i/.n lrico, obra de- Hiplito Vte-

eedo; el V.n icd.ides. de J. I- . Rimi.i Johc; el

N.koii.d. de llutehard y bonita.

x Ro .nido S Tornero, Chile llusinulo. Gua Des

criptiva tlel Territorio de Cbilc, de las capitales
de Provincia v de los Pucrlos Principales. Valpa
raso, 1872. Conlicnc 200 gi.ibados en madera y

mlliplcs litografas de extraordinario valen do

cumental.

sico monumental, a las proporciones de

una casa habitacin.

En Valparaso, Luciano Henault inici

la construccin de la Iglesia de los Sagra
dos Corazones, que todava se alza en la

calle Independencia. El frontispicio per-
lectamente dibujado en estilo romnico,

perdi su intencin original al ser conti

nuado por Eehrman, que le imprimi sen
tido gtico, desnaturalizando la idea pri
mitiva.

El edificio vino a ser terminado, en sus

linea generales, en 187-1, por el Padre ale

mn Liborio W'itthaut. La ornamentacin

interior que costeara el filntropo Henry
Meiggs, estuvo a cargo, en su parte pict
rica, del escengralo Alejandro Boulet; En

rique Borms construy los altares29.

En esta fecha, Luciano Henault regres
a su patria. Sus ltimas obras fueron el

Banco Mobiliario, y los planos para la mo

dernizacin del Cerro Santa Luca, Ermita

y Proyecto de Entrada que se exhibieron

en la Exposicin de 1875 30.

Posicin mxima tuvo tambin en el ar

te arquitectnico en el pas, el profesional
italiano Eusebio Chelli. Nacido en Roma

en el seno de una familia de artistas, m

sicos v escultores, ingres en 1834 a la Aca

demia Pontificia de San Lucas, frecuentan

do el taller de Luigi Poletti (1792-186(1!.

representante del academismo neo-clsico.

Durante los aos tle asistencia a las aulas

iliei pruebas informaba su maestro "de

grandsimo ingenio v rara disposicin pa
ra acertar en las ms variadas creaciones".

Al saberse la noticia de un posible concur
so abierto por la orden de los Dominicos

de Chile, Chelli present unos diseos que
le valieron el encargo31.

1 n 18.") 7 pase') a Chile por expreso con

trato del P. Francisco Alvarez, quien que
ra ver terminada la Iglesia, comenzada

por el P. Manuel Acua, en el siglo XVIII.
La tarea era ardua. Se haba planeado

29
Detalles en Hugo Kunz. Chile und die Deutsclien

Colonia I cap/ig. 1891. 3.">7.

h/Miiaii .\aaiinal de Arles e Industrias en

sanliago de (hile. Sigo 1872.
"

l'.n.i la biogiala de Chelli hemos consultado:

\ntu\o Nacional. Misiel.inea (1817-18"*) .
Mi

nisterio de Justicia. Culto e Instruccin Publica;

/-./ 1-iiioamil. 30 de junio de ISjti: Revisia de

Bellas Anes. Ne 8, mavo de 1890. Sobie sus Ira-

bajos en la Catedral ver: Augusto Iglesias. I-'.n-

liepie Pin le. L-a Catedial de Santiago, Sanliago.

I9r.. Patullad de Arquitectura. Universidad de

Chile.
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un edificio de orden clsico corintio en un

claro de 80 metros de largo por 30 tle an

cho, sostenida en su frontis por ocho co

lumnas macizas de mrmol blanco. En el

interior las tres naves se partan por slida

manipostera v el juego de (0 columnas del

mismo material.

Chelli dio cima a esta empresa difcil,

tanto en su parte arquitectnica como en

labor material de acarreo y transporte de

tan pesadas materias primas, granjendo
se por este trabajos monumental, el apre
cio de los santiaguinos 32.

Cayeron sobre el mltiples responsabili
dades. Su caballerosidad y prol linda hon

radez le valieron encargos de confianza de

los crculos eligiosos. Gratuitamente traz
los planos de la Iglesia de San Ignacio,
vasta construcc ie'm tpie no pudo dhigir
personalmente, y que deberan supe vigilar
el P. Parts y el Tino. Manuel Nieto, ve

nido expresamente de Valparaso 33.

Eusebio Chelli es tambin el autor de

los planos de la Iglesia de las Agustinas,
de la Preciosa Sangre v del Buen Pastor".

Sm duda alguna, la obra que refleja con

mayor propiedad su temperamento artsti

co es la casa que ocupa actualmente la

Embajada del Brasil en la Avenida Ber

nardo O'Higgins, que Eduardo Sechi defi

ne "como la mejor y m.s equilibrada resi

dencia de ese perodo" ".
Su construcc ie'm dbese a don Maximia-

no Errazuriz Valdivieso. Eos papeles la-

miliares v las memorias de su hija Ama

lia, no, dan algunos detalles ntimos de

la gestacin de la idea. "Todo tiabajo era

poco para l escribe; su mente y su ima

ginacin no hallaban suficiente campo don

de ejercer su potencia . .. No fu la vani

dad ni ostentacin lo que insph) a mi pa

dre, fu la necesidad que sinti siempie de

hacer trabajar su propio espritu. Busc a

un arquitech) que se llamaba Kelly (sie ) y
con un hombie- de profesin que le daba

las lneas, se puso a elaborar l mismo los

planos para la nueva casa

Un extenso leneno fu adquirido, el

"
Para una descripcin, vase Fanesto Creve, His

loria de la Ingeniera en Chile. lomo II, 1938,

pgs. 68-72.
"
P. Rafael Prez, Ea Compaa de Je.siis, restan-

rada en la Hepblita Argentina y Chile. . . Bar

celona, 1901, p.igs. 723 y 724.
"
Las Bellas Ai les, ya litado.

K
Eduardo Secchi, La Casa Chilena, ya citada pg.

lenle daba a la ai era sur tle la Alameda,
enlie las talles Dieciocho y Gistio, al fon

do coi la hasta .Alonso Ovalle.

Las oblas de arte se encontraron mejor
en su nuevo domicilio. La coleccin de pin-
uuas antiguas hall una sala digna de

ella; las estatuilas y otras curiosidades lue

ron colocadas en un hall amplio, y lumi

noso que haca centro al edilicio. l gran
sali'in Iu arreglado ion muebles tapiza
dos de gobelinos d'Aubusson; la alfombra,
como los muebles haban sido fabricadas

especialmente para la sala. Grandes jarro
nes tle porcelana de Sev res, relojes y can-

delabios de macizo bronce dolado, cajue
las y bibelots de precio, ornamentaban el

saln. Las piezas de recibo y el escritorio

tle mi padre, cpie se seguan al costado cic

la Alameda, llevaban estilos diferentes;
una de estas salitas, tena un amoblado

chino antiguo de pesadsima madera ne

gra, de mucho valor y poca comodidad. El
comedor era magnfico, igualmente. El jar
dn de la casa era un primor, se haba
diseado en miniatura un verdadero par
que ingls, con sus ondulaciones de terre

no, sus prados verdes, sus grupos de rbo
les y de flores, tal tomo en los jardines
europeos 3fi.

Se- dio comienzo a la constru ion, tle

acuerdo con los permisos municipales, en

abr] de 1872, y se declaraba tomo presu

puesto inicial la suma de $ 150.000
11 edilicio, que lu un tiempo tle la

lamilia Ramn Cruz, tle la seora Gonz

lez de- Vleles y de Agustn Edwards, ha

cemsc vado las grandes lneas originales. El
ileganle cuerpo central, de giles propor
ciones est enmadrado por dos alas que
oiman una [eriaza central. El diseo es,

sin tlu.i hc-iuuiso; seorial, en la lachada;
la planta, toulortable y funcional. TI con

junto tiene leminiscenc ias italianizantes,
de palac io veneciano.

I uvo Chelli, adems, a su cargo la ini
ciativa de cieilas obras pblicas. I'.n ticip,
enlii- olas, en la tonslnitt ion tlel nuevo

I cairo Municipal, a taz del incendio cic
la bblica ele Brunet Debaines, desunida
casi poi completo la aliaga noche del 8 de
dil iembre de 1870.

Midi Chelli rodeado del aprecio de- sus

contempoi.ncos, en 1890.

Hemos constatado con eslos ejemplos.

"
C.mnen Valle. Don Masinitano. Sanliago. 1954,
p.g 121 y sigts.
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que Ti inspiracin esttica que reflejan los

nuevos edilicios santiaguinos, vena de

Europa. De Francia, con Brunet Debaines

v Henault; de Italia, con Eusebio Chelli.

Sin embargo, otros influjos artsticos se po
nen en evidencia en la arquitectuia, prin
cipalmente el de Estados Unidos, a travs

de la curiosa personalidad de Henry
Meiggs, el contratista del ferrocarril entre

>,i-.Hiago y Valparaso.
Al terminar las portentosas faenas de es

ta construccin, Meiggs, "tena asegurada
en Chile, escribe su bigralo Watt Ste-

v.i rt, una posicin no sc'ilo econmica, si

no social" i7. Gracias a ello, pudo construir

en la acera sur de la Alameda, al filo de

la actual calle de Cochrane, un hermoso

edilicio. Para levantarlo, escogi como ar

quitecto a uno de los ms expertos tcnicos

norteamericanos tle su equipo, Jesse L.

Wetmoie, quien a su vez contrat la car

pintera de Enrique Laech; las rejas de

Toussaint; y el estuco de Vctor Richett y
M. Horeau, decoradores de refinada cali

dad.

La mansin, al costo tle 300.000 pesos

oro, estuvo terminada en mayo de 1864, y

el diario El Ferrocarril, interpretando la

opinin pblica, dedic un largo artculo

a su pormenorizada descripcin 38.

Es el tipo perfecto de la casa bostonia-

na, escriba Carlos Silva Vildsola, al evo-

( : i el aasado santiaguino, derivacin de la

inglesa del tiempo de Victoria: ventanas sa

lientes en iorma de polgono; espacios
abiertos para alumbrar el semi-sc'itano, don

de estaban los servicios; ventanas de gui-
l.-ina" ''>.

Todava puede admirarse, en el marco

continuamente renovado de la Alameda,

esta simptica fachada, claro ejemplo del

leliz inllujo de la arquitectura de los Es

tados Unidos.

No contento con esta residencia cntrica,

Henry Meiggs construy en los entonces

extramuros de la ciudad, ms all de la ca

lle Repblica, en los barrios abiertos por
la diligencia edibeia de Vicua Mackenna,

una c
j ni uta de ice ico, un pequeo "Sans-

souei", como lo dc-line un acucioso viajero
alemn. Entic-gei su construcc im al mismo

-

Walt Stewait, Hetny Meiggs. I n Pizarro yanqui.
Trad. Luis A. Snchez, Sigo. I'll. pg 11.

"*
/-./ Ett-incurr!, 26 de mavo de lsiil.

Ca ios Silva Vildsola, Palm ios santiaguinos de

ntrus tuinfins, en Rtanlo V l.alcham, I slampas
del Xutvu Lxliemo. Sigo. MCMXLI. pg. 28(1.
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personal elegido anteriormente, es decir, a

Jesse L. VV'etmore y sus cuadrillas tcnicas.

Para recordar sus febriles aos de Califor

nia, hizo venir de esa tierra riqusimos ma

teriales, maderas casi desconocidas en Chi

le. Quera darle al conjunto un autntico

sabor patrio, an al costo de prodigiosas
sumas, como esos $ 200.000, empleados en

caobas y pinos.
El golpe de vista antes de su destruccin

el ao de 1940, era el de una residencia

particular de dos pisos, de techos muy al

tos, con una torre que elevaba an ms

la perspectiva. El plano originalsimo se

ilisti ibuia en cuatro alas, que partiendo del

altillo, dos a cada lado, en posicin de n

gulo recto las unas con las otras, creaba la

sensacin de dinmico movimiento.

El interior ofreca un curioso arreglo fun

cional, a partir de un vestbulo, en forma

de rotonda, de donde arrancaba una empi
nada y elegante escalera en espiral, fina
mente tallada.

Una sucesin de salones, bautizados por
su colorido; blanco, azul y rojo, conducan
al suntuoso comedor y a la sala de msica,

donde el dueo de casa embelesaba a los

concurrentes con su timbrada voz de bar

tono. Originales decoraciones individuali

zaban perfectamente las habitaciones.

Todo pareca conducir al vestbulo reves

tido tle mrmoles de todos colores que for

maban un piso estrellado, de imponente
decoracin.

La puerta de entrada de caoba maciza,

partida en dos pesados marcos, formaba

un digno acceso a la mansin40.

El parque y el jardn, en un marco de

extraas y exuicas especies vegetales, fue-
1011 restaurados a la muerte de Meiggs, por
su nueva propietaria, Isidora Goyenechea,
quien confi el delicado trabajo al talen

to del prestigiado paisajista ingls, John
Drummond, renovador de la jardinera
chilena.

Un visitante. Hugo Kunz, nos ha deja
do la descripcin de las espee es botnicas

ijiie all se cultivaban 41.

La misma inspiracii'in norteamericana se

obseiva en la llamada casa de Haviland

(Alameda entre Estado y Ahumada), le

vantado tambin por Wetmore, arquitecto
que supo respetar en la planta, como lo tle-

mutsira el valioso estudio de Eduardo Sec-

10
Watt .Stcwart, obra citada pgs. 42-43.

41

Hugo Kunz, obra citada pg. 173.
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chi, "la idea clsica tle los ti es patios, tra
tando el primero en forma novedosa para
Ti poca en que fuera construido". La ale

gre solucin tle balcones que acompaaban
la entrada, lu un hallazgo esttico del pro
fesional aludido.

El interior fu transformado en 1870, fe

cha en que la viuda lo vendiera al Club

tle la Unin. Luciano Henault agreg al

fondo una enorme sala de billares y un

espacioso saln que hasta su demolicin,

luera la sala de exposiciones del Ministerio

de Educacin 42.

Es tiempo ya que hablemos de la pri
mera promocin de arquitectos chile

nos, aquellos salidos de la Escuela regen
tada por Brunet Debaines y Henault, en el

Instituto Nacional, y que perfilan sus cu

riosas personalidades en el medio ambien

te aitistito de mediados del siglo XIX. Los

ms afamados son Manuel Aldunate y Fer

mn Vvatela.

Vivaceta se seala con caracteres indele

bles en la historia de la organizacin obre

ra mutualista de Chile, es el precursor de

un movimiento fecundo en consecuencias,

el fundador de la Unin de Artesanos. T

canos por el momento destacar nicamente

su contribucin arquitectnica. Nacido en

Santiago el ao de 1829, vivi la estrecha

y penosa existencia obrera bajo el cuidado

de una madre solcita, Juana Rupio, en un

hogar sin ms entradas que los recursos

maternales del olicio de lavandera que ella

ejerca. Desde nio comparti la doble exis

tencia de carpintea o-ebanista, y de alumno

de escuelas nocturnas, que le dieron una

instruccin geneial, conquistada a fuerza

de sacrificios. En 1845 ingres al Instituto

Nacional al curso de dibujo lineal y de or

namentacin para artesanos, que regentaba
el distinguido proferir, Jos Zegers. La in

fluencia docente del maestro fu decisiva

para la carrera del joven alumno.

El mismo nos ha liansmitido esla impre
sin. "Su nitocT) como prolesor, sus cono
cimientos aventajados en toda clase de di

bujos, su inteligencia en las matemticas,

las nociones del arte de edificar, acompa
ados de los rdenes de la arquitei tura que
nos daba, me llamaron la atencin y me

indujeron a cambiar mi oficio de ebanista,

por el de constructor de edificios. Cono

ciendo mi profesor la atene ion que yo pres-

" l.uillermo F.dw.Tids Malle, // Club de la l'ntn

en sus ochenta aos. Sigo. 1944, pgs. 2 y 27

l'l

taha a este estudio, lleva') su toope tac im
a

inscaime geometra descriptiva, tngono-

iiieiia v secciones cnicas como ramos muy

necesarios al arte a que yo me dedicaba"4*.

En 1850, por consejo de Jos Gandarillas,

otro de sus protectores, entr a la Acade

mia de Pintura paia seguir ii regularmente
las lecciones de Alejandro Cicarelli44. En

bs.a cenaba su taller de ebanista p.na en

tregarse por completo a la arquitectura ba

jo ia direccin de Brunet Debaines, a quien
dedicara tambin en su autobiografa, las

ms sineeias palabias de gialilud.
Eos pi inicios ti abajos arquiccluieos de

Vivac ca estn unidos a las obras emp eli

didas por Brunet Debaines y Luciano He

nault, junto a quienes aprcndi) las delica

das lunciones de la realizaciin pi,ctica, de

los proyectos. Sin duda, haba en Vivac el, i

una voluntad gitiea tle aluna, un impulso
I.uistiti) que lo tonducia a cernise sobre

las lumias chatas de la capital, buscando

coi onac iones supeiioies p.na los edilicios

caiu eg. idos a su pericia.
En la primera mitad del siglo, el provin

cial Fray i-. Briceo, haba ordenado la

reconsii i:ce ion tle parte del edilicio secu

lar de San Eianciseo, que amenazaba rui

na. Se encargaron los planos a 1-ernn Vi-

vaceui. La solucii'iu aiquilec tnica ideada

por el artlicc, lu ac triada y lime ional, ins

pirada, al parecer, segn opinin de Al

be-rto Ried, en una de las torres cpie ador

nan el centro de la ciudad de Lonches.

Los peridicos hablaion con entusiasmo

de esla innovacin cpie elevaba las agaza

padas nuuallas del templo hacia la altura,

y cuyo it-loj de cuatro esleas que lo coio

naba, vena a piestar, segn alirma un

sucho de piensa, 'titiles servicios a lus v c-

i inos" 45.

Un escritor, [ulio Amagada, ha deiini-

ilo pol u menle la idea del aiquileclo co-

'-' II.ue I. illa una bucn.i inonog af i.i de \iv.uola.

Indu. ilones gemales ni Arliuo lllamo V le

da y ninas del aiijinlalo don It'tmin livaa-la,

pieiuisor de la soi iabiliil.nl iiIiiii.i cu Chile

Sigo. 1921: dalos auloliiog al ii os en |o < lle

nardo Su/no/, Plultnco de tas licitas Attcs, ya
(lado p.igs. ll y IV,.

"
\ichivo Nacional. M isi el.ine.i. 1841 - 1(. Ministerio

de lii-litia. Culto e Insli mi nal Pillilua

'" Sobie il lema, coi I-, P. S. La Iglesia y Conven

lo Mh\oi tle San linnasai. Cuadernos de Vio

Huilientos N.u lon.di s S," 1. Sanliago. l'l, l
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mo "dedo de la capital que apunta al cie

lo" 4<\

El espritu de elevacin de Vivaceta,

smbolo psicolgico tle su personalidad, ha

quedado tambin claramente estampado
en otras obras tle la ciudad. En la torre de

Santa Ana; en el miradero del Cuartel de

la Bomba, donde colocara esa histrica

campana, la "paila" que regalara el filan

trpico Henry Meigg, y que todava llama

a los heroicos voluntarios a su noble y des

interesado servicio ciudadano.

Queda tambin grabado en la armoniosa

romposiiin de las torres del templo de

San Agustn, cuyas puertas labre') el mismo

luciendo su artesana de ebanista.

Esi.i inspiracin gtica hacia lo alto que
d definida en una de sus construcciones

mayores, la transformacin de la Iglesia de

las Carmelitas de San Jos, en la Alameda.

El prtico que haca ochave) en la esquina,
tena un movimiento circular. Cuatro pi
lastras de cantera sostenan una cpula, de

prolusos adornos, que emataba en un ai

roso campanario de forma hexagonal, un

prisma de aristas salientes, unidas por

amarras de fierro al campanario, que se

agudizaba en una Hecha ojival que termi

naba en una cruz.

La fachada, hoy desaparecida, sirvi al

hintor Mocchi para una evocadora tela

en que contrastaba las elaboradas formas

del pseudo-gtico con la placidez agreste
de las laderas del Santa Luca.

Dentro de la aiquitectura civil de San

tiago, se deben a Vivaceta, la tasa de doa

Luz Eyzjguirre, viuda de don Jos Gan

darillas, su protector, en la calle de Hul

lanos; la de don Domingo Matte; la de

don Ciarlos Mac-Clure, planos de Brunet

Debaines, cuya sencilla lachada ocupa en la

actualidad la anciana viuda en la calle de

Compaa, mirando tambin hacia los jar
dines del Congreso. A l se debe tambin

la construccin ele la casa de don Jos Joa

qun Prez, en la calle de Mon jilas, que
Vicua Mackenna bautizara con el nombre

de la talle de los Presidentes. Hoy demo

lida, prest) un tiempo sei vicios a la Be

neficencia Pblica.

Asociado con su compaero ngel Sas-

si, Fia tnn Vivaceta se traslad a Valpara
so. All constiuy el Templo Masnico, y

^

|ulio Aiaiagada II., Lutie de San Francisio, De

do tle la Capi.il c)ue apunta al ciclo. El Me i

cuno, a de junio ce I9.

el elegante frontis de la casa de Antonio

Suben aseaux, que alaba R. S. "Tornero, y
el grandioso palacio de Francisco Ossa. Du

rante los aos de la Guerra del Pacfico,
Vivaceta tuvo a su cargo las refacciones del

Fuerte Bueras y del Cuartel de la Merced.

Muri despus de una vida noblemente

cumplida, el 2 de febrero de 189047.

Fermn Vivaceta queda unido a los fas

tos tle la Universidad tle Chile, por haber

continuado el trabajo de la edificacin de

sus aulas. An cuando los planos se deben,

tomo tenemos dicho, a Luciano Henault,

por decretos tle 20 de agosto de 1864 y 27

de julio de 1865, el Presidente Jos Joa

qun Prez, dii los fondos necesarios para

que el arquitecto pudiera proseguir la obra

interrumpida 48.

Cientficamente corresponde a Manuel

Aldunate Avaria, el ttulo del primer ar

quitecto oficial chileno de la Repblica,

pues en 1870 reemplaz a Luciano Henault

en esta calidad.

Descendiente tle una aristocrtica fami

lia colonial, hijo del General Santiago Al

dunate v de doa Ana |osefa Avaria Ortiz

de Zarate; en su juventud pareci seguir
las huellas de su padre. Fu alumno de la

Aiademia Militar, y tom parte en el Ejr
cito Restaurador del General Bulnes, en la

campaa de 183849. Sin embargo, a su re

greso prim en l el instinto artstico y sus

gustos por la pintura v la arquitectura, de

cid e-ron su carrera. El IS de noviembre de

1810 obtuvo el ttulo de agrimensor, des

pus de los estudios de matemticas en el

Instituto Nacional50. En 1850, ingres al

curso de Arquitectura que regentaba Bru

net Debaines.

Su obra arquitectnica inicial es el edifi

cio de la antigua Escuela de Medicina, en

la calle de San Francisco. "Era recuerda

Augusto Orrego Luco un pequeo edifi-

"
Vil-alio 1 igueroa. Diccionario Hisinico y Bio

grfico de Chile. Sanliago. 1911. litrc sus obras

ele ebanisleiia debemos agicgar el Aliar de la

Capilla elel lnsiiinlo National, el de los Doce

Vpostoles de Valp.uaso v la Catedral de San-

H-Igo-
"
Denetos ele 20 ele agosto de 1S('>4. con las firmas

tle J. ]. Peiez v Miguel Ceiemes; y 27 de julio

de ls'i"). de ]. J. Prez y Feelerico Errazuriz

(llolelin de leves v Decretos del Cobierno); El

leuocarril, julio 28 de 1864.

,u
Falta una biografa; someros datos en Virgilio

1gucroa. Diccionario Histrico y Biogrfico; en

los lU-rnarelo Suarc-z. va citaelo.

" Aiehivo National. 1 spetlientes ele Agrimensores,

1838-1812.
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ci con una puerta enorme. A cada lado de

esa gran puerta se abran dos ventanas ce

rradas con hermosas rejas.
Todo el lrontis era estucado, y encima

del prtico haba un frontispicio, con figu
ras en bajo relieve de tamao natural;
las figuras representaban una leccin de

anatoma. Ese bajo relieve, obra de Nica

nor Plaza, era uno de los primeros y afor

tunados ensayos de arte nacional.

La primera impresin tle esa lachada se

vera v elegante, que haba diseado el ar

quitecto clon Manuel Aldunate, era muy
lavorable a nuestra escuela. Por desgracia,
el resto del edilicio estaba lejos de corres

ponder a esas promesas" 51.

Por recomendacin expresa de Henault,
Aldunate obtuvo del Gobierno una beca de

estudio, que le permiti perfeccionar sus

conocimientos en Europa, principalmente
en Francia. A su regreso, recay sobre su

responsabilidad una tarea abrumadora.

En Valparaso, entre 1867 y 1869, levan

t la Casa Consistorial y el Cuartel de Po

lica, cuyo frente y pntico de elegante ar

quitectura, tena por adornos, apunta Re-

caredo S. Tornero, cuatro torrecillas vola

das al estilo de los antiguos castillos feu

dales.

El mismo autor, critica severamente, la

lnea arquitectnica que diera Aldunate al

Edificio de Correos, aunque alaba, por
otra parte, su distribu ie'm interior funcio

nal 52.

En Santiago, a raz de la renuncia pre
sentada por Luciano Henault, tuvo que

ocuparse, a partir de 1870, de dar trmino

al edilicio del Congreso Nacional. Adems,
tome') su reemplazo como prole-sor del Cur
so de Arquitectura de la Seccin Universi

taria del Instituto Naciemal.

Dos mansiones residenciales fijan la po
sicin esttica eclctica e historicista del es

tilo de- Manuel Aldunate. La primea es el

Palacio construido para satisfacer los sue

os orientalistas del rico minero Francisco

Ignacio Ossa. Es una miniatura tle la

Alhambra de (.ranada. La sensacin moris

ca la quiso dar el arquitecto, reproducien
do los sinuosos arabescos; la sucesin de los

patios, que sin duda, suenan a recurso esce-

r-!

Augusto Orrego Luco, lltcuerdos de la Escuela,

Stgo. 1921. pg. .
"
Rebrentias y de-stripciones de los edificios de

Alelunate- en Re-earc-dei S. loine-io, Chile Ilus

trado.

nogi.il ico en el severo conjunto santiagui-

lio.

La segunda, es el Palacio de clon Jos
Lomas l imenela y tle su esposa doa

Car

men Quiroga, en la calle de Monjitas,
reminiscencia britnica, c on algn dejo

germnico que introdujo su consliuctcr

1-eluaiclo Vnn Moltke.

La enorme estructura ele paratlojal es

tilo gtico ingles, siglo XIX, con su lachada

saliente, encuadrada en sus dos extremos

por lunecillas almenadas, lueron la admi

racin de los contemporneos.
Envueltos sus muros en la potica deco

racin de la yedra, vino envejeciendo en

p'osaicas fundones hasta su torpe e'-moli-

c ic'in, en 102!) v.

II ao de 1872 paiece marcar el primer
tramo de esla transformacin urbanstica

que venimos hisioiiando a travs de sus

principales edilicios. La Exposicin Nacio

nal celebrada en Santiago, en dicho ao,

pudo inscribir con acierto en su catlogo:
"Adelantamos rpidamente en materia de

construcciones. Tal nos dice al primer gol
pe de vista esa notable y variada coleccin

tle planos exhibidos por ms de veinte dis

tinguidos arquitectos de la capital y de

Valparaso. Todos, con ligeras excepciones,
son obias dignas de llamar la atencin por
la elegancia del estilo, por la variedad de

las Iormas, por la inteligente distribu-

c ie'm . . .

Al pie de esos planos, se leen los nom

ines de Aldunate, el eminente profesor del
ramo en nuestra Universidad, cuyos nota

bles trabajos en la prolcsim le han alcan

zado una rcpulae iein muy vasta y mere

cida" r,t.

Una nueva poca se inic ia, principalmen
te en Santiago, ton el dinamismo del gran
Intendente Benjamn Vicua Mackenna, el

piimer urbanista tle la capital.
A sus eslutrzos se debe esa obra monu

mental, pulnie'm de la ciudad. Del spero
Huelen, roca bruta y sin alma, hizo sur

gir el Santa Luca, con sus jardines, fuen-

''

Repioduie iones ni Culos Pea Olaegui. San

liago tle Siglo en Siglo, Santiago 19-14.
M

Ixjiosiaii Xiuiottal de Arles e Industtas de

1X7?. Me minias premiadas en el certamen. Stgo.
187.1. pg. III, coi respondime a la memoria ele-

Ambrosio I.etelier. Aldunale fu el amor del

pioyetlo para toleicar la Estatua de Neptuno
en la Alameda, obra aristia irania por Vicente
IV lev Rosales, de Alemania, wr LI Eenocarril,
:i() tle cni-io ile I8r,(i.
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tes y paseos. All puso a contribucin a

las m.s dinmicas personalidades, a Lucia

no Henault, que planea la Ermita y la

Capilla; a Manuel Aldunate, autor del

proyecto tle entrada tpie no pudo realizar

se; a Ernesto Ansart, delineador de los pla
nos del paseo; a Andrs Stainbuk, escultor

dans, diseador de muchos trozos signifi
cativos.

Vicua Mackenna supo dar alas a los ar

quitectos; celebr sus realizaciones; les en

trego una amplia planta nueva a su ima

ginacin. Va en 1875, los frutos de este re

surgimiento se exhiban en la Exposicin
de la Quinta Normal. All concurrieron

Elias Marqus de la Plata, que haba estu

diado la topogralia del Cerro; Ramn He

rrera Manterola, planeador de escuelas p
blicas; Rodrigo Caballero, ingeniero espa

ol, ustaurador de los edilicios de la Plaza

de Armas; su compatriota Manuel Calvos,

arquitecto del Seminario; Ezequiel Nava-

rrete, el adelantado discpulo de Henault;

Benjamn De la Fuente, Carvallo, Olano,

Rodolfo Lorca, Ricardo Brovvn, de quien
luego hablaremos. Tambin se hizo presen

te la generacin de constructoies civiles,

Read, I.aloiniade, Ilecht y Odde '>'-.

La voz cantante de este perodo arqui
tectnico vino nuevamente de Francia, en

la vigorosa personalidad de Paul Lathoud,

el meritorio arquitecto. Su nombre haba

figurado con brillo en los certmenes in

ternacionales. En 1872, en Lyon obtuvo se

gunda medalla de plata con su variado

aporte grlico: los planos tle una iglesia

(1860); el prtico de una exposicin (1872);
la fachada de un tealio (1871); los perfiles
de un hermoso parque. Estos dibujos lla

maron la atencin del Ministro Plenipo
tenciario de Chile, el gran novelista Alber

to Blest Gana, y lo decidieron a contratar

lo para entiegarle la construccin del u-

turo pabelle'in de la Exposicin que pla
neaba el Gobierno para el ao de 1875.

En tiempo oportuno pudo Lathoud ter

minar el edilicio de "una arquitectura j-

N- En. i lil. i ele profesionales chilenos puede- en-

tonliarse e-n el cilado tal.dogo ele la I xposiciern
di 1872; la (lua (.eneral de bt Ciudad de San

tiago ele 1872 apunta la .siguiente lista ele arcpii-
tetaos y constru lores: Riearelo lirmvn, Santo

Domingo 9; Ensebio Chelli, Nalaniel 9; Carlos

lletch, Agustinas; Emilio I.afourcade, Sto. Do

mingo; A. Willingman. Peelregal 15; Juan Herbage

Agustinas 28; II. C. Ilmenelen, Delicias 311);

Roberto Read, Agustinas 109; Roberto Trait,

Delicias 283.

nita y corintia, severa de formas y apropia
da en su distribucin", que an sigue pres
tando sus sei vicios en la Quinta Normal,
como Museo de Historia Natural56.

De inmediato los particulares, entusias

mados, icquirieron sus servicios. Su obra

ms representativa es el Palacio Cousio,

la lujosa residencia de Matas Cousio,

construida entre 1875 y 1878, a un costo de

ic-rea de 2 millones de pesos oro, tomando

en cuenta sus adornos interiores.

"El Palacio Cousio, escribe un cronista

del pasado social, Eduardo Balmaceda Val-

ds, es acaso la nica mansin que se ha

conservado intacta hasta el presente ... En

realidad, la riqueza de este Palacio es ex

traordinaria, se ve que sus dueos no es

catimaron el dinero e hicieron venir de

Eiancia notables artesanos que laboraron

en su decoracin. Las sedas ms exquisitas

que se fabricaban por aquel entonces cu

bricin los muros hasta de los ms secun

darios departamentos: preciosas maderas

vinieron para la obra de ebanistera, c

modas cerrajeras de primorosos bronces,

mrmoles, el nix, y, en fin, todo lo que

nuestro pus no produca para la regia
construccin" 57.

El Palacio Cousio se aparta por com

pleto de la traditin espaola, escribe Sec-

chi, y tiene ms opulencia que belleza. Es

un monumento que recuerda la edad dora

da de la minera chilena; el museo de

nuestio pasado social.

En otra tle las construcciones de La

thoud, en la casa seorial de don Jos Arrie-

ta v su esposa Maria Mercedes Caas, fren

te al Teatro Municipal, puede estudiarse

con mavor claridad la lnea arquitectnica
elel meritorio artista. Es un tipo funcional,

sencillo, en que los temas decorativos son

v;.a guirnalda de medallones dorados que

ac entan, sin desnaturalizar, los trazos re

gulares de contenida severidad.

Ms complicada es la lnea de la tercera

mansin santiaguina de Lathoud, la de Eu

genio Ossa y Ossa, en la Alameda esquina
Tle Dieciocho, en que las proporciones de

la lachada son altas, coronadas por perfi
les que concentran la atencin en la puer

ta de entrada que resume su arquitectura.

*>

Exposicin Internacional de^ 1S7S. Primera re

unin general. Sanliago. 1871.

' 1-eUiai.lc. ltalmace.la Vleles. Del Prsenle y del

Pasado. Sigo. 1941, en especial capitulo "Gran-

ilezas Mucrlas".
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La crtica de los viajeros no lu favora

ble a este tipo de edilicacioncs. "Los chile

nos, escribe uno de ellos, han preferido ir

a buscar su inspirat ion en los templos grie
gos tlel siglo tle Pericles y en los castillos

medioevales de la pota de las cruzadas,
como se maniliesta en el edilicio del Con

greso y en las torres del Santa Luca. Una

ausencia semejante, no slo de originali
dad, sino tambin de las ms elementales

ideas de adaptacin a un lin til, a la co

modidad, etc.. se manifiesta en muchas ca

sas p.u titlales que la riqueza o la vani

dad han eligido. Un seor tiene una tasa

al estilo de Pompeya, otro se ha hecho

construir un sombro edificio de un falso

Tudor, y otro ha querido ser ms origi
nal y ha peditlo un palacete ture o siams

con cpulas y minaretes. La ms suntuosa

mansin de Santiago, la de la seora Isi

dora de Cousio, est ms desprovista de

originalidad que las otras. Es una valiosa

construccin de dos pisos, con pilastras j
nicas y fayenza azul y amarilla a lo largo
de la fachada. El jardn que rodea la ta

sa tambin recuerda la horticultura eu

ropea "*.

Esta inspiracin historicista que corres

ponde a una corriente esttica europea

post-romnica, se prolonga en el pas en la

nueva traza urbanstica que el empuje de-

Vicua Mackenna haba dado a la capital.
Hacia 1870 la personalidad que ms se

destaca dentro de esta lnea esttica es el

arquitecto ingls, \V. Hovenden Hend y,

miembro, al parecer, del Instituto Real ele

Londres.

Trabaj en algunas construcciones cn

tricas que hasta hace poco enmarcaban con

gracia y solidez la Plaza de Armas, princi
palmente el Portal Fernndez. Concha, co

menzado por Luciano Henault. A l se de

be tambin el edificio del Banco Fernndez

Concha y la casa de Ralael Larran Mox,

que un tiempo sirviera de local al Club de

la Unin. Sus invenciones en el mbito de

los rdenes clsicos, no carecen de seoro

y elegancia.
El profesional ingls mantuvo largas po

lmicas con Andrs Stainbuk, cantera) y

constructor del Cerro Santa Luca, dando

rienda suelta en los peridicos a su acerada

crtica en contra de su antecesor Luciano

Henault. Vea en el Palacio del Congreso,
M 1 heodore Child, The Spanish Amcrirnn ltepu-

blics, New York, 1891, traduecion en Ricardo A.

Latcham, Antologa de Santiago, ya cilada.

"un i lisie error, un hac inainie -uto inccii-

giuo de murallas"; y eneonliaba la dispo
sicin de la Universidad de Chile "entera

mente ridicula". La n plica del meritorio

artesano dans, a quien tildaba de pica

pedrero, deja algunas dudas sobre la pater
nidad tlel diseo de los mencionados edifi

cios M.

El goticismo, epie vena insinundose en

la arquitectura de Vvatela, tuvo su princi

pal cultor en el eslorzado prolcsional ale

mn, Teodoro Burthard. Llegado al pas
en 1855, se uni en 1867 al escengialo Ale

jandro Boulet, lino artista, empezando su

carrea en Valpaiaiso. La primera obra,

la casa de Antonio Eeneia, reproducida
por Tomeio en su Chile Ilustrado, es una

consti ucciin de tres pisos de disposicin
clsica en sus vastas propon iones, en que
los bien distribuidos vanos de puertas y

ventanas, y sus remates y tmpanos, dan

scnsaeie'm de solidez y de elegancia''".
En el local que le fuera solicitado para

la Imprenta tle El Mercurio, Burchard se

dej llevar por el alan goticista epae haba

trado de la zVlcmania de Bismartk. Se mue

ve penosamente en las dimensiones estre

chas del sitio y combina menguadas ven

tanas ojivales, vitrales, y un pnlico con

estatuas de rgidos caballeros del medioevo.
En la Iglesia de los Doce Apstoles da un

paso ms adelante. El arquitecto posee ie

cursos tcnicos y asombiosa capacidad de

1 1 abajo; ensava aqu las tuerzas para aco-

inetet los delicados trabajos que desde San

tiago se le han encomendado. Son ellos, la

baslica del Salvador, epie reproduce el mo

delo de una catedral europea, en pobres
malc-iides de ladrillo que- anulan la pres
tancia artstica cpie se tial.i ele reproducir.
La una labor anacrnica la de revivir en

Sanliago, smbolos de pocas pete litas de

un contenido espiritual espontneo y di

lecto, ajenos al medio ambiente.

Toc> a Burchard satisfacer el capricho y
dai realidad a los sueos csiiitos del in

dustrial mincio, Jos Daz Gana, el afor-

lunado poseedor de la prodigiosa veta del

miiicial de- Cuacles. En 187b, en compa
a del cliseadoi ingls Mr. \\ allon y el

ingeniero chileno Ricardo Martnez, pla
neaba una constru c ion excntrica, la m.s

osada que se htibiea intentado en el pas.

/-.'/ Ferrocarril, inhibir- 7 de 187(1

"'Sobie- Iiurcliaid. Vigilin lagiieioa. Il, , iontn io

Histrico y lliogltifit o.
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Su costo se cotizaba en un milln de pesos
oro.

El golpe ele vista desde la Alameda pue

blerina v siiea del siglo, era curioso. Des

de lejos, a navas ele los rboles v ai bustos

del bien ib.-, fiado parque y jardn, se des

tacaba el juego, usado tle colores, tle sus

torre s. Des campaniles, i celos y adelgazados,
a la mancia veneciana, combinaban sus l

neas, con la macicez de dos singulares c

pulas abulbadas v una bveda central de

mayores proporciones, destinada a ilumi

nar el inmenso hall.

Al arenarse la intencin mudejar era

ms evidenie. Una escalinata de mrmol

y azulejos, conduca a la rampa que ro

deaba la fachada. Los tres cuerpos del edi

ficio estaban construidos, haciendo uso de

todos los elementos del arte musulmn. Se

desplegaba la pompa del arabesco en las

almenas floridas; en las columnas, en los

arceis peraltados, con el fin de envolver las

lneas generales de la arquitectura, en el

detalle asoc iado a la concepcin de la be

lleza bizantina e hispano-morisca.
Burchard haba satisfecho con honra

dez profesional las aspiraciones del propie
tario, que, sin duda, fu a sentarse, ms de

una vez, en esos jardines, en que falsas

grutas le recordaban sus afortunadas em

presas mineras.

El edilicio que pasara ms tarde, a ma

nos de la familia Concha Cazotte, lu uno

de los est diarios de la intensa y lujosa vida

social de fines tlel siglo ul.

La arquitectura de Valparaso lu, tal

vez, ms homognea que la de la capital.
La escarpada ele los cerros, la sinuosidad de

sus calles y el pintoresco anliteatro miran

do hacia el ocano, ciaban una atmslera

apropiada paia situar las construcciones.

lata tambin all la misma inquietud re-

novacloia. Trnelo nos ha dejado tilias

estadsticas al especto. "El gusto por la

bella arquitectuia, estribe, se generaliza
de da cu da v aumenta notablemente el

furor por edificar. En 1868 se levantaron

160 casas. En 1869 y 1870 contine') la pro-

giesie')!i, alcanzando el nineio total ele li

cencias pata edificar 296 el pi imer ao y a

al!) el segundo; de slas 22 coi i esponden a

la pi inicia
' alegoi a" '--.

01 YYasr Kunz, oln.t litada, y para su esplendor
social, el lolle-to Paite tle Fun'usiu Comba Ca-

iolle. Sigo. 1912.

"
loineio, t.7i'/c Ilustrado, pg. 130.

La faena constructiva estuvo desde los

comienzos tle la poca republicana en ma

nos de extran jetos, principalmente ingleses

y norteamericanos. El meritorio John Ste-

venson tom a su cargo la edificacm, entre

1831 y 1833, de la Intendencia, slida y

robusta, capaz de resistir los embates del

bombardeo de Valpaiaso en 1806. Traz),
adems, la planta de la Aduana.

De los cuatro hermanos Livingstone,
John, Alexander, William y Duncan, todos

ellos connotados constructores, se distin

gui John, autor tle los planos de la Iglesia
Protestante, la Union Church, edificada en

1X71, y Alexander, que trabaj para dar a

la lindad una Recova digna de ese nom

bre G3.

James Pringle, George Whiteside, Tom

Mundy y Ch. Findlay fueron los contratis

tas habituales de la sociedad portea. John
Brovvn, de Albanv, capital del Estado de

New York, adquiri una respetable fortu-

t.i por sus trabajos arquitectnicos, entre
otros, los Almacenes Fiscales.

Lodos ellos, adems de los citados He

nault, Vivaceta, Aldunate y Arturo Mea-

kins, loi jaron una planta urbana homog
nea en sus proporciones, en que hay hallaz

gos estticos, como esa fachada de la Plaza

Anbal Pinto, de un severo georgian, ale

gre y atrayente en su balanceado equilibrio
de puertas y ventanas.

La transicin hacia un nuevo perodo
estuvo en manos tle un artista esforzado, de

piofunda honradez en sus soluciones no

siempre afortunadas. Juan Eduardo Ferh-

nann. Nacido en Valparaso, estudiante en

la Universidad tle Hannover, comenz su

labor de arquitecto en 1868. La huella de

su espritu eclctico, animado tambin de

un historicismo convencional, se dej sen-

tii en la Iglesia tle los Sagrados Corazones

v en el Banco Nacional. A este perodo ju
venil sigue una etapa madura en que rea

liza construcciones de gran volumen. Una

de tilas, desunida en el terremoto de 1906,

epie alter la fisonoma portea, es el Tea-

lio tle la Victoria. Teniendo a la vista el

modelo clsico ejue ofreca la Opera de Pa-

n's, Eerhmann construy una elegante sala,

acomodada a los propsitos funcionales,

rica en sus materiales decorativos que sub

rayaban atlet natamente el prtico y facha-

ra llaviland, Od Limas. Hiilish and American,

Sig... s. f.
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da. Idntico despliegue decorativo disli hu

y en la vasta construcc ie'm seorial de la

familia Edwaicls, que abanaba un per
metro de tena de una manzana. El orden

compuesto y el juego de los perliles, en la

abertura de diversa tensin de las ventanas

y puertas, tenda a uniformar, dentro de

la variedad, los diferenciados fenles.

A pesar de todos los esfuerzos de los ar

quitectos mencionados, el balance e|ue en

1889 hiciera el crtico de arte, Vicente

Grez, dista de ser halageo para la arqui
tectura nacional. Alaba lat seilo la labor

pedaggica y profesional tle Manuel Aldu

nate, a quien rinde homenaje. "A justo
ttulo estribe podra consideiarse como

e1 ms fecundo de nuestros arquitectos. Es

tambin el nico que ha completado sus

estudios en Europa. No tiene rivales en el

arte, por sus conocimientos generales y su

ciencia profunda. Tena el temperamento
de un aitista verdadero; gran alitionado a

la pintura, ha demosiiado cu este campo
las aptitudes ms brillantes: un gusto refi

nado y amor por lo verdade: ament pinto
resco. El mismo ha cincelado los ricos de

talles tle ornamental im de sus edilie ios" (il.

Vicente Grez se relii-re con igual alelo

a la personalidad de Ricardo Biown.

Muy corta fu la carrea de esie artista

mltiple, ealgralo, msico y aiquitccto.
Nacido en Sanliago en 1817, murii rodea

do del cario de sus amigos en agosto tle

1885. Fu alumno tle Cit ai el I i en la Aca

demia de Bellas Arles; de |os Zcgcis, en

el Instituto Nacional. Paralela a su labor

mu-ical, en que dil midiera los ritmos me-

leidicos de habaneras, Ricardo Biou-n tra

baje') intensamente en Santiago, Valparaso,
Ouillota y Curie , levantando ninas pbli
cas, colegios. Lleco de Valpai.u'so, (rceles

y en e->pecial lea tros, como el de Ouillota,

tuveis planos Ilicin imitados en diveisas

ciudades. Tai 1872 obtuvo altas recompen
sas en la I xposicuin Nacional, por sus di

stilos para el I callo Municipal.
Los santiaguinos le deben la reconstrur-

c im del viejo Palacio de los Pieiiilenles,

donde elevara el edilicio del Correo Cen

tral ejue ha cumplido y sigue cumpliendo
en la decrepitud de una triste vejez, sus

importantes funciones.

Hasta hace pocos aos poda transitarse

por la Galcia San fiarlos, decorada por el

M Vtente Grez, I-es lieaux-Arts au Club, Pars,
1889, pg. 12.

escullen Nicanor Plaza, ola de las utiliza

ciones de Biown, algunas de ellas dignas
de sealaise, a juicio tle Vicente Grez, por
sus proporciones armoniosas.

Dentro de la misma linca estilstica colo

caremos a otra sobresaliente y proteica
personalidad, el simptico Daniel Barros

Grez, ingeniero de prolesin, inventor,

msico alitionado, dramaturgo y novelista

de calidad. Descoll en estas mltiples ocu

paciones intelectuales, y ni la arquitectura
se le deben la terminacin de diversas

oblas comenzadas por Broten, y la delinea-

lic'in y eonsli uce ion tle la Iglesia de Rauco,

el pulpito de Santo Domingo, en Talca, la

Iglesia de Curie c> y la Penilc neiai a, de la

misma c iuclad ''".

Ya el pas entraba a una poca diferente,

que tuvo su expi esie'ni arlsliea cu aquellos
aos caiac le slie os cpie los historiadores

denominan de "fin tic siglo". Predomina

en la arquitectura chilena lo que Ingenio
I ''Os ha llamado el "T.arrocus oficialis",
de ndole caprichosa y artificial, preludio
del "art nouveaux", que alterara el rostro

ce las mansiones santiaguinas en los tiem

pos dorados del Centenario de 1910. Es la

poca arquitectnica del ye- o mi listante,

de los perfiles metlicos con que diligentes
ai sanos, venidos tle Italia, imitan estilos:

los tiempos en que se agiega fachada de

dos lisos a la tradicional casona de tres pa-
l:os; los malos tiempos en cpie los hermanos

(i i inonesi cubren la noble piedra que
labrara Joaqun Tese a, desl igurando la

Iglesia Caledral, bajo una tapa de estuco.

Todo rilo tiende, tambin, a desapare
ca, (hiedan pocas de las mansiones cpie
levntala Eduardo Tmv asoli lli;. Ts necesa

rio, conio lo hiciera con pupila inaeslia

Vicua Mackenna, peaegiinar por las calles

il Sanliago; es una gi.lica leccin de his

toria: los edilie ios licen alma y reflejan,
con mayor fidelidad cpie mucho-, documen

tos liiei. trios, el espitu del pasado, que
inleiesa conocer.

'-
Pedro Pililo l-'igiu-ioa. Dn , omiti. \a eiiaelo.

00 Idii.niln Piovasoli. ele- Miln, eslndio en la Vea

de-inia de- ISna.i. li,i|o l.i diineion elel aii|iilet lo
l'.oilo. Obtuvo n-dalla de mu en un loiniirso

ile- llologna. Iraliaj en N.,|ioles \ en P.nis;

eludi en Chile la eiljlieacin de la Iniwisi

dad Cailiea; el Hospicio ele l'ioe delicia: el
lioiilis de |;1 Catedral de laica: la t asa de- los
Real ele- Azia. en la talle- Moii|ii,is. y lianeisio

Rivas, en Al.nne-d i San Malln ((.iisscim-

l-oiadoii, ed. Gl'Ilaliaui Ctb Saniiaeo, l'li

r UNIVOCIDAD DE CHil

iA I- Mi 'A:')ri>) Y HUMAti

:. i . ,( nnm

.iK, l'.IUG).

I



a.
- Pvri I.vinoii). Palacio (anisio. Ao 1871.

I lauviiN \ iv \( i i v. Iglesia elel (alien. \no I S-iS. Demol!



Fi-rmn Vivvti i v. Tone de San Fiaucisco. Ao IKi

W-iJ
(i. \l v\i ir Ai in \ vil Pal.n ni I Iiiik -neia. Ao I S7 I . Demolida



7.- Firvix Vivaceta. Tone y puerta de San Agustn. Ao 18G0.

""'ajt'. -*f-



9.- (.asa Melchor Concha v loio. Fachada poi San Antonio.

10. Jisst L. W'l-'lMORl-:. (asa ele 1 1 1 ni i Meiggs
ele Nias.

\uo I8a7. I \ l.icc-o \'



Tvtr I.viiniti). Casa de la lamilia Airiela Vanas. Ao 1S75. Demolida.

i

I i mi-.ih (.un i i. I diln io de |,i Embajada del Biasil. Antigua c asa de don

\la\iiniano 1,1 1 ./li I i/ . Ao 1871.



Iliu M I Dii-.vims Casa de clon Mel lio, ( ion, h.i \ I dio. Ano |X,i

I luc a Tinos . San \ntoni,, Demolida.

I T- (.asa ,|<- la J;unili;i ( dalillas. A.lual di.un II Deban-,



I'aiacio EchaiHifii. Demolida.

|l>. (.asa de la lanulia Caiei.i lluidobio. Alameda esci. San Malln.



i. Ricvunc) Bkovvn. (.ale-ra San Callos. Demolida

18. 1 1 ,v\ I II ki-, vea ). Yiccnic Lanan. El Instiiuio Vnional. Ao de 1811,
Fachada calle Ailuio Pial.



19.- 1- i si uto Clli lia. La Recoleta Dominica.

-'11 II ssl |,. \\ I I VlilKI . ( I lav ) l.llltl. I S7. Deinol.iui



M. Mvmii. Aria \ vil. La Alhainbra. (asa de Ignacio Daz (.ana.

_JB

''. (.omedoi del (.lub tle la I inon, antiguo. Demolido,



2.1.- Detalle de la (asa de Henri Meis.

M. |issi I. Wi ivioin. ()uiiua Meiggs. Ao 1858. Demolida



23. TmoixiRo BtR(HVKi). Palacio Daz Cana, (pie lucia de- la lamilia

(ame ha ( iazolte. Demolida.

Vapr *m**i*.

2. Del a lies ele- la casa de la lamilia Aitiela lianas.



Uki ni r Drii.viN'is. Casa elel (.enera! Bulnes. Ao 1857. Actual Liceo N" .
ele Ninas

28. Detalles del Palacio Cousic



29. Liciv\(i IIin.vii.i. Feniui \'ivacela. l'niv ia sitiad de- (hile ilSl-IS"

!ll. I Di \rdci I'rov vso i. Casa de la lamilia Real de \zu.i. Demolida



:S1.- (aisa tle la poca del siglo XIX. Merced csep Mira I lores.

I i c i \\u 1 1 1 \ vi i i . Casa ile clon Luis Perfila. I lu cria nos f.i< San -M.u i n.


