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I N T R O D U C C I O N• ======================= 

La elección de la mención, historia de la Arquitectura, ha sido 

hecha en función a la afinidad que siempre he sentido por los temas 

históricos, ya que siempre he pensado que esta nos puede ayudar a ex

plicar el acontecer y el devenir de la arquitectura, ya que para mí 
es vá!ido que el futuro, se construye con la experiencia del pasado. 

La metodología empleada, consistiÓ primeramente en una serie de 

lecturas relativas a la historia de Chile e historia de la Arquitectu

ra a fin de refrescar los conocimientos que se suponia teniamos, pero 

que en realidad eran precarios al menos por parte mia, situacipn que 

considero salvada gracias a las lecturas, las cuales quedaron debida

mente consignadas en fi~has, ·y sobre todo gracias a los siempre bien 

acertada y experimentada guia de la profesora Myriam waisberg I• 

En segundo término vino la búsqueda de la información relativa 

al ~ema,- la que siempre debiÓ ser debidamente contrastada a fin de te

ner la certeza sobre la seguridad de las informaciones. En este aspec

to, los caminos han sido ~iversos, pero en todo caso difÍciles de se

guir ya que ese tipo de información no es facilmente habida. 

El smguiente paso, fue relacionar en forma lÓgica toda la informa

ción, después vino la valoración que fue la estimación hecha basándose 

en todo el trabajo previo. 

Desafortunadament"e '- han quedadlo algunas lagunas en el trabajo··-de

bido al ambiente de pri"vacidad que rodea el edificio y a la gran canti

dad de información que ha desaparecido a pesar del escaso tiempo trans

currido> también hubo caminos que no pudieron seguirse por la premura del 

tiempo, pero creo que la información encontrada ha sido suficiente, y 

la no encontrada la menor, en todo caso, la información en ningún caso 

es antojadiza o falseada y el trabajo, ha sido hecho con la responsabi

lidad y ética qu~ debe tener todo alumno universitario. 

Finalmente, deseo agradecer a la profesora MYriam waisberg I• la o

portunidad de haberme permitido hacer esta pequeña incursión en este cam

po de la arquitectura del que ella, es una de sus auténticas conocedoras. 
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PARI'E I ASPECTO IÜSTORICO 
GENERALIDADES DE LA REPUBLICA DE CHILE A Cür.UENZOS DEL SIGLO XX 

ASPEliTO POLl i." .i.vO : 

En los años de las primeras décadas de nuestro siglo, el régimen 

de gobierno imperante, era el parlamentarismo, que equivale mas o me

nos a decir: el presidente de la repÚblica gobierna con la mayoría del 

congreso o no gobierna, este régimen tuvo plena vigencia entre los años 

pos~eriores a la revolución de 1891, y el año 1~24, específicamente has

ta el golpe mi1itar del 5 de Diciembre que derrocó al presidente Arturo 

Alessandri ~ma. 

" El tiempo de la revolución, significaba el fin de la omnipo
tencia presiden:cial, y el advenimiento de un nuevo régimen 
de gobierno, el parlamentarismo u 

l·1ANUEL GALDAMES ET AL, HISTORIA DE CHILE,PAG.30l,FICHA N°16 

El gobernante del período que nos interesa, fue el señor Juan LUis 

sanfuentes, que dirigiÓ al paÍs entre los años 1915 y 1920, el señor san

fuentes era el jefe del partido Balmacedista o liberal democrático, y su

biÓ a la presidencia respaldado por una coalición que englobaba los par

tidos conservador, nacional, liberal y democrático, esto en el fondo te

nía una gran trascendencia, ya que implicaba que los Chi1enos comenzaban 

a olvidar ya sus odios y rencillas que los habían dividido en la revolu

ción de 1891. con estos hechos,el señor sanfuentes demostraba ser uno de 

los hábi1es y sagaces polÍticos chilenos. 

su gobierno, estuvo caracterizado por numerosas obras pÚblicas, ta

les como las obras de transformación y defensa del puerto de Valparaíso, 

la construcción del cuerpo de san Antonio y la construcción de numerosos 

grupos escolares. 

ASPECTO ECONOHICO: 

En este aspecto la primera guerra mundial, tuvo sus mayores influe~ 

cías, y prácticamente casi todo el devenir económico del país fue conse

cuencias de ella, una de sus consecuencias f ue el incremento que hubo de 

dar el gobierno a la industria nacional ya que todo el comercio exterior, 

estaba casi paralizado; otra de sus consecuencias fue el alza de los fl! 

tes navieros por lo que el gobierno también debiÓ poner énfasis en preo

cuparse de dar las faci1idades necesarias a fin de fomentar la Marina 

Hercante Nacional. 
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ncon la guerra mundial, la desmesurada obra de fletes obligÓ a 
las autoridades a preocuparse del problema y a crear condicio
nes favorables para la consolidación de la 1,1arina ?-iercante Na-
cionaJ.u. . 
SERGIO VILLALOBOS ET AL, HISTORIA DE CHILE,PAG.683,FICa~ N° 11 

Aparejado con los hechos antes mencionados, se iniciaron las obras 

de transformación y defensa del pue·rto de valparaíso, y se iniciaron las 

obras de construcción del puerto de san Antonio. 

Todos estos hechos, significaron enormes inversiones, además la casi 

paralización del comercio exte·rior por la guerra, desembocó en una baja de 

los ingresos pÚblicos, no quedándole mas remedio al gobierno que contratar 

nuevos préstamos, ahora de la banca norteamericana. 

uLa angustiosa situación pretendiÓ ser pal.ada por nuevos emprés 
titos, ahora generosamente ofrecidos por banqu~ros norteamerica
nos"• 
SERGIO VILLALOBOS ET ALt OP. CIT,PAG 693, FICHA N° 12. 

A raíz de estos hechos, Valparaíso que había tenido un notable creci

miento económico, lo disminuyó ostensiblemente en ésta época. 

ASPECTO SOCIAL : 

En esta época fueron promulgadas varias leyes, tales como la ley de 

a ccidentes de trabajo en 1916, la ley sobre servicio de cuna en las f'bri

cas en 1917 y el cÓdigo sanitario en 1918. 

En el norte, entre los obreros del salitre comenzalia a manifestarse 

un profundo malestar social, malestar que fue reconocido y justificado por 

numerosas comisiones parlamentarias. 

En el campo chileno, el campesinado, permanecía ajeno a cualquier cam 

bio, seguía su misma vida rutinaria, se comienza a notar eso sí , un refor

zamiento en el sistema de inquilinaje,que consiste en campesinos que viven 

en una gran posesión llamada fundo o latifundio y que l e trabajan la tie

rra al dueño a cambio de algunas franquicias tales como el techo, la comi

da, un terreno y una ínfima cantidad de terreno. 

En cuanto a las clases altas santiaguinas, a parte de aumentar la ri

gidez en el trato con los que no pertenecían a ella, comenzaba á adoptar 

nuevas costumbres tales como el veraneo en la costa. 

,¡Al llegar la nseasonu el traslado de las familias pudientes a 
valparaíso y viña del Mar, hacía de estos lugares, centros de 
movida activida dtt 
SERGIO VILLALOBOS ET AL, OP CIT, PAG. 728, FICHA N° 14. 
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En cuanto a las clases obreras, estas, comienzan a asentarse en 

las partes altas de valparaíso, el sur de la alameda, las partes ~róx! 

mas a la estación, y el norte del Mapocho en santiago, resultando con 

ésto en estos lugares grandes poblaciones que consistían en rancheríos 

y conventillos. 

ASPECTO CULTURAL : 

una de las primeras conquistas en este campo, fue la ley de ins

trucción primaria obligatoria, que. obliga a todo menor entre 8 y 13 a

ños, a asistir a la escuela primaria, bajo pena de castigo a sus guarda

de•es, también esta ley consulta escuelas nocturnas para ~dultos y escue 

las vocacionales, ésta es una de las pocas ·leyes que han tenido un apoyo 

masivo de todos los partidos. 

"Al señor sanfuentes, cupo ·el honor de poner su firma a la ley 
de instrucción primaria obligatoria, que se dictó en 1920n. ? 
MANUEL GALDAJ.lES ET ALt HISTORIA DE CHILE,PAG 317 F ICHA N° 18. 

En esta época, tuvo gran auge la construcción de escuelas pÚblicas 

en las principales ciudades del país, santiago, valparaíso, Viña del Mar, 

La serena y concepción. Esto nos indica que hubo una alza en la es~~lari-

d 
, , 

dad y por en e, un mayor numero de personas tendr1a acceso al saber. Por 

otro lado comienzan a hacer su aparición en el ámbito de las letras nue

vos poetas y escritores que estaban impregnados de una nueva sensibilidad, 

y eran hijos de otros estratos sociales, por lo que oebían mezclar sus O• 

cupaciones literarias con el trabajo diario que r ealizaban en oficinas y 

en el magisterio. 

"Coincidiendo con el nuevo siglo, empezaron a destacarse poe
tas y novelistas que además de mostrar ·una sensibilidad n~eva, 
serían de otros estratos sociales"• 
SERGIO VILLALOBOS ET AL t OB CIT PAG. 718 FICHA N° 1 3 . 

En el aspecto religioso, la arquidiócesis estaba en las manos de 

Monseñor Juan I gnaciox González el que encausó la i glesia hacia el bie

nestar social del pueblo, tratando de elevar sus condiciones morales y 

su nivel de vida, el señor González falleciÓ en 19~8 , sucediéndole en 

el cargo don crescente Errázuriz, cabe hacer notar, que en esta época 

la iglesia dependía del Estado. 
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uE]_. gobierno de la ArquidiÓcesis, pasó a manos del dignísimo 
y modestísimo prelado Juan Ignacio González que orientó más 
y más la iglesia hacia el estudio y resolución de los pro
blemas sociales"• 
}~NUEL GALDAMES ET AL, OP CIT, PAG. 332, FICHA N° 17. 

La separación de la iglesia del estado, solo fue posible por la 

constitución de 1925, a raíz de ésto, la i glesia obtuvo de Roma la au

torización para que el territorio nacional fuese dividido en dos arzo

bispados, el de santiago y el de concepción, del primero dependerían 

los obispos de la serena, AConcagua, valparaíso, Rancagua y Talca; y 

del de concepción los de Linares, Chillán , Temuco, valdivia y Ancud. 

CBRRO LARRAIN 

ASENTAMIEN'ro 

Tal vez por lo escarpado, el cerro Larraín fue uno de los Últimos 

en poblarse, a pesar de su cercanía con el plan • 

. A mediados del siglo XIX, era solo un cerro sin poblar como se a

precia en el plano histórico publicado por el mercurio correspondiente 

a la segunda mitad del siglo XIX, pero lo más probable es que ya en esa 

época, estuviesen instaladas algunas viviendas o rancheriós considera

dos despreciables por los geógrafos de la época1 ya que en un plano ~e 

1863 también de el mercurio, ya aparecen los primeros esbozos de manza. 

nas, formadas por la contigüidad de algunas viviendas. En el año 1871, 
según el plano de Erhard, la situación estaba igual que en 1863, inclu

sn es posible apreciar que faltan algunas viviendas que aparecen en 

1871, señal inequívoca que reafirma el hecho de que algunos geógrafos 

no incluían en sus planos algunas viviendas de Ínfima categoría. puede 

apreciarse en estos planos., que lo primero en poblarse fue la cima del 

cerro, llama la atención el hecho que haya comenzado a c~ecer como re

ticulado ortogonal, por lo tanto no hay que despreciar la idea que el 

asentamiento del cerro Larra~n haya comenzado a raíz de algÚn loteo 

por parte de los dueños del cerro; cabe hacer notar que desde los me

diad.os del siglo XIX ya aparece la subida denominada ''Los caracoles". 
'vAf'\INA NQ 7-

CONSOLIDACION: 

El año 1895 según el plano de Bologna, se vé el cerro Larraín ya 

consolidado con sus manzanas y calles bien trazadas, al menos en la ci 

ma del cerro, en un plano posterior de F·A· Fuentes trazado el año 1897, 

ya aparecen los nombres de las calles, nombres que hasta hoy subsisten, 

en cuanto a la extensión en planta del cerro ·aparece igual que el plano 

de 1895. una etapa impo·rtante en la consolidación, fue la construcción 

del ascensor Larraín en el año 1909, que hizo más expedita la relación 

con el plan de valparaíso. ~Árli~ ~ot 
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ny el año 1909, se construye el ascensor r.arra!n que parte de 
la calle E•Lillo en el plan, y sube hasta el paseo Hnos. Clark 
en el cerro Larra!nu. 
HERRERA C. JORGE; PRIETO C. ·VIRGINIA; LA ARQU~TECTUR~ DE LOS 
ESCENSORES URBANOS DE VALPARAISO, SP, FICHA N 26. 

El ascensor Larra!n, ha conservado a través del tiepo su forma y 

construcción original en el plan por la calle Eusebio tillo, lo Único 

que en él ha cambiado, ha sido el lugar de llegada a-rriba, el que en el 

tiempo ha cambiado. 

ASPECTO URBANO: 

En el año 1918, el cerro Larraín hab!a crecido aún más, ya estaba de

limitado su aspecto urbano; dejaba eso si que desear, la calidad de sus 

vías de tránsito peatonales y vehiculares; de las primeras podemos decir 

que las veredas casi no existían, y cuando las habían, estaban a una al

tura de uno o más metros. En el aspecto vehicular algunas calles estaban 

empedradas, pero com piedras tan irregulares, que el tránsito sobre ellas 

era dificultuoso. En realidad sÓlo servían para que las aguas lluvias no 

erosinaran las vias, aún hoy en día, subsisten dichos empedrados en algu

nas calles, pero con la mayoría de sus aristas limadas por la acción del 

tiempo y los elementos. 

npues no hay veredas, y donde existen están a mas de un metro 
del nivel de la calzada, las calles son un tormentos para los 
pobres vecinos, porque están pavimentadas por piedras que pa
recen haber sido especialmente recogidas para aotrmentar los 
pobres pieS"• 
ta unión, POR LOS CERROS DEL AU1ENDRAL, PAG· 7, FICHA N° 20. 

E.l principal acceso pea tonal, la subida " los caracoles", carecía 

de barandas de protección, y el camino mismo, estaba cuajado de gr~as 

y hoyos, numerosos muros de contención eran necesarios, había ·algunos en 

ejecución, pero su construcción estaba paralizada por falta de f ondos mu

nicipales, así que dichos muros no pasaban de ser un hacinamiento de la

tas palos y piedras, sujetos a rieles por medio de alambres. 

El Único camino para carretones y cabalgaduras, era la calle cuarta 

situada hacia el no:bte de la subida ttlos caracoles", la que gracias a al

gunos vecinos, que habÍanle hecho a l gunas mejoras , e r a l a única vía tran

sitable en dÍas de lluvia; dicho cawino se angostaba en algunas partes por 

el emplazamiento de algunos ranchos, que el municipio pretendía exp~opiar 

a fin de dejar la vía mas expedita. 
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nuna vez que las autoridades se preocupaban de expropiar los 
terrenos necesarios ocupados por algunos ranchos, se podÍa 
dar mas ensanche a la subidan • 

. , 7 °20 La U!ll.On, POR LOS CERROS DEL AL?-iENDRAL, PAG , F ICHA N • 

La edificación propiamente tal, era de tabiques rellenos con ado

billos y de adobes; los techos eran de planchas de fierro galvanizado, 

los cierros exteriores, eran generalmente de latas, cada casa, tendía 

a tener enfrente, una vereda, que practicamente venía a ser una terraza, 

había contadas casas de dos pisos, generalmente todas eran de un piso no 

continuas, sino que aisladas unas de otras. sus cimientos y sobrecimien

tos, eran de piedra. 

sus habitantes, generalmente eran gentes modestas, principalmente 

obreros, también hab~a quintas, además de las viviendas de obreros, en 

la parte baja del cerro, es decir a pie de cerro, habÍa gran número de 

tabernas a las que acudía gente de dudosa calaña, la que hacía el trán

sito de noche un riesgo. 

"ASÍ no es raro encontrarse al anochecer en la cantidad de ta
bernas que hay diseminadas y ocultas a la bajada, de los ce
rros Barón, Larraín y otros con un buen nú~ero de tipos ma
leantes de aspecto sospechoso y mirada torvan. 
EL MERCURIO~ ·EL BARRIO DEL BARON, PAG. 1, FICHA N° 23. 

como casi todos los cerros de valparaíso, la población de las partes 

altas del cerro Larraín, se inició~ con gente modesta, pero gente de tra

bajo. 

ORDEN PROPIETARIA DEL EDIFICIO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORDEN EN EL PA:IS 

La orden propietaria del edificio, es la del carmen Descalzo, espe

cÍficamente las carmelitas Desc~azas de la santÍsima Trinidad, la cual 

fue una de las primeras ·ordenes que lleg~ron a chile. 

"He ahí el orden cronol-ógico en que se establecieron las Agua
tinas, Las clarisas, las carmelitas en dos monasterios"• 
l-iANUEL GALDAMES ET AL, HISTORIA DE CHILE, PAG. 112, FICHA N°15. 

E~ motivo de su llegada a Chile, fue una promesa que hizo la ciudad 

de la serena para lavar la afrenta hecha a los tiemPbs católicos de ésta, 

cuando· Bartolomé sharp asaltÓ la ciudad en 1860. un padre carmelita Fray 

Juan de la concepción, no descanzó hasta lograr que salieran del monaste

rio de La plata, hoy sucre, el 22 de Abril de 1689, algunos religiosos, 

los cuales fundarían el primer monas terio de la orden en Chile, el cual 

se ubicó en santiago bajo el nombre de ca r men Atto o san José, el año 1689. 
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"Ell Abril de 1689 debieron de estar ya allanadas todas las di
ficultades inherentes a ésta clase de obras porque a 22 dÍas 
de éste mes firmó el arzobispo de la plata la licencia para 
que Fr. JUan de la concepción pudiese oir en confesión duran
te el viaje a las fundadoras". 
LAZARO DE LA ASUNCIONd ijiSTORIA DE LA ORDEN DEL CARHEN DEZCAL
zo, PAG· 36 , FICF~ N 4.• 

nesde el carmen Alto, se fundÓ el carmen Bajo o san Rafael el 23 de 

octubre de 1770, el 22 de Junio de 1889 se fundaba el carmen de viña del 

:Har, también desde el carmen Alto, según planos hechos por la madre Mar

garita de san Juan de la cruz, éste convento fue desalojado el 22 de Agos 

to por el bombardeo de la escuadra de con-con durante la ravolución de 

1891, a resultas de ésto, además del hecho que la escasa población de vi

ña del t-far era insuficie.nte para la mantención del moaasterio, éste se 

trasladó a valparaíso, el nuevo monasterio cuya primera piedra se colocó 

el 15 de octubre de 1893, y fue ocupado por las madres~~. el 5 de A

bril de 1895, estaba ubicado en calle colón con Delicias, hoy Avenida Ar

gentina. 

"Y el 5 de Abril de 1895, se efectuó la traslación a la nueva 
residencia, ubicada en calle colÓn con neliciasn. 
LAZARO DE LA ASUNC!ON, OP CITt PAG. 226, FICHA N° 5. 

El 11 de Febrero de 1899, llegaban a chile, los Frimeros padres car 

melitas, y el 1 8 de Marso ae 1900 llegaban a valparaíso a fin de fundar 

un Monasterio en. el cerro Bellavista. 

ufelizmente, el 1 8 de Marzo de 1900, los festivos repiques de 
las campanas de nuestro monasterio anunciaban a valpa raíso la 
llegada de los hijos del carmelo"• · 
LAZARO DE LAASUNCION, OP CIT, PAG. 230, FICHA N° 6. 

paralelamente a éstos hechos, la señora Juana Ross de Edwars, edifi

có a las carmeli·tas de valparáiso, una i gl esia, la que f ue inagurada el 

8 de Junio de 1 902; ésta junto con el monas terio fueron destruÍdas por el 

terremo to de 1906. Las madres se trasladaron a santiago el 1° de septiem

bre de 1906; reedificado el monasterio volvieron a él, el dÍa 8 de Junio 

de 1909, pero el 8 de Agosto de 1911 un incendio, volvió a destruirlo,las 

religiosas, volvieron a las ruinas el 23 de Agosto, permaneciendo en ellas 

siete meses, pero el 23 de Marzo compraron el convento de los padres pasio 

nistas de viña del Mar, ocupándolo el 1 6 de Harzo de 1 91 2. 
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"El 23 de Agosto, volvieron las religiosas a ocupar el ·conven
to improvisado, siete largos meses vivieron entre ruinasn. 
LAZARO DE LA ASUNCION, OP CITt ~AG. 24o, FICF.A N°7. 

Desde el carmen Alto, se fundÓ el monasterio de ta serena en Noviem

bre de 1892; desde el carmen Bajo, se fundÓ el monasterio de Talca el 19 

:rie Mayo de 1897. 

Desde el monasterio de valparáiso, actualmente Viña del Mar, se fun

dÓ el de curimón, trasladado después a santa Rosa de Los Andes, el 2 de 

Febrero de 1898; el 30 de Diciembre de 1904 fundaron el de san Bernardo. 

DESDE EL r·10NASTERIO DE SANTA ROSA DE LOS ANDES, SE FUNDA EL 18 DE 

MAYO DE 1918, EL MONASTERIO 'DE LA SANTISIY~ TRINIDAO EN VALPARAISO, EN EL 

CERRO LARRAIN. 

También desde el monasterio de LOS Andes, se fundó el de cristo Rey 

en Santiago el 14 de Noviembre de 1931. 

y desde La serena, se funda el 25 de Mayo de 1933, el de ¡quique. 

LA ORDEN EN EL CERRO 

ta idea original de funda~ un monasterio de carmelitas Descalzas en 

valparaíso, surgiÓ de una conversación entre las señoritas LUisa Larraín 

aarcía-Moreno y Rebeca nonoso Bascuñan el dÍa 30 de Diciembre de 1909; el 

dÍa 23 de JUnio de 1916, murió el padre de la señorita LUisa Larraín, a 

raíz de ésto, la señorita tarraín comunicó a su madre su deseo de fundar 

el monasterio, apoyada por ella, la señorita Larraín obtuvo el 29 de Ju

lio de 1916 la aprobación de la fundación en valparaíso de labios del Ar

zobispo Juan Ignacio a onzález quien puso como Último requisito que ésta 

se hiciese en la parroquia del Barón. 

"Aprobó plenamente la fundación en valparáiso, pero con la con
dición expresa que se hiciera en la parroquia de el Barón, a
rriba en el ce·rrou. 
LAZARO DE L..t\ ASUNCION, OP CIT; PAG. 500, FICHA N° 8. 

con éste requisito, la fundadora se diÓ a la tarea de buscar el lu

gar, gustándole mucho una quinta cerrada con latas en el cerro tarraín, 

pero que no estaba en venta, pero el dÍa 15 de Enero de 1917, cuando la 

señorita Larraín volvía de santiago a valparaíso, la esperaba en la estay 

ción de el Barón, don Juan LYOn Hotaegui quien era portador de la noticia 

que la quinta estaba en venta, ese mismo día, la señorita Larraín comprÓ 

la quinta a su propietaria , una señora apellidada plump en la suma de 

$ 6o.OOO de l a época, dándole además a un señor Herrera, arrendatario de 

la quinta, la suma de $ 1.000 , por "LUCro cesanterr. 
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"A las 3 P•f-1~ mas o menos, estaban reunidos en la casa de la 

señora plump todos los interesados, y ante el notario, fir
maron la escritura. 
LA3ARO DE ·LA SUNCION, OP CIT, PAGo 506, FICHA N° 9• 

El autor del proyecto original de la arquitectura del monasterio, 

fue el arquitecto Juan Lyon Hotaegui, ya fallecido, el cual tenia una 

hermana profesando en el monasterio de Viña del· Mar,éste, a instancias 

de doña Luisa Larrain que habia viajado por toda EUropa, debió hacer el 

diseño en nestilo español" porque éste habia impactado especialmente a 
' . 

la señorita Larrain. ~AMit-·IA N• 0 

ETAPAS 

En el mes de marzo de 1917 comenzaron los trabajos en la quinta del 

cerro Larraín, los que fueron iniciados con un adecuamiento del terreno 

que se hizo a base de rellenos y rebajes del mismo. 

"ENTREGADA: 18 de Marzo de 1917 por Juan Lyon DO!-l!CILIO Viña 
del Mar, Viana N° 675; OBJETO: rebajes y rellenos en la ca
lle santa Inés, cerro Larraín. ENTREGADA A: Barcay FECHA:l9/ 
3/917 N°296. 
LIBRO DE ACTAS DIRECCION BE OBRAS MUNICIPALES DE VALPARAISO 
AÑOS 1917 - 1923, FICHA N 24. 

En el mes de Abril de 1917, se entregaron los planos a la MUnici

palidad. 

"AÑO: 1917; MES: IV; convento, diversas secciones, UBICACION 
DETAL~ADA; CALLE santa Inés, cerro Larraín; TID4E: varios; 
A~O 1 ; PAGINA 178. 
ARCHIVO EDIFICACION DIREgCION DE OBP.AS MUNICIPALES ( POR CA
LLES ) PAG. 178, FICHA N 25. 

En el mes de Junio de 1918, terminaron los maestros los trabajos 

que quedaban por hacer en el interior del monasterio. 

La orden, se estableció en el edificio el dÍa sábado 18 de Mayo de 

1918, siendo la erección canóniga ese mismo día, al día sigu~ente, se ce 

lebró en su pequeña capilla, la primera misa. 

"Erigese en la ciudad de valparaíso en la población llamada ce
rro de Larráín un monasterio de religiosos carmelitas Descal
zos, bajo la advocación de la santísima Trinidad"• 
LA RE~ISTA CATOLICA, FUI'ffiACION DE UN NONASTERIO DE CA~ITAS 
DESCALZAS EN LA CIUDAD DE VALPARAISO, PAGo 8o7, FICHA N 22 • 
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En el mes de Junio de 1919, la comunidad compró un terreno colindante 

al monasterio de 6oO m2 en la suma de $ 8.000 de la época al señor Alberto 

Munita ex-cura, que fuera consejero y confesor de la señorita Larra:ín. 

El 26 de Agosto de 1921, se finiquitó una donación de terrenos adya

centes a la parte norte del monasterio. 

n1921, Agosto, el 26 quedó perfectamente concluido el asunto de 
la donació-nu. 
LAZARO DE LA ASUNCION, OP CITt PAG. 525, FICHA N°10. 

El año 1932, se edificó un nuevo cuerpo de celdas. 

CAPILLA ACTUAL 

En el año 1953, se iniciaron los trabajos de la actual capilla, cuyo 

proyecto fue realizado por el arquitecto Eugo crovetto; la primera piedra 

de la misma s e colocó el 9 de Marzo de 1953, paralelo a esto, se renovó 

la fachada de la calle santa rnés, para darle al conjunto unidad formal. 

Las obras, finalizaron el año 196o, siendo la ~endición de la iglesia y 

consagración del altar los d:Ías 11 y 12 de JUnio respectivamente. 
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PARTE II ASPECTO ARQUITECTONICO 

A~ffiiTO MU:NTIIAL 

A fines del siglo XIX, comienza en EUropa un rompimiento con los 

viejos estilos historicistas imperantes hasta esa ~poca, ya los arqui

tectos empezaban a sentirse capaces de crear nuevas modalidades de di

sefio, había ya desaparecido esa sensación de que no podían competir con 

los viejos estilos, y, a fines del siglo XIX, y comienzos del siglo XX 

aparece en Bélgica con nenry van der velde una modalidad de disefio que 

recibiÓ diversos nombres según el país donde se le cultivó, y así es co

mo se le conoce bajo los nombres de Art Noveaux, Modernismo, Liberty,se

cession o JUgenstill. 

nenry van der velde formó con un grupo de arquitect~s en el año 1900 

una escuela en los alrededores de narmsdat; todos ellos, estaban cansados 

de copiar estilos historicistas, por eso trabajaron denotadamente para en

contrar un nuevo camino para la arquitectura, resultando con esto, algunos 

movimientos de vanguardia, llamadas por otros estilos decenales por su vi

gencia en el tiempo; ellos fueron: el estilo juvenil, que duró de 1895 has 

ta 1905, el neoclasicismo que duró hasta 1915 y el expresionismo q11e duró 

hasta 1925. 

AsÍ mismo, en los Estados unidos Lonis Sullivan daba vida a ot~o mo

vimiento de vanguardia, la ESCUela de Chicago. 

El modernismo, se inición en catalufia España, a fines del siglo XIX 

durando hasta la década del veinte, este movimiento además de romper los 

lazos que ataban al diseño con los estilos historicistas pretendÍa ser el 

reflejo de la novedad, la juventud y la libertad que el nuevo siglo traía 

consigo. 

"El modernismo o modernisme, es un movimiento que se inicia en 
cataluña a fines del siglo XIX y que ejercerá una notable in
fluencia en los diversos ~órdenes de la vida cotidiana hasta bien 
avanzada la época de los felices veinten. 
LEONARDg BENEVOLO, HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA, PAG.375 
FICHA N 3• 

El Art Noveaux, repudiÓ las normas de diseño interior, establecido por 

los estilos historicistas, usó para ésto el arte, y la naciente y b~lante 

tecnología de la época, para rechazar lo obscuro, lo vulgar, lo recargado y 

lo rígido. 

"E!l cuanto al ,Art Noveaux, es el primero de los nuevos estilos, 
y no el Último de los viejos, en su 'determina ción s e repudian 
l a s normas de diaefio interior del siglo XIX" 
BANHAM REINER, UN SIGLO SATANICO, PAG. 18, FI CHA N°1-9. 
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En Francia, las construcciones metálicas, del ·siglo XIX prepararon 

el camino para el advenimiento del Art noveaux en lo que a técnica se re

fiere, y las innovaciones Inglesas hechas en el campo de la decoración 

fueron otras de las fuentes de las que se nutrió del germen del art No-

veaux. 

11in France, varions facts of me·tal constructions ofthe sixties 
seventies and eigthies, had preparad the way of the art noveaux" 
HENRY-RUSSELL HITgACCOK, ARQUITECTURE XIX AN XX EJ.ffi CENTURY, 
PAG. 281, FICHA N 2 11 • 

En el año 1919, bajo la dirección de walter Gropbis, el grupo que an

tiguamente había estado bajo la dirección del Belga van der velde lanzaba 

las bases para una nueva modalidad de diseño, que tomaba el nombre de la 

escuela, La Bauhaus. 

nsiguió la nueva objetividad, inicióse con la Bauhaus cuya direc
ción transfi"rió en 1919 van der velde a Walter Gropu.!.sn. 
HANS WEIGERT, ESTILISTICA, PAG. 125, FICHA. N°21. 

La Bahaus, duró 14 años y creó un nuevo orden formal y una nueva pe

dagogía basada en la experimientación; buscaba integrar los esfuerzos de 

arquitectos, escultores, pintores, artesanos, la técnica y las exigencias 

utilitarias, con el fin de trabajar todos juntos para conseguir un produ~ 

to final, el edificio,ya que consideraba que el fin Último de toda activi

dad plástica, era la construcción. 

ARQUITECTURA EN EL PAIS 

Desde mediados del siglo' XIX hasta comienzos del xx, la arquitectura 

chilena, también copiaba los moldes de los estilos h~storicistas. 

El art noveaux, apareció en Chile al mismo tiempo que se extendía por 

EUropa, resultando de ésto que la semblanza de la arquitectura chilena en 

las primeras décadas del siglo está formada por estilos historicistas,art 

noveaux y movimientos de vanguardia, vale decir se construía a base de los 

tres. 

upredomina en la arquitectura chilena lo que EUgenio D'ORS ha 

llamado "Barrocus Qfficialis" de Índole caprichosa y artifi
cial, preludio el Art Noveaux, y que alteraría los rostros 
de las mansiones santiaguinas en los dorados campos del cen
tenario de 1910n. 
EUGENIO PEREIRA sALAS, ARQUI TECTURA CHILENA DEL SIGLO XI X 
PAG. 25, FICHA N l. 

-\3 



En Chile, el art noveaux, tuvo bastante vigencia pero en general, 

fue usada mas para edificios particulares que para los pÚblicos, estos 

siguieron haciéndose según los estilos historicistas. 

ARQUITECTURA EN VALPARA·ISO 

A comienzos del siglo XX estaban en boga en valparaíso tres modali

dades de diseño, una basada en los estilos historicistas, otro según las 

ponencias del art noveaux y el otro según los movimientos de vanguardia; 

algunas de estas obras son: 

1915 Banco sud-Americano- Historicista tardío. 

1915 Mercado El c·ardenal- Movimiento de vanguardia. 

1916 palacio Baburizza - Art Noveaux. 

1919 Biblioteca severín - Historicista tardío. 

1919 Escuela pedro Montt- Historicista tardío. 

1920 Mercado del puerto - MOViemiento de vanguardia. 

1920 Banco del Estado - Historic.ista tardío. 

1921 Fábrica costa - Movimiento de vanguardia. 

1921 Teatro RÍgoli 

1921 Teatro Imperio 

1923 Fábrica Volta 

- Historicismo tardío. 

Historicismo tardío. 

- MOVimiento de vanguardia. 

ARQUITECTURA EN EL CERRO LARRAIN 

En el cerro Larraín la arquitectura imperante era la espontánea, .po

cas viviendas fueron planificadas por profesionales, ésto fue debido a 

que la gente que habit~ originalmente el lugar era de humilde condición y 

bajos recursos económicos, por lo que sus viviendas no tenían pretensio

nes estilísticas, generalmente eran de un piso, aunque también las habÍa 

de dos; algunas viviendas se caracterizaban por tener un antetecho, las 

otras, tenían su solución de cubierta a. la vista, no se vé otro tipo de 

ventanas más que las rectángulares. 

Generalmente todas las viviendas, teni~n enfrente una vereda para ni

velar el acceso, dicha vereda, por estar a alturas variables que alcanza

ban a uno o mas metr•e; no servía para el tránsito de peatones, sino que 

mas bien era la terraza exterior de la casa, o bien su mirador, era el es

pacio semipÚblico. La mayoría de las viviendas no tenían antejardín, y las 

que lo t enían, habÍanlo cercado de latas y palos, de tal manera que en co~ 

junto daba la idea de desorden, avandono, pero en el que no faltan los rin 

eones pintorescos. 
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UBICACION DEL EDIFICIO 

El conjunto, está ubicado en el cerro Larraín, la fachada principal, 

está ubicada en la calle santa Inés, y una de las secundarias en la calle , . 
santa JUstina. ~A/11 1AA N• 5'" 

O RIE:t."TA CION 

La capilla, está orientada de oriente a Poniente, quedando el altar 

a poniente, el resto del monasterio sigue igual orientación. 

ZONIFICACION 

En el conjunto de edificios que componen el monasterio, existen tres 

zonas claramente diferenciadas que son : una zona que es la privacidad ab

soluta que corresponda a la clausura, que es el lugar en que se desarrolla 

toga la vida de las Madres carmelitas, está vedada a todas las personas 

que no sean ellas, así como la salida de ellas, excepto en condic~ones muy 

especiales. 

La otra zona, ·es semipÚblica, y corresponde a la capilla, la que to

ma un rol pÚblico cuando hay oficios para el pÚblico, el resto del tiempo 

es privada, llegándo a formar parte de la clausura, ya que las madres en

tran a ella para efectos de su mantención y ornato. 
-

La otra zona, que corresponde a las partes anexas a la portería es p~ 

blica, en el sentido que cualquier persona puede entrar, siempre que vaya 

a hacer algo allí, vale decir a conversar con las madres, a hacer algÚn en

cargo, comprar alguna artesanía de las madres, o a hacer alguna donación. 

Las tres zonas, están diseñadas para tales efectos, siemdo lo mejor 

logradas la capilla y la clausura, la portería da la sensación de privaci

dad y no de un lugar accesible. 

ACC'ESO'S: 

Están ubicadas en la fachada de la calle santa -Inés, uno c~rresponde 

a la capilla y ·el otro al monasterio propiamente tal. 

El de la capilla, es poco usado, -sólo cuando hay misas, se entra por 

las puertas laterales del nartex, previo franqueo de la verja de fierro, la 

cual está inscrita en un arco rebajado, a la salida de misas, se abre la mam 

para; la capilla, además es accesibl~ desde el monasterio por cuatro puer

tas, dos 'de ellas están en la parte poniente de la capilla y sirven para el 

paso de las madres; uno al sur comunica sacristía con presbiterio, a la s~ 

cristía se puede entrar por la parte pÚblica del monasterio; el cuarto acce 

so es amplio, lo comunica directamente con la parte pÚblica del monasteio9 
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todos son muy adecuados para su función, excepto el Último que por el he· 

cho de irrumpir em medio de la capilla, provoca una interrupción en las 

ceremonias. 

El acceso al monasterio, es el mas usado, ya que es la Única entra

da desde su inicio está concebido dando la sensación de privacidad, es 

obscuro en su comienzo, el cual es un pasillo que finaliza en escaleras 

que bajan. 

FUNCIONES Y USOS 

En la parte privada todas las funciones y usos giran en torno a las 

actividades de las madres, vale decir, hay cocina, comedor, enfermería, 

celdas paTa dormir, talleres, también hay una capilla que se conecta por 

una ventana ojival enrejada con platinas, a la capilla, hay un huerto con 

árboles, con un pequeño cementerio al final,la clausura tiene una zona de 

comunicación que está constituido por los locutorios y el torno. 

En la parte semipÚblica, la capilla la usan el cura y los fieles pa

ra realizar los ritos clásicos de la religión católica. El cura entra des

de la sacristía, ubicada a un costado del presbiterio, realiza sus actos 

en el altar, da la comunión a las madres que asisten a la misa desde la 

capilla ubicada al otro costado del presbiterio; y a los fieles en el .lÍ

mite presbiterio-nave, y dos por los costados,entre ellas hay dos hileras 

de diez bancos con reclinatorios; en la pared norte de la nave hay un con

fecionario empotrado en un nicho en la pared, enfrente a este, está la 

puerta que dá a la parte pÚblica del monasterio. 

La parte pÚblica, contiene todos los usos y funciones necesarias pa

ra la vida de las porteras, vale decir, dormitorios, cocina, comedor, ser

vicios higiénicos, ade~s de un lugar de alojamiento para algÚn capellán. 

Hay lugares de comunicación verbal de las madres con las porteras o pÚbl~ 

co, leanse locutorios; un lugar de traspaso de cosas pequeñas o torno, la 

puerta de acceso a la clausura y un pequeño patio, rodeado de corredores 

a los cuales confluyen todos estos espacios, incluso el pasillo. de acceso 

desde la calle y la capilla. 

ILUMINACION 

Las partes más antiguas, vale decir la zona pÚblica y la zona priva. 

da, es evidente que su iluminación natural es ~nadecuada, dado que las es

casas ventanas que existen son demasiado estrechas para lograr una ilumi

nación suficiente. 

La parte más moderna, l a capilla, tiene varias ventanas con vidrieras 

de colores en las parte norte y sur de la nave, 3 rosetones t ambieñ con vi

drieras de colores al pon~ente y uno al oriente, el presbiterio tiene dos 

ventanas laterales que se abren al oriente; todo esto implica que la ilumi

nación natural de l a capilla es excelente. 
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ANALISIS FORMAL 

VOLUMETRIA 

El conjunto, es un v~lúmen plano, escalonado,que sigue la cota del 

cerro, se percibe claramente el dominio de la capilla sobre el resto del 

conjunto, destacándose en ella la fachada plana, t erminada en una espada

ña lateral que contiene las campanas. 

En el contorno, el monasterio no tiene una especial prominencia, es 

decir, prácticamente se confunde con las edificaciones vecinas, coopera a 

la integración del monasterio con el contorno, la escuela de los padres 

Josefinos que está cerca, la cual es un edificio de cuatro pisos que es 

el elemento que domina volumétricamente el sector. 

En general, en el conjunto de edificios que componen el monasterio .t 

hay un marcado dominio de la horizontal • t- P..Mi~ ~o 1 

ESPACIOS 

LOS espacios de la parte pÚblica, están ordenados alrededor de un pe

queño espacio abierto, un patio, circundando a éste hay unos espacios semi

abiertos, los corredores, después de estos al norte uno cerrado, la capi

lla; al oriente otros espacios comunicados al corredor correspondiente por 

un pasillo que bordea la capilla, son los servicios higiénicos, el comedor 

y el dormitorio de visitantes; al poniente, varios espacios cerrados comu

nicados por puertas a los corredores, son la sacristía, los locutorios y 

la habitación del torno; al final del lado sur da al corredor que se trans

forma en pasillo hay un espacio que antecede la entreda a la clausura. TO

dos estos espacios, son bastante cerrados y con escasa iluminación; al la

do sur, el corredor y unos pequeños espacios cerrados que constituyen la 

cocina, un servicio higiénico y una bodega, conforman el lÍmite fÍsico con 

otro espacio abierto, un patio de servicio. Hay un marcado dominio de los 

espacios cerrados sobre los abiertos. 

LOS espacios de la zona pÚblica, se relacionan con los de la zona pri

vada, mediante espacios de relación; acústica en el caso de los locutorios, 

además de la virtual ya que las rejas de madera o fierro de los locuto-rios 

y sus visillos permiten el paso del sonido y entre ver las imágenes; otro 

espacio de relación es la habitación del torno, el cual es un cilindro de 

ma dera al cual le falta un trozo de su cara lateral, que permite el paso de 

pequeños objetos al gu~arlo, además del sonido. 

Además está el espacio por el cual es posible ingresar a la parte pri

vada, el cual está limitado por una gruesa y masisa puerta de dos hojas. 

El espacio semiprivado, la capilla, es a mplio, claro y l -uminoso, inte

riorizado; el nexo con la calle está bien solucionado, aislándose de las 

calles por pequeños espacios, de dimensionamiento mínimo. Interiormente hay 

una sutil división entre la nave y el presbiterio. ~AMI~A 1\0 1 
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La relación del presbiterio con la capilla de las madres es sÓlo vir

tual, no hay relación con la capilla de los fieles. 

En los espacios privados, se observa un 'dominio de los espacios cerra

dos sobre los abiertos, estruct'urándose todos los espacios en torno a pe

queños patios, de manera semejante a la parte pÚblica. 

' UBICACION ES'TILISTI'CA 

En la fachada de la capilla, hay un claro dominio de los muros sobre 

los varios. 

La torre, ha sido tratada en su forma mas simple, una espadaña que al

berga a dos campanas, forma una sola superficie con la fachada, los costa

dos de ésta, carecen de contrafuerte, que sería lo natural, ya que estos 

han sido reemplazados por la estructura de hormigÓn armado de la fachada, 

la parte superior de ésta, está formada por una serie de molduras curvas 

y rectas sobresaliente·s. 

Esta fachada, muestra una marcada asimetría, lo que hace que esta fa

chada sea un elemento dinámico. 

La planta de la capilla, es siemple, es una planta salón. La estruc

tura que sistiene la cubierta de teja s, consiste en cerchas a la vista, que 

presentan la particularidad de tener el tirante más arriba de los apoyos, 

el cielo internos de madera pintada roja sigue la inclinación a dos aguas 

de la cubierta. 

Todos los varios de las facb~das tanto de la capilla como los del mo

nasterio, son rectangulares con rejas de fierro forjado sobresaliente. 

El vano que da acceso a la capilla, lo constituye un gran arco rebaja-

do en el cual va incertado una reja de fierro. 

La portada de la parte pÚblica, tiene simulada un mojinete, techo sa
liente a dos aguas cubierto de tejas, bajo la cual va un pequeño nicho co-

ronado por un arco de medio punto que contiene una imágen de la virgen, ba

jo éste, está la puerta de acceso al monasterio,que es de madera siendo el 

vano que la contiene un arco de medio punto ejecutado en ladrillos. 

Ambas fachadas, capilla y monasterio, están hechos a escala humana, el 

hombre conviv-e con ella·s, no es un elemento que lo haga sentirse insignifi

cante. ~A MlAA ~S'\ 

TOdos estos elementos, son señeros de un estilo muy claro y definido 

el cual, es un estilo historicista tardío NEO-BARROCO POPULAR· 

ANALISIS CONSTRUCTIVO 

ASPECTO CONSTRUCTrvo 

SI STEMA Y MATERIALES 

s e distinguen en el conjunto dos sistema s constructivos , la más anti

gua, la que corresponde al monasterio (parte pÚblica y privada); tiene 
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fundaciones de piedra, luego vienen tres hiladas de ladrillos a guisa de 

sobresimientos, encima de ésto, viene un muro de adobes con anchos que va 

rían entre cincuenta y cincuenta y tres centímetros • 

La cubierta es de tejas de arcilla o de mortero, aunque en algunos lu 

gares ha sido reemplazada por planchas de fierro galvanizado o de pizarre

ño gran onda, las cerchas y envigados son de madera de roble, así mismo los 

pilares de los corredores, los arcos de medio punto han sido ejecutados en 

ladrillos, los cielos son ·entablados sobre vigas de madera d~ roble. 

LOs pisos de las habitaciones, son entablados y los de los corredores 

y pasillo son de baldosa color rojo, los muros de adobe han sido blanquea

dos con cal, los marcos de puertas y ventanas son de maderas. 

Las escaleras son de la misma piedra de los sobrecimientos. 

La parte más moderna, la capilla, tiene el techo de tejas de mortero, 

cerchas de madera de roble, está construida a base de muros de albañilería 

de ladrillos, el cielo, es de madera pintada color rojo que contrasta con 

el café obscuro de las cerchas, el piso de baldosas de cemento color ama

rillo. ~ AMI~A N'i 

· ASPECTO ESTRUCTURAL 

También hay dos sistemas estructurales, la parte más antigua que tra

baja fundamentalmente a compresión, por el peso propio de los materiales, 

los cimientos de piedra que también constituyen muros de contención y los 

muros de adobe ejercen empuje sobre el terreno, esto cuida a la baja altu

ra de los muros, hace que el conjunto sea de un carácter monolítico de gran 

resistencia, las cubiertas de tejas también sustentadas por cerchas de ma

dera cooperan a dar más peso al conjunto; esto hace que el conjunto tenga 

bastante resistencia a los esfuerzos horizontales. 

LOS vanos, consistentes ·en arcos de medio punto ejecutados en ladri

llQs, también trabajan a la compresión, integrandose al sistema, los otros 

vanos han sido sobrados por dinteles de madera a la vista o perdidos, es

tos vanos ade~a soportan pequeños muros de adobe sobre ellos~ 

LOS paños de ladrillo, se acoplan a los muros de adobe mediante endeny 

tado de tres ladrillos cada tres hiladas. 

El sistema estructural de la capilla, es completamente diferente al 

anterior, ya que consiste en ~uros .de albañilería los cuales tal vez estén 

armados por perf iles de acero, los muros laterales son de cincuenta centí

metros de ladrillos los demás son de treinta centímetros estucados. 

Las cerchas , descanzan sobre pilastras. 

El muro poniente, ·es de adobe estucado y el muro sur del presbiterio 

está constituido por un doble muro de adobes y ladrillos, el de adobes co

rresponde a la sacristía y el de ladrillo al presbiterio. !tAM inA W4 
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FALLAS DE LA ESTRUCTURA 

No se aprecian fallas estructurales evidentes, salvo que es posible 

haoer algunas objeciones conceptuales que pueden hacerse a las uniones 

de muros de diversos materiales que si bien tiene una misma concepción 

de la forma de trabajar tienen resistencias muy diferentes, tal es la u

nión de los muros con los endentados de ladrillos. 

AsÍ mismo, es perjudicial la unión del muro de adobes ubicados al 

poniente del presbiterio, con la estructura de albañilería, en algÚn mo

mento, el muro de adobes podría llegar al colapso. 

El doble muro del presbiterio del lado sur es perjudicial, para el 

de adobes de la sacristía, podría desplomarse a causa de algún sismo. 

LA ANTIGUA 'CAPILLA 

En el año 1918 se construyó una pequeña capilla en lo que hoy, sería 

el presbiterio, que se continuaba con la capilla que hoy en dÍa usan las 

madres, estaba orientada de sur a norte, siendo el altar mÓvil, no tenía 

acceso directo desde la calle, los fieles que asistían a ella, debían ha

cerlo por el monasterio, es decir, entraban por la parte pÚblica, entrando 

a ellas por una puerta que hoy está tapiada, estaba ubicada en el ·corredor 

del lado poniente al final de la sacristía. 

Era de un carácter mas privado que el actual, estaba totalemnete in

teriorizado, también t ·enía planta salón, era bastante mal. iluminada no te

nia prominencia, era solo un espacio mpas del conjunto, estaba construida 

de adobes y sus accesos eran arcos de 'medio punto ejecutados en ladrillos 

con puertas de madera • 
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PARTE II.I. 
VALOR4.ClON 

El edificio, un monasterio de clausura está diseñado para que tal con

dición se cumpla, pero de manera g!adual, y aquí tiene incidencia su ubica

ción, relativamente lejos del centro urb~no, en la cima del cerro, semánti

camente más cerca de· Dios para que allÍ los que voluntariamente se recluyen 
"' pueden orar por los pecadores de· la ciudad; en un barrio tranquilo situación 

que ha permanecido muy semejantena la del año en que se instalÓ el monaste

rio; a pesar que las calles han sido pavimentadas y los vehículos motoriza

dos pasan regularmente por las call'es, los ruidos que ellos pro'ducen llegan 

muy amortiguados adentro, allí la vida es casi igual a la que existía en los 

primeros años de la fundación. 

El aislamiento si bi·en lo es del edificio hacia las personas no lo es 

del edificio a los otros edificios, es uno más de ellos, está integrado a su 

contorno. 

Al igual que en los años de la fundación la relación con el mundo, tam

bién es gradual, de lo pÚblico, la calle, se entra a otra parte; hay una 

parte que es pÚblica t ambién pero más restringida ya que hay que tener auto

rización para entrar a ella, esta es la parte donde el monasterio se ha rela 

cionado y se relacionará con el mundo exterior. 

otro lugar de relación, pero de otro tipo, es la capilla lugar donde 

la comunidad se 'r.eune con la congregación para participar juntos en los ofi

cios religiosos, la capilla se ha adoptado a un cambio en la vida, esa vida 

que antes era para menos personas, porque había menos, ahora que la pobla

ción crece dÍa a día, hay más personas; en los años en que el monasterio 

creció había poca gente que frecuentaba la capilla, e:ban personas conocidas, 

entonces la capilla ·era pequeña, suficiente para esos pocos, luego hubo más 

gente, se hizo insuficiente, se edificó la actual capilla, es suf·iciente, es 

la justa medida, no crecerá, no podrÍa hacerlo, no hay espacio que lo permi

ta, desgraciadamente es poco su tiempo de apertura al pÚblico, debería es

tar más tiempo abierta al pÚblico, o más bien dicho, en más ocasiones. 

LOS usos se han mantenido, aún más, no han variado el diseño subsistió 

en el tiempo, porque sus ocupantes no cambiaron, ni han crecido significati

vamente en número, es decir, las condiciones de diseño se han mantenido, el 

programa arquitectónico aún está en vigencia. 

En cuanto a la conse rvación, ésta es buena, sÓlo han cambiado detalles, 

los que s e refieren sobre todo a materiales empleados como es el caso de los 

de cubierta ( pizarreño granonda por tejas). Eso si hay problemas, la magní

fica calidad con que fueron ejecutadas las terminaciones tanto en la mano de 

obra como en los ma teriales los ha bía evitado, las partes exteriores, aleros 

tapaaleros empiezan a sentir el paso del tiempo,. es decir empiezan a deterio 

rarse. 
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En los interiores, la conservación y mantención son Óptimas los mate

riales usados para cada lugar, son los adecuados tal es el caso que para 

los lmgares de circulación se usaron baldosas de cemento y para los de me

nos circulación madera. 

para que algÚn edificio tenga un valor histórico-arquitectónico no es 

necesario que sea antiguo, esto es relativo como toda referencia al tiempo, 

porque éste pasa. El edificio está inscrito en un estilo, un estilo histori

cista, Neo-Barroco popular, un estilo más representativo de nuestro pais que 

cualquiera de los demás; escaso en lo que se refiere a arquitectura religio. 

sa en la ciudad de valparaiso, el estilo es fácil,verlo y en todo caso, sir

ve como ejemplo, esto, unido a que como diseño ~rquitectónico de un progra

ma que aún está en vigencia a pesar del tiempo, y que además no ha perdido 

el car ácter de aislamiento del medio que es su ca racteristica principal, de

bieran ser factores que faciliten su incorporación al patrimonio arquitectó

nico de la ciudad. 

VALORA'CION DE LAS FUENTES DE I NFORMACION 

Las entrevistas con las madres Lucia y Teresa fueron de gran ayuda en 

los aspectos de funcionalidad y vida ruonpastica además de al gunos aspectos 

r eferentes a la historia del edificio, t a mbién lo fueron las de las señoras 

porteras, aunque se notó la falta de comunicación en el aspecto arquitectó

nico con ellas, tal vez el alejamiento de las primeras del mundo, haya sido 

el factor que hizo que las intenciones de esta investigación histórica, no 

haya s ido cabalmente comprendida . 

Las fuentes inéditas fueron las más valiosas para lo s aspectos parti

culares de esta investi gación, o sea la información especÍ fica; a algunas 

tales como el diario del monasterio hube de llegar en forma indir ecta, por 

medi a ción de las madres; los seminarios de historia de la arquitectura apor

taron datos también, en las fuentes inpeditas cabe destacar l a amabilidad 

y paciencia de los funcionarios de la sección archivos de la Ilustre Muni

cipalidad de valparaíso. 

Los impresos, fueron de gr an ayuda en la ubicación y ambientación de 

la época, la cual fue vista ba jo los distintos criterios de los distintos 

historiador es leidos, falta en esta facultad más bibliografía acerca del 

estilo en cuestión, el Barroco popular, ya que este es bastante frecuente 

de encontrar en el país. 
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CRONOLOGIA DEL EDIFICIO 

1909 - 30 OB DICim{BRE, IDEA ORIGINAL DE FUNDAR UN MONASTERIO DE CARME

LITAS DESCALZAS EN VALPAR4.ISO, LA QUE NACIO DE 

UNA CONVERSACION HABIDA ENTRE L..ltS S~ORITAS 

LUISA LARRAIN GARCIA-MORENO Y REBECA DONOSO BAS

CUÑAN. 

1916 - 29 DE JULIO, EL ARZOBISPO JUAN IGNACIO GONZALEZ, APRUEBA LA FUN

DACION DE DICHO MONASTERIO, PONIENDO COMO CO!tDICION 

QUE ESTE SE FUNDE EN ·LA PARROQUIA DEL BARON. 

1917 - 15 DE ENERO, LA SE:Ñ'O~ITA LUISA LARRAIB GARCLI\-MORENO, COMPRA UNA 

QUINTA EN EL CERRO LARRAIN EN LA CALLE SANTA INES CON 

EL FIN DE EDIFIOAR ALLI EL MONASTERIO, A UNA SEÑORA 

APELLIDADA PLUMP, EN LA SUMA DE $ 6o.OOO DE LA EPOCA. 

1917 - 18 de l1ARZO, EL ARQUITECTO JUAN LYON HOTAEGUI SOLICITA UNA AUTORI

ZACION MUNICIPAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE RELLENOS 

Y REBAJES EN LA CALLE SANTA INES EN El, CERRO LARRA IN, 

QUE ERA EL LUGAR DONDE SE EDIFICARlA EL CONVENTO. 

1917 - ABRIL, ENTREGA DE LOS PLANOS REALIZADAS POR EL ARQUITECTO 

JUAN LYON H. A LA DIRECCION DE OBRAS HUNICIPALES DE 

V.ALPARAISO PA:RA' LA APROBACION CORRESPONDIENTE. 

1918 - 18 ·DE :f>f.AYO, ESTABLECIMIENTO DE LA ORDEN DE LAS CARMELITAS DESCAL

ZAS DE LA SANTISI~~ TRINIDAD EN EL EDIFICIO. 

1918 - 19· DE MAYO, DO!UNGO, CELEBRACION DE LA PRIMERA MISA EN LA PEQUEÑA 

CAPILLA DEL MONASTERIO. 

1918 - FINES DE JUNIO,' FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE TEm~INACIONES POR 

PARTE DE Ivf.AESTROS Y ALBA:Ñ'ILES EN EL INTERIOR DEL 

MONASTERIO. 

1919 - JUNIO, ADQUISICION DE UN TERRENO DE 6oO M2 COLINDANTE AL 
MONASTERIO POR LOS QUE SE PAGARON $ 8.000 DE LA EPOCA. 

1921 - 26 DE ASGOSTO, FINALIZACION DE LOS TRAMITES RELATIVOS A UNA DONA-

1932 -

1953 -

CION DE TERRENOS HECHOS A LA CONGREGACION POR UN PAR

TICUL'AR. 

EDIFICACION' DE UN NUEVO CUERPO DE CELDAS EN EL I NTERIOR 

DEL MONASTERIO. 

INICIACION DE LOS TRABAJOS DE h4 CAPI LLA SEGUN PLANOS 

HECHOS POR EL ARQUITECTO RUGO CROVETTO. 

1953 - 9 DE' MARZO, COLQCACION DE LA PRH1ERI\ PIEDRA DE LA AC TUAL CAPILLA. 
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196o - 11 DE JUNIO, FINALIZACION DE LAS OBRAS Y BENDICION DE LA IGLESIA. 

196o - 12 DE JUNIO, CONSAGRACION DEL ALTAR. 
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F U E N T E S I N E D I T A S =================================== 

ARCHIVOS . 

- ARCHIVO EDIFICACION, DIRECCI ON DE OBRAS MID~ICIPALES DE VALPARAISO 

por calles, sf. 

- LIBROS DE ACTAS DIRECCION DE OBRAS MUNI CIPALES DE VALPARAISO 

Ar.to·s: 1917- 1923; 1932, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959, 196o, 1961,1962, 1963, 1964. 

SE!HNARIOS DE HI STORIA DE LA ARQUITECTURA 

DE NORDENFLYCHT B, OSCAR 

Inventario del patrimonio a~quitectónico de la V región, Edi f icios bancarios 

valparaíso, departamento de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 
er 1 semestre 1977, 99 pag. 

GUILLEN L• Luis 

Inventario del patrimonio Arquitectónico de la V región , arquitectuta Reli

giosa. 

valparaíso, departamento de arquitectura y urbanismo. universida de chile 

ler semestre 1976, 86 pag. 

GOLDSMITH G· Berta 

LOS planos histÓricos de ValparaÍso 

valparaíso, departamento de a~quitectura y urbanismo, Universidad de Chile 

2° semestre 1976; 448 pa g . 

GONZALEZ c. Emilia 

Inventario del patrimonio histórico de la V r egión, Deportes y Recreación 

valparaíso, departamento de arquitectura y urbanismo, Universidad de Chile 

2° semestre 1976, 94 pag. 

HERRERA c. J orge; PRI ETO c. Virginia 

r.a arquitectura de los a s censores urbanos de valparaíso 

val paraiso, Escuela de arquitectura, Uni versidad de Chile 

2° semestre 1964. 

LAU Q•t Guillermo 

Inventar io del patrimonio a r quitectónico de la V r egión. 

Equipamiento educa cional comunas de val paraiso y Vi ña del· nar. 

Valpar a i so, departamento de arquitectura y urbanismo, universidad de chile 
er 1 semestre 1977, 109 pag. 
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rfln~OS p. Luis 

Inventario del patrimonio arquitectónico de la V región 

Arquitectura industrial de Valparaíso 

Valparaíao, Departamento de arquitectura y urbanismo, universidad de Chile 

2° semestre 1976, 52 pag. 

ENTREVISTAS 

Ana Lillo, portera del Monasterio 

María LUCÍa del Niño Jesús ( ~~ría LUcÍa Raveau Viancos) madre carmelita 

Descalza 

clara Mmrandé portera del Monasterio 

Teresa del Niño Jesús ( María Ester Azagra ugalde ) madre carmelita Descalza 

Las dos madres mencionadas fueron autorizadas por la actual madre superiora 

carmen del sagrado corazón (en el mundo María Griselda schünichen, AguileraR 

2~ 



~=~=~=~=~=~-~=~=~=~=~=~ 

BANHAN, Reiner 

un siglo satánico 

B· Aires, cuadernos summa N° 41 nic. 1969 

pp. 13 - 18 

BENAVIDES, ROdr~guez Alfredo 

La Arquitectura en el Virreinato del perú y en la capitanía Ge

neral de chile. 

Santiago, Ed• Andnes Bello, 1961. 
XIIt 483, p, 301 ilus. 

BENEVOLO, Leonardo 

Historia de la Arquitectura Moderna 

:r-radrid, Taurus ediciones, 1963 

2 vol, ilus. 

CASTEDO, Leopoldo 

Resúmen de la Historia de Chile de F·A· Eneiua 

santiago, Ed. Zigzag 1966 

3 vol. ilus. 

GALDk~ES, Manuel, valdés Vergara Francisco; Edwards Alberto, Silva cotapos 

carlos. 

Historia de Chile 

Santiago, Imprenta y Litografpa universo 1926 

36o P• ilus. 

GONZALEZ Amezquita, A· 

La Arquitectura Madrileña del 8oo 

B• Aires, cuaderno sumna N° 41, dic. 1969 

PP• 19 - 32 

HITCHCOOCK Henry- RUssell 

Architecture nineteenth and twentieth centuries 

Baltimore, penguin Boocks, 1963 
XXIX, 483 p, 192 ilus. 

LAZARO de la Asunción 

Historia de la orden del carmen Desolazo en Chile 

santiago, Imprenta chile, 1936 
6o7 p, ilus. 
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~~RTIN y Manero Vicente 

Historia EClesiástica de valparaÍso 

valparaíso, imprenta del comercio 1890 - 1891 

2 vol. 

PEREIRA salas, Eugenio 

La Arquitectura chilena en el siglo XIX 

santiago, Anales de la univ~rsidad de Chile, N° 102, 2° semestre 

1956. 

2.5 P• 32 ilus. ( separata) 

PEVSNER, Nikolaus 

An outline of iUropean Architecture 

Harmonsworth, penguin Books, 1964. 

496 p. 295 ilus. 

pundación de un Monasterio de carmelitas Descalzas en la ciudad 

de valparaíso. 

santiago, La revista católica, N° 4o4, 1° de Junio de 1918. 

PP• 8o7, 8o8. 

SILVA cotapos carlas 

Historia Eclesiástica de chile 

Santiago, imprenta san José, 1925 

387 p. 

VICUÑA Mackenna, Benjamín 

Historia de valparaiso 

santiago, universidad de Chile, 1936 

2 vol. 

VILLALOBOS, sergio; Silva v. Fernando; Silva G· osvaldo; Estellé M· patricio 

Historia de Chile 

santiago, Ed• universitaria, 1926 

4 vol, i.1 us. 

WEIGERT, Hans 

EstilÍstica, los estilos en firquitectura, pintura y escultura 

México,· uteha, 1962 

l65p, 87 ilus. 

DIARIOS: EL NERCURIO DE V ALFARA I SO 

Viernes 1 9 de Abril de 1918 

10 p, ilus. 
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INDICE. DE LIM!mlS~-

LAMIB. 110 I t piaat-m t::e:ort~a,.ele.-d.oaee ~ detalles- de la· capi.lla, 
T parte publ.i:.ca· del IIODaat:erio. 
FD:eate: XeftB..tamien~o e:tectu·a-cto p.or- el alu:amo: .Ue.faJI..'dl!o 

val eun.ela· e-,. · 
D.lbaj"o: .1. Yal.~la ~.. -. 

LlMIB. ll"e 2:: pla.Jloa- liistorlcoa._.Se.:taario de: ti.erta (Jo-ldam:tt!t. 
croCFts del c:er.ro Larrain;:del dilario La tJ.Jd.oa 
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!úleate:ar.cM-. de: edif1ca-c:t(D lllrecc:toJr; de Obl'fS !fUBie:t-

pa:lea. · 
ntbmjo:· A.valenzaela: c. 

LAMIB lf(¡). 4.: p;laat'a -y· eorte de la actual capilla· 
lüeat:e :.Ie-.utami ell.t'.o 
D:illtlfo: J.. VS.lel!IZU:ela e:. 

LAMnQ lf4it:5".:C1'0q\ds- de ~ca:cioa y- de t:e-cfilutbres- ctel actual ao•aerio 
t:omadba por- &1.. al~ A. V8)leJ~ZUela: c. 

Oo 



UNIVERSIDAD DE OHILE SEDE DE V~LPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparaiso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larraín 
profesora: ~~riam waisberg I• 
Alumno: Alejandro Valenzuela c. 

PEREIRA salas EUgenio 

La Arqiitectura Chilena del siglo XIX 

Santiago, anales de la Universidad de Chile N° 102 

2° trimestre 1956 
25 p., 32 ilus. ( separata) 

p. 25. "Ya el pais entraba en una época diferente, que tuvo su 

expresión artística en aquellos años caracter,sticos que 

los historiadores denominan de fin de siglo, predonima 

en la arquitectura chilena lo que Eugenio D'ORS ha lla

mado "Barrocus Qfficialis" de Índole caprichosa y arti

ficial, preludio del "Art noveauxn y que alteraría los 

rostros de las mansiones santiaguinas en los campos do

rados del centenario de 1910"• 
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UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE VALPARAISO 
Fac~tad de Arte y TecnolBgÍa 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
capilla de las Monjas carmelitas del cerro 
profesora : MYriam waisberg !• 

Larra in 

Alumno : Alejandro valenzuela c. 

' 

HITCHCOCK, Henry-Russel 

Arquitectura nineteenth and twentich centuries 

Baltmiore, peuguin Books 1963 

XXIX 483 p, 192 ilus. 

p. 281 " Before discussing the 11art noveauxn it self two related 

developments that precede it must be considerad at 1east 

briefly. rn France variases facts of metal constructions 

of the sixties, seventies and eigthies had prepared the 

way for the art noveaux on the technical side, and these 

have moreover considerable intrinsic interest in their 

own rigth. English innovations in decorative arts of the 

eigthies and nineties are accepted py most historians as 

providing one of the most important inmediate sources of 

the art noveauxn. 

FICHA N° 2. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparapao 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora : Myriam waisberg I· 
Alumno : Alejandro valenzuela· c. 

BENEVOLO~ Leonardo 

Larra in 

Historia de la arquitectura moderna 

Madrid, Taurus ediciones, 1963. 
44o p. 366 ilus. vol 1. 

-
P• 375 " E!l Hodernismo catalán: 

El Modernismo o Modernisme es un movimiento que se inicia 

en Cataluña hacia finales del siglo XIX y que ejercerá u

na notable influe·ncia en los diversos Órdenes de la vida 

cotidiana ha sta bien avanzada la época de "los felices 

veinten, en su aspecto arquitectónico, pr esenta caracter:ÍS 

ticas comunes a las de aquellos movimientos resumidos en 

las páginas anteriores y que según el país que se fue

ron desarrollando serían conocidos con nombres diversos: 

Art Noveaux, Liberty. secession. Jugenstill. 

En todos ellos se perseguía una misma ruptura con 

el eclecticismo académico, al tiempo que se intentaba 

· crear un estilo ~rquitectónico capaz de reflejar la ju

ventud, novedad y libertad de los nuevos tiempos. 
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~:"lVEP.SIDAD DE CHILE SEDE DE VALPARAISO 
Tacultad de Arte y Tecnolog:Í.a
]epartamento de Arquitectura y Urbanismo 
~rquitectura Religiosa de Valparaíso 
;apilla de las Monjas carmelitas del cerro Larraín 
?Tofesora: MYriam waisberg I. 
1lumno: Alejandro Válenzuela c. 

LAZARO, de la Asunción 

Historia de la orden del carmen de Chile 

santiago, imprenta chile 1936 

6o? p., ilus. Tomo III 

p •. 36 " En Abril de 1689 debieron de estar ya allanadas todas 

las dificultades inherentes a esta clase de obras, por

que a 22 dÍas de este mes firmó el Arzobispo de la Plata 

la licencia para que Fr. Juan de la concepción pudiera 

oir en confesión durante el viaje a las fundadoras"• 

FICHA N° 4. 
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_ --~:JAD DE CHILE SEDE DE VALPARAISO 
:..;.: -.:ad de Arte y Tecnologia 

;a--.:a=ento de Arquitectura y Urbanismo 
~~~~ectura Religiosa de Valparaiso 

::::.:::.:.:a de las Honjas carmelitas del cerro 
~.!'esora: Myriam waisberg 
- ===o: Alejandro valenzuela c. 

, 
LarraJ.n 

p 226 " con las experiencias pasadas y la carencia de recursos es 

piri tuales que experimentaba la comunidad de Viña del }far, 

balneario de muy escasa población en aquel tiempo juzgó 

la madre fundadora, seria ventajoso y conveniente, tras

ladarse a valpara!so, y obtenidas las debidas licencias, 

procediÓ a la compra del terreno, verificándose la colo

caciónde la primera piedra del monasterioel 15 de octubre 

de 1893 bajo la protección de N• Gloriosa Madre santa Te

resa de Jesús. para subsanar los gastos se construcción, 

resolvió la madre fundadora vivir sólo de limosnas ese 

año, destinando la renta anual de la fábrica al monaste

rio. En el plazo de dos años, estaba ésta capaz de habi

lit_arse el 5 de Allril de 1895 se efectuó la translación a 

la nueva residencia ubicada en calle colÓn esquina con de

liciasn. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larraín 
profesora: MYriam waisberg. I• 
Alumno: Alejandro valenzuel~ c. 

p. 2.30 ri Felizmente, el 18 de Marzo de 1900 los festivos repiques 

de las campanas anunciaban a Valparaíso la llegada de los 

hijos del carmelo. De la estación del ferrocarril se di

rigieron a nuestra capilla los R·R· Padres designados pa

ra la f undac ión del cerro Bellavistan. 

FICHA N° 6. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larraín 
profesora: Myriam waisberg I• 
Alumno : Alejandro Valenzuela c. 

p. 2~n El 23 de Agosto, volvían las religiosas a ocupar el con

vento improvisado, siete largos meses vivieron entre rui

nas, privadas de su celda, en dormitorios conunes, expe

rimentando toda clase de incomodidades. Urgía decidir pron 

to el asunto de edificación, llegando ai feliz acuerdo de 

trasladarse a Viña del Har al antiguo convento de los R·R· 
p.p. pasionistas que lo ofrecían en venta en muy buenas 

condiciones, hecha la negociación, se trasladó la comuni

dad el 16 de }farzo de 1912"• 

FICHA N° 7. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VAEPAR~ISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valpara!so 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larraín 
profesora : MYriam waisberg r. 
Alumno : Alejandro Valenzuela c. 

p • .500 " AprobÓ plenamente la fundac ión en Valparal.so, pero 

con la condición expresa qüe se hiciera en la parroquia 

del Baron, arriba del cerro, por haber allÍ mas espacio, 

mas aire, mas agua y mayor tranquilidad para un convento 

de carmelitas~' 

FICHA N° 8. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larrain 
Profesora: }tyriam Wa:isberg I• 
Alumno : Alejandro Valenzuela c. 

P• 506 '~ A las 3 P,K mas o menos, estaban reunidos en casa de la 

señora PLill1P todos los interesados, y ante el notario, 

la señora plump y la señorita Lucha, f irmaron la escri

tura, redactada por el señor palacios, de compraventa de 

la quinta del c·erro Larra:í.n, calle santa Inés con sus ti

tules muy claros y en orden. La señorita Lucha entregó a 

la señora un cheque de $ 60,000 pagándoselo al contado 

como estaba convenido, y a un señor Herrera, arrendatario 

de la quinta otros $ 1.000 por lucro cesante, y él, por 

escritura pÚblica renunció sus derechos. El señor Nunita 

firmó su escritura y quedó de vecino gratis en las carme

litas"• 

FICILA. N° 9. 

~q 



2\IVERSIDAD DE CHILE, ·sEDE DE VALPARAISO 
?acultad de Arte y Tecnología 
Jepartamento de Arquitectura y urbanismo 
á rquitectura Religiosa de Valparaíso 
capilla de las Honjas carmelitas del cerro 
profesora: MYriam waisberg I· 
Alumno: Alejandro Valenzuela C• 

Larra in 

P• 525 " 1921, Agosto, el 26 quedó perfectamente concluido el 

asunto de la donación y todo lo del monasterio inscri

to a su nombre en el conservador de' Bienes RaÍces". 

F ICHA N° 10. 
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3lfiVERSI DAD DE CHILE, SEDE DE VALPAR~ISO 
?acultad de Arte y Tecnología 
Jepartamento de Arquitectu~a y Urbanismo 
á rqui tectura Religiosa de válpara !so 
capilla de las Monjas éarmelitas del cerro Larraín 
profesora: }~riam waisberg I· 
Alumno: E].ejandro yalenzuela c. 

VILLALOBOS, Sergio et al 

Historia- de Chile 
~ 

Santiago, Ed • U iversitaria 1976 

4 vol ilus ( vol 4) 

p. 683 " con la guerra mundial , la de smesurada alza de los fletes 

obligó a l a s aut ridades a preocuparse del problema y a 

crear condiciones favorabl es para la consolidación de la 

Harina Mercante Nacional"• 

FICHA N° 11. 

4 1 



::fNIVERSIDAD DE CHILEt SEDE DE VALPARAISO 
?acultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparal.so 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora: MYriam \'!aisberg I• 
Alumno : Alejandro Vale.niuela c. 

, 
Larra~n 

p. 693 " La angustiosa situación pretendiÓ ser paliada con nue

vos emprestitos, ahora generosamente ofrecidos por ban

queros Norteamericano"• 

FIC.tt.il. N°12. 
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~ITVERSIDAD DE CHILEt SEDE DE VALPARAISO 
?acultad de Arte y Tecnología 
Jepartamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparsÍo 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora: MYriam waisberg I· 
Alumno:· Alejandro Valenzuela c. 

, 
Larral.n 

p. 718 " coincidiendo con el nuevo siglo empezaron a destacrse 

poetas y novelistas que además de mostrar una sensibi

lidad nueva, proven~an de otros estratos sociales y 

muy a menudo, debían hacer compatibles su vena litera

ria con oficios Burocráticos o pedagógicos, marcados 

por el clima de pesimismo y crisis moral que se respi

ró después de la revolución de 1891n. 

FICHA N°~}• 
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-~:ERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPAR~ISO 
: a caltad de Arte y Tecnología 
:e?B-r tamento de Arquitectura y Urbanismo 
~~uitectura Religiosa de valparaíso 
:apilla de las monjas carmelitas del cerro 
::=rofesora: Myriam waisberg: I• 
~:umno : Alejandro valenzuela c. 

Larraín 

P• 728 " Al llegar elí. verano, y con el la nseasonn el translado 

de las f amilias pudientes a Valparaíso y Eiña del Mar 

hacía de estos lugares centro de movida actividad" • 

FICHA Il 14. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultadcde Arte y Tecnolog!a 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo . 
Arquitectura Religiosa de valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del c·erro 
profesora: ~trriam waisberg I• 
Alumno : Alejandro Val.enzuela c. 

GALDAMES, Manuel et al 

Historia de Chile 

, 
LarraJ.n 

santmago, imp. Litografías Universo 1926 

36o p, ilus. 

p. 112 " Las comunidades religiosas de mujeres nacieron a la par 

que las de los hombres, he ahí el orden cronolÓgico en 

que se etablecieron: Las Agustinas, Las clarisas, Las 

carmelitas en dos monasterios, Las capuchinas, Las Rosas 

y las Trinitarias de concepciónu. 

FICHA 1l 15. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnologia 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arqu~tectura Religiosa de Valparaiso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora: Myriam waisberg I• 
Alumno: Alejandro Valenzuela c. 

, 
LarraDl 

p. 301 " el tiempo de la il}evolución significaba el fin de la 

omnipotencia presidencial y el advenimiento de un nue

vo régimen de gobierno el parlamentarismo o régimen 

parlamentarion. 

FICHA N° 16. 
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~VERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
?acultadcde Arte y Tecnología 
.)epartamento de .Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa ·ae Valparaíso 
capilla de las monjas carmeli~as del cerro Larraín 
?rofesora: t-1yriam wa·isberg r. 
Alumno : Alejandro Valenzuela c. 

p. 316 Juan LUiS san Fuentes 1915 - 1920 

~ su gobierno las industrias nacionales, tomaron gran de

sarrollo a causa de la paralización del comercio exterior 

producido por la guerra EUropea. 

p. 31? se iniciaron las obras gigantescas de transformación y de

fensa del puerto de valparaíso y la construcción del puerto 

de san Antonio. 

Garndes escuelas pÚblicas llamadas grupos escolares se cons 

truyeron con verdadero derroche de dinero y luego tanto en 

santiago (•••) como en concepción, Vi ña del Mar, valparaíso 

y la serena. 

Al señor sanfuentes cupo el honor de poner su firma a la 

ley de ins trucción primaria obligatoria que se dictó en 

1920. 

FICHA N° 1?. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Te cnolog!a 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
prof esora : ~$riam waisberg I• 
Alumno: Alejandro valenzuela c. 

, 
Larra~n 

p. 332 rr A su muerte, el gobierno de la ArquidiÓcesis pasó a 

manos del dignísimo y modestísimo prelado F· I gnacio 

González Eyzaguirre que orientó má s y más la acción 

de la i glesia chilena ha cia el estudio y la resolución 

de l a s cuestiones sociales con el objeto de elevar el 

nivel moral del pueblo, haciéndole previsor, proporcio

nándole esparcimientos sanos y habitaciones higiénicas 

y, en general, mejorando en lo posible sus condiciones 

de vida. Falleció este digno prelado el 9 de Julio de 

1918, sucediéndole el ilustrísimo s eñor crescente Errá

zuriz que actualmente rige los destinos de la i glesia 

chilena~ 

FI CHA N° 18. 
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-:~VERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
~acultad de Arte y Tecnología 
:~partamento de Arquitectura y Urbanismo 
~rquitectura Religiosa de Valparaíso 
:apilla de las monjas carmelitas del cerro 
?rofesora: MYriam waisberg I• 
~~umno: Alejandro valenzuela C• 

BANHAM, Reiner 

un siglo satánico. 

Larraín 

B· Aires numna N° 41 diciembre 1969 

PP• 13 -18. 

p. 1 8 " En cuanto al art noveaux es el primero de los nuevos es

tilos y no el Último de los viejos en su determinación, 

se repudian las normas de diseño interior del siglo XIX, 

incluyendo sus penurias ambientales Arte y Tecnología 

en comunión para rechazar lo obscuro, lo vulgar, lo recar

gado y lo rÍgidou. 

/;f? 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE VALPARAISO 
Facultad de Arte y TecnologPa 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro Larraís 
profesora: ~~riam waisberg I• 
Alumno: Alejandro Valenzuela c. 

LA UNION 
sábado 18 de ~yo de 1918 

12 p. ulis. 

p. 7 " En los cerros del Almendral 

una visita del sr. primer alcalde al cerro Larraín, es 

muy necesaria falta pavimentación y aceras, colocación 

de barandas, calles que amenazan derrumbarse, el cerro 

necesita protección municipal. 

confíando en la promesa, que hizo hace dÍas el primer 

Alcalde sr. Alfredo sanhueza de preocuparse con todo in

terés del mejoramiento de la parte alta de la ciudad, va

mos a llamar la atención para que la alcaldía, tome debi-

. da nota del lamentable estado en que se encuentra el ce

rro Larraín a pesar de que los vecinos han pagado todas 

las contribuciones con verdadera puntualidad. 

Hemos visitado todos los cerros de valparaíso, pero nin

guno se encuentra en las condiciones del citado barrio, 

pués no hay veredas y donde existen están a mas de un me

tro del nivel de la calzada, las calles son un tormento 

para los pobres vecinos porque están pavimentadas por pie

dras que parecen hubieran sido recogidas especialmente pa

ra atormentar los pies, además todas las clalles poseen 

algÚn precipicio u hoyo para que los vecinos y cabalgadu

ras sufran caídas con lamentables consecuencias. 

subimos al cerro tarraín, o más bien dicho trepamos porque 

se necesita ser algo cabrÍo para no torcerse un pie o per

derse hasta mas arriba de la nuca en un hoyo o sanja por 

el camino los caracoles. 

Desde la calle portales hacia el frente de la puerta que 

da ac ceso al ascensor, no hay pavimentación de ninguna es

pecie, pero, existe bastante tierra y algunos sitios que 

hacen l a s veces de w.c. a pesar de que l a tercera comise

ría está a cincuenta metros de distancia • 

.50 



un poco más arriba principia el camino indicado con veredas bas

tante malas, sin barandas que protegan a los transeuntes de caí

das fáciles de sufrir por el mal estado de la pavimentación, 

ca~das que pueden originar hasta la muerte porque la altura al

canza a &arios metros, la falta de baranda, se hace mas notable 

en la parte superior de los caracoles porque la Última alcanza 

a cerca de 8o metros o quizás mas. 

Al terminar el camino los caracoles, después de atravesar con di

ficultad varios sanjones, llegamos a la calle primera donde se 

principio hace tiempo los trabajos del terraplén, colocándo rie

les sujetos con alambres y planchas de fierro viejo, trabajo que 

no pudo concluirse por falta de fondos, esta calle, necesita ser 

pavimentada con adoquín por ser una de las principales del cerroy 

Hacia la derecha de esta calle, se encuentra la subida de la ca

lle cuarta que hoy se encuentra en mejores condiciones porque el 

comité de vecinos reunió los fondos necesarios para arreglarla, 

para que así los vecinos pudiesen disponer de un camino mas o me

nos cómodo especialmente en invierno cuando las lluvias lo convier

ten en verdadero cauce. una vez que las autoridades se preocupen 

de expropiar los terrenos ocupados por algunos ranchos, se podrá 

dar mayor ensanche a la subida ya que su numerosos tráfico así lo 

eEige, actualmente debido a la estreches del camino las cabalga

duras y carretones se ven obligados a dar una gran vuelta para su

bi~ el cerro. 

urge construir una cuneta para que las aguas que vienen del cerro 

no se intro_duzcan en las casas, como sucediÓ en la Última lluvia, 

el gasto seria insignificante y se ahorrarían muchos perjuicios. 

Hace tiempo el ex- primer alcalde sr. Montt ordenó el desalojamien

to de los citados ranchos para dar mayor ensanche al camino, pero 

la orden no se cumpliÓ. 

La calle sta. LUcÍa, se· encuentra también en deplorables condicio

nes, pavimentación pésima veredas a mas de un metro de altura del 

nivel de la calzada, etc. 

pasada la calle providencia, el muro que sostiene la calle se está 

destruyendo poco a poco y es seguro que las lluvias se encargarán 

de aumentar el derrumbre. 

casi esquina de san Juan y sta. Lucia la calle se ha hundido y ha 

formado una quebrada provista de peñascos 1 grietas, hoyos y ba

suras que infectan la atmósfera"• 

5/ 

o 
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UNIVERSI DAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparaíso 
Capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora : Miriam wai.sberg I· 
Al umno : Al~jandro Valenzuela c. 

WEI GERT, Hans 

, 
Larra~n 

EstilÍstica, lo s esfilos en qrquitec tura escultura y 

pintura. 

México, uteha, 1962 
165 p, 87 ilus. 

p. 124 " A la serie de estos estilos decenalmente constantemente 

cambiantes ( estilo juvenil desde 1895 a 1905 ) Neocla

sicismo hasta 1915, expresionismo hasta 1925 ) siguió la 

nueva ob jetividad. 

p. 125 " inicióse con la Bauhaus cuya dirección transfirió en 1919 
van der Velde a Walter Gropuisn. 

FICHA N° 21. 
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~~VERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
;acultad de Arte y Tecnología 
Jepartamento de Arquitectura y urbanismo 
~rquitectura Religiosa de valparaíso 
~pilla de las monjas carmelitas del cerro 
:rofesora: myriam waisberg I· 
~lumno: Alejandro valenzuela c. 

Larraín 

FUNDACION DE UN HONASTERIO DE CAP.NELITAS DESCALZAS EN LA CIUDAD 

DE VALPARAISO 

Santiago, La revista católica, N°4o4, 1° de Junio de 1918 

pp. 8o7 ¡8o8. 

p. 8o7 " Actas y decretos del Arzobispado. 

" Fundación de un monasterio de carmelitas descalzas en la 

ciudad de Valparaíso. 

Na&. J• Ignacio GOnzález por la gracia de Dios y la san

ta sede ApostÓlica, Arzobispo de santiago de Chile etc. 

Habiéndose solicitado de Nos. con repetidas instancias 

la fundación de un monasterio de religiosas carmelitas 

Descalzas en la ciudad de valparaíso, a lo cual hubimos 

de acceder verbalmente indicando que se prepare primero 

todo lo necesario para dicha fundación; y considerando 

que ya se ha adquirido el terreno suficiente y se ha for

mado renta bas~ante para el nuevo monasterio según cons

ta de las escrituras pÚblicas que se nos han presentado, 

todo por la generosidad de la señorita doña LUisa Larraín 

Gargía-Moreno y de su familiar, considerando además que 

el Exmo. señor Nuncio y ApostÓlico de Chile r.~onseñ.or se

bastián Nicotra Arzobispo de Heraclee, otorgó todas las 

facultades y dispensas necesarias para esta fundación, 

como consta de los escritos originales que tenemos a la 

vista. 

En virtud de estas condiciones venimos en decretar y de

cretamos. 

1° ErÍgese en la ·ciudad de valparaíso en la población lla· 

mada cerro de Larraín un monasterio de Religiosas carme

litas Descalzas bajo la advocación de la· santísima Tri

nidad con todos los pri vil egio·s, indultos e indulgencias 

y demás gracias que por concesión de la santa sede Apos

tólica goza el monasterio de carmelitas del EsPÍritu 

santo del cual van a salir las fundadoras del rvronasterio. 

~z. 



p.8o8 

2° permítese salir del monasterio del· EspÍtitu santo para efec

to de la fundación a las R·R·l,Y.H• sor Inés de Jesús RÍos y sor 

EUfrasia de Jesús María y José Alvarez quienes se trasladarán con 

el decoro correspondiente a su estado y acompañadas del cura y 

Vicario de santa Rosa de los Andes. 

pbro. non Francisco Javier Lizana, del superior de los pasionis

tas de esa misma ciudad Rvdo. padre Bernardojde san pedro, de sus 

familias y de otras personas digna s que se les ofrezc·an. 

3° por especil con concesión del señor }~ncio Apostólico queda 

dispensado el postulantado a las señoritas I,uisa Larraín Garéia

HOreno; Enriqueta RQmás pavres y a las damas que ingres·en el mis

mo dÍa de la fundación en calidad de coristas de manera que pue

dan vestir ese mismo dÍa el habito de la orden y empezar el novi

ciado. 

4° se comisiona al señor Gobernador Eclesiástico de ~alparaíso, 
Ilmo. s r. non Eduardo Gimpert para que coloque la sagrada euca

ristía an la· capilla del ¡.fonasterio y declare cerrada la clausu

ra, y de el hábito a las primeras novicias con la facultad de ha

cerse reemplazar por otro sacerdote si no pudiera hacerloo 

nado en santiago, a quince de Marzo de mil novecien"tos dieciocho. 

J, Ignacio, Arzobispo de santiago por mandato de S•S• Illmo ]l!:la . 

AUgusto Molina S· - secretario 

FICHA N° 22. 
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":NIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
?acultad de Arte y Tecnología 
~epartamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de val paraíso 
:apilla de las monjas carmelitas del cerro 
?rofesora : MYriam waisberg I· 
Alumno: Alejandro valenzuela C• 

EL I.fERCURIO 

Viernes 26 de Abril de 1918 

10 p. 

# LarraJ.n 

P• 1 " El barrio del Barón: allÍ tien su refugio el resto de la 

población maleante y si no su guarida ya que es sabido que 

habitan en lo mas ancumbrado del cordón de cerros, por lo 

menos el sitio de sus fechorías y el punto de cita de sus 

reuniones. 

AsÍ no es raro encontrar al anochecer en la cantidad de ta

bernas que hay diseminadas y semiocultas a la bajada de los 

cerros BarQn, Larraín y otros con un buen número de tipos 

maleantes de aspecto sospechoso y miradas torvas"• 

FICHA N° 23. 
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~VERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
-acultad de Arte y Tecnología 
:epartamento de Arquitectura y Urbanismo 
rquitectura Reli~iosa de Valparaíso 

:apilla de las monjas carmelitas del cerro 
-=-::-o fesora : MYriam 1Naisberg I· 
.:umno : Alejandro Valenzuela c. 

1 LarraJ.n 

LIBRO de actas Dirección de obras MUnicipales de EalparaÍso 

Años 1917 - 1923. 

11ENTREGADA: Marzo 18j917; por Juan Lyon; DOMICILIO: Viña del Mar, 

viana N° 675, OBJETO: rebajes y relleno calle sta. Inés cerro 

Larra!n ENTREGADA a rancay; FECHA 19/3/917 N°296. 

FICHA N° 24. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE, SEDE DE VALPAR~ISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de Valparaíso 
capill~ de las mon jas carmelitas del · cerro Larraín 

ARCHIVO edificación obras municipales Valparaíso por calles sf. 

AÑO 1917; MES IV., convento, diversas secciones, UBICACION DETA

LLADA: sta Inés cerro Larraín; TID1E varios; ~ÑO lo . PAG. 178 

• 

5 )' 
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UNIVERSI DAD DE CHILE, SEDE DE VALPARAISO 
Facultad de Arte y Tecnología 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Arquitectura Religiosa de valparaíso 
capilla de las monjas carmelitas del cerro 
profesora : ~_yriam waisberg I· 
Alumno: Alejandro Valenzuela c. 

, 
Larra~n 

HERRERA e - Jorge, prieto c. Virginia 

La arquitectura de los ascensores urbanos de valparaíso. 

valparaíso, Escuela de Arquitectura u. de chile, 2° se

mestre 1964 sp. 

" y el año 1909, se construyó el ascensor Larraín que par

te de la calle E• Lillo en el plan y sube hasta el paseo 

hnos. clark en el cerro Larraín "• 

FICHA N° 26. 
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