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INTRODUCCION • 

Transcurre el siglo XIII, época de persecusiones religiosas. En Europa se organizan para rescatar cau
tivos cristianos, nacen las Ordenes Militares y entre ellas : La Real Orden de la Merced, redentora de cau
tivos; con e l pasar del tiempo se hace netamente religiosa, y pasa a America con los Descubridores Españo
l es. 

Sus r e ligiosos llegan en ca lidad de Capellanes militares a todos los confines de America Española. Asi 
t ambi en llegan a Chile se establecen alla por e l 1500, y desde entonces se han consagrado al noble propó
sito de ofre cer un camino de luz y esper anza para los habi tantas de esta Patri a , vibrando con todos sus anhe
los y aspir aciones y compartiendo sus horas de desgracia y desolación. 

Para el autor de este trabajo histori oo-arqui-tectónico l a postulación del toma Arquitectura r eligiosa 
de Val par aíso y especificament e r eferido a la Igleoia do Merced of r eció la oportunidad, al final de su ca-
rrera unive~sitaria de rendir un testimonio de r econocimiento agradecido a la Orden Mercedaria que bajo su 
'hl ero l o guió por 11 el sendero de ciencia y virtud 11 como reza en una de sus estrofas el himno del Colegio 
San Pedro Nol asco dependiente de la ordon. 

Labor important e le cupo en l a di r ección do esta trabajo al profesor guía Arquitecto I~iam Waisb&eg 
Izaoson, quien con e l método aplicado hizo posible la cristalización del mismo. 

Este trabajo de contribuir con un grano do arona a dar un panor ama de la arquitectura religiosa chi
l ena en el siglo XIX, ha otorgado l a posibilidad al autor de aplicar en l a investigación un mctodo cien
tífico de trabajo que tiene val idez no s ólo en el ámbito de la historia de la arquitectura y que verdade
ramente contrib~e a la formación profesional. 

Vayan los agradecimientos mas sinceros al reverendo Padre Fray Rodolfo Agustin Harding Valdez, Mcrce
dario quién tomó este trabajo como suyo, siendo su ayuda muy valiosa y documentada. 

Vaya tambien al reconoci mi ento agradecido a todas esas personas anónimas , bibliotecarias, periodistas, 
profesionales , etc. que de una u otra forman han contribuido a la final materialización de est e trabajo.-
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PROGRAMA: 
A: UJ3ICACION EN LA HISTORIA. 

A.l.- Breve análisis de las características políticas, economicaa, social es y cultural es de 
nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX época en l a cual tentativa.mente se ubi
ca a la Iglesia de l a Merced de Valparaí so o 

Ao2•- Breve reseña de las corrientes de Arquitectura de la época en nuestro país. 

B: LA. ORDEN DE LOS MER CED.ARI OS o 
Bol.- Reseña historica de los Mercadarios 

a) Oriegen, llegada a Chile, aporte de la orden. 
b) Características predominantes de los edificios religiosos de la orden. 

Bo2.- La Iglesia de la Mercad. 
a) Reseña histórica de la Iglesia. 
b) El Arqui tacto y sus colaboradores. 

C: ANALISIS ARQUITECTOIUCO 

C.[.- Estudio del entorno urbano 
Co2•- Estudio Pl?dlimetrico 
C.3o- Estudio espaci a l 
C.4o- Estudio constructivo- es-tructural 
C.5o- Estudio formal 
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D: CRITICA ARQUITECTOlifiCA.o 

Con los antecedentes obtenidos de la investigación científica. Formular una crítica arquitec
tónica al Edificio de l a Igl esia de la Merced en función del programa Arquite ctónioa-relieio
sa de su época y los log~os alcanzados en su materialización. 

FUENTES DE DJFORMACION • 

- BIJ3LIOGRAFIA 
- DOCUMENTOS II~DITOS 

- FOTOGRAFIAS 
- ENTREVISTAS PERSONALES. 

MYRIAM rfAISBER.G Io AHIBAL GONZAIEZ Go 
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A . ~ BR.EVE Al."tALISIS DE LAS CARACTERISTICAS SOCIALES, ECONOMICAS, POLITICAS, Y CULTURALIDS DEL PAIS 

A FINES DE.'L SIGLO XIXo-

Es necesario tener presente que la precisión de un hecho histórico no implica necesariamente su verdad 
ya que se puede conocer en su desal'rollo y no en su razón. 

11 La Historia tiene una verdad en lo que se refiere a la materialidad de los hechos 
y otra verdad en lo que atañe a la espiritualidad, al valor moral, al significado de e
sos hechos. ( Gandia de, Enrique, Introducción al Estudio del Conocimiento Histórico, 
pago 341 f. 1 ) 

Se tratará de dar una breve reseña de las características mas relevantes que presentaba el paÍs a fi
nes del siglo XIX. 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

Territorio y Población; Después de haber alcanzado el país, durante la colonia una extensión de dos mi
llones de ~olómetros cuadrados, a fines del siglo XIX su superficie alcanzaba tan sólo a 797.103 Km.2 ade
más de la región antártica. 

" La influencia del medio físico ha sido poderosa en la evolución histórica del pue
blo chileno11 • ( Feliú Cruz, Guillermo, Chile visto a través de Agustín Rosa, Introducción 
fo 2 ). . 

Esta superficie de territorio se repartía en vastos desiertos con abundantes minerales, valles férti
les, zonas boscosas, sierras inhÓspitas y hielos australes. 

La población del país en la época alcanzaba a 2.712.145 habitantes y su constitución étnica comparada 
con los demás paÍses latinoamericanos era bastante homogénea, siendo baja su densidad y también su incre
mento, pués en el decenio 1885-1895 había sido de un 7.31 %, había que buscar las causas de ello en la fal
ta de atención médica masiva, gran mortalidad infantil y la ínfima immigración de la época. 
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De preferencia la vida nacional se desarrollaba en la zona del valle central donde con el pasar del 
tiémpo fueron naciendo las principales ciudades. 

" Algunas ciudades de provincia de histórica prosapia, como la Serena, se iban 
consumiendo de manera paulatina, mientras otras de reciente data, como Temuco, funda
da apenas en 1881, en el corazón de la Araucanía, aceleraban su desarrollo "• ( Eyza.
guirre, Jaime, Chile durante el Gobierno de Errázuriz Eohaurren, pag. 15 f. 3 ) 

Santiago, la capital de la RepÚblica contaba con 256.403 habitantes, población que aumentaba día a día, 
no tan sólo, con el incremento vegetativo y la llegada de emigrantes extranjeros, sino que principalmente, 
por el éxodo de p.'Ovincianos que llegaban a la capital, sede y motor de la actividad nacional, en busca de 
mejores horizontes; así en cincuenta años la Capital había visto triplicada su población. 

La Estructura Social; Desde la Independencia del país de España, no se había al tarado en fOI'IJla funda
mental la estructura social. Existía una aristocracia, clase dirigentes que provenía de los españoles lle
gados en los siglos XVII y XVIII, vascos y andaluces, que ocupaban el comercio, las tierras, el ejército, 
la prensa, el profesorado, y las profesiones liberales. En esta época l a aristocracia había perdido su fi
sonomía patriarcal y apegada a las tradiciones y se tornaba cosmopolita o 

" Este proceso de transformación sicológica, que se fué acen:buando con el fin de si
glo, coincidió con la gestación y paulatina toma de conciencia de un nuevo grupo social 
la clase media, hasta entonces casi inexistente. El desarrollo de la industria y del co
mercio, el crecimiento de la vida en las ciudades, los progresos de la educación y la a
fluencia, aunque escaza, de emi grantes activaron su génesis y su ensanche "• (Eyzaguirre, 
Jaime; opo cito pago 17 fe4 ). 

A esta clase en formación la aristocracia la atacó duraménte y creó en ella un resentimiento que se 
transformó en motor de su desarrollo. 

Luego venía un grupo dentro de la estructura socia l chilena cuya denominación mueve a · confusión. El 
pueblo de una nación lo forman todos los habitan tes de ella, esto parece una perogrullada, pero en Chile es 
necesario hacerla pués el grupo de menores recursos de la sociedad recibe el nombre de Puebloo 
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Así, el pueblo, era mestizo más que español y no había exPerimentado gran evolución. 

" M¡;ts fuerte físicamente y más inteligente que la generalidad de las clases similares 
de América española, trabajaba con gran energía, pero irregularmente, imprevisor y mani
rroto, salvo· excepciones, vivía al día, sin pensar en el mañana 11 • (Feliú Cruz, Guiller
mo ; op. cit. Introducción fo5 ) 

Existía además una diferenciación entre el tt pueblo urbano n y " campesino ull mientras en los campos la 
vida era rutinaria y sin aspiraciones, con una obediencia ciega en el patrón, sus iguales de la ciudad, si 
bien conocían los adelantos y comodidades que deparaba el u vivir ur'ba.no " no estaban a su alcance y afec
tados por la insalubridad de sus viviendas, mala alimentación y falta total de incentivos para la supera
ción, se evadían en busca de satisfacciones paaajeraso Algunos artesanos, creyendo interpretar, el sentir 
de su grupo social se preocuparon de canalizar sus inquetudes creando sociedades de Artesanos y Mutualis
taso 

11 Algunos artesanos libres habían organizado instituciones mutualistas la más anti
gua de las cuales, llamada la Unión, sostenía la escuela Fermín Vivaceta, siendo la más 
numerosa la sociedad Católica de Obreros San José. Otros en busca de gratos y legÍtimos 
esparcimientos, fundaron la Filarmónica de Obreros "o (EYzaguirre, Jaime ; op. cito pag. 
18 f. 6 ). 

Ese era a grandes rasgos la estructura social chilena de la época y como puede apreciarse estaba laten
te la crisis social una de las características del siglo XIX. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

Las postrimerías del siglo XIX, muestr~a Chile dentro del panorama económico mundial, al i~l que sus 
países hermanos de América, como un país eminentemente dependiente del mercado mundial. La base .de la eco
nomía chilena era pués en ese entonces el cobre y Últimamente el salitre, que obtuvo al salir victorioso 
en la Guerra del Pacífico, pero la venta de estos productos estaba afecta a las fluctuaciones del mercado 
mundial, con lo cual hacía imposible un régimen económico estable. 
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Debido a que sólo la cuarta parte del territorio era aprovechable para la agricultura; ínfima resul
taba la potencialidad agrícola chilena frente a paÍses mejor dotados ( E.E.u.u., Canadá, Argentina ) con 
los cuales estaba en desventaja en cualquier mercado. 

Aunque el, paÍs poseía hierro en bastante cantiad y fuentes generadoras de fuerza motriz que hacían 
pensar en una potencialidad fabríl, el panorama económico de la época era poco alentador, pués la falta 
de confianza en las ppsibilidades nacionales y la sobreestimación de todo lo extranjero retardaba cual
quier desarrollo. 

11 Por otra parte, el aumento de las importaciones de artículos de lujo y de confort, 
los viajes de placer a Europa y la adquisición de armamento an·l;e el peligro d.e un con
flicto bélico con la República Argentina, significaban fuertes sangrías de oro para el 
país y coadyudaban a preparar una inevitable crisis económica "• ( llzy"zaguirre, JaimeJ 
op. cit. 31 fo 7 ). 

Así era el panorama económico del país a fines del siglo XIX, un país potencialmente rico y autosufi
ciente, pero que su calidad de estado joven lo hacía dependiente y monoproductor. 

CARACTERISTICAS POLITICAS 

Singula1~ es el caso de Chmle dentro del panorama político latinoamericano, desde muy temprana edad 
el estado chileno, salvo los primeros pasos de vida republicana, fué ejemplo de estabilidad y su pueblo e

jemplo de madurez cívica. 

11 El espíritu práctico del chileno, su desconfianza por las reformas precipitadas, 
su ánimo sÓbrio y curtido en el sacrificio, la homogeneidad de su raza, y l a solidez 
de su clase dirigente, generada en la disciplina y el trabajo coady~aron a la forma
ción del nuevo estado 11 • ( E,yzaguirre , Jaime; op. cito pago 22 fo 8 )o 

Este régimen político chileno generado en el siglo de su independencia oon sus caracterúticas ya enun
ciadas nació impuesto por la unidad geológica y geográfica del país que vive adherido a la verdadera 11 oo
ltunna vertebral 11 que es la cordillera de los Andes. 
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A fines del siglo XIX Chile se encontraba en un período de transición entre el Régimen Portaliano en 
su fase liberal y el Régimen Parlamentarioo Este período de trassición lleva a la crisis institucional de 
1891, que marca cambios :profll.Q.dos en e 1 estado de Chile. 

Desde 1861 se vivía en Chile bajo la administración de los liberales, que continuaban la obra de Die
go Portales, iniciada en 1830o Este régimen era representado por los terratenientes e industriales, la 
oposición luchaba por terminar con la marcada autoridad presidencial y por la libertad electoral, hay con
troversias políticoreligiosas y una aparente cordialidad y respeto entre las clases sociales. 

Este período estuvo gobernado por tres hombres: Domingo Santa María, el Último representante de la fase 
liberal, José Manuel Balmaceda, bajo ceyo gobierno sobrevino la crisis de 1891 y Jorge lliontt, el primer re
presentante del Régimen Parlamentario. 

Santa María en el poder en 1881 representaba genuinamente las tradiciones sociales y políticas del vie
jo Chile. 

tt Pero a partir del Club de la Reforma, la alianza del intelectual con el genio ra
cial obligó a los mandatarios que realizaron la fase liberal del Régimen Portaliano, E
rrazuriz, Pinto y Santa María, a conformar a las nuevas tendencias con rabrmas consti
tucionales, mientras el régimen mismo, siguiÓ funcionando casi intacto, como realidad". 
( Feliú Cruz , Guillermo, op. cit. Introducción f. 9 ). 

Así Santa María recibió un fisco rico, producto de la victoria en la Guerra del Pacífico la cual ter
minó y trató la paz con Perú y Bolivia. 

Graves problemas políticos religiosos surgieron durante su administración, así resolvió el de los ce
menterios láicos, en Agosto de 1883, dictando la ley que estableció la libertad de los cementerios y en Ene
ro de 1884 reglamentó el matrimonio ci~il, mientras que en Julio de ese mismo año Creó el Registro Civil. 

Dotó a la República de tres nuevas provincias~ Tarapacá, Antofagasta y 0' Higgins. Aparte de las obras 
públicas características de todos los gobiernos de un paÍs en formación, Santa r~ía fomentó la producción 
con la creación de la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril y el Instituto Agrícolao 
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En lo cultural aparte de fomentar y elevar el nivel educacional de la ciudadanía, encomendó al emi
nente bibliógrafo nacional don José Toribio Medina para que en España copiase documentos de los archivos 
de la Península, que tendrían tanta importancia, para todos los estudios históricos realizados con pos
terioridad. 

Después de haber sido Ministro de la .Adminsi tración Santa María, :Balmaceda es elegido Presidente, a
sumiendo el poder en 1886. 

11 Al iniciar · :Balmaceda, su período, el aspecto político del Régimen Portaliano, 
que había labrado la grandeza de Chile, estaba espiritualmente muerto. SÓlo cabía disol
ver el partido de gobierno y dar paso a las nuevas corfientes, o sucumbir aplastado por 
sus escombros 11• (FeliÚ Cruz, Guillermo; op. cit. Introducción f. 10 ). 

A pesar de ser la administración Balmaceda, un período de crisis con un descenlace 11 ad portas n rea
lizó obras públicas y le confirió una gran importancia a la educación en todos sus niveles, creando loca
les escolares a lo largo de todo el país, mejorando el nivel profesional de los educadores y fomentando la 
venida de profesionales europeos a nuestros principales establecimientos de enseñanzao 

Con :Balmaceda se marca el término de la etapa Portaliana en e 1 país. 

11 El conflicto se desencadenó en Con-Con y la Placilla; y el mandatario selló con su 
vida el romántico ensueño de prolongar los dÍas de un régimen que era ya cadáver, con la 
vana esperanza de que su sacrificio resucitaría una forma política que el curso inexora
ble de la evolución social había ya disuelto "• (Feliú Cruz, Guillermo; opo cit. Intro
ducción f. 11 ). 

1Jiuerto Balmaceda en 1891, asumió una junta de gobierno presidida por el almirante Jorge 1·1ontt, hombre 
de mar por excelencia. A pesar que el rol atribuído a este gobierno fué el de restablecer la constitución, 
no lo f~ aaÍo 

" En este gobierno empezó a eje~~itar su predominio el congreso sobre los demás pode
res públicos, en forma tal que desequilibró el mecanismo de la constitución, arrebató su 
prestigio al poder ejecutivo, y, al cabo de algunos decenios, precipitó al país en una 
verdadera catástrofe". (Amunáteguí Solar, Domingo; La Democracia en Chile- Teatro Político 
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1810 - 1910. pag. 286 f. 12 ). 

Con el establecimiento del Régimen Parlamentario, muchos pensamientos y deseos perdieron validez en el 
campo político chilenoa 

11 El partido liberal, hasta hace pocos años , el más poderoso carecía en realidad de 
un verdadero programa, pués sus principales puntos doctrinarios - debilitami~nto del po
der legislativo, abolición del poder ecleaástico y l ai cización del matrimonio y de los 
cementerios est aban ya alcanzados u. (EYzaguirre, Jaime ; op. cit. pag. 25 f. 13). 

Todos los cambios producidos el Último tiempo habían incorporado a la clase media y a l a clae obrera 
a la vida pública nacional como consecuencia de l a extensión de la cultura y de los derechos ciudadanos. Du
ra tarea quedaba aún por realizar la sociedad chilena de entonces para tratar de hacer de Chile un país de
mocrático, libre y soberano. 

CARACTERISTICAS CUDTURALES 

El grado cultural del país había subido grandemente en estos Últimos añosp los gobternos de esta época 
dieron tma importancia preponderante a la elevación del nivel cultural de los ciudadanos. A los esfuerzos 
hechos por Sant a María en el campo educacional, se s uma toda una política planificada tanto de creación de 
nuevos locales escolares, como de formación profesional de docentes y el perfeccionamiento de los mismos, 
ejecutada durante e l gobierno de Balmacedao 

En esta labor, tuvo 11 Destacada participación , don Valentín U!telier, dest acado educador y propugnad.or 
del pensamiento positivista y liberal, tan de moda en ese tiempo. 

n Su obra " Filosofía de la Educación " publicada en 1892, era t enida por el evange
lio de ka docencia y la corrección más acaba.d.a del pensamiento científico de l a ép9oa11o 
(EYzaguirre; Jaime; opo cito pago 51 f. 1~ )o 

El célebre polígrafo español Don Marcelino Melendez y Pelayo refiriéndose a l a producción literaria chi
lena expresa que se puede apreciar una " anemia liter aria " y con un marcado gusto por el historiografí a y 

la gramáticao 
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Un interés marcado por la historia acusa e'ste final del siglo en Chule, así don Diego Barros Arana. pu
blica su " Historia general de Chile en 1895• Y el eminente bibl:kgrafico e historiador don José Toribio 
Medina en este período durant~ su permanencia en España como integrante de la representación diplomática 
chilena en ese país, realiza un trascendental trabajo de recopliación en los archivos peninsulares, tra
bajo que han sido base de e ualquier estudio histórico realizado con posterioridad en e 1 país. A su muerte 
estevalíoso archivo paso a manos del Gobierno y en la Biblioteca Nacional conformó el hoy llamado u Fon~ 

do Medina "o 

BREVE RESEÑA DE LAS CORRIENTES ARQUITECTONICAS A FINES DEL SIG:W X!Xo 

La característica fundamental del siglo XIX en Arquitectura en el historicismo que dominó en ella. La 
imitación del pasado como consecuencia de un interés por la historia clásica y los estudios arq~ológicos. 

" El descubrimiento de Pompeya y Herculano, en particular había apasionado ~ lite
ratos y artistas, que teorizaron sobre los ehcantos de un clasicismo auténtico ... (Ra
fols, J.F., Arquitectura de las Edades Modernas y com.temporánea, pag. 177 f. 15)o 

Sí la preocupación del hombre del siglo XIX era ser un erudito en todo lo que tuviese relación con la 
Antíguedad, se explica el porque este siglo no fué capaz, como unidad histórica, de aportar un estilo pro
pio, visionario y creativo. 

"As~t al llegar a 1830, encontramos a la arquitectura, desde el punto de vista social 
y estético en una situación de lo más inquietante. Los arquitec~PS estaban convencidos 
de que cualquier obra creada por los siglos preindustriales tenía, necesariamente que 
ser superior a todo lo que pudiera expresar el espÍritu de su pDopia época n. ( Pevner, 
Nicolaus Esquema de la Arquitectura Européa, pag. 291 f. l6 ) o 

A consecuencia del cambio en la estructura econ6mica producida en esta época, la clase adinerada 'pasó 
a ser el nuevo fabricante desde artesano, el que poseía un bajo nivel cultural, y era un individualista con
vencidoL sí prefería un estilo determinado, imponía su gusto a los arquitectos de la épocao 

En esta época n conviven tt dos estilos el neoclásico, surgido allá por 1760 y el neogótico surgido en 
la mitad del siglo xvtii , como posibilidad de alternativa que al llegar a 1840 se materializa como movi
miento propiamente tal. 
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11 En realidad, el nuevo estilo no -s~stituye ni se une al anterior, como sucedía en 
las épocas pasadas, sino que quedan uno juanto al otro como hipótesis parciales, y todo 
el panorama de la historia del arte aparece pronto como una serie de múltiples estilís
ticas, una para cada uno de los estilos pasados "• (Benevolo, Leonardo; Historia de la 
Arquitectura Moderna, Vol. I, pag. 97, fo 17)• 

La polémica entre los defensores de ambos estilos, es tan grande y fundamental que el 11escole des 
Beaux - Arte se prohibe el estudio del gótico. En 1846 en un manifiesto emitido por la Academia Francesa 
se condena la imitación de los estilos mediavales. 

u ¿ Pero es posible retroceder cuatro siglos y dar por expresión monumental a una so
ciedad que cuenta con sus propias necesidades, sus costumbres, sus hábitos, una arQuitec
tura nacida en las necesidades, de costumbres, de formas de vivir de la sociedad del si
glo XII ? • (Benevolo, Leonardo; op. cito pago 105 f. 18)o 

En defensa del gÓtico surgen varios, entre ellos EoEo Violler le Duo, para ellos el clásico realmente 
es un estilo remoto y foráneo, cualidad contrapuesta con el gótico. • 

Esta aparente nconvivenoia " de ambos estilos alrededor de 1846 tiene su culminación en un movimiento 
que da forma a otra corriente arquitectónica : El Ecleeticismo que es en el fondo la aceptación de todos 
los estilos. 

11 De ahora en adelante la mayor parte de los ~rquitectos tienen presente el estilo 
clásico o, el estilo gótico, como posibles alternativas, y naturalmente no sólo estos 
dos, sino también el román-::ico, el bizantino, el egipcio, el árabe, el renacimiento, 
etco 11 

( Benévolo, Leonardo; op. cit. pag. 136 fo 19). 

Como es dable suponer frente a esta nueva posición por el eclecticismo surgieron defensores y destrao
toreso 

En esta época se realizan estudios de investigación que dan como resultado la comprensión más rpo-
funda de las manifestaciones arquitectónicas de cada páís y de cada período. Importante es la contribución 
de~ MoA. Delannoy con su Obra 11 Etudes artistiques sus la régence d'Alger, París, 1835 -1837 P.Coste. censas 
obras n Archi teotures Ara be, ou monuments du Caire " y 11 Voyage en Perseo y J. Gailhabaud, con su " Monuments 
anciana ey modernas des différents peuples a toutes les époqueso 
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La práctica de esta nueva corriente lleva a los Arquitectos de la éppoa a grandes contradicciones en el 
eje~cicio de su profesión, ofrecen una diversidad de estilos basados a clientes de su época, siglo XIK. 

En la Obra 11 The gentemen 11 s house, or how plan English residence from the personage to the palace ", 
su autor R. Kerr reflexiona sobre las contradicciones del eclecticismo' 

11 Pero verdaderamente a mí me gustaría una casa cómoda, simple digna de un caballeroJ 
y - me permito repetírselo - no quiero ningÚn estilo "• ( Benévolo, Leonardo, opo cit. 
pago 140, f. 20 )e 

Dentro de los que tienen conciencia de las contradicciones de esta corriente existen algunos que creen 
que la elección de uno ó de otro estilo, debe ser definido racionalmente, los sostenedores de esta idéa re
ciben el nombre· de 11 racionalistas n con H. Labrouste a la cabeza y Viollet le Duo, su continuador, quién 
asocia el neogótico al racionalismo. 

Este clima de crisis la arquitectura alcanza la segunda mitad del siglo XIXo Y siguiendo a partir de 1851 
hasta 1889, las exposiciones de los productos industriales, que en esta época se hacen internacionales, se 
puede apreciar el progreso en la técnica constructiva, eomo así también la crisis del arte del siglo XIX en 
general. 

n El poeta y el pintor pueden abstraerse de su época y ser grandes en el retiro del 
gabinete, o del estudio, pero el qrquitecto no puede existir en oposición a la sociedaduo 
(Pevsner, Nicolaus; opo cito pag. 289 f. 21 ). 

El uso de nuevos materiales cono el acero y el cristal, da un rol preponderante en el campo constructi
vo d los ingenieros y los arquitemtos se quedan al margen. 

Viollet le Duo, sigue luchando con sus ideas racionalistas y obtiene reformas para la escuela de bellas 
artes, en la cual trata de quitar el sentido clásico de la antigua orientación., restando en parte la su
premacía de la Academiao 

Durante esta polémica frente a la formación del arquitecto surge por E. Trélat L1Ecole centrale d 1archi
tectures, que centra su enseñanza a técnicas constructivas. La academia replica y defiende la exisntencia da 
los arquitectos como tal. 
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11 c. Daly escribe, en 1886 que, dando demasiada importancia a la cultura científica 
y técnica, se llegaría 11 a ruprimir 11 , en consecuencia, como un simple duplicado de los 
ingenieros civiles, el cuerpo entero de los arquitectos. (Bené~olo, Leonardo; op.cit. pag. 
170 f. 22 ). 

Continúan las polémicas, y los racionalistas atacan la posición de l a academia. 

11 Garnier defiende la postura de la academia, afirmando que la escuela no tiene ní 
puede tener preferencias por ningÚn estilo, ya que enseña 11 l a disposición ", la compo
sición, el razonamiento, la armonía de las formas, las relaciones de oposición, es de
cir, los elementos primordiales del arte " ( Benévolo, Leonardo; op. cit. pag. 172 f.23 ) . 

Después de estas serias controversias la academia opta por hacer amplio y liberal el programa con lo cual 
se pone fin a este polémico período. 

Al llegar a 1890 la cultura astística entra en erina ya casi .agotado el tema del historicismo, en vano 
se trata de hacerlo sobrevivir frente al avance tecnológico que impone un estilo que responda e interprete 
a l a sociedad en que debe nacer. 

11 El estado de la arquitectura es hoy día más hóstil a los criterios de la filosofía 
de la historia y más mezquino de lo que era a finales del siglo pasado y en los primeros 
treinta años del nuestro "• (Benévolo, Leonardo ; op. cit. pag. 312 fe24 ). 

En esta época la arquitectura se va haciendo cada día, más partícipe de los logros de la pintura, para 
lograr interpretar el sentir de su época y dar al fin un estilo nuevo revolucionario. 

CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA CHILENA DE LA EPOCA 

En la época los responsables de las construcciones, eran profesionales extranjeros, pues no existía una 
academia o escuela que formara este tipo de profesionales en el país. 

En el año 1848 el gobierno, conciente de esta necesidad de profesionales, contrata al arquitecto fran
cés Francisco Brunet de Baines, quién al año siguiente crea un curso de Arquitectura el cual por falta de 
interés se cierra. A este primer curso asisten seis alumnoso 
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" La éfl.uencia de alumnos a la primera clase de arquitectura, fué reducida, pués sólo 
la integraron 6 jóvenes. Conocemos los nombres de 4 de ellos Fermín Vivaceta, Daniel Ba-

rros Grez, José Tomás Ovalle y José Alejandro Squellas 11 ( Myriam ltfaisberg I. La clase 
de Arquitectura y la Sección de Bellas Artes; pag. 14 f. 25 ). 

Después de algunos años de receso toma este curso nuevo auge con la dire cción del francés Luciano 
Henault en 1858, titulándose los primeros arquitectoso 

11 Solamente llegaron a recibirse su t:Ltulo de "Arquitecto general de la RepÚblica 11 

dos alumnos de Henault, ellos son Ricardo BrOiin y Eleázaro Navarrete ( este Último, titu
lado el 31 de Octubre de 1863 falleció prematuramente sin haber ejercido su p:vofesión )". 
(:Myriam llaisberg r. op. cito pag. 20 f. 26 )o 

La arquitectura chilena de la época era el fiel reflejo de las tendencias predominantes en el, m~do; 
La antigua casona de estirpe española había dado paso a construcciones que representaban el período carac
terizado por la vuelta a las formas clásicaso La plata, el carbón y Últimamente el salitre hab:Lan dado for
tuna a muchos, y estos contagiados por las modas europeas reconstituían Versalles en miniatura o pórtico 
griegos o romanos. 

Grande es el aporte de Valparaíso a la arquitectura de la época, pués en su calidad de puerto con vida 
propia, surgen una serie de edificios públicos y privados, en que extranjeros como Meakin y Henault, y chi
lenos como Vivaceta y elJropio Fehrman quién es el autor de la obra arquitectónica objeto de estudio de es
te trabajo, aportan una contribución valiosa para ir conform~~do el paisaje urbano del Puerto. 

" La arquitectl.ll'a de Valparaíso fué talvéz más homogénea que la de la capital. La 
escarpada de los cerros, la sinuosidad de sus calles y el pintoresco anfiteatro miran
do hacía el oceáno, daban una atmósfera apropiada para situar las construcciones "• 
( Pereira Salas, Eugenio ; La Arquitectura Chilena en el siglo XIX, pag. 24 f. 27 ) 

RESEÑA HISTORICA DE LOS MERCEDARIOS 

Origen de la Ordeno Buscar el origen de la Orden Mercedaria, es remontarse al siglo XIII de la era 
cristiana. En esta época de luchas y persecuciones estaba prendiendo en el alma de las gentes caritativas, 
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la obra de redención de cautivos. Existían en Francia la Orden de la Santísima Trinidad para l a redención 
de cautivos, y en Castilla la Asociación de Alfaqueques ( rescatadores de cautivos yen Cataluña aa de la 
Misericordia, todas compuestas de hombres animados por ese noble propósito • . 

Pedro Nolasco, fundador de la Orden, nació en Francia en un lugar denominado Mas de las Santas Donce
llas, en el obispado de San Papal, en el año 1182, estableciéndose en Barcelona y por un salvoconducto del 
Rey de AragÓn don Pedro II fué al reino morisco de Valencia y redimió 350 cautivos cristianos. 

La noche de l 1° al 2 de Agosto de 1218, recibe Nolasco el llamado celestial de la Santísima Virgen, de 
fundar una orden redentora de cautivos. 

11 TÚ y los tuyos vestirán el ha~ito blanco con que yo voy vestida en señal de mi ori
ginalidad pureza y harán a Dios el sacrificio de su vida, sí fuese necesario, por la re
dención de los cautivos cristianos. Hijos de la Merced será vuestro nombre, y mi proteo
ción les acompañará hasta el fin de los siglos n ( Revista Mercedaria Chilena N° 7 Pag. 
423 f. 30 ). 

Así fieles al pedido de la Virgen, San Pedro Nolasco y el Rey de Aragón J a ime I, fundaron el 10 de A
gosto de 1218 la Real Orden de la Merced, cuyo gobierno y administración estaba a cargo de un caballero mi
litar con el título de Maese General asociado a un sacerdote con el nombre de Prior General. Ya en el año 
1235, el Papa Gregorio IX la había aprobado y puesto la Regla de San Agustín y finalmente e l Papa Clemente 
V mandó en 1308 que se separasen los clérigos de los legos, así los caballeros fueron incorporados a otras 
ordenes militares y la congregación de la Merced, desde entonces se compone sólo de aclesiásticos. 

Los mercedarios sin perder el sentido de su orden que fué en sus comienzos esencialmente militar, siguuie
ron a las huestes españolas en sus descubrimientos y conquistas del Nuevo Mundo, en calidad de Capellanes 
de ejército y de exploradores, y de vanguardia de los predicadores de la fé cristianao 

Así primeros en arribar a América, los Mercedarios son una de las primeras Órdenes en llegar a Chile, 
y se establecen en 1566, colocando l a pDimera piedra del primer Convento Mercedario inagurado en 1573, 
en Santiago, en un solar donado por don Rodrigo de Quiroga. 

Los mercedarios en Valparaíso. A las autoridades recién e legidas por el Capítulo Provincial de la Or
den a principio de 1591, les correspondió decidir la llegada de los primeros Mercedarios a Val~raiso. 
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11 Con esta fecha 22 de Junio de 1591 el Po Fr. Diego de Carballo compra en Santiago 
a Blas Rodríguez de ~Jlendoza la estancia de tierras que tenía en el :puerto de VallJ)araíso 
en el valle que llamaban de Quintil 11 o ( R.B. Policar:po Gazulla y R.P. Miguel RÍos; Do
cumentos para la Monografía del Convento de Valparaíso; :pag. 1 f. 31 ). 

Establecidos ya en Valparaíso,t los l>!ercedarios 1la :primera casa que fundaron estaba ubicada en la zona 
donde hoy está emplazado el r•Iatadero Nunici:pal. 

11 La residencia en referencia estaba :por donde hoy está el matadero, ya que en 1599, 
al señalar los límites a la finca Penco Reñuco (Viña del Mar ) Propiedad del Capitán 
Francisco Ribera de Figueroa, se le asignan :por el oriente hasta Quil:pué = e :por la otra 
banda con tierras y quebradas donde están las casa y arboledas de los :padres de Ntrao Se
ñora de la Merced = Cual testigo s de esa desmarcación firman los P.P. Alonso de Nava
rrete y Juan de Tobar, mercedarios " ( Fray Policar:pio Gazulla, Los Primeros lilercedarios 
en Chile ; Pag. 334 fo 32 )o 

Dieciseis años más tarde las autoridades en Santiago de la Orden, deciden vender sus :pertenanias en el 
:puerto de Val:paraíso y el 28 de Abríl de 1607 ante el escribano Juan Rosa de Narbaes, realizan la venta a 
Martín Oarcíao 

Con esta venta comienza una serie de transacciones en que los :principales beneficiados son los Mercada
ríos, y SlS tierras pasan de los herederos de Martín García a Pedro Vásquez, luego a su viuda Mariana Deza, 
de esta a sus hijos, los cuales se atrasaron en el pago de loa créditos a los .Mercedarios. Así el procura-
dor de la :Merced el PoFro I~elchor de Alzamora sacó a rem§.te las tierras y se las adjudicó don Blas Reyes quíen 

~¡q:-_ 

compartió su adquisición con el cura del puerto Juan v~ de Covarrubias, ~ al dividir las tierras, al 
Cura le tocó el Almendral. 

tt Los límites del Almendral propio están perfectamente definidos en la escritura que 
con fecha referida se otorgó en Santiago entre el Provincial Barahona y los contractan
tes Reyes y Covarrubias. " Las tierras del Almendral, dice aquellas, del lote del Últi
mo, que son entre los dos esteras ; el uno que está a la parte del oriente ( ·el de las 
Delicias ), que yendo de esta ciudad a dicho puerto baja a la plaza del Almendral, que 
llaman el Agua del Salto, y entre el otro estero ( el de J"aime ) que está a la parte del 
poniente de dicho camino "• ( Vicuña, Benjamín ; Historia de Valparaíso, tomo I pag. 
585 f. 33 ). 
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Luego de entrar en posesión de sus tierras con el transcurso del t eimpo el Cura Velásquez fué vendiendo 
poco a poco sus tierras del Almendral, reservándose para sí, los terrenos que pertenecieron a ¡ a viuda de 
Pedro Vásquez, doña Mariana Dezao 

Así transcurrió el tiempo y un sector d.e l Almendral seguía en manos del Cura Velásquez hasta que llegó 
al puerto el Padre J"erónimo de Vera, mercedario, conventual de la Serena, quién traía la misión de comprar 
en este puerto, para fundar un convento mercedario. 

" El ¡rovincial de la Orden Mercedaria, Joaquín de Vill alón, otorgó las patentes de 
l a fundación a su humilde súbdito y colega el 26 de "triayo de 1715 n. ( Vicuña Mackena, 
Benjamín; op. cit. 593 fo 34 ). 

Ya con las patentes de fundación el padre Jerónimo de Vera, se da a la tarea de comprar las tierras al 
cura Velásquezo 

" En 6 de Junio de 1715 el padre Jerónimo de Vera compró al clérigo Covarrubias un 
sitio en el Almendral donde hoy está el convento. Parece que este tomaba desde el estero 
de Jaime hasta el de Pocuro ". ( Ro P. Policarpio Gazulla RoPo 1-iiguel RÍos op. cit. pago 
2 fo 35 )o 

Como ya se ha descrito anteriormente, el estero de Jaime era, el 
da Francia, y el de Pocuro tiene que haber sido el que corría por la 
tinuación hacia el cerro las Cañas aún conserva el nombre de Pocuroo 

que corría por la que hoy es la aveni
ac·tual avenida Ur~y, ya que su con

r¿~_.,_,__, '? 
1 

En posesión de los t errenos el padre Vera hace ofrenda de ellos, al Obispo GuerreDo, para la fundación 
de un convento, recibe la aceptación a ocho días del mes de Jul io de 1716 • Aún falta pedir la autorización 
al Rey, cumplido este trámite, en el año 1717, por fin se echan los cimientos de la primer a iglesia marceda
ria en el puerto, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro del Cervallón. Grande es la responsabili
dad y el honor que le cupo al Padre Vera, quién sin pensarlo, quizás estaba echando las raíces de un templo 
que cobijaría a una Orden que desde ese día, crecerá, padecerá y sentirá todo lo que pueda crecer, padecer 
y sentir .el puerto de Valparaíso y su pueblo hasta estos días. 

Fué el primer templo mercedario una fiel expresión de la arquitectura religiosa de la época en nuestro 
país, si bien l as construcciones santiaguinas, eran más sólidas y suntuosas, en general las iglesias de 

19 



todas las ordenes tenían las mismas características esenciales~ no pasaban de ser 11 rústicas capillas " con 
gruesas paredes y estribos de adobes, sólidos campanarios y iechumbre de tejas rojas. 

11 La del Último estaba edificada de norte a sur, con su fr~nte al emplayado del mar 
desde el que se subía a la nave por una pequeña escalinata de tosca piedra y de ladrillo. 
Adornába sólo tres altares 11 o ( Vicuña Mackena op. cit. pago 595 fo 36 ). 

El padre Vera fué un fundador con visión, pués aparte de darle al puerto el primer convento e iglesia 
mercedario, se preoc~o de aumentar las pertenencias de la Orden, a través de hábiles negocios y trueques 
que en un momento dado de la historia de Chile, hicieron dueña casi medio Valparaíso a la Orde :Mercedaria. 

:Mientras tanto erigida ya la hospedería e iglesia en e 1 Almendral, el Capítulo Provincial de la Orden, 
reunido en Santiago acuerda elevarla a la calidad de Convento con todos los derechos de los demás ya exis
tentes en la Provincia Mercedaria Chilena. 

n Por tanto este Definitorio erige y admite esta hospedería por Cvto. de la Prvcia. 
con el título de Sta. Maria del Socorro con todas las gracias, inmunidades y derechos 
que gozan los demás conventos de la provincia y la nominación de Comendador y prelado 
local de dicho convento se deja al arbitrio del RoPo Prcial. el cual comendador y pre la
do local desde ahora lo admite este Sto Definiorio con voz y voto para el Capítulo in
mediatamente futuro "• Acuerdo del Capo Prov. del 6 de Diciembre de 1717 sobre Valpa
raíso. ( RoPo Policarpo Gazplla y e l R.P. rUguel Ríos ; opo cit. pago 5 f. 37 )o 

Tranquila y apacible había sido la vida del puerto desde la erección del Convento Mercedario en el año 
1717, hasta que sobrevino el terremoto y salida del mar del 8 do Julio de 1730 que destr~ó la mayor parte 
del caserío porteño, que contaba de un centenar de casas pequeñas. 

11 Arrancó, aquí la mar como sobre un lecho abierto que le era félJlliliar, e inundando 
la mayor parte del terreno llano, arrazó hasta sus cimientos la parte prinicpal de l nuevo 
templo de la !oierced, único edificio civil de alguna cuenta que allÍ hubiese tt 6 ( Rodriguez 
Rozas, Alfredo; Gajardo Cruzat, Cárlos; La catástrofe del 16 de Agosto de 1906 en la Re-
pÚblica de Chile; pago 21 fo 38 ). . 

Con esta primera catástrofe comienza una tenas lucha que han mantenido los Ivlercedarios con los fenómenos 
de la Naturaleza, la cual no han abandonado; pues a cada embate de ella, se han levantado con nuevas Y mayo-
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res fuerzas para seguir cumpliendo su labor evangelizadora en el Puerto. 

Los efectos del sismo y salida de mar,causaron estragos en el templo meroedario y quedó aprovechable só
lo el pÚlpito, luego de recastar los materiales aprovechables, se dieron a la tarea de reconstruir el templo. 
A sólo cuatro años de la catástrofe estaban levantando un nuevo templo. 

11 1) Entregó primeramente el CVto. mudado en donde estaba en la ruina del temblor; 
la iglesia de N. a S. de 44 pasos con m~ buenos cimientos, levantada de adobes en 3 va
ras y tercio de alto toda en redonda con una fortaleza de estribos "• ( R.P. Policarpio 
Gazulla; RoPo Miguel RÍos; op. cito pag. 8 fo 39 )o 

Así podamos deducir de los documentos observados,. que la segunda iglesia meroedaria tenía más o menos 
37.00 mts. de largo ( 1 paso= 0.85 mt. ) y una altura aproximada de 2.80 mts. ( 1 vara castellana • 
0.83591 mt. ) y dos torrecillas, adornado con tres altares, el principal con Ntra. Señora de la Merced, y 
los del Patrono San Pedro Nolasco y La monja María del Cervellón. 

Casi un cuarto de siglo había transcurrido desde la catástrofe de 1730. Valparaíso se había levantado 
desde sus ruinas, el A~nendral se había extendido y ya tenía el aspecto de una villa en la cual los padres 
Mercedarios habían construído la obra gruesa del mejor edificio de la época. Pero quizo la Naturaleza poner 
a prueba nuevamente el valor y la entereza de los porteños y los azotó con fuerte temblor marítimo, el 25 
de :Mayo de 175lo 

Cronistas de la época dan por destnida la iglesia de la Mercado 
. 1.>1\ fu!lt"te 

" Se sabe sin embargo que hubo Ves treme cimiento de tierra que causo el derrumbe de al-
gunos galpones y la destrucción del templo de la Merced, el mismo que destr~era el mar 
en 1730 y del cual dijimos que habían log¡•ado reedificarlo sus piadosos propietarios "• 
( Rodríguez Rozas; Alfredo; Gajardo Cruzat, Cárlos; op. cit. pago 26 f. 3~). 

Sin embargo al revisar el inventario del convento de Valparaíso del año 1753, se desprende que al pare
recer la destrucción no fuá total y reparados los daños causados por el sismo continuó su fábrica. 

" lo- N: Madre vestida de nuevo y el sagrario con velo nuevo; 2 campanas de 5 Abs.c/u 
t-res pequeñas • 
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2.- El ángulo que se cayó el año 51, se halla acabado y el que quedó en pié renovado 
y el que se sigue en e~tado de enmaderar con su puerta pirncipal de calicanto; 
(R.P. Policarpo Gazulla, R.P. Miguel RÍos, op. cito pag. 11 fo 40 )o 

Así, en el inventario hecho a veinticuatro días del mes de Enero de 1757, se detalla que la i glesia ya 
está terminada. 

11 a) :Primeramente la iglesia en que se celebra nueva, blanqueada, pintada, y enladri
llada. ( RoPo Policarpo Gazulla; RoPo Miguel RÍos, op. cit. pago 11 f. 41 )o 

Como se puede apreciar desde 1730 en que fuera destruido el primer templo M.ercedario han pasado veinti
siete años para que los Mercedarios cuenten con un nuevo templo. 

Incesante:t ha sido la labor de los !l!ercedarios en Valparaíso, a cuatro años de la entrega de la nueva 
iglesia, ya tenían la inquietud de lev~~tar otra, pues en veintisiete años que tardó la accidentada cons
trucción, bastante debe haber aumentado la población religiosa del Puerto; así, la i glesia programada casi 
treinta años atrás, ya no cumplía con las nuevas exigencias deribadas de la amyor afluencia de fieles. 

Ya a fines de Octubre de 1761, los meroedarios ouentan con 45.000 ladrillos para la fábrica de una nue
va iglesia, al llegar al final del año 1764, el cañón de la nueva iglesia está a media muralla. En el mes 
de Febrero de 1767, aún se continuaba con la fábrica de la iglesiao 

11 Y había d0bajo de los corredores 226 piezas entre tijerales y nudillos y 34 vigas 
y otros palos de maderas de Chiloá y diChas vigas dentro de la iglesia que se está cons
truyendo "• ( RoPo Policarpo Gazulla; RoPo lrliguel RÍos; opo cito pago 14 fo 42 )o 

le tocó al Po Mateo Brito, siendo Comendador de Valparaíso, inagurar el tercer Templo 'Niercedario a fi
nes del año 1778o 

El tercer Templo Mercedario, c6nstaba de una nave o cañón heCha en albañilería de cal y ladrillo, con 
los cimientos de piedna y techumbre de tejas, tenía 50 varas ( casi 42 mtso ) de largo por 9 varas ( casi 
7o50 mtso) de anchoo Constaba de cinco altares: el Altar Mayor, el de la Agonía, el de San José, el del 
Patrono San Pedro Nolasco y el de Santa Gertudriso 

22 



Ya a fines del siglo XVIII, en Valparaíso habían cerca de 4o500 habi tantea y se levanta'ban la iglesia 
? parroquial ( ·Matriz ) los conventos de Santo Domingo0 San Francisco, San Agustín y el nuevo templo de la 

Mercado 

Poco a poco Valparaíso había ido tomando la forma de una verdadera ciudad de la época, empezaron los 
porteños a pensar en que la 11 simple aldea 11 debiera tener el ·título de ciudad y así lo consiguieron. 

11 .AlgÚn tiempo después, el 9 de Mayo de 1802 por una Real Cédula se roordó a Val
paraíso el título de u Muy Noble y Real Ciudad " de Nuestra Señora de las Mercedes de 
Puerto Claro u, e l cual había sido acordado por el Cabildo o ( Rodrigue?í r ozas, Alf're
do; gajardo Cruzat, Cárlos; opo cit. pag. 28 fo 4~• 

Pasaban los años y Valparaíso se había transformado en una ciudad de 6o000 habitantes que vivían pre
fer~ntemente en el sector puerto, por ser este, terremo, firme y rocoso, es decir más resistente para los 
embates de la Naturaleza. 

Luchaba Valparaíso por aleanza.r un grado de desarrollo acorde con el título de 11 muy noble ciudad n, 
cuando nuevamente un sismo borra casi de una plumada todo el esfuerzo realizador de los porteños. Ese fué 
el terremoto del 19 de Noviembre de 1822, poco después de las 10.30 p.m. 

23 

tt Todos los templos habían perdido sus torres. Tres de ellos, Santo Domingo, San , 
Francisco y la Merced, así como las capillas de los hospitales, quedaron reducidas a t./ 
montones de ruinas "• (Rodríguez Rozas, Alfredo; Gajardo Cruzat, Cárlos, op. cito pag. 
32 f. 42-1. 

Nuevamente se ven los l.iercedarios enfrentados a la gran tarea de r econstruir su t emplo. la comunidad 
porteña tócada a fondo por la catástrofe Mercedaria, a través del Cabildo pide al gobierno fondos para la 
reconstrucción del templo y la creación de una plaza frente a él en el barrio del Almendralo 

n Para ayudar a la reedificación del templo como si V.E. tiene la dignación de con
cedernos, el mismo lugar y terreno, cediéndose i gualmente los escombros que se hallan existentes "• ( Mar-
tín y Manero, Vicente; Historia Eclesiástica de Valparaíso. Tomo II; pag. 162 fo 43 )o · 



Con la ayuda del gobierno o sin ella, los 11ercedarios tenían el templ~ y la entereza suficiente para em
prender la tarea de reconstruir por cuarta vez su templo. Así habiendo colocado la primera piedra el Comen
dador Padre Fr. Ramón Alvarez, quedaron esto.s terminados en 1838 siendo Comendador el Padre Fr. Tadeo Gonza
lezo El autor del proyecto y Constructor de la Obra fué el Arquitecto Santiago Pringlep, el cual como hono-
rarios recibió tm sitio de propiedad de la Ordeno ( Foto N° 1-2 ) · 

" Las murallas son de ladrillo i barro i miden 56 metros de longitud por nuev trein
ta de altura. El frontispicio tiene 17 metros 70 de frente por 13 metros 40 de elevación. 
Termina en un triángulo isósceles de moldura~ sobr e diez pilares de media caña colocados 
dos a cada lado de l a puerta del centro y tres a cada uno de los extremos de la fachada "• 
(Torneo Olmos, Recaredo santos; Chile Ilustrado , pag. 150 f.44 ). 

' Este cuarto templo Mercedario era el más grande de todos losanteriores, tanto én longitud, como en altu-
ra pues era 14.00 mts. más largo que el tercero y 10.00 mts. más ancho q~e el mismo y también e l más alto . 
pues como se ha dicho su frontispicio tenía 13.40 de altura. 

Este cuarto templo estaba orientado de Oriente a Pgniente con su frente hacia la calle de la Merced que 
con ocasión del Centenario de 1910 cambió de nombre y 'se llama desde entonces Avenida Uruguayo 

Al observar la fotografía de la época se puede afirmar que tenía una dominante horizo~ que en vez de 
Eontrastar con los volúmenes do las dos torres, por la poca altura de ellas se acentúa aún más. 

Inagurado, este cuarto templo Mercedario, quiso la naturaleza ponerlo a prueba el 2 de Abríl de 1851, 
sismo que lo resistió sin mayores problemas y poco tiempo después ya no fué la Naturaleza la que lo puso a 
prueba sino la Escuadra Española, el 31 de Marzo de 1866, cuando realizó el Bombardeó de Valparaíso. 

SURGE LA IDEA. DE CONSTRUIR UN NUEVO TEMPLO 

Aún contando con un templo que era el que en mejor forma había resistido los embates de la Naturaleza, 
deseaban los Mercedarios contar con otro; era Superior del Convento el Padre Fro Cayetano Mora Hormazábal, 
y a él autoriza el Padre Superior en Roma para empezar con los trabajos pr eparatorios de un nuevo templo, 
el 16 de Agosto de 1883o 
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con~-mOG 
11 Por l as presentesYál Rdo. P. Comendador da nuestro convento de Valparaíso Fro Ca-

yetano Mora l a competente licencia y autorización para que, con el consentimiento de l m~ 
Rvd.o. P. Provincial pueda emprender l a obra de fabricar el t emplo de dicho Convento"• 
( Libro del Síndico del Convento de Valparaíso. pago fe 45). 

Ya en 1884, con la autorización correspondiente, el Padre Ca.yeta.no Mora encarga al Arqui tacto Teodoro 
Burchard, la realización de un proyecto para el nuevo Templo Mercedario, terminado éste, se envíru1 los 
planos a Roma y el Padre Super~or . de la Orden e l chileno R.Po Fr. Pedro Armengol Valenzuela los rechaza. 

Luego, pasado todo el año 1885, y a 15 días del mes de Agosto de 1886 el Superior Mora convoca a la Co
munidad Mercedaría en Capítulo Conventualo 

11 3°. Autorizar al Síndico para que pueda invertir hasta la suma de tres mil pesos 
en ~ los trabajos i sntalatorios u para la fabricación de l adrillos y extracción de piedras 
para el nuevo Templo no ( Libro de Actas 1870 - 1897 Apuntes r ecopilados por R.Po Agus·tín 
Harding V. pag. 1 f o 46 ). 

Se puede afirmar que en el año 1886 se inician los contactos entra el Po Fro Cayetano Mora a través .del 
Síndico del Convento en Valparaíso e l Abogado porteño Fermín Solar AVARIA, y el Arquitecto porteño Juan E
duardo Fehrman, quién se encarga del proyecto de finitivamente. 

Junto a Fehrma.n, al Síndico del convento~ y al R.P. CaYetano Mora les corresponde un rol importante en 
la materialización del nuevo templo Mercedario. 

Ya a fines de 1886, a dos días de Diciembre, via ja el SÍndico a Santiago, llevando los planos y documen
tos del ntwvo Templo, para conseguir la aprobación del Provincial y emprender de inmediato los trabajos, 
conseguida dicha aprobación, se acordó en principio el acto de colocación de la Primera Piedra para el día 
30 de Enero da 1887o 

Algún imprevisto debe haber surgido que lo impidió, pués sólo e l dÍa Mi ercoles 13 de Abril da 1887 se 
efectúa el acto antes mencionado e l cual es profusamente noticiado por la prensa de la épooao 
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11 Mañana a las 4 de la tarde se colocará la ~~imera piedra del nuevo templo que la 
comunidad Mercedaria va a construir a los piés del actual y con vista a la calle de la 
Victoria 11 • ( El nuevo templo de la Merced; EL :MERCURIO, martes 12 de AbrÍl de 1887, 
pag. 2 fo 47 ). 

Así, con l a promesa del· Síndico de redactar y firmar cuanto antes el contrato para que oficialmente 
Fehrman, se hiciera cargo de la dirección de la Obra; Comienza la Fa~rica del quinto Templo Mercedario; 
a solicitud del SÍndico, el Arquiteóto le envía el' 1° de Mayo de 1887 un memorandum de su puño y letra 
donde especificaba las pa~idas de excavaciones, cimientos y cubicaciones de la manpostería de ladrillo 
del nuevo templo.( Foto N 8 ) 

Como algunos materiales tenían que ser forzosamente importados, a través de Don Agustín Edwards, co
nocido hombre de negocios de la épooa, se consiguiÓ un decreto del Supremo Gobierno para obtener la libera
ción de drechos de import tación de los materiales necesarioso Así a través de la casa Schuchard, Grisar y 
C0 , se realizó dicha importación y la firma Díaz y Cía se adjudicó las propuestas para suministrar tres mil 
quintales de cal viva da la Calera. 

Fehrman no había recibido remuneración alguna por el proyecto del nuevo templo y el Padre Mora convo
ca a un Capítulo Conventual y trata este problema. 

11 El 5 de Agosto do 1887 se reune nuevamente el Capítulo Conventual convocado por 
e l Padre Cayetano Mora Hormazábal y acuerda que el Arquitecto Sr o Eduardo Feh:rman ra
ciba $ 450 pesos en pago por los pl anos elaborados para l evantar l a nueva i glesia 11 o 

( R.P. F:l.•o Agustín Harding v. Documentos Inéditos . f. 48 ). 

Se acuerda además que el Sr. Fehrman especifique los trabajos realizados y se compromete a entregar a 
l a brevedad los planos de detalle. 

Fehrman contesta el lO de Agosto de 1887 a la Orden dando el detalle de los trabajos realizados: 

11 1° En la facción de los planos para los cimientos, especificados para los trabajos. 
2° los trazos sobre el terreno. 3° Las indicaciones que sumiistró durante 15 dÍas 
en su oficina a los que hicieron propuestaso 4° Hacer las nivelaciones para fijar 
altura defini tivao 5° Obtener de la Intendencia permiso para la constru.cción y 6° 
Informaciones de varíos cálculos referente a trabajos posteriores a la construc
ción 11 o (Libro del Síndico pag. m:. 48-1). 
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El Síndico a 25 días de Noviembre de 1887 comunica a Fahrman que la comunidad accedió a entregarle 
los trabajos que implica la dirección del nuevo templo y le envía e& borrador del contrato e l 3 de Di
ciembre de 1887, expresándole a Fehrman: 

u me parece que los términos del contrato con al convento de la. !11erced podrían ser 
los siguientes; ', · -· · ': ' 

1° Ud. se obligaría a dirigir los trabajos de construcción del templo segÚn los pla
nos aprobados por la comunidad i sujetándose a las modificaciones que esta. q,uisiera in
troducir en ellos. 

2° Ud. se obligaría a trabajar los planos de detalles sin gravamen alguno para el 
convento; pero este no le exigiría la entrega de ellos sino a medida que fueran neomi
tándoseo 

3° Ud. se obligaría a sí mismo a medir, tasar i recibir quincenalmente los trabajos 
que con arreglo a contratos celebrados con el Convenio ejecuten ios contratistas, para 
el efecto de los pagos que sea necesario hacer a estoso 

4° El convento pagaría como honorario la suma de ciento vei.nte pesos mensuales, sien
do entendido que este honorario no se pagaría a Ud. en los meses de interrupción de los 
trabajos o en que estos no se prosigan por cualquier motivo. 

5° Se agregaría una cláusula penal espresando que si Ud. no ct~pliese o cumpliese 
imperfectamente las obligaciones contraídas por el contrato pagará al convento como pe
na la cantidad de un mil pesos sin perjuicio de la acción legales que puedan correspon
der al Conventoo 

6° Toda diferencia que ocurra en orden al contrato o que se derive de él se somete
rá a arbitraje, nombrándose desde luego a don Enrique Gormáz en ese carácter i con las 
facultades de arbitrador. Sí el Sr. Gormaz no quisiere o no pudiere ejaner ese cargo i 
Ud. i el convento no se pudieren de acuerdo, el Juzgado de Letras en lo Civil nombrará 
un árbitro con las facultades de árbitror i amigablemente componedor; entendi~ndose por 
esto que recibe las facultades de arbitrador para la sustanciación del juicio i las de 
árbitro de drecho para su deaición " ( Libro del Síndico pag. f. 49 )o 

Ya en los primeros dÍas de Agosto del mismo año el SÍndico había remitido a Santiago para la aprobación 
del Capítulo Conventual las bases del Contrato para; Cimientos a Don José Muñoz Ro, para el suministro de 
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cal necesaria a los Srs. Diaz y Compañía y el cimiento romano a los Srs. Schuchard, Grizar i Cía., s ólo 
fué rechazado el contrato para los cimientos, y directamente en Santiago se adjudicaron los t r abajos de 
cimientos al Sr. E. KUmmerling y el Síndico procedió a extenderles los respec~ivos contratos. 

Quedó así todo en orden y el quinto templo Mercedario en e 1 puerto siguiÓ adelante : 

El 26 de Julio de 1892 Fahrman ped!a al Intendente los niveles y línea que debía observar, y autori
zación par a la colocación de la nueva r eja. Cumpl idos estos últimos trámites a fines de Julio de 1893 
quedó terminada y entregada oficia lmente l a I gl esia. 

En una información dada por l a prensa de la época se lee con ocasión de la fies t a de Stao Cecilia; 

11 La celebrada ayer en la i glesia dela Merced no sólo ha sido suntuosa como acto 
relig;ioso, sino también como manifestación a la patrona de l a música. El gran gentí o 
que llenaba el nuevo t emplo habpi a oídop>cas veces en nuestras i gl esias una orquesta 
más suntuosa ní un coro más escogi do de señoritas. ( Fi esta de l a Patrona de l a música 
en l a Merced; El Mercurio jueves Noviembr e 23 1893• f. 50 ). 

No encontrándose dato a l guno referente a la inaguración del TQmplo puede afirmarse que la ceremonia 
noticiada por la prensa antes señal ada, pudo haber servido como tal, pues ya habí an pasado otras fechas 
que tradicionalmente los Mercedarioa celebran con gran realce como el lO de Agosto, a l día del Patrono 
San Pedro Nolasco, y el 24 de Septiembre, aniversari o de la Santísima Virgen de la Mercado 

EL QUINTO ~íPLO MERCEDARIO Y SU ESTADO DE CONSERVACION HASTA NUESTROS DIAS 

No presentían los Mercedarios que a pocos años de haber logrado erigir el quinto templo, se reanuda
ría la lucha mantenida, desde su llegada a este puerto, con los fenómenos de la Naturaleza. Así fué q~ 
otro sismo asoló a l puerto y por ende al templo r ecién inaguradoo La noche del 13 de Marzo de 1896 se de
jÓ sentir fuerte t emblor que sí bien no causó tanta cal ami dad como loa anteriores , originó daños y alar
ma pÚblica. 

u Las consecuencias de aque l temblor no fueron sin embar go·, de consideración para 
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Valpa.raíso, pués sin tomar en cuanta una que otra muralla que ceyó más bien debido al es
tado de su construcción qUGl al sacudimiento de tierra y alguna grieta en una torre o en 
un edificio de cal y ladrillo, especialmente en las iglesias de la Merced y de los Pa
dres Franceses, la ciudad continuó su marcha sin mayores interr upciones y sin obstáculos 
en su progreso y prósperidad 11 ( Rodríguez Rozas, Alfredo; Gajardo Cruzat Cárlos; op. 
cito pag. 36 fe 51 ). 

En visita efectuada ~1 Sábado l4 de Marzo del mismo año, el Arquitecto Fehrman, al inspeccionar el T~m
plo Mercedario, declaró que las partes vitales del templo nada habían sufrido. Paro distinta fuQ la impre

·sión que se formaron al visitar al templo el Director y otros funcionarios Municip~les • 

11 En efecto las arquerías góticas de las navas laterales tienen partido el estuco, 
el arco esterior ( de la calle ) de la nave central, está partido en su clave, o sea 
parte superior, y la torre del lado orienta esta partida oblicuamente. Fuera de esta, 
las demás partiduras no son un peligro para el edificio; pero debe procederse a sacar 
el estuco de los arcos góticos para eviatr desgracias por el desprendimiento de tro
zos de ese material. " ( Templo de la ~terced; El Mercurio; Viernes 20 de Marzo de 1896. 
pag. 2 f. 52 ) 

Bajo la dirección del propio Fahrman, se realizaron los trabajos de reparación de estucos y la torre 
oriente fué reforzada convenientemente con dos llantas de hierro. 

Pero sobrevino la gran catástrofe del 16 de Agosto de 1906 que abarcando casí toda la zona centra l de 
Chile, centró su mayor violencia en el puerto de Valparaíso. Dantesco era el espectáculo que presentaba la 
Ciudad; destrucción y llamas por todas partes y lo más trágico muchos porteños entregaron su vida a causa 
de la huida dese~parada, los unos, víctimas de derrumbes o el fuego los otroso 

Pareciera un cuento de nunca acabar, a lo largo de este relato de la historia de los Mercedarios, que 
a cada embate de la Naturaleza, estos frailes porteños veían en cosa de segundos en el suelo, sacrificios 
y desvelos de años. Pero, había una diferencia an los efectos de estas catástrofes, al transcurrir los 
años, el hombre porteño valéndose de los avances t ecnológicos en el campo de la construcción, iba cada vez 
afinando sus sistemas constructivos y ya sus construcciones no s e .comportaban tan rígidas frente a los re
querimientos dinámicos de los movimientos telúricos. 
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Así, a ~asar de la violencia ~udieron conservar gran parte de su quinto templo. 

" La iglesia ~ardiÓ el pórtico, sus torres, el coro alto y bajo con el Prlibiterio. El 
artesonado de la nava central quedó cuarteado y los cielos de las naves laterales seria
mente dañados y resentidos sus estucos de yeso "• ( No cedieron al furioso impacto del 
sismo las murallas y la techumbre ). ( RoPo Fr. Agustín Harding Vo Documentos Inéditos 
f. 53 ) • 

·~ 
Es interesante destacar que la torre oriente qua cayó a raíz del t erremoto, fué la sufrió ser i os daños 

en el terremoto de 1896 y que f ué necesario reforzar; De este hecho y de otros desaciertos estructurales, 
Teatro Victoria, Iglesia de los SabTados Corazones, se des~rende que Fehrman tenía serias deficiencias en 
el campo estructural, más precisamente en el cálculo antísismico. La torre del lado poniente si bien que
dó en pié, debe haber ~resentado ~eligro e~idente, ya que e l jefe de plaza nombrado en l a emergencia ordenó 
su demolición inmediata, así quedó totalmente destruída ' la fachada y torres del quinto t emplo Mercedario. 
(--Foto I.Jo G~ 7) 

A seis años de la catástrofe piden los Mercadarios al Arquitect o Sr. René Revaau, un infor ma del esta
do actual y costo aproximado de l a reconstrucción a el Templo. 

n EncartSrado el que susoribe por e l Reverendo Padre Comendador de informar sobre la 
posibilidad de r econst ruir el Templo, aprovechando las partes que se encuentren en buen 
estado, procedí a hacer un estudio prolijo de s~s partes vita les, por el que he podido 
comprobar ó deducir que dicha posibilidad existe, por el hecho de no haber perdido su a
plomo las columnas interiores y los muros laterales hasta la altura de las ventanas de 
las galerías y ser sólo aparentes las griesas que en estas partes se pre sentan. Tampo-
co se nota desnivelación e l los cimientos "• ( Reveau Reneo f. 54)• 

Poco a poco empezaron los Mercadarios a reconstruir su templo y sig~endo 
el Arquitecto Reveau en su informe del año 1912, reforzaron los muros laterales 
gón armado y recí en en e l año 1946 inician los trabajos de la reconstrucción de 

los consejos emitidos por 
con elementos de hormi
las torras y el frontis. 

Gracias a la benofactira ayuda de sus fieles porteños, siendo Rector del Convento el R.P. Fro AgÚs
tín Harding v. se contrata los servicios de l Arquitecto porteño Manuel Valenzuela, para que realice el 
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proyecto de la fachada del tamploo Valenzuela presenta a la aprobación de la Orde dos proyectos, y al final 
se deciden los Mercadarios por el proyecto que conocemos emplazado frente a la Plaza O'Higgns. 

Iniciadas las obras en Junio de 1946, se procedió a reforzar en hormigón armado los cimientos en la zo
na que debían ocupar las torras, construidas en hormigón armado, realizando los cálculos correspondienteá 
el Irtgeniero Civil Sr. Carlos Franktio 

En Abril de 1949 estaba concluida la obra gruesa de las torres y pórticos y ya en 1950, quedó total
mente terminada la obra en generalo 

A partir de 1950 en adelante, el templo soporta estoicamente fuertes sismos como el del 28 de Marzo 
de 1965 que daña en todos los recubrimientos y molduras al Templo. 

Pero donde el templo sufre serios daños qua llevan a los Mercedarios a poner en clausura al templo es 
con ocasión del terremoto del 8 de Julio de 1971, donde aparte de desprenderse estucos aparecen grietas 
en las arcadas de las columnas de la nave central y naves laterales. 

El Último sismo de Octubre de 1973, acentúa estos daños, y así se encuentran hoy día los Mercedarios 
porteños con su Templo en clausura, esperando poder financiar la obra de la restauración del Templo perte
neciente a una Orden Religiosa que a lo largo de Siete Siglos en el mundo, y cuatro en Chile y en Ei Puer
to viene realizando su labor de indicar un camino de esperanza y de amoro-
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EL ARQUITECTO. 

Autor del proyecto do la nueva Iglesia Mercedaria fue Juan Eduardo Fehrman Arquitecto Chileno que 
realizó sus estudios de Arquitectura en la Universidad de Ha.nnover~ Alemania. 

11 El amor a la patria le hizo~azar brillantes ofertas de colocación y trabajos 
en a lemania, y volvió a ·Chile en 1868 establQciéndose en Valparaíso en dando trabajó 
hasta su muerto. La verdadera y artística transformación de Valparaíso se le debe a 
Fehrman, que ha construído, Iglesias, Teatros, Palacios, Delu1eando plazas, calles, 
Parques, etc. " ( Figueroa; Pedro Pablo, Diccionario Biografico de Chile Tomo I Pag. 
424 f. Sfi) 

Al estudiar en Europa presisamente en le auge del movimiento historicista llegó a Chile embebido del 
espíritu que animaba a los Arquitoctps de la época. 

11 La huella de su espiri tu eclectico, animado también de un historicismo conven
cional, se dejó sentir en la Iglesia de los Sagrados Corazones y en el Banco Nacional. 
A oste periodo juvenil sigue una etapa madura en que realiza construcciones de gran 
volumen. n ( Pereira, Salas, Eugenio; La Arquitectura Chilena en el siglo XIX Pago 24 
f. :no Sb ) 

Talvez su Obra 'de mayor envergadura halla sido el ~'eatro Victoria de Valparaíso ( Foto N° 3-4 ) cora 
mucha similitud en su expresión formal con la opera de París ( Foto N° 5 ) guardando las debidas propor-
ciones. 

Mucho le debe el Valparaíso de fines del siglo XIX, aportó todo su entusiasmo creador para configurar 
una nueva imagen del Puerto. Talvaz se l e podría criticar sus soluciones estructurales que denotaban cier
ta ligereza en su diseño.-
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C-1 VALPARAISO A FINES DEL SIGLO XIX. 

Dentro da ese gran anfiteatro que constituía el Valparaíso Urbano de la época se podía distinguir dos 
araas significativas: El plan y los Carros. ( Foto N° ~ ) 

El plan, area que se desarrollaba a lo largo de la Costa presentaba a au vez dos sectores bien definidos. 
Uno, que ocupaba desde el extremo poniente, la quebrada de Juan Gomez, hasta el estrangulamiento que se pDQ

ducía a la altura del Cerro Concepción, la cual antes penetraba en el mar. Este ~ector era conocido como cal 
Puerto. 

El otro sector que se desarrollaba a partir del estrangulamiento producido a la altura del Cerro Concep
ción, hasta la Avenida de las Delicias por el Oriente, era conocido como el Almendral. 

En el sec·tor Puerto, era donde había nacido propiamente la vida de l a ciudad, de extensión reducida, ju
gaba un rol de centro administrativo y comercial, en Ól es taba localizada la actividad marítima, bancaria 
y comercial, junto con las Instituciones del Estado con r epresentación en la ciudad. 

La Arquitectura del sector expresada en sus construcciones r eflejaba el nivel socio económico del mismo, 
así en l a parte pl ana existían edificios pÚblicos y particulares de dos y tres pisos en la partQ alta ocupa
da por los cerros en los cuales se destacaban princi palmente los Cerros Alegre y Concepción se habían levan
tado residencias para colonias de extranjeros que se habían establ ecido en nuestra ciudad, ingleses y a l e
manes en s u mayoría. 

El sector del Almendral era mas grande que el de l Puerto tanto en e l sentido l ongitudinal Oriente- Ponien
te, como en su extensión Norte-Sur, Mar-Cerro as í desde e l nacimiento de este sector en el estrangulamiento 
de l Cerro Concepción, se producía un ensanchamiento que alcanzaba su m~or extensión en s u límite OrientQ 
el estero Delicias. 

Este seotor después de haber sido, en l os .tiempos de l a independencia un area casi rural, un suburbio 
del puerto, poco a poco había ido~eciendo. A mediados del siglo XIX el progreso alcanzado por la ciudad 
producía la afluencia de nuevos habitantes, pocas ciudades tuvier on en tan corto tiempo un incr emento de su 
población tan significativo en Chileo 
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En setenta años Valparaíso aumentó su población de 5.000 habitantes en 1810 a lOOoOOO habitantes en 1880. 
Así este aumento poblacional impulsaba a ocupar sectores como los cerros y el Almendral, que se con

virtió en el barrio residencial por excelencia del puerto y en el se vació todo el impulso creador de los 
responsables de materializar la corriente de expansión de la ciudad. 

El sector del Almendral se asemejaba a un gran triangulo definido por el Norte por la Costa, por el Sur 
por una línea imaginaria que unía los pié de cerros y por el oriente la avenida de las Delicias, la única 
conexión con el Puerto se realizaba a traves de la calle del Cabo ( hoy Esmeralda). 

Su trama poseía una dominante longitudinal desarrollada en sentido Oriente Poniente y sus calles prinici
pales seguÍan esta dirección siendo las principales San Juan de Dios (hoy Condell ), que en la Plaza Vio- · 
toria cambiaba a calle Independencia, la calle del Teatro que en la Plaza cambiaba a Calle Chacabuco y la 
calle Yun~, además de la calla MaipÚ que nacía en la Plaza de la Victoria y la calle de la Victoria que 
nacía en el actual parque Italia. 

La dirección secundaria era Mar-Cerro, las calles que seguían esta dirección desde la Plaza Victoria 
al Oriente eran: La del Circo ( hoy Edwards ), Carrera, Las Horas, Rodríguez, Freira, General Cruz, Jaime, 
San Ignacio, Olivar, Merced, Tivolá, que luego se denominaba del Retama y para terminar la Avenida de las 
Delicias. 

El sector donde se hallaba el emplazamiento de la Iglesia de la Merced, conservandose el caracter resi
dencial propio del Almendral, poseía equipamiento comercial de tipo menor y un mercado de Abasto a nivel de 
sector o 

La manzana don~ esta ubicada la I glesia,es la definida por las calles de la Victoria pow al Norte, de 
la Independencia por el Sur, del Retama por el Oriente y de la Merced por el Poniente. El emplazamiento de 
la Iglesia es en la calle de la Victoria en la mitad de la cuadra, en forma penpendicüar a la dirección de 
dicha calle con una orientación Norte-Sur. 

El hecho que el emplazamiento de la Iglesia sea frente a la Plaza O'Higgins, y que además exista un 
atrio que la anteceda, permite que la presencia de ella en el barrio sea apreciada en su verdadera ma€
nitud desde su fachada de acceso, es decir la fachada Norte qu~ da a la ciudad. (foto N° 19 ) 
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Asi e l caminant e que pasa por l a calle de l a Victoria veía rota l a monotonía que presenta l a calle, con 
sus f achadas en un solo plano, a l enfrentar l a i glesia que configurando un espacio, r eforzado con el grari 
espacio Pl aza tiene m1a fuerte presencia en el Sector. ( Foto N° 11 ) 

Si fuerte e importante es la presencia de la i gl esia en su fachada Norte de acceso, distinta es la pre
senci a demla, desde el barrio en general, el Sector y la ciudad, debido principalmente a que se encuentra 
rod9ado, en tres de sus cuatros costados, por edificaciones que en promedio alcanzan la altura que poseen 
los volumenes principales de ella, viendose este hecho a centuando por el tratamiento exterior dado a los vo
lumenes que se mimetizan con las construcciones vecli1as . ( Foto N° 12 ) 

Solo tienen presencia a nivel de sector y de ciudad, sas Torres, ~~os volumenes esbeltos salen del pla
no configurado por los t echos de las construcciones del sector (Roto N° 13 ) expresándose en forma, por 
coloriso y debido a que e l l ugar del emplazamiento, es precisamente la zona donde el Almendral alcanza una 
de las m~ores extensiones de Cerro a Mar, y encontrándose la iglesia casi en el punto medio de diCha ex
tensión, tienen estos volumenes una fuerte presencia en el plan de la Ciudad, constit~éndose en un verda
dero hito dentro de~la, característica que han conservado las iglesias mercedarias desde aquella pequeña 
Capilla del Hospicio Mercedario que en su tiempo fué el edificio pÚblico de m~s importancia en el Almen
dral y facilmente identificable por su Torr e.-
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e~ ANALISIS PLANIMETRICOo 

La planta de la Iglesia corresponde a una organización de tipo basilical, rectagunlar dividida en tres 
naves, una central amplia y dos laterales mas angostas, programada para acoger a gran cantidad de fieleso 

En ella se distinguan funcionalmente tres tipos de zonas : zonas para fieles en eenoral, zonas mixtas 
fieles-religiosas y zonas exclusivas para los religiosos~ 

Fundamentalmente las zonas para los fieles están constituídas por el atrio, el mariex, el sotocoro y las 
naves. Las zonas mixtas las constitQYen el Coro alto y las Tribunas y las zonas de uso exclusivo de reli
giosos estan constituídas por l a zona sagrada propiamente tal, la sacristía y la zona de las Torreso 

Al analizar las zonas destinadas a .los fieles surge comoJrimera manifestación de ellas el atrio, que, 
ru1tecediendo a la iglesia misma cumple la función de convenir al simple peatón que llega a la iglesia en 
fiel y preparado para su entrada a las zonas interiores de la iglesia tanto fisica como espiritualmenteo 
Luego aparece el martex que cumple la función de graduar el cambio exterior-interior y el sotocoro, zona 
mas bien de distribución y preparación para alcanzar las zonas mas importantes de la i gl esia destinadas a 
los fieles: las naves, divididas en central y laterales las cuales si bien cumplen una misma función como 
es comunicar a los fieles con lo divino, posibilitar esta comunicación de distintas formas, mientras la 
centra l acoja a los fieles en las grandes ceremonias religiosas r ealizando un~ comunicación masiva, las 
laterales acogen al fiel en forma llldividual que busca mediante la meditación y la oración otra forma de 

. . , 
comun~cac~ono 

Las zonas mixtas destinadas al uso de fieles religiosos son el Coro Alto que para las grandes ceremo
nias cumplo la función de acoger al Coro de la Iglesia conformando por los religiosos, alumnos y fieles en 
general y ubicación de orquestas que cot~tribqyen a dar mayor r ealce a las ceremonias masivaso Igualmente o
curría antes del terremoto de 1906 con las tribunas pero actualmente no cumplen la función para la qua fue
ron programados. 

Las zonas para uso exclusivo de los religiosos son fundamentalmente las zonas sagradas ubicada en el 
Presbiterio y absides donde se realizan las celebraciones de misas y novenas y se convierten en zonas qua 
deben concitar la atención de los fie les en general. Además existen zonas como la sacristía q~ cumple la 
función de servir de sala de preparación de los religiosos antes y despuas de la celebración de una cere
monia y de graduar los implementos religiosos usados por el celQbrante en dichas ceremonias y zona en al-

36 



tura representada por las torrea destinada por una parte a servir como símbolo de unióm entre lo terrenal 
y lo divino. y materialmente servir para albergar el campanario y eventualmente tr~~sformarse en verdaderos 
miradores de la ciudad. 

Definas las funciones de las distintas zonas de la iglesia es necesario establecer la forma en que se 
ingresa a ellas y las circulaciones que estos accesos generan a travos de ellas. 

Al análizar los accesos de la iglesia tambien encontramos que existen accesos para los fieles en general, acc 
accesos mixtos y accesos destinados solo a los religiosos~ 

El El acceso principal de la i glesia so produce a t raves do las puertas de hojas metálicas ubicadas con
tiguas a la calle de la Victoria que conduce a traves del atrio y las puertas ubicadas en la fachada norte 
al interior do la i glesia (Foto N°1 4 ) 

Esto acceso origina una circulación que sigue la dominante longitudina.Jl1. de la i gles ia, contituyendose 
en ~~a circulación que absorbo todo el flujo de fieles quo ingresa a la iglesia y dosea llegar a las naves 
luego es la más importan te y la do meyor flujo circula torio e 

Desarroliada osta circulación a traves d0l atrio y nartex alcanza la zona do 
par~o en dos tipos de circulaciones : la que lleva a la nave central definida por 
dejado ex profeso por l as bancas para fieles, esta circulación es ocasional, solo 
nias religiosas masivas. 

distribttcion donde se ro
un espacio libre central 
cuando se realizan ceroma-

Las circulaciones que se desarrollan a traves de las naves laterales definidas por las navas mismas son 
las que si bien tienen un flujo no muy alto son de uso continuo dentro del día y absorben a todos loa fieles 
que llegan a la i glesia a cualquier hora dol dÍa a rezar. 

Existen tambien accesos sogundarioa constituídos por loa accesos laterales, los cuales aparecen en la mi
tad de cada nave lateral (Foto N°15 ) El acceso· lateral poniente permitía la entrada de fieles a la iglo
sia desde la calla Retama, esto debío ocurrir hasta despucs del tereamoto del 1906 pero poco a poco las cons
trucciones ubicadas a lo largo de diCha calle en su acera poniente fueron dejando sin acceso directo a la 
iglesia desde esa calle, así fue puesto en clausura, perdiendo su función p~a la cual fue programado elimi
nando la circulación lateral perpendicular a la dominante de la iglesia que Ól originaba. 

El acceso lateral oriente permito la comunicación del convento con la iglesia y origina una circulación 
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ocasiona l da uso mixto religiosos y alumnos del Colegio de la Comunidad, que no se manifiesta como una cir
culación perpendicular a la dominante de la i gles ia sino que se integra al flujo circulatorio longitudinal 
de la nava, reapectivao 

Existe un acceso l a t eral Poniente a la altuz·a de la zona sagrada que comunica dicha zona con la aa
crístia ( Foto N° 16 ) este acceso origina una circulación que se desarrolla en forma perpendicu
lar a la dominante longitudinal de la iglesia y es de tipo ocasional siendo de uso exclusivo da religio
sos. También en la zona del Abside central tras el altar mayor se origina una circulación que se consti
t~e en un verdadero deambulatorio solo para los religiosos ( Foto N° 17 ) 

Debido a que l a i glesia tiene un desarrollo en dos niveles. Asi en e l sector de l as naves lateral es 
surgen las tribunas y el Cono Alto sobre el Sotocoro existen accesos que llevan a este segundo nivel ori
ginando con ello circulaciones en altura. 

En la iglesia antes de l terremoto de 1906 existían dos tipos de accesos uno, a través de escaleras de 
caracol qu~ conducían a las tribunas originando una circulación en altura ocasional· y otro que conducía al 
Coro Alto y a las Torres que también generaba una circula ción ocasiona l en altura y eran de uso mixto. 

Después de la e jecución de l as obras del portico y las torres en 1953 estos accesos se fundieron y se 
realizan l as circulaciones en altura a traves de cada torre llevando al Coro Alto, las tribunas o a las 
torres mismas. 

Al analizar el dimensionamiento de l as distintas zonas de la i glesia es preciso tener presente que fue 
programada con un sentido monumental y grandioso destinado a alber gar gran .cantidad de fieles, y que su 
programa estaba concebido para otro tipo de liturgia diferente a la act ual. Se puede observar sí que los 
espacios en ella programados cumpl an la función para lo ~al fueron rpoyectados , si bien parecen .algunos 
sobre dimensionados o no tienen una función determinada como l as tribunas dentro de l a liturgi a actualo 

La orientación de l a iglesia como ya se ha expresado Norte - Sur, lo que sin tomar en cuenta la solu
ción dada en cuanto a iluminación debiera darle una iluminación natural ideal pues durante todo e l d¡a 
goza de la luz na turalo 

La solución de l a iluminación cumple con los r equerimientos de luz de los diferentes espacios . La zo
na de la nava central, con su car actar monumental recibe una ilumi nación apropi ada a treves de los venta
nal es rectangul ares ubicados en los muros la torales de las tribunas ( Foto U0 1 8 ) , l a zona de los ab
sides reciben luz a traves de vidrieras de colores de forma r ectangular dispuestos en sentido longitudi-
nal ( Foto N° 19 ) • 
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Las zonas laterales por función deben ser casi espacios en penumbras para que muevan al recogimiento y la 
oración est e efecto se logra debido a las ventanas semicircular es ubicadas en los muros l ater ales a media 
altura y fenest-radas con vidrios blancos empabonados. ( Foto N° 2 O ) 

Talvés el problema de la acústica en sí no haya s ido r esuelto en particular]ero la acustica general do 
l a iglesia es buena, contribuyendo a ello la forma rectangular de ella, pues facilita la propagación de loa 
sonidos emitidos ya sea en la zona sagrada o en el coro alto y su cielo al no ser liso aumenta l as posibili
dades de buena audenciao 

Con respecto al a islamento acustico del exterior el hecho de est ar la iglesia pr ecedida de un atrio que 
l a separa de una calle de tránsito y estar r eodeada de construcciones, además de sus gruesos muros de ladri
llos, permiten un buen aislami ento acustioo.-
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e.~ ESTUDIO ESPACIAL.-

La Iglesia esta emplazada frente al gran espacio abierto que constit~e la plaza O'Higgins ( Foto N° 21 ) 
la unión espacial entre la iglesia y este gran espacio la posibilita al atrio que como un espacio interme
dio gradúa el cambio Ciudad - Iglesiao 

Si el espacio generado por el atrio es semi privado y abierto, el espacio generado por el pórtico 
y sus columnas encauza espacialmente el ingreso de los fieles al espacio de interior de la iglesia misma 
graduando el cambio exterior - interior ( Foto N° 2J ) • 

Ya on el interior de la i glesia cruzadas su puertas se presenta un aspecio a media altura definido por 
el Coro Alto y las bases de las torres, el sotocoro, que juega un papel preparatorio para el ingreso de loa 
espacios realmente religiosos de la iglesia. Al enfrentarse al espacio interior se aprecia una clara dife
renciación en él. Al frente el gran espacio de la nave central, monumental definido por la seguidilla de 
columnas, y el cielo horizontal de gran luz y teniendo como remata el gran arco triunfal que se origina co
mo resultado de la semicupula que corona el abside semicircular concitando toda la atención el altar ma
yor en él con tenido. ( Foto liO 2 3 ) 

Así este gran espacio monumental mueve a l jÚbilo y lo hace cumplir con largueza la función para la cual 
fue programado. 

El gran espacio de l a nve central esta enmarcado por dos l at erales que en primer nivel lo constituyen 
las naves laterales abiertas por bovedas generadas por arcos semiapw1tados dispuestos en tramos regulares 
de arcos de medio punto que descargan sobre las columnas que deparan estos especies de l a DRVe central 
( Foto N° 24 ). 

Las naves l a t erales tienen una expresión espacial distinta a la de la nave central pués estos espacios 
cubiertos por bóvedas dispuestas en tramos regulares crean un ritmo espacial, mesurado y armonioso que jun
to a la tenue iluminación hacen de estos espacios lugares para e l recogimiento y la meditación ( Foto N°25) 
haciendo gradualmente, paso a paso mas corta la distanci a que separa de los altares laterales ubicados en 
los respectivos absidiolaso { Foto N° 2 6 ) 

Sobre astas naves laterales se desarrollan tribunas espacios transparentas por excelencia, ~ua junto 
con albergar en el pasado fieles en l as grandes ceremonias juegan un rol importante en embarcar el gran 
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espacio de la nave central e iluminandolo adecuadamente con las ventanas ubicadas en los muros laterales 
ayudan a logTar el sentido monumental t enido en cuenta en la programación espacial de la i glesiao ( Foto 
N° 2'2 ) 

La zona del Coro Alto, que ha sufrido transformaciones con respecto a l proyecto original, se integra 
especialmente al conjunto, que constituye una unidad, en lo que a espacios se r efiere teniendo cada uno 
su jerarquización de acuerdo a su finalidad. { Foto NO 28 ) 

Si se analizan los espacios segÚn sus rpoposiciones se puede establecer que existió en la mente del 
arquitecto un sistema de modulacion que tomó como módulo basioo el cuadrado de 2.50 mts. de lado en los 
tres sentidos tradicionales, es decir, largo, ancho y alto. 

Asi en el sentido longitudinal se puede observar que hay dos modules destinados al pórtico, tres mo
dules destinados a l Sotocoro, 14 modules destinados .a las naves, dos modules :para la zona del Presbiterio. 

En el sentido tranversal se observa que dos modules dan origen a las naves laterales, 5 modulas a la 
central o-
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ce~ ESTUDIO FORMAL. 

Los volumenes d.e la iglesia son perfectamente identificables dentro de la manzana en la cual esta empla
zado entra las construcciones existentes en ellao 

Los volumenes de la iglesia presentan características distintas , según sea la ubicación desde donde se 
les analice. Así la fachada Norte la de acceso principal, que enfrenta a la Plaza O'Higgins presenta una 
clara dominante volumetrica vertical ( Foto N° 29) expresada por el pórtico esbelto, con sus columnas de 
fuste liso y capite~ compuesto coronado con sus respectivos, arquitrabe, friso y cornisa ( Foto NO 30 ) 
y por sus dos elbetas torres de tres tambores cuadrados, fenestrados en sus cuatro costados con ventanas 
de arco da medio punto y el segundo tambor se ha lla adornado con cuatro angeles en sus vertices. Constri
bQYe a acentuar la verticalidad de estos volumenes el tratamiento exterior dado a ellos, el aestar estu
cados en color blanco le confiere un aspecto da liviandad, además de su fenestración que equilibra la re-
lación masa-vano ( Foto No 31 ) 

En la iglesia primitiva antes del Terremoto de 1906 CAYa f achada Norte fué totalmente destrída, si bien 
los volumenes tenían una dominante vernical, esta no era tan acentuada debido a que l as torres eran mas 
robustas y su tra tamiento exterior de ladxillo a la vista le daba un aspecto de pesantez. ( Foto N ° 3 2) 

Al analizar los volumenes de la iglesia desde sus costados tanto oriente como Poniente presenta una do
minante horizontal determinada por los volumenes de l as naves, cons tribQYe a e llO, la forma r ectangular de 
la i glesia y e l tratamiento exterior a los volumenes pues la albañilería de cal y ladrillo a la vista, dan 
un sentido de pesantez y~oduce un contraste forma l entre este volumen y e l de las Torres, por configura
ción volumétrica y por tra t amiento exterior ( Foto N° 33 ). Est a horizontalidad se ve a t enuada con las 
pilastras que en tramos regul ares apar ecen en forma vertical en los ~uros later a l es de la I gl esia definien
do paños en los cuales se ubican l as fenestraciones que aparte de iluminar el interior, constribuYen a e-
Quilibrar la rela ción masa-vano de estos volumenes (Fot o N° 3 4 ) 

La f a chada de acceso principal Nor te, presenta una composi ción simetrica en lo que se refiere a sus vo
lumenea, los cuales no reflejan l a totalidad de espacios interior del a I gl esia pues ní l as naves l a t erales 
ni l as tribunas tienen expresión formal exterior de fachadao 
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Las fachadas laterales presentan tambien una composbión simétrica con una sucesión armonica de pilastras 
y ventanas reforzada en sus extremos, en el remate de las naves con los volumenes semi cilindricos de los 
absides ( Foto N° 35 ) en el extremo q_ueda el aoceso con los volumenes da las torras ( Fato 1'1° 36 ) si los 
estados como fachada, aparte de la modulación lograda en sus .espacios, no presenta una riq_ueza de expresión, 
los volumenes, sólo en la cubierta tienen expresión ya q_ue existe una diferenciación de altura de las cu
biertas de las naves laterales y la centralo 

La fachada pos·terior queda al costado sur del Colegio, presenta tres ~olumenes semicirculares jerarqui
zados en su expresión formal segÚn su espacialidad interior, debido a su altura con respecto a su ancho y 
a la fenestración rectangular vertical de los absides este conjunto presenta una composción simetrica y una 
dominante vertical acentuada con la proyección al fondo de los volúmenes de las Torres ( Foto N° 36 ). 
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es ANALISIS CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL. 

ANALISIS CONS1f.RUCTIVO. 

Al tratar de reconstruir las especificaciones técnicas de las construcción primiti va de la Iglesia 
se puede afirmar que l as excavaciones significaron l a extracción de 1.900 m3. de tierra. Los cimientos 
fueron ejecutados en piedra con mortQro de cal y ~ento Portland ocupando un volumen de 1.900 m3. pa

ra lo cual fue necesario ocupar 4•370.000 Kgs. de piedra, 600 barriles de cemento Portland, lo600 qqo de 
cal viva y 760 m3. de arena. La albañilería de los muros exteriores, interiores, pilastras, columnas y 
arcos de medio punto fue ejecutada en l adrillo y fabricados en la Hijuela 11 El tiolino 11 de propiedad de. 
la comunidad de Mercadaria. El volumen total de albañilería alcanzaba a 2.592 m3. para lomal se emplea
ron 432.000 ladrillos con mortero de cal fabricado con 890 m3. de arena y 3.000 qq. de cal vivao 

La estructura soportante de cubierta esta compuesta por un artezonado de pino armado sobre soleras 
afianzadas a la albañil~ría con abrazaderas de fierro . La cubierta propiamente tal fuá ejecutada eón 
planchas de fisrro galvanizado colocadas sobre costaneras de pino. 

El pavimento interior fue ejecutado en madera de piso colocada sobre un envigado previamente armado. 
Los revestimientos interiores de muros, pilares, columnas, arcos y bóvedas estaban tratadas con mor

tero de cal y con yeso las que usan sobre ornamentos cornizas y molduras. 
Existía dos tipos de tratamiento exterior mientas las naves y las torres presentaban su albañilería a 

la vista, el portico había recibido mortero de cal para su terminación. 
Las puertas y ventanas y sus r espectivos centros estaban ejecutados en pino oregón. No se pudo esta

blecer l a existencia en la iglesia primitiva de vidrieras de colorase 
Después da 1906 se introducen las primeras transformaciones a la Iglesia, pués antes del terremoto sólo 

había sido reparada con ocasión del sismo de 1896 donde fueron reestucadas las bóvedas de las naves latera
l es y reforzada con llantas de hierro la Torre Oriente. 

Al pasar los años después del Terremoto, fue siendo habilnada poco a poco l a Iglesia con reparaciones 
en l as grietas de sus murallas, reconstrucción de hiladas de ladrillos en algunos casos. Tambien se pro
cedió a ejecutar una amarra de los muros laterales, a traves de una cadena de hormigón armado ejecutada a 
la altura del termino de las ventanaso 

Asi poco a poco la Iglesia fue perdiendo sus decoraciones primitivas que segÚn datos obtenidos de es
pecificaciones y presupuestos de las obras de pintura se puede establecer que tQnian mucha riqueza como 
colorido. 
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Con estas reparaciones sólo quedo a color el cielo de la nave central y posteriormente fue pintada la 
zona sagradao 

En 1946 se comenzó reforzando con AOrmigón las fundaciones del area comprendida entre el Sotocoro y el 
Portico, procediendose luego a la Obra de construcción de Pórtico y Torres en hormigón armadoo . 

Junto con la obra citada se procediÓ en 1952 a reemplazar el piso de madera de la iglesia que estaba 
muy deteriorado no tan solo por su antiguedad sino tambien por la falta de una ventilación adecuada del mis
mo fue reemplazado por un piso de baldosas colocadas sobre un radiar de 15 cm. de cementoo 

En 1953 junto oon entregar las Torres y el Pático fue cambiada totalmente la cubierta del templo por es
tar deteriorada y fueron colocadas planChas de fe. galvanizado de onda standard existentes hasta hoy día. 

A partir de esa época la i glesia no había sufrido ninguna modificación significativa en lo que respecta 
a su mate~0s salvo reparaciones menoreso 

En la actualidad, se encuentra en plena ejecución la obra de restauración de ellao 

ESTUDIO ESTRUCTURALo 

Básicamente la iglesia diseñada por Fehrman era una construcción en albañilería de ladrillos sin refor-
zar. 

Los sismos tan frecuentes en el país, han demostrado que las estructuras de este tipo no son solución 
y la i glesia no podía ser una excepción y al primor requerimiento sísmico el del 13 de Marzo da 1896 ya su
frió, sino daños de consideración, caída de estucos y gri e tas en su Torre Oriente. Pero ronde quedó totalmen
te confirmado fue en el terremoto del 16 de Agosto de 1906.-

Al analizar estructuralmente la iglesia es necesario diferenciar la co11s trucción primitiva y la parta 
reconstruida. 

La primitiva era una estructura de grandes masas rígidas qua trasmiten las cargas directamente sobre los 
elementos situados hacia abajo. 

Debido a la gran luz de la nave central esta se salva con un tijeral que trasmite esfuerzos absorbidos 
por 'las columnas, las cuales tambien absorben la mitad de la carga de la .cubierta do las tribunas y la mi
tad de los empujes de los arcos de tramos de las naves l a t erales coadyudan en la absorción de cargas de los 
muros laterales r ecibiendo la mitad de las descargas de la cubierta de las tribunas y la mitad de los em
pujes de los arcos de tramo, constit~endo en~os puntos pilastras para absorverlos. 
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Esta parte de la estructura estáticament e funciona aparte de la de las torres pués por sus distintos 
configuraciones, tienen distinto comportamientoo 

Dinámicamente la estructura de las naves por ser ríeida no respondía a las solicitaciones sísmicas, 
tampoco las tor res, pués si bien eran estructuras simétricas tambien su condición de rigid~; le impedían 
absorber deformaciones o 

Si antes del Terremoto no existía unidad estructural en el conjunto de la iglesia después del Terre
moto tampoco la tenía puás con la construcción de las torres y pÓrtico en hormigón armado se acentuó más 
este problema. Así, l as naves siguieron siendo estructuras rígidas y las torres por sus matertales se con
virtieron en estructuras capaces de absorber deformacionos]roducidas por los movimientos sísmicos además 
de transmitirle a las naves deformaciones que no estaban en condiciones de absorbero Luego la Iglesia hasta 
l a actualidad no presenta una estructura unitaria ni estática ni dinámioamenteo-
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.fi-1 FILIACIOJ.'l ESTILISTICA. 

Dificil es catalogar como expresión estilistica una creación a;rqui tectónica dentro de corrientes o esti
los pués a diferencia de otras manifestaciones las corrientes o estilos, nacen, llegan a su cúspide y se 
t erminan; se entrecruzan con períodos de transici sión o vuelven características de un estilo que se creia 
acabado o 

Además~ conocidas las características del siglo XIX en que se constit~ó la iglesia, siglo del histo
ricismo y del resurgir de formas clásicas y medievales, y en donde se dieron todas las combinaciones esti
listicas, separadas ó conjuntamente, más que intentar definir tm estilo determinado de la i glesia se tra
tará de desta car sus manifestaciónes formales mas característi~~s que puedan ser expresión de una corr i en
te o movimiento arquitéctonico determinadoo 

La i glesia como organización de espacios presenta características de las basÍ licas paleocristianas: 
nave central y dos lateral es de forma rectangular ( FotosN°37-8 ) remamando en un gran ábside semicircu
las ( Foto N° 39 ), siendo logros del románico l a aparición de absides de menores en las naves laterales 
( Foto l-T0 4 O ) y la característica de estos, ser escalonados surge por primer a vez en la i glesia aba-
cial de cleny representante del románicoo 

El hecho de ser, de planta rectangular, con ausencia de crucero, si bien exi sten accesos laterales 
( Fot o N° 41 ) pero sin expresión formal especial, confirman su considencia más con las basíl icas pa
leocristianas que con i glesias románicaso 

Al observar sus volumenes interiores vigorosos, los amplios tramos y la sucesión de columnas robustas, 
animados por un r itmo mesurado y un dinamismo formal armoniosamente equilibrado, se recuerda el carácter 
del románico en el cual se aprecia an espíritu de conferir consistencia firmeza y modulación a todos sus 
elementos ( Foto N° 4 2 ) 

El hecho que en l a i glesia se haya dispuesto en la nave central un artes onado ( Foto No 4 3 ) y en las 
laterales bovedas generadas por arcos ligeramente apuntados ( Foto N° 44 ) por un lado refleja el espíri
tu románico inicial que se l imita a cubrir sólo las naves l aterales o La parición de arcos ligeramente apun
t ados en las bÓVedas en manifestación ya de l románico t ar dío en parca transición al góticoo 

Las columnas que definen la nave central de pedestal y base macizo ( Foto N°45 ) fuste acanalado, ro 
busto ( FotQ N4--) y capitel con hojas ·de acanto y rostros de angeles corresponde al orden compuesto 
( Foto l'T0 4 6 ) 
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El gran arco triunf'al que remata la unión del ábside con la nave central en su elemento representativo 
de las primeras basílicas cristianas tomando después por el Románico. ( Foto N° 4 7 ) 

La novedad en lo que respecta a espacios interiores la representa las tribunas obtenidas sobre las na
ves reflejan el deseo de reducir la sensación de pesadez de los muros laterales pues estas tribunas contie
nen fenestración amplia que permitan la entrada de iuz natural hacia la nave central y hacen de estos es
pacios ricos en tr~sparenoia y espacialidad, estas expresiones se encuentran ya en las manifestaciones del 
románico anglo-normando ( Foto NO 4 8 ) • 

En lo que se refiere a la ornan1entaciÓn y decorado estos corresponden a manifestaciones propias de l 
renacimiento l a forma de tratamiento de la semi-cupula qua corona e l abside ( Foto N° 49 ) y el trata
miento dado nl cielo de la nave central ( Foto U0 50 ) , ins inuando casetones. 

En la, parte e~~erior eSlUlecesario distinguir dos épocas la f a chada Norte de acceso ha tenido dos ex
presiones distintas, una en la de Fehrman y otra en l a de Valenzuela. 

La fachada de Fehrman corresponde a una expresión manerista renacimient o barroco en la arquitectura 
donde se conjugan elementos de distintos estilos en su composición a la f achada se le antepone en primer 
lugar un atrio escalonado propio del paleocristiano y después del romanico, luego ya a la fachada misma se 
la adosa un pórtico con sus elem~1tos ligados netamente a l clasicismo columnas de fuste acanalado, capitel 
compuesto arquitral, piso, corniza y fronton. 

Las torres presentan truabien elementos distintos, las ventanas circulares propias del barroco, ventanas 
rectangulares ligadas al clasicismo y la coronación de las torres con un tratamiento con elementos barro
coso 

Las fachadas laterales presentan una expresión formal netamente románica con muros robustos con acusa
ción de consistencia q>arecen pilastras en los paños de albañilería ( Foto N° 51 ) que se hacen tan robustos 
que constitQYen verdaderos contrafuertes que en tramos absorban los empujas generados por las bóvedas de las 
navasla.terales ( Foto N° 52 ). Las grandes ventanales rectangulares contribeyen a contrarestar la pesadez 
de los muros y a eliminar el interior ( Foto N° 53 ) 

La fachada de acceso actual del Arquitecto Valenzuela es un expresión renangntista donde surgen elemen
tos como el pórtico con columnas de fuste liso y capitel compuesto (acanto y angeles ) Arquitrabe, f~iso y 
coraiza ( Foto No 54 ) sin portón las torres de tres tambores rectangulares con fenestración rectangu
lar y ornamentacione~ con expresión típica del Renacimiento que escogiÓ muchos elementos clásicos (Feto N9 

) 
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0 2 CRITICA. 

La Iglesia y la Epoca.-

La Igles ia de la Merced comenzó a ser construída en pleno período de don José ManueL Balmaceda, época 
llena de controversias, contradicciones y luchas que precipitaron posteriormente la crisis de 189lo 

A los Mercedarios que desde su es t ablecimiento en Valparaíso habían estado en constante lucha con la 
naturaleza, les sorprende esta época con una iglesia ruinosa construida en 1837, ella necesitaba ser reem
plazada por otra más cómoda y acorde con la técnica constructiva de la época en Chile y con la calidad de 
primer puerto de l Pacifico que ostentaba Valparaíso. 

La época para los Mercedarios Chilenos era también especial puós un hermano de orden Chileno Fr~ Pe
dro Armengol Val enzuela regía desde Roma los destinos de la Orden en el Mundo. 

A pesar del 1°, los dos Últimos factores constribuyaron a cristalizar una obra tan anhelada y que deman
do gas tos que cualquiera orden no estaría e.n condiciones de presupuestar, y que en su tiempo hizo a los 
M.ercedarios desprenderse de un Cerro de su propiedad e l de la Merced para poder emprender l a fabrica de la 
Igl esia o 

LA. IGLESIA Y LA. CIUDAD. 

El auge económico que experimGntÓ l a ciudad desde mediados del siglo XIX trajo consigo un auge construc
tivo que se mat erializó en obras arquitectónicas que poco a poco fueron dando una nueva faz a la simple al
dea que fue la ciudad desde sus comienzos . 

Las i gl esias en general tienen muy ligada su existencia a l a ciudad pués juntas debieron soportar, to-
. rremotos, bombardeos y catástrofes. Los Mercedarios , en particular, a cada embate de l a naturaleza se levan

taban de sus ruinas y siempre el hospicio o iglesia mercedaria fué a lo l ar go del tiempo sino el único, uno 
de los mejor es edificios públicos de su épocao 

Cristalizar l a idoa en 1887 de una nueva iglesia movió a Fehrman su arquitecto a vaciar en su proyecto 
todo el espíritu historicista característico del siglo XIX, e l que vivió m~ de cerca a l es tudiar ar quitec
tura en Hannover Al emania . 

Si bien es su r ealización hubo l imit aciones técnicas l a i gl esia como obra ar quitéctonica paso a consti
tuirse en un hito dentro de l a ciudad, sus torres esbeltas surgieron en e l corazón de l Almendral como un sig
no de entrega de los porteaos y revalidación de la fe de ellos en su Dios.-

49 



LA IGLESIA Y SU FUNCION • 

La zonificación de l a i iTles i a es clara y definida, cumpl iendo sus distint as zonas adecuadamente la fun
ción que se l ea ha asignado. 

El rpograma corresponde perfectamente con l a liturgía imperante en el siglo del hiatoriciamo que revi- · 
vía tiempos pasados, así e l dimensionamiento de las distintas zonas es t aba de acuerdo al sentido monumen
tal que el Arquitecto l e confirió en su Proyecto . 

Las circulaciones que en ella se generan son claras y definidas, con una marcada dominante longi tudi
nal definida por l a Iglesia misma . Estas circulaciones generadas son expeditas y sin la presencia de cr uces 
o nudos circulatorios. 

Con el pasar del tiempo,la adecuación de la liturgía a los tiempos modernos, a lgunas zonas han penido 
su función para la cual fueron programadas tal es el caso de las tribunas altar y e l deambulatmrio en el 
abside central trás el altar mayor. 

Tambien han sufrido las consecuencias de l as nuevas construcciones dentro do la manzana de empl azamien
to de l a iglesia, los accesos laterales, los cuales estan por el movimiento sin cumplir objetivo dar un 
acceso eventual lateral a los fioles de l a Iglesia. 

lA IGLESIA. Y SU COMPAGD'ACION ESPACIAL •. 

La iglesia presenta una diferenciación espacia l definida y jerarquizada • 
Existan espacios quo mueven a l jÚbilo: Nave central, abside mayor, los hay que invitar a l r e ,cogimiento 

y a la meditación naves later ales absides l at erales , es decir todos los espacios por configuración le im
priman el sentido justo que corresponde a la función a que estan destinados. 

El sistema de modulación empleado en sus dimensionamientos en base de un modulo de 2.512, 5 que se de
sarrolla en las tres dimensiones tradiciona les le confieren a cada uno de ellos y a l todo en general un 
caracter unitario y armónico oreando ritmos mesurados y agradabl~so 

El sentido monumental que inspira su~ espacios 110 pierde nunca l a vista a l a escala humana destinando 
los espacios mayores a las grandes ceremonias con caracter masivo y los menores a la meditación y recogi
miento s i endo de caracter mas personalo 

Asi el gran espacio central monumental se halla enmarcado por los espacios de doble altura que les 
constit~en l a s naves later ales , sotocoro, t ribunas y coro a lto.-
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LA IGLESIA Y SU FORMA. 
""~ 

La iglesia presenta dos volumenes bien diferenciados uno con dominante horizontal, constituído por las 
naves y sus absides y otro con dominante vertical cons tituído por al pQrtico y las torras. 

El volumen horizontal presenta caracterís ticas de tratamiento exterior, que l e confiaren un sentido de 
pensatez. 

Formalmente este volumen es típica expresión del románico sus pilastras que se llegan a construir en 
verdaderos contra fuertes que definen un ritmo mesurado al dividir sus ~ramos regulares los paños de alba
ñilería~areciendo ventanas rectangulares entre cada uno do ellos. 

Adosado a este volumen surge el volumen de fachada que corresponde al pÓrtico y torres que por trata
miento exterior acabado le confiere un sentido de liviandad y semitrasparencia contrastando con el volumen 
horizontal. Este volumen actual formalmente presenta caract~rísticas clasicistas marcadas configurando los 
dos volumenes un conjlmto que presenta una afinidad por contraste volumétriooo 

El volumen de pórtico y torres primitivo ( el de Fehrman ) si bien t enia l a dominante vertical del actual 
por tratamiento exterior se integraba mejor al conjunto siéndo además de menor altura. Formalmente corres
pondía a una tipica expresión maner.ista de la ,Arquitecturao 

LA. IGlESIA Y 1.á. TECNOLOGIA. 

La fabrica do l a iglesia refleja el momento por que pasaba la construcción en nuestro país a fines del si
glo XIX. Los materiales empleados en ella son l os tradicionales de l a época , piedra, caliza, ladrillos, cal 
madera. 

Constructivamente se puede apr eciar que fué un buen r esultado,donde existen serios problemas es en la 
estructura, defecto que afectcfa todas l as obras del Arquitecto Fehrman que ~areciese se preocupaba mucho 
de l a forma y ornamentación de sus proyecto pero dejaba de l ado lo estructural tan importante en nuestro 
país por sus características de país sísmico por excelencia. 

Los distintos e l ementos . uncionaban según e l concepto románico que basaba l a estructura en grandes ma
sas que transmitían por gravedad directamente sus solicitaciones a l sueloo 

Carec!a la i gles i a como conjunto1 de e l emontos que conformaran una unidad de compDrtamiento fren~te a las 
solicitaci~nes provenientes de movi~mientos sísmicos . 

Aw1 más se agravó este problema al construirse el pórtico y l as torres en Hormigón Armado pués existen 
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dos volumenes que tienen comportamiento completamente distintos mientras las naves tienen un caracter 
rÍgido que no son capaces de absorber deformaciones las torres son estructuras elásticas que son capa-
ces de absorber solicitaciones y defor maciones y transmiten a su vez al volumen de l as naves solicitacion~s 
que no pueden absorber. 

LA. IGlESIA Y SU ESTILOo 

La Iglesiade l a Merced corresponde a una expresión arquitectónica producto del movimiento Rástoricista 
que animó a l siglo XIX. ~.·. 

El hecho que su .Arquitecto haya estudiado e~. Hannover precisamente en el apogeo del movimiento histo
ricista en Europa de¡f"inió su filiación estilisticao 

En la i gl esi a aparecen mani festaciones formales de varios estilos desde el cristiano rpimitivo en su 
plant a pasando a l r ománico primitivo en su concepto estructural y con manifestaciones del románico en frana 
transición al gótico como los arcos l~geramente apuntados de las bÓvedas de l as naves laterales. 

Las fachadas corresponden tambien a expresiones combinadas, la facháda de a cceso original de Fehrman 
es una expresión manerista de arquitectura y reconstruída por Valenzuela es de un estilo clasicista mas cla
ro y definido. 

Las f achadas laterales primitivas aún existentes son expresión del románico pesadas, ritmo mesurado ge
nerado por pilastras y vanos que denotan sentido de modulaciÓno 

Adamas l as transf ormacione;·contribuÍdo a combinar varios estilos en l a igl esi a haciendola formalmQnte 
una expresión con contradicciones. 

Es el problema qua afecto a la mayoría de las creaciones de un siglo que no fué capaz de definir un es
tilo propio, que interpretara el sentir de l a sociedad de época, sus necesidades y sus inquietudes. 

Bajo ese criterio como aport e a l a historia de l a Arquitectura l a i el es i a no aporta nada nuevo , aún más 
es expresión de ~~a época que frente al desarrollo de l a técnica constructiva cerraba los ojos a estos avan
ces y no l e sacaba e l mejor partido a cada material en muchos aspectos falseánsolos. 

Meyor es l a responsabilidad del arquitecto que debe sor capaz de interpretar y el modo de vida de la 
soci edad que vive aún adel antarse a l a época. 

Además las construcciones destinadas a lo reli gioso , a lo divino, es decir, símbolos de la bÚSqueda de 
l a verdad debieran ser siempr e lo! mas autenticas lo mas interpretativas del grupo humano para el cual estan 
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dest inadas, lo más rigurosas en conferir a l material una importancia qua lo haga dar lo mejor de sí 
en l a e jeouci6n de un proyecto; doshechar los fal s os, lo imitativo y dar paso a la autenticidad a la 
verdad o-
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C R O N O L O G I A.-

1218- AGOSTO 
1566-
1573 
1591- JULIO 
1599 
1715- MAYO 

1715- JUNIO 

10 

22 

26 

6 

1717 
1717-DIC~[B.RE 6 
1730-JULIO 8 
1734 
1751- MAYO 25 
1757- E1~0 24 
1761 
1778 
1802- I~YO 9 

1822- NOVI~ffiRE 19 
1838 
1851- ABRIL 2 
1866- MARZO 31 
1883- AGOSTO 16 

1884 

1886- AGOSTO 15 

Fundación de la Real Orden Mercedaria.
Los Mcrccdarios en Chilo.-
Inaguración del primor convento Mercodario en Santiago.
Los Marcedarios compran tierras on Valpa.raíso.-
Los llleroedarios establecidos en la zona del actual matadero.-
El Padre Jerónimo de Vera recibe las patentes para la Fundación do un Hospicio 
en Valparaíso.-
Compra el Padro Vera al olorigo Covarrubias tierras qua van desde el estero de 
Jaime hasta el d~ Pocuro.-
Cimientos del primer Hospicio e Iglesia Merccdaria en el Sector Almondral.
El Hospicio es elevado a la calidad do Convento.-
Terremoto y salida de mar en Valparaíso. Arrasada la Iglosia hasta sus cimientoso
So r ecomionda la fabrica de una nueva iglosia.-
Temblor marítimo se destruye parto de la iglesia on construcción.-
La segunda Iglesia Morcedaria. Después de accidentada construcción os inaguradao
Comionza la fabrica do una nueva Iglosia.-
Inagurada la tercera Iglesia l~erccdaria en e·l Puerto.-
Valparaíso recibe el título de " m~ noble y r eal ciudad do nuestra Señora de las 
Mercedes de Puerto claro ".-
Terremoto azota al puerto y la iglesia mercedaria reducida a ruinas.-
Inagurada la cuarta iglesia Mercedaria en Valparaíso Arquitecto Santiago Pringlo.
Fuerto sismo azota a Valparaíso~-
Bombardeo a Valparaíso por la Escuadra Española.-
El Padre Superior Fr., C~atano Mora recibo la autorización desde Roma para comen
zar los trabaj9s~roparatorios do una nueva Iglesia.-
El Arquitecto ~gttr~Burchard proyect a una Iglesia que es rechazada por las autori--dados de l a Orden en Romao-
El Síndico Solar Avaria r ecibo la autorización para invertir fondos en los traba
jos instalatorios do la nueva Iglesiao-
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1886-SEPTIEWJ.BRE 
1887-ABRIL 13 
1893 
1896-!11ARZO 13 
1906-AGOSTO 16 

1912 

1946- JUNIO 

1950 
197$- JULIO 8 

1973- OCTUBRE 
1975 

, 

Fehrman proyecta la nueva iglesiaoo la Mercad en Valparaíso.
Colocación de l a primera piedra de la Quinta Iglesia Morcedaria.
Igl~sia de la Merced ontregada a la ciudad.-
Temblor azota a Valparaíso la I glesia recibe daños menor~s.-
Terromoto en Valparaíso. La I glesia seriamente dañada pierde sus torres, coro 
alto y Presbiterio.-

R<vvea.-v 
Arquiteóto Rene Javoau.evaoua Inform~ Técnico sobre los daños recibidos y recons-
trucción de la Iglosia.-
Iniciación de la Obra de reconstrucción del porti co y torres do la Iglesia autor 
del proyecto el Arquitecto Manuel~ Valonzuelao-
Inaguradaa las Torres y e 1 Portico.-
Tcrremoto azota a Valparaíso la Iglosia sufre daños en sus estucos y ornamentacio
neso-
La Iglosia resulta dañada y es puesta on clausura para ser r eparadas.-
Comienza la Obra de restauración de la Quinta Ielesia de la Merced en Valpara$so.-
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Pr!g. 3. 

' 1 

Seminario de Hiotoriu de la Arquiteoturac Universidad de Chile . Valpara!oo 
ntGLESIA DE LA. :.JEROED DE LA ORDE!f l'IERCEDARIA Etl VALPARAISOn 

Profeoor gu:!a : tlYRI.W VIAISBERG IZACSOL1 Alumno : Ail!DAL GOJ.lZALEZ GONZALEZ t975 

GA:fDIA, :E..-.RIQUE DE 
•'I:d~roducción al 1iatudio del Conocimiento Hiet6ricon 
Buonoo Airea, Editorial Oluriw~d, 1947. 

1· 

.,, _ ...... 

1 
-.·· ..:~·, ,. 

La historia tiene unn verdad en lo que sa refiere n ln materialidad de los heohoo 
y otra verdad en lo que atañe a l o oopirit~~idc.d, al valor moral, al oignificndo 
do eso:J hoohoao La prime~ .. verdad puede llegtl.r o. fiju.rse de un modo eru.di to y do
CUm~ntal perfecto; la. oegund.a va.rinr'~ a cadu g<~ner~-ción y sogt{n cadu. historiador. 
Hay fechas, núoeros, limite31 comprobacioneo que pueden eetableoarae de un modo 
definitivo. En cambio , los conceptoa dependen de lna conciencias , de loa idealas 
y de lQ mentnlid~d de cada cual. Por ello ~br~ oiempre opinionoa y escuel~s hio
t&ricao O»uoot~s. 



Seminc.rio 
"IGLESIA 

de 
DE 

Historia 
LA :MERCED 

de la Arquitectura~ Universidad de Cbileo 
DE LA ORDEN mERCEnARIA EN VALPARAISO" 

Val para:! so 

Profesor guÍa : 1\'JYRIA.Ll WAISBERG IZACSON Alumno : ANIBAL GONZALEl GON:t.ALEZ 1275 

FELIU CRUZ, GUILLEID.10 
"Chile visto e. traves de Agust.:!n Rosso Ensayo de i nter:pretación"o 
Santiago, Imprenta Encuadernaci6n Pino, 1950o 2 

l~tro~ . Lu influencia del medio físico ha sido poderosa en l a evolución histórica del pueblo 
chileno , y se ha hecho sentir desde distintoo "ángulos : l tt adecuación de~ clima para 
la .vida del europeo; la trabazón, y unidad de toda s l as partes con vida propia ; l a 
fácil salida al mar; l a posición geogr~fica ; la pobreza en productos espont1fneos del 
suelo. 



Pl.go 15 

Seminario de Historia de l a Ar~uitccturao Universi~~d de Chile Valpara iso 
"IGLESil'... DE LA. :MERCED DE LA ORDEN :WlERCEDARIA EN VAlll'f..RAISO" 

Profesor guÍa : 1\lYRIDI BAISBERG IZACSON Alumno : ANIBAL GONZAL~ GONZALEZ 1975 

h"YZAGUIRRE, JAHlE 
"Chile durante el Gobierno de Errozuriz Echaurren11 

Santiago, Editora t ig- Zag, 1957o 3 

Algunas ciudades de provincia de hiat6rica prosapia , como La Serena, se iban consu
mi endo de maner a paula tina , mientras ~ue otras de reciente data, como Temuco, fundada 
apenas en 1881, en el co1~z6n de l a Ar aucanSa, aceleraban su desarrollo~ En los Úl
timos diez años, Valparaí s o, el pri mer puerto del país y del Pacífico sur, había ex
perimentado un crecimiento de cerca de veinte mil almas~ hast a enterar l a cifra da 
122o447 habitantes , de los cual es el 8% eran extran jeros. Concepcións s ituada en l a 
marca norte del B!o-Bío y a pocos kilómetros de su desembocadura , se hallaba ya re
pues·fia por entero de l a des trttcci6n suf'rida por el terremoto de 1835, y en 1895 con
t aba con 39.837 pobladores, lo que r epresent aba un aument o de 15~657 habitantes en 
doo lustros o Punta Arenas , l a ciuda d m~s a~9tral del globo y el vigía de los dereuhoB 
de Chile en l a antípod~ del territorio , había entera do en 1895 cuarenta y seís años de 
existencia y, deapu~s de superar una difíci l et apa inicial, entvaba en un franco pro
ceso expansivoo 



Págo 1~ 

Seminario 
"IGLESIA 

de 
DE 

Hiotoria. 
LA MERCED 

de la .Arqui tectura. o Uni versidud 
DE LA ORDEN MERCEnARIA 11 

de Chile., V a.lpara!::30 

Profesor guÍa s MYRIJI.li UAISBERG IZACSON Alumno : ANIML GONZb..LEZ GON~ALEZ 1975 

EYZLGUIRRE, JAIME 
"Chile durante el Gobierno de Errazuriz Echaurren" 
Santiago, Editora Zig- Zag, 1957., 4 

Este proceso de transformación psicológica ' que se fue a centuando con el fin del si
glo, coincidiÓ con la gestación y paulatina toma de conciencia de un nuevo grupo so
cial·, la clase media, hasta entonces casi inexistente., El desarrollo de la industria 
y del comercio, el crecimiento de la vida de las ciuda des , los progresos de la educa
ción y l a afluencia, aunque escasa, de emigrantes, activaron su génesis y ensancheo 
Los siglos no habían podido dotarla, como en los testamentos similares de la vieja Eu
ropa, de una trudición capaz de dirigir y justificar su existencia, ni acuñar sobre su 
rostro un sello particular e inconfundible., Improvisa da y en formación, ella carec!a 
de fisonomía propia y de valor para afrontar por sí misma el proceso de una maduración 
original e independienteo El brillo exterior de una aristocracia que iba perdiendo sus 
genuinos valores l a encandilÓ hasta llevarla a imitar sus modas y actitudes cosmopoli
t as. De esta mane.ra se vió empujada por una vía artifici~l, desarre.. igada de los valo
res vernáculos y propensa u recibir cualquiera influencia extraña. Por otra parte, la 
clase alta, arrebuja da en sus prejuicios y sin intuición para captar las transformacio
nes del tiempo, l a hirió con su desdén y exclusivismo, y la hizo engendrar, em represa 
lia, un implacable resentimiemto que acabaría transformÉndose en motor poderoso de su 
acción. 
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El publo eru Ul1L~ IDi..WU. mL~B ct.~re;a<l~\ ele s .... mcre aborie;en, caracteri::::t'..dd por una reciu. u·
nidad psicológ:i.ca. M1 rJ fuerte fisic~ . .i.ncnte y m< f.n i.o:Lcligcnte q_ue l a eeneralidad de 
l as clanes t3imilureR de América es .... x flol ..... s tr~.:.bL~jl\ba con erLm. enerGía~ pero irreeu.l.:..r
mente ~ ,imprevisor y mo.ni:rroto, sclvo excepciones, v ivit..n c..t.l díu., sin pensar en el mu-
fiD..nr,., o 

5 

Aunque ul oe2~rurse de España, el pueblo cJ1ileno tenía múo unidud polític~ y psicolo
gicu que sus her.munosg su e;ru.do de evolución ment al s lo mismo que el de ellos, estab~ 
muy retro.s .... ,do con respecto a l europeo, sobre·liodo en el terreno ocon6illico : l a imc.ginc.
ción inclustriul y financiera, l a l aboriosidad re~u.r, el sentido de la rea.lid.Q.d~ l u 
previsi6n etco 



:P<l. g, 1\ ~. 

Seminario 
"IGLESIA 

de 
DE 

Historia ae l a Arqui tectura. Universidad de Chile. 
LA MERCED DE LA ORDEN :M:ERCE:illi.RIA EN VALPARAISO" 

'") 

~ofesor gu:Ca : IVIYRIAM \1AISBERG I ZACSON AlUIIlllo : ANIBAL GONZALEZ GONZALEZ 

EYZAGUIRRE, JAIME 
"Chile duranJce el Gobierno de Errazuriz Echaurren" 
Santiago, Editora Zig- Zag, 1957. 

Val parata o 
1975 

6 

Pocos obreros logTaban desprenderse de esta vida sin ho~izomtes y superar, a la vez, 
la pasivi~~d e indolencia que impedía al pa eblo sacar fruto de su natural ingenio~ 
Algunos nrtesanos libres habían organmzado instituciones mut~alistas ~ la más antigua 

dde las cuales, llamada La Unión, sosten!a l a escuela nocturna Fermín Vivaceta, sien
do la m~s númerosa l a Sociedad Católica de Obreros de San Joséo Otros, en busca de 
gratos y legítimos esparcimientos, fundaron la Filarmónica de Obreros. Sin faltar en
tre ellos algunos de mentes inq~ietas y resueltos a cultivarl as , la mayor parte no 
veía otro mundo m~s allá del rutinario . El analfabetismo pesaba aún fuertemente sobre 
l a clase baja de los ce~pos y de las ciudades , y apenas habí a disminuido en un 3~ ~n
tre 1885 y 1895o En est a fecha sabia leer y escribir sólo el 38o1% de l a población 
del pa!s. 
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A esta circunstancia que conspiraba contra la fij ación de la moneda, se affad:!a la re
sistencia de tln n~cleo fuerte de deudores hipotecarios, que habían obtenido créditos en 
papel moneda y se beneficiaban con la desvalorización del circulante. Por otra parte, 
el aumento de l as importaciones de artículos de lujo y confort, los via jes de placer a 
Europa y l a adquisición de los armamentos ante el peligro de 1ln conflicto bélico con l a 
RepÚblica ~rgentina, significaban fuertes san&rías de oro para el.país y coa~daban a 
preparar una inevitable crisis económicao 
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Com~ raro constraste al desorden jea la anar~v~a endémicos de los demás pueblos his
panoamericanos, Chile había exhibido, desde muy temprano, una singular madurez para la 
vida republicanao A raíz de la independencia y después de un breve lapso de infructuo
s os t anteos políticos, el país enfiló con paso segur o por l a vía del orden y de l a le
galidado El espíritu práctico del chileno, su desconfianza por l as reformas precipita
das, su ánimo sobrio y curtido en el sacrificio , la homogeneidad de la raza y la soli
dez de una clase dirigente, generada en l a disciplina y el trabajo, coa~daron a l a 
f ormación del nuevo Estado. La Carta Política de 1833 vino a proporsionar las herra
mientas jurídicas necesarias para afianzar la est abili dad institucional. Ella no se 
limitó a regl ament a r la vida de la Republica en l as horas de normalidad, sino que pre
vió los momentos de conmoción y crísis, otorgando al Gobierno los poderes necesarios 
para sal var l a autoridad y la paz s ocialo Este enfoque r eal ista l a hizo adaptable a 
t odas las circunst~ncias y aseguró su existen~ia por largos años~ Las refor.ms,s que ex
periment6 por primera vez , en 1674, vinieron a demostrar el grado de madurez que la 
conciencia cívica habí a ido adquiriendo al amparo de sus acertadas disposicioneso 
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;IY\-\:,roJ.,. . Socioló¡giccunente este reeimen era el único qu.e en Chile podí:... oolfulr lt~. ruptura ele l a. 
trc"dición y hacer posibl e el orden y el pro:::;reso; pero no eru. l n expresión del geni o 
r t.t cial. Políticrunent e, fue una. j nult... e·-1 1 ... c ut...l Portales !ho encerróo Durante los 
trei ntc. t.'llios corridos en tre 1831 ~ 1861 se m::.ntuvo intucJtio : Perez, sü1 modifico.r l u 
Constt tu.ción de 1833, rel c. j6 el mcndo ,hc .. sta rmulr:.r1o ~ pero t.. lJ..:!.rtir del Club ele lu 
Refor~ de 1870, l u uli anzc del int electuQl con el ceni o rt...cic l pblie ó ~ los mundu
to.rios que reulizv.ron, l a f t.se li berul del ret;;imen Port.-.l it..no , Erra.z LU'iz , Prie·to y 
Santa I.Taria, a conformar a 1~1s nuev .. \s t endencias con reformas conoti tucional es , mien
t r cts el regimen mismO S SieuiÓ f unCiOnandO N:r:m:M CUSi intO,CtO 9 COmO en TeUlidO.d. 
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Al inicit~.r fulmncedu su periodo pel aspecto .oolítico , del ret;imen Portaliuno , que ha
bí~. l: ... brL.do l z.. 10~;rundez et. de Cbilc , esta be. eD:piri tnulmente mu.er-to. .G6lo cc~bía disol
ver el partido de gobierno y d.ar puuo u l~s nuuvc.n corrientes, o sudl1l•lbi:c aplt..stndo 
por ous escombros . 
El prestde:J.te hc.b:!a aentudo ::..ntes plo.zu entre los refor.mic.tL'.f-3 ; :pero a l advertir desde 
el poder lu.s conoccuenctc.s de lu anul...tción del ejecutivo, el fondo romLntico de ou 
brillc.nte personc.lid....J.d se eiubu.lsumó en lu generosa q_uimerc.. de prolongar los diu.o yu 
contados del ree;im.en Portetli::mo 

o 
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El hurac~n ideológico sentimental , ~1 choc~r contra la barrera con que intentó dete
nerlo, tomó forma activa ; la libertad electoral, la independencia de los partidos y 
el r egimen parlamentnrio . El conflicto se descencadenó en Con-Con y la Plnoilla; y · 
el mandnt a rio sellp oon 0u vida el romántico ensueño de prolongar los días de un r e
gimen que era ya ca~ver, con l a vana espernnza de uqe su sacrificio resucitara una 
forma pol:!ticu que el curso inexorable de la evolución social había ya disuelto. 
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En este gobierno empezó a ejercitar su predominio el Congres o sobre los demás po
deres p~licoa, en for.m.a t al que desequilibró el mecanismo de la Constitución, arre
bató su prestigio al ~oder Ejecutivo, y, al cabo de algunos decenios, precipitó al 
país en una verdadera ca tás trofe o 

En vano el almirante Montt llamó a organizar ministerios a los persona jes de más 
legítimo renombre; pues estos gabinetes cayeron a menudo por causas bal adíes, provo
ca das por mayor.!as ocasionales en el sano de las Cámaras~ 

Sus ministras del interior fueron don Manuel Jos~ Irrazával, don Ramón Barros Lu
co, en tres ocasiones, don Eduardo 1\.fE..tte, don Pedro Montt, don Enrique Mac-Iver, cDn 
b1anuel Reoabarren y don Osvaldo Rengifo. A pesar· de que el gobierno no tuv~ sinouxn 
solo propósito, cual era el de restablecer el régimen constitucional en su más amplia 
extensión, que por lo demás, representaba el anhelo unánime de la República, uno tra s 
otro, aquellos estadista s fueron arrolla dos en ar as de la rivalidad de los partidoso 
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El advenimient o del régimen parlamentario había coincidido con l a iniciaci&n de un 
proceso de crisis en el alma nacionúl . Los erandes objetivos políticos que habíe~ guia 
do 8~ país durante medio siglo comenzaban a declinar, cediendo su sitio a los intereses 
de círculoo El Partido Liberal, hasta ha co pocos años el más poderoso carecía en reali
dad de un verdadero programa, pues sus principales puntos do~trinarios - debilitamiento 
del Poder Ejecutivo, abolición del fuero eclesidstico y laicización del matrimonio y de 
los cementerios - estaban ya alcanza doso Si bien queda'ba aún pendiente la separaci&n de 
la Iglesia del Estado, su logre era a1Lhelo fervoroso de un escaso número de militanteso 
La verdad es que ahora lo que movía a la m~oría era el afán político inmediato, la con
quista del poder mismo , y l a conservaci6n de este último a base de juegos sutiles y~n
tajosas transaccioneso 
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La enseñamza nacional , en todas sus ramas , había tomado en el último medio siglo un 
desarrlllo que l a destacaba honrosamente en Sudam~ricao Su supervigilancia y dirección 
estaban entregadas al Consejo de Ins trucción Pdblica , integrado por el Ministrorespeo
tivo, el Rector, Secretario Gener al, y Decanos de la Universidad de Chile~ el Rector 
del Instituto Nacional, tres del egados del Presidente de la RepÚblica y dos nombrados 
por el claustro pleno universitarioo La orientaci6n positivis ta yliberal dominaba allí 
sin contrapeso desde hacía varios años y encontraba en don Valentín Letelier un sobresa
liente doctrinario. Su obra, "Filosofía de la Educación~ publica da en 1892, era tenida 
por el evamgelio de l a docencia y l a cincreci6n más acabada del pensamiento cien~Ífico 
de la época o 
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El es tilo Imperio y su expansi&n fuera de Francia.- El convencido retorno al arte 
antiguo que caracteriza los inicios del siglo XIX - retorno de un aut~ntico sabor que 
no alcanzaron las derivaciones del barroquismo, an parte contrarrestándolo y en parte 
siguiéndolo, en l a misma centuria anterior -, estenretorno al arte antiguo"es debido, 
especialmente, ·a los estudios arqueológicos en enlace con posiciones estéticas. En 
Francia, en tiempo del Imperio (cuyo repertorio, no.preeisamente arquitectónico pero 
s.! decorativo, cabe enrizarlo en los estilos monarquicos franceses reanimados de uma 
fina sobriedad que se había encauza do en I nglaterra) las investigaciones arqueológica s 
dieron ya muy buenos frutos~ A los hallazgos de Italia , de Grecia y de Egipto siguie
ron las memorias que de tales hallazgos dabo.n cuenta con preeisi&n y métodoo El des
cubrimiento de Pompeya y Herculano, en particular, hubía apasionado a literatos yar
tistas, que teorizaron sobr e los encantos de un clasicismo autlntico. Esta reacción 
inteligente de vuelta a lo clásico en Parfs se había ya comenzado a manifestar enbs 
dltimos años de la monarquía; acentuándose en tiempos de la R~vuluoión y del Imperio~ 
y todas l as construcciones napole6nicas están animadas de un firme entusiasmo por l a 
antiguedado 
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Así al llegar a 1830, encontramos a la arquitectura, desde el punto de vista social 
y eatático, ·sn una situación de lo más inquietanteo Los arquitectos estaban convenci
dos de que cualquier obra creado por los siglos pre-industriales tenía, necesariamente, 
que ser superior a todo lo que pudiera expresar el espíritu de su propia ~pocao Los 
clientes .del arquitecto habían perdido toda oensibilidad estética y exigían para apro
bar un proyecto, que tuviera valores que no fueran estéticoso Además, habfa otra cua~ 
lidad que sabían comprender e incluso controlar la exactitud de la reproducción~ Así 
l a manera libre y caprichosa de t rat ar los estilos evolucionó hacia l a exactitud arqueo
lógicao Esto es producto de aquel perfeccionamiento general de los instrumentos de in
vestigación histórica que caracteriza el siglo XIX. Este es el siglo del historicismo 
por excelencia~ Comparado con la tendencia del s iglo XVIII de deducir todo a sistemas, 
el sigl o XIX se muestra satisfecho , en un grado sorprendente, con el estudio comparati
vo e histórico, por ejemplo, de filosofías ya existentes en lugar de querer profundizar 
por su cuent a en la ética, la estéticap etc . Lo mismo ocurrió con la teolog!~ y l a fi-
loiogtao · 

De igual manera la erudición arttstica abandonó el estudio de la est~tica 'para dedi~ 
carse a la inves tigación bj.stórica o Gracias a esa divisi6n de trabajo o especialización 
que la arquitectura, así como loa demás sectores de l as artes , las letras y l as ciencias, 
t omó de l a indust r i a , el arquitecto siempre disponía de un b~en "surtido" de detalles 
históricos~ No extraña, por lo t anto , que quedara tan poco tiempo y tan pocas ganas de 
desarrollar un estilo propio del siglo XIX. 
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1830, que marca la iniciación de l ns r eformas social~s y urbanísticas, señala tam
bi~n el éxito del movimiento neo-gótico en la arquitectura~ 

La posibilidad de imitar l as formas góticas, en lugar de las clúsicas, aparece en 
la cultura arquitect6nica desde la mitad del siglo XVIII y acompaña con manifestaciones 
marginales a todo el siclo del neo-clasicismo, confirmando implícitamente el carácter 
convencional de la selección neo-clásica~ 

En el cuarto decenio del siglo XIX esta posibilidad se concreta en un movimiento ver
dadero, que se presenta con precisas motivaciones, t anto técnicas como ideolÓgicas, y 
se contrapone al movimiento neo-clásico. El resultado de est~ contraste lleva a una a
claración decisiva de la base de la cultura arquitectónicao En realida d, el nuevo es
tilo no sustituye ni se une al anterior, como sucedía en las épocas pasadas, sino que 
quedan m1o junto al otro como hip6tesis parciales, y todo el panorama de la historia 
del urte aparece pronto como una serie de múltiples estilísticas, urm para cada uno de 
los estilos pusadoso 

As!, quizá se puede ver la relación que liga el movimiento neo-g6tico a las reformas es 
estructurales de este períodoo Las reformas empiezan cuando los problemas de organiza
ción surgidos de l a revolución industrial aparecen con suficiente claridad, y es evi
dente l a imposibilidad de conservar l as viejas normas de conductaó Al mismo tiempo,pu
rece imposible conservar en arquitectura la continuidad ficticia con la trcdici8n clá
sica , y se aclara la naturaleza convencional del recurrir a los estilos posados, aun
que el problema queda planteado en espera de una soluci6n no convencionalo 
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En 1846 l a Academia francesa l anza una especie de manifiesto, en el que se condena 
la imitación de los estilos medievales como arbitaria y artificiosao El gótico es 
un estilo que puede ser hist6ricamente admir ado , y los edificios góticos deben ser 
conservados : 

¿Pero es posible retroceder cuatro siglos y dur por expresión monumental a une so
ciedad que cuenta con sus propias necesidades , sus costumbresp sus hábitos, una ar
quitectura nacida de necesidades, de costumbres, de formas de vivir d~ la sociedad 
del siglo XII? La Academia admite que se pueda construir por capricho o por diver
sión una iglesia o un cas·~illo g6tico, pero est;l convencida de que este inten·!io de 
volver u los tipos anticuados quedaría, sin efecto, porque carecería de fundamento .. 
Cree que quíen se siente conmovido ante el verdadero y antiguo g6tico quedará frío e 
indiferente ~ntc este gótico plagiario y falsificado; cree que la convicción cristia
na no basta para suplir la f alta de.convicción artística. En fin, para las artes y 
par~ la sociedad no cuenta m~s que un modo nat~al y l~gítimo de prodUcirse, es de
cir, ser fiel a su propio tiempo. 
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La pol,émica entre neo-clasici smo y neo-gótico - que, como se ha dicho, tiene su pun
·to culminante en 1846 --no puede concluir, natura.lmente, con la vic·toria de uno u otro 
progro..mac. De ahora en adelQ!lt'e la. mayor pajtte de los arquitectos tienen presente el 
estilo cl.ásico o el gótico, como posibles al terna. t i vas, y naturalmente no sólo estos 
dos, sino tambien el rom6~ico , el bizantino, el egipcio , el ~raba 9 el renacimiento etc o 

Así llega a ser e:x:plicita y se extiende la postura que ha sido llamada eclecticismo, 
contenida virtualmente yu en la dirección retrospectiva de los neo-clásicos. y de los 
r ománticos,.. 
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¿En que estil o arquiteot6niom quiere u~t~d su casa? El mismo arquitecto hace gene
r~lmente esta pregunta a su oliente~ ~ prinCipio de sus relaciones, y si el oliente 
no entiende de est~ materi a , puede maravillarse el descubrir ~ lo que se la invita. 
Ejerci·~ando un instinto cualquiera. ·o quizá un capricho, .. debe escogefL"' entre uno. medi~J. 
docena de "estilos" principales, todos más o menos contrapuestos entre si, todos con 
sus respectivos pertidarios y detro.ctoroe , y tanto ~1s incomprensibl es OU8~to ~s a 
fondo ae los examino., es decir, cun.ndo más a fondo se considerr.u1 sus contro.diocione:Jo 

El cliente perplejo se aventura a explicar que sólo quiere unu sencilla casa con
fortable, sin ningún estilo , o en estilo confortable, si es que existeo El arquitec
to, naturalmente, esta de acuerdo; pero existen muchos estilos confor~ables, todos 
son confortableso El debe escoger el estilo de su casa, como escoge el model o de su 
sombrero. Tien~ el ~stilo clásico, con o sin columnas, aboved~do o adintelado, ru
ral o urbano, o li1cluso pclatino; puede adoptar el isabelino con la misma variedad, 
o también el renacimiento; o finalmente, por no nombrar los estilos menores , el me
dieval, el g&tico, ahora de gran modo en cada una de sus ~or.mas, do1 siglo once, do
ce, trece, catorce; como l o prefiera: feudo.I., monástico, escolástico, eclesiástico , 
arqueolÓgico, y us.:! indefinldamenteo 

Pero verde.dere.mente a mí me gustar:!a una casa c6moda, simple, digna de un caballe
ro; y - me pcr.mito repetírselo - no quiero ningún estilo. Verdaderamente querri o. 
que no tuviera ninguno, porque creo que costaría un mont&n de dinero y l o m~s proba
ble es que no me gustara~ Míreme bi en; soy un hombre de gustos muy sencillos; no 
soy clásico ni isabelinos me parece que no soy renacentista , y estoy bi en seguro de 

J/~o 
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n~ ~~rteneoe~ ~1 medievo , ni al sigl0 once,ni al doco , ni al trece, ni ru ca torce. N• 
ooy :f'o . ..laa.J.; ~ili monástico, ni escolástioo,. ni eolesi&stic::o, ni arqueológico. Lo s ien
to IílUChO , poro Ustod dober;.fa como soy y oonstruir mi casa dentro de mi estilO o 

&:r~r qu.é él (el ingi&s normal) no· puede tener Ulla casa ingleaa normal , constru!dc. 
pura neces¿dcdoo ingleoas nor.mal os?•o• 

Sin embargo, se leen to.mbién, frecuentemente, abiertas def'ensa:J dol eolec.ticiamo., 
que reproducen seguramente l a opini&n de un vaato sootor del públioo : 

Lejos de sacrificarse a lu moda, j~1s el arte se ha expresado con mayor i ndependen
cia , y esto será la honra do nuestra época que acogu a todos los estilos, todoo l oa 
géneros y toda~ las m~1eras , porque , siendo la oducaoión artística mds complet a y di
fundidQ, se aprecia m&jor l a bellez~ de cada obra y de cadc estilo, mientrus que an
terio~aente todo Qquello que no estQb~ de aouerdG al gusto del día, era mirado con 
despr ecio y r eehazado. En ~quellos tiempos se t~n!a t an poco r espetG por l os estilos 
pasados de moda, que un ~~uitecto encargado de reataurar l a fachada dG una iglesi 
gótic~ no dudaba on levantarl~ en otro estilo di stinto , griego ~ ro~o. Hoy, ~n •~
bio, l as art es no siguen l a moda; no s6lo los edificios antiguos se restauran en su 
estado primitivo con eonocimiento y erudición que honrru1 a nuestros artiataa~ a1no que 
vemos cómo el mismo arqui teoto cons truye aquí una iglesia reng,oentiat a ,p Q~lt~ una. iglo
aia rom..1.nioa , e.mt(n de un municipio en estilo de Luis XIV y un templo gótico; y o'ro en 
el mismo ba.rrio construye una ansa. Luis XV, un ou.ttrtel. Luia XIII y un :txcl.rloio de jus
t icia en bellisimo estilo neo- gri ego o 

Ea interesant e notar que o~si todos los eol&otioos , empozando por Garnier, oomienzan 

/ // ... 
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:proteuto.ndo de l a r eproducción do eotilos pn.nudos ,. y afi:nJ.nn queror i nter:pretarloo y 
elaborarlos l ibrement e. En :reo.lidAdt su. ooncionci c , poco tro.nquilo., les hace no con
tont•lrse nunoa con las imi to.ciones que ::~e h!toen corriento:..1ente, buaco.ndo nuevas so.li
d.ao y nueV'ns combinaciones, oismpre in.da.gr.md~ on lo~ aeotorea monun oonocidoo do 1· 
h i s t ori a dol arte , s i n salir de los oonfine• ó11ltu.rales del ooleoticiomo . 
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¿Porqué, pu~a tuvieron que pc.st.lX cien D.ños antes de que un originDJ. · es·tilo moderno 
lograra realmente imponerse~ ¿Como es posible que e1 siglo XIX se olvidara de Go~~o y 
Gilly, y siguiera mostrándose presunii110r3a.m(}nte sutisfecho con la imi t acióu del l)O.Sa.do? 

Tul fa.l ta de confio.nza. en s:! es lo Último que se hubiera cr:!do posible de \J.no. .Efpocu.. 
que se mostr& t~ individualista. en el comercio, l a industria y la ingenioria . Pero 
en las cosas d6l csp:!ritu fué donde l a ~poca victoriana es1llvo fclta de vi&or y arro
jao El poeta y el pintor pueden. abstraerse da su ~poca y; ser grandes. en c1 retiro de·l 
gabinete o del estudio pero el ~quitecto no puede existir en oposición u l a sociedad~ 
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1.70 La discusi,cSn concierne apar entemente a l a orientaci.ón estilística y la oport-unidad 
de i ncluir en los prOBTo.mo.f3 el estudio del Medievo, ad~s de la antiguedad y el. Re·"' 
nucimiento, pero el verdadero desacuerdo se da en la enseñanza t&cnica y sus relació~ 
nes con la formaoi6n artística o Viollet le Duc. escribe en 186'1 : 

En nuestro tiempo el arquitecto en embrión es un j oven de quince c.. dieciocho a
ñoso~• al que, durante seis u ocho añosp se le hace dibujar proyectos do edificios 
que sasi siempre tienen s6lo una lejana relación con l us necesidades y costumbres 
de nuestro tiempo, sin exigirle nun.ca ~ue estos proyectos sean realizables, sin 
darle un conocimiento , ni siquiera superficial, de los materiales u nuestra dispo
sici6n y su empleo , sin que h~a sido lllstruído sobre l a s foumas de construcción 
o.dop·tadus en toda s las ,~pocas conocidas , sin que reciba. l a. oos mínima noción so-
bre lu conducta y administraoi6n de los traba jos a 

Flaubert, en el Dic·oionario de l~..s ideas corrientes, &-~punta esta definición; "Arqui
tectos : todos imb·~Ciles-ae olvidan siempre de las escaleras u o. 

E. Trélat va más allá9 y , sin esperar a l as reformas, funda , en 1864s una escuela p 
privada, l a Ecole centrale d ''architecture, donde da. uno. enseñanza rigurosamente t .éc-
nica a los jóvenes ingenierosj a ~ontratistas y a algunos t~quitectoso 

La Academia , por su parte, ateni~ndose a las e:ostllDl.b.res didácticas tradicionales t 
defiende l a existencia de l a categor!a de los arquitectos . Oo De~y eacribep en 1866p 
que $ dando demasiada importancia a ls~ cultura cient,Ífica. y técnica , se llegaría "a su
primir, en consecuenci a , como un simple duplicado de los ingenieros civiles , el cuer
:po entero de arquitectos'"o Por otra parte, la comparación puede evitarse en la p~c--

/ /o-. 
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tic a (jo 

Los arquitectos no pueden ser considerados como simples artist as; tienen que preci
sar su función profesional y tianen q_uo t ener, por lo menos, la :preparo.ci.Ón cient.:!f'i
ca suficiente para poder colaborar con los ingenieros .. 
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L~ disposición de 1867 refleja estas incertidumbres~ Comfirm~ la orient~ci6n tra
dicional de los estudios, pero conserva algunas de las enseñanz~s sistcm~ticas pedi
das por los racionalistg.s 7 y define la personalidad del ~q_uitecto, ins·tit-uyendo un 
diploma que pone fin el período de libertad profesional inciudo on 1793o 

El diploma sirve, evidentemente, para consolidar una situaci6n comprometida., pero 
al transformar a los arquitectos de artistas en,profesionales, les deja un campo li
bro para. una inevito.blo comparación explÍcita. entre la cultura aco.~mica y la r eali
do.do 

Los r acionalistas, a su vez, no se dan por vencidos y contindan su campaña~ En 
1886, en ocasi6n d~J. concurse pfl:r'''. el reclutumiento de a.rq_ui tectos diocesanos, el 
jurado hace notur qu0 lc:J oo.ndidatoe no tienen nociones suficientes sobre el Medievo 
, y el Conseil sup.6rieur de l' ecolo encarga a c .. Ga.rnicr hacer una relación sobre l a 
enseñD.Ilza de l a arq_ui te.ctura que se publica en 1889o Garnier defiende lo. postura. de 
l a Academia, afirmando q_ue la escuela no tiene ni puede tener preferencias por nin
gún estilo, y a que enseña "la disposición, la composici6n, el razonamiento, la armo
nia de la.s formas 9 l as relaciones de oposición, es decir, los elementos primordiales 
dell. arte. 

Los adversarios replican que ~stas nociones se identifican con el cla sicismro, que 
no son en absoluto elementos primordiales, sino residuos de una tradición anticuada, 
y no .Pttran de reprochar a l a Escula de Bellas Artes "su determinación, la restric
ción, la pedantería, la mezq_uindud, el despotismo, el horror a lo moderno, al movi
miento, al progresoo 
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El eclecticismo, como s~ ha dicho en el capítulo IV, intenta sobrevivir a los ata
ques de sus adver oarios genoralizando su t&sis y transforméndose en una especie de 
liberalismo artístico que pone en crisis sus fundamentos ideólógicos. Esta cr.ísia 
es advertid~ no sólo por los teóricos sino, on general, t8~bién par los proyectiat~s, 
bajo forma de malestar e insatiofacci&no 

Desde el neo-clasicismo en adelante se percibe siempre una cierta mula conciencia, 
que en·tre 1880 y 1890 es mucho más evidente, y se registran numerosas declara.ciones 
de arquitectos que deploran la confusión del lengua je y esperan de un momento u otro 
el nucimiemto de un. nuevo estilo originalo 

Oo Boito ~scribe lo siguiente : 

El estado de la arquit~ctura es hoy dÍa más hostil a lo~ criterios de la fi
losofía de la historia y más m~zquino de lo que era a finales del siglo pasado 
y en los prim.e~os treinta años del nuestro.. Por lo menos, entonces, existía 
un arte, ligado a ciertas necesidades intelectuales de su tiempoo La belleza 
tenfa un idoD~, un fin, una base, y uunque se buscara muchas veces en vano, y 
lo quo se encontrase no fuera otra coa~ que una uniformidad monótona, quizá 
molesta, era de todas formas seria y no indigna de un puebloo Ahor.a la arqui
tectura es, a excepción de casos raros, un pnsatiempo de la f antas:!a , una lllge
niosa combina.ción de fo~~as, un divagar de l apiceros, compases , r egl as y escua
dras. El organismo arqui tect6nico existe todavía, o incluso en estos Últimos 
años ha mejorado; sin embargop el simbolismo se h&~la indeciso y loco, con al-
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gunos intervalos l~cidos. Do la tirw1ia aritmética olúsica sólo podÍa nacer el 
desbarajuste actual. ¿Quién sabe? De estn anarquía saldrá el ver dadero art e 9 
que consisto en l a libertad de l a fw1tasia con l as reglas de la raz6no 
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La afluencia de alumnos a la primera Clase de Arquitectura, fu6 reducida, pues soló 
l a in:tegrrtron 6 jÓvenes , conocemos los mombres de cuatro d!~ ellos : Ferm!n Vivo..ceiw. , 
Daniel Barros Grcz ,, Jos~ Tomás Ovo..lle y José Alejandro Squell:>.o De este gmpo i ni
cial de estudiantes nineuno lleg6 n recibir su titulo de arquitecto ~ Daniel Barros 
Grez.~ el alumno ms aventa j ado de l a clo.ae 1 aba.ndon6 1..a carrero: pe.rD. dedicarse 2- l as 
Letras, en circ.unatancias de ~ae solamente le faltaba l a pn~ctioe p~ra obtener el t:!
tv.IoO' En cuanto ..... Ferm:!n Vivnceta , ce. be suponer que so aco¡gió el decrete de 1 o de 
Septiembre &e 1854, que autorizaba a ~os nlumnos de los respectivos cursos e1 ejerci
cio sin t!tu1.a ele lae pro:fesi.ones de ing.cnieros de minas .. c.i:..Vil. y ge6g:rat:o. arquitec
to~ ensayador general~ Este decreto tuvo su origen en la suspensi6n de exV~enea du
ra.nte el año eacoler de. 1853,.. si tu.r.tc.ión. provoca de por l.u reorganizc.oid'n genero.Jl.. que a 
fines de ese ~o se llev6 u cabo en l a F~cultad de crienci~s M~temúticas y F.!sicas~ 

-· 
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Soltwente lleg!:lXOn o. reaibir su ·t:ftul.o de "'Arquitecto General de 1a Rep;l.!blic.u" dos 
aJ:umnos de H.enaul..t~ ell..os son Rico.rdo Brown. y- Ele&zaro Navarrete (éste 'tU timo, titul a 
do el 31 de Oc.tubre do 1863, f'a.ll.eoid' premo.turem.ente , sin haber e jercido su. pro:fesió"n). 

Seg-Jn. c.po.roce en e1 ttindice de Pro:.fesionul.es de la Fuoultud de C'ienc::ie.e F.fsico.a y Mc
temátioc.s", eJl. t:ttulo ~e fu.a otorgado a. Rico.rdc Bro\m por DecrotQ Supremo de 4 da Sep
tiembr-e de 1862; e:ste es e~ primer t!tul.o obtonido por un chileno lm ln. Uili.v:crsidad de 
Chilao-

Arqui~ecto g~era1~ 

Santice~, Set~~bre 4 de 1862~- Vista lu nota ~uc. procede i c1 0xpediente que 
&e a.oom:pc.ña , eoti<Sndn.se a :favor de don Ricc.rdo l3rown el corrcspondie11.te t ítulo de .A:r
qui tec.t o jonerrü. de l a. Rept{blicao.-- An.6tese i aroh:Í.Vl:.se c·on sus ::mtecede11tes ~>-- P~rez 
:Miguel Ma.r:fa Guemeao. ( A.n.al es de la Universidad de Chile, 1862 ¡¡ P;igo- 320) 1 

1 
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La arquit ectur a de Vulpur a í so fue, tal vez, más homogenea ~ue l a d~ l a capital~ La 
escarpada de los cerros, 1~ s i nuosidad de sus calles y t!l pintoresco anfiteatr o miran
do hacia el ooéru1o daban una atm&sfera n.:propiad.n. para oi·tua.r las construccioneso La
tía t ambién allí l a misma i nquetud renovadorao Ton1ero nos ha dejado cifras est adis
ticas al respectoo "El gusto por l a bella arqui·tecturo., escribe , se generaliza de 
dÍa en dí a y aument a not abl ement e el furor por edificar. En 1868p se levantaron 160 
casaso .En 1869 y 1870 Ql)n_:tinuó l a progresión, ':lloanzando el número total de licencias 
pura edificar 296 el primer año y a 349 el segundo; de éstas 22 oor.eesponden a 1~ pri
mer a ca tegor:!ao 

Ln fama constructiva estuvo desde l os comienzos de l a 6pocu republicana en manos de 
extrru1jeroa, principalmente i ngl eses y norteamericanos~ El meritorio J ohn Stevenson 
tomó a su cargo la edi fioac i6n, entre 1831 y 1833, de l a intendencia, splidu y robusta , 
capaz de resistir l os embates del bombardeo de Valparaiso en 1866& Traz&, ~demás , l a 
pl~1ta dG l a Aduana. 

De loa cua tro hermanos Livingston, J ohn, Alexander, ~il1iam y Dunoan, t odos ellos 
colLnot ados conetructores , se di stinguió John, autor de los planos de la I gl eoi a Protes
t ante, l a Union Ohurch, edificada en 1871, y ~exender, que trabajó para dar a l a ciu
dad una recova digna de su nombre~ 

James Primgle., George Whi teside ~ Tom }iundy y Findlay fuer on l os contratistas habi·!it.u. l es 
de lo. sociedad porteñao John Brovm~ de Albany, capital del Estado de Naw York, adqui
rí& tula r espet able fortuna por sus trabajos arquitect6nicos , entre Gtros , los Almacenes 
:fiscales e) 
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Fiscales. 

Todos ell os , además de los cit ados , Hanault , Vivacet a , Aldunute y Arturo Meaki ns , 
f or ja r on una planta urbana h omogénea en sus propor c i ones , en que hay hallazgos estét i
cos , c omo esu f e.chuda de la. Plazo, An:!l)a l Pi nt o , de un s ever o georgean , alegre y atrayen
t e en su ba l anc ea do e~uilibrio de puert ::a y v er1 t anas o 



S ew.int:Lri o 
"IGLESIA 

de 
DE 

Hio t oritt de lu Arquitectura. Univeroid:::td de Chil e V:.:üpurui so 
LA I:JZRCED DE VAI Pll..RAISO'r 

Profesor e:uí a ~ I"YRTAl\; ·.-rAISBERG IZ: .. CSON 

LOS ?.ADRES DE LA. I,ffiRCED 
nRevistu Merced~triu H Úi1l o T ; 

.Alumno : ANIBAL GON¡;AI·EZ GOHZ.AIBl 

Santiago , Imprent L Tirso de j,~olint-. 1 set.1918 

1975 

30 

:Fo..g a 423 La noche dol 1° u.l 2° de Agost o de 1218 vieron los cieloo asombrndoo a nu rein;,.t , 
bajar en un~:~ nube trt..ns.r>arcnte y roden.ili.l. de únc;el es ~ y fijo.r en 1a humilde mc..nnión 
de Nol aRco el trono de su:1 tlioéricordiu.o i¡. bondndeo.. All:! oyeron los o:f.doa :•.sombr;J.-
doo rJc; =~'Üasco las :r.x1la.bras t;)tts duJce~ qu& huyan aalj.o_o j é.lJil.Lts ele l abios r.nJs que hu
manaD; .:.üJí se real:i.zó el prodigio 1mb en~nde en :f..:::.vor de 1. '· hurnaniclL.d der:1err:wietd.t 
deo9uéa de l a rcde;1CiÓn de Jesucristo. = Nolr.~.:Jco ~ hi j o querido, murn...ur ""ron loo l a -
bios eJe Y .. ::rí e.: tus orc.ciones y t us lv.erhlt...S h'J.n llec;ado hr~otu el cor..lZÓn de mi Hi-
jo, q:.üén me enví u :1<...G t c. tí puru or,lent'.rte funden um.·. Ordtm religiooa q_ue se dcc.li-
q_ue a 1<-. libertnd de tun her.tlli.' .. nos los c;,..u·tivos, l)Orloo cu, ... leo t ... mtun l agrimus hun 
vertido t u.s ojo.,. TÚ y los ttwos vestinfn veotirÓ1 el h~~bi t o bl ... 1.nco con ClUe yo voy 
ves tido en señal de ai orit;i-1<11 :pUX'0ZO. y lmrán u Dios el Bacri:ficto de su vida, si fuere 
f uere rlecesLlrio? por l a r edención de loa ca.utivos cris·tin.noo. Hijos de l u. 1\Terced 
será su nombre , y mj_ :prot ección l eo acompufit.rr:~ ha.s t a el fin de los siglos=o-
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Vulpara:!so 22 - .vr· - 1591 

Con esta fecha de 1591 el Po Fro Diego de Carballo eompra en Santiago a Blas Ro~
guez de Mendozo. lE~. est<:~.noia. de tierras ~ue tenía en el puerto de Valpara:!so en el VD:
lle que llamaban de Quintilo El pedazo que compró fue de 25 varas en cuadra de 25 
piés cada tulf3.. s y en otro pedazo más 9,bt:~. jo otro pedazo de 50 varas de largo y otras 
tantas de oncho de 25 pies ceda una y una quebradilla que es·ta junto all:! conforme al 
título de Dl1o Pedro de Vo.J.divia que di6 al Capo Bautista y conforme la venta que el 
Capo Tomás de Pastene su hijo me otorgó ( dice Rodríguez ) lo cual vendo con las cast~p 
rancherías y edi ficios que allí tengo fechoso Los vendió por precio de 700 pesos de 
buen oro de contrato de 20 quil~tes y medio de que me doy por recibido. Se hizo la 
escritura ante Juan Hurta d•, Escrib~ P• 

Valparaiso - IX - 1591 

Con esa fecha f3e presente. el P .. J?dor ... Fro Ms.teo de 11orales al Licenciado Dno Pedro 
de Vizcarra pidi~ndo se d~ posesión de esas tierras ul P. Fr. Juan del Campo a nombre 
de la Comunidad y asi lo ordena el dicho Sro Vizcarr a el 24 de Sbre. de 1591~ 

El dos de Octubre de ese mismo año el esorib. Juan Hurtado comisi onado para dar po
sesión l a da en efecto al dicho Po del Campo, estando como dicho es en eaa dicha que
brada quo dijeron ser la contenida en el dicho título de Dno Pedro de Valdivia tom~ 
por la mono al dicho Po Fro Ju~m del Oampo o 
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Gazulla Poli carpo (Morceda.rio) 
11Los primeros Morcodarios on Cb.ilo11 

Santiago, Imprenta 19 
3""2_ 

11La residencia en r eferencia estaba por donde hoy esta el ~atadero , ya que en 1599 al señalar los lí
mites a la Finca Penco Rañuco ( Viña del Mar ) Propiedad del Capitán Francisco Ribera de Figueroa, se 
l e asignan por el Oriente has t a Quilpué = ó por la otra banda con tierras y quebradas donde están las 
casas y arboledas de l oa :padres de N"trao Señora de la r~crced "" cual testigo de esa dámarcaoión f i rman 
los P. P. Alonso de Navarrete y Juan de Tobar, mercedarios. 
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Cupo ¡¡]_ párroco en suerte el ..t\.lmendral propio e hirJtÓrioo, es decir, el eepe.c:i? ac
tualmente comprendido entre el estero de Jaime y el de las Delicica, y ali1 duda eligío 
cquel terrazgo el buen sa.ce1"doto porque o~ ~ .... ll?.ba o.ll:C el oratorio de la difunta Dcza. 

En él probo.blGmente el honrado cura dir:!a '"alguna vez la misa do domingo a los chaca
raros, e los indios gentilos que todav:!~ poblubtul la Caleta como pescadores (roli~uía 
de los ru1tiguos chaneos) y a los arrieros ~ue llegaban con sus recuas a las bodegas de 
los v¿(squoz~ En cuanto ~A don Gaspur de los Royas, reso:r"'.rcSsc para sí el terreno que co
rrÍQ del estero de Juim~ hasta la punt~ rocalloaa que cerruba el puerto y su caserío 
por el orient e, y que desde entonces llevó su nombre ~ la Cruz de Reyeso 

Los limites del Almendral propio estun perfoctem~nte definidos en l a escritura que 
con fecha referida se otorgó en s~~tiago entre el provincial Bursñ~~a y los contratan
tea Royor:J y Cova.rrubiaso uLas tierrc.s del Almendral, dice aquella~ del lote del últi
mo, que son entre los dos osteros , el uno que está a. la parto del oriente ( el de lc.s 
Delicias), que yendo de est~ ciudad a dicho puerto baja e la playe del Almendral, quo 
llaman el agua del Saltop y entre ol otro est ero (el de Jaimo) que está a l a parte del 
:pol1ien·to del dicho camino" o 
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Por lo que conciérne a la f1mdación :puro.mente religiolia. del padre Vero.1 no vino a
compañada esta VOZ de los oJ.boro·fios, dispu:'GaS, excomuniones y esc::fud.~lOS que eron 
~or esor=J años la escolte indispensable de todo negocio frailescoo 

El provincial de l a orden mercedaria, Joaquín Villulón,otorgó las patentes de la 
fundación a su humilde sÚbdito y colega el 26 de 1fu~o de 1715~ esto es, algw1os días 
antes de la compra dél Alm~ndrnl para su orden, D..llte Diogo Lucero, secretario de l a 
provincia. e-~ 
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nnocwnen t os :para. l u Monogro.fíe. del Convent o de Vulparo.:!so " 3 5 
Ini!dito, Archiv• Personal Rv. Padre Fray Rodolfo A. Harding Vald&s (:A1ercedario) 

En 6 de Junio de 1715 el pudre J erónimo de Vera compró aJ. clérigo Covarrubias 1m si
tio en el l.lmendral donde hoy esto. el Cvto. Parece q_ue élite tom.eba deride el estero de 
J aime hasta el de Pocuro; Pero habí a otros s itios que vendió a otros por ahÍo El he
cho es que el Cvtoo Gn contorno t eni a unas 8 cuadra s cercadas; después seguí a el cerro 
y t odavía hay como Último vestieio tiene unoA terrenos den~minados las Zorras , que 

hast a all í llegabL lo comprado por el P. Vera. 

,.,--
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La erección se hizo por el ufio 1717 , y los cimientos de l a primitiva iglesia se eobkq
ron bajo l a advocaci6n de "Nuestra Sefíor a -del Socorro de Oervell&n" , una monj a cat al am. 
que l os navegantes de Barcelona i nvocaban en sus penurias , por loa i nnumer ables mirag:ro s 
con que tení an acreditado su patrociniGo Represéntanla por eso con un buque en la. ma.
no, y en esa actitud pueden adorarla t odavía sus devotos del Puerto (si los tiene ) y sus 
hijos del Almendral ~ si los conserva ( 2 ) o 

El primit ivo templ o no pasaba de t ener el aspecto y l a humilde construcción de una 
rústica capil l a.. Toda l a swltuosida d y magnificencia de l ti.s órdenes regulares quedaba 
reservada a l a frailesca Santiago, y por esa sus provinciales apenas consentían en la 
:fundación de hospicios en el desmant elado puerto, que eran una especie de albergues proa 
l~s peregrinaciones y visitas que por el estío y los buffoa de maT soli an practicar sus 
reverencias ~ Esas iglesi as de techumbre de roja teja , de sólido campanario y de gruesas 
parede::; y estribos de adóbes que al via. jero de l a capital solí an encontrar a.ntes en Casa
Blanca. y hoy en Til Til o en Quilpué, son una reproducción más o munos f i dedigna de los 
hospicios de San Francisco, San Agust:Cn y la Merced de la An t igua Valparaísoa. La del Úl
timo estaba edifica da de norte a sur, con su :frente al emplayado del mar, desde el que se 
subía a l a nave por una pequefla escalinata de t osca piedra y de ladrilloD Adon1ábanla só
l o tres alt aresa. 
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Acuerdo del Cupo Prov. del 6 de Diciembre de 1717 sobre Valpara:!so : 

Acta 13 "Por cuanto en el sitio del Almendral de Valpara:!so el P. 1Io Geró11imo de Ve
ra ha erigido w1a casa de hospedería con iglesia, orne..mentoo donde tiene colocado a N. 
Stmo, con claustro celdas y demás ofici nas necesarias , con sus cenoos perpe-tuos y una 
estancia de campo para la congura sustentación de los religiosos y atendiendo este Stoo 
Deí'ini torio a le. inopia de los conventos de esta Prvciao y al aumento de las limos.na.s 
de la redención de los cau·tivos que se reconoce será cuantiosa en el Puerto de Valpa
ra:!ao con l a erección de est e convento; por tru1to este definitorio erige y admite esta 
hospedería por Cvto. de la Prvciu. con el título de Stao ~~ría del Socorro con todas 
l as gracias, inmunidades y derechoa que gozan los demáo conventos de le provincia y l a 
nominaci&n de Comendador y prelado local de dicho convento se dejo. al arbi·!;rio del RoPo 
Prcial. el cual Comendador y prelado local desde ahora lo admite ~ate Sto o Definitol~o 
con voz y voto para el Capitulo inmediatamente futuro. 
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3.8 

Se sa.bo t a.n s6lo que se sintim-on en el día ~.puntado tres :fuert es s acudidas de tie
rras: la primera á la una de l a mnñana , la segunda a l as cuetro tres cuartos y le t or
cera á las doce del día s i guiente e 

No ha podido comprobarse en cuál da esas sacudidas sobrevino 1~ sali da de mar. Se 
dice que l os perjuicios experiment ados en aquel entonc es por el terremoto, tuviora1 
más :fatales consecuencias en el barrio del Almen<.lral. 

Un historiador que refiere con más detalles que otros este suceao , dice lo que sigue: 

nArrancó aquí l a :mo.r com sobre un l echo abierto que le era f amiliar , é i..-·1.unda.ndo 
l a m1~yor parte del terreno llano, arrasó hast a sus cimient os la parte principal 
del nuevo templo ele l o. Merced, único edifi cio c ivil de al guna cuent3 que allf hu
bioae; f orzó sus puert as :fronteriz~s á la playa , tronchD~do sus cerraduras, derri
bó sus altares é inundando t odo el ~·~tbito de l e. estrecha nt~v" ~ oóJ.o Yina á decli
nar su :1.'mpetu.d en las gre.das del Pl t ar en que se r everenc iaba a la Virgen9 para 
q_uo se viere , dec í a en su novena oitadu el padre Hidalgo , dirigiandoae ú l a Últi
mc.. , quo la i ra divinrt s ólo Jlega ú los umbrales de t u fo.vorn o 

., 
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T 

39 

1 ) Entx·egó primer.:.une:n. te el Cvto. mu dac.1.o EW donde es t u bu on 1~. :;:uí nc del temblor; 1u 
i gleoic. de NoS c de 44 pasos con muj: bueno~J c imientoFJ , lcva:nt ac1u de o.dobcrJ en tres v o
r a:;; y tercio de a l t o toda en redondc. con u.:.11.:1 fort< ... le:6L. de CfJ t r i bos • 
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•!?72. 

39 .. , : 

Se sabe , sin embarr;o que hubm u.n fuerte est remeciir1ie.n t o de tierra. que cr..ms6 el derrum
be de a +gunos ga.lpones y la. der3tr1lcc i6n del Templo de l u ll~erced , el miomo que qeo·liru
yeru el lllilr en 1730 y del cuo.l di j ímoo que habían loe;r<..c.do reedifica do sus piadosos 
propiet(J.rioso 
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In,di to, Archivo de los tiercedo.rioo Convento de Valpo.ra:!so 4 O 

Pag.11 1. - N. Madre veatida de nuevo y el sagrario con velo nuevo; 2 campanas de 5 Aba.c/utres 
pequeffaso 
2.- El ñngulo que oe cnyó el afio 51, oe halla acabado y el que quedó on pi' renovu.do 
7 el que se sigue en estado de enmaderar eon au puert~ prineipnl de cal i canto; 
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GAZULLA, I'OLICl!.RPO - RIOS~ MIGUEL (Iffercedurios ) 
t'Docv;nentos pa ra la HonoBrrt:f!u del Convent o de Vnl para! so tt 

41 I nédito , Archivo (le los l!ercedrlrioo Convento do Va l :paraí so , 

Pug 11 Primeramente ln ielesia ei1 que se celebr a nueva ~ bl anqueada , pintada , y enl adrilla
~~ 
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11 Documentoa ::pttra la Monogrn.fíc.. del Convento de Vulparn.ír.;ott 
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Po.gc 14 Y h~bíu debajo de loe corredor<~o 226 piezi.ls entre t:i.jern.les y nu.dillos y 34 vica.s y 
otrof::: pal os de maderas de Chiloé y dichL-I.R vica.s dentro ele l u it:::leoia que :1e extá corw
truyendoo 
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42-1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se l evant aban t ambi &n por aquel tiempo l a iglesia ~!atriz ó pa rroquial , l os conven t os 
de Sant o Domingo , San Francisco , San Agu.stí n y el nuevo templo de la Merced, en el 

mi smo sitio en ~u.e f uera dos veces destruídp por l a furia de l a nat uralezao 

Se al zaba t ambién el hospital de San JUan de Dios; edi ficios de aduana , de :factoría. 
de tabacos ~ de resguardo y de cor reos o 

Se cont aban también diez bodegas para depósi to de granos y mercaderías o 

Con t odas est as const rucc iones y con el número creciente de l a pobl a ción come1~6 el 
orgul lo de los :port eños á dc~r alient o á l a :pretensión de hacer l lamar "c i udad" á la 
entonces pobre y desmantelada al deao 

Algún t iempo después , el 9 de mayo de 1802, por tula real. cédula se acordó á Val:parai
so el t ítul o de !vluy Nobl e y l oal ci udad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto 
Claro, el cuBl habi a s i do acordado por el Cabildoo 

l.. 
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Santiago, Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1906 

Todos los templos habían perdido sus torres, tras de ellos Santo Domingo, San Fran
cisco y la lilorced, así como las Capillas de los hospitales, quedaron r educidas a monto
nes de ruinaso 

4-z.-z 
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,43 

Pc.r~. ayudar a l a reedificación del templ o coEo que si V .. Ep tiene l a dignación de 
concedernos em mj_smo lugar y el terreno cedi~udonoa igualment e los escombrQs que se hn
llcm exist ent es 9 la. reedificaci6n se hará indud;.~bl~mente a costa d<! cu~lq_uier sa.crifi
cio de los mismos vecinos contundo co11 l o. protección de V <> E~>- merec en tsl!lbión l a cesión 
da! horno de l adrillo que en terreno del propio conven to se halla ubicado cerca del ce
rro para. aprovecharlo y sacar la ti erro. que fuera pr<!c isa. pa;ra los adobes t l adrill os y 
tierra que se necesit a para la obra , q_ue convendrá ~ncarear a uno de los treo religi o
sos que conservándose e11 las tierras de su arruinado aonvento han gn.nado el crédit o y 
el aprecio de sus vecinos por su conduc t a y religiosidad~ 
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París , 
4~. 

11 Las murallas son de ladrillo i barro i miden 56 metros de longitud por nueve treinta 
de altura. El frontispicio tiene 17 metros de frente por 13 metros 40 de elevaciÓno 
Termina en un triángulo isósceles de molduras sobre diez pilaros de media caña coloca
dos a cada lado de la puerta dol centro y tres a cada uno de los extremos de la facha
da "• 
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Valpartdso , JO de Aeo::rlio de 1886. 

Señor Provicario C::.tpi tulLr de Suntit.~go 

Seilor : 

Los rclie;ioaon del Convento de lu t:erced desean concnzar cuL:ato antes lt~. cons
t rucci6n del nuevo teru:plo; ¿ero yo no se si ser~ ba:::·bnnte l u. autorización concedida. 
por el Penci ... ü de 1..1 Orden , en 16 de ..ti..costo de 1883 , o si debo ocurrir t o.mbien [l., la 
..... ut orida<l ecleuic.oticL DioscerJ..mc. . 

fiOe'tlria. rt Ud. que He c1ient.tD€. dt...rme GU opinión sobre el p..lrticular 9 i pura que 
ello le ser.... JJÚS ft:c il , pr.so a copiar l a autorización del Penciul. Es como sigue : 

11Por l as :)resentes concedemos al H.vdo o r . Comenclo.dor de nuest r o convento en Valpa
rui s.o Fro Cny e t .•no r.~oro. l a competente licencia i O.]}:torización paro. q_ue con el consen
t imiento del r.rni Rdo •. P o Provinci al pueda emprender l a obrr.. de fabrica r el Templo de 
dicho convent o , pudiendo emplear en dj cha obra ·t;odo l o q_ue despucs de a t ender u l as 
necesid.J.des de l u Comuni dad quede dis:¿oni bl e de l as rent~s e intereses ant.lr.ües ordi
narios i extra.ordinarios del Convent o; con l a bien entend:Ldo. condición de q_ue no po-
drl~ ur.><l r para este :fin ningnna cuntidud rer·teneciente a los ca::.1i t a l es del Convent o 
sin obtener primero l a l icencia de l u S. Sede 5 segun se prescribe en l es Constitucio-
n es Apostólic~9 i en l as de la Orden i se declu~\ en el artículo 5° de l ns instruc
ciones q_ue con aproba ción de l u S S. round~os a l o.. Orden· en. 25 de Ha.rzo de 1881 .. 

Roma ~ 16 de Agosto de 1883 ( Firm~do Pedro Armeneol Vo.lenzuelu-t:o Gener}·.l . 
FirnJr .. do Fr . Clo domiro Hen.rtq uoz G • S o ) o 

El ~ud.re Comendador, en viota. de es~ licencia 9 p idiÓ en 8 de Noviembre de 1884 
licencia al Pa dre Provincie.l Fro José E"lsilio Sane;üezu, quián l a concedió en 21 de 
Enero de 1883 con obligación de sujetarse a lo dispuesto por Iltmoo i Reverend:!simo 
Señor Arzobispo Vn.ldivieso, en el a rtículo 7° de los EstatutofJ de 20 de setiembre de 
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1871 .. 
Seeún lo informa do en 15 de Enero 1@85 por el síndico oe±1or Gonzúlez Paotene, hu

b.í a en eoa fecho., $ 27 o 500 disponibleo pE r o. iniciar l os trt~br ... jos de construcción del 
Tem.J>lO , cuya suma no for.ma :parte de los m ... pi t a l es del Convento, sino de intereses acu
mulados a Preaumo que en l u actualidad hay aleo 1náo , i espero tener vn poco de tiempo 
pura hacer una. liquidación q_ue dé luz en el ~1-r.mnto. 

Con sentimiento de distincuida cons ideración tentso ln honra de stwcribirme del 
Señor Provic~rio Capittlia r como respetuoso i utento servidor 

Fir.nndo F:E,.,"'R...:IN SOLAR AVARI.A 

\ 



Seminario 
"IGLESI A 

de Hi s toria 
DE Lll l'"EROED 

de lL Arquitectura 
DE VALP.tt.Lt .AISO " 

Universidad de Chile. ValpR.ra í uo 

Profesor gui a : 17.YRI.Alf" W.AISBERG IZ .. 1CSON Alumno : ANI BAL GmmALEZ GONZALE3 1975 

H:AiHliNG VALDES , RODOLFO -' ,-,··:)~JH (r,Tercedc.rio) 
nApv .. ntes del Libro o .~ .Ac:ta.g. ·¡S70-1e97" 
I n édito 

0 Pug. 71. 

46 

El 15 de Aeo~to de 1886 el Po Su.pcrr:hor Cuyet'lno 1Toru. Hormuzcbal convoca n. l a 
co.m.uni do.d Lercedw.rj_o, en Capítulo Oo11.Ve11tual , y entre otras materias, esta a~?cunblet.:~, a
prueba : 

• • • . • 3 °.- Autorizar a l Sí ndico po.r n que pueda inve:rtir hasta l u sumo. de tres mil 
pesos en loo traba jos ins t ul a torios pnru lo.. f ubricaci6n de l adrillos y 
e:x:tracci6n de piedrno para el nuevo Templo . 
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" EL T~ROURIO ltARTES .ABRIL 12 de 18S7u 
ttEl nuevo Templo de l a. merced" 4 7 
Sección Or6nica o 

Pág., 2 LiL"!.ñuna c.. l as 4 ele l~;..'.. t a rde se colocn.r:1 l e. primera piedra de l nuevo Templo qae la 
Comunj_do.d l:Jercedariu v a a. cons truir a los pien del uctu2'.1 y con vis t a a l u calle de 
l a Vietorio. . 

La fies t a parece que serú mui solemne. Frecidirú el acto el Ilus trísimo Arzobis
po de Santiaeo y han s ido invita dos el clero, ul gw1us comQnidades relieiosus y los 
miembros del Círculo O~tólico. 

Ser2:n madrinas l ao neñora s J uano.. Roso de EdvlUO.rds 7 Clorinda Ibo.ñez de \fichs, Car
men g_uiroso.. de Ur.meneta , Carmen Santa I 'uríu de J,yon, Amelio. Buscuiían de Fer na...11dez 
Concha , Jer-'Grudis Perez de Lyon, Es ter Liiranda de Gorm.uz, Josef a liamos Gonzúlez, 
Anu Valdes de 'i/a lker y 1\~o..ría Luis~-.. Sutil de Edwurds y padrinos los señores Carlos 
Lyon, JUL~ de Dios Vergara ~ Abdón Cifuentes , Benj omin Edwards , Domingo Fernandez Con
cha , So.ntiago Lyon , Ca rlos '•l' alker 1brtinez, Enrique Gor-.ü1C:.Z, J uan Ao Walker y Ar·~uro 

ra. Edwurds. 
Fronl).nciuró. el diocv.rs o alus ivo ::.~.1 acto el Aefíor Goberna.(lor Bcles iástico don Sal

va dor Donoso . 
El nuevo Templo ten drá 57 metros de l a rgo por 22 de uncho, qv.eck.ndo al frente una 

:plazoleta de 12 metros . 
La nave central tendrrJ u.n e..ncho de 12 me tro::~ s erá de es t i lo griego compuesto, con 

dos elee;on.tes torr es y 3a l erias en l as n:.tves l a t er a l e o o 

No se er.uplet--rt. otro m.1teriul que cúl i l ::.drillo. El presu1w-es to de l a obra sube a 
160.000 :peS OS o 

En c1x .• nto o.l c..mtic;uo tentplo oer:.í der r :i bado t~u1 pr onto como es te concluí do el que s e 
v a. o. const r11ir. 
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'"L\.RDIN V~i.~DBS , TIODOLFO AGUSTIN (l"crcod.J.rio ) 
11.ápun teA del Libro de T.cat a dot .. 1{387 - 1897n 
Inédito 48 

El 5 de Agosto de 1887 oe :reune muevc!.Illent e el Céi.pÍtulo Conventu.~l convocado por 
el P e Cayetuno !.lora Hormr~.z['.bnl y ucuerd;J. que el u.rquitecto neñor Edu:::.r1ld> Fehrml:.",n rec j
ba ;.~ 450 J>9GOI1 en :vueo de los pl tmo:" c.üubor~.dof3 IJa r :..:. l evc.nto.r la nuevu I gles i a , porq1..1.e 
30 al1os atr~o 5 o s ea. en Diciembre de 1884, el Padre Gener-..tl de J a Orden Fr. Val enzue
l a Pobl e"t.e habí a rechn.zudo loo pl anco del c rqui tecto 3r . Teodoro J3urchard. 
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t1 8 -1 

Estimado amigo, contoatando a ou favorecida de ayer digo n Udo quo acabo de habl~r con e 
con el señor Fehrman, qi~n me asegura que j~s hizo al Sí ndico nnterior ni ~ l os P. P. 
propuoata para dirigir loe t rabajoo del Templo a.bonúndosele o6l o c ien pesos mensur-.lea 
como honorcrio; 1 que tanpoco cstor:Ca diapuesto a h~oerlo hoi por menos de ciento vei n
te , ouma que segdn so fij6 deode el principio cuando el papel moneda no estaba tan dee 
preciado como en el dí a . 
Dice el oefior Fehrman que l oe tr~bujos que ha practicado i que estima en dos meses de 
honor~rio consist en : 1° En la facci6n de los planos p~ra loo cimientos; especificacio
nes para loo trabajos; 2° Loo trnzos sobre el t~rreno; 3° Lao i ndicaciones que sumi n i s 
tr<S durnnte 15 dias en :;,u of icina a los que hicieron propueat e.u , 4° Hacer lo.s ni vel a
ciones para fij~r 1~ ~ltura defini tiva, 5° Obtener de 1~ Intendencia permi s o para l u 
constr~cci6n y 6°L~ informaci6n de vurioa cálculos referentes Q l oa tr~bajos posterio
res n la oonst rucci6n. 
En orden a loa planos dice el expresado señor que el honorario de $450 . s 6l o se refi e
re ~ loo planos que ya tiene entregados , esto es fachcda , secciones i pl ano or i jinal ; 
i que no hai arquitecto alguno que al encareursel e ejecuoi6n de planos enti enda que se 
comprende en ellos los detalles , que exigen meseo do asiduo trabaj o;i que son de cargo 
del arquitecto que dirige los trabujos . Agrega que ~1 se obligari~ a ent regarlos u me
dida que se fueran necesitando , i que el valor de ~llos iría onvuolto en el honorario 
n:enounl que oe le pD.~.ra por l..t direcci6n de los t rabajos. '··· 
Confi eso u Ud. que no tengo experiencia en esta materi a; pero tomando en consideraci 6n ln 
importancia de 1~ obra, creo que talvea no sea exajerado el honor~rio de $120 , pues eso 
mi amo o poco menoo ent:i.ando flU.e oe paca. n un me,yordomo de obra en las cons t ru.oci ones de 
ident ida.d. 
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Oon todo la oomunida , reoolver~ con absoluta inde~endenoia lo que eotime m~s con
veniente n l os intereses del Convento . 

Por mi parte creo dejar con esto contestado loo puntos a que se refiere su carta 
i quedo como siempre su afectísimo aervidoz· i ~igo . -

Fdo . l'ERl~IN SOLAR AVAJl.IA/ 
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Kui seilor mio , 

49 

rcspetr.1ndo mi pt..l t.bra de hacer :to que me :fuera posibl e purt.'. obtener 
que l a comunidn.d rercedaria a ccediera a los cleneou de Udo encu.re;t.fndole l e. dirección 
de los trabajos del nuevo templo, me es satis:factorio decirl e que el Convento esta
ría dispues to ~ ~utorizarme puru. cel ebrar con Ud. el contra to que se contiene en 
l an clr.íusulus que apunto a continu.~ción, r-;ieH:pre que ante:=; de .firm:1rse l n. escrituro. 
rindiese Ud, l11 fianza a sa.tiGfacción del Sí ndico del Convento , como ga.rantía de que 
en todo cuoo h.ar:Ca Udo debido honor u l a palabra enpeñada. en el contrutp. 
Los térnünoo de és te serí an los sieuient es: 
Ud. se obli.:.;u.rí u 

1° A dirit!ir los tr[.bajo'3 de construcción del templ o seeun los pl¡moa 
o.probc.dos por l a. Comunidad , i con su j eción a. l as modific.:!.cionea q!J.e estt.. quisiera j n
tToducie en ellos . 

22 A medir i t noar qLüncenal nente los trabc. jos que con ur:eet;lo a los 
contrn.tos celebrados con e1 Convento e j eciJ_ten los contratistas , _r>aru el efecto de los 
pae;os que sea necesario hacer a estos . 

El conv8nto se obliguri a a pat.:;ur a Ud. como honor:.rio la suma de Ciento veinte perJos 
mensual es , siendo entendido que nose l e puga.rí a honorario a le;uno en l os menes de inte
rrupción de los trubu jos, o en que estos no se prosi~an por cuul qmier motivo que sea. 

Cualquier:1 diferencia que pudi ert. ocv.rrir en orden t.ü contro.to se someterí a a arbi
tra je, nombru.:ndose desde l uego <ll 13eD.or don Enxique Gorm.az en el co..re..cter i con las fa
C IJ.l tarltH3 de arbitro arbi t r:1..dor i amic;able componedor. 

El convento insis.JGe en que Ud . l e entre&,-ue desde luego lon plt:.J.10S de detalle , que des -
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"En. l a Ie;lesia Do l a Mercedu 
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Pago2 La· celebrada ayer en la it:;lesia do la. J..(erced no s6lo ha sido su..nt uoS(t como a cto reli
giono~ sino tumbien como m:.:mifef;-liucign a l a patrona de 1 1:1, 1.Túf.üca ~ el grun je.ntío q_ue 
llenaba el nt~.evo Templo, habÍ ... '.. o í do poca.s veces en nuestras iglesit>:.s unt-. orq_uest<-1. mcfo 
WJnerosa n í un coro mús esco jido de soñori t:.no 
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RODRIGUE¿ ROZAS t ALFREOO GAJARDO ORDZAT 9 OARI,OS 
uLL1 catást rofe del 16 ele Ac;osto de 1906 en lu. reptlhlicc.. de Chile"' 
Santiago, Imprent::. Li tografíc, y EncUtlderno.ci6n R.'l.rcelont~ , 1906o 51 

FtÍgo 36 La.El consecuencio.s de a.quel tembl or no fueron , sin embargo ? de considernci6n para 
Vulpurai po , pues sin tomar en cuenta una q,LlG otra. muralla que cay6 más bien debido c~l 
estado de su construccj 6n q_ue al sacudimiento de l a tierrr:1. y algunr..t e;rieta en una to
rre o en un edificio de cal y ladillo , efpecial:m.ente en la.s ielesi t..n ele 1a Merced y 
de los :?L~drcs Fr.:.nceses, lu. ciu<'b.d continuó su marchrt sin lJl..yo:rerJ interru:;¡ciones y 
sin obst~culos en su proc;reso y ni e 1 f3U l.Jrooperido..do 
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EL r~rnncuRIO Viernes 20 de r.~.rzo ele 1896 
11 TEMPLO DE LA 1\m:RCEDlt 
Secci6n Cr6nicu 52 

Pa.go 2 U Templo de ld r,~·erced 11 • Lt.\ uirección de Obr<...S r.Iunj. Ci],x·.,loa ha terr..ni1kl.do lu j_n.SIJección 
del ·celilplo ele la Merced, cuyt..s vü.liblea ruseadurus han producido f.'J.'''t\ncl..e clUl"Illn. , es
:pecinlL1ente en vísperc..s: de c0reruonius relie;iosc.~o, que aj ert 1)re u tr.::'..en cstrn.ordin.lri:..L conc ur 
concu..rrenc i L de fieles , espue::.tos u Ger victimao no s ólo de derri}IlbUJJliontos sJno t;,.liD
bien, y et-Jto vt..le lo. pene. g_ue la r.utorida.d civil y lo. eclesic~stico. lo tomen en consi
der<wi6n , a sufr·:ir t..ccidentefJ propion clel _pt.!nico q_ue se produce en rllLyor escc.1la cu'-'-n-
do ha:i. ae;rupuciones de :'e:esonu.s o 

El resul t u do de lo. inspección a demostrado que , ni bien no hai peJie·ro c1ue el edifi
cio se derrUillbe ~ debe procederse inmef..iu tu.mente a hacerle ciorto...f\ rept.:;¡,~acioneo , que 
entenü11mos se comenzur.fn pron-bo o E.n e:fecto los ttrquerí aB s6·tict..s de lo.o naves l :::l.te
rr!.les tienen pr.rtido el estuco , el a rco er.>terior(de l r:.. c.:tlleQ de la. nuve central esta 
pa rtido en su cluve , osea pc"rte Guperior , y l[l. t orre del lado oriente estt'!. partida. o
blicUtunente o Fuera de éotc. , lus rlem,rs partiduras no son un peliero pctr::.. <Ü adificio; 
pero debe procederse a sac ...... r el estuco de loo a.rcos e6ticos pora evi t c.r desgraci as 
por el despren~iento de t rozos de ese matcrial o 
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Pero vino el terremoto del 16 de Ae;osto de 1906 que dedtru.yó u Vo.lpn.ro..ísoo L.'\ icle
oia perdió el portico, ouo dof3 torres~ el coro a l to y bajo con el preobiterio. El 
urtezonc.do de l a nu.ve c~ntr'-1 quedó cw.."'.rtocdo, y los cielos de l as naves laterales 
f§Jerio.mente destrozDdos, y r esentidos f3US estucar; de yeso. No cedieron u.l furioso 
impac t o del s ismo lus mur.:.ülaf.l y techumbre o Pero c~~yó una. torre , y a otra , desnuda
da. de sus ornamentaciones :por el terremoto ,fue dinc..mi t :.:"'..da por orden del Jefe de l a 
Plaza el Almirante Luí ::> Gomez Ca rreña , derribc..ndo lo que el ainmo re~Jpetó . 
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Pr.A VEA.U ~ RElr:E 
"Informe sobr e el est<.. .. do a ctuoJ y costo aproximado d.e am reconstrucción del Templo 

de los Reverendos Pt~<lres r~rercc do.rj.oo de VaJ paruú1o . u 

Documento inéDi tfto , Archl. vo de los Mercede.rios ~ Convento de Ve .. lpo.raíso , 
54 

Encurendo el que ouscribe por el Reverendo P< .. di:e Conendn.dor de i nforlll<· .. r sobre l a. po
sibilidad de reconstruir el Templo, a.:provecht...ndo lc.s pa.rtes que Be encuentren en buen 
es t a do, proc edí u hucer on es tudio prolijo de sus p~rtes vit~les , por el que he podi-
do COiu:¿robc.r 6 deduc i r q_ue dich ... ~ posibili&...d existe , por el hecho de no haber perdi-
do o u -.~:.plomo l c.s colu.mn:-.. o interiores y l os muros l e.. tero..l eA ha.A ta. l a a l tu.ra de .lur; ven
t anns de l as ea ler{n.o y s6r s ólo aparent es lo .. rJ grie t as que en eAt us partes se presento..no 

Tampoco se nota.• desnivela ción en los cimientoa .. Se comprende el estado en que hu 
quedado el templo; r ués , l~R partes i nterioreo y l~s p~rtes bujus , en to~t construcción , 
s e encuentr an en re j ores condiciones que l as rx .. rtes ult.J,s y extremf.'.S par...t. resistir l o. 
acción de los t emblores ? y por er.;ta misma raz ón se dGfJtruyeron el ábsid~ y l u f u.chadu, 
y se :removió l a parte o.lta de loa muroo lo..terel es .. 

Respecto del techo, defectos que en él pudiera haber, serí:~1 de fLcil ·repu.ración. 
E:n. c ur...nto .. 11 procedimiento que creo conveniente seguir :purv .. l a reconstrucción del 

Templo es principin,r por knm.Rx reh8.cer los muros l a tera l es dGfJde l o.. u l t uro, de l a.s ventnn:...FJ 
de l u.s galerías , h<~ciendo eo t a. obro por seccioneG para no de j c.r ul resto del edificio f ü 
to de t.. poyo, colocu .. n do a l o. .ü tura. ae l a pl. ~tLbt ... tlde:.o de dichu.r.:J vent m1es un:~ f <J. ja de con
creto ..::.rmu.do en t odo el contorno del edificio con el objeto de dejarlo en ne jorea condi-

' ciones de resistencia u los temblores , 
Por lo Cl_U.e toca a l rfb s i de y a l n. f "'•.churh, ~:Jiendo eotl..'..s lus :p:--~rtes que m~s sufren por 

l u aación de los t emblores , croo 9reférible recomrtruirlan en cemento a.rmddoe 
Respecto del co:Jto de lo. obra en difÍcil hhcer un c•tlculo u.proxi11:~do <le ella por c u:...:.n

to en rep:..:.rc..c iones de e!J t n. Jiw.t,ni·tud i mpo::übJ e en nprc::cií...r l ...t. cr-..~.ntj.d.:::..d de CC"~nt :i cienes y 
remocion8f3 que habrá qLw ejecutn.r, y como co:t'lfJecuencia de ePto t .J.JUpoco oe 'inr ~ m,.ber l Le 
obras nueV2.fJ que habrú que hc.cer. 

Si ~1 e:mbareo , ent rt1.ré :1. hc~cer '-l[;Ullas est5Eu.ciones del v1.1l or de l :.s diferenterJ parto o 
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por reconstruirQ 
Lrs obras de ulbuñilerÍL. que h ~br-J que ejecutnr en los 1;1uros l o.tern.1eD las esti

mo en treintu y cinco mil peoosq 
Lt1 reconstrucción del Úb::Jide y s<J.cristi.:t.f lu estimo en veinticinco mil pesos, yr... 

set.. en n.lbur1irer:fu de l adrillos o en cemento armado .. 
J.,a reconstrucción de lu fu.ch.'l.du sin cont¡..,r l t:.n torres, le.'.~ estj.mo en treinta mil 

:QeSOS. 
El estuco y orno.menta ción interior, fJ.Ue hu.brú que rehacerlo casi totalmente, lo 

eatimo en cuarenta mil pesoso 
Lu repartwi6n del parquet l..:t estimo en diez n.il penos. 

Lu reparación de Jos vitreaux lu estimo en cinco mil pcsos o 
Asciende el totc..ü o. la. sumo. de ciento cuarenta IJil pesos, y hngo no·ta:r g_ue en e:Jtu 

cJ.ntidad no er1t·~n comprendido..f' las torres, obra que a mi juicio puede postegc..rse . 

Vúl~~ruíso , u 15 de ~brfl ue 1912o 

Fdo.. RENE RAVE.A.Uo-
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FIGU2ROA, PEDRO FABLO 
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"1' 

FERMAN (Juun Edw.lrdo ) 

I ne;eniero o.rqrü tecto , artista y lite ruto . Nc.ci6 en Val :paraí so en 1845 o Fué ou pa:ñre 
el c onocido comercü1.nte ~~Jfmfm: nlemJn don Jorge lrehrmano En sul3 primeros años fue 
enviudo n Alemani a. y cursó los !'tunos de urqui tectv.ra e ineeni er:!u en le. c.élebre 
Universidad de Hunover, en donde 11e disti6'1li6 pbr sus n:pt Ítuc1es y EU carr.~cter • 
EJ :...mor a la Pc.tria le hizo rechazar brill::.ntes ofertas de colocación y traba j os en 
Alemunja. y volvi6 r.-... Chile en 1868 , eotablecié1dose en Vi.1..lphr...,í ao , en donde h<:.. trJx..jn.do 
:hr.s te. lr~ .lech o Lu verduder: '· y ·1rtístic~ tr<J.nsformución de V1 .llJd.r a í so , Re le do be u 
Fehrman, C}.tle h:., conotrnido i 0 lesías, teatros , p.,l¡_cioR , del·inendci plu.z~~:J , cr..tllcs, par
qu .. ~s, etc . Entre luJ p:t.•inoi ... )a1 e~ oonstrn.cc i o·1erJ cuyas fi:S'urt.. v.i. ·te ... ~ot;ro de la Victoria 
.J.n ielcr"i .... 1 de los 3oSo CoCo, el templo de la. I.'erced, y eJ ecl.ifj_cjo de l u. comunidad1 el 
"Sc.mco <.le Clüle t JJ:'.nco Comorc:Lt.l ~ Car.:Jtj.Jlo de I ·ota y princ~.pn.les .zclificios dé Vulpar<.\Í s o 
o.esde trej.nta t'.ños ntr.is o Como nrttott.. , Juun Edv..t.rdo Felu."'m;.:m , ma.nej .... 't con notable mLEHJ
tri:.\ el_¡puríl y el pincelo h":n oncuJ turu ha produ.cido busto11 , orn:.::montacionof.3 y relie
ver: que h:: ·n Gic"'o juotc:.mente udrtlirnclos o En :;:ünturL GUa cuadros 11en 11t.tm,tdo aie}11.pre lu 
utenci6n de los intelijenteo . Como .1.1 terato t1U:3 obr..:1s princip...tlerJ non lt-tJ novelas : 
I.Ji primer wnor, El V'~ tino LIJ.or y utl dr< mo. socio..J. ~ para el tc<..1.tro; tul c.l.rou social drL.
.i.!la. en tres .. lctoo , y lL>:. trajedio .. de Alcr~fíizs onuno ., Ha eac:r-i to t atJJbj en gran número de 
poesíu~ . En todL :3 nu s ohrc.s literL.rir.~L se ve un refle j o de los e;r.J..ndeFJ mi..'..es tros ale
nu:~.res o Fehrmi..'..n es tt..mbien un músico distineuido , Unidus o. cr:;tus :mul tipleo facul t:~defl 
Fehrme.n m.. élemootr r do ser lU"l i njen:i.ero mecó1ico notable y se preocu1x~ .. de perfeccionar 
en este ra.mo descubrimie:G:I:;os suyos c.~.ue estLín lla.mudoFJ a t ener e;r.-m resO"lUnci::!l.o Fehr
mun consagro. todo su tiempo <.tl trcbt.. jo y í... l t:1 satisf t. .. cción ele f>US ideales o 
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Pag. 24 La tran.sic:ión hacía %m: un nuevo periodo estuvo en m.L~.nos de un a rtiatu esforzado, 
de profunda honradez en sus soluciones no uiempre nfortunufu.:\s , JuL1n Edu.r..rdo Fehr
mn.n. nacido en VulparLÍso, estuc.1ir.nte de l w. Uni versidtLd de ~irumover , come:nz6 su la
bor de urqui tecto en 1868o k 1.. huella de su espí:tnñ.tu ec¡éctico ~ an!Lmado t umbien d.e 
Ll.n historicJsmo convencional se dej6 sentir en la igles i a de los St.e;rw.c1oo Corazones 
y en el Bnnco Nacionalc e este periodo juvenil sigue un::t et.tpe maduru en que reali
zu construcciones etc erun volv.neno Unu de elletf3, destruí® en el terremoto de 1906 
que ulter6 lL fifJonomí~ porteña, es el t ertro de l L Victorir/ Teniendo a l a vir-t~ 
el modelo cl.~flico que ofrecía la 01)91"'[.. de Puríao FehriDL-.n construyó lli)l. elee;ttnte sa
lu, a.comodudu. a los prop6tli tos funcionrtles, rice. en suo mf.-1.-torial es -do.sor ..... tivos que 
subrc.ya.b:.. .. n il.decuudCJllente el p6r-bioo y l a f Lchaclko Idéntico desplioque 'decor~ ti vo 
e12. l a v..~sta conotrucci6n señoriul de :fumiliit Edwar<ls, que ubL1rcnba un perímetro de 
cerce de unrt flt.tnzana o El ordem compuN:Jto y el jueeo de los r)cl~filcs, en l o. abertura 
de di verso.. tenci6n de l un ventn:n.1.s y r;uortas, tendía E. u.ni:forlliar dentro de lu v::vrie
dad, los di:forenci.mador3 frenteD o 
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