
( ) 



f ) 

w 
....J 

I 
u 

( 
U:l 

o 

o 
<( 
o 
V) 

~ 
w 
> -z 
::::> 

I N T R O D U e e I O N 

El método de est~ . Seminario es planificado en for~a bastante estricta y de tal manera 
que sus puntos deben s~guirse según su modelo correl ativo, que valoriza y que recorre 
la materia est udiada, determinada con anterioridad por la alumna hasta ll ~gar al estu 
dio puntual . 

Este método enl aza l a materia de fondo con las circunstancias que mas influyen en e lla, 
no es el.estud~o d~~ un hecho aislado, permite ten er una vis~ón general del objeto de 
nuestra lnves tlgaclon y por lo tanto da una mayor comprension de l total. 

1~cg~ método que puede usarse para cual qu i er ·tema de invest~gación co n carácter cient í 

~~~ m~t~~l~;~g~~~~~sc~~lat;~~Im~~~~~ario por e l método de invest~gación fueron estudia -

Se encontraron algunas barreras ins 1 b l 
tinos , que se encuentran en Santi a.va es, como el acceso a los archivos de los Agus 
no me fue permitido e l acceso a e~Yo, por prfblemas de fondo en su orden de Ermita~os-
documentos de s~gunda mano. os' pero . ueron estos hechos invest .igados ~ base .d/i:. 

Hay también un punto sobre el cua l no f · 
del conjunto, se refi ere a la última t ue ~OSlbl~~encontrar datos durante el desarrollo 
nar ni autor ni fecha precisa . rans ormaclon de l a c ual no fue posibl e determi -

Hay que aclarar ~demás que 1 
basaron en la a no conservarse la !glesia, todas l as recon s t l"tucl· ones recopi lación de datos y fotos . se 
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I RESEÑA HISTORICA 

A.- ESBOZO POLITICO Y ECONOMICO A MEDIADOS DEL SIGLO XIX EN VALPARAISO 

1) BREJE DESCRIPCION DE LA SITUACION POLITICA DE LA EPOCA.-

Bajo la dictadura portaliana y con el predominio de los conservadores, el 18 de 
Septiembre de 1831 asumió la presidencia de la Repdblica don José Joaquín Prieto, 
dando término al período de anarquía por que había pasado el país desde la abdica
ción de 0 1Higgins. Prieto, a pesar de ser un hombre de armas, supo escoger a aqu~ 
llos que lo ayudarían en la gestión del gobierno, civiles destacado~ entre ellos 
su Ministro don Diego Portales. 

Una de sus obras fundamentales fue la legalidad del gobierno civil, al que le 
sucedieron profundas reformas constitucionales y legales; aplastó con igual ener
gía los deseos de retornar al pasado y los esfuerzos prematuros hacia un avance d~ 
masiado violento para el grado de madurez política; concentró las fuerzas . que Íban 
a ser el cimiento moral de su creación política; fundó el periódico "El Araucano't, 
en e·l cual se propon.:! a dilucidar los asuntos de alto interés p-ó:blico, como la org~ 
nizaci6n política, las instituciones administrativas, el desarrollo industrial, el 
fomento de la ilustración y de la cultura, etc. 

El acontecimiento político que afianzó al nuevo régimen, fue la disoluci~n de 
las pandillas políticas que mantenían la anarquía y el desbande de pipiolos y lib~ 
raleso 

En el Ministerio de Hacienda estaba don Manuel Rengifo, quien poseía una sin i
gual imaginación económica, minucioso hasta la exageración redujo el ejército, su
primió los empleos superfluos o no imprescindibles, puso orden en las finanzas ha
ciendo publicar balances semanales y dio un golpe de muerte al contrabando. Sus ! 
deas se canalizaron en el fomento del comercio con los países americanos, la resu
rrecci8n de la agricultura y de la minería. 

Acontecimiento de gran importancia fue la promulgación de la constitución del 
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25 de Mayo de 1833, que refle jó el espíritu del r~gimen portaliano 

Al abandonar Portales el gobierno el nuevo r~gi 
men estaba consolidado, su severo mando no ha-
b!a producido un fusil amientoo La vigilancia 
había evitado l a enfermedad crónica de las cons 
piraciones y de los golpe s militares~ Además,
predicando con el e jemplo, llegaba primero y se 
retiraba último de la oficina, dormía cinco ho
r as y trabajaba l as res tantes, aparecía de impr2 
viso en los lugares que deseaba i nspeccionar,pa 
gaba puntual mente a los empleados sus modestos 
sueldos mientras ~1 renunciaba al suyo (1 ) 

La influencia del régimen portaliano continuó en los s i guientes gobiernos hasta 
la revolución de 1891. 

En 1839 finalizó la guerra contra l a Confederación Perú- Boliviana y en 184-1 
fue elegido Presidente de la Nación el General don Manuel Bulnes o Baj o su mando 
la agricultura tuvo vigoroso i mpulso, en 1843 se dict6 la Ley de Pesos y Medidas 
con el sistema decimal. Se comenzó la dominación del extremo sur con la toma de 
posesión del Estrecho de Magallanes y la colonización de Valdivia y Llanquihue por 
extranjeros o 

Manuel Montt sucedió a Bulnes en 1851, y quien debió enfrentarse con los movi
mientos revolucionarios que tenfan por fin la libertad de sufragi o , asimismo l a r~ 
volución, de 1859 t r aj o consigo l a sublevación de los araucanos, que duró más de 
dos años. 

En 1861 se inició la república liberal con don José Joaquín P~rez, la cual de
bió sustentarse mediante la fusión liberal- conservadora. En 1864 se libró el con 
flicto de la guerra con España., episodio que demostró la necesidad de incorporar 
~1 territorio araucano al pa!so 

(1) Leopoldo Castedo- Historia de Chile - pág. 862 ,fícha 1rl 
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Se puso en acci6n el plan lla~ado "si stema de 
reducci6n de los indfgenas" consistente en ro
dear de fuertes la frontera araucana y fundando 
ciudades al amparo de esos fuertes y avanzando 
paulatinamente al interior (2) 

El idealismo de Chile por la libertad de América y la suya, tan dolorosamente 
alcanzada y aún tan patente, le condujeron, al ver flaquear al pa:!s vecino, a la 
guerra con España, al vislumbrar la posibilidad de reconquista por ~sta de sus an~ 
tiguas coloniaso 

La toma de las Islas Chinchas del Per~ causó una gran efervescencia, sobretodo 
por la indiferencia de los demás países americanos para con esta naci6n, que al no 
estar en condiciones de afrontar una guerra, tuvo que pagar por la devolución de 
sus islas tres millones de pesos. 

Victoriosa España, decidió humillar aún más a sus colonias y exigió a Chile, en 
desagravio por haber interferido en sus asuntos, condiciones denigrantes para el 
pa!s las que naturalmente Chile no pudo aceptar, debido a ello la flota· española 
recibi6 orden de destruir los establecimientos carboníferos de Lota o la ciudad de 
Valparafso, en vista de lo cual el Congreso de Chile en sesión memorable de 24 de 
Septiembre de 1865 acordó declarar la guerra a España 

En ~lieanunciaba:·. ;;: que :!ba a ex~g~r a Chile, en 
desagravio de su actitud hostil, una s alva de 
21 cañonazos a l pabellón español, tres millones 
de r eale s por haber declarado el carbron contra
bando de guerra, el envío de un diplomá:tico a Ma 
drid para que diese satisfacciones suficientes;~ 
·a i gualación q.e la bandera española con la mas 
favorecida (3) 

La toma de la Corbeta española Covadonga y el suicidio de su almirante decidie
ron al gobierno español a bombardear Valparafso el 31 de Mayo del año 1866, des
pu€s de haber fracasado todas l as gestiones interpuestas por los marinos ingleses 

( 2) Carlos Fortin G. - Nueva Enciclopedia de Chile - pág . 103 , fiche 2.18 
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y norteamericanos anclados en la bah!a. 

A mediodía, despu~s de tres horas de bombardear 
ardfan las series 3ª y 4ª de los al macenes fi s 
cales con 151 bodegas atestadas de mercader fas. 
El incendio se propag6 a los edificios vecinos 
y rápidamente tom6 grandes proporci ones, Méndez 
NÜñez orden6 c esar el fuego. De las 2p600 bom
bas y granadas s~lo 14 cayeron en los edificios 
que enarbolaban bandera blanca. Hubo apenas 2 
muertos y escas!simos heridos (4) 

El fuego destruyd principalmente los almacenes de la Aduana, produciendo gran
des perjuicios en las mercader!as allf acumuladaso 

(4) Leopoldo Castedo, obra citada, págo 1270, ficha 208 
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2) ENUNCIADO DE LAS CARACTERISTICAS MAS Il~ORTANTES DEL DESARROLLO .ECONOMIC09 -

Con la independencia de las colonias españolas de Am~rica, ~stas se transforma
ron en nuevas fuentes de comercialización para los demás pafses de Europa y Am4ri
ca del Norte, esto favorecí~ grandemente al puerto de Valparafso y a partir de ese 
hecho comenzó el auge económico. 

Grandes cargamentos llegaron a este puerto con el consecuente adelanto material 
para Chile, también otra gran parte de dichos cargamentos llegaban para ser distr! 
buídos a los pa!ses americanos como Bolivia y Perú. 

Chile exportaba principalmente harina~: cebada, trigo y más tarde con el auge de 
la minería, se unieron a estos plata, carbón y cobre . 

Durante los diez años transcurridos entre 1841 
y 1851, la miner!a del oro decreció con rela
ción al decenio precedenteo El gran centro prQ 
ductor de plata continud siendo Chañarcillo.Los 
$15.016 o365 de 48 d. producidos en 17 años sa
lieron en su casi totalidad del famoso cerro 
Tres Puntas y once minerales más d~aban so
bre Chile un río de plata que dio en el decenio 
un promedio anual de 124.542 Kg. La producción 
de cobre también aumentó hasta sobrepasar, en 
1860, los 34oOOO.OOO Kgo anuales (5) 

A todo esto hay que agregar el importantísimo aporte que tuvo la decisión de o
cupar el Estrecho de Magallanes, que junto con el Cabo de Hornos era la ruta obli
gada para toda la navegación a América, y Valpara!so la r ecalada forzosao 

Ello condujo al gran esfuerzo de colonizar el extremo austral e incorporar y 
proteger dicho territorio tan lejano y factible de constituir,por su cualidad es
trat~gica, blanco de mira de potencias extranjeras. 

(5) Leopoldo Castedo, obra citada, pág. 1161, ficha 222 
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Esta ruta, por su ubicación geogr~fica y por la calidad de emporio del Pac!fico 
al cundir la noticia del descubrimiento de oro en California, vi6 notablemente au
mentado su tránsito y la bah!a de Valparafso a su vez vi~se anegada de barcos de~ 
na gran diversidad de banderas. 

Y para dar auxilio a cuarenta embarcaciones con 
que ya cuenta nuestra Marina Mercante, agrégue
se a esto dos e tres mil consumidores que pue
blan la bahfa en sesenta y t antos buques de gu~ 
rra y mercantes, que por lo común hay al ancla 
entre nacionales y extranjeros, presentando es
tos ~ltimos la más agradable e interesante par~ 
pectiva en el conjunto de las banderas inglesas 
norteamericanas, francesas, portuguesas, suecas 
holandesas, peruanas, argentinas, y a la vez o~ 
tras varias ~ue incesantemente frecuentan el 
surgidero (6) 

El chileno fue uno de los primeros que engros~ el desfile de extranjeros que, 
con la posibilidad de hacerse ricos en poco tiempo, partieron a California~ 

De Valparafso podemos decir que pasd' a ser la ciudad más avanzada de Chile, du
rante su apogeo a mediados del siglo XIX; en ella se produjeron los adelantos más 
importantes,incluso antes que en la capitalv 

En 1835, se permití~ a Guillermo Whaelwright que hiciera realidad en Chile la 
navegaci~n a vapor en sus mares y rfoso El 15 de Octubre de 1839 llegaban a V-alp~ 
r aíso las dos primeras naves : el "Chilen y el nl'erli"~ 

Es sin duda, la personalidad más relevante em 
la historia del progreso ma·iierial de la Am~rica 
Española. Sólo Valparaíso le debe l a construc
ci6n de un faro, la fábrica de ladrillos, las 
instalaciones de gas y del agua potable, y en 
la larga lista de sus realizaciones se destacan 
además las experiencias en los yacimiento s de 
oarb6n, cal, borax y salitre (7J 

-'\... .. -- _,z..1.,._,.:~ __ ,_ """,., .J!t..!l _,._ 
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Obra de Wheelwright es también el primer servicio telef6nico en Am~rica del Sur, 
el 21 de Junio de 1852 se efectud la primera comunicaci6n telegráfica entre Valpa
ra!so y Santiago. 

El primer ferrocarril urbano, obra de don Enrique Meiggs, _fue el tramo entre 
Valpara!so .Y Viña del Mar; en 1855 salió de la Estación Barón la primera locomoto

\ ra. 

El 25 de Junio de 1855, cuatro años antes que ·se fundara en Santiago el Banco 
de Chile, se constituye el Banco de Valpara!so. 

-12 
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B~- ESBOZO CULTURAL Y SOCIAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX EN VALPARAISO 

1) DESARROLLO CULTURAL.-

Paraielamente al florecimiento económico de Valparaíso, como consecuencia de la 
llegada a Chile de tan·to extranjero, sobrevino un f lorecimiento intelectual en to
das· las ramas que a ella compete. As! fue como en literatura tenemos la genera
ci6n de 1842o 

La personalidad más notable de aquella época fue don Andr€s Bello que prolongó 
su etapa creadora durante m~s de treinta años ~ en el año 18V2 fue nombrado primer 
rector de la Universidad de Chile -, su inteligencia lo hizo explayarse dentro de 
la literatura, poesía y filosofía, también nos leg6 sus estudios jur:fdicos y su o
bra didácti cao Entregó al chileno una preparación amplia que nos coloc6 por so~re 
el r esto de Hispanoamérica. 

Bello era una poderosa inteligencia mas recept1 
va que productora. Antes de roturar nuevos su~ 
coa en el campo de la creación científica y li
teraria, absorbió y sistematizó, con amplitud 
de criterio y cordura las excelcias del s aber 
europeo de su tiempo y las vertió durante trein 
ta y cinco años con apostólica fe. 
Siempre tuvo acentuada repugnancia por la pol!
ticao Redactó mensajes presidenciales y numerQ 
sas piezas gubernativas por condescendencia,por 
gratitud y porque no había otra pluma como la 
suya (8) 

Esto lo podemos notar en la influencia que los intelectuales chilenos tuvieron 
sobre los inmigrantes argentinos, corriente in·telectual que engros~ la generaci6n 
del 42; la influencia del ambiente chileno moldeó la juventud acogida a esta cultu 
ra intelectual y experiencia política a su vez que recibi~ la enseñanza del perio
dismo que se encontraba por ese entonces en una etapa muy primitiva. 

Gran esplendor literario tuvo en este período la afici~n a la producción de la 
.... 

58) Leopoldo Castedo- Historia de Chile- págo 1021, ficha 225 
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rama hist6rico- filos~fica, que a criterio de don Andr~s Bello se encontraba dema
siado prematura pues todavía no se aplácaba el odio contra los espaffoles. Sin em
bargo no fue reconocido el importante trabajo de don Claudia Gay, naturalista fr~ 
c~s al cual le fue encomendado el estudio físico- natural del territorio chileno, 
cuyo documento es investigado por los especialistas de todo el mundoo 

Andr~s Bello fue el inspirador de la enseffanza primaria. na fundaci6n de la 
primera escuela normal ocurrid en 1842, que fue tambi~n la primera en Hispanoamér!. 
ca ; en el año 1852 habfan ya creadas 571 escuelas de enseñanza primaria a lo largo 
del territorio. 

En Valparaíso exis tían entonces : el Liceo de Valpara!so, fundado el 25 de No~ 
viembre de 1848, 22 escuelas p~blicas y 61 colegios particulares. 

Entre los intelectuales extranjeros llegados a Chile hubo grandes artistas que 
impulsaron las artes plásticas, como Raymond Auguste ~uin~ao conocido como Monvoi
sin, quien despert6 el gusto por la pintura y su admirable técnica que mol de6 el 
estilo de la futura escuela chilena o Juan Mauricio Rugendas, el gran d.i bujante 
que ·capt6 con talento inigualable los tipos y costumbres de Chile y de toda Am~ri
ca de cuya vasta obra se conservan en Chile m~s de 100 cuadros, dibujos y atlas y 

que vivi6 en nuestro país entre l os años 1834 a 1845 apr6ximadamente . 

Hay pragmatismo en las efigies de estos burgue
ses, pero hay a la vez en l a de los pr6ceres de 
la Independencia una adhesi6n callada y eficaz 
a los nuevos idealeso En la ingenuidad de las 
imágenes se unen sentimentalismo y folklorismo. 
Los ~1 t'j.n:celes parecen movidos por la ~oluntadit!LlJ:. 
titudinaria, por el populismo callejero, por u
na an6nima mano colectiva. Por eso sus retra
tos son como imágenes de Epinal, las estam~as 
populares, tan llenas de encanto pueril (9) 

(9) Antonio Romera - Historia de la Pintura Chilena - pág. 18, ficha 279 
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Bajo esta corriente intelectual se crea tamb'i~n el Conservatorio Nacional de Mli 
sica el 17 de Junio de 1850 y la Escuela de Artes y Oficios el 17 de Septiembre de 
1849 que tom6 tal impulso que a los pocos años después de fundada no existía casi 
dif·erencia entre maestros y alumnos o 

En 1823 se había establecido la "Academia de Chile", obra de Mariano Egaña, la 
que sirvi6' de modelo para la creaci~n de la "Universidad de Chilen el año 1842; el 
proyecto fue encargado a don Andr~s Bello quien se inclinaba a crear una institu
ci~n docente y no acad~micao 

15" 
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2) COSTUMBRES E HITOS QUE MARCAN EL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL.-

Las variedades de las costumbres de los pueblos a trav~s de los tiempos son pr~ 
cisamente las "novedadesn. En Valparafso 8stas variaron lentamente con la llegada 
de los extranjeros, sus costumbres se chilenizaron y la introducci~n del auge tec
noldgico, con toda su intromisi~n, se volc~ a sus calles, construcciones y otros ~ 
lementos tfpicos cambiando su modo de vida. 

En el siglo pasado fueron muchos los extranjeros que hicieron de Chile su pa
tria, como tambi~n fueron muchos los adelantos urbanísticos que definieron su cre
cimiento y su nueva visi8n. 

As! fue como la Plaza de la Municipalidad, antigua Plaza de Armas y hoy Plaza ! 
chaurren, fue perdiendo su importancia y transformrundose en un pintoresco paseo. 
La Plaza de la Victoria, llamada Plaza del Almendral, constituía entonces el paseo 
más importante, donde generalmente se escuchaba a una banda de mdsica que agradaba 
y atra!a al p~blico. Su comienzo fue muy variado, en ~1 estaba el paradero de las 
carretas que hac!an el viaje Santiago y Quillota, que más tarde se traslad~ al Es
tero de las Delicias. 

En dicho sector funcion6 tambi~n la Plaza de Toros, cuyos espectáculos eran los 
preferidos de la poblaci6n y que duraron hasta el año 1823 en que fue abolido su 
funcionamiento pero no cumplido hasta el año 1901; las corridas de toros se t rasla -daron entonces a la Plazuela de San Francisco, Playa Ancha, Estero Jaime, Avenida 
de Las Delicias y a Viña del Mar. M~s adelante, en el siglo XIX, esta plaza pas6 
a llamarse de Orrego y fue utilizada para ajusticiar a los criminales de la época, 
- entre ellos se cuentan los amotinados teniente Cambero y cinco de sus· secuaces, 
quienes fueron los dltimos en ser ultimados all! en el año 1852 -. 
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Su primer nombre fue Plaza Almendral después 
Plaza Orrego, ya que s~ principal vecino fue el 
presbítero don Vicente ' Orrego, que construy6 en 
donde est~ hoy la Catedral una moderna casa con 
corredores. Como plaza ha tenido diversos cam
bios y una demostraci6n de ello es esta postal 
captada a principios de este s i glo9 la plaza 
~antiene sus lfneas principales con su pila cen 
· tral y las estatuas de las estaciones, que fue
ron compradas y colocadas cuando fue Intendente 
de Valpara!so don Francisco Echaurren (10) 

Su actual nombre le fue colocado a raíz de la victoria contra la Confederaci6n 
Perú- Boliviana, y como plaza y paseo p~blico nació conjuntamente con la aparici6n 
de la Iglesia Espíritu Santo a finales del primer tercio del siglo pasado. 

Frente a esta plaza, en la llamada calle Simón Bol!var, se inaugur6 el 16 de· Di 
ciembre de 1844 el teatro de l a Victoria, cuya elegancia y comod~dad lo ubicaban 
entre los mejores de SudAméricao A ~1 llegaban famosas compañías líricas, se ina~ 
gur6 con el estreno de la opera Romeo y Julieta de Bellini;en Diciembre de 1878 
fue destruido por un incendio. 

Un pequefio teatro muy seleccionado, el Ode6n, se inaugur6 en 1869 en la calle 
del Circo, y más tarde en 1881 funcionaba un tercero llamado Nacional que se enco~ 
traba situado en la que es hoy la Plaza otHigginso 

Las calles del comercio eran El Cabo y Aduana, en ellas se ex{b!an grandes va-. 
riedades de mercaderías y artículos de lujo, tales como sedas chinas, francesas e 
italianas, algod6n inglés, rosarios y cristalería de procedencia alemana, siendo 
en su gran mayoría todo importado.; sus dueños era:n comerciantes nacionales y ex
tranjeroso Más adelante comenzaron a aparecer innumerables: tiendas, baratillos, 

' ' 

cafés, fondas, billares y posadas. 

(10) Postales del Viejo Valpara!so -El Mercurio -, p~g. 87, ficha 243 
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En las calles se veían marineros de casi todas las naciones, los que ponían la 
nota pintoresca en la creciente ciudad y más de alguna vez provocaban disturbios a 
la salida de las tabernas. 

-La Avenida Costanera, hoy Avenida Errázuriz, era la última calle, la que se en
frentaba bruscamente al mar con ~a hilera de edificios en un lado y por el otro, 
sin mediar baranda ni parapeto de protecci6n alguno, se ubicaban los malecones de 
la Aduana cuyas mercaderías eran bajadas de los barcos en lanchones quedando en el 
suelo al cuidado de un serenoo 

En esta explanada de la Intendencia estuvo situada la primera estatua que tuvo 
Valparaíso, el monumento a "Lord Cochrane 11 el 12 de Febrero de 1873, la que años 
más tarde, en 1885, fue trasladada a la Gran Avenida para dar lugar al Monumento a 
los H~roes de Iquique. 

El lugar predilecto de establecimiento de las colonias inglesas, norteamerica
nas y francesas fue la planicie del Cerro Alegre, lugar en el que en el sigloxv.ITI 
funcionaban las Canchas de Chueca, estas colonias trajeron una gran variedad de 
juegos, como el cricket jugado en los campos de Quebrada Verde por el año 1860, a
simismo el football ocupaba innumerables canchas en diversos lugares. 

Uno de los espectáculos más concurridos y netamente chilenos eran las carreras 
de caballos a la chilena, se realizaban en la CaTle Larga, pero al irse poblando 
~sta en demasía - Almendral - fueron trasladadas a ~laya Ancha, Placilla y Place
res, pagando por la utilizaci6n de los terrenos altos derechos municipaleso En el 
año 1864 se llevan a cabo las primeras carreras a la inglesa. 

Las regatas datan del año 1848 y comenzaron inmediatamente con competencias en
tre chilenos y extranjeros. 

La Calle del Circo lleva este nombre por la instalación de numerosos circos en 



sus sitios eriazoso 

El sector de playa fue metódicamente ganado para la ciudad, siendo el último 
e 

trecho anexado el que quedaba entre la des embocadura del Estre~ J aime y el Este-
ro -de las Delicias que caía por el lado de la Estación Baron. 

Los viajes hacia Santiago, Quillota y otros lugares se hacían en diligencias y 
carretas tiradas por caballos. Las diligencias eran coches de seis asientos que ~ 
fectuaban viajes diarios hasta que en 1863 se establecid el ferrocarrilo 

En el afio 1840 aparecieron los primeros coches del servicio pt~blico de tracción 
animal, los que hacían gran ruido al correr sus ruedas sobre el pavimento de pie
dra redonda de río, ellos duraron hasta 1903 en que aparecieron los tranvías y auto 

• bus es mecanizados, también los carros bomberiles eran a tracción animal. 

Circulaban por nuestras calles alrededor de 60 
coches públicos, que cobraban diez centavos por 
persona en viajes que abarcaban de un extremo a 
otro de l a ciudad. Pero en Marzo de 1863 ini
ció sus actividades el :Qrimer ferrocarril urba
no, con carros a tracción animal y su inaugura
ci6n constituy~ una fiesta popular (11) 

En 1868 qued~ unido Baron con Bellavista y ocho años más tarde en 1876 se unía 
hasta el Puerto con la Es tación Victoria. 

Algunas pocas personas de fortuna posefan calesas, único tipo de carruaje parti 
cular. 

Hasta antes de 1856 el alumbrado públ ico cons istía en un solitario farol o chon 
ohón a parafina, mientras en las casas se usaban lámparas de aceite y parafina; en 
1857 s e estableció el .alumbrado a gas en casas y calles., 

La fi esta popular más importante era 1~ chingana , que venía de los tiempos de l a 

(11) Postales de l Viejo Valparafso - El Mercurio - p~g ~ 105, ficha 252 



Colonia, se les llamaba así a las ramadas con toldo de paja que hacían al aire li
bre los pobladores, donde festejaban con cantos, bailes, comida y Debida los días 
festivos y a las que eran muy asiduos los marineros extranjeros~ después de la In
dependencia esta 11 chingana11 pasó a ser la fiesta t!pica. del 18 de Septiembre, don
de se bailaba la 11 cueca". Una de las ramadas más importantes estaba ubicada en la 
Quebrada Juan G6mez (Carampangue) 

Reúnese el pueblo en e·s-te lugar todos los días 
festivos y parece gozar extraordinariamente de 
haraganear, comer buñuelos frito s en aceite y 
beber diversas clases de licores, especialmente 
chicha, al son de música bastante agradable de 
arpa, guitarra, tamborín y triángulos que acom
pañan las, mujeres con cantos amorosos y patri6-
ticos. Los músicos se instalan en carros techa 
dos, generalmente de caña o paja, en los cuales 
mucan sus instrumentos para atraer parroquianos 
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a las mesas cubiertas de tor tas, licores , flo
res, etcQ, que ~stos compran para su propio con 
sumo o para las mozas a quienes desean agradar112) 

Las Navidades fueron tambi€n fiestas que se llevaron con gran entusiasmo, las 
colonias extranjeras cooperaban con sus tradiciones, grandes manifestaciones pÚbli 
cas se efectuaban en plazas, había car1onazos, voladores, juegos artificiales y las 
infaltables 11 chinganas" por todos lados., 

La gloria de las fiestas era el Hponche en l e
che" colemono, era una t~cnica el hacerlo : el 
almíbar a punto, el café de grano de temp~ado a 
roma, l a vainilla y el agua ardiente de Curim6ñ 
"cabezl5n11 par a los caballeros y "malicioso" pa
ra las damas. Los restaurante s anunciaban con 
grandes ietras blancas : "Al Rico Colemono"(13) 

No faltaba en las casas un nacimiento o arbolito de navida d de pino, costumbre 

.(12) Mar!a Graham, Diario de mi residencia ·en Chile,en 1822, p~g.105 1 ficha 119 
(13) Postales del Viejo Valnara!so- El Mercurio- pág. 261. ficha 256 
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traída por los alemanes . 

En esa ~poca también, los teatros ofrecían una temporada oficial de zarzuela. 

(' 



3) RELIGIOSIDAD DE LA EPOCA.-

La situación religiosa en Chile despu~s de la Independencia comenzó a de terio
rarse al perder el país la paternidad de España y del Rey; se produjo entonces al
go .así como una guerra religiosa donde ésta fue perdiendo terreno lenta pero pro
gresivamente, no sin antes luchar contra ello. El clero, en general, fue enemigo 
de la independencia, salvo algunas excepciones minoritarias revolucionarias , todos 
ellos influídos por l as doctrinas del Enciclopedismoo 

Los dolorosos acontecimientos de la Iglesia en 
la Independencia y las disputas en los claus
tros· no lograron debilitar la fe del pueblo chi 
leno. En-tre los hombres dirigentes, y en la a
ristocracia comenzaron a surgir algunos libre
pensadores y volterinos, pero en las clases po
pulares la fe del carbonero se mantenía incólu
me ( 14) 

Los que abandonaron la fe en la doctrina fueron aquellos que tomaban· parte di
recta o indirecte~ente en el gobierno del país, ellos hicieron todo lo posible pa
ra herir a la iglesia y desterrarla exclusivamente a sus parroquias. Pero aún así 
la fe del puéblo se conservaba intacta, el catolicismo estaba muy arraigado en e
llos lo que redundaba en el acatamiento de la autoridad civil. Freire, en benefi
cio de esta influencia que ejercía la religió'n en e 1 pueblo, se vio obligado a SU.§1 
vizar este desdén que exhibían las altas personalidades políticas y, tomando en 
cuenta que los que rigen los destinos de una nación deben ser los primeros en dar 
el ejemplo, sancionó a todo aquel que se mofara del culto y ordenó asistir a las 
procesiones y misas extraordinarias, y castigó con prisión a aquellos que no dobl.§1 
ban sus rodillas al paso del Santísimo Sacramento en la calle, ya que por entonces 
era costumbre llevarlo solemnemente a los enfermos. 

Nada mejor para medir el grado de fe que tenía el pueblo, que observarlo duran

(14) Carlos Fortin Gajardo, Nueva Enciclopedia de Chile I - III, p.314, ficha 162 
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te el desarrollo de las procesiones y cofradíaso Cualquier acto civil p~blico era 
tácitamente encabezado por la celebraci6n de una ceremonia religiosa efectuada con 
toda pompa, cualesquiera fuese su importancia. 

·La gente tomaba asimismo esta medida como una bendici6n a su actividad indivi
dual, considerando que para el buen desarrollo de sus actos eran necesarias sus 
plegarias a 

~ero aún así las prácticas de piedad comenzaron a disminuir, las luchas entre 
los claustros influyeron indudablemente en l a pérdida de religiosidad y la descre
encia en los milagros. La iglesia era la llamada a organizar la familia e incul
carles el culto por la religi6n, siendo esta obligaci6n la que provocaba las lu
chas anticlericales entre los políticos. 

•P~A los realistas no les faltaba razdn para cree~ 
lo pues desde el artículo primero del reglamen
to provisional dado en 1812, en el que se decla 
raba que la Religi6n Cat6lica es la de la rep6.= 
blica, hasta que termin6 la lucha, o sea hasta 
la Constituci6n del afio 33, nada dejaron de ha
cer aquellos ilustres caudillos para herir el 
sentimiento religioso (15) 

La partida de los españoles y la secularizaci6n despoblaron los claustros, la 
vocaci6n religiosa disminuy6 alarmantemente, tanto as! que se rebaj6 a 17 años la 
edad mínima para ingresar a los seminarios -- era costumbre por ese entonces que 
las familias, en algunos casos, . obligaban a sus hijos a tomar los hábitos, los que 
muchos no tardabru~ en abandonaro El caso- es que en el año 1810 había 700 sacerdo
tes y en cambio en 1845 no llegaban a 400. 

Contrastante era el estado del clero cuando fue nombrado Arzobispo, en 1845, 
don Valent!n Valdivieso, éste se peroat6 que se ordenaban cada vez más hombres que 
~i bien es cierto eran piadosos, en cambio no pose!an mayor cultura ni talento, la 

(15) Vicente Martín y Manero - Historia Eclesiástica de Valpso.- pág. 142 ficha 49 
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ignorancia del clero lleg6 a constituir otra· espina en su lucha a causa precisamen 
te de ~sta f alta de cultura y conocimientos intelect uales de muchos de sus miembros 

En 1812 fue declarada la Religi6n Cat6lica como ~nica Religidn de l a Repdblica, 
ley. que duró hasta la Cons titución del 33 y que si bien no fue abolida , fue en 
cierta forma superada ya que se buscd un subterfugio para que mediante un art!culo 
se permitiera a las sectas protestantes celebrar sus cultos dentro de edificios de 
propiedad privada y fundar escuelas para · sus propios hijos, sin permitirles eso sí 
su propagación hacia el resto del pueblo; este fue uno de los grandes l ogros del 

partido radical~ 

Portales, quien mantuvo buenas relaciones con la Iglesia, .les r econoció por la 
Constitución del 33 el derecho de poseer bi enes , pero dejaba en manos del Estado 
la presentación al Papa de las personas que ocuparían los altos ca rgos eclesi~sti
cos, es decir, quedaban los asuntos del clero bajo l a vigilancia de los mandata
rios de gobierno, tal era el dere cho de patronato que se venía arrastrárido de los 
tiempos en que la Iglesia, en e l añ.o 1p74, se l o. hab!a reconocido a los Reyes de 
España para ser usado en sus Colonias Americanas. 

Uno de los defensores más grandes de la independencia de la I glesia fue don Va
lentín Valdivies o, quien recibió la consagración episcopal en 1848, y comenz6 de 
inme diato su lucha · contra el gobierno en 1856, defendiendo con sagacidad la ncues
tión del Sacristán" que pasó a s er de una s i mple intriga sobre el derecho de patrQ 
nato un problema de política nacional ., que finalmente dividi6 al Partido Conserva
dor entre los pe lucones que seguían a Montt y que se denominaron nacionales y l os 
que defendían el arzobispado y la libertad de l a I glesi a que funda ron el partido 
Conservador, constituyéndose de ahí en adelante en agran apoyo de ~sta. 

El Arzobispo Valdivieso logró además la separación del Seminario del Instituto 
~acional, se opuso contra el avance del protestantismo y prohibió los matrimonios 
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entre ambas religiones; estableció diversas ceremonias religiosas, como por ejem
plo el Jubileo de las Cuarenta Horas que sirvió para devolver el fervor al pueblo; 
creó parroquias y fundó la Casa de Talleres de San Vicente de Paul, para dar prof~ 
si6~ a los hijos de los obreros; reformó las ordenes religiosas y los monasterios 
femeninos; fundó Seminarios, reformó l os estudios y estableció la disciplina en el 
clero; en su lucha, l evantó y logr6 el florecimiento de todas l as instituciones r~ 
ligio~as de Chileo Murió el 8 de Junio de 1878 a los 74 años y después de 33 de ~ 
jercer el arzobispado, dejando un país totalmente católico con algunas pocas exce~ 
ciones que conviví an en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo. 
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P.- RESEÑA DE LA ORDEN DID LOS AGUSTINOS Y SU INSTALACION EN VALPARAISO 

San Agustín nació en la ciudad romana de Tagarte en Africa el día 13 de Noviem
bre del año 354, sus padres llamábanse ~atricio y M6nica. Desde temprana edad de
mostró talento y deseo para los estudios,J.iún cuando antes de ord~narse vaciló en
tre la vida licenciosa y la dedicación a las labores religioso- filosóficas, inflB 
yen :~ o decisivamente en su resolución final au viaje a Roma y la amistad del Obispo 
San Ambrosio~ En Septiembre del año 386 se produjo su conversión y posterior bau
tismoo A la ·muerte de su madre volvió a Tagarte, donde el año 388 de la era cris
tiana aproximadamente comenzó su vida monástica, eligiendo como principio fundame_u 
tal l a soledad y la meditación para la búsqueda de ·la verdad. Allí, en su ciudad, 
dictó las regla s de su orden a los religiosos que lo acompañaban siendo l a princi
pal la que les dio el carácter de ermitaños. 

Con estas reglas y con el espíritu de ese gran 
Doctor de la Iglesia que si muri6 sus obras vi
ven como vive su ciencia sublime, no es extraño 
fueran sus hijos solicitados con rep.etidas ins
tancias por los moradores de Santiago del nuevo 
extremo, ni que el Rey tomara tanta parte en su 
venida (16) 

Creación de la Orden y Llegada a Valpara!so.-

Los primeros agustinos salieron del Callao el 19 de ]'ebrero del año 1595 y lle
garon a la bah! a de Quintil el 16 de Julio del mismo añ.o. 

El Valle de Quintil estaba poblado en sus . áridas costas por los indios changos, 
aborígenes muy pobres que vivían de la pescao En el año 1544 apr6ximadamente di
cho valle y su bahía comenzaron a utilizarse como vía marítima t erminal hacia San
tiago, manteniendo hasta el s iglo XVII,~icamente una bodega para almacenar merca
derías y dar el abastecimiento necesario a los velero s que en ella recalaban y una 
humilde iglesia que les ofrec.!a los servicios religiosos. :Por largo tiempo sólo 

·(16) Vieente Martín y Manero - obra citada- pág. 23, ficha 272 
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habitaron en las quebradas del de sierto valle de Aliapampa el · párroco y una perso-
na. 

Tal fue el camino usado por los Agustinos a su llegada a Chil eo Al no existir 
allí habitantes se establecieron primeramente en La Serena, Longotoma y Chilláno 
Treinta años más tarde y despu~s de muchas penalidades y dificultades y de la sola 
existencia de un habitante en Valparaíso decidier on quedarse o 

La Municipalida d de Santiago les con cedió el primer convento y . la iglesia se 
vio desde un principio replet~ de indios a los cuales moralizabano 

FUNDACION DEL PRIMER CONVENTOo-

El primer dato de posesi6n de propiedad de los Agustinos data del año 1627, en 
Valparaíso, cuando don Juan Rodrigo de Guzmán, su esposa y el Capitán don Nicolás 
Octavio cedieron por escritura p~blica los terrenos de la Quebrada de San Agustín 
y del Cerro Alegre r espectivamente para que se edificara una iglesia y ~ convento 
en honor a San Agus tín, con la expresa condición sí de que la fundación se dedica
ra a Nuestra Señora Regio y a San Nicolás de Tolentino y que la construcció'n se i

niciara a breve plazo. feto n ~ 1 

21-

Don Juan Rodrigo de Guzmán y su esposa doña Ana 
Hernández cedieron por escritura pública que se 
conserva en el archivo del Convento de San Agus 
t!n de Santiago y que autorizó el escribano doñ . 
Domingo Garc!a Corvalán los terrenos de la que
brada de San Agustín y cerro Alegre que les pe~ 
tenecía con el fin de que edificaran una igle
sia· y convento en honor del glorioso San Agus
t!n. Este terreno dice la escritura era a modo 
de isla, y esta isla l a f ormaba la quebrada y 
cauce de la quebrada de la que es hoy calle de 
San Agust!n y la otra que exi s tía en las falda s 
vertientes del cerro Alegre (17) 

(17) Vicente Martín y Manero - obra ci tada- pág. 24, ficha 38 
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A pocos días de efectuada l a donación, el 27 de Enero de 1627, el Padre Provi~ 
cial de los Agus tinos Pedro Inostroza pedfa al Gobernador del Reino que les permi 
tiese establecerse en este puerto , quien con fecha 8 de Julio del mismo año les § 

prob6 la fUndación del convento. 

Y en virtud de sus Reales Poderes, doy y conce 
do licencia a l a dicha religión del señor San
Agustín de esa provincia , para que en su nom
bre los padres de el la puedan edificar fundar 
y erigir el dicho convento en el dicho puerto 
de Valparaíso (18) 

Con t al autorización, los agustinos fundaron su convento en Enero de 1628 en 
l a Quebrada de San Agustín y al que dieron el nombre de San Ni colás de Tolentino. 

Sin embargo, el año 1631, el Obispo Francisco Salcedo a quien no se le había 
comunicado l a resoluci6n anterior , pi dió al Rey la denegación del permiso de ins
talación de los agustinos enru puerto y l a posterior demolición de l convento por 
ya existi r allÍ un cura que celebraba misa todos los dÍ as y el cual bastaba para 
el solo habitante de l a parroquia. 

Pero los agustinos se esforzaron por hacerse dtiles y necesarios, dedicándose 
por entero a l a confesión y atención de todos los tri pul antes de los buques que 
anclaban en l a bah:f'a , no permitiendo que nadie saliera o entrara sin recibir di
cho sacramento, con lo cual consi guieron la corroboración de su permanencia. Más 
tarde, en el año 1784 , siendo ocho los religiosos de l convento y a causa de su PQ 
breza se pensó nuevamente en suprimirlos, pero una vez má~ l a medida , tomada por 
el Visitador General Fray Francisco Grande , se dejó de lado auxili~dolos en cam
bio con dineroo 

Ellos cumplían con las reglas de su orden haciendo vida comunitari a religiosa, 

(18) Vicente Martín y Manero - obra citada - pág. 26/27, ficha 288 
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cantaban misas todos los l"ii~rcoles ," en la noche el Trisagio, dos o tres veces en 
la semana cantaban el rosario por las calles al anochecer y celebraban las novenas 
del Carmen, Nuestra Señora de Los Dolores, San José, Santa Rita, San Nicolás de To 
lentino y l a de las Animas del Señor de Mayo. 

Cuatro años después, se volvi6 a intentar suprimirlos, pero los vecinos del ~ 
to que ya alcanzaban a quinientos, lograron que se desistiese de esta idea y perm~ 
necieron en el lugar llegando a construir in~luso un nuevo conventoo 

Fundaci6n de la Iglesia del nEsp!ritu Santo"o-

Por los años 1839 a 1841 se construy6, por el arquitecto Stevenson , a menos de 
cincuenta metros del convento y hacia el norte,la primera Aduana de Valpara!so, la 
que fue destinada para almacén de dep6sito pero que a poco resultó estrecho y neo~ 
sit6 de una ampliación para cu.mp.ir con su cometidoo Para dar solución al problema 
el Supremo Gobierno entró en conversaciones con lo s religioso~, quienes .acordaron 
c~der el convento primitivo para el ensanche de la Aduana a cambio de una cantidad 
de dinero y de los terrenos que el Sr. Gormaz poseía en la Plaza de Orrego (hoy de 
la Victoria). 

Pero no se construy6 en ese terreno, una vez efectuado el canje los agustinos 
compraron en 1840 a doña Josefa Vera l as tierras que quedaban en la misma plaza y 

al costado inmediato paralelo al cerro, donde erigieron la Iglesia del "Espíritu 
San ton. foto n;, 2 

Aceptadas de ambas partes las condiciones, el 
Gobierno entregó Veintinueve mil ochocientos s~ 
senta y siete pesos por el convento y los p~ 
compraron el sitio del Sr. Gormaz, pero la igle 
sia la edificaron en terrenos que compraron a 
doña Josefa Vera el año 1840 ~ es la que hoy 
sirve a la parroquia del Espíritu Santo (19) 

(19) Vicente Martín y Manero, obra citada, p~gG 35, ficha 41 

29 



( " 

( 

Esta nueva ubicaci~n en el Almendral, que por entonces comenzaba a crecer y po
blarse r~pidamente con hermosos edificios de dos pisos, le permiti~ adquirir a la 
orden una cierta importancia dentro de la ciudad. 

Pedro Clusseau,-

La primera piedra .fue colocada el 21 de Enero de 1844 y su construcci~n fue te~ 
minada en el año 1846 por don Pedro Clusseau, · quien aprob6 el curso de Ensayador 
General del Instituto Nacional en el segundo grupo compuesto por aficionados chil~ 
nos y extranjeros, estudios que se realizaron entre los años 1822 y 1846. foto 3 

Poco sabemos de la personalidad de Pedro Clus
seau que coBstruyera el primer teatro de la Vi~ 
toria en Valpara!so y el templo de San Agustín 
en la Plaza del mismo nombre (20) 

La otra obra que se atribuye a Pedro Clusseau es el primer teatro de la Victo
ria, constru!do en el trente oeste donde hoy queda ~a Plaza Sim6n Bol !vár, y que 
fuera inaugurado el 16 de Diciembre de 1844 para en el afio 1878 ser destru!do por 
un incendio. foto NQ6 

El templo Espfritu Santo se edific6 sobre una planta rectangular de tres naves 
abovedadas que contenfan cinco altares de gran riqueza y elegancia, su altura se 
mantenfa en l!nea con las construcciones vecinas; en la fachada norte, a continua
ci6n de la iglesia, se erig16 una pequeña prolongaci6n en ·la que se ubicaban las 
dependencias de la orden. 

El templo mide 57 metros de largo, 21 de frente 
alp plaza, y la altura de sus murallas de ado
bes alcanza a 9~ metros, tiene tres naves abo
vedadas, descansando la nave central sobre ele
vadas columnas de maderao Contiene cinco alta
res de una riqueza y elegancia notables (21) 
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( 20) Eugenio Pe re ira s. - La Arquitectura Chilena en el siglo XIX - págo a, ficha 32 
(21) Recaredo Santos Tornero o. -Chile Ilustrado- pág. 153. ficha 89 
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Esteban Silva.-

~ero ésta no quedó totalmente acabada hasta que no se diÓ término a la esbelta 
torre sustentada por el frontispicio de cal y ladrillo constru!da por don Esteban 
Silva en 1855 y un importante elemento arqui tect6nico para una iglesia de ese. épo
ca que al decir de las críticas de por ese entonces no estuvo de acuerdo con las 
proporciones establecidas. foto n~ · 3 

La torre estaba dividida en tres cuerpos, en el segundo estaba el campanario y 
el tercero fue proyectado para la posterior ubicación de un reloj encargado a Euro 
pa. 

El frontispicio, de cal y ladrillo sustenta l a 
torre constru!da por don ~steban Silva en 1855, 
notable por su escasa elegancia e inmensa elev~ 
ción que no corresponde con su frente relativa
mente reducido, mide 35 metros hasta el pie de 
la cruz, la cual tiene a su vez o metros (22) 

Muy concurrida se vió la i glesia desde entonces, para las celebraciones de mi
sas y ceremonias especiales, como aquella del segundo domingo de Septiembre de cada 
año a la que asisten los cuerpos de · la Guarnición con sus respectivas banda s de mQ 
sica presidida por la Municipalidad. 

Eran por ese tiempo Padre Provincial del convento y encargado de la iglesia el 
Reverendo Fray José. Miguel Gaete, Prior Fray Santiago Corales y Padre Gobernador 
don Domingo Guerrez. 

Debido a sus votos de pobreza y teniendo en cuenta que para su mantención disp2 
n!an s6lo de una ínfima renta más las limosnas ordinarias del ministerio, no les 
fue posible construir un convento, por lo que en los primeros años se ubicaron en 
las dependencias a continuaoi6n de l a iglesia hasta que entre los años 1861 y 1866 

(22) Recaredo Santos Tornero Olmos , obra citada, pág. ~5·'3, f icha 89 
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pidieron autorizaci6n al Papa para instalarse entre la comunidad, la que al serles 
concedida les permitió ~rrendar piezas en casas particulareso 

Tuici6n del Arzobispado.-
if4/ú-P~b~ ·Ante esto y al ~ que la orden no cumplía con su condición de ermitaños 

confinados en el claustro, y sobre/todo ante el temor de que los religios.os se asi
milaran demasiado a las costumbres y hábitos ·del ciudadano común con el que campa~ 
tían su vida diaria, el Arzobispado decidió pedir al Papa Pío IX que suprimiera el 
convento y pusiera la iglesia bajo su tutela para poder erigir una nueva parroqui~ 
necesidad que se hacía sentir cada vez más imperiosa desde que después de la Inde
pendencia el sector Almendral se había ido poblando rápidamente o Asimismo existían 

e.s e Ju.&>k<-e....e¿;zz; 
en .ki actualidad solamente dos parroqui as, la de la Matriz en el puerto, y la de 
Los Doce Apóstoles en el Almendral,, por lo que la ubicación de los Agustinos era ~ 
propiada para la construcción, en l a Plaza de Orrego, de una nueva parroquia, lo 
que sumado al hecho de que la orden no podía tener atribuciones de trato diario 
con el pueblo, finalidad de una parroquia, daban más fuerza a la decisión final de 
expropiación. 

Por decreto apostólico del 1º de Diciembre de 1871 se suprimió el convento reu
niéndose todo aquello , que podí'a ser vendido y cuyo producto serviría en el futuro 

para renta o la fundac ión de un nuevo conventoo 
e. ros 

Oídos los consej~ que hemos nombrado al efecto 
y usado de l as facultades que nos concede el De 
creto Apostólico de primero de Diciembre de mil 
ochoci en~os setenta y uno, supri mimos el convea 
to de Valparaíso de la Orden de Ermitaños deSan 
Agustín , y ordenamos que enajenado todo lo que 
pueda serlo, se proceda a conservar su valor de 
modo que increment ado con el transcurso del tiem 
po, pueda en lo sucesivo servir para la funda
ción y rentas de otro QPnvento (23) 

(23) BOletín Eclesiástico V, págo 522/523, ficha 131 
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Como los Agustinos dependían directamente del Papa se nombr~ como Plenipotenci~ 
rio al Arz obispo Valentín Valdivieso para que se encargara del arreglo de la perro~ 
ta del convento de San Francisco, quien les cedi& parte de éste para su estableci
miento, pasando totalmente a su poder el día 7 de Abril de 1913 hasta que el año 
1949 con ocasión de su demolición se trasladaron a Quilpué donde establecieron un 
colegioG 

Este convento estuvo en poder de los francisca
nos hasta el 7 de Abril de 1913 fecha en que pa 
só a poder de los padres Agustinos por convenio 
con ellos mediante facultad de la Santa Sede. 
Más tarde en el año 1949 los PP Agustinos se 
t·rasladaron a la ciudad de Quilpué, donde tie
nen ahora su residencia y mantienen un colegio 
de mucho prestigio en la zona, por esta razón 
tuvieron que vender este antiguo convento a una 
instituci6n de seguros, la que lo demolió para 
construir en los mismos terrenos edificios de 
renta (24) 

La fundación de la parroquia Es píritu Santo s e efectuó el 11 de Julio de 1872, 
concediéndosele todos los privilegios y prerrogativas que por derecho propio le CQ 

rrcspondían (bautizos, casamientos y cofradías, tales como la del Carmen y la ar
chicofradía del Santísimo Sacramento, el Instituto de Los Dolores, que se preocup~ 
ba de los enfermos pobres, etc.), asign4ndosele determinados límites parroquiales. 

(24) Valparafso y Los Franciscanos, ~ ~¡p, ficha 128 
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Asign~~~ndole por límites la playa del mar, pros1 
guiendo por el calle jdn. de Brown, que lleva a 
dicha playa, la línea divisoria que separa la 
nueva parroquia de la Matriz del Salvador hasta 
la plaza del Orden, co~tinuando despu~s de esta 
plaza por la calle Tubildad, subiendo hasta u
nirse a la calle Elfas, dejando el cementerio 
en la parte del nuevo curato; prosiguiendo por 
la dicha c.alle de Elfas hasta encontrar el cau
se u hondonada de la quebrada de este nombre e~ 
yo cause servía de l!mite hasta la cima de los 
cerros por donde íba el antiguo camino de carr~ 
ta cuyo camino separa a la dicha nueva parro~ 
de l a de Casablanca hast a donde toca el camino 
de la quebrada por donde desciende el arroyo o 
estero de Jaime, el que hasta su desembocadura 
en el mar formara la línea divisoria entre la 
nueva parro~uia; la de Los Doce Ap~stoles (25) 

Como Casa Parroquial fue adquirido el edificio que se encontraba inmediatamente 
en el costado izquierdo, nombrándose párroco a don Pablo Torres, quien el 8 de Fe
brero de 1873 fue trasladado a la Matriz quedando a su vez en ~sta don Salvador Do 
no so. 

Como el templo se encontraba en ruinoso estado, se pens6 en echarlo abajo y 

construir otro que estuviera a l a altura de los majestuosos edificios vecinos , o 
simplemente repararlo; la decisión f inal la dió el Arzobispo Valdivieso, quien de
mostr~ siempre dar más valor a los bienes espirituales que a los materiales, acor
dándose su reparación~ Para ello se contrató al arquitecto don Fer m!n Vivaceta, 
por los años 1880, quien conservó sus medidas originales de planta y altura de mu
ros proyectando en su fachada pri ncipal un atrio con un acceso de gradas y conser
vando la base de la primitiva torre pero bajando su altura"foton¡,L¡ 

(25) Boletín Eclesiástico, V, pág. 562/563, ficha 132 
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Sus murallas son de adobes de una altura de 9V2 
metros, tiene tres naves abovedadas descansando 
la central sobre elevadas columnas de madera , i 
mitando su pintura a~ granito. Contiene cinco
altares de m~rito y riqueza. Los cielos se ven 
pintados con numerosos pasajes bÍblicos (26) 

Esta fue su obra p~stuma, el dia 4 de Mayo de 1882, cuando inspeccionaba el tr~ 
bajo, le sobrevino un repentino ataque de hemiplegia que le obligó a guardar cama 
hasta su muerteo 

Ferm!n Vivacetao-

Don Fermfn Vivaceta nació en Santiago el año 1829 de humilde origeno Comenz6 
sus estudios como ebanista, pero su inteligencia en las matemáticas, su interés 
por los ramos de dibujo lineal, arquitectura y el arte de edificar le llevaron a 
caJn-biar de oficio dedicándose a la construcción de edificios, hecho ~ste en el que 
tuvo gran influencia su profesor don José Zegers. Más adelante continuó sus estu
dios en el Instituto Nacional, a los que dio t~rmino brillantemente. 

Y en 1848, siendo el curso más numeroso a~, ob 
tiene, junto con Manuel Sivatierra, l a medall a 
de plata que con ocasión del aniversario de SeE 
tiembre se otorgaba a los alumnos más aprovecha 
dos de la clase de dibujo lineal (27) 

Su primera obra, el púlpito de la iglesia de Sru1ta Ana, data del año 1848, y 
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fue ganada en un concurso donde se presentaron personas de mucha mayor experienci~ 
Cuando en el año 1849 comenzaron a funcionar en la Universidad de Chile las clases 
de Arquitectura, bajo la dirección del arquitecto Brunet Debaines, Vivaceta f ue con 

siderado como un alumno muy capacitado, sin embargo, como sus actividades aumenta
ban dÍa a dÍa, tuvo que dejar sus estudios no logrando recibirse nunca y ejerciendo 
~racias al decreto de 4 de Septiembre de 1854 que es tablecía que no se necesitaba 

(26) Juan de Dios Ugarte Yávar- Valparafso 1536/1910- págo 165, ficha 121 
lnn\ • .,, _ ___ ..L_ "'·"'- _ .=t .,.. _ "r\ __ n - --~-- _ __ _, _ ~-- ---A-- ,....,.~----_..J..._ 
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título para ejercer las profesiones de ingenie ro de minas, ingeniero civil, ge6gr§ 
fo, arqu¡tecto o ensayador general. Su personalidad le caracterizó como un lucha
dor infatigable que tuvo que esforzarse mucho para salvar su humilde origen contra 
los pergaminos y la riqueza, se formó bajo la generación del 42 a la cual debe su 
ideología; su vasta obra abarca ebanis tería, construcción, arquitectura, urbanismo 
e investigación, as! por ejemplo tenemos en 1855 la puerta principal de la Iglesia 
San Agustín de Santiagoy la construcci6n de la Casa Central de la Universidad de 
Chile;en Valparafso, la casa- habitación de don Francisco Ossa, el t emplo mas6nico 
por lo s años 1870; en cuanto a urbanismo, efectuó el trazado y nivelaci6n del cami 
no Cintura y un proyecto de urbanismo en l os ce rros de Valparaíso. 

Transformaciones o-
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El dia 16 de .Agosto de 1906 se produjo un terremoto que asoló Valpara!so, cau
sando inmensos daños materiales, manzanas enteras se derrumbaron, incendiándose o
tras tantas~ La Iglesia Espíritu Santo fue dañada en su fachada y en la torreiúfun~1 

Con el transcurso del tiempo la parte más afectada de deterioro fue la primiti
va, cons tru!da por don Pedro Clusseau; ya antes del terremoto de 1906 se venían 
produciendo serios problemas, como las go teras que destruían l a ornamentaci6n int~ 
rior de yeso, el mal estado de las instalacione s de luz eléctrica, la reparación 
de l os muros exteriores del templo y de l a casa parroquial, la pudrición de las SQ 

l eras y hundimiento del piso debidos a la humedad del terreno, además de la os cur i 
dad interior producida por la construcci6'n de edificios de cuatro pisos colindan
tes con el templo. 

Todo esto contribuyó, junto con el sismo de 1906 a raíz del cual sufrió daños 
l a única parte que hab!a s i do hecha recientemente, a un prematuro deterioro, peor 
aún, debido a que durante todos lo s inviernos se anegaba el sector de la plaza de 
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la Victoria, por las agv.as caídas de la Quebrada de Valpar a! so al fluir estas por ~ 
llí a causa de que l as calles que rodeaban el s ector se encontraban a una cota inf~ 
rior al resto, fue r on niveladas aquellas calles que cercaban la iglesia, subiendo 
su nivel en 1,80 mtso aproximadamente, lo que significó que el templo perdiera sus 
escalinat as y por ende, sus proporciones primitivas. 

Después de esta fecha la igles ia fue r eparada y sufrió un nuevo cambio ornamen
tal exteriorco Sus líneas generales se mantuvieron, pero fueron simplificadas al 
máximo, todo este arreglo sin embargo dur6 poco y s e deterioró rápidamente .foto Dí· S 

A ra!z de l a creación de la diócesis en Valparaíso, doña Juana Ross de Edwards 
permutó su casa para la construcci6n del Obispado por los terrenos de la iglesia E~ 
p!ritu Santo, con pos terioridad a la edificación de la Catedralo El 18 de Octubre 
de 1925 se fundó el Obispado y e l año 1930 se dio comienzo a l a construcci6n de la 
Catedralo A la muerte de doña Juana Ross, ésta testó en favor del Obispado también 
la I glesia, debido a lo cual los herederos entablaron juicio y mantuvieron la obra 
paralizada hasta . el año 37 aproximadamente, fecha en que terminó el litigio siendo 
favorable a los religiosos. Mientras duró la construcción el Esp!ritu Santo tuvo 
las atribuciones propias de una Catedralo 

2ª Etapa - Demolición.- La Iglesia por entonces es taba muy deteriorada y 
se contrat6 un perito que determinó que la torre 
de la iglesia ten!a una inclinación peligrosa y 
bajo la presión del Club Naval se decidió demo
lerla con todo el frontis y vender el terreno pa 
ra poder terminar la Catedral (28) -

Al demolerla se comprob6 que l a estructura estaba bien, pero en esta decisión 
primó el mal estado de la iglesia y lo anteriormente explicado. 

Desde el moment o en que se demolió el frontis, quedó tácitamente entendido que 

~e acabarfa haciendo lo mismo con el resto, esper~dose solamente la muerte de su 

(28) Entrevista al Párroco Sro Barilari, ficha 120 
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párroco don Nemesio Marambio, ocurrida en el año 1962, quien tenía mucho apego y e~ 
riño a la i glesi a a la que había servido durante muchos años, para demolerla total
mente. 

A la muerte de don Nemesio Marambio, ·l a iglesia ces6 de funcionar como templo , 
permaneciendo cerrada hasta su demolición total; el terreno se puso en venta con el 
compromiso de que lo que se obtuviera por él se usaría en la fundación de nuevas p~ 
rroquias eb los cerroso 

Aproximadamente por los años 1963 a 1965 funcion6 as~m~smo la Escuela Normal en 
la parte que correspondía a la Casa Parroquial, pero después del terremoto de 1965 
se trasladó a su nuevo local en calle Colón, instalándose a su vez en la casa parr2 
quial una escuela de ciegos que duró solamente un año pues la casa se encontraba en 
muy mal estado. La demolición final tuvo lugar en el año 1972. 
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II ESTUDIO .ARQUITECTONICO 

A~- RESEÑA ARQUITECTONICA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

El movimiento Neo-clásico llegó a fines del siglo XVIII en un momento propicio 
ya que l a arquitectura se encontraba en un.' perfodo ¿(, . ..:c.: ·.o~-· :.c.~ -- que se reflejaba 
en el rebu·scamiento. y excesivo empleo de las formas dadas por el barroco~ ,.,,··: ·1 .. :!. <: J-

... {) ,¡ .. l.í . ' 
, .... J~ ~ . . ~' JI 

Se vuelve la mirada al estudio de la antiguedad, cuyo s monumentos encerraban 
tanta perfecci6n. Este nuevo período de clasicismo se alimenta exclusivamente de 
lo antiguo, por ello el artista tuvo que convertirse en arque6logo y humanista pa
ra conocer las fuentes de inspiración de sus arcaicos modelos, estudios que se ha
cfan en el lugar mismo de la contemplaci6n o interpretando textos clásicos, nuevos 
dogmas a los que había que atenerse obligatoriamenteo 

A diferencia de esto, el clasicismo es el pro
ducto de un momento cultural posterior, hijo de 
una formaci6n historicista y," por lo tanto, na
da más alejado de lo sencillo. Condici 6n previa 
de su aparj_ci6n es un recogi miento y examen de 
si mismo penetrado de arrepentimiento. El hom
bre se ha dado cuenta ahora de que ha. degenera
do y se ha embrutecido, bien sea entre la suavi 
dad voluptuosa del Rococ6, bien en emdio del -
barbarismo de lo g6tico. De ~echo el encanto, 
vuelve su mirada de sde aquel mundo que antes di 
vinizara hacia los mármoles de la antiguedad (29) 

La arquitectura entre los años 1820 y 1890 es forzosamente la imitaci6n de los 
estilos pasados. En cuanto al neoclásico, desde 1820 a 1840 se caracteriza por el 
más corre cto neogriego , producido por el humanismo ilustrado de las clases cultas 
a principios del siglo XIXo 

Paralelo -a este estilo tenemos el Romanticismo, nacido en Inglaterra, inspirado 
en las formas medievales que trajo consigo toda l a gama del movimiento historicis
ta,_ que se basa en la inspiración de formas antiguas. 

'(29) Gustav J?aulí - Arte del Clasicismo y del Romanticismo pág. 20 , ficha 67 
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Sea cual fuera el objeto de su veneración, el 
esp!ritu romántico expresa un estado de nostal
gia, es decir, de oposición al presente que pa
ra a lgunos encerraba predominantemente la friVQ 
lidad del Rococó, para otros un r acionalismo 
sin i magi nación y para otros, además, una indus 
trialización y mercantilismo lleno de feawad(30) 

En esta ~poca clasicista el jardín se incorpora a la arqu.itectura , este paisaje 
verde nos aceréa más a la escala humana, se pierde la monumentalidad y lo retorci
do que había traído consigo el barroco . 

En el siglo XIX, en que la arquitectura se basaba en el historici~mo, no se ca~ 
taron las posibilidades que entregaba la revolución indus t rial de la época, y la 
labor de investigación quedó en manos de ingenieros que desarrollaron la futura 
técnica. Los arquitectos estaban demasiado imbuidos en el estudio y veneración 
del art e antiguo, su trabajo era vivirlos para poder llegar a su esencia, se estu
diaba cuidadosamente cada uno de los elementos, tanto estructurales como de orna
ment ación, para l uego expresarlos en sus obras. 

(30) Nikolaus Pevsner- Esquema de la Arqui tectura Europea - págo 277, ficha 102 
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1) DESARROLLO ARQUITECTONICO DE LA EPOCA EN CHILE- VALPARAISO.-

A la llegada del Neoclásico e Historicismo a Chile, las fo rmas i mpe r antes eran 
l as coloniales, cuya característica más i mportante era la solidez; dichas formas 
se .fueron adaptando al nuevo estilo por etapas, subsistiendo las líneas sencillas 
y funcionales hasta adentrado e l s i glo XIX. 

Con l a instauraci6n de la República, lleg6 asimismo el desarrollo intelectual, 
en l a ar~uitectura influyó l a renovación de la enseñanza pedagógica en los ramos 
artísticos - dibujo -, como también l a circulaci6n y renovaci6n de libros de arte, 
más la llegada de Europa de nuevos ingeni eros militares y otros profesionales. En 
tre ellos tenemos la i nfluencia legada por don Joaquín Toesca en los años 1780 a 
1799, quien efectuó la gran mayoría de sus obras en Santiago, en edificios públi
cos segdn los modelos clásicoso 

El 24 de Julio de 1849 elevaba Brunet Debaines 
al 1-linistro de Instrucción un proyecto para ''fU!!; 
dar en Santiago una Escuela de Arquitectura de~ 
tinada a generalizar en Chile el gusto por las 
artes n.tiles y formar tambié'n, en consecuencia, 
arquitectos que puedan, sin socorro extraño , s~ 
tisfacer las necesidades del país" (31) 

En esta época neo- cl~sica la arquitectura civil experimenta un profundo desa
rrollo. Los materiales empleados en las construcciones no difieren substancialmell 
te de los que se usaban anteriormente, madera, adobes y ladrillos. La piedra era 
considerada como artículo de lujo y se empleaba mayormente en la arquitectura reli 
giosa y en edificios p~blicoso 

La construcción en Valpara!so es muy homogénea, pues su desarrollo arquitect~ni 
co y . su transformación en ciudad fue paralela al período posterior a la Independen 
cia y con la llegada de l a reacción clasicista, todas sus construcciones importan-

(3 1) Eugenio Pereira Salas- OBRA CITADA- pág .. 12, ficha 33 
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tea fueron realizadas bajo estas circunstancias, mostrando sus calles una arquite~ 
tura pareja y destactndose ie tanto en tanto algdn edificio p4blico de relieve y 
hermosa arquitectura clasicistao La inspiraci~n historicista en Valpara!ao se de
sarrolla con menor intensidad. Tambi~n tuvo gran influencia en su arquitectura su 
forma c~ncava de anfiteatro y la presencia del mar que le hizo tomar ese estilo 
tan caracterfstico que se vio enriquecido con el aporte de profesionales chilenos 
y extranjeros. 

En loa comienzos de la Repáblica la faena constructiva estuvo en manos de ex
tranjeros llegados a Chile, para luego dar paso a los chilenos, algunos de los cu~ 
les continuaron sus estudios en Europa. Entre los primeros chilenos formados en 
la Escuela de la Universidad de Chile dirigida por Brunet Debaines, est~ don Fer
mfn Vivaceta, quien se convirtió en el primer arquitecto de la Escuela, y tuvo una 
destacada y amplia labor en Valpara!so. Entre sus obras, además de proyectar la 1 
glesia Espfritu Santo, se encuentran el Templo Mas8nico en 1870, el frontis de la 
casa de dom Antonio Subercaseaux y el palacio de don Francisco Ossa, tambi~n por 
la misma fecha. fotos N2s 8 y 9 

Empieza a planificar en gran escala y a cons
truir edificios de toda especie, demostrando ea 
tos su planificación previa, o sea, su desarro= 
llo en planos, sus cálculos y especificaciones. 
Junto a la labor de Vivaceta como arquitecto y 
constructor, está la del mismo como urbanista, 
que demuestran no s~lo su indiscutible calidad 
de arquitecto, sino además la de un hombre pro
gresista y visionario "que comprendía ya las ~ 
plias perspectivas del urbanismo y de la arqui
tectura" (32) 

Manuel Aldunate es considerado como el primer arquitecto de Gobierno. En1870 r~ 
emplazó a Luciano Henault, construyendo en 1868 en Valpara!so la Casa de Correos, 
el Cuartel de Policfa y la Casa Consistorial, que se inició el año 1869. fot o N212 

(32) Alberto Wood - Fermfn Vivaceta - p~g. • ficha 148 
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Todos ellos , además d~ los citados Henault ; V~
vace t a, Aldunate y Arturo Meakins, forjaron una 
planta urbana he terogenea en sus proporciones, 
en que h ay hallaz~os estéticos, como ·esa facha
da de ¡a Plaza .Anlbal Pinto, de un severo geor
gi an (33) 

El chileno Eduardo Ferhman, quien hiciera sus estudios en Alemania, imprimi6 a · 
sus obras el historicismo, asf por e jempl o a la Iglesia de l os Sagrados Corazones, 
obra de Henault en un principio constr u!da en estilo románic0, al ser continuada 
por él, le di~ esti lo g6tico o No es raro ver en la arquitectura de Valpara!so 
cierta afluencia de vario s esti los en un solo edificioo Obra de Ferhman es tam-

_bién el segundo t eatro de la. Victoria; c onstru i do e l año 1886 con predominantes e~ 
racter!sticas clasi cistas 9 que constituyóse en orgullo para los porteños por su e
l eganc i a y magnificenci a . foto nÍl 10 

Entre los extranjeros tenemos a ITohn Stevenson, quien construyó la Intendencia 
por l os años 183 1 a 1833 ., 

-(33) Eugenio J?ereira Sala$ - o:b.ra ci t a.da _- p~g . 24 , ficha 12 
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3) TRAMA URBANA DE VALPARAISOo-

La bahía de Valparaí so se caracteriza por su forme. de anfiteatro cuyo escenario 
es el mar, está abierta a los vientos del Norte y Nor- Oeste y su geograf!a marca 
dos zonas : los cerros y el plan. 

Exi ste diferencia entre el trazado urbano del puerto y del Almendral . El prim~ 
ro denota un t razado espontáneo que tj_ene como guía l os angulosos bordes de los C.§. 

rros y la suave l!nea del mar, lo que l e da a sus calles una forma sinuosa y acci
dentada , los edificios se ubic~~ en ellas enfrent ando s i empre al mar , como centro 
del escenario; en cambio , el Al mendral muestra una trama urbana más uniforme , de 
trazado regular en cuadrículao 

La estrechez del plan y el cerco de lo s cerros delimitan claramente a Valparaí
so ; su crecimiento parti ó del barrio del puerto abordando los accesos de las que
bradas y l as playas , dicho crecimiento es en sentidos longitudinal y vertical, lo
grándose primero la total dominaci6n del sentido longi tudinal, desde los Almacenes 
de la Aduana hasta la calle de Las Delicias , desde los bordes de los cerros hasta 
l a calle de l a .Pl anchada. El crecimiento del puerto fue dado a travá.s de tramos 
cortados por una abertura que romPansu línea continua, estos espacios abiertos to
maron la calidad de pl azas o plazuelas y permití an no perder l a presencia del mar. 

t 
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Las calles fueron tomando poco a poco posesi6n de las quebradas, planicies y 
faldas poco escarpadas de los cerros, empinándose sobre las construcciones delplan 

hechas en 1- 2 y 3 pisos; como parámetros tenemos las torres de algunos importan
tes edificios e iglesias que daban la impresi6n de rivalizar entre ellas para lo
grar una mayor altura y que servían como puntos de referencia. 

A finales de l segundo tercio de l siglo XIX es que Valparaíso alcanza su comple
to desarrollo en el plan y se comienza a tomar posesi6n de los cerros y sus lade
ras, adaptándose sus ' construcci enes a la topograí'.Ía del suelo. fotos n ¡, l) 1\4 
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Bo- DE LA IGLESIA PROPIAMENTE TAL 

1) Er-'IPLAZ.Ar'LIENTO EN LA CIUDAD Y BARRIO.-

Durante el auge del crecimiento de Val paraíso, en el período de la Rep~blica, 
la Plaza de Orrego pas6 a ser el centro social, el paseo más i mportante, considerQ 
da como el foco de l a actividad socialo 

Dicha plaza se constituy6 en parámetro del crecimiento de Valparaíso, marc6 el 
lfmi te entre el barrio del Puerto y del Almendral hasta aproximadamente el año 1840 

límite de lo que · es la concentraci6n urbana misma y de los alrededores con caract~ 
r ísticas rurales, es decir, casas muy distantes unas de otras y rodeadas de ~reas 
cultivables y jardines. Este espacio abierto marc6 el tiltimo tramo del barrio del 
Puerto. 

En los comienzos del segundo tercio del siglo XIX, cuando la anexi6n del Almen
dral lleg6 a formar parte de la concentraci6n urbana, a r a!z del auge de la cons
trucción, apareci6 el primer edificio import ante en torno a la Plaza del Almendralo 
En 1844 se construy6 el primer teatro de la Victoria y ese mismo año se inici6 l a 
edificaci6n de la iglesia Espíritu Santo, terminada en 1846, comenzando, junto con 
ella, a formarse la futura plaza alrededor de una fuente de agua, incorporando el 
área verde en ella , características paisajísticas del Neo- clásico a~tos n~ 1'5 11b 

Posteriormente, en el año 1869 se construy6' el Cuartel de Policía y la Casa Con 
sistorial, lo que coincidi6 con la aparici6n de casas particulares como la manzana 
ocupada por la f amilía Ross - Edwards; este crecimiento a su rededor l a constituy6 
en el centro de la actividad social, convirtiéndose en la i glesia más importante, 
caracterí sticas que has t a entonces tenía l a Matriz~ Todo ello influy6 para ~ue 

junto con su cambio a parroquia, se efectuara la transformación arqui tect6nicaf O'ulq 

Existe cierta rela ci6n entre pl aza- i gl esia, pue s s i bien fue el teatro de la 

Victoria el primer edificio i mportante construido en la Plaza Almendral, la igle-
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sia en cambio fue el primero en la .Plaza del Orden y fue ésta l a que a l a pos tre 
provocS l a sufi cient e atracción para desarrollar la plaza en su extremo y no en el 
que da a l mar, frente al teatroo As!, l a atracción fue doble, pues l a ubicac ión 
de la iglesia frente a la plaza l e per mitió a ésta adquirir la importancia alcanz~ 

da más adelante. foto~ h ¡., 22,23 124 . 

El desenvolvimiento de este núcleo f ue l a semilla para el ulterior desarroll o 
del Almendral. 
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2 ) REOONSTITUCION PLANIMETRICAo-

La i glesi a tiene una planta de basílica latina de ábside rectangular, en ella 
distinguimos l a zona de preparaci6n del acceso, l a de los fieles y la de los reli
giosos . La circulaci6n está claramente definida en su ingreso a través de un esp~ 
cioso atrio que se comunica por tres puertas hacia las naves, pero en cambio en el 
interior no existe una círculaci6n precisao Los princi pios de la iglesia cat6lica 
prohiben que el deambulatorio pase detrás del Santísimo Sacramento, por lo cual és 
te prácticamente no existe, no hay una círculaci6n clara para esta funci6n pues 
l as naves laterales están ocupadas. con bancas y altares menores, en cada una de e
llas se encontraba un acceso secundaxio directo de la calle, los que pasaron a ser 

. los únicos accesos a la iglesia cuando fue posteriormente demolido el frontis. 

Con la transformación, después del terremoto de 1906, se pi erden las gr adas de 
acceso al atrio, las cuales s on colocadas hacia el interior para salvar la altura 
producida por la elevación de las .calles. 

Irunediatamente ingresando a las naves por la izquierda se encontraba la escale
ra de car acol que conducía a la t orre y al coro, la primera reservada a los reli
giosos y el segundo, zona neutra con un limitado acceso de los fieles. 

En proporci6n, el lugar reservado a los oficios religiosos : · · ' · ·~ . ·: 
e · . . 1 toma una gran importancia y abarca más allá del ábside, incluye el 

presbiterio com el altar mayor, dos altares laterales y el espacio que los enlaza, 
amplía zona intermedia tratada con gradas que vendría a ser neutra ya que a ella 
también tendr!an un acceso limitado los fieles, pues comunica por dos puertas lat~ 
rales al bautisterio y la sacristía; este espacio está l i mitado por gradas y una 
balaustrada que abarca todo el ancho de las naves . fDTh n;l )~ 

La i glesia tiene cinco altares, el principal en el ábside, uno a cada extremo 
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de las naves laterales y otros dos más pequeños al costado de éstas y adosados al 
muro ; según las co stumbres antiguas, los hombres se ubicaban separados de las muje 
r es , ella s quedaban al centro y l os hombre s a la izquierda y a la derecha las per~ 
sonas que tenían r eclinatori os personales o 

La pl anta se basa aproximadamente en un m6dulo de proporci6n 1 :1,cón .q m6dulos 
en el l argo y cuatro en el ancho. 

El ~bside ocupa dos módulos de l argo y l a nave central es casi el doble de la 
l a teral en su ancho. 

Las naves laterales van cuadriculando el espacio a través de los arcoso Con la 
demolición de l a torre y el frontis l a planta pierde el atrio y los tres pri meros 

módulos o 
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3) ESTUDIO ESPACIALo-

La iglesia en su interior sufri6 tambi~n transformaciones import antes; detalla
remos sus espacios interiores a partir del año en que Vivaceta diseñ6 el frontiso 

La similitud del estilo corintio del capitel de las columnas interiores y del 
p~rtico demuestran que Vi vaceta tambi~n tuvo ingerencia en el diseño de la ornamea 
taci6n interior y transformaciones que cambiaron la calidad de sus espacioso Por 
medio de elementos de relleno le dio al ibside forma semicircul ar, rematando la n~ 
ve central con la b~veda de cañ~n corrido en una semicdpula. La ornamentaci6n es 
a base de pilastras y un variado juego de cornisamento. Los vanos lisos resaltan 
con el contraste de estos elementos ricos en decoraci~n. El espacio del ábside lQ 
gra un gran sentido de profundidad por su forma en que predominan el largo y a tr~ 
vés de gradas que van dando distintos niveles que le producen un aspecto de gran 
ceremoniosidad. 

La nave central, de mayor altura que las laterales, ten!a un cielo constitu!do 
por arcos fajones falsos en cuyo cielo habfan telas pintadas con pasajes b!blicos, 
las laterales estaban formadas por los mismos arcos de medio punto falsos y un en
tramado de madera que le daba la terminaci6n de cielo planco Estas naves termina
ban en dos altares laterales y estaban recorridas en toda su extensi6n por una tr~ 
cer!a de grandes ventanales con vidrieras de gran policromía que le conferfan una 
hermosa calidad de luz de efectos mfsticos, pero esta iluminaci6n no fue suficien
te pues al encontrarse rodeada la iglesia de altos edificios y al no poseer ningu
na otra fuente de iluminaci6n le hacían permanecer en una semipenumbra. foto NQ 25 

Hay una gran riqueza decorativa en l os capiteles, arcos, b6vedas y arranques de 
ellas a base de líneas estilizadas y grecas. Las murallas habían recibido pintura 

so 



' que en sus Últ i mos t i empos ten! an tonos cel este - gr i s es y e·l ' altar mayor mos traba 

r es t os d e pape l mural .de diseño barroco colo cado antes de l a tran sformac i 6n efec

t uada por Vi vacetao En su par te ext erior exhi b í a también t on os gr i ses 1otoso :~26,2~,3D 

·._,__..;.._ ___ ..,:..._ ___________________________________ _ 
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Detalles constructivos : el espacio interior está dado por una b6veda de cañ6n corrido 
falsa; se le da forma a través de un adosamiento de tablas, sobre la cual se coloca ·un 

' '3 
enserdinado para recibir el enlucido de yeso. Con este mismo sistemase le da for~a a los 
pilares de madera, para obtener su forma exterior de columnas corintias y transforma el abs 
a bside original de planta cuadrada en semicircular. foto":> o¡, 28 1 -,o 1 ~1 

Las columnas del atrio se formaban con unas crucetas de madera revestidas con el mate
rial inventado por Fermin Vivaceta llamado eonglomerado; con el se le daba la forma final 
exterior. 

Este material era algo parecido a lo que conocemos 
como "mármol reconstituido" contenia granito y mármol 
en trozos pequeños, unidos, al parecer con cemento 
romano o cierto aglutinante parecido (34) 

A los muros perif~ricos se les da el espesor 1 mt., con un sistema de doble o triple 
hilada trabada. 
Materiales empleados : la parte estructural es de madera, los muros periféricos de adobe 
y la ornamentación a base de cal o yeso. La cubierta de techo con planchas de Zinc. Los 
arcos de medio punto que formaban los vanos de los accesos principales eran de ladrillos. 
El piso del atrio estaba revestido con pastelones de piedra laja y el int erior era enta
blado. 

(3~ } Alberto Wood, Fermin Vivaceta; pag. 163 ficha 151 
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5) REPRESENTATIVIDAD ARQUITECTONICA - ESTILO.-

La i glesia sufrió tres transformaciones dentro del estilo predominante de su épo 
ca que cambiaron su aspecto. 

La primera, que data de su construcción en el año 1846, la ubica dentro del esti 
lo neo- clásico, en ella hay que estudiar separadamente el frontis y la torre, eri
gida posteriormente en 1856~ 

• 
El edificio en sí , del año 1846, es exteriormente de urla gran si~pleza, casi po-

dría decirse de una arquitectura primitiva, de anchos y macizos muros .de planta r ec 
tangular con techo a dos aguas, sus fachadas l aterale s con vanos de arco de medio 
punto, sin ningún detalle que pudiera comprometerla con un estilo determinado~ No 
ocurre lo mismo con la fachada principal, la que se compone de elementos neo- cl~si 

cos de líneas simples y sobrias, de columnas d6ricas, cumpliendo con las proporcio
nes de este estiloo 

La in.corporación de la torre hace variar fundamentalmente su prpporc i6n , su alt~ 
ra y macicez son desproporcionadas para el cuerpo que la sustenta. 

Y la iglesia de San Agustín ·que llama l a aten
ción por su enorme torre pegada como la nariz 
hist6rica de Quevedo, a su pequeño frente de~in 
ce metros (3 9 ) -

Aún cuando el conjunto logra formar un todo, pues la torre si gue las sencillas 
líneas estilfsticas de su base,desproporciona sin embargo el total del conjunto ya 
que el volumen de l a torre da aspecto de macicez y la impresión de que por sus medí 
das no correspondiera a t a l base. El antetecho, que no se sabe cual de lo s dos prQ 

yectistas lo incluy6 dentro del edificio, no es el remate adecuado por sus líneas 
estilísticas, s i bien es cierto que permite equilibrar un poco más la altura de la 
.torre. Ahora s i consideramos el cuerpo proyecta do por Clusseau antes de incorpora~ 

(3§) Recaredo Santos Tornero - obra citada- pág . 15a, ficha 89 
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un logro de Vivaceta; l a otra transformaci6n aparece un tiempo despu~s con el pro
p6sito de reparar los daños causados por lo s sucesivos temblores producidos a me
diados de l siglo XIX, el terremoto de 1906 y el deterioro físic o a travé's de los ~ 
ñoso Esta transformaci6n abarca el borde superior del corni~amento y el primer 
cuerpo de la torre, incluyendo lo s pináculos ~ 

Por tercera vez es t ransformada su balaustrada, ubicada sobre el corn~ame11to, 
simplificándose sus lfneas y a gregándosele un front6n recto que diri~ e su acce so 
para compensar en parte la pérdida de l as gradas y su altura , l as líneas se h a cen 
más llenas lo que aument a su horizontalidad~ Hay un cambio general en la expre
s i6n decorativa de los el ementos ~ base ~ una simplificac i6n de las líneas" 

Indudablemente l a i glesia a l perder su propor ci6n P+imitiva y a causa del desa
fortunado cambio en su ornamentaci6n, pierde asimismo mucho del valor logrado por 
Vivace ta., 
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le la torre, se pensaría que el edi ficio termina con el corni~amento y que el ant~ 
techo fue construído por Esteban Silva para atenuar la altura de ~sta .. 

La segunda transformaci6n se efectúa más con el propósito de repararla, dándole 
más prestancia y destacándola entre las demás edificaci ones que la rodean, trans
formación que coincide con su cambio a parroquia" 

Fenn!n Vivaceta se i nspira, dentro de la línea historicista, 
¡:u;sib~ent~ 

y tomando como ejemplo real la Opera de :Paris - el edificio más 
po ca - diseñada por Charles Garnier entre los años 1861 a 1874o 
se inspiró en las obras de Wren, como la Catedral de San :Pablo 
da a pri ncipios del s i glo XIX/. ~t0~ n: 1,~ 1)4 

en el neo- barroco 
importante de su ~ 
Garnier a su vez 

en Londres construí 

Hay· una gran similitud en los elementos usados por viren y los aplicados por Yi
vacetao Si comparamos su transformaci6n, vemos que la iglesia al igual que el mode 

lo que l a inspir6, adquiere monumentalidad, a la escala de l as posibilidades chil~ 
nas o Su acceso adquiere un nuevo elemento, el atri o y las gradas, qu e le dan al 
conjunto magnificencia, se cambia el antetecho por una bal austrada de ricos deta
lles barrocos, l a torre ba j a su altura y se proporc iona el tot~l , se trabajan más 
los detalles dándole profun.didad y transparencia, lo que evita la anterior macicez 

En general, se le da más r i queza y vari ación a los detalles estilísticos de su 
ornamentación, las columnas dóricas s e transf orman en corintias, apoyándose en una 
alta base, logrando .el conjunto armonía~ belleza y calidad ar quitectónica. 

La última transformaci6n realizada a l a iglesia se produjo en dos lapsos de 
tiempo; el pr imero, en forma i mpr evist a, causado por un problema en la red urbana , 
que hiz o que perdiera sus gradas y el pedestal de la columna cambi ando su propor

ción primitiva e influyendo en su expresión exterior ya que al desaparecer el acc~ 
so pierde e l carácter de ma jestad y grandeza que éste le conferfa y qué había sido 





6.- ALGUNO S DATOS SOBRE ~QUIPAivii !.NTO ~- OBJ .!.TO S DB ARTE. 

El equipamient o y obje tos de arte fueron cedido a ot r as i gl e sias J rematados la gran 

mayoria en subasta pública, alguno de los cua l e s fue ron donados a . distintas iglesias. 

También este t emplo como l os demás, conserva una 
r eli quia de l a época del coloniaje . Consiste ésta 
en un magnífico busto del Señor del Calvario, cu
ya perfecci6n i exquisitos detalles hacen de el 
un trabajo notable de cultura (36) 

Las esculturas que posee el templo son verdaderas 
obras de arte teniendo al gunas de mucho valor his
t6rico (31) 

Se encontraron en su demolici6n vario s entierros bajo las columnas ; anti guamente era 
costumbre enter rar a personas i mportantes en las i glesias; entre ellas estaba la estatua 

y la urna de Don Salvadda::J Donoso, que actua lmente se encuentra en el patio de la Catedral. 
Un crucifijo de "Cristo muerto" con articulaciones que se sacaba todos los años para 

l a procesi6n de l a Pasi6n y Muerte del Señor, que fue donado a l a Iglesia de Achupallas. 
Las vidrieras de color f ueron colocadas en las naves laterales , en la época de las 

transfor maciones hechas por Viva ceta; l a mas grande ti ene una escena. religiosa y estaba 

ubicada en el bautisterio. Ahora toda s ellas e stán en l a Iglesia de los Jesuitas de 

Valparaíso. foio n;, 44 

Dos ángel es de madera dorados al fuego, están en el altar mayor de la Iglesia de los 

Doce Ap6stoles • .foto n;, ?>5,'6. 
La Estatua del Angel San Gabriel y San Mi guel, en la Catedral. 

Monumento del coraz6n de Portales que s e encontraba en la sacristía, se encuentra en 
el patio de la Catedral. 

i l reloj de la torre es el que está actualmente en la torre de l a Catedral. 
Las campanas en la i glesia San Vicente de Paul. 
1 

(36) Tornero Recaredo Olmos, obra citada, pag. 159 ficha 89. 
(3~) Juan de Dios Ugarte Yavar, Valpso. 1536-1910; pag.l65 ficha 121 
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Cristo atado a la columna fue sacado para remate y donado a la Iglesia de la Merced; 

ahora es venerado en la Igle sia de los Doce Apóstoles. fo1oni,11 
El órgano donado por Doña Juana Ross de ~dwards , se encuentra actualmente en el San

tuario de Lo Vásquez. 
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III APRE CIACION HISTORICO ARQUIT~CTONICA ; VALORES DE LA IGLESIA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

La Iglesia Espíritu Santo es Un hito que marca el comienzo del despertar de Valparaíso 
como ciudad floreciente, a raíz de su periodo de auge económico y cultural. Este hito abar-
ca desde su ubicación como límite y foco de desarrollo, hasta lo que es en si como repre
sentante del nuevo estilo historicista. Tambi~n este hito marcó un florecimiento aunque bre
ve en la orden de los Agustinos, pues atrajo el foco del desarrollo social que se mantiene 
hasta nuestros dias y que lo obligó, junto con el nuevo paisaje de bellas construcciones que 
la rodeaba, a adquirir un cambio en su aspecto, la severidad y simplicidad de lineas, por 
otras que le entregaron majestuosidad y presencia. 

Esta favorable transformación es obra del primer arquitecto chileno, producto de este 
desarrollo cultural quien, a trav~s de todas sus obras demuestra su gran capacidad de -eje
cución y comprensión del estilo imperante. Ssta tramsformación es justamente la que le da 
a la iglesia la calidad como obra arquitectónica. Todo el valor que merece esta fachada 
no comparece con el resto del edificio, hay aquí un contraste negativo entre la simplicidro 
de lineas del cuerpo diseñado en 1844 y la variedad y 'riqueza del diseño de Vivaceta que 

logra un v~lor est~tico. Hay tambien un contraste negativo en cuanto a la obra completa 
que es el falsear sus líneas arquitectónicas, las cuales no corresponden a su forma es
tructural. A pesar de estos contrastes negativos, es sin duda el diseño de Vivaceta una 
hermosa obra arquitectónica, representante del historicismo de su ~poca que debió con
servarse. Zs indudable que la transformación última restó m~rito a la anterior, tanto por 
la p~rdida de alguno de los elementos característicos del estilo que le hicieron variar 
sus proporciones como por el cambio de sus lineas generales. 

Es justamente la rela ción entre ~poca-arquitecto-obra, la que le da a la i glesia el 

valor valor como documento his tórico. 

\ 
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IV VALORIZACION DE LAS FU~NTES DE INFO~illCION 
BIBLIOGRAFICA Y DOCUNg N1'0S IN~DITOS.-

En este estudio se han tomado como fuentes de información 
diferentes procedencias que detallamos : 
a) Los libros con carácter de Historias de temas generales, 

los cuales han servido de base para desarrollo de los 
antecedentes históricos económicos. 
En cuanto a la materia de investigación, tenemos : 

b) Los documentos origd.nales de p r imera mano no fueron per
mitidos usar por diferentes causas ajenas a la alumna, 
pero parte de ellos han podido obtenerse t~anscritos di
rectamente en el Obispado de Valparaíso; el Boletín Ecle
siástico. 

e) Los libros que se sitúan dentro de la ~ poca que se inves
tiga, que nos da una visión exacta con datos y fechas, los 
cuales por medio de la comparación y cqu~~o~ación de los 
hechos han podido precisarse para determinar la veracidad 
de ellos, como Santos Tornero y Ugarte Yávar. 

d) Otros que alcanzan el estudio de ~pocas posteriores, es
critos por personas cuyas dedicaciones están directamente 
relacionados con el tema como Martin y Manero. 

e) Revistas y Di arios que se usaron para determinar sucesos 
de menos importancia en lapsos de tiempo de fechas deter
minadas anteriormente, con documentos fotográficos, que 
nos da la evolución en el tiempo del objeto de nuestra 
investigación, como El Mercurio y el Zig-Zag. 

f) Los documentos fotográficos han podido encontrarse abar
cando aproximadamente el total del periodo estudiado en 
los archivos fotográficos, de la Universidad de Chile y 
Biblioteca Nacional. 

g) Como ~ltima fuente enumerada, usamos las entrevistas a 
personas directamente relacionadas con los hechos y otras 
a personas que han podido tener contacto con las etapas 
últimas del ob j eto investigado, como Enrique Barilari, úl
timo Párroco del Espiritu Santo. 

Es necesario destacar que al no conservarse el edificio estu
diado, no fue posible la observación directa y el estudio ar
quitectónico se basó en su totalidad en el material gráfico 
encontrado, apoyado en documentos y descripciones contemporá
neos a los hechos. 
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C R O N O L O G I A 

1595 Llegada de los primeros Agustinos a la bahía de Quin
til en su paso a Santiago. 

1625 Llegada a Valparaíso. 
1627 Posesión de los terrenos de la Quebrada de San Agus

tín y Cerro Alegre. 
1628 Fundación del Convento San Nicolás de Tolentino. 
1631 Petición del Obispo Francisco Salcedo al Rey, de re

vocar el permiso de instalación de los Agustinos en 
Valparaíso. 

1784 Petición de supresión de la orden en Valparaíso, efec
tuada por el Visitador General Fray Francisco Grande. 

1788 _Ultimo intento de supresión del convento. 
184m Q6mptaj de los terrenos de la Plaza de Orrego a Doña 

Josefa Vera. 
1841 T~rmino de la construcción de la primera Aduana, por 

el Arquitecto Stevenson. 
Canje del Convento San Nicolás de Tolentino, por los 
terrenos de la Plaza de Orrego. 

1844 Colocación de la primera piedra para la construcción 
de la . Iglesia Espiritu Santo en la Plaza de Orrego 
por Pedro Clusseau. 

1846 T~rmino de la construcción de la Iglesia. 
1855 Construcción de la torre del convento por Esteban Silva. 
1861 Solicitud de los Agustinos para hacer vida común. 
1871 Supr~sión del Convento y su tuición al Arzobispado. 

Ocupación parcial del Convento de los Franciscanos por 
los Agustinos. 

1872 Creación de la Parroquia Espir itu Santo. 
1873 Se nombra Párroco a Salvador Donoso. 
1880 ·Transformación hecha por Fermín Vivaceta a la Parroquia. 
1906 Terremoto que dañó a la I glesia. 

Posteriormente a esta fecha, se niveló la calle que 
elimina las gradas y parte de las columnas. 

1913 Ocupación total del Convento de San Francisco. 
1917 Autorización para reparar la torre. 
1920 Se nombra Párroco a Don Nemesio Marambio. 
1925 Es creado el Obispado. 
1930 Comienza la construcción de la Catedral. La Iglesia 

toma atribuciones de Catedral hasta el t~rmino de la 
e 



C. 

1949 
1952 
1962 

1963 
1965 

1966 

ccmstrucci6n. 
Traslado a Quilpu~ para la creación de su convento. 
Demolici6n del frontis y torre., venta del terreno. 
Muerte del Párroco, Don Nemesio I~rambio; traslado 
de la entidad religiosa al Obispado. 
Ocupación de la casa parroquial por la Escuela Normal. 
Traslado de la Sscue1a a su nuevo local. Queda en su 
reemplazo la Escuela de Ciegos. 
Venta del terreno. 
Demolici6n. 

f:/2. 





INDICE FOTOGRAFICO 

1.- Plano de Valparaíso 1835 -Biblioteca Nacional Mapoteca Jos~ Toribio Medina 
2.- Plano de Valpara!so 1888 - BNMJTM 
3.- Iglesia San Agust!n 1846 -Archivo del antiguo Instituto de Historia de la Arquite~ 

tura - Universidad de Chile de Santiago 
4.- Iglesia Espíritu Santo 1880 - AAIHA- UChS 
5o- Iglesia Espfri tu Santo posterior a 1906 - AAIHA- UChS 
6.- Primer Teatro de la Victoria - Santos Tornero, "Chile Ilustrado" 
7o- Terremoto 1906 - A. Rodrfguez Rosas y c. Gajardo Cruzat, "La Cat~strofe del 16 de ! 

gosto de 1906" 
s.- Iglesia San Agust.fn- Santiago - Alberto Wood, "Ferm!n Vivacetatt 
9.- Casa de Francisco Ossa - Alberto Wood, "Fermfn Vivaceta" 

10.- Iglesia Sagrados C<trazones - Santos Tornero, "Chile Ilustrado" 
11.- La Bolsa- BNMJTM 
12o- Casa de Correos - Santos Tornero, "Chile Ilustrado" 
13.- Panorámica de Valparafso 1860 - BNMJTM 
14o- Panor~ica de Valpara!so 1930 ~Archivo de Historia de la Arquitectura, Facultad de 

Arte y Tecnología - Universidad de Chile de Valpara!so 
15.- Plaza Orden - Iglesia San Agust:fn - "El Merourio 11 Valpara:fso 
16.- Plaza Orden - AAIHA - UChS 
17.- La Planchada - "El Merouriou Valpara!so 
18.- Calle Esmeralda - AAIHA- UChS 
19.- Plaza Victoria - Palacio Juana Rosa de Edwards ... Alberto Wood, ttFermfn Vivaceta" 
20.- Calle Condell 1860 - t'El Mercurio" Valparafso 
21 . - Calle Condell 1880 - AAIHA- UChS 
22.- Plaza Iglesia San Agustfn - AAIHA- UChS 
23.- Plaza Iglesia Esp!ri tu Santo 1880 - AAIHA- UChS 
24.- Plaza Iglesia Espfritu Santo posterior 1906- AAIHA-UChS 

·25.- Naves Iglesia Esp.lritu Santo - Laboratorio Fotográfico Facultad de Arte y Tecnolo-
gfa - Universidad de Chile de Valpara!so 

26.- Pilastra Iglesia EsE.fri tu Santo -LFFAT- UChV 
27 o- Capitel Iglesia Esp!ri tu Santo - LFFAT- UChV 
28.- Detalle Constructivo del Capitel - LFFAT- UChV 
29~N Arcos de Naves Laterales - LFFAT- UChV 
30.- Detalle Constructivo de Arcos de Nave Lateral- LFFAT-UChV 
3~' .- Sistema Constructivo Nave Lateral - LFFAT- U'ChV 
32o- Sistema Constructivo Techumbre .... LFFAT- UChV 
33.- Iglesia San Pablo - Londres - Nikolaua Pevsner, "Esquema de la Arquitectura Europea" 
34.c~- La Opera- Paria - Nikolaus Pevsner, "Esquema de la Arquitectura Europea" 
35o- Angel Altar Mayor de la I glesia "Doce Apóstoles" 
3.6"- Angel Al tar Mayor de la Iglesi a "Doce Ap6stolestt 
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37.- Cristo Atado a la Columna - Iglesia "Doce Ap~stoles" 
38.- Abside de la Iglesia Espíritu Santo - Colecci6n Particular 
39o .... Ceremonia Fdnebre de Arturo Prat - ttEl Mereurion Valpara!so - '2.1 tw.414jo l &ee 
40o- C-dpula Altar Mayor Iglesia Esp:fritu .Santo- LFF4T-UChV , í 

41 o- Oleo Ceremonia Plaza Victoria - Obispado de VaJ,.para!so. Frr.tUf-iPIS Hcltt. J0ct6, 
42.- Acuarela Iglesia Espfritu Santo - Depto. de Arquitectura del Obispado Valparafso 
43o- Estatua de don Salvador Donoso - Catedral de Valpara!so / 
4~.- Vidriera de color Iglesia "~ ~· .tA:-4 t:ck.<.,.~~ ~ruvs, 

INDICE DE PLANOS 

1.- Fachadas de 1846 - Pedro Olusseau, basado en Alvaro Jara 'C'b.il~ : en.-!~·6'0 
2.- Fachadas de 1880 - Ferm!n Vivaceta, basado en fotografía del AAIIA- UChS 
3.- Fachadas posterior a 1906, basado en fatograffa del AAIH.A- UChS 
4•- Planta 1880- Ferm!n Vivaceta, reconstitucit5n basada en la totalidad del material 

gráfico 
5.- Planta Casa Parroquial, copia de un croquis existente, del Depto. de Arquitectura 

del Obispado de Valparafso 
6 •. - Corte transversal, basado en el material grUico disponible 
7 ..... Corte longitudinal, basado en el material gráfico disponible 

Trabajo fotográfico realizado por Manuel Opazo en el laboratorio de la Facultad de 
Arte y Tecnología - Universidad de Chile - Valparafso 

Abreviaturas : 

BNMJTM - Biblioteca Nacional Mapoteca Jos~ Toribio Medina 
LFFAT- UChV ... Laboratorio Fotográfico Facultad de Arte y Tecnología - Universidad de 

Chile de .Valparafso . 
AAIHA.,. UChS - .Archivo del antiguo Insti tute de Historia de la Arquitectura- Universidad 

de Chile de Santiago 
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a) Samaniego Mesías, Isabel 
El edificio de la Aduana de Valparaíso. 
Se.minar.io de Historia de la Arquitectura 1966 
83 pag . 68 fotos, 15 lam. 
Biblioteca de Arte y Tecnología, Valparaiso 
{facultad u. de Chile) 

b) Wood Le Roy, Alberto 
Fermin Vivaceta 
Seminario Tesis Histor ia de la Arquitectura 1956 
213 pag ., 40 fotos, l áminas. 

, Bi~lioteca : Facultad de Arquitectura y Urbanis
mo Santiago U. de Chile. 
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BENAVIDES RODRIGUEZ, ALFREDO 
"La Arquitectura en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General de Chile" 
Santiago, Chile; ed. Andres Bello, 1961. 
XII I- 483 pág., 301 ilustr., 9 
Bibl. cons . Facultad de Arte y Tecnología, Val pso. 

BENEVOLO LEONARDO 
"Historia de la Arquitectura Moderna" 
Madrid, imp. ediciones Taurus, 1963 
438 pág., 366 ilustr. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

BOLETIN ECLESIASTICO 
Tomos I al XXI, desde 1830 a 1920 
Santiago, Chile; impr. de "La Opinion", del "Correo" , "San Jos~" y "Chile"; 1861-1920 
Bibl. cons. del Obispado 

CASTEDO LBOPOLDO 
"Historia del Arte y de la Arquitectura Latinoamericana" 
Santiago de Chile; ed. Pomaire, 1970 
344 pág., 235 ilustr. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 
"Historia de Chile" 1822-1879 
Santiago, 1Chile, impr. Zig-Zag 
738 a 1494; 
Bibl. cons. Particular 

CICHY BODO 
"Las grandes Epocas de la Arquitectura" 
Barcelona; Méjico; impr. Grejalbo S.A. 1967 
434 p~g. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología , Valpso. 

EL :t-'IERCURIO 
"Postales del Viejo Valparaiso" 
1960-1962 



E~ffiRY L. , DAVID A. 
"Vistas de Chile" 
s.c., s. ed. 1899 
140 :íl.ustr. 
Bibl . cons. Particular 

FORTIN GAJARDO, CARLOS 
"Nueva Enciclopedia de Chile" 
Argentina, ed. Copihue 
Bibl. cons. Particular 

GRAHAM :MARIA 
"Diario de mi Residencia en Chile en 1822" 
Santiago, Chile; edit. Del Pacífico S.A., ., 1956 
250 p~g., ilustr. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología Vlpso. 

JARA ALVARO 
"William L. Oliver, Chile en 1860" 
Santiago, Chile, Impr. Ed. Universitaria, 1973 
113 pág. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

LLOYD REGINALD 
"Impresiones de la Repd.blica de Chile en el siglo XX" 
Londres; I mpr. Truscott and son Ltd., 1915 
568 pág., ilustr. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

MARTIN Y MANERO, VICENTE 
"Historia Eclesiástica de Valparai son, 2 tomo s 
Valparaiso, Imprenta del Comercio, 1890-1891 
Bibl. cons. Fa cultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

PAULI GUSTAV 
"Arte del clasicismo y del romantici smo" 
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738 .pág., ilustr. 686 
Bibl. consultada, Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 
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XVII-497; 237 ilustr. 
Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

PEVSNER NIKOLAUS 
"Esquema de la Arquitectura Europea" 
Buenos Aires, ed. Infinito, 1957 
351 pág., 115 ilustr. 

"Bibl. cons. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 

RODRIGUEZ ROZAS, ALFREDO 
GAJARDO QRUZAT, CARLOS. 
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ix, 495 pág. 
Bibl. con s •. Facultad de Arte y Tecnología, Valpso. 
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"Valparai so 1536-1910" 
Santiago, Chile ; impr . Minerva, 1910 
397 pág . 
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VISOLA ·A.Tr~tado de Los c,¡Onco otdenes de \-a Ar9uttectu.ra 
Dueños tres 1 ed Buenos Ai.res , 1q51 

~M.cCl1s . Facultad de Ar1e ~ TeGoolo ~ta Valpara¡so. 
VALPARAI SO Y LOS FRANCI SCANOS 
IV CENTBNARIO DE LA LLEGADA DE LOS FRANCI SCANOS A CHILE , 1553-1953 
Imprenta Sanche z, Viña del Mar, Chi le, 1953 
Bi bl. Cons. Cbnuento FtsnCtS Cé\no deL bBrnn 

ZIG-ZAG, 1905-1955 
Santiago, Chile; Editorial Zi g- Zag 
Colección Particular 

a) 

b) 
e) 
d) 

e) 
f) 
g) 

E NTR Z VI S T AS 

Barilari Enrique 

Briones Rodolfo 
Herrera Bernando 
Larraín Iván 

Rojas Hugo 
Tello ManueL 
Velve 

último Párroco del Espiritu Santo, encar
gado de su demolición y reubicación, de 
la entidad religiosa . 
Párroco de Casablanca . 
Secretario General del Obispado de Valpso. 
Vicario encargado de los archivos y Bi
bl i oteca del Obispado en Sant iago. 
Ar quitecto del Obispado de Valparaíso. 
Secretario del Obispado de Valparaíso. 
Párroco encar gado de los bautizos de la 
entidad Espiritu Santo. 



o 

Seminario de Historia de la Arquitectura, Universida d de Chile , 
Dpto . de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975 . 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E o 

Eugenio Pereira Salas 
"La Arquitectura Chilena en el s i glo XIX" 

Pag. 24, "Todos ellos, ademas de los citados Henault , Vivaceta, 
Aldunate y Arturo Meakins, forjaron una planta urbana 
homogenea en sus proporciones en que hay hallazgos es
téticos, como esa fachada de la plaza Ahibal Pinto, de 
un severo "georgian", alegre y a t rayente en su balancea
do equilibrio de puertas y ventanas . " 

Ficha 12 



Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Eugenio Pereira Salas 
"La Arquitectura Chilena en el Siglo XIX" 

Pág. B, "Poco sabemos de la personalidad de Pedro Clusseau, que 
construyera el primer Teatro de la Victoria en Valparaiso 
y el templo de San Agustin en la plaza del mismo nombre, 
silueta que los porteños han visto desaparecer hace cortos 
meses." 

Eicha 32 



Seminar i o de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arguitectura y Urbanismo, Valpar aíso.- ler. Sem. 1975. 
Igles ia Esp1ritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg . Alumna: Pat ricia Gonzalez E. 

Eugenio Pereira Salas 
La Arquit ectura Chilena en el Siglo XIX 

Pág. 12, !1:1 2L~ de Julio de 1849 elevaba Brunet Debaines al lvli
nistro de Instrucción un proJ ecto para fundar en San
tiago una Escuela de Arquitectura destinada a genera
lizar en Chile el gusto por las artes utiles y formar 
tambien, en consecuencia, arquitectos que puedan, s i n 
socorro extraño, satisfacer l as necesidades del pams. 
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Vicente Martín y Manero. 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" 

Pág. 24, "Don Juan Rodrigo de Guzman y su esposa doña Ana Her 
nandez cedieron por escritura pública, que se conserva en 
el archivo del Convento de San Agustín, de Santiago y que 
autoriz6 el escribano don Domingo Garcia Corvalan, los te
rrenos de la quebrada de San Agustín y cerro Alegre que les 
pertenecfa, con el fin de que edificaran una iglesia y Con
vento en honor del glorios o San Agustín. Este terreno, dice 
la escritura, era a modo de isla y esta isla la formaba la 
quebrada y cauce de la quebrada, de la que es hoy calle de 
San Agustín y la ot ra que existía en las faldas vertientes 
del cerro Alegre . Otro tercer donantr aparece en esta escri
tur a y es el capitán don Nicol~s oc~tavio. La escritura te
ne además de la capellan!a de misas, la condici6n de que la 
iglesia se dedique a San Nicolás de Tolentino y que la e
r ecci6n se realice dentro de breve y determinado tiempo." 
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Vicente Martib y Manero 
"Historia Eclesi~stica de Valparaiso" 

Pag. 35, "Aceptadas de ambas· partes las condiciones, el Gobierno 
entregó veintinueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 
por el convento, y los padres compraron el sitio del se
ñor Gormaz, pero la iglesia la edificaron en terrenos que 
compraron a doña Josefa Vera el año mil ochocientos cua
renta y es la que hoy sirve a la parroquia del Espíritu 
Santo." 
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Vicente Martín y Manero 
Historia Eclesi~stica de Valpara!so 

Pág. 142 Y dicho sea en obsequio de la verdad que a los rea
listas no les faltaba raz6n para creerlo; pues desde 
el artículo primero del reglamento provisional dado 
en 1812, en el que al declarar que la Religi&n Cat6-
lica es la de la RepúbliBa, hasta que se terminó la 
lucha, o sea ilustres caudillos para herir el senti
miento religioso 
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Vicente Martín y Manero 
"Historia Eclesi~stica de Valparai so" 

Pág.274, "Fu~ necesario esperar que el Ministro de Justicia se 
asociara a esta obra, recabando del Santo Padre Pio IX, 
que usara de su suprema autoridad suprimiento el con
vento de San Agustin, y poniendo su iglesia y casa a la 
disposici~n del señor Arzobispo para que ~ste erigiera 
en élla la nueva Parroquia." 
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Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" 

P~g. 276, "Dicha Iglesi a, con su sacristía, útiles y ornamentos 
interiores indispensables para el servicio, y las expe
ditas entradas y salidas, necesarias para la comodidad 
de los concurrentes, ser~ la de la nueva parroquia, eri
giéndose en élla Pila Bautismal y gozando de todos los 
privilegios y prerrogativas que corresponden a las igle
sias parroquiales. Igualmente asignamos para la habita
ción del Párroco la casa que el Supremo Gobierno ha ofre
c ido daquirir en las inmediaciones del templo." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Univer s idad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

V:!~ent~ :;:Martin y Manero 
"Historia Eclesi~stica de Valparaiso" 

P~g. 278, "Al mes de haberse hecho cargo. de la Parroquia proyec
taba la repar aci6n del ruinoso templo. Trepid6 si ser!a 
mejor destruirlo y edificar uno que por su arquitectura 
y extensi~n , est~viera a la altura de los majestuosos 
edificios de sus feligreses. Lo consultó al señor Casa
nova, ya Gobernador Eclesiástico, pero el Illmo. señor 
Valdivieso, que siempre se le vio fijar más su penetran
te espíritu en los bienes espirituales, que en la gran
deza de las obras materiales, fue de parecer que se con
cretara a repararlo." 
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Isabel Samaniego Mesías 
"El Edificio de la Aduana de Valparaiso" 

P~g. 24, "Poco mas tarde, entre 1839 y 1841, el mismo arquitecto 
Stevenson, construye el edificio Aduana de San Agustín, 
cuya función responde a la de almacenes de aduana. Este 
edificio se ubicaba a menos de media cuadra al sur del 
interior de Aduana mencionada en el lugar que ocupan ac
tualmente los Tribunales de Justicia." 
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Gustav Paulí 
Arte del Clasicismo y del romanticismo; 

Pág . 20, A diferencia de esto, el clasicismo es el producto de 
un momento cultural posterior, hijo de una formaci6n 
historici nta y, por lo tanto, nada mas ale j ado de lo 
sencillo. Condi ción previa de s u a pari ción es un re
cogimiento y 8Xamen de Ai mismo pene t rado de arrepen
timiento. El hombre r,e ha dado cuent a ahora de que 
ha degen erado J se ha emlrutecido, bien sea ent re la 
ruavidad voluptuosa del Rococo, bien en medio del bar
barismo de lo gotico. 
De shecho el encanto vuelve su mi rada def\de aquel mun
do que antes di vinizrt ra hacia los marmoles de la an -
tiguedad. 
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Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler . Sem. 1975 . 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Recaredo Santos Tornero 
"Chile Ilustrado" 

Pág. 124, "La de la Victoria, tiene en el c-entro una hermosa pi
la rodeada de una esplanada formando cuadro i con 2.600 
m.c. de superficie. La esplanada está rodeada a su vez 
de bancos de hierro, i de una doble hilera de árboles 
que forman a su rededor un espaciosos y c6modo paseoo 
Los edificios notables que existen en esta plaza son el 
magnífico edificio de tres pisos construido reciente
mente para el uso de la Municipalidad i varias oficinas 
públicas, i cuya parte posterior está destinada a cuar
tel de Policía; el Palacio que a todo costo levanta el 
señor Edwards; el Teatro, i 1~ igl esia de San Agustin, 
que llama la atención por su enorme torre pegada, como 
la nariz histór ica de Quevedo, a un pequeño frente de 
quince metros." 
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Seminario de Historia de la Arquite ctura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Recaredo Santos mornero 
"Chile· Ilustrado" 

P~g.l26, "En atenci~n sin duda, a los muchos años transcurridos 
sin que nos haya causado estragos tan terrible huesped, 
nos hemos olvidado hoy completamente de su existencia, 
hasta el extremo de edificar de tres pisos i de cal 1 
ladrillo, mezcla que como se sabe no ofrece en caso de 
un fuerte sacudimiento, la misma elasticidad y resisten
cia que el adobe entrelazado con la madera. 

En el dia, todo edificio de regular importancia, se 
construye del material indicado i de dos o tres pisos, 
destinando el piso bajo para almacenes, bodegas o tien
das i los superiores para casa habitaci~n." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chil e , 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Recaredo Santos Tornero 
"Chile Ilustrado" 

P~g . 153, " · ·· Iglesia y convento de San Agustin. La primera i
glesia de este nombre fué construida sobre parte de un 
trozo considerable de terreno en el fondo de la quebra
da hasta la cumbre del cerro Alegre, cedido el año 1627 
a la orden de Agustinos por el capitán Juan Rodrigo de 
Guzman, y su esposa Ana Hernandez i el capit~n Octavio 
Nicolás. La cesión del terreno ~ué hecha con la expresa 
condición de que se dedicara la fundación a Nuestra Se
ñora de la Regia i a San Nicolás de Tolentino, cuyo san
to es aun el patrono de la iglesia. 

Situado en el punto céntrico de la población i al cos
tado sur de la plaza de la Victoria, este templo está 
llamado a ser la tercera parroquia de la ciudad. La pri
mera piedra fué colocada por el padre prGvincial Reve
rendo Frai Jos~ Miguel Gaete en enero 21 de 1844, i se 
terminó su construcción, en 1846, por el padre prior Frai 
Santiago Corales, dirigiendo los trabajos el arquitecto 
D. Pedro Cluxeau. 

El templo mide 57 metros de largo, ~1 de frente a la 
plaza i la altura de sus murallas de abobes alcanza a 
9 1/2 metros, tiene tres naves abovedadas, descansando 
la nave central sobre elevadas columnas de madera. Con
tienen cinco altares de una riqueza i elegancia notables. 

El frontispicio, de cal i ladrillo, sustenta la torre, 
construida por Do Estevan Silva en 1855, notable por su 
escasa elegancia e inmensa elevación que no corresponde 
con su frente r elativamente reducido, mide 35 metros has? 
ta el pié de la cruz, la cual tiene a su vez 3 metros. 
En la segunda sección de las cuatro de que consta la to
rre, se encuentra el campanario y en la tercera se colo
car~ un reloj encargado ya a Europa • 

•• también este templo, como los demás, conserva una 
reliquia de la época del coloniaje . Consiste ésta en un 
magnífico busto del Señor del Calvario, cuya perfección 
y esquisitos detalles hacen de él un trabajo notable 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

"de cultura. 
El sitio que hoi ocupa la iglesia costó a los padres 

conventuales la suma de 18.000 pesos i el costo del templo 
con su torre, altares, imájenes i demas adornos, fué de 
90.000 pesos. El templo se levantó gobernando la provincia 
el intendente D. José Joaquin Prieto." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Eugenio Pereira Salas 
"Historia del arte en el Reino de Chile" 

Pág. 171, "Cuando la imitación del arte greco-romano, escribe, 
vino a ser la norma inexcusable, el artista, a menos 
que se pusiese en manos de algun culto mentor, hubo 
de convertirse en arquélogo y en humanista para poder 
interpretar los textos clásicos, los cuales eran el 
nuevo dogma a que habia de atenerse par a sus creacio
nes y conocer las fuentes de la mitología pagana, fuen
tes de inspiraci6n de sus modelos antiguos. Hasta en
tonces bastaba el aprendizaj e de los gremios para que, 
sin salir a veces del propio t aller paterno, un pintor 
o escultor aprendiese su oficio , la sabiduría acumula
da por muchas generaciones de menestrales." 
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Seminario de Historia de la Arquitectur a , Univers i dad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo , Valparaíso.- ler. Sem. +975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam vlaisberg . Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Nikolaus Pevsner 
Esquema de la Arquitectura Europea 

P,g. 277, Sea cual fue r a el obj eto de su veneración, el esp1r1-
tu romantico expresa un estado de nostalgma, es decir, 
de onosi ción al pr(~sente que par a a l gunos encarnaba 
predominantemente la prioridad del Rococo, para otros 
un racionalismo sin imaginación y para otros, ademas 
una industrialización y mercantilismo lleno de f ealdad. 
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Iglesia Espíritu Santo. 
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Alfredo Rodriguez Rozas 
Carlos Gajardo Cruzat 
"La Catástrofe del 16 de Agosto de 1906 
en la República de Chile" 

Pág. "La iglesia del Espíritu Santo, sufri6 perJu~c~os solo en 
su fachada y en la torre, y el elegante edificio que se 
construía en la esquina de la calle Condell, sufri6 más por 
causa de los dinamitazos que por la acción del movimiento 
sísmico." 
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Maria Graham 
"Diario de mi residencia en Chile en 1$22" 

Pág.105 "Rednese el pueblo en este lugar todos los dias festi
vos y parece gozar extraordinariamente en haraganear, 
comer buñuelos fritos en aceite y beber diversas clases 
de licores, especialmente chicha, al son de mdsica bas
tante agradable de arpa, guitarra, tamborin y triángulos 
que acompañan las mujeres con cantos amorosos y patrió
ticos. Los mdsicos se instalan en carros techados, gene
ralmente de caña o paja, en los cuales traen sus instru
mentos para atraer parroquianos a las mesas cubiertas de 
tortas, licores, flores etc., que ~stos compran para su 
propio consumo o para las mozas a qui~nes desean agradar." 
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~ntrevista al Párroco Barilari 

El Arzobispado compr6 la casa donde se encuentra aho 
ra el Teatro de la Victoria para convento de la igl¡ 
sia~ Por ese tiempo Valparaíso era gobernaci6n ecl~ 
siástica pero ya se hablaba de crear la dideesis. 
Doña Juana Roas de Edwards entonces les permut6 su 
casa para que en ella funcionara el obispado y a pos 
teriori construir la catedral 1a cambio de los terre= 
nos de la iglesia Espíritu Santoo Sim embargo a su 
muerte en 1913 test6 tambi~n al obispado dichos term 
nos lo que provoc6 que los herederos le entablaran -
juicio causando la paralizaci6n de loe trabajos de 
construcci6n de la catedral, situaci6n que se mantu
vo hasta el año 1937 en que termin6 ~ate a favor de 
los religiosos. 
Mientras no se solucionaba dicho conflicto, la igle~ 
sia Esp!ritu Santo hizo las veces de catedral. 
La iglesia por entonces estaba muy deteriorada y se 
contrat6 a un perito que determin~ que la torre de 
la iglesia tenfa una inclinaci6n peligrosa, y bajo 
la presi6n del Club Naval se decidid demolerla con 
todo el frontis y vender el terreno para poder termi 
nar la catedralo -
Para efectuar la segunda etapa de demolici6n de la i 
glesia se esper6 la muerte de su párroco don Nemesio 
Marambio, acaecida en el año 1962, quien era vicario 
capitular (reemplazaba al obispo) y que sent!a mucho 
cariño y apego por su parroquia en la cual estuvo du 
rante muchos añoso A su muerte le sucedi6 como Vica 
rio General y Párroco de la iglesia el padre Enrique 
Barilari~ 

Los archivos de la iglesia fueron en su mayor parte 
quemados por el nuevo ¡:árrocoo 
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Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Juan de Dios Ugarte Yavar 
"Valparaiso 1536-19lon 

P~g. 165, "Espíritu Santo.- Situada en la plaza de la Victoria, 
teniendo 21 metros de ancho por 57 de largo . Sus mura
llas son de adobes de una altura de 9 1/2 metros. Tiene 
tres naves abovedadas descansando la central sobre ele
vadas columnas de madera, imitando su pint ura al grani
to. Contiene cinco altares de m~ritos y riqueza. Los 
cielos se ven pintados con numerosos pasajes bíblicos. 
El p6rtico del templo es de cal y ladrillo y sustenta 
una elegante y pintoresca torre de 35 metro~ de altura 
sin contar la cruz que tiene tres metros. En la dltima 
seccion de la torre hay un reloj de cuatro esferas, 
que presta importantes servicios a la ciudad. Las es
culturas que posee el templo son verdaderas obras de 
arte, teniendo algunas de mucho valor hist6ricoo" 
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Juan de Dios Ugarte Yavar 
"Valparaiso 1536-1910" 

P~g. 163, "Agustinos.- Los sacerdotes de este orden, fundada hace 
quince siglos por San Agustín, obispo de Hipona, llegaron 
a Valparaiso el 16 de junio de 1595 y despues de mil pena
lidades y dificultades para establecerse fundaron el con
vento de San Nicol~s de Tolentino al final de la quebrada 
de San Agustin, convento que fue transladado en 1834 a la 
Plaza de Orrego, hoy de la Victoria, en el mismo sitio en 
que se encuentra la parroquia del Esp~ritu Santo y funcio
n6 hasta el año 1849, ~poca en que fu~ clausurado y vendi
das al Supremo Gobierno sus propiedadeso" 
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Alberto Wood Le Roy 
"Fermin Vi vaceta" 

P~g. "Despues del terremoto de 1906, el barrio de la ciudad 
llamado del Almendral fu~ nivelado con el objeto de cor
tar las inundaciones que todos los inviernos producían 
las aguas de las quebradas del puerto, pues este sector 
de la ciudad tenia una cota inferior al resto . Las calles 
que rodeaban la iglesia fueron alzadas en 1,80 m. apro
ximadamente, de modo que el p6rtico perdi6 su escalinata 
y todo el pedestal de las columnas, quedando de ellas u
nicarnente el z6calo de la base y perdiendo por consecuen
cia su proporci6n primitiva. 
"Esta es la obra p6stuma de Fermin Vivaceta, mientras 

vigilaba los trabajos, el 4de mayo de 1882, le sobrevino 
un repentino ataque de hemiplejia izquierda que lo iba a 
postrar para el resto de sus dias." 
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"Valparaiso y los .Franciscanos" 

P~g. fl/p, "Este convento estuvo en poder de los franciscanos 
hasta el 7 de abril de 1913, f echa en que pasó a poder 
de los PP. Agustinos por convenio con ~llos mediante 
facultad de . la Santa Sede. 

D~as tarde en el año 1949, los PP. Agustinos se trans
ladaron a l a ciudad de Quilpu~, donde tienen ahora su 
r e sidencia y mantienen un colegio de mucho prestigio en 
la zona, por esta razon, t uvieron que vender este anti
guo convento a una instit ución de s eguros, la que lo de
molió para construir en los mismos t errenos, ·edificios 
de rentao" 

Ficha 128 



Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Val para i s o.- l er. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profe sor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Pat ricia Gonzalez E. 

Boletin Eclesi~stico, 
Tomo V 

P~g . 297, "Cofradía del Carmen de San Agustin en Valparaiso. 
Santiago, octubre 12 de 1870.- Con lo espuesto en la 
nota, se aprueba el nombramiento de Mayordomo primero 
de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen estable
cida en la iglesia de San Agustin de Valparaiso." 
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"Boletin Eclesi,stico" 
Tomo V 

Pág. 522-23, "Convento de San Agustin en Valparaiso. 
Santiago, Mayo 7 de 1872. Considerando: 
1• que no puede haber convento sin comunidad com
puesta del número de religiosos que disponen las 
Constituciones Apost~licas; 2• que faltando la co
munidad, no puede haber vida verdadera claustral, 
sin la cual tampoco se puede conservar la disciplina 
regular; 3° que en las Órdenes religiosas, como la 
de Ermitaños de San Agustin, en que solo se observa 
la pobreza en particular, debe el número de religio
sos de cada convento corresponder a sus entradas, 
conforme lo ordena el capítulo tercero De Regulari
bus de la sección veinticinco del Santo Concilio de 
Trento, i que no teniendo el convento de Valparaiso 
mas que seiscientos sesenta pesos veinte centavos de 
renta fija, es imposible, aun con las limosnas ordi
narias del ministerio, que haya con que mantener en 
la dicha ciudad el número Ínfimo de personas que de
ben componer comunidad; 4° que careciendo el dicho 
convento de un edificio claustral en que poder habi
tar tal edificio, tanto por la falta de recursos con 
que hacerlo cuanto por el excesivo valor del terreno 
contiguo a la Iglesia, es de todo punto imposible 
que mejore la condición de dicho convento; 5° que el 
estado actual de las cosas es nocivo a los verdaderos 
intereses de la provincia, pues obliga a mantener a 
dos religiosos viviendo en casa particular y a la ma
nera de los que habitan extra clausura, sin clausura 
ni nombre siquiera de lo que constituye la vida cla
ustral; con los peligros que ofrece la circunstancia 
particular de ser Valparaiso una ciudad marítima y en 
que residen muchos extranjeros de ajena creencia; 
6° que con la supresión del convento, puede conseguir
se que lo que hay vendible, una vez realizable, puede 
con el transcurso del tiempo proporcionar con que res
tablecerse en otro paraje de la misma ciudad de Valpa-
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"raiso o en otra, pues atendido el estado de la pro
vincia debe todavia tardar mucho tiempo para que al
cance el n~mero de religiosos a poblar los otros con
ventos de la provincia. Oidos los consejeros que he
mos nombrado al efecto, i usado de las facultades que 
nos concede el Decreto Apostólico de primero de di
ciembre de mil ochocientos setenta y uno (1) suprimi
mos el convento de Valparaiso de la Orden de Ermita
ños de San Agustin, i ordenamos que enjenando todo lo 
que pueda serlo, se proceda a conservar su valor de 
modo que incrementado con el transcurso del tiempo, 
pueda en lo sucesivo servir para la fundación i rentas 
de otro convento, o para ser empleado en otra cosa e
quivalente; reservándose Su Señor!a Ilustrísima i Re
verend!sima el acordar las providencias oportunas, 
para la ejecuci~n de lo ~ue aquí se ordena." 
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Boletin Eclesiástico. 
Tomo V 

Pág. 563-562, Erección de la Parroquia del Espíritu Santo. 
"(1029) Santiago, julio 11 de 1872, instituimos en 
la dicha ciudad de Valparaiso una nueva parroquia 
bajo la invocac i ón del Espíritu Santo, a signándolo 
por límites la playa del mar i prosiguiendo por el 
callejón de Brown, que llega a dicha playa, la lí
nea divisoria que separa la nueva parroquia de la 
Matriz del Salvador hasta la Plaza del Orden, con
tinuando despues de esta plaza por la calle de Tu
bildad, subiendo hasta unirse a la calle de Elias, 
dejando el cementerio en la parte del nuevo curato, 
prosiguiendo por l a dicha calle de Elias hasta en
contrar el cauce u hondonada de la quebrada de este 
nombre, cuyo cauce servirá de límite hasta la cima 
de los cerros por donde iba el antiguo camino de ca
rreta, cuyo camino separará a la dicha nueva parro
quia de la de Casablanca, hasta donde toca el camino 
de la quebrada por donde de sciende el arroyo o este
ro de Jaime, el que hasta su embocadura en el mar 
formará la línea divisoria entre la nueva parroquia 
i la de los Doce Apóstoles. Así deslindada la nueva 
parroquia, separamos y desmembramos de la de la Ma
triz del Salvador i de la de los Doce Apóstoles los 
territorios i habitantes que respectivamente les per
tenecen i los incorporamos a la nueva parroquia ••• " 
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"Boletin Eclesi~stico" 
Tomo V 

P~g. 563, "Dicha iglesia con su sacristía, útiles y ornamentos 
interiores, indispensables para el servicio, i las es
peditas entradas i salidas, necesarias para la comodi
dad de los concurrentes, s erá de la nueva parroquia, 
erigi~ndose en ~lla pila bautismal y gozando de todos 
los privilegios i prerrogativas que corresponden a las 
iglesias parroquiales. Igualmente, asignar emos para la 
habitación del párroco la casa que el Supremo Gobierno 
ha ofrecido adquirir en las inmediaciones del templo." 
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"Boletin Eclesíastico" 
Tomo V 

P~g . 572, "El primero de diciembre de mil ochocientos setenta i 
uno, se nos facultó para la supr esi ón de algunos con
ventillos de la provincia chilena de la Orden de Ermi
taños de San Agustin i para que enajenando lo s inmuebles 
i demás bienes que pertenecieren a dicho s conventillos 
lo invirti~semos en el mejor objeto que se creyere" 
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"Boletin Eclesiástico" 
Tomo VI 

Pág. 14, "que la precitada parroquia del Espíritu Santo debe te
ner por límites la playa del mar, partiendo de allí por 
el callej6n de Brown, que toca dicha playa, la linea divi
soria hasta la Plaza del Orden i continuando despue s de 
ella por la calle de Tubildad sube cerro arriba hasta u
nirse a la calle de Elias, dejando el cementerio en la par
te del mismo curato del Espíritu Santo i prosiguiendo por 
la dicha calle de Elias hasta encontrar el cauce u hondo
nada en la quebrada de e ste nombre, cuyo cauce s ervirá de 
límite hasta la cima de los cerros por donde pasa el anti
guo camino de carretas. Este cami no s eparará l n dicha parro
quia de la de Casablanca, has t a donde se le une el camino 
de la Cruz, que baja del cerro hasta unirse con la calle de 
San Ignacio, la cual servirá de límite hasta la playa del 
mar. En la ciudad de Santiago de Chile, a dos dias del mes 
de febrero de mil ochocientos set enta y cinco." 
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Alberto Wood Le Roy 
Ferm!n Vivaceta 

Págo 41 Y -en 1848, siendo el· curso más numeroso a~, obtiene, 
junto con Manuel Salvatierra, la medalla de Plata que 
con ocasi6n del aniversario de Septiembre se ~torgaba 
a los alumnos más aprovechados de la clase de dibujo 
lineal o 
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Alberto Wood Le Roy 
"Fermin Vivaceta" 

P~g. 47, "Sin embargo, como sus actividades particulares iban en 
aumento, se alejó cada vez mas de sus estudios y de este 
primer grupo de estudiantes ningunollegó a recibirse. 

"En cuanto a Fermin Vivaceta, hemos llegado a concluir 
que aprovechó el Decreto de 4 de Septiembre de 1854 que 
declaraba que no necesitaba t!tulo para ejercer las pro
fesiones de ingeniero de minas, civil, geógrafo, arquitec
to o ensayador general." 
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Alberto Wood Le Roy 
Ferm!n Vivaceta 

Págo 59, Empieza a planificar en gran escala y a construir e
dificios de toda especie, demostrando estos su plani 
ficaci6n previa, o sea, su desarrollo en planos, sus 
cálculos y especificaciones. Junto a la labor d.e Vi 
vaceta como arquitecto y constructor, está la del -
mismo como urbanista, que demuestran no sdlo su in
discutible calidad de arquitecto, sino además la de 
un hombre progresista y visionario "que comprendía 
ya las amplias perspectivas del urbanismo y de la ar 
quitecturan -
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Alberto Wood Le Roy 
"Fermin Vivaceta" 

163, "·· este material era algo parecido a lo que conocemos 
como "marmol reconstituido", contenia granito y marmol 
en trozos pequeños, unidos al parecer, con cemento arma
do digo romano o cierto aglutinante parecido." 
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Qarlos Fortín Guajardo 
~ueva Enciclopedia de Chile 

Los dolorosos acontecimientos que afectaron a la i~ 
sia en la independencia, y las disputas en los claus 
tres no lograron debilitar la fe del pueblo ohileno7 
Entre los hombrea dirigentes, y en la aristocracia 
comenzaron a surgir algunos librepensadores y volte
rinos; pero en las clases populares la fe del carbo
nero se manten!a inc~lumee 
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Carlos Fortin Ga;jar ao· 
"Nueva Enciclopedia de Chile" 

Pág. 2S3, ny para dar auxilio a cuarenta embarcaciones con que 
ya cuenta nuestra marina mercante. Agr~guese a esto 
dos o tres mil consumidores que pueblan la bahia en 
sesenta y tanto buques de guerra y mercantes, que por 
l o comun hay al ancla entre nacionales y extranj eros, 
presentando estos Últimos la mas agradable e intere
sante perspectiva en el conjunto de las banderas in
glesa, norteamericana, francesa, portuguesa, sueca, 
holandesa, peruana, argentina y a la vez otras varias 
que incesantemente frecuentan el s urgidero." 
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Leopoldo Castedo 
"Historia de Chile" 

Pag. 862 "Al abandonar Portales el gobierno, el nuevo regimen 
estaba consolidado. Su s e vero mando no habla producido 
un fusilamiento. La vigilancia habla evitado la enfer
medad crónica de la~ conspiraciones y de los golpes mi
litares. Además , predicando con el ejemplo, llegaba el 
primero y retirábase el último de la oficina, dormía 
cinco horas y trabajaba las restantes, aparec!a de im
proviso en l os lugares que deseaba inspeccionar, pagaba 
puntualmente a los empleados sus modestos sueldos, mien
tras el renunciaba al suyo. As~~pudo crear una nueva 
moral cívica, capaz de poner orden y hacer eficaces los 
s ervicios hasta aquel entonces desquiciados. 
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Leopoldo Castedo 
"Histori a de Chile" 

P4g.~259 "En el le anunciaba que iba a ex1g1r a Chile, en desa
gravio de su actitud hostil, una salva de veintiun caño
nazos al pabellón español, tres millones de reales por 
haber declarado el carbón contrabando de guerra, el en
v!o de un diplomático a Madrid para que diese satisfac
ciones suficientes e igualación de la bandera espafiola 
con la mas favorecida." 
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Leopoldo Castedo 
"Historia de Chile" 

P~g.-1270 "A mediodia, despues de tres horas de bombardeo, ardían 
las series Ja. y 4a . de los almacenes fiscales con 151 
bodegas, atestadas de mercaderias. El incendio se propa
gó a los edificios vecinos y rapidamente tom~ grandes 
proporciones. Mendez Nuñez orden~ cesar el fuego. De las 
2.600 bombas y granadas, solo catorce cayeron en los edi
ficios que enarbolaban bandera blanca. Hubo apenas dos 
muertos y escasísimos heridos. Las p~rdidas material~s 
ascendieron a $ 14.000.000.- De la Mercadería destru1da 
$ 8.Joo.ooo.- pertenecían a extranjeros y $ Jo700oOOO.-
a comerciantes chilenos." 
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Leopoldo Castedo 
"Historia de Chile" 

Pág. 954-956 , "Es, sin duda, la personalidad mas relevante en la 
historia de l progreso material de la Am~rica españo
la. Solo Valparaiso l e debe l a construcción de un fa
ro, la fábrica de ladrillos, las instalaciones del 
gas y del agua potable y, en la larga lista de sus 
realizaciones, se destacan además las experiencias 
em los yacimientos de carbón, cal, borax y salitre." 
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Leopoldo Castedo 
"Historia de Chile" 

P~g. 1161, "Durante los diez afios transcurridos entre 1841 y 1851, 
la minería del oro decreció con relación al decenio pre
cedente. El gran centro productor de plata continu6 sien
do Chañarcillo. Los $ 15.016.365.- de 48 d. producidos 
en 17 años salieron en su casi totalidad del famoso cerro. 
Tres Puntas y once minerales más derramaban sobre Chile 
un rio de plata, que di6 en el decenio un promedio anual 
de 124.542 Kg. La producción de cobre tambi~n aumentó has
ta sobrepasar,en 1860, los 34.000o000 de Kg.,anuales . " 
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t§p~s0~~~~~jardo 
"NUit~l1(6~ei €itlp~ di a de Chi 13 n 

Pág. 1021-1023, "A pesar de su"análisis ideológico de los tiem
pos de la conjugación castellana" y del "CÓdigo 
Civil", Bello era una poderosa inteligencia, mas 
receptiva que productora. Antes de roturar nuevos 
surcos en el campo de la creación científica y lm
teraria, absorvi3 y sitematizó, con amplitud de · 
criterio y cordura, las esencias del saber europeo 
de su tiempo y las vertió durante treinta y cinco 
años con apostólica f~. 

" Siempre tuvo acentuada repugnancia por la polí
tica. Redactó mensajes presidenciales y numerosas 
gubernativas por condescendencia, por gratitud y 
porque no habia otra pluma como la suya. Pero su 
vocaci6n fu~ la s iembra de la cultura. 

Para procurarse medios de vida, Bello abrió en 
su casa un curso de humanidades y otro de derecho. " 
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"Postales d_el Viejo Valparaiso" 
de "El Mercuriott 

Pág. 87, "Naci~ en tiempos de la Colonia como sitio de estacio
namiento de las carretas que iban y venían de Quillota, 
continuó como plaza para corridas de toros, actividad 
que tenía gran popularidad en el siglo pasado, y des
pues comenzó a tomar fisonomía de plaza. Su primer nom
bre fué de Plaza Almendral, después Plaza de Orrego, ya 
que su principal vecino fu~ el presbítero don Vicente 
Orrego, que construyó donde hoy está la Catedral una mo
desta casa con corredores. Como plaza ha tenido diversos 
cambios y una demostración de ~llo es esta postal capta
da a principios de este siglo. La plaza mantiene sus lí
neas principales con su pila central y las estatuas de 
las estaciones, que fueron compradas y colocadas cuando 
fu~ Intendente de Valparaiso don Francisco Echaurren 
desde 1870 a 1876. Estas estatuas de las estaciones no 
fueron traídas del Perú como botin de la guerra de 1$79, 
segun lo dice una falsa leyenda, pues en sesión del 17 
de noviembre de 1975 se dió cuenta a la Municipalidad 
que el Gobierno habia aprobado la inversión de 62.000 
francos para l a adquisición en Europa del m~numento a 
Colón, inaugurado en 1877, y de las figura s de las es
taciones." 
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"Postales del Viejo Valparaiso" 
de "El Mercurio" 

P~g. 105, "circulaban por nuestras calles alrededor de sesenta 
coches pÚblicos, que cobraban diez centavos por perso
na en viajes que abarcaban de un extremo a otro de la 
ciudad. Pero en marzo de 1863 inició sus actividades 
el primer ferrocarril urbano, con carros a t racción 
animal, cuya inauguración constituyó una fi e sta popu
lar." 

Ficha 252 



Seminario de Historia de la Arquitectura Universidad de · Chile 
Depto. de Arquitectura y Urbanismo Valparafso 1er~ Sem. 1975 
Iglesia Espíritu Santo · 
Profesor Gu:ta : Myriam Waisberg Alumna : Patricia González Eo 

El Mercuri o 

La gloria de las fiestas era el 1'ponche en leche" co 
lemono; era una técnica el hacerlo : el alm!bar a -
punto, el caf~ de grano de templado aro.ma, la vaini
lla y el aguardiente de Curim6n, " cabez<Sn" para los 
caballeros y "malicioso" para las damas. Los reatau 
rantea anunciaban con grandes letras blancas "Al Bi
co Colemono". 
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"Boletin Eclesiástico" 
Tomo XVI 

P~g. 492, "Valparaiso, 12 de Enero de 1906.- Señor Vicario General. 
Se me ha pagado un legado dejado por la señora Petronila 
Rocha, que dice en testamento: "Lego a la parroquia del 
Esp!ritu Santo seis mil pesos." 
"Los que podrian considerarse mas urgentes son: revisar 
el techo porque est~n perdiendo el galvanismo muchas plan
chas de fierro, cosa muy frecuente en Valparaiso a causa 
de la humedad salina por la proximidad del mar, y cambiar 
el número que se anecesario o darle algunas manos de azar
con para conservarlas algunos años mas y evitar las goteras 
que destrurían la ornamentacion de yeso del interior de la 
Iglesia; cambiar la instalacion provisoria de luz el~ctrica 
por una segura contra incendio y de frime; dar mano de pin
tura y reparar las mural las de la manzana que ocupa el tem
plo y casa parroquial; ensayar en una ventana un cambio de 
vidrieras por otra clase, porque con los edificios modernos 
de cuatro pisos que se están haciendo alrededor del templo 
está quedando a obscuras; y hacer un reconocimiento del pa
vimento porque hay partes que parece quieren hundirse, lo 
que hace temer se est~n pudriendo las soleras de madera que 
lo sostienen, t emores muy fundados porque el suelo es muy 
húmedo y pocos edificios resisten a la humedad por treinta 
años que son los que esta iglesia tiene." 
Cristobal Villalobos, Cura Re ctor (l) Dios guarde a V. S." 
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"Boletin Eclesi~stico" 
Tomo XVII 

Alumna: ~tricia Gonzalez E. • 

P~g. 533, "Por estos motivos ruego a VoS. se sirva autorizarme 
para vender doce acciones de gas, que posee esta parro
quia y que producen muy poco inter~s; porque con moti
vo del terremoto, no se puede usar gas en el alumbrado 
de la iglesia. El valor de su venta y el inter~s de e
se tiempo que demoraría en pagar, se cubrir!a con el 
pago de los arriendos." 
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Vicente Martín y Manero 
Historia Eclesiástica de Valparaíso 

Con estas reglas y con el espfritu de ese gran Doctor 
dé la Iglesia que si muri6, sus obras viven como vive 
su ciencia sublime~ no es extrafto fueran sus hijos s~ 
licitados con repetidas instanci as por los moradores 
de Santiago, del nuevo extremo, ni que el Rey tomara 
tanta parte en su venida. 
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Carlos Fortin Gajardo 
"Nueva Enciclopedia de Chile" 

P~g. 103, "Se puso en acci6n un plan llamado "sis tema de reduc
ci<Sn de indígenas", consistente en rodear de fuertes la 
frontera araucana, fundando ciudades al amparo de los 
fuertes y avanzando paulatinamente al interior, al mismo 
tiempo que se ponían en explotaci&n las tierras ocupadas." 
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Carlos Fortin Gajardo 
"Nueva Enciclopedia de Chile" 

P~g. 103, "Se puso en acción un plan llamado "sistema de reduc
ci~n de indígenas", consistente en rodear de fuertes la 
frontera araucana, fundando ciudades al amparo de los 
fuertes y avanzando paulatinamente al interior, al mismo 
tiempo que se ponían en explotaci~n las tierras ocupadas." 



Seminario de Historia de l a Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto . de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Esp!ritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Antonio Romera 
"Historia de la Pintura Chilena" 

Pág. 18, "Hay un pragmatismo en las efigies de estos burgueses, 
pero hay a la vez en la de los pr6ceres de la Indepen
dencia una adhesi6n callada y eficaz a los nuevos idea
les. En la ingenuidad de las imágenes se unen el senti
mentalismo y folklorismo. Los pincel es parecen movidos 
por la voluntad multidinaria, por el populismo callejero , 
por una an6nima mano colectiva. Por eso sus retratos son 
como imágenes de Espinal, las estampas populares, tan 
llenas de encanto pueril." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. · 
Profesor-guia, Myriam Waisberg . Alumna: Patricia Gonzalez E. 

"Boletin Eclesi.stico" 
Tomo 20 

P.g. 90, 11Santiago, 2 de Abril de 1917.- Vista la solicitud del 
Cura Rector del Espíritu Santo, Presbítero don Arturo C 
Cortínez, se le autoriza par a invertir el l egado de dos 
mil pesos, que dejó por l a cláusula quinta de su testa
mento, otorgado el 22 de Diciembre de 1916 ante el Nota
rio Don Santiago Godoy, a beneficio de dicha parroquia, 
la señora Eulogia Goñi de BJonen, en los trabajos de la 
torre de la parroquia. TÓmese razon. El Arzobispo de San 
tiago.- Moran C., Secretario." 
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$eminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler . Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

"Boletin Eclesiástico" 
Tomo 20 

Ficha 282 

P~g. 124, "Parroquia del Espíritu Santo. Al Oeste, el eje de la 
calle de Melgarejo hasta la Plaza Anibal Pinto, que la divide 
de la Matriz, y de ahí, el eje de la calle Ricardo Cumming 
hasta el camino de Cintura y su prolongaci6n hasta la cum
bre siguiendo la calle de Carlos Lyon . 
Santiago, 30 de Abril de 1917.- Apru~base la rectificaci6n 
de límites propuesta en el oficio precedente." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Univer sidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- l er. Sem. 1975. 
Iglesia Esp!ritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alwm1a: Patricia Gonzalez E. 

"Boletín Eclesi,stico" 
Tomo 21 

Pág. 784, "Santiago, 4 de Agosto de 1920.- Estando vacante la 
parroquia del Espíritu Santo de Valparaiso, por tras
lación del que la serv!a, nómbrase Cura Administrado 
de ella al Presbítero Don Nemesio Marambio con todas 
las facultades que tienen los Curas P'rrocos. Expida
se el título correspondiente.- El Arzobispo de Santia
go.- Miller s., Secretario. 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E . 

"Historia Eclesiástica de Valpara i so" t. II 
Vic·ente Martín y Manero. 

P~g. 24-25, "No se durmieron los religiosos. A los pocos dias de 
extendida la escritura de donaci6n, veintisiete de E
nero de mil seiscientos veintisiete, el Rdo. Padre 
Provincial hacía su peticion al Presidente Gobernador 
de este reino, por ordenarlo as! las regalías y c~du
las reales, para que se les permitiera establecerse 
en este puerto. La tramitación fué r~pida; pues en o
cho de junio del mismo año, el Revdo. Padre Fray Pedro 
Inostrosa aparece en la ciudad de Concepci6n, solici
tando de don Lui s de C6rdoba y Arce, Capit~n y Gober
nador del Reino, aprobara la visita del fiscal de San
tiago, y estudiase el competente permiso." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez ~. 

Vicente Martín y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" t. II 

Pág. 25-26, "El P.Fray Pedro Inostrosa, Doctor de Teología en 
esa provincia y Prior del convento de San Agustín 
que est~ en esta ciudad; dice que habiendo el Pro
vincial y convento de dicha orden suplicado a v.s. 
les concediese licencia para fundar un convento en 
el puerto de Valparaiso, mandó a v.s. se citase al 
señor Fiscal de Su Majestad y Cabildo de la ciudad 
de Santiago para despues proveer a la dicha súpli-
ca y petición lo que mas conviniese por v!a de go
bierno, a quien pertenezca la materia de conceder 
las tales licencias o de negarlas; y ha parecido no 
haber puesto dicho señor Fiscal y Cabildo incove
niente alguno de la cristiandad y utilidad de los 
fieles como consta de la respuesta en forma, sien-
do el P. Rector dicho de la teología, y por esta 
causa incumbir la solicitud de su asunto por reque
rírsele tan grande utilidad y provecho de la dicha 
fundación; y a los que embarcan en dicho puerto remedio 
espiritual mediante las confesiones a que setán obli
gados de precepto por el peligro manifiesto a que se 
exponen, a cuyo reparo se deben atender con diligencia, 
moviendo la caridad y amor de Dios para con los fieles, 
con los que están unidos en Christo, como persona que 
sirva a este fin por especial instituto y profesión 
a cuyo cumplimiento esta obliga~o. 

A. v.s. pide y suplica como es tan piadoso amador de 
la f~, celoso del bien espiritual, y desde su convento 
mandó despachar su aprobación, que sirva de licencia 
para dicha fundación, con graves penas a las justicias 
mayores y menores de este reino, para que no lo impi
dan, y que debajo de las mismas penas amparen la dicha 
fundación, prestando para ello todo el auxilio y pasos 
necesarios para su efecto y cumplimiento de la dicha 
licencia, que además de ser servicio de Dios y aumento 
de s.neligión sirva la merced con justicia." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaíso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaíso" t. II 

Pág. 26-27, Concepción, ocho de Julio de mil seiscientos veinti 
siete 
Traingan~e los papeles y r~ spuestas del Sr. Fi~cal y 
ciudad de Santiago sobre esta razon para pr oveer. 
Habiendolos vi ~to Alonso Mejiatinaco, y por mi visto 
el dicho pedimento, autos , parE3 cere s e informaciones 
del ~eñor del Cabildo y r 8spuesta de ella en que a
firman y declaran util y uonveniente la fundación y 
creacion del dicho convento de San Agustin en el di
cho Puerto de Valparaíso, así en los dichos parece -
res " autos s e contienen a que me remito, á cuya con
formidad por la pr esente en nombre de Su Majestad ~ 
como superior y Capit an General, y en virtud de sus 
Reales Poderes, do; y concedo licencia a l a dicha re
ligión del Se ñor San Agus tín de e sa provincia, para 
que en su nombre los padres de ella puedan edificar 
~undar esigir el dicho convento en el dicho puerto 
de Valparaíso, para cu.Y o c~plimiento ordeno y mando 
a los Ministros de Ju~ticia que fueran de ese reino, 
no impidan a los dichos Padres hacer la dicha funda 
cien y convento en el dicho puerto de Valparaiso; 
autos para la mejor creacion le den y ha~an dar todo 
el auxilio real que f uera necesario, para la canti
dad de doscientos pesos de oro para la corona de Su 
Majes t ad " gastos de guerra por mitad, con que antes 
de hacer s aber y citar al dicho Fiscal de Su Majes
tad de la ciudad de Santiar,o, con esta mi prevención 
que es fecha en la ciudad de Concepción a veintiuno 
de Julio de mil seiscient os veintis iete. 

Luis Jose de Cordova y Arce 
Por mandato de V. So Alonso Fiaticano 
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Seminario de Historia de la Arquite ctura, Universidad de Chile , 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo . 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martín y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" to i i 

P~g. 27, 11D. Domingo Corvalan, escribano pÚblico, notific6 al 
señor Fiscal D. Jacobo Daro la anterior providencia y 
se ratific6 en un informe en veintiocho de Octubre de 
mil seiscientos veintisiete." 

"Premunidos los religiosos con este permiso, se esta
blecieron en Enero del a ño siguiente en la quebrada de 
San Agustín." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Uni versidad de Chile, 
Opto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E . 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" t.II 

Pág. 28, "Ello es que el Ilustrísimo señor Salcedo, escrib!a al 
Rey, y el año treinta y uno mandaba ~ste no se permitie
ra que los Agustinos se establecieran en Valparaiso, pues
to que habia un cura que todos los di as celebraba misa y 
no habia mas que un habitante en la parroquia." 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de· Chile, 
Dpto. de .Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesi~stica de Valparaiso" t.II 

P~g. 28, "Que habiendo contradicho la dicha fundación el Reve
rendo Obispo de este Obispado, D. Francisco de Salcedo 
e instado en esta Real Audiencia que se demoliese el 
dicho convento, pendiente el dicho juicio, vino Cédula 
de vuestra real persona para que no saliere marinero ni 
pasajero alguno del puerto de Valparaiso sin confesarse 
y que de cada convento de las órdenes mendicantes de es
ta ciudad se enviasen religiosos a costa de su real ha
cienda para que acudieaen a este Ministerio con que vues
tro Fiscal (que entonces lo era el licenciado D. Antonio 
Fernandez de Heredia) por paracerle ser conveniencia de 
la dicha real hacienda y escusarle y escusarle el dicho 
gasto, consintió en la fundación del dicho convento por 
hallarlo util al servicio de la real persona y bien de 
las almas y en su contradictorio juicio se proveyeron 
autos de vista y revista en que se aprob~ la fundación 
del dicho convento." 

Fray Bartolom~ de Arenas 
D. Alonso Hurtado de Mendoza 
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Seminario de Historia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia, Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesiástica de Valparaiso" t. II 

Pág. 30, "No habia por que temer, acerca de la disciplina, pues 
en el convento de San Nicolás de Tolentino, el culto era 
e.spl~ndido. Cantaban la misa todos los miércoles del año; 
en la noche de este mismo dia cantaban el trisagio; dos 
o tres veces a la semana cantaban el rosario, al anoche
cer, por las calles, celebraban con solemnidad las nove
nas de Nuestra Señora del Carmen, San Jos~, Santa Rita de 
Casia, San Nicolás de Tolentino, la de ánimas y la del 

.Señor de Mayo, cantando en ~llas misas todos los dias y 
solemme y con serm~n en los dias de la Pasión; celebraban 
los diecinueve de cada mes para conmemorar la muerte de 
San José, en los tres dias de carnaval tenían exposición 
de las cuarenta horas y las funciones de Semana Santa 
las celebraban con solemnidad. Procesiones tenian varias, 
pero dos eran las solemnes, la de Nuestra Señora del Car
men y la de Viernes Santo, en que la traíab hasta la pa
rroquia ." 
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( Seminario de Hi storia de la Arquitectura, Universidad de Chile, 

Dpto. de Arquit ectura y Urbanismo, Valparaiso.- ler. Sem. 1975. 
Iglesia Espíritu Santo. 
Profesor-guia: Myriam Waisberg. Alumna: Patricia Gonzalez E. 

Vicente Martin y Manero 
"Historia Eclesi~stica de Valparaiso" t.II 

P~g. 31-32, '~sto puso a salvo la existencia de este convento. 
Cuatro años despues, mil setecientos sesenta y ocho, 
se intent6 suprimirlo, y esta sola idea sirvi~ para 
que los vecinos de este puerto se alarmaran y pusie
ran todos sus empeños para que se desistiera de esta 
idea o" 
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