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Agosftno Masucci: Benedrcto XIV, dfeo 
17400; Accademia di San Luca, Roma. 

1. EN LA ROMA PAPAL 

Para la ciudad eterna 1752 es un aiio 
propicio. Desde 1740 -lo har i  hasta 
1758- ciiie la tiara el m i s  brillante 
d e  10s papas del  siglo, Benedicto 
XIV, cClebre por su sabiduria y pru- 
dencia, si cabe aplicar la expresidn a 
un dignatario eclesiistico, modelo de  
un soberano ilustrado. 

E n  efecto, nacido en Bolonia e n  1675 
y doctorado e n  ambos derechos e n  
la Universidad d e  Roma e n  1694, 
Pr6spero Lambertini se desempeiid 
sucesivamente como obispo titular 
d e  Teodosia, arzobispo d e  Ancona 
y desde 1731, como cardenal arzo- 
bispo d e  Bolonia. Elegido papa e n  
e l  cdnclave convocado al falleci- 
miento de  Clemente XII, indepen- 
dientemente d e  sus felices actuacio- 
nes e n  el gobierno d e  la Iglesia uni- 
versal y d e  sus virtudes personales, 
su pontificado estaria marcado por 
un sello iinico e n  la esfera del arte y 
las ciencias. 

Autor d e  obras d e  ingente erudicidn 
-De servorum Dei beatificatione et 
beatificatorum canonizatione, IV vo16- 
menes, Bolonia 1734-1738, o Ceremo- 
niale Episcoporum, del mismo 1752, 
e n t r e  otras-, a s u  pa t roc in io  se 
debi6 la edici6n de  diversas obras,6 
todas compuestas por 10s m i s  auto- 
rizados especial is tas  c o n t e m p o r i -  
neos, a parejas con la edicidn de  10s 
diez voliimenes d e  liminas d e  Bassi, 
10s cuatro d e  las Antichita Romanae, 
d e  Piranesi, y desde  1748, las 137 
Vedute di Roma, del  mismo artista, 
obra unica e n  el arte universal, “un 
cuadro de  la Roma de  Benedicto XIV 
como no existe e n  ningun otro lugar 
d e l  mundo”;7  a u n ,  d e  las mono-  
grafias sobre las iglesias d e  s. Loren- 
zo in Dimaso, Sanctasanctorum o d e  
la fuente d e  Trevi. E n  1748 Giovanni 
Battista Nolli le dedicaria su monu- 
mental Pianta di Roma. 

E n  otro plano, es el momento d e  la 
apertura del Museo Capitolino a to- 
dos 10s estudiosos del mundo; d e  la 
creacidn del Museo Cristiano; d e  la 
publicacidn del monumental catilo- 
go d e  manuscritos d e  la Biblioteca 
Vaticana; d e  la fundacidn d e  cuatro 
academias,  y d e  la reforma d e  la 
antigua d e  10s Lincei, para el estudio 
d e  las ciencias naturales y la fisica 
experimental. Introduce e n  la Uni- 
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versidad d e  San Ivo las c i tedras  d e  
matemit icas  superiores, quimica y 
fisica, reforma 10s estudios d e  bot i -  
nica y el anfiteatro anatdmico, y e n  
materia d e  geografia fisica, el ponti- 
fice se  constituye e n  benemCrito a1 
encargar la medicidn d e  un  grado del 
meridian0 y la edicidn del m i s  exac- 
to  mapa d e  10s estados pontificios. 

Llamado por Montesquieu "Papa d e  
10s sabios", seria celebre su corres- 
pondencia con 10s rnis notables pen- 
sadores del momento, sabios protes- 
tantes  del i rea  alemana, o ingleses 
d e  la confesidn anglicana, incluidos 
ateos como Voltaire, que le dedicaria 
un poema laudatorio; e n  la Univer- 
sidad d e  Bolonia autoriza la colacidn 
d e  sus respectivas c i tedras  de  mate- 
m i t i c a s  y filosofia a dos famosas 
d a m a s ,  Mar ia  G a e t a n a  Agnes i  y 
Laura  Cater ina  Bassi; e n  f in ,  las 
reformas juridicas y econ6micas d e  
10s estados pontificios, la fortifica- 
ci6n d e  10s puertos y la rnis variada 
gama d e  iniciativas culturales, hacen 
de  su periodo, repetimos, aparte d e  
sus  mCritos e n  el plano espiritual, 
uno d e  10s reinados rnis brillantes d e  
la historia. 

Per0 es  acaso desde el punto d e  vis- 
ta exclusivo del arte y d e  la arqui- 
tectura donde su pontificado rnis se  
distingue. 

E n  efecto, constructor d e  iglesias, a 
su iniciativa se  debe  la restauracidn 
y construccidn d e  la fachada sureste 
d e  la basi l ica  d e  S a n t a  Maria  la 
Mayor, encargada a Ferdinand0 Fuga 
y la d e  la Santa Cruz e n  JerusalCn, 
que  lo seria a Domenico Gregorini. 
Junto a estas son reformadas las d e  
10s san tos  Marce l ino  y P e d r o ,  el 
Pantheon y la d e  Santa Maria de  10s 
Angeles. Esta liltima s e  encargaria a 
Luigi Vanvitelli, a su vez interventor 
en otra obra magna de  Miguel Angel, 
la clipula d e  San Pedro que,  a pesar 
de  10s estudios que  aseguraban no 
haber  sufrido deterioro alguno, fue 
reforzada con anillos d e  hierro. 

El c i t a d o  p lano  d e  G i a m b a t t i s t a  
Nolli enumera 10s monumentos q u e  
hacen  d e  la urbe ,  s in  d isputa ,  la 
pr imera c iudad  d e l  m u n d o  e n  la 
materia. 

Fuera d e  104 ruinas d e  la antigiie- 
dad, especifica veinticuatro edificios 
pfiblicos, t re in ta  y c inco asilos y 
hospicios, t re inta  y un  hospitales, 

cinco cementerios y cinco circeles, 
d iez  acueductos  y s i e t e  cClebres 
fuentes. 

E n  lo que  hoy llamariamos i rea  cul- 
tural, la ciudad deslumbra con sus 
veintistis establecimientos d e  edu-  
cacidn superior, entre universidades, 
seminarios y academias, doce cole- 
gios y ocho teatros de  comedia. 

Pero s e r i  sin duda e n  la esfera reli- 
giosa donde, como era de  suponerse, 
se  muestra rnis favorecida, con cua- 
trocientas diez iglesias, conventos, 
oratorios y capillas; 324 d e  estas igle- 
sias son 10s rnis celebres templos del 
mundo catdlico. 

Aun estipula Nolli 426 palacios d e  
altos organismos curiales y familias 
tituladas, obra d e  10s rnis destacados 
arquitectos. Sus diversos escenarios, 
magistralmente ilustrados por el ci- 
tad0 Piranesi, le  confieren un  caric- 
ter linico e n  el cual, sin solucidn d e  
continuidad, se exhibe la mejor ar- 
quitectura d e  todos 10s tiempos, e n  
abrumadora profusidn. 

Portada del 1 III del De Servorum 
Dei Beatificatione e t  Beatorurn 
Canonizatione, de Prdspero 
Lambertini -Benedicto XIV-, Boionia 
1737. Coleccidn particular, Santiago. 21 

E n  uno de  10s sitios rnis sefialados, 
la Piazza di Spagna, a escasos pasos 
del palacio d e  Propaganda Fide, d e  
Borromini, y separado de l  propio 
pa lac io  d e  Espafia  por  la Via 
Borgognona, enfrente  de  la popular 
f u e n t e  denominada  Barcaccia, s e  
e n c u e n t r a n  las  casas  d e l  c o n d e  
Girolamo Branca, e n  cuyo segundo 
piso v ive  la famil ia  Toesca ,  a lo 
menos desde 1688. G. E. Nolli: Pianta di Roma, 1748. Biblioteca 

Vaticana, Roma. 



I E L  G U A R D A  O.S.B. 

Una hermosa pintura d e  Giovanni 
Paolo Panini, ejecutada con ocasidn 
de  las fiestas celebradas a1 nacimien- 
t o  d e l  i n f a n t e  L u i s  A n t o n i o  d e  
Borbdn, dltimo hijo vardn d e  Felipe 
V, la muestra e n  1727 con sus tres 
plantas, coronada por un airoso mi- 
rador, a escasos metros d e  la c t lebre  
Via Condoti. E n  otra tela del mismo 
autor, hecha para ilustrar la machina 
c o n s t r u i d a  a1 aiio s i g u i e n t e  por  
Nicola Salvi con ocasidn del doble 
matrimonio d e  10s infantes d e  Espa- 
iia y Portugal, si bien una falsa ar- 
quitectura frente a la embajada i b t -  
rica oculta la fachada, se nos mues- 
tra e n  detalle el elegante mirador, lu- 
gar ideal para admirar 10s habituales 
especticulos que,  como 10s citados, 
m o n t i b a n s e  p e r i d d i c a m e n t e  e n  
aquel singular espacio, dominado por 
la teatral fachada y graderia d e  la 
Trinita dei Monti. 

La  mat r icu la  d e  l a  fe l igresia  de  
8. Andrea d d h  Fratte, a la q u e  perte- 
nece el predio, indica que  lo habita- 
ban cuatro familias, fuera de  las tien- 
das d e  la planta baja. La ubicacidn y 

P. Panini: La Piazza di  Spagna durante lasfiestas celebradas con motrvo del nacrmiento del rnfante Lurs Antonio 
Jaime, Cltimo hijo vardn de Felrpe V ,  nacrdo en julio de 1727. E n  el extremo rzqurerdo, "Zt i s  entregando Aqutles 
a Chiron, o la educacidn de Aqurles," machina proyectada porsebastrano Conca. Alcentro elpalacro de Esparia, 
y a continuacrdn, en la esqurna con la Via Borgognona, la casa del conde Branca, en cuyo piso supenor naczd 
Toesca. Coleccrdn particular, EE.  UU. 
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Certifcado del matrimonio de Giuseppe Toesca, 1743. Archivio del 
Vicariato, Roma. 

calidad del edificio, la del dueiio y 
d e m i s  vecinos, sugieren un  status 
excepcional. 

2, LOS T~IESL~EII 
El  apellido Toesca -Toeschi, segdn 
figura algunas veces entre  10s fami- 
liares d e  nuestro biografiado- apare- 
c e  bastante difundido e n  la Liguria, 
e s p e c i a l m e n t e  e n  10s te r r i to r ios  
sujetos a la Casa de  Saboya, inclui- 
d o  el Piamonte. Segdn 10s especia- 
listas, derivaria del adjetivo tedesco, 
es  decir, "alemin", citindose docu- 
mentos d e  10s siglos XI1 y XI11 e n  
que  sus miembros suelen nombrar- 
se  Todescus, Teudi ikus o Todesco.8 

E n  Saorge, hermoso enclave dentro 
de  10s Alpes Maritimos, antigua de- 
pendencia  d e  la citada monarquia 
-hoy d e  Niza, territorio francts-, 
florecid una d e  las ramas del apellido 
e n  la q u e  sus  miembros d e t e n t a n  
d o c t o r a d o s  e n  l e y e s  y teo logia ,  
desempeiiando cargos d e  distincidn, 
como bayles ducales, asesores gene- 
rales d e  Just ic ia  d e  la corona d e  
Saboya, capitanes, prefectos, jueces 
o intendentes  generales. Numerosos 
miembros pertenecen a1 estado ecle- 
siistico, ostentando dignidades d e  
maestrescuelas d e  Saorge, candnigos 



de  l a  ca tedra l  d e  Niza,  vicarios 
generales y capellanes de  diversas 
fundaciones piadosas e n  capillas y 
altares vinculados a veces a la pro- 
pia familia; no faltan artistas como 
el pintor Gaspar, autor a fines del 
XVI de una Trinita en la iglesia ma- 
yor de su  ciudad. Aunque a6n no ti- 
tulada, la familia gozaba de una ele- 
vada posicidn social, siendo propie- 
ta r ia  d e  varios vinculos y tierras. 
S610 a mediados del XVIII Julio Fe- 
lipe Toesca, de esta rama, ser i  agra- 
ciado con 10s condados de  Caste- 
llazzo San Martino y Castellamonte. 

El escudo del linaje es cortado, lu- 
ciendo en el primer campo, de azur, 
un castillo donjonado de  tres piezas 
de plata, almenadas de  sable, y en 
el segundo, de  plata, tres bandas de 
gules; de cimera lleva una represen- 
tacidn de  la justicia, figurada por 
una mujer con 10s ojos vendados, 
teniendo en la mano derecha una 
espada de plata y e n  la izquierda una 
balanza de oro. Lleva por divisa el 
mote Justitia etferro.9 

La noticia rnis ant igua sobre la 
linea10 d e  nuestro biografiado se 
refiere a s u  ta ta rabuelo  Valerio 
Toesca, romano, activo hacia 1640, 
durante el pontificado de Urbano VII. 
Aunque ignoramos el nombre de  su 
consorte, conocemos la existencia de 
d o s  d e  s u s  hijos; uno d e  el los ,  
Giovapni Bat t is ta ,  q u e  cont in6a 
la linea, en tanto que el otro, cuyo 
nombre igualmente ignoramos, seria 
el padre de  Alessandro, nacido en 
1718, que viviri en la casa de  sus 
tios, sita en la jurisdiccidn de  la pa- 
rroquia de Sant Andrea delle Fratte, 
iglesia nacional de  10s escoceses. 

Nombrado las rnis d e  las veces  
Toeschi, Giovanni Battista nacid al- 
rededor de 1663 y contrajo doble ma- 
trimonio, primer0 con Bernardina de 
Rossi -Rubey en las partidas latinas-, 
hija legitima de  Miguel de  Rossi, y 
en segundas nupcias, en Santa Ma- 
ria de Monterone, el 30 de  marzo de  
1688, con Lucresia Ferrari, nacida 
hacia 1667, hija de Giacomo Ferrari, 
igualmente romano. 

El domicilio de  la familia se sit6a 
desde entonces, como se vio, en la 
propiedad d e  la Piazza Spagna. 
Aun en 1730, ya viuda, Lucresia con- 
tin6a viviendo alli acompaiiada, 
entre otros, de  su sobrino, el citado 

Alessandro, y dos sirvientes, Felice 
Fermina, viuda, y Antonio, su hijo. 

Los hijos d e  10s Toeschi fueron: 
Olimpia, nacida en 1693, Rosa, que 
lo fue en 1698, Alessandro, que con- 
tinuari la linea, y Valeriano, nacido 
en 1688 y activo en 1692; eran feli- 
greses de  la citada parroquia de Sant 
Andrea delle Fratte. 

Giovanni Antonio Carlo Alessandro 
Toesca, como se le llama en su bau- 
tismo, el 25 de diciembre de 1690, 
habia nacido dos dias antes y con- 
traeria matrimonio en San Francesco 
ai Monti el 17 de  mayo de 1717 con 
Giovanna Viti, hija de Giuseppe Viti, 
sindicado como de nacionalidad in- 
glesa en la correspondiente partida; 
serian progenitores d e  Giuseppe 
Carolus Valerius Toesca, nacido el 
1 de  marzo de 1718 y bautizado en 
la citada iglesia de San Francesco ai 
Monti. 
Activo en la casa de sus  mayores en 
1721, el padre de nuestro arquitecto 
sigue la carrera iulica llegando a des- 
empefiar 10s puestos rnis altos a que 
podian tener acceso 10s laicos den- 
tro de  la administracidn pontificia: 
en 1755 es Secretario, luego Solleci- 
tatore y a partir de 1764, Computista 
del Sacro Collegio Cardenalicio, titulo 
propio de la corte romana, correspon- 
diente a la administracidn de las ren- 
tas papales. En 1782 ostenta el titu- 
lo de Ministro del mismo senado y el 
t ra tam i en to de Illustrissimo Signore. 

Seglin se desprende de  la espl tn-  
dida documentacidn d e  l a  urbe,  
habit6 en diversos domicilios cuya 
ubicacidn resulta clave para com- 
prender el entorno en que se crib 
Joaquin y 10s escenarios n'ada co- 
rrientes que debieron grabarse en su 
mente, tempranamente sensible a1 
arte y a la belleza. 

En efecto, desputs del de  sus padres 
en la estrattgica esquina de la Piazza 
Spagna, Giuseppe kstP en 1764 en el 
Palazzeto contiguo al convent0 de 
S. Carlino alla Quattro Fontane; ve- 
cino a las dependencias del Quirinal; 
se trata de uno de 10s lugares rnis so- 
bresalientes del  barroco romano, 
precisamente por la citada iglesia; 
ocupa alli el segundo piso y, si no nos 
equivocamos, el lugar subsiste. 

Por  f in  se radica e n  la Piazza 
Scanderbeg, grato rincdn contiguo a 

La Fontana de Trevi; a la derecha, la iglesia de /os santos Vicenzio 
y Anastassio, parropuia de los Toesca mientras vivieron en la Piazza 
Scanderbeg. En: Vedvte di Roma Disegnate ed incise da 
Gianbattista Piranesi Architetto. Roma, en casa delautor, Vol. I ,  
Ldmina 33. Accademia di San Luca, Roma. 
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Armas de la familia Toesca. 
Dibujo, coleccidn particular. 

Plano de la Plaza Espaiia. Dibujo, 1725. Archivo General de Simanca 
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Registro del testamento de Giuseppe Toesca, 1 782. 
Archivio di Stato di Roma. 

24 

las dependencias bajas del Quirinal, 
a escasos pasos de  la Plaza de  Monte 
Cavallo, espectacular balcbn, flan- 
queado por la fachada principal del 
citado palacio, construido sucesiva- 
m e n t e  por 10s Longhi ,  Domenico 
Fontana, Carlo Maderna, Lorenzo 
Bernini y Ferdinand0 Fuga, el de  la 
Scuderie, concluido e n  1731 y el d e  
la Consulta, construido e n  10s tres 
aiios subsiguientes, ambos por el 61- 
timo citado. Los documentos sitlian 
la res idencia  e n  el segundo piso, 
p u e r t a  a m a n o  i z q u i e r d a ;  la d e  
enfrente la ocupa el conde Roberto 
Ondanei, e n  tanto que  e n  el primer 
p i so h a b  i t a M o  nsign o re F ran c e s c o 
Xaverio Passavi, lugarteniente civil 
del  cardenal vicario; arriba d e  10s 
Toesca vive el conde Carlo Emma- 
nuele  Montani. Los cuatro Toesca 
tienen e n  este  domicilio otros tan- 
to s s e rvi d or e s: G i a m b a t t i s t a Va 1 le, 
Pietro Maria, su mujer, y un  hijo 
menor. 

Esta casa se  conserva actualmente 
y pertenece -y est6 a escasos pasos- 
a la jurisdicci6n d e  la parroquia d e  
10s santos Vicenzio y Anastassio, mag- 
nifica obra d e  Martino Longhi ubi- 
cada n o  m e n o s  estratCgicamente 
frente a1 palacio del duque d e  Poli 
y su cClebre Fontana de Trevi, otro 
d e  10s lugares m l s  espectaculares 
d e  Roma. 

La Basilica de San Pedro y el 
Boreo Santo Soirito. Grabado de - 
Piranpsi, 1748. Istituto Ccntrale 
per i l  Catalog0 e la 
Documsntazionc, Roma. 

G i u s e p p e  t e s t 6  d o s  v e c e s  a n t e  
Bernardino Luigi Poglioli, notario 
pliblico d e  la curia apost6lica, e n  ju- 
nio y e n  diciembre d e  1777; habien- 
do recibido 10s santos sacramentos, 
falleceria a las 5.15 horas del 21 d e  
noviembre d e  1782, s iendo e n t e -  
rrado con exequias solemnes, seglin 
c o r r e s p o n d i a  a s u  rango,  e n  s u  
parroquia d e  10s santos  Vicenxio y 
Anastassio. 

D e  la lectura d e  su tes tamento s e  
d e d u c e  q u e  pose ia  u n a  aprec ia -  
ble fortuna, respecto a cuya distri- 
buci6n se extiende e n  varias capitu- 
laciones. Cita un vinculo patrimonial 
o Monte, del  cual deduce  diversos 
legados: su hija monja es agraciada 
con una asistencia de  mil trescien- 
tos escudos hasta su fallecimiento; 
Joaquin lo ha sido desde hace tiem- 
PO con idtnt ica  cantidad y el menor, 
P i e t r o ,  c o n  o t ros  mi l ;  i n s t i t u y e  
sobre todos sus bienes, muebles  y 
semovientes ,  crCditos, acciones y 
vinculos, un cuerpo d e  capital des- 
tinado a ser  dis t r ibuido e n t r e  sus 
h e r e d e r o s  y sucesores ;  d e  fa l ta r  
estos, se lega como fondo, a “mon- 
seiior Vice R e g e n t e  Pro Tempore 
d e  Roma”, para dote  d e  una funda- 
c i6n cuyas ren tas  d e b e r l n  servir  
para la asistencia d e  huCrfanas; des- 
d e  ya pone  e n  ejecuci6n par te  d e  
este  legado, dotando con veinticin- 
co escudos a aquellas que cumplan 
con ciertas devociones piadosas e l  
dia d e  la fiesta d e  san Jos t .  A sus 
herederos les pedirii solemnemente 
que  convivan e n  paz y uni6n. 

Previa dote  d e  450 escudos, habia 
casado e n  la basilica d e  San Pedro el 
15 d e  e n e r o  d e  1743  c o n  Mar ia  
Catarina Ricci, “donna di esempla- 
rissimi costumi, dedita alla orazione e 
frepuenza de; sagramenti“, segfin ex- 
cepcional testimonio estampado e n  
su certificado d e  defuncibn, la Que 
ocurr i r ia  a las  6 d e  la mai iana 
d e l  4 d e  n o v i e m b r e  d e  1 7 8 7 ,  
seguida  i g u a l m e n t e  d e  e x e q u i a s  
solemnes. En  su testamento su ma- 
rid0 le  habia tributado anlloga ala- 
banza, mejorlndola generosamente 
e n  retribuci6n por todos sus cuida- 
dos y afectos. 
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Hija d e  Francesco d e  Ricci y d e  la 
Signora Da. Cristena Amighia, habia 
nacido el 26 d e  jul io  d e  1720 e n  
C a s t e 1  d e l  P i a n o ,  p a r r o q u i a  d e  
S. Nicolo, di6cesis d e  Monte Alcino, 
provincia d e  Grosseto -Siena-, e n  la 
Toscana meridional .  Rodeado d e  
viiias, castafios y rico e n  aguas, el 
lugar  h a b i a  s ido  d o m i n i 0  d e  10s 
condes d e  Santa Fiora -10s Aldera- 
neschi-, habia pasado e n  el siglo XIV 
a la repliblica d e  Siena, y a la fecha 
q u e  nos ocupa per tenecia  a1 Gran 
Ducado d e  Toscana. El  linaje tenia 
e n  el lugar una alta posici6n social, 
contaba con miembros cruzados e n  
la Orden  d e  Malta y su escudo tenia 
como divisa el mote Non upparentibus 
Aaeret. 1 1 

D e  Francesco y Cris tena nacieron 
otros hijos, e n  consecuencia ,  tios 
m a t e r n o s  d e  n u e s t r o  a r q u i t e c t o ,  
10s q u e  r e s i d i a n  e n  1731 e n  e l  
Tras t eve  re, j u r i s d i cc i 6 n d e  Monte - 
v e r c e l l i ,  y e r a n  10s s i g u i e n t e s :  
D. Sebastiano, con t ra tamiento d e  
R. Signore e n  aquel  aiio, nacido e n  
1693; otro, cuyo nombre ignoramos, 
padre d e  la Signora Da. Victoria, na- 
cida e n  1703 y casada con el Signore 
Antonio Benedeti, nacido e n  1701 y 
padres d e  Angelo, nacido e n  1730; 
tambiCn habita e n  el lugar un Signore 
D.  Antonio, nacido e n  1720, cuyo 

’ apellido no se precisa pero q u e  de-  
bi6 ser un familiar inmediato. 

Pero el principal miembro d e  esta 
familia e s  el hermano sacerdote d e  
Da. Caterina, el R. Signore D. Anto- 
nio Ricci, nacido e n  1684, “Rector 
Perpetuo d e  la Basilica d e  San Pe-  
dro”, cargo altamente honorific0 que  
habia asumido e l  26 d e  noviembre 
d e  1730 y a cuyo amparo Vivian to- 
dos 10s citados. E n  visperas d e  cum- 
plirse 10s veinticihco aiios d e  ejerci- 
cio d e  aquel  ministerio, falleci6 a1 
mediodia del  25 d e  noviembre d e  
1755. Debiendo celebrarse sus exe-  
q u i a s  e n  la iglesia  d e  10s santos  
Michelis y Magno, e n  el Borgo Santo 
Spirito, por  hal larse  e n  obras  d e  
restauracibn, hub0 d e  ser sepultado 
e n  San Egidio, contigua a la basilica 
d e  Santa Maria in Trastevere. 

3. LOS TOESCA Y RICCI 
La sucesidn d e  Giuseppe y Caterina 
fue la siguiente: 

Gioachino, el mayor, que  continlia. 

Anna, nacida e n  1744 y confirmada 
e n  Sant Andrea delle Fratte el 29 d e  
julio d e  1750. 

Birbara, nacida e n  1749, profes6 -0 
acaso Anna- e n  el monasterio d e  car- 
melitas d e  Sun Giuseppe Capo le Case, 
situado inmediato a la citada iglesia 
d e  Sant Andrea; ello debi6 suceder 
despuks d e  1764, liltima vez que  se  
la cita con sus padres, y continlia ac- 
tiva e n  1782, e n  que,  como se  vio, 
su padre le asigna un legado espe- 
cial e n  su testamento. 

Francesco, nacido e n  1756 y falleci- 
do el 12 d e  mayo d e  1769. 

Pietro, bautizado e n  San Pedro el 23 
d e  mayo d e  1760, siendo madrina su 
hermana Anna. 

Activo e n  la residencia d e  sus mayo- 
res e n  la Piazza Scanderbeg e n  1787, 
seguiria la misma carrera d e  su pa- 
dre ,  designindosele  dos aiios des-  
puCs como administrador del Sacro 
Colegio y ministro, firmando su co- 
rr e sp  on d e nc i a Pietro A bbas. 

Corresponsal d e  su hermano Joaquin 
durante su estancia e n  Chile, lo se- 
ria igualmente d e  10s obispos de  San- 
tiago Manuel d e  Alday y Blas Sobri- 
no y Minayo; una carta a es te  ultimo 
ilustra las circunstancias citadas, a la 
par q u e  su influencia e n  10s medios 
curiales: “No m e  podia pasar nada 
m i s  grato, le  escribe el 1 d e  enero 
d e  1789, que  constatar e n  el Consis- 
torio Secret0 realizado por Nuestro 
Santisimo Seiior el Papa Pi0 Sexto el 
dia 15 del recientemente pasado mes 
d e  diciembre, vuestro traslado a esa 
Iglesia Catedral d e  Santiago desde  
la S e d e  Episcopal  d e  Qui to  [...I 
D i s t i n g u i d o  P r e l a d o :  a m a d m e  y 
m a n d a d m e  v u e s t r a s  b r d e n e s ,  y 
mientras yo desempeiie el oficio d e  
Ministro del Sacro Colegio Carde- 
nal ic io  d e  e s t a  S e d e  Apostbl ica ,  
pido vuestros gratisimos mandatos, 
y est0 tanto m i s  cuanto que  puedo 
hacerlos ejecutar m i s  f ic i lmente  y 
tratarC d e  hacerlo con sumo cuidado 
y repe t idamente  os ruego q u e  asi 
lo hagiis”. 
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Certificado del acta de bautismo de Pietro Toesca, 
mayo 26 de 1760. Archivio Tabularium 
Vicariatus Urbis, Roma. 



Alegoda del Papa Larnberttnr. Grabado de Jero’ntmo 
Frewa sobre dibup de Josb Ghexxtus, S. XVIII. 
Accademia di San Luca, Roma. 

Casaria e n  la iglesia d e  5’. Eustachio, 
prdxima al Pantheon, el 24 d e  octu- 
bre d e  1786, con Angtlica Lauri, na- 
cida e n  1767. Desconocemos el de-  
talle d e  su historia ulterior, const in-  
donos tan s610 su reiterado interks 
por Joaquin, recomendado al cuida- 
do d e  10s obispos citados, especial- 
mente  e n  su vida matrimonial. Indi- 
c e  inequivoco d e  la amistosa conduc- 
ta observada entre  ambos hermanos 
sera la cesidn que  le har i  Joaquin d e  
10s bienes hereditarios que le corres- 
pondian por el fallecimiento de  sus 
padres: fueron fieles cumplidores  
del deseo testamentario d e  su padre, 
d e  vivir unidos y e n  paz. 

De 10s antecedentes que  hemos ex- 
puesto s e  concluye q u e  la familia 
Toesca ocupa una buena posicidn 
dentro de  la Roma papal, e n  un lu- 
gar equidistante entre  la alta noble- 
za pontificia y la honorable burgue- 
sia, ejerciendo oficios dignos e n  car- 
gos s610 conferibles a personas d e  
conocida reputacidn y d e  la mayor 
confianza, e n  un ambiente extraor- 
dinariamente piadoso, e n  el que  se  
cultivan ejemplares virtudes cristia- 
nas. Con varios miembros consagra- 
dos al servicio d e  Dios, habitando 
e n  barrios igualmente prestigiosos 
y con abundante  servicio, jun to  a 
sujetos titulados o personas vincu- 
ladas a la curia papal, ostentan casi 
h e r e d i t a r i a m e n t e  s u s  honor i f i -  
cos empleos. 

Es  e n  este  culto medio familiar, e n  
continuo contact0 con 10s monumen- 
tos que  hacen d e  Roma algo dnico 
e n  Europa, donde nuestro arquitec- 
to recibiri a la vez su primera forma- 
cidn escolar y su iniciacidn e n  la 
apreciacidn del arte; unida a su ex- 
traordinaria sensibilidad se ir6 for- 
jando desde sus primeros aiios lo q u e  
s e r i  su futuro. Sin el extraordinario 
entorno e n  que  transcurre su infan- 
cia y adolescencia no se entenderia 
su ulterior carrera como discipulo d e  
Sabatini, alumno d e  las Academias 
d e  Roma, Barcelona y Madrid, y ar- 
quitecto d e  tantos y tan representa- 
tivos edificios indianos. 

4, ‘‘ROMANO” 
Gioachino Francesco Antonio Rai- 
m u n d o  T o e s c a  y Ricc i  nac id  e l  
1 d e  abril d e  1752 e n  la casa paterna 
de  la Piaxza Spagna, siendo bauti- 
zado el mismo dia e n  la Basilica de 
San Pedro. 

El  visitante q u e  ingrese a1 primer 
templo de  la cristiandad podri  admi- 
rar e n  la nave izquierda, prdxima a 
la entrada,  la monumenta l  f u e n t e  
proveniente del sepulcro del empe-  
rador Adriano y cubierta e n  1695 por 
el magnifico bronce d e  Carlo Fonta- 
na. E n  ese  lugar privilegiado e l  vi- 
cario perpetuo d e  la basilica apostd- 
lica, s u  tio Antonio Ricci, le  echd 
las aguas lustrales ,  sos ten ido  por 
s u  padrino, el Ilustrissimo Domino 
Pantaleo Castelli, “genovks”. 

Se acostumbraba aiiadir a 10s nom- 
bres su naturaleza, medida prictica 
e n  un territorio fragmentado por nu-  
merosos reinos y repdblicas, vecinas 
pero independientes .  Nuestro bio- 
grafiado aiiadiri f recuentemente a 
su apellido la explicitacih “romano”, 
lo que ,  independientemente  d e  la 
indicada raz6n prictica, debid cons- 
tituir a la vez una especie d e  titulo 
de  honor, de programa y d e  desafio. 

Aunque sabemos poco o nada d e  sus 
primeros aiios, no es  dificil imaginar 
la incidencia q u e  u n  ambiente como 
el reseiiado habria d e  tener  e n  toda 
la g e n e r a c i d n  c o n t e m p o r i n e a  y 
espec i f icamente  e n  u n  joven con  
las cual idades d e  Toesca. E n  una 
c iudad ,  d e n t r o  d e  todo,  pequei ia  
-158.906 h a b i t a n t e s  e n  1768- la 
magnitud d e  tantos acontecimientos 
debia tener  necesariamente un  im- 
pacto inversamente proporcional. 

Presentes a la vista d e  todos y larga- 
mente  comentados e n  forma pdbli- 
ca y privada -el periddico d e  Craca 
daba cuenta diaria d e  10s eventos d e  
cada dia: funcione-s religiosas, fies- 
tas  e i luminac iones ,  r e p r e s e n t a -  
ciones teatrales y novedades artisti- 
cas-, vivir  e n  la Roma d e l  p a p a  
Lambertini debid ser necesariamen- 
te un  privilegio, una autkntica c i t e -  
dra, si no un  continuo especticulo. 
Se  puede afirmar sin el menor gkne- 
ro d e  duda que  la primera instruc- 
c i d n ,  a la  v e z  q u e  la d e  mayor  
profundidad, la debid recibir por e l  
simDle hecho d e  haber nacido e n  el 



liempo y lugar en que le toc6 nacer, 
simplemente por ser ciudadano romano. 

Hasta 10s ocho aiios debid mirar y 
admirar desde 10s balcones o desde 
el  mirador d e  la casa del  conde  
Branca, 10s especticulos, machinas y 
mascaradas que  la facundia d e  10s 
artistas d e  turno montaban y des- 
montaban con ocasi6n de 10s fastos 
de la monarquia espafiola, francesa 
o lusitana, premonitorio anticipo d e  
sus  propias realizaciones en materia 
de arquitectura festiva. Entre  10s 
ocho y 10s quince vive junto a 10s 
suyos en el palazzeto de S. Carlino, 
vecino al gran palacio donde trans- 
curren 10s dias de su  padre, sumido 
en sus responsabilidades iulicas, ya 
se dijo, junto a la iglesia del mismo 
titulo, obra maestra de Borromini, y 
a escasos pasos d e  otra joya del ba- 
rroco, $ant Andrea al  Quirinale, cons- 
truida por Bernini para el cardenal 
Camilo Pamphili, d e  planta eliptica. 
Es inimaginable que el niiio Joaquin 
hubiese permanecido insensible 
ante semejantes monumentos situa- 
dos a un paso de su casa; no cabe duda 
que desde entonces su dedicaci6n a 
la arquitectura debid estar decidida. 

En efecto, por sus ulteriores decla- 
raciones sabemos que desde "tierna 
edad", entrari a trabajar bajo las 6r- 
denes de Sabatini. Tal nornbre nos 
introduce en el campo d e  10s rnis 
importantes arquitectos del momen- 
toy a la discusi6n te6rica sobre aque- 
Ila disciplina. 

%? 
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Vista de la Piazza Spagna aproximadamente desde la casa de /os Toesca. Grabado de Piranesi 
en Vedvte di Roma, Vol. I ,  Ldmina 23. Accademia di San Luca, Roma. 

Inscripcidn original de su bautismo. 
Archioo de la Basilica de San Pedro. 
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La Piazza Monte Cavallo, 
con elpalacio del Quirinale, 
lugar de trabajo del padre 
Toesca y la contigua Via 
Quirinale, donde vivid la 
familia desde 1760. Grabado 
de Piranesi en Vedvte di 
Roma, Vol. I ,  Lamina 25. 
Accademia di San Luca, 
Roma. 



3. LA HlIELLA DE VANVITELLI 

I 

Lags  Vanvitelh. Oleo de Anton von Moron (2). 
Accademia di San Luca, Roma. 

E l  Foro Carolmo de 

D e s d e  mediados de l  XVIII  s e  va 
produciendo e n  Italia, gran labora- 
torio de  la cultura europea, un inte- 
resante giro e n  el pensamiento artis- 
tic0 e n  general y de  la arquitectura 
e n  particular. Acthan d e  consuno 
diversos estimulos generadores d e  
este  proceso que  a finales del siglo 
desembocarl e n  el neoclasicismo. 

Uno d e  estos estimulos lo constitu- 
ye el incremento de  10s estudios so- 
bre el arte antiguo, como resultado 
d e  las excavaciones arqueolbgicas 
tanto e n  Roma como principalmen- 
te e n  Herculano y Pompeya, e n  el 
re ino  d e  N l p o l e s .  J u a n  J o a q u i n  
Winckelmann, el sabio alemin radi- 
cad0 e n  Italia, desde su postura d e  
riguroso analista d e  aquellas antigue- 
dades, difundidas por medio d e  cui- 
dadas ediciones, s e  transforma e n  
uno d e  10s orlculos  d e  las nuevas 
ideas, a1 igual q u e  el joven pintor 
Antonio Rafael Mengs, tambiCn ra- 
dicado e n  Italia, como m l s  ta rde  
e n  Espaiia. Francesco Milizia, Carlo 
Lodoli o el conde Francesco Alga- 
rotti, 10s tres italianos, entre  otros y 
e n  diversos momentos, aportan sus  
luces ,  cont r ibuyendo a roturar el 
campo para aquella renovacibn. 

Otras circunstancias, como el inter& 
competitivo de  las principales mo- 
narquias, ividas por sobresalir e n  el 
imbito de  la cultura, per0 sobre todo 
d e  la I lus t rac ih ,  por esencia reno- 
vadora, contribuirin cada una desde 
sus  respectivas esferas a1 desarrollo 
del nuevo espiritu. 

El  tCrmino renovacibn conlleva im- 
plicito el concept0 d e  cambio, si no 
m l s  lejos, el d e  reaccibn. El gusto 
barroco e n  sus diversas expresiones 
sera aquello ante  lo cual hay que  re- 
accionar; “regeneracionismo” ser l  el 
tCrmino elegido por Chueca  para 
definir la actitud d e  10s conductores 
de  esta nueva cruzada cuyos postu- 
lados concluirln por imponerse e n  
todos 10s escenarios europeos.12 Hay 
que  redimir las artes, sostienen, d e  
la rCmora del barroco, dominante sin 
contrapeso durante m i s  de  un  siglo; 
hay que  liberar la arquitectura d e  la 
fantasia desbordada d e  aquel estilo, 
retrotraykndola a la serenidad cllsi- 
ca; el legado d e  la antigiiedad debe  
ser  visto como linica y exclusiva 
fuente  de  inspiracibn. 



I .  ROMA BARCELONA M A  

Luigi Vanvitelli se r i  el principal ar- 
tifice en la gestacibn d e  las nuevas 
tendencias. Hijo del pintor holandCs 
Gaspar van Wittel, habia nacido e n  
Nipoles  e n  1700, recibiendo sus  pri- 
meras  lecc iones ,  d e s d e  10s once  
aiios, e n  la Academia de  San Lucas. 
Inicialmente influido e n  sus traba- 
jos por el abate Filipo Juvarra, el bri- 
llante arquitecto piamontts  autor de  
las primeras trazas del palacio real de  
Madrid, su estudio de  10s monumen- 
tos de  la antigiiedad, a1 igual que  de  
10s tratados d e  Vitruvio y Paladio y 
las ideas  r e c i e n t e m e n t e  ver t idas  
por Francesco Algarotti, es el prime- 
ro que  abandona 10s cauces estable- 
cidos por Borromini y sus inmedia- 
tos seguidores, para i r  perfilando, 
aun dentro del barroco, una arquitec- 
tura sobria, despojada d e  adornos, 
e n  la que, sobre la prolijidad de  10s 
detal les ,  p redomina  la fuerza d e  
claros y rotundos voldmenes. 

Tuvo la fortuna d e  recibir importan- 
t e s  encargos d e  q u i e n ,  fuera  d e  
Roma, e ra  el mejor  mecenas  de l  
m o m e n t o ,  Car los  d e  Borbbn,  el 
joven monarca napolitano, m i s  tar- 
de  llamado a1 trono d e  Espaiia como 
Carlos 111. Su principal obra seria 
precisamente el nuevo palacio real 
d e  Caser ta ,  concebido  por el rey 
como el Versalles de  la monarquia d e  
las Dos Sicilias. 

Quien visite es te  monument0 -cuya 
primera piedra se  pus0 e n  1752, aiio 
del nacimiento d e  Toesca-, no pue-  
de  dejar d e  sentirse profundamente 
impresionado, no s610 por s u  magni- 
tud,  sino por su claridad conceptual. 

A diferencia del modelo franc& ins- 
p i rador  d e  todas  las res idenc ias  
reales, el proyecto d e  Caser ta  se 
resuelve dentro de  un enorme rec- 
tingulo articulado por cuatro patios 
iguales, salvo 10s leves cuartos d e  
circulo de  la plaza d e  acceso, caren- 
te d e  todo tipo d e  alas o pabellones 
separados. El  monumental ingreso 
a la planta principal, dispuesto ma- 
temi t icamente  e n  el centro d e  la 
composicibn, e n  el cruce de  10s cua- 
tro voldmenes internos, tiene tanta 
audacia como majestad, por el sober- 
bio manejo de  muros, arcos y colum- 
nas, despojados d e  todo elemento re- 
tbrico. La Reggia d e  Caserta seiialb 
nuevos rumbos e n  la arquitectura, 
tanto e n  materia d e  planta, como de  

Carlos I l l ,  Rey de Nipoles. Oleo de Antonio Sebastiani, 1736. 
Reales Alrrizares de Seoilla. Fotografla cedida 11 autorisada pur 
e l  Patrimonio Nacional. 

Palaciu ncolde Caserta, vista actual. Foto G.G. 

Datalle del Foro Carolino de Nbpoles, Foto G.G. 
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alzado, y su caricter, destino y me- 
recida fama marcar ian u n  h i to  
dentro de  la evolucidn que venimos 
describiendo. 

Vanvi te l l i  e j e c u t d  muchas  otras  
obras; no obstante conviene destacar 
dos en las que se afirman aun m i s  
sus principios innovadores: una es el 
cuerpo principal de la iglesia de  la 
Anunziata ,  e n  Airola, construida 
pdstumamente e n  1786, e n  que se 
usari un orden toscano e n  tal grado 
d e  s impl ic idad ,  q u e  si no fuera  

noble orden gigante, en cuyos extre- 
mos, tratados con pilastras en lugar 
de  columnas, no pueden dejar de 
advertirse parentescos con el trata- 
miento que se dar i  m i s  tarde a las 
fachadas de  nuestra Casa de  Mone- 
da; s i  b ien  el Foro Carolino fue  
disefiado e n  1759, es una de las obras 
rnis maduras del maestro, fallecido 
en 1773.13 

Se citan como sus principales disci- 
pulos a s u s  hijos Carlo, Pietro y 
Francesco, que con su yerno Fran- 

Palacio Real de Caserta, planta baja. En:  VANVITELLI Jr. 
Descrizione delle Reali Delizie di Caserta, Ndpoles 1823, 
Taw. I I .  Accademia di San Luca, Roma. 

por la composicidn, aun dependien- 
te  del esquema de  la iglesia del Gem, 
d e  Vignola, se pensaria per tene-  
c i e n t e  a1 rnis evolucionado neo-  
clasicismo de  principios del  XIX. 

cisco Sabatini, pasarian a trabajar a 
Espaiia; Antonio Rinaldi, que lo ha- 
ria e n  Rusia, donde desplegaria in- 
tensa actividad como arquitecto de 
la corte imperial; en Roma destaca 

L a  otra  e s  el Foro  Carol ino,  d e  
Nipoles, desplegado en torno a una 
suave curva, todavia t ipicamente 
barroca, que manifiesta en su alzado 
un absoluto despojo de  todo aquello 
q u e  no e s  esencial ;  las fachadas 
e s t i n  moduladas al compis  d e  un 

Palacio Real de Caserta, planta principal. En: VANVITELLI Jr. 
Descrizione delle Reali Delizie di Caserta, Ndpoles 1823, 
Tau. I I I .  Accademia di San Luca. Roma. 

Carlo Murena y aun se citan como 
sus seguidores a Giuseppe Pierma- 
rini, Francesco Collecini o Pietro 
Bernasconi, algunos de  estos igual- 
mente  a1 servicio del rey espafiol. 
No cabe duda que  entre  todos el 
rnis destacado parece ser Sabatini. 
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Palaczo Real de Caserta, Fadada allardin. En .  VANVITELLI Jr. Descrizione delle Reah Delizie dl Caserta, Ndpoles 1823, Tav VI. Accademia 
di San Luca. Roma 



6. LA ARQI'I'I'EC'I'CKA COMI 
METAFORA DEL PODER 
A nuestro entender, la circunstancia 
de  haber nacido e n  Italia, pero ejer- 
cido principalmente e n  Espaiia, ex- 
plica el hecho d e  q u e  ni e n  el pri- 
mer pais, donde no dej6 ninguna d e  
sus grandes obras, ni e n  el segundo, 
del que  no era natural, haya habido 
i n t e r t s  e n  abordar su  estudio con 
la  ampli tud q u e  s u  labor merece.  
No obstante 10s avances d e  quienes 
e n  las ultimas dtcadas le han dedi- 
cad0 valiosos estudios, que  sepamos, 
no se cuenta con otra biografia suya 
que la d e  Sixto Mario Soto, publi- 
cada e n  el ya lejano 1903; reciente- 
m e n t e  el e s p l t n d i d o  c a t i l o g o  
Francisco Sabatini 1721-1 797. La  
arquitectura como metdfora delpoder, 14 
con nuevas monografias actualizadas 
sobre diversas facetas d e  su produc- 
cibn, ha venido a llenar e n  parte esta 
carencia respec to  a u n  s u j e t o  d e  
importancia capital e n  el siglo XVIII 
espafiol. 

Nacido e n  Palermo e n  1721, habia 
recibido una 6ptima formaci6n tan- 
to en Roma como e n  Nhpoles; e n  la 
primera ciudad, e n  uno de  10s mejo- 
res momentos d e  la Academia d e  
San Lucas, donde gana e n  1750 el 
primer premio d e  primera clase del 
concurso clementino, con un Collegio 
per Scienxe e Belle Art< e n  la segun- 
da, junto a su futuro suegro y bajo 
su inmediata direcci6n e n  el palacio 
de  Caserta. 

Ha sido destacada la circunstancia 
de  su excepcional puesto d e  obser- 
vaci6n e n  la pol tmica desarrollada 
en t re  Fuga y Vanvitelli sobre sus  
respectivas concepciones, como el 
bien que  debid significar su inme- 
diato contacto con el maestro e n  su 
equipo d e  trabajo, a diferencia d e  la 
comlin formaci6n de  10s arquitectos 
espaiioles, q u e  lo hacian s610 e n  la 
obra o e n  la copia d e  estampas.15 
E n  un  momento e n  q u e  la gran dis- 
cusi6n sobre la arqui tectura  t iene  
como principal escenario Italia y e n  
que  a Espaiia llegan s610 sus ecos, 
Sabatini sera el unico testigo d e  ta- 
les poltmicas e n  el suelo ibCrico. 

Por otra parte, deben tenerse presen- 
tes  las ventajas  d e  s u  formacibn, 
como se  mencion6 respecto a la in- 
fancia del mismo Toesca, e n  intimo 
contacto con 10s antiguos y nuevos 

Andnimo: Francisco Sabatini. Oleo, 1790. Accademia 
di San Luca, Roma. 

Francisco Sabatini: Collegio per Scienze e Belle Arti, primer premio de primera clase en el Concurso 
Clementino de 1750. Accademia di San Luca, Roma. 
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. Palacio Real de Aranjuez, reformado por Sabatini. Grabado de Manuel Salvador Carmona, 1773. 
Real Academia de Bellas Artes de San Kernando, Madrid. 

monumentos, como con sus autores, 
q u e  h a b i t u a b a  a 10s a r q u i t e c t o s  
i t a l i a n o s  a u n a  e s p e c i e  d e  c o n -  
naturalidad con las grandes obras, 
ventaja d e  la q u e  necesariamente s e  
carecia aun  e n  10s m i s  cultos paises 
del  resto d e  Europa. N o  e s  d e  extra- 
iiar asi q u e  Carlos I11 e n  el momen- 
to d e  partir desde Nhpoles, e n  1759, 
se  hiciera acompaiiar por un verda- 
der0 sCquito d e  artistas y funciona- 
rios italianos. Ent re  10s arquitectos 
no elegiria a Vanvitelli, ocupado e n  
la conclus i6n  d e  C a s e r t a ,  s i n o  a 
Sabatini, a quien desde  su arribo a 
Madrid colmari d e  importantes en-  
cargos; C h u e c a  comentarh aguda-  
mente: “Algo t iene el agua cuando 
la bendicen, y algo tendria Sabatini 
cuando el rey lo mantuvo, con fide- 
lidad q u e  le honra, e n  su constante 
confianza,  hasta  e l  p u n t o  d e  q u e  
b i e n  p o d e m o s  d a r l e  e l  h o n r o s o  
t i tulo d e  Arquitecto d e  Carlos 111, 
porque  para 61 n o  h u b o  otro q u e  
le igualara”.16 

E n  ekecto, e n  e l  mismo 1760 d e b e  
asumir  la direcci6n d e  las nuevas 
o b r a s  d e  10s pa lac ios  r e a l e s  d e  
Aranjuez y El  Pardo, junto con la del 
d e  Madrid, e n  plena etapa d e  cons- 
trucci6n. Otras tres importantisimas 
obras suyas marcarin con un  verda- 
dero sello la capital d e  10s borbones 
espaiioles: la Puer ta  d e  Alcal i ,  e l  
Hospital General y e l  plan d e  refor- 
ma urbana. 

Segui r in  luego la Real Aduana, la 
fibrica d e  porcelanas del  Retiro, las 
caballerizas reales, 10s cuarteles d e  
las Guardias Walonas y d e  San Gil; 
el Ministerio d e  Marina, y la Casa 

Francisco Sabatmi: Real Aduana de Madrid. Dzbujo original de 1777 ,  en el Album de Paris, pl. 20. 
Archives Nationales, Pads. 

d e  Moneda; e l  Laboratorio Quimico, 
e l  Ja rd in  Bot in ico ,  la nueva  casa 
d e  C o n s e j o s  y e l  pa lac io  d e  10s 
secretarios d e  Estado; la iglesia d e  
San Francisco e l  Grande y 10s con- 
ventos  d e  San  Cayetano,  las G6n- 
goras, 10s capuchinos, la Encarna-  
ci6n, Santo Domingo, d e  Atocha y 
d e  las Comendadoras d e  Santiago; 
d e  las Calatravas, d e  San Pedro d e  
Alchntara y d e  San J e r h i m o ,  con la 
iglesia d e  Torrecilla y la Ermita d e  
Roajos, e n  la Casa d e  C a m p o ;  la 
puerta d e  San Vicente, e l  altar ma- 
yor d e  San Fel ipe Neri  y 10s sepul-  
cros d e  Fernando VI y Birbara  d e  
Braganza, e n  las Salesas Reales, todo 
ello e n  Madrid. 



A est0 d e b e  sumarse la fibrica d e  
espadas y la reforma del Alcizar, e n  
Toledo; el convent0 d e  las comen- 
dadoras d e  Santiago, d e  Granada, las 
iglesias d e  San Joaquin y Santa Ana, 
d e  Val ladol id ,  S a n  A n t o n i o  y 
San Pascual, d e  Aranjuez, y la d e  
las Reales Salinas d e  Santa Marta; el 
interior de  la d e  La Granja, la esta- 
bilizacidn del Sagrario d e  Sevilla y 
el a l tar  mayor d e  la d e  Segovia;  
la reconvers ih  del Alcizar en Aca- 
demia d e  Artilleria, la reforma d e  
la Casa d e  M o n e d a  e n  l a  misma 
ciudad, y la Academia d e  Caballeria 
de Ocaiia. 

En otro plano, son obra suya el em- 
pedrado y limpieza de  Madrid, 10s 
paseos d e  San Antonio de  La Flori- 
da y del sur; la ordenacidn de  la Casa 
de  Campo y de l  jardin de l  Buen 
Ret i ro ,  d e  la misma c i u d a d ;  la 
nueva poblaci6n d e  San Carlos, e n  
la Isla de  Lebn, en Cidiz; el cuartel 
de  Guardias Marinas del Ferrol; el 
puerto y ciudad d e  Santander; el ca- 
mino de  la Casa de  Campo a1 Esco- 
rial y el puente  sobre el rio Turbia, 
en Asturias. 

Aun en AmCrica diseiia la planta de  
la nueva Guatemala, su catedral y la 
de  C o n c e p c i h ,  e n  Chile; e n  Filipi- 
nas, las fortificaciones d e  Manila y 
Cavite y en Africa, la planta de  Argel. 

Su fecundidad constructiva se  mani- 
fiesta a d e m i s  e n  numerosas otras 
intervenciones e n  cuarteles, defen- 
sas, caminos, canales, molinos y otros 
servicios publicos que  contribuirian 
como e n  ninguno d e  10s reinados 
precedentes a1 brillo d e  la Espaiia de  
Carlos I11 y su sucesor, Carlos IV. 
Esta circunstancia ha llevado a iden- 
tificarlo como uno d e  10s mLs ex-  
traordinarios instrumentos de  ejecu- 
ci6n con que  aquellos soberanos del 
siglo d e  las luces contaron para po- 
der concretar sus  mLs ambiciosos 
proyectos. Es por esta circunstancia 
que su arquitectura ha sido califica- 
da, acaso con exceso, como “met i -  
fora del poder” y autCntico vehiculo 
de expresidn del reformism0 ilustra- 
d o  d e  la m o n a r q u i a  borbdnica .  
Ha sido seiialado cdmo su estudio 
producia proyectos tanto d e  arqui- 
tectura civil como militar, 10s cuales 
deben ser entendidos “como instru- 
mentos a1 servicio d e  la maquinaria 

del estado” y, a1 igual que  como lo 
h a r i  s u  discipulo e n  Chile ,  “para 
e x a l t a r  la magni f icenc ia  d e .  la 
monarquia”.17 

Miembro del Supremo Consejo d e  
G u e r r a ,  t e n i e n t e  genera l  d e  10s 
reales e j t rc i tos ,  inspector general 
d e l  Real  C u e r p o  d e  Ingenieros ,  
director de  fortificaciones y acade- 
mias militares, vocal de  la Junta de  
Genera les  para la defensa  d e  las 
Indias, e n  fin, comendador de  Fuen-  
t e  del Maestre e n  la Orden d e  San- 
tiago, Gentilhombre d e  Cimara con 
entrada, academic0 d e  honor y d e  
mCrito e n  la real de  San Fernando y 
e n  las de  San Lucas y de  las Arcades, 
d e  Roma, no cabe duda que, rnis a l l i  
del mer0 favor real, tal climulo de  
t i tulos  y responsabi l idades,  nada 
corrientes dentro del gremio d e  10s 
arquitectos, son indicativos d e  una 
real eficiencia profesional. 

E n  sus obras espaiiolas se despla- 
z a r i  con l iber tad e n  una postura  
e q u i d i s t a n t e  e n t r e  10s conceptos  
barrocos y neoclisicos, ya aproxi- 
m i n d o s e  a Fuga y a le j indose  d e  
Vanvitelli, o a1 rev& consultando a1 
segundo y distanciindose del prime- 
ro. E n  10s medios ilustrados s e  le 
llegaria a criticar por esta aparente 
indecis idn,  por su  insis tencia  e n  
premisas barrocas, mientras el juicio 
ulterior llegaria a veces a ver e n  C l  
casi u n  per fec to  a rqui tec to  neo-  
clisico. Hoy se  le  adscribe a la m i s  
noble linea de  celebridades romanas, 
Sangal lo ,  F o n t a n a ,  D e l l a  Por ta ,  
Maderna o Bernini; es un barroco 
clasicista, per0 “en ningun cas0 un 
neoclhsico, como algunos han podi- 
do considerarle por el rigor y contun- 
d e n c i a  formal  d e  s u s  disei ios”;  
in ic ia lmente  inf luenc iado  por el 
abate turinCs, “salta por encima d e  
Juvar ra  y d e  s u  propio  s u e g r o  
Vanvi te l l i”  para  caer  e n  la m i s  
sdlida escuela romana; la Aduana es 
calificada como “el m i s  poderoso” 
e d i f i c i o  d e  Madr id  despuCs d e l  
palacio real, e n  tanto que  la puerta 
d e  AlcalL como “el mejor arc0 d e  
t r iunfo  d e  la E u r o p a  m o d e r n a ” ;  
inclusive s e  le  adjudica a su obra 
cierto “tufillo” militar.18 Rodriguez 
Ruiz, desde una perspectiva discipli- 
nar del oficio, propondri una nueva 
d e n o m i n a c i h  para su estilo, el d e  
arquitectura pulcra. 19 

Francisco Sabatini: Puerta de Alcala, en Madrid. Dibujo 
originalde 1777, en eJAlbum de Paris, p l .  2. Archives 
Nationales, Paris. 
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Plano de  Madrid, de Tomcis Lbpez, corregtdo por 
Ventura Rodr&ez, 1762. Museo Munrcipal, Madrid. 

A1 hacer una informacidn d e  servi- 
cios a1 rey de  Espaiia el 29 d e  no- 
viembre de  1787, Toesca acompaiid 
10s d o c u m e n t o s  comprobator ios  
e n  que  debid especificarse distinta- 
mente  10s aiios e n  que  estuvo e n  sus 
diversos destinos, desde su ingreso 
a1 estudio de  Sabatini; esta documen- 
taci6n no se conoce. En su informacidn 
de  11 de agosto de  1792 hace referen- 
cia a aquellos comprobantes, pero no 
10s incluye, haciendo en cambio una 
descripcidn genkrica de  sus activida- 
des; est0 nos impide establecer con 
precisidn 10s aiios en que tales etapas 
se desarrollaron. 

Como ya se dijo, fue admitido a1 es- 
tudio d e  Sabatini desde  s u  tierna 
edad, y por espacio d e  quince aiios; 
e n  la citada informaci6n de  1792 pre- 
cisari que durante once estuvo e n  la 
clase d e  cadete  del regimiento de  
infanteria de  Milin, tres e n  el estu- 
dio d e  matemiticas e n  la real acade- 
mia d e  Barcelona, cinco e n  la d e  
San Lucas de  Roma, hasta concluir 
“todo lo necesario e n  esta carrera”, 
a1 t t r m i n o  d e  la cual  “el mismo 
T e n i e n t e  Genera l  -Sabatini- m e  
l lam6 y nombrd  por  d e l i n e a d o r  

pensionado e n  la corte d e  Madrid 
para ser empleado en obras del Real 
servicio, como se verific6 por espa- 
cio d e  tres a i i 0 ~ ” . 2 ~  

Si s e  hacen  calzar es tos  diversos 
periodos con s u s  ausencias  e n  el 
domicilio d e  sus padres, registrados 
e n  las matriculas romanas entre 1767 
y 1768 y d e  1776 adelante, se  puede 
presumir con un amplio margen de  
seguridad que  la primera ausencia 
debid corresponder a la estancia e n  
Barcelona y la segunda a su instala- 
cidn e n  Madrid. Su reaparicidn e n  
Roma, registrada e n  las matriculas 
d e  la urbe entre  1771 y 1775, debid 
corresponder a sus es tudios  e n  la 
academia d e  San Lucas. E n  aparta- 
dos especiales analizaremos cada una 
de  estas etapas. 

El  antiguo Tercio d e  Lombardia o 
T e r c i o  Ordinar io  d e l  E s t a d o  d e  
Milin era uno d e  10s regimientos his- 
t6ricos d e  Espaiia, databa d e  1560 y, 
con diversas variantes, se  mantuvo 
hasta 1776, e n  que  pasaria a llamar- 
s e  Regimiento  d e  Infan ter ia  de l  
Principe. El  grado d e  cadete, q u e  
luce e n  61, como e s  sabido, habia 
sido introducido e n  Espaiia e n  1722 
y s610 lo podian detentar “10s cabs- 
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lleros notorios, 10s titulos, 10s hijos 
de capitin y de  oficiales d e  mayor 
graduaci6n”. Las ordenanzas dadas 
por Carlos I11 e n  1768, precisamen- 
te durante el tiempo en que nuestro 
joven luce sus cordones, precisarian 
que “el que se recibiese por cadete 
ha de  ser Hijodalgo notorio, confor- 
me a las leyes de  mi reino, teniendo 
asistencia proporcionada (que nun- 
ca baje de  cuatro reales de  vell6n 
diarios) para mantenerse decente-  
mente, y de  10s que fueran hijos de  
oficiales e n  10s q u e  no concurran 
estas precisas circunstancias, s610 
han de ser admitidos aquellos cuyos 
padres Sean o hayan sido Capita- 
nes”.el Es decir, su grado correspon- 
de exactamente a su buena posici6n 
social de  la que hemos dado cuenta 
piginas atris. 

Era costumbre permitir la ausencia 
de algunos cadetes respecto a sus 
cuerpos militares, cuando cursaban 
determinadas materias -precisamen- 
te  matemiticas- sin que ello causa- 
se interrupci6n de  su carrera militar; 
asi se estableceri en la academia de  
matemiticas fundada en Chile por el 
Presidente Amat e n  1757, y asi de- 
ben entenderse 10s afios de  cadete 
de  nuestro biografiado, incluidos 
dentro de  aquel curriculum de  estu- 
dios, pues lo precisa e n  la informa- 
ci6n al decir que “en la misma serie 
de afios -es decir, dentro de ella- ocu- 
pC tres en el estudio de Mathematicas 
en la Real Academia de Barcelona”. 

De esta manera, lo encontramos in- 
corporado e n  el grado d e  cadete - 
muy probablemente entre 10s once 
y veintid6s aiios- en el real servicio 
donde, aunque exceptuado del ejer- 
cicio de  las armas, se mantuvo de  por 
vida, puesto que, ya en pleno 1788, 
por una real  o r d e n  f e c h a d a  e n  
Aranjuez el 30 de  mayo, se le confe- 
riri el grado de  Alftrez de  Infante- 
rfa; la inexistencia de  la carrera de  
arquitecto explica esta aparente ano- 
malia, corriente en la Cpoca, donde 
el honor d e  las armas amparaba y 
protegia el scatus de  tales especialis- 
tas y d o n d e  el propio Sabat in i  
detentaba 10s m i s  altos grados del 
escalaf6n militar. Su i n t e n t o  d e  
integrarse al real cuerpo d e  inge- 
nieros en 1787, como se veri, resul- 
taria fallido. 

8. EX LA ACADEMIA DE 
BARCELONA 
E s t e  ins t i tu to  habia  abier to  sus  
puertas e n  octubre de  1720 bajo la 
direcci6n de  Mateo Calabro, con el 
objeto de  impartir diversas ensefian- 
zas que exigian como base com6n 
las matemi t icas .  Tal  as ignatura ,  
seglin su primer director, era impres- 
cindible “para poder alcanzar con 
facilidad la inteligencia de  las artes 
mecinicas que conducen a formar un 
in te l igente  ingeniero militar, un  
pr ic t ico  artillero y un cient i f ico 
niut ico,  10s cuales son como tres 
columnas sobre que estriban la se- 
guridad de  la monarquia, la gloria 
del principe y la felicidad d e  10s 
pueblos”. Desde su inicio se habia 
consultado en su planta de  profeso- 
res un arquitecto experimentado “en 
todo lo que toca a la construcci6n de  
edificios civiles, en 10s cortes de  can- 
teria, para bbveda, escaleras, frontis- 
picios,[ ...I formar planos, perfiles y 
relieves en yeso y cart6n”.Z2 

Su segundo director fue el conocido 
ingeniero militar Pedro  Lucuce ,  
quien la condujo desde 1738 hasta su 
muerte e n  1779, y quien le dio en 
1739 las ordenanzas por las cuales se 
debia regir, que serian precisamen- 
te las que debieron regular el rtgi- 
men de estudios de Toesca. 

Tal programa preveia tres afios d e  
duracibn, que como se ha visto es 
exactamente el tiempo que nuestro 
biografiado afirma haber permaneci- 
do alli, con cuatro cursos de  nueve 
meses cada uno; comprendia en el 
primer0 aritmttica, trigonometria, 
geometria, topografia y, .un dia a la 
semana, explicaci6n de  la esfera ce- 
leste. En el segundo se incluian la 
artilleria, fortificacibn, ataque y de- 
fensa de  plazas; se continuaba un dia 
a la semana con elementos de  geo- 
grafia, ensefiindose la confecci6n de  
planos “segun 10s diversos colores 
con que se delinean y lo que cada 
uno significa”. 

E n  el tercer  curso se estudiaban 
mecin ica ,  m i q u i n a s ,  h idr iu l ica ,  
construcci6n y, e n  clase especial, 
perspectiva, con la manera de formar 
y usar cartas geogrificas. 

Vista de Barcelona. En una Accidn de la Real Compafiia de 
Comercto establecida en Barcelona. 1758. Biblioteca Central 
de Catalutia. Barcelona. 
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Emblema de la Real Academia de 
Matemdticas de Barcelona. Grabado de 
Valls. S. XVIII.  Coleccidn particulac 



Portada de los Principios de 
Fort i f icacih,  de Pedro de Lucuce, 
Barcelona, 1772. 

6 n  el detalle del programa se  d i r i  
aqui que a 10s alumnos se les instruiri 
“en la proporcidn y simetria de  10s 
cinco drdenes d e  la arquitectura; la 
de  las varias partes de  un edificio: la 
descripcidn de  plantas y perfiles d e  
ellos, asi rectos como oblicuos, la 
formacidn d e  las bdvedas y arcos m i s  
comunes, el empuje d e  ellos contra 
10s pies derechos o muros q u e  10s 
sostienen y la robustez que estos han 
d e  tener para resistirle; la calidad de  
10s materiales y el modo de  emplear- 
10s e n  las cons t rucc iones  d e  las 
obras, la forma de  hacer seguros 10s 
cimientos sobre distintos terrenos, 
e n  aguas corrientes y quietas”.23 

E n  la cuarta y filtima etapa de  estu- 
dios, a cargo del director de  dibujo, 
se  enfatizaba la prictica de  esta es- 
pecialidad y la elaboracidn d e  pro- 
yectos de  edificios civiles y militares. 

Se  ensefiaba aqui “el modo de  deli- 
near con limpieza y d e  aplicar 10s 
colores segfin prictica, para la de-  
mostracidn de  sus partes, su distri- 
bucidn y decoracidn, con 10s adornos 
pertenecientes a todos 10s edificios 
militares, [...I la d i s m i n u c i h  y au- 
mento d e  10s planos a mayor o me- 
nor, la reduccidn de  las escalas y el 
modo d e  tomar y delinear la vista d e  
una plaza o terreno para representar- 
lo e n  papel conforme se  halla a lo 
natural [...I, la forma de  proyectar y 
extender 10s proyectos que  se idea- 
ran sobre 10s planos que se  necesite, 
con 10s perfiles, elevaciones y vistas 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a la m i s  Clara 
intel igencia  del  pensamiento,  las 
relaciones con que se deben acom- 
pafiar, las razones q u e  mueven a 
ello y las ventajas que  se siguen d e  
su ejecucidn”.24 

Conocemos con gran precisidn e l  
proceso de  ingreso, 10s mCtodos d e  
estudio y las exigencias impuestas a 
10s alumnos d e  la academia. 

El  primero se  efectuaba tras rigu- 
rosa seleccidn, la que  se  trataba lue- 
go d e  c o m p e n s a r  c o n  d iversas  
venta jas ,  t a n t o  d u r a n t e  10s afios 
d e  es tudio  d e  10s alumnos,  como 
despuis  de  egresados. 

E n  efecto, el proceso selectivo se 
iniciaba dos meses antes del comien- 
zo d e  las clases, mediante  orden  
del Capi t in  General a 10s jefes de  

regimientos;  un  mes  despuCs 10s 
agraciados debian  presentarse  e n  
Barcelona para su inmediata prepa- 
raci6n y para que  el director pudiera 
“ tantear  sus  talentos e inclinacio- 
nes” a fin d e  que  si hubiere alg6n 
inhibi l  se  le reemplazase. 

Las obligaciones e n  materia d e  asis- 
tencia eran severas: diariamente se 
pasaba lista, exigikndose rigurosa 
compostura; 10s alumnos debian asis- 
tir “prevenidos siempre de  sus cua- 
dernos para escribir, y d e  compis ,  
regla y l ipiz  para tomar con primor 
en borrador las figuras de  la lecci6n”. 
Los profesores debian velar por la 
correccidn de  tales figuras y la pul- 
critud d e  10s apuntes debiendo 10s 
discipulos m i s  destacados dar a 10s 
d e m i s ,  e n  sus  casas, “ f recuentes  
conferencias sobre las lecciones dia- 
rias y no olvidar lo hasta alli estudia- 
do,  r e p a s i n d o l o  c o n t i n u a m e n t e ,  
a c u d i e n d o  a 10s p u n t o s  q u e  n o  
comprehendieran a1 Director y ayu- 
dantes, para su decisidn”. 

Las clases se  daban a1 menos por 
dos horas e n  mafianas y tardes, e n  el 
verano de  8 a 10 y d e  16 a 18, y e n  
invierno, de  9 a 11 y de  15 a 17; si 
no habia fiesta e n  la semana, el jue- 
ves estaba libre. Cada quince dias 
debian pasar e n  limpio sus cuader- 
nos, mostrindolos a 10s profesores; 
e n  la clase debian sentarse “sin pre- 
ferencia” y permanecer descubiertos 
“con modestia y compostura, aten- 
diendo con el mayor cuidado y d e n -  
cio cuanto se  dictare y ensefiare”. 

A1 cumplirse 10s nueve meses del  
pr imer  curso,  el director  tomaba 
examen a fin d e  seleccionar a 10s 
q u e  debian pasar a1 segundo. Los 
perezosos debian volver a sus  regi- 
m i e n t o s ,  y s i  el re t raso  e ra  por  
enfermedad, podian recomenzar el 
primer curso con la nueva promo- 
cidn, que  debia ser siempre de  s610 
cuarenta alumnos. 

El segundo curso s610 comprendia a 
10s q u e  habian s ido  previamente  
aprobados e n  el primero y con su 
conclusidn se completaba el primer 
ciclo d e  formacidn general. Esta era 
v i l ida  para un oficial d e  ejCrcito, 
por lo cual quienes no querian serlo 
e n  10s cuerpos de  ingenieros o arti- 
lleros se  re integraban a sus  regi- 
mientos ,  con  cer t i f icac iones  d e l  



r, a fin d e  que  "se les atienda 
m t r i t o  d e  a c a d e m i s t a s  e n  

ban ,  p rev io  e x a m e n  d e l  
ingresaban a1 tercer curso, 
l m e n t e  pasar  a1 c u a r t o ,  

aba  o t ros  n u e v e  m e s e s ,  

ia y con licencia del  mi- 
erra, pudiesen continuar 

estos plazos, 10s jdvenes 
e dos meses para repasar 

entos  y debat i r  todos 
presencia del  Inspec- 

r General e n  un lugar 
la academia,  a fin d e  

d e  este  acto s e  veri- 

rpo hacia a la vez 

cionados"; duraba 
eccionados debian 

1 cab0 del  cual 10s 

io d e  otra media 

nes e n  Madrid 

m i t i a n  s e s e n t a  

Local de la Real Academia de Matemliticas de Barcelona, 
1763. Archivo General de Simancas. 

Barcelc Plano de Barcelona y alrededores, S. XVIII.  

11_111.---.-.11 

Biblioteca Central de Cataluiia, 
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Plan0 y perfr’l del Cuartel de Caballeria de h W / O n Q ,  sede de la Real 
Academra de Matemdticas, 1763. Archivo General de Simancas. 
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de  doscientos cuarenta jdvenes de  
quince a treinta aiios de  edad, limi- 
te reglamentario para su admisi6n.Z6 
Su selecci6n se extendia a oficiales, 
cadetes de  infanteria, caballeria y 
dragones, e l imin indose  desde  el 
citado 1751 10s artilleros; 10s alum- 
nos debian ser nobles, ‘‘sujetos con- 
decorados, para que  se mantenga 
esta Academia con la estimacidn que 
conviene”.Z7 

E n  cuanto a 10s cadetes, la ordenan- 
za permitia la existencia de  algunos 
con el exclusivo fin de ser instrui- 
dos en las matemiticas y enseiianzas 
afines, sin obligacidn de eximenes, 
cas0 en que podian aspirar a 10s as- 
censos y premios concedidos a 10s 
demis  alumnos; no fue el cas0 de  
Toesca, aunque no se conservan sus 
actas, consta que en las tres acade- 
mias en que estudid, 10s aprobd. 

Segun s u  objetivo fundacional, el 
establecimiento propendia a la for- 
macidn de ingenieros militares, sien- 
do, junto con las futuras academias 
de  Ceuta y Orin,  la via regular de  
acceso a aquel real cuerpo que des- 
de  1792 dirigiria Sabatini; sin embar- 
go, de  la estadistica de  sus promo- 
ciones ha podido deducirse que de  
10s dos mil 337 que pasaron por sus 
aulas entre 1735 y 1796 s610 191 in- 
gresaron a aquel reputado cuerpo; 
entre 10s dos mil 146 que no lo hi- 
cieron se contd Toesca. 

Aunque mis  tarde deberemos refe- 
rirnos a la actuacidn de 10s ingenie- 
ros militares en obras civiles, es ne- 
cesario destacar desde ya la estrecha 
relacidn existente entre la arquitec- 
tura military la civil, que carecia de 
escuelas propias. Por el contrario, en 
el cas0 concreto de Toesca, sus ulte- 
riores trabajos de caricter ingenieril 
e n  caminos, canales y tajamares, se 
entienden a la luz de  su paso por la 
academia de  Barcelona; el mismo 
Sabatini, nombrado en 1774 Inge- 
niero Director del ram0 de  cami- 
nos, puentes, edificios de  arquitec- 
tura civil y canales de riego y nave- 
gacidn,  tenia bajo sus  6rdenes a 

veint inueve ingenieros  mil i tares  
de tales especialidades. 

Conocemos dos d e  10s profesores 
que con seguridad tuvo Toesca du- 
rante el tiempo que tratamos, Pedro 
de Lucuce y Claudio Martel; acaso 
pudo haber sido alumno de  un ter- 
cero, Carlos Saliquet. 

El primer0 habia nacido e n  1692 y 
fue sucesivamente profesor y ayu- 
dante del director desde 1736; como 
se dijo, director propietario desde 
1739 hasta s u  muerte  ocurrida e n  
1779, interrumpiria su mandato en- 
tre 1756 y 1760, en que fue nombra- 
do primer miembro de la sociedad de  
matemiticas de Madrid; desde 1744 
era ademis director y comandante 
del ram0 de  academias del real cuer- 
PO de ingenieros. Autor en 1755 de  
un Diccionario de Fortificacidn, anejo 
a las Reflexiones Militares del Capitin 
General marquCs de  la Mina; del  
Reglamento de  las academias y del 
curso de  materias de  las mismas, su 
obra principal seria Principios de For- 
tificacidn, publicada e n  Madrid e n  
1758, reeditada en 1781. Como di- 
rector de  la academia le correspon- 
dia hacer la tercera clase, pero podia 
intervenir en todos 10s cursos y ex- 
plicar lo que estimara conveniente. 
Se  trataba de  una eminencia e n  el 
campo de  su especialidad. 

Claudio Martel habia sido alumno 
desde 1741 y profesor entre 1765 y 
1774; se  conserva un manuscrito 
suyo del curso cerrado el 18 de  fe- 
brero  d e  1778, de l  c a d e t e  J u a n  
Bouliony; era a la saz6n Ingeniero en 
Jefe, con destino en Barcelona.Z* 

Carlos Saliquet, alumno desde 1738, 
fue profesor entre 1745 y 1765, por 
lo q u e  p u e d e  haber  alcanzado a 
coincidir con el ingreso de  nuestro 
biografiado; e n  1774 es ingeniero 
director del camino de  Cataluiia. 

E n  cuanto a su sede, durante esta 
Cpoca la academia estaba en el anti- 
g u o  convent0  d e  S a n  Agust in ,  
p ropiedad  de l  a y u n t a m i e n t o  y 
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(ado en 1752 para su nuevo des- 
10s alumnos tenian obligatoria- 
e su alojamiento en la ciudad.29 

n opini6n de  10s estudiosos del 

9. EL, RETORNO A ROMA 
E n t r e  1769 1775,”cosa d e  cinco 
afios”, seglin testimoniari en 1792, 
Toesca vuelve a Roma para estudiar 
en la academia de  San Lucas; la in- 
formaci6n es coincidente con 10s da- 
tos arrojados por e l  Tabularium 
Vicariatus Urbis, registro de todas las 
parroquias romanas .y sus feligresias. 

En efecto, en el Stato d’Anime de la 
parroquia de  10s santos Vicenzio et  
Anastassio ai Trevi, se indica entre 
1769 y 1773 la presencia de  Joaquin 
en la casa de  sus padres; no figura 
su nombre, en cambio, en el anterior 
empadronamiento, ni en el posterior, 
de  1782;32 la estadia puede despla- 
zarse poco antes o desputs de  estas 
fechas extremas. 

a, la academia de Barcelona im- 
la las ensefianzas mis  completas 

das que era posible obtener 
a en aquellos momentos y 

nizacidn dada por sus funda- 
la situaba entre  las d e  m i s  

istentes en Europa 
ediar el siglo XVIII. 

ra parte, la capital catalana era 
aza extraordinariamente atrac- 
ara vivir. Abierto su puerto a1 

ultural del Mediterrineo e 
a a Francia, siempre la ca- 
cierto espiritu internacio- 

que  su proverbial riqueza 
a 10s medios para grandes 
os edilicios; sus  fortifica- 

nes constituian otro punto  d e  
terts para 10s entendidos y justifi- 
ban el asiento en ella de 10s estu- 
os d e  matemit icas .  Esta raz6n 

ica igualmente la presencia de  
erosos ingenieros militares y su 
rencia e n  diversos  encargos 
cios: 10s autores de  las iglesias 
an Miguel, en la Barceloneta, y 
a Ciudadela, serian respecti- 
ente  10s conocidos ingenieros 
o Martin Cermefio y Jorge Pr6s- 

diga en fiestas, acaso le tocaron 
ro biografiado las celebradas 
5 en la nueva iglesia de  la 
d, obra de  marcado barroco 

icista. Darian tema a la edicibn, 
parte de  Jayme Matas, d e  un 

recioso volumen impreso  por 
arlos Gibert y Tut6: Relacidn de las 

tas que con motivo de la Solemne 
lacidn del Santissimo Sacramen- 
Milagrosa Imagen de Nuestra 

egora de las Mercedes a l  Nuevo 
lo  del Convent0 de la Real y 
ar  Orden de la Merced de 

celona[ . . . I ;  e n  61 s e  ofrecia la 
detallada descripcidn de aquel 

importante edificio, hecho seg6n 
todas las reglas a rqui tec tdnicas  
entonces en boga.31 

Como se diio. desde 1769 10s Toesca Porrada de Li cinqve ordini di 
Architettura, de Vignola, Venecia 1548, 
Accademia di San Luca, Roma. y Ricci figuran viviendo e n  es te  

domicilio a 10s pies del Quirinal, 
en el lugar en que pasara sus dias 
rornanos el h t r o e  albanCs Gior- 
gio Castriota, por otro nombre Scan- 
derbeg (+ 1477), en’la piazzeta des- 
tinada a conmemorarlo, a escasos 
pasos del Monte Cavallo. 
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Vista de Roma con la Basilica de Son Pedro, el Tiber y el castillo de Sant’Angelo. Grabado de Piranesi, I748 
Coleccih parrimlac Santiago. 
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Clemente XIV, Ganganellt, a caballo 
de Dom Cagnonr sobre prntura de J 
Colecczdn particular, Vala’ma 

No cabe la menor duda que debi6 ser 
muy grato para Joaquin volver don- 
d e  sus padres, vivir en la piazzeta 
Scanderbeg y asistir a las clases d e  
la academia; sin embargo, la Roma 
d e  Clemente XIV no es la misma del 
papa Lambertini, d e  su infancia, ni 
la de l  papa Rezzonico, C l e m e n t e  
XIII, d e  cuando debid partir a Espa- 
iia, y c u y o  f a l l e c i m i e n t o ,  c o m o  
funesto presagio, debid presenciar 
e n  febrero de  1769. 

L o r e n z o  G a n g a n e l l i ,  s u c e s o r  d e  
Clemente XIII, seria elegido e n  el 
conclave de  mayo d e  aquel afio, e n  
medio d e  las mayores especulaciones 
respecto a la suerte d e  la Compaiiia 
d e  J e s h ,  ya expulsada d e  todos 10s 
reinos catdlicos -Portugal, Francia, 
Espaiia, Nipoles ,  Parma y Malta-, 
empeiiados ahora e n  su total extin- 
ci6n. Las presiones politicas y diplo- 
miticas no concluirian hasta lograr 
la promulgac i6n  d e l  l a m e n t a b l e  
breve Dominicus ac Redemptor, d e  
21 d e  julio d e  1773, que  la suprimi6. 
L a  impopularidad d e  esta medida, 
con otros errores cometidos e n  el 
gobierno d e  la urbe,  conduciria a1 
estallido d e  tumultos entre  diciem- 
b r e  d e l  m i s m o  aiio y e n e r o  d e l  
siguiente 1774. 

E n  el plano familiar, casi junto con 
su arribo, moria, d e  trece aiios, el 
25 d e  mayo d e  1769, su hermano 
Francesco. 

Per0 Roma era Roma y aquel triste 
suceso seria coincidente con la visi- 
ta del emperador JosC I1 d e  Austria, 
ocasi6n d e  grandes fiestas populares 
y esplCndidas funciones religiosas e n  
las diversas iglesias que  el popular 
soberano visitaria, las m i s  d e  las 
veces  sin escolta, confundido con 
el comun del pueblo fiel. 

E n  el campo d e  la alta cultura, por 
otra parte, Clemente XIV haria ho- 
nor a la tradici6n heredada d e  sus 
antecesores: magnifico anfitri6n e n  
el mismo 1769 del pequeiio Mozart, 
a1 aiio s igu ien te  f u n d a  e l  M u s e o  
Arqueol6gico Vaticano, cuyas obras 
se  prolongarian hasta 1773. E n  1771 
regresa  t r i u n f a l m e n t e  A n t o n i o  
Rafael Mengs, inmediatamente ele- 
gido Pr inc ipe  d e  la academia d e  
San Lucas, y el mismo aiio Piranesi 
dedica a1 papa su magnifica Pianta 
di Roma.33 

Durante  es ta  es tadia  le tocaria la 
muerte  del pontifice -22 d e  setiem- 
bre  d e  1774- con la consiguiente  
expectacidn suscitada por la elecci6n 
d e  su sucesor e n  uno d e  10s m i s  lar- 
gos c6nclaves d e  la his tor ia ,  q u e  
finalmente elegiria el 15 d e  febrero 
de  1775 a Juan Angel Braschi, Pi0 VI. 
Gran  benefac tor  d e  la academia;  
aquel mismo aiio se  suceden la aper- 
tura del aiio santo, la organizaci6n 
d e l  M u s e o  P i 0  C l e m e n t i n o ,  las  
excavac iones  d e l  s u b s u e l o  d e  la 
urbe,  la construcci6n d e  la nueva 
sacristia d e  San Pedro, a cargo d e  
Marccioni, uno d e  10s profesores d e  
la academia q u e  el mismo Papa hon- 
raria con su visita. 

Si la formaci6n d e  la d e  Barcelona, 
con tanto Cnfasis e n  el estudio d e  las 
matemit icas ,  habia proporcionado 
a Toesca  e x t r a o r d i n a r i a  e x p e d i -  
c i6n e n  esa  i r e a ,  e n  la academia 
romana, e m i n e n t e m e n t e  artistica, 
debieron llegar a su culminaci6n sus 
conocimientos  e n  e l  p lano  d e  la 
arquitectura. 

De la expresa mencidn q u e  har i  e n  
1792 d e  las certificaciones q u e  le 
otorgara Francisco Preciado -una d e  
las personalidades m6s destacadas de  
San Lucas, su secretario, y director 
d e  10s pensionados d e  la academia 
espafiola enviados a Roma-, se  de-  
d u c e  q u e  su  es tad ia  a l l i  d e b i a s e  
precisamente a1 hecho de  que disfru- 
taba una d e  aquellas becas. Por la 
c o r r e s p o n d  i e n  te Instruccidn q u e  
regulaba el r tgimen d e  10s pensio- 
nados, podemos conocer hasta e n  sus 
menores detalles 10s variados temas 
q u e  debi6 desarrollar, informaci6n 
q u e  se  debe  complementar con las 
d e m i s  actividades d e  la academia 
romana e n  aquel tiempo. 

L a  Instruccidn para /os pensionados 
de arpuitectura e n v i a d o s  por  la 
R e a l  Academia  d e  Bel las  A r t e s  
d e  San Fernando a Roma consta d e  
22 capitulos y supone  un  ciclo d e  
seis aiios, q u e  tambiCn coincide con 
el periodo q u e  conocemos d e  esta  
estadia. 

Comienza prescribiendo q u e  duran- 
te 10s dos primeros deber in  residir 
e n  Roma, asistiendo a veces a las 
c i tedras  d e  matemiticas “para reno- 
var y fixar e n  la memoria las nocio- 
nes  d e  la Aritmktica, Geometr ia ,  
Stitica, Hidrostitica, Hidrometria, 



Maquinaria, Perspectiva, Trigono- 
ria, Secciones cdnicas y Montea, 
son 10s fundamentos de  la facul- 

el punto segundo indica que  den- 
de  las disciplinas propias de  la 

ada facultad, d e b e n  abocarse a1 
dio d e  Vitrubio, “no solo por su 
0 ,  sino es  ayudindose  con sus 
famosos comentadores ,  como 

el Sr. Patriarca d e  Aquileya Da- 
Birbaro, Guillermo Philandro, 

n Bautista Alberti y otros”. 

e l  t e r c e r 0  a d v i e r t e  q u e ,  n o  

s e r i  obl igacidn d e l  
ciado- “facilitar a 10s 

s el conocimiento con 
profesores rnis doctos, a fin d e  
tratando y conferenciando con 

s hagan con rnis luz y provecho 
estudios”, lo que  nos da la cer- 

la, Juan d e  Arfe Villafaiie, Lo- 

ael, el P. Vicente Tosca y otros. 

el quinto se  les remite a las co- 

os 10s m i s  insignes edifi- 
existen o han existido, e 
bles proyectos d e  otros”; 

n reconocerlos, medi tar los  y 
var “en q u t  se  ajustan o apar- 

partes, e n  grande y e n  peque-  

uacibn, es tado d e  sus ci- 
precauciones con que  se 
cortes d e  las piedras, la 

‘diseiiindolo todo con la 

d e  seis d e  10s mejores edifi- 
tiguos, e n  pape les  iguales 
de  marca d e  Holanda, pro- 

ando a ese  tamaiio la escala- 
tas  a la confeccidn d e  u n  

libro; junto a plantas y elevaciones, 
deben agregarse e n  pliegos iguales 
las partes rnis delicadas, adornos, 
d rdenes  arqui tectdnicos,  cor tes  y 
demis  singularidades, e n  proporcidn 
mayor y a escala. 

El octavo prescribe hacer lo mismo 
respecto a “10s insignes edificios 
modernos, sagrados y profanos, pb- 
blicos y privados”, destacando sus  
comodidades, distribucibn, materia- 
les, “las miquinas con que  se  con- 
ducen y elevan 10s de  grande peso 
y todo  lo d e m i s  q u e  e n c u e n t r e n  
digno d e  notarse”. 

“ D e  es tos  edif ic ios  -contintia e l  
punto siguiente- enviarin tambi tn  
e n  cada uno de  10s dos aiios quatro 
diseiios de  palacios y quatro de  tem- 
plos, a su arbitrio, con aprobacibn del 
Director”, e n  planta, fachada y cor- 
te, incluytndose 10s cimientos. 

El  punto dtcimo encarga a1 director 
“facilitar por medio d e  10s Ministros 
que  tiene el Rey e n  aquella Corte, 
q u e  se permita  a 10s pensionados 
reconocer y hacer las medidas  d e  
estos edificios, cuidando con espe- 
cial atenci6n que  10s dibujos no se  
hagan copiando las muchas estampas - 

que  hai de  ellos, sino precisamente 
midiendo y observando las mismas 
fibricas originales”. 

Entrevista de Josh II, Emperador de Austria, con su 
hermano el archiduque Leopoldo, Gran Duque de 
Toscana, evento coincidente con la estancia de Toesca 
en Roma en 1769. Grabado de Charles Pechwillsobre 
pintura original de Pompeyo Battoni. Coleccidn 
particular, Valdivia. 

El punto once ordena que  a1 cab0 d e  
10s dos primeros aiios 10s pensiona- 
dos deben  remitir “10s diseiios d e  
una invencibn propria, a su arbitrio”. 

El  doce resulta uno de  10s puntos 
rnis  in te resantes ,  s i  n o  sorpren-  
dentes :  prescr ibe q u e  al cab0 d e  
10s dos afios romanos, 10s pensiona- 
dos “pasarin a las principales ciuda- 
d e s  d e  Italia, como Bolonia, Flo- 
rencia, Mil in ,  GCnova y Venecia”; 
j u n t o  c o n  l lamar  la a t e n c i b n  e l  
hecho de  que no se mencione Nipoles, 
lo q u e  s igue  es rnis  i n t e r e s a n t e  
aun:“De alli [pasarin] a Alemania, 
s u s  pr incipales  cor tes ,  d e s p u t s  a 
F l a n d e s :  e n  cuya  peregr inac ibn  
g a s t a r i n  dos ai ios”,  a g r e g i n d o s e  
a la gira, e n  otro par de  aiios “Olanda, 
Londres  y Francia, reconociendo 
10s rnis insignes Pueblos, Puertos  
y Obras de  estos parages”. 

El  ntimero siguiente, complemento 
del anterior, indica que e n  todos esos 
lugares deber in  presentarse “a 10s 
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embaxadores o Ministros del  Rey, 
para q u e  10s dirijan y les  d e n  10s 
m e d i o s  d e  subsis t i r .  P o n d r i n  e n  
su poder las Obras q u e  se  expresa- 
r i n  y rec ib i r in  por sus  manos las 
drdenes y prevenciones que  les haga 
la Academia”. 

El nlimero catorce Drecisa las tareas 
por hacer e n  es te  au t tn t ico  Grand 
tour: observar, no tary  dibujar con el 
mayor cu idado aquel los  edif ic ios  
m i s  propios y como especiales d e  
cada pais, y e n  todas partes la forma 
d e  las habitaciones d e  10s soberanos, 
de  10s Grandes Sefiores, d e  10s par- 
ticulares, v aun d e  10s labradores v 
rusticas. sus ilistribucioncs, como- 
didades, oficinas, servidumbres, etc., 
sacando diseiios puntuales d e  cada 
una d e  estas casas, e igualmente d e  
10s Templos, Hospitales, Monaste- 
rios, Quarteles, Tribunales, Univer- 
sidades, Teatros, Casas para fibricas, 
Casernas, etc.” 

Antonio Rafael Mengs, Principe de la 
Academia desde 1771, durante los estudios de 
Toesca. Oleo, Accademia d i  San Luca, Roma. 

Portada de /a traduccidn 
espafiola de Vitruvto, por 
Mfguel de Urrea, Aka14 1582 
Btbltoteca de E l  Escorial. 

El nlimero s iguien te  prescr ibe la 
observacidn d e  “la figura, disposi- 
cidn, capacidad y d e m i s  circunstan- 
cias d e  las calles, plazas, empedra- 
dos, fuentes, puentes, caminos, cal-, 
zadas, medios d e  hacerse y conser- 
varse, no content indose con averi- 
guar cdmo se  construyen y disponen 
e n  cada pais, sino es vikndolas hacer 
s i e m p r e  q u e  p u e d a n ,  d i sef iando 
estos objetos y escribiendo quanto 
alcancen y sepan acerca d e  ellos, con 
expresidn del  temperamento,  cali- 
dad del terreno, materiales, modo d e  
emplearlos, etc.” 

El punto dieciskis manda informar- 
s e  respec to  a las leyes ,  es ta tu tos  
municipales relativos a la arquitec- 
tura, hermosura del aspect0 pliblico, 
conservacidn d e  10s edificios, aseo 
d e  calles y reparacidn d e  puentes y 
caminos. 

E n  el siguiente se  solicita el dibujo 
d e  jardines, su distribucidn y ador- 
no, mt todos  d e  cultivo y manten-  
cidn, conduccidn d e  aguas, disposi- 
cidn d e  canales d e  riego y d e  nave- 
gacidn, presas, esclusas, ingenios y 
artificios hidriulicos. 

El punto  dieciocho pide lo mismo 
respecto a puertos, dirsenas y arse- 
nales; comodidades y precauciones 
para su permanencia seglin estCn e n  
mar o rios. 

El diecinueve insiste e n  la necesi- 
dad  d e  ver  cons t ru i r  las f i b r i c a s  
nombradas, tomando nota precisa d e  
sus particularidades. 

El veinte indica ser obligacidn “no 
dexar sin reconocer, dibujar y expli- 
car por escrito objeto alguno d e  10s 
muchos que  dependen  d e  la Arqui- 
tectura y se  hallan e n  10s paises men-  
cionados”, lo q u e  redundar i  e n  el 
aumento d e  sus conocimientos sien- 
do ‘‘titiles a la Patria”. 

Finalizado cada viaje, e l  punto  si- 
guiente  repite que  deben  entregar a1 
ministro q u e  tenga el rey e n  la res- 
pectiva corte 10s dibujos y apunta- 
ciones, para hacerlos llegar por esa 
via a la Academia, avisando a su se- 
c r e t a r i o  “lo q u e  h a n  h e c h o ,  10s 
parages e n  q u e  se  hallan y las obras 
e n  q u e  se  emplean”. 

El  punto vigtsimo segundo y liltimo 
establece que  la academia no 6 1 0  les 
abonari  el cost0 d e  papeles y d e m i s  
material ocupado, sin0 q u e  “luego 
que  salgan d e  Roma, conociendo que  
la frequencia d e  10s viages les ha d e  
obligar a mayores gastos, les aumen- 
ta r i  sus pensiones [...I y cuidar i  d e  
que  s e  les d e n  10s pasaportes y de-  
m i s  auxilios convenientes al desem- 
peiio d e  su comisidn”.34 

2Cumplieron todos 10s pensionados 
d e  la academia madrileiia tan com- 
pleto programa d e  estudios?, i en te -  
r6 Toesca e n  todas sus par tes  tan 
interesante curriculum? 

Pensamos q u e  su cumplimiento de-  
bid ser e n  general algo aleatorio y 
q u e  e n  el cas0 concreto d e  nuestro 
arquitecto, aunque la falta d e  docu- 
mentacidn positiva no permita ase- 
gurar nada con plena certeza, q u e  se  
cumplid completo el ciclo roman0 y 
acaso el d e  todas, o por lo menos al- 
gunas d e  las c iudades italianas; la 
gira internacional e s  dificil poder  
comprobarla por dos circunstancias: 
primera, por el hecho d e  q u e  figura 
alrededor de  cinco aiios seguidos e n  
el domicilio de  sus padres -en cuyos 
intervalos si pudo viajar a las ciuda- 
des  italianas-; segunda, por el hecho 
d e  q u e  no hiciera mencidn e n  sus  
informaciones  d e  u n  serv ic io  d e  
tanta  importancia como resul taba 
ser e n  aquel tiempo una misidn d e  
tal amplitud. 
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bio si es  segura, segdn lo es- 

emos aun que,  segdn nos in- 

n e n  seis discipulos con de-  
pensi6n”,35 uno d e  10s cuales 

e n  el lapso sefialado n u e s t r o  

a d e  asociaciones artisticas 
n medieval, la Accademia di 

ctubre d e  1577, s iendo su pri- 

n te  el period0 q u e  tratamos re- 
10s estatutos d e  1715, reforma 

ue  contemplaban el m l s  prolijo 
de  ensefianza e n  las tradiciona- 

ecciones e n  q u e  se dividia: pin- 
a, escultura y arquitectura. 

ependientemente del ritmo regu- 
d e  las clases y ejercicios, dos 

t lmenes constituian el gran acon- 
imiento acadCmico, a la vez q u e  

n extraordinario est imulo para e l  
esarrollo d e  u n  sano  espir i tu  d e  

ulaci6n entre  10s alumnos. El  con- 
so clementino habia sido institui- 

o a fines d e  1702 por Clemente  XI, 
e n  tan to  q u e  el Balestra  lo  ser ia  
e n  1768 por e l  noble patricio Carlo 

El  primero, salvo alteraciones espo- 
r ld icas ,  e ra  t r iena l ,  s u  temht ica ,  
sacra, y convocaba, por turnos, las 
tres artes. El  Balestra, e n  cambio, era 
d e  temltica profana, debia celebrar- 
se  anualmente, por lo q u e  a Toesca 
debi6 haberle  tocado admirar a lo 
menos tres. 

Ambos eventos gozaban d e  la mayor 
popularidad, d i s c e r n i h d o s e  10s pre- 
mios e n  solemne acto pdblico e n  el 
Campidoglio, g e n e r a l m e n t e  con  la 
publicaci6n d e  un  texto descriptivo 
d e  la fiesta; 10s diseiios presentados 
e n  estas ocasiones constituian fie1 
reflejo d e  las corr ientes  e n  boga, 
como 10s premios, indice d e  la ten-  
dencia dominante  en t re  las autori- 
dades del arte. Como el momento, 

4 

Portada de I Qvatro Libri dell’ilrcitettvra Di Andrea Palladio, 
Venecia 1.5711. Accademia di San Luca, Roma. 

Los cinco drdenes, lrimina en Li  cinqve ordini 
di Architettura, de Vignola, Venecia 1548. 
Accademia di San Luca, Roma. 



Portada de la gran obra de Juan 
de Arpbe y Villafalie D e  Varia 
Commensvracion para la 
escvltvra, y Architectvra, Seviila 
1585. Coleccidn particular, 
Santiago. 

.I . ... __. 

Alegoria de las artes. Grabado. de R la Marra sobre original 
de M. B. Galiani. Accademia di  San Luca, Roma. 

e n  el trinsito hacia el neoclasicismo, 
era crucial, la experiencia d e  es te  
interludio romano tendria singular 
importancia  e n  sus  or ientaciones 
estilisticas. 

El mecanismo d e l  concurso  c le -  
mentino consistia e n  la propuesta d e  
tres temas d e  dificultad decreciente 
a 10s tres cursos del ciclo acadCmi- 
co: desde una gran composici6n e n  
determinado context0 geogrifico o 
urbano, a una d e  escala m y o r ,  para 
llegar e n  la tercera clase a s610 un 
ejercicio d e  relevamiento d e  algdn 
conjunto  arqui tectbnico,  o d e  un  
detalle particular, per0 e n  impecable 
ejecucibn, dentro d e  las exigencias 
del arte del dibujo a tinta y acuarela 
segl in  s e  impar t ia  e n  10s cursos  
regulares. A cada clase correspon- 
dian uno o dos premios, cas0 e n  que  
se recurria a la fdrmula ex aequo o 
secund0 primo premio, terxo  primo 
premio, e tc. 

E n  1771 Toesca pudo ser testigo del 
concurso clementino cuyo tema ha- 
bia sido una iglesia catedral d e  tres 
naves, con sus  capillas laterales, tri- 
buna y presbiterio; las bases espe- 
cificaban q u e  a ambos lados d e  la 
tribuna debian contemplarse coros 
para  mdsicos ,  s e n d a s  sacr i s t ias ,  
pdrticos con columnas y pilastras y 
habitaciones anejas. Para la segunda 
clase se  propuso una ventana para 
el palacio d e  un principe y para la 
tercera, un arquitrabe, friso y corni- 
sa e n  orden dbrico. 

O b t u v o  el pr imer  premio e n  esta  
ocasi6n Domenico Rigni, romano, 
quien elaborb una magnifica fibrica 
inscrita dentro de  10s tCrminos d e  la 
controversia del momento: un barro- 
co externamente despojado d e  ador- 
nos, e n  q u e  el p6rtico y la cdpula 
pueden estimarse dentro del lengua- 
je neocliisico; e n  e l  in te r ior ,  e n  
cambio, con predominio d e  pilastras, 
e n  el del gran barroco romano. El  se- 
gundo premio recay6 e n  Giacomo 
Quaregni  y el tercer0 e n  Saverio 
Marini, napolitano.36 

E n  las bases del premio d e  segun- 
da  c lase  s e  d e b i a  proyec tar  u n a  
fachada para la iglesia d e  Santa Ma- 
ria Sopra Minerva, conservindose la 
proporci6n d e  las puertas y vanos 
preexistentes; el galard6n se  lo lle- 
v6 Giovanni Cometti,  romano, con 
un proyecto d e  elegante factura, e n  
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orden corintio, obteniendo el segun- 
do premio Stanislao Zawadzki. 

El  de  tercera clase seria el levanta- 
miento de  la capilla Strozzi, e n  plan- 
ta, fachada y secciones longitudinal 
y t ransversal ;  e l  agraciado ser ia  
Brizio Marliani, igualmente romano, 
con un impecable dibujo, verdadero 
alarde d e  tCcnica. 

E l  concurso Balestra d e  1773 pro- 
pondria la sistematizacidn de  la pla- 
za ante la Puerta Flaminia, la popu- 
lar Piazza del Popolo, con la que  tan 
famoso  s e  har ia  poco m i s  t a r d e  
Giuseppe Valadier; se preveia “que 
corresponda a1 noble aspect0 de  las 
dos iglesias que se presentan a1 en-  
trar e n  aquella puerta” -Santa Ma- 
ria dei Miracoli y Santa  Maria in  
Montesanto-; se podian situar, segtln 
las mismas bases, dos cuarteles para 
soldados, como dar mejor partido a 
la iglesia y convento d e  10s padres 
agustinos de  Santa Maria del Popolo; 
tambiCn habia  q u e  agregar  u n  
conservatorio, monasterio, o algo 
similar, con cuanto pudiese conferir- 
le al espacio majestad y sacralidad. 

Faclrada de un convento, dibujo de Tomasso Asprucci, 1728. 
Accademia di San Luca, Roma. 

Alegoria del Concurso Balestra. 
Grabado de I Ottaviani. Accademia 
di San Luca, Roma. 

El p r i m e r  p r e m i o  lo  o b t u v o  
Domenico Lucchi, de  Viterbo, con 
un conjunto d e  factura clisica, don- 
d e  las notas del gusto del momento 
e s t i n  plasmadas con gran propie- 
dad. El segundo lo obtuvo Saverio 
Marini, ya citado, con un complejo 
dis t r ibuido e n  una planta rectan- 
gular, pr6digo e n  vastas fachadas 
d e  extraordinaria sobriedad clisica; 
la puerta triunfal, d e  tres vanos, la 
present6 coronada con un elegante 
stemma, aun barroco. A este premio 
s e  p r e s e n t a r i a  o t r o  c o n c u r s a n t e  
a n d n i m o  c u y o  pdr t ico ,  a u n  m i s  
triunfal, guarda estrecha relaci6n 
con 10s arcos d e  arquitectura fes- 
tiva levantados e n  esta Cpoca con 
ocasidn de  las solemnes entradas d e  
reyes y principes. 

N o  s a b e m o s  s i  a lcanz6  a ver  el 
concurso clementino d e  1775, q u e  
propondria e l  diseiio d e  una villa 
para un gran personaje, distribuida 
e n  calles, perspectivas, fuentes  y 
j a r d i n e s ,  e n  c u y o  c e n t r o  d e b i a  
proyectarse el palacio para habita- 
cidn del propietario y su familia, con 
departamentos para forasteros, una 

el segundo pr<mio de segunda ciase en el Concurso Clementino de 177.5. Accademia di San Luca, Roma. 



nte  y acomodaciones 

imer  premio ex aequo  
ara, d e  Parma, con 
osici6n concebida  

canones neoclisicos, 
hibi l  juego d e  vold- 

briedad d e  las facha- 
mio ex aequo lo gan6 
o l e t t i ,  c o n  u n  pro-  
dicional, y un  tercer  

10 ex  aequp, G i u s e p p e  
con una compleja com- 

gundo premio, inspi- 
via d e  Caserta, recay6 

le  Belli, y e l  tercer0 e n  
allini, nuevamente  con  

d e  segunda clase propo- 

o n  la plaza vec ina .  
erto el primero, e l  se- 
vo Pietro Tramunto,  
una hermosa fachada 
ependencia  de l  Gem 

tercera clase, relevamiento d e  
ia d e  S. Giovanni 

e n  segundo premio, Martino 
Sonvico, con un  primoroso 

0, prueba elocuente d e  la ex- 
cia d e  la enseiianza impartida 
primera academia del mundo. 

te concurso c l e m e n t i n o ,  como 
e d e  verse, produjo muchos galar- 

, lo que  revela un inter& es- 

ier, a la sazdn “ragazzo di 13 

nos detendriamos e n  su detalle, 

durante  el t iempo e n  q u e  Toesca 
cursaba sus estudios  e n  la cClebre 
academia. Si se  analizan algunos d e  
10s diseiios premiados no sera dificil 
descubrir parentescos con sus futu-  
ras creaciones e n  Chile: la fachada 
propuesta e n  1771 por Comett i  para 
Santa  Mar ia  Sopra  M i n e r v a ,  por  
e jemplo ,  mani f ies ta  u n  e v i d e n t e  

Levantamiento del altar del Bautismo de Cristo, de la iglesia de S .  
Giovanni dei Fiorentini, dibujo de Martino Re, galardonado con el 
segundo premio de tercera clase en el Concurso Clementino de 1775. 
Accademia di  San Luca, Roma. 

Carte de la Capilla Strozzi, en la iglesia de S .  
Andrea della Valle, dibujo de Brixio Marliani, 
premiado t?n el Concurso Clementino de 1771. 
Accademia di San Luca. Roma. 
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parecido con  la solucidn dada  a1 
cuerpo central d e  nuestra Casa d e  
Moneda, asi como el manejo d e  las 
pilastras e n  el interior del proyecto 
d e  catedral, presentado por Rigni el 
mismo afio, muestra parecido con el 
tratamiento q u e  se  d a r i  a la fachada 
d e  la d e  Santiago; e n  las fachadas 
larcralcs del proyecto d e  \larini para 
la Piazza del Popolo, en 1773, va se 
intuve el orden que  sc dar6 a las de 
nuestro cabildo capitalino. 

Ademis 10s jurados d e  estos concur- 
sos estaban integrados por 10s m i s  
autorizados profesores, que  e n  estos 
aiios debieron  ser  10s propios  d e  
n u e s t r o  a rqui tec to .  F igura  e n t r e  
ellos Carlo Marccioni, que  e n  el ya 
lejano 1728, a la misma edad q u e  
ahora 10s concursantes, habia obte- 
nido el primer premio d e  primera 
c l a s e  e n  el r e s p e c t i v o  c o n c u r s o  
clementino; elegido Principe d e  la 
academia e n  1775, seria jurado e n  el 
concurso d e  aquel aiio; colaborador 
estrecho d e  Winckelmann, fuera de  
10s trabajos ya citados, habia sido el 
arquitecto d e  la Villa Albani, inau- 
gurada e n  1763. 

Francesco Nicolet t i  habia ganado 
el Primo Prernio ex aequo e n  el mis- 
mo certamen d e  1728; distinguido 
c a t e d r i t i c o  d e  la academia,  ser ia  
igualmente Stimatori d’ilrchitettura 
e n  1775. 

Antonio Asprucci, reputado arqui- 
tecto y anilogamente galardonado e n  
1728, estaba a1 servicio de  10s gran- 
des duques d e  Toscana y d e  10s d e  
Bracc iano ,  c u y o  pa lac io  ampl id  
exitosamente; a 61 se debid la siste- 
matizacidn d e  las colecciones d e  la 
cClebre Galeria d e  la Villa Borghese. 

i: Proyecto de un campanil, primerpremio 
mera clase, en el Concurso Clementino de 
or de Toesca durante sus estudzos en la 
emia d i  San Luca, Roma. 

P i e t r o  C a m p o r e s e  (1763-1822) ,  
presidente y consejero d e  la acade- 
mia,  e ra  i g u a l m e n t e  profesor  e n  
estas fechas. 

Clemente Orlandi, primer conseje- 
ro de l  inst i tuto,  se  desempei iar ia  
desde 1771 como maestro d e  arqui- 
t e c t u r a  y P r i n c i p e  d e s d e  el aiio 
s iguiente;  e n  1775 es  igualmente 
stimatori. 

Junto a Cste se suceden estos afios 
como principes el citado Francisco 
Preciado d e  la Vega, natural d e  Se- 
villa, discipulo d e  Sabat in i  y d e  

Sebastiano Conca, agraciado desde 
1740 por Felipe V con una pensidn 
e n  Roma. Individuo de  mCrito d e  la 
Real Academia d e  Bellas Artes d e  
San Fernando d e  Madrid y, seg6n se 
vio, director desde 1758 d e  sus pen- 
sionados e n  Roma, fue secretario d e  
la de  San Lucas y Principe e n  1770, 
1777 y 1785. Autor d e  una Arcadia 
Pictdrica, publicada e n  Madrid el 
mismo afio d e  su fallecimiento e n  
R o m a  -1789-, se r ia  c i t a d o  por  
Toesca e n  la informacidn d e  1792 y 
debid velar directamente por sus  es- 
tudios, poniCndolo e n  contact0 con 
10s q u e  vamos nombrando. 

E n  1771 y 1772 se desempeiia como 
Principe nada menos q u e  Antonio 
Rafael Mengs, sucedido e n  el bienio 
d e  1773-1774 por Andrea Bergondi, 
roman0 -escultor-, seguido a su vez 
e n  1775-1776 por  el ya c i t a d o  
Marccioni. 

Pero estas celebridades no serian las 
linicas q u e  entonces debid conocer 
nuestro biografiado. Se daban cita e n  
Roma a1 mismo tiempo otros artistas, 
no s610 italianos, sin0 d e  todas las 
naciones que  tenian academias e n  la 
urbe, q u e  llegaban por sus propios 
medios, o que eran enviados como 
brillantes alumnos a la de  San Lucas. 

E n  Csta c o i n c i d e n  por  e n t o n c e s  
D o m e n i c o  d e  Angel i s ,  p i n t o r  y 
d e c o r a d o r  d e  la c i t a d a  G a l e r i a  
Borghese; Anton von Maron, austria- 
co, acadCmico desde 1766 y autor d e  
10s mejores cuadros d e  la galeria d e  
retratos d e  la academia; Cristdforo 
Unterberger, miembro de  la misma 
desde 1772, con telas e n  10s Uffixi, 
d e  Florencia, y director d e  la acade- 
mia d e  Francia; e n  Csta esthn acti- 
vos e n  esos mismos afios Charles  
Louis Clerisseau (1722-1820), ilus- 
trador d e  las Ruins of Spalato, del  
gran neocl i s ico  b r i t i n i c o  R o b e r t  
Adams, igualmente alumno e n  Roma 
desde  pocos aiios antes y ligado a1 
circulo d e  Piranesi, y George Dan- 
ce ,  el otro gran neocl is ico inglCs, 
autor de l  pdrtico d e  Stat ton Park, 
e n  Londres.38 

Abarcando la reaccidn neoclisica to- 
das las artes y siendo d e  manera es- 
pecial 10s pintores, a la vez tedricos 
y pricticos d e  las nuevas ideas, tan- 
to  el hecho d e  que  e n  la direccidn 
s e  sucedieran unos a otros, como 
la presencia  d e  10s mencionados,  
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a m b a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e b i e r o n  
contribuir a ampliar e l  horizonte del  
joven romano, hasta entonces dema- 
s i a d o  a c o t a d o  a l  e s t u d i o  d e  las  
matemiticas. 

E n  10s listados y matriculas del  c t -  
lebre instituto, tras paciente inves- 
t i g a c i b n ,  n o  p u d i m o s  e n c o n t r a r  
huella alguna de l  paso d e  Toesca. 
Muchos diseiios conservados e n  e l  
archivo son andnimos, no excluytn-  
dose, por lo tanto, la posibilidad d e  
que  alguno fuese d e  su mano, per0 
su omisidn e n  aquellos registros pue- 
d e  deberse, al igual q u e  e n  el cas0 
de  la academia d e  Barcelona, o como 
se v e r i  m i s  adelante, e n  la d e  Ma- 
drid, a su dependencia  d e  Sabatini, 
d e  enorme autoridad e n  las tres ins- 
tituciones. Todas las academias, por 
lo d e m i s ,  p reve ian  r e g i m e n e s  d e  
excepcibn para algunos d e  sus alum- 
nos, a 10s cuales puede  haberse aco- 
gido Toesca; lo q u e  e s t i  claro e s  q u e  
t a n t o  e n  la r o m a n a  c o m o  e n  la 
matritense rindid todas las pruebas 
d e  rigor, segGn lo afirmari categdri- 
camente e n  1797 e n  carta al minis- 
tro Gardoqui, e n  e l  sent ido d e  q u e  
su mCrito “merecid s e  m e  nombrara 
a r q u i t e c t o  p o r  las  A c a d e m i a s  d e  
San  F e r n a n d o  y d e  S a n  Lucas  d e  
Roma, donde he dado mis exdmenes”;39 
recordemos lo dicho antes: esa espe-  
cie d e  misterio q u e  rodea importan- 
tes  actuaciones suyas, d e b i d o  a la 
pCrdida, no sblo d e  importantes pla- 
nos, sin0 d e  documentos. 

Antes d e  dejar  Roma y su ce lebre  
academia, conviene indicar q u e  Csta 
tenia su sede  e n  la Via Bonella, a la 
derecha d e l  i b s i d e  d e  la hermosa 
iglesia d e  10s santos Luca y Martina, 
q u e  era la propia del  instituto desde  
1588. Como p u e d e  admirarse hasta 
hoy, s e  l e v a n t a  a 10s p i e s  d e l  
Campidoglio, sobre e l  Foro d e  CCsar 
Augusto, d e  magnifica arquitectura, 
obra d e  Pietro d e  Cortona y construi- 
da entre  1634 y 1650 gracias al me- 
c e n a z g o  d e l  c a r d e n a l  F r a n c e s c o  
Barberini. 

Para llegar hasta alli desde  la plaza 
Scanderbeg,  Toesca debia  recorrer 
un itinerario verdaderamente monu- 
menta l :  j u n t o  a 10s m e n c i o n a d o s  
palacios d e  la plaza d e  Monte Caaallo, 
marcados por la impronta d e  Fuga, 
seguian inmediatos 10s d e  Palavicini- 

Rospigliosi -Carlo Maderno (161 1)-, 
Colonna -Nicolo Michetti (1730)-, y 
Aldobrandini, d e  Carlo Lambardi ;  
debia  proseguir junto a las teatrales 
iglesias d e  Sun Sisto, d e  Giacomo 
della Porta, y Santa Caterina de Siena, 
d e  Giovanni  Battista Soria (1638- 
1640); las casi gemelas d e  Nuestra  
Seiiora d e  Loreto, atribuida a Bra- 
mante  (1501), y del  Nome de Maria, 
d e  Antonio  D e r i z e t  (1736-1738) ,  
abr i tndose alli dos variantes para Ile- 
gar a la Via Bonella: por 10s foros 
Trajano -con su columna- y Augus- 
to; o si s e  preferia, remontando e l  
Campidoglio, junto a 10s palacios del  
S e n a d o ,  d e l  M u s e o  C a p i t o l i n o  y 
Conservatorio, todos d e  Miguel An- 
gel. Verdaderamente no s610 10s re- 
cintos d e  las academias, sin0 las ca- 
lles d e  Roma, eran las mejores aulas 
q u e  la ciudad brindaba a diario a la 
admiracidn d e  habitantes, pensiona- 
dos y forasteros. 

dA 

Filippo Marchionni, h;jo de CarJo, 
contemporrineo de Toesca durante sus 
estudios en Roma. Oleo de Antonio 
Concioli, 1790. Accademia di  
San Luca, Roma. 

Fadada de la iglesia de los SS. Luca e Martina; dibujo de Tomasso 
Asprucci, 1728. Accademia di San Luca, Roma. 
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Carlos 111. Grabado de M .  Bernigerothi hijo. Coleccidn 
particular, Santiago. 

10. EN EL MADRID ILIJSTRADO 
Una pregunta q u e  cabe hacerse es 
cui1 f u e  el grado d e  aproximacidn 
que  tuvo Toesca respecto a Sabatini 
cuando afirma q u e  fue  admitido e n  
su estudio, e n  q u i  trabajos fue em- 
pleado y d6nde 10s ejecutd. 

Aunque eran muchos 10s discipulos, 
especialmente italianos, que  estaban 
inmediatos a1 palermitano, no es im- 
posible que  uno d e  ellos haya sido 
Toesca. Contribuyen a hacer pensar 
asi varias circunstancias: el hecho d e  
que  lo atestigiie e n  sus informacio- 
nes a1 rey, con certificaciones para 
nosotros desconocidas, pero q u e  sin 
duda incluian las suyas; el q u e  haya 
gozado d e  tanta consideracibn d e  su 
parte como para haberle confiado la 
adaptacidn y ejecucidn d e  sus pro- 
pios planos e n  la fibrica d e  la cate- 
dral d e  Concepcidn, oportunidad e n  
q u e  Sabatini afirma conocer su ha- 
bilidad y talentos “de  muchos afios 
a esta parte [puesto] q u e  fue  disci- 
pulo mi0”;40 la categdrica afirmaci6n 
d e  Toesca, estampada e n  carta escri- 
ta a1 ministro Gardoqui e n  setiem- 
bre d e  1792, sobre el proyecto d e  la 
Casa d e  Moneda,  e n  el q u e  “para 
todo he procurado consultar desde  
a q u i  a1 Excmo.  Sr. D. Franc isco  
Sabatini, mi maestro, qu ien  p o d r i  
informar a Va. Exca. d e  mi suficien- 
cia”;41 e n  fin, el hecho q u e  dicho 
maestro haya sido su apoderado e n  
la corte e n  materias relativas a su 
familia, servicio que,  como lo ha des- 
tacado Ruiz Hernando, s610 se podia 
solicitar bajo el estimulo d e  un  es- 
pecial afecto.42 A mayor abundancia, 
la afirmacidn definitiva d e  un  con- 
temporineo, como es  Vancouver, e n  
el sentido d e  que  Toesca es “disci- 
pulo del  lugarteniente jeneral don 
Francisco Savatini [sic], primer ar- 
quitecto d e  Su Majestad Catblica”, 
por testimoniar la opinidn comdn.43 

Conspira contra esta posibilidad la 
ausencia d e  otros datos complemen- 
tarios, m l s  huella documental q u e  
permitiera deducir  con certeza tal 
consideracidn; e n  resumen, es nece- 
sario comprobar si su relacidn con 
Sabatini fue o no “tan cercana como 
indican algunos, ni tan lejana para no 
considerarle su discipulo”.44 Repita- 
mos q u e  el sin0 d e  nuestro arquitec- 
to s e r i  el reiterado extravio d e  pre- 
ciosa informacidn. 



D e  lo q u e  si no cabe la menor duda  
e s  q u e ,  s e g u n  la c o s t u m b r e  i m -  
perante ,  y a tenor  d e  sus  palabras 
“admit ido al es tudio  d e  Arqui tec-  
tura” d e  Sabatini, desde  su primera 
estancia madrileria debid comenzar 
a trabajar como d ibujan te ,  para ir 
recibiendo paulatinamente, al igual 
que  e n  10s antiguos oficios, respon- 
sabilidades equivalentes  a lo que e n  
aquel los  habian sido, d e s p u t s  d e l  
grado d e  aprendiz ,  10s d e  oficial y 
maestro; e n  la segunda etapa madri- 
leria, o c u p a d o  “ e n  obras  d e l  R e y  
e n  esa corte”, su participacidn debi6 
ser mayor. 

H a  s ido  des tacada  la abrumadora  
cantidad d e  colaboradores q u e  asis- 
ti6 a Sabatini para llevar a t t rmino  
la ingente  tarea arquitectdnica q u e  
le  fuera e n ~ a r g a d a ; ~ 5  ella s e  comple- 
menta  con la au t tn t ica  muchedum- 
bre d e  artistas italianos, alrededor d e  
250,46 empleados e n  la terminaci6n 
y decoracidn d e  tantas obras, con 10s 
cuales forzosamente hubo d e  tenet  
contact0 Toesca e n  sus  estancias en 
la villa y corte. 

Se conservan 10s nombres d e  varios 
co laboradores  d e l  maestro:  Car lo  
Ruta, Juan Tami, JosC y Manuel  d e  
la Ballina o Antonio Berete, Vicente 
Barcenilla y Mateo  Medina ,  autor  
del  hermoso edificio d e  la Universi- 
dad d e  Toledo.47 

Su gabine te ,  s e g d n  Or tega  Vidal, 
constituye un  punto d e  encuentro d e  
diversas manos reunidas e n  una vas- 
ta labor constructiva, motivo por el 
cual cabe incluso preguntarse “cui1 
es  la contribuci6n directa o la impli- 
c a c i 6 n  d e  las  p r o p i a s  m a n o s  d e  
Sabatini e n  la serie d e  dibujos con 
61 relacionados”, a1 extremo d e  re- 
sul tar  imposible  pronunciarse  con 
certeza sobre su paternidad directa 
e n  ellos.48 

Lo q u e  n o  e s  i m p o s i b l e  es q u e  
Toesca haya trabajado m i s  d e  una 
vez en‘el  llamado cuarto d e  dibujo, 
e n  su miqma casa. Es taba  s i tuada  
t s t a  e n  la calle Alta d e  Legani tos  
esquina d e  la plazuela d e  10s Afligi- 
dos. Sus inventar ios  descr iben  el 
mencionado gabinete con tres mesas 

”“ .... 
E l  Palacio Real de Madrid. Dibujo de Fernando Brambifa, 1832. Museo Municipal, Madrid. 

Francisco Sabatini: Hospital General. Del Album de Paris, Llimina No 26. Archives Nationales, Paris. 
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Francisco Sabatini: Puerta de tian Vicente. Del Album de Paris, Lamina No 9. Archives Nationales, Paris 

La Puerta de Alcald‘. Foto GG. 

d e  pino, un bufete  “color d e  porce- 
lana”, dos papeleras o escritorios, un 
bastidor encerado para dibujo y “seis 
tableros para dibujar d e  diferentes 
tamaiios”.@ Tampoco e s  imposible 
que  nuestro biografiado haya vivido 
donde s e  alojaban 10s italianos: e n  el 
cuar te l  l l amado d e  Da.  Maria  d e  
Aragbn,  p r o p i e d a d  d e l  c o n d e  d e  
Sistago, muy prdximo a la casa d e  
Sabatini y a palacio.50 ’ 

MBs i m p o r t a n t e  q u e  las c i rcuns-  
tanc ias  se f ia ladas  r e s u l t a  s e r  la 
experiencia d e  vivir e n  el Madrid d e  
Carlos 111. 

Como es  sabido, el infante D. Car- 
los d e  Borb6n y Farnesio, duque  d e  
Parma, Piacenza y Guastalla y prin- 
cipe heredero d e  Toscana, habia to- 
mado posesi6n del reino d e  Nipoles  
e n  abril d e  1734, a la edad d e  dieci- 
siete afios, retenikndolo hasta 1759, 
e n  que  regresa a Espafia. 

Habian sido x i h t i c i n c o  aiios d e  un 
reinado triunfal, marcado por el 6xi- 
to, e n  el marc0 d e  un escenario glo- 
rioso. F u e  el momento culminante 
d e  las excavaciones arqueoldgicas 
d e  H e r c u l a n o  y P o m p e y a  c o n  e l  
consiguiente  enr iquec imiento  del  
M u s e o  -Palaxzo degli Studi- ,  la 
Biblioteca Naxionale y la Academia 
Ercolanense; del apogeo d e  la acti- 
vidad pict6rica d e  Solimena, Batoni, 
Bonito, Conca o Giaquinto;  d e  la 
producci6n escult6rica d e  Vacaro, 
Colombo, Pagano o Sanmartino; d e  
la creaci6n d e  la fBbrica d e  porcela- 
n a s  d e  C a p o d i m o n t e ,  d e  la d e  
may6licas y tapices; d e  10s prodigios 
d e  la a r q u i t e c t u r a  f e s t i v a  y las  
escenografias d e  Bibiena, Marinelli, 
Vasi, Nolli, Barba, Sanfelice o Baldi; 
d e  la construcci6n de l  Albergo dei 
Poveri, del Teatro d e  San Carlo; d e  
la ampliaci6n del  palacio real o d e  la 
obra d e  10s d e  Capodimonte, Portici, 
Castellamare o Caserta. 

i Iespu6s d e  esta experiencia, con- 
vertido e n  rey d e  Espaiia, Carlos d e  
Borb6n retorna a Madrid, captando 
r ipidamente las urgentes tareas por 
realizar. E l  contraste entre  Nipoles  
y la villa y corte es  d e  una crudeza 
q u e  no necesi ta  ponderaci6n; hay 
que  poner‘a tono el escenario urba- 
no d e  la capital d e  Espaiia, sus pala- 
cios reales y edificios pliblicos, con 
el rango d e l  re ino ,  d e l  i m p e r i o ,  



tarea que,  paralelamente a las gran- 
d e s  reformas e n  10s planos d e  la 
administracibn y defensa, realizari a 
lo largo d e  su prolongado y fecund0 
reinado, desde  1759 a 1788. 

Durante su estancia espaiiola Toesca 
serL un testigo excepcional para la 
aprec iac i6n  d e  e s t e  proceso;  e n  
M a d r i d  s e  e s t P n  r e a l i z a n d o  las  
siguientes obras: 

E l  Palacio Real ,  in ic ia lmente  d e  
Juan Bautista Sachet t i  y luego d e  
Ventura Rodriguez y Sabatini; des- 
de  1778 data su ampliaci6n a cargo 
del tiltirno.51 

El Hospital General d e  San Carlos, 
de  Sabatini, con obras comenzadas 
desde 1756 y suspendidas e n  1781. 

La reforma del Hospicio d e  San Fer- 
nando, comenzada en  1760 y con-  
cluida s610 e n  1799, trabajan e n  ella 
JosC PCrez, Marcos d e  Vierma y JosC 
G6mez. 

Desde 1761 la Iglesia d e  San Fran- 
cisco el Grande, con i n t e r v e n c i h  d e  
var ios  a r q u i t e c t o s ,  y d e l  p r o p i o  
Sabatini, hasta su fin, e n  1784. 

El  palacio d e  Liria, comenzado e n  
1761 y concluido e n  1783, con inter- 
venc i6n  d e  G u i l b e r t ,  S a b a t i n i  y 
Ventura Rodriguez. 

Las Escuelas Pias d e  San Fernando, 
d e  Francisco Ruiz, comenzadas e n  
1763 y concluidas e n  1791. 

El  Sal6n de l  Prado, logrado paseo 
d e  JosC d e  Herrnosilla y Ventura  
Rodriguez, comenzado e n  1767 y 
concluido e n  1775. 

El  palacio d e  Buenavista, d e  Juan 
Pedro Arnal, comenzado e n  1769 y 
concluido e n  1777. 

L a  Puer ta  d e  Alcali, d e  Sabat ini ,  
entre  1769 y 1778. 

La reforma d e  la Casa d e  la Villa, a 
cargo de Juan d e  Villanueva, en t re  
1771 y 1787. 

El palacio d e  Altamira o d e  Astorga, 
d e  Ventura Rodriguez,  d e  1772 a 
1774. 

L a  reforma d e l  d e  G o y e n e c h e ,  a 
cargo d e  Diego  d e  Villanueva, e n  
1774.52 

L a  P u e r t a  d e  S a n  V i c e n t e ,  d e  

E l  J a r d i n  B o t i n i c o ,  d e  J u a n  d e  
Villanueva, entre  1774 y 1781. . 

El palacio del marquCs d e  Grimaldi, 
d e  Sabatini, 1776. 

E l  d e  10s c o n d e s  d e  P u e b l a  
d e l  M a e s t r e ,  d e  M a n u e l  M a r t i n  
Rodriguez, 1779. 

EstLn reciCn terrninadas otras impor- 
tantes obras: la reforma del monas- 
te r io  d e  la Encarnacibn,  la d e  la 
catedral e inst i tuto d e  San Isidro, 
por Ventura Rodriguez; la f ib r ica  
d e  p o r c e l a n a s ,  el c o n v e n t o  d e  
San  C a y e t a n o  y la Real  Aduana ,  
de  Sabatini;53 el palacio de  correos, 
d e  Jaime Marquet; y 10s del conde 
d e  Miranda, del marquCs d e  Santa 
Cruz  y d e  Doming0 Trespalacios, 
el convento d e  Maravillas y la ermi- 
ta d e  San Antonio d e  la Florida;s4 
s e  h a n  r e f o r m a d o  10s p a r q u e s  y 
jardines reales. 

Descrtpcidn de /os jardtnes 
delpalacto de San Ildefonso 
de La Granja, Ms Arcltvo 
National, Santiago. 

Francisco Sabatini: otro proyecto para la Puerta de San Vicente. Del Album de Paris, Llirnina No 6. 
Archives Nationales, Paris. Sabatini, 1775. 
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Fuera d e  10s nombrados e s t i n  acti- 
vos Francisco d e  Cabezas, Antonio 
Plo, Miguel Fernindez,  JosC Serra- 
no, AndrCs Diaz Carnicero, Pablo 
R a m i r e z  d e  Are l lano ,  M i g u e l  
Hernindez.  Para la secretaria d e  la 
direcci6n d e  las obras reales y s u  
as is tencia ,  Saba t in i  aun  d ispone ,  
fuera d e  algunos de  10s citados, a 10s 
s i g u i c n t e s :  A n t o n i o  G u i l l e m c t ,  
Cave t ano Pave t o, R I a ria no L Io part , 
Pedro Vanvitelli, Antonio b m 6 n  del 

~ Valle, Francisco Villarreal, Joaquin 
Vi l lanueva ,  G r e g o r i o  C l a v e r o  y 
Diego Rodriguez de  Rojas; aun, e n  
palacio y Aranjuex, a Lhmingo de 
rlguirre y Francisco \'anvitelli, como 
Pedro, su cufiadq55 una verdadcra 
IcgiBn que  en una ciudad de  116.000 
habitantes56 supone una densidad de  
profesionales absolutamente fuera 
de  lo comfin. 

Juan de Villanuma. Oleo de Francisco de 
Goya. Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid. 

Como s e  ha dicho, todas las cons- 
trucciones es t in  marcadas por la im- 
pronta d e  las corrientes estilisticas 
e n  boga, ocupan a la plCyade d e  ar- 
quitectos citados que,  m i s  notables 
algunos que  otros, e n  general todos 
comulgan  con  las  mismas  ideas .  

E n  la discusidn tebrica, que  no por 
su labor edilicia, sobresalen Antonio 
Ponz,  JosC Hermosi l la ,  Diego  d e  
Villanueva y Alejandro G o n z i l e z  
Velizquez; por encima d e  todos des- 
tacan Ventura Rodriguez y Juan d e  
Villanueva, a cuyas llamativas obras 
si que  no podia sustraerse el visitan- 
te d e  Madrid. 

In ic iado  e n  las  ampl iac iones  d e  
Aranjuez, Ventura Rodriguez (1717- 
1785) d e p e n d e  ar t i s t icamente  d e  
Felipe Juvarra, con quien trabaj6 e n  
el palacio real, estando por tanto di- 
rectamente vinculado a la escuela 
barroca romana; ello es especialmen- 
te  apreciable e n  sus primeras obras, 
de  las cuales las m i s  notables serian 
la iglesia d e  San Marcos, d e  Madrid, 
concluida e n  1753, y la Santa Capi- 
Ila, del Pilar d e  Zaragoza. Autor d e  
importantes construcciones e n  Valla- 
dolid, JaCn, Bobadilla o Pamplona, 
se r in  obras suyas e n  la capital, ade- 
mis ,  10s citados palacios d e  Liria y 
Altamira, es te  liltimo inconcluso; el 
llamado Sal6n del Prado, con las m i s  
hermosas fuentes que  el mismo pro- 
yectb, e s  una d e  las m i s  notorias, 

E l  Salo'n del Prado vrsto desde la fuente de la Cibeles Grabado de Istdro Gonzdlez Veldzquez. Museo Municipal, Madrid. 



puesto q u e  se  inscribe dentro d e  las 
grandes intervenciones urbanisticas 
impulsadas por Carlos 111, resuelta 
con lucimiento. Aunque se le con- 

‘ s iderd  p o r  m u c h o  t i e m p o  u n  
neoclisico, e n  realidad hoy s e  ve e n  
61 la f i g u r a  c a p i t a l  d e l  b a r r o c o  
clasicista espaiiol, derivando aquel  
equivoco d e  10s homenajes p6stumos 
q u e  le  r indieron 10s ap6stoles  del  
nuevo estilo: “lo q u e  sucede -expli- 
ca Chueca- es q u e  a la muerte  del  
maestro se produce una cierta miti- 
ficacidn d e  su persona, considerin- 
do lo  el r e s t a u r a d o r  d e  la b u e n a  
a rqui tec tura  d e  10s an t iguos .  No 
podia hacerse su elogio si no se par- 
t ia  d e  s u  pur i f icadora  a c t u a c i d n  
como inge l  exterminador del barro- 
co, y cualquiera  cosa q u e  hubiera  
empaiiado esta  imagen s e  hubiera  
rechazado”.57 

J u a n  d e  V i l l a n u e v a  ( 1 7 3 9 - 1 8 1 1 )  
habia sido un  brillante a lumno e n  las 
academias d e  San Fernando d e  Ma- 
drid y San Lucas d e  Roma, donde  
vivi6 d e  1759 a 1764. Autor d e  las 
c o n s t r u c c i o n e s  d e l  e n t o r n o  d e  
El Escorial, d e  las llamadas Casita 

d e l  P r i n c i p e  y Cas i ta  d e  Arr iba,  
sus m i s  c t l e b r e s  obras e n  Madrid 
s e r i n  el Gabinete  d e  Historia Natu-  
ral -actual Museo del Prado-, y el 
Observatorio Astron6mico, proyecta- 
dos e n  1785 y 1788 respectivamen- 
t e ,  q u e  Toesca n o  p u d o  conocer ,  
p u e s  ya s e  e n c o n t r a b a  e n  C h i l e ;  
n u m e r o s a s  o t r a s  c o n s t r u c c i o n e s  
d e  Villanueva, como el edificio del  
nuevo rezado, hoy sede  d e  la Real 
Academia d e  la Historia, el oratorio 
del  Caballero d e  Gracia, e n  Madrid, 
o la capilla Palafox d e  la catedral  
d e  Burgo d e  Osma, marcarin la cum- 
bre del  neoclasicismo espaiiol del  
siglo XVIII.58 

Si nuestro biografiado pudo admirar 
las obras d e  Ventura Rodriguez y no 
las m i s  importantes d e  Villanueva, 
d e b i 6  ser, e n  cambio,  observador  
privilegiado e n  el debate  acadkmico 
q u e  suscitaban estas construcciones, 
puesto q u e  su tribuna era la propia 
academia a la cual aquellos arqui- 
tectos  es taban  vinculados y e n  la 
q u e  tl e s t a b a  incorporado  c o m o  
pensionado. 

Ventura Rodriguez. Grabado de Blas Anzetiler 
sobre cuadro de Francisco de Goya. Biblioteca 
Nacional, Madrid. 

E l  Saldn del Prado visto desde la fuente de Neptuno. Grabado de Isidro Gonza’lez Velazquez. Museo Municipal, Madrid. 



11. EN LA REAL ilCADEMIA 
DE BEL1,AS ARTES 
DE SAN FERNANDO 

Alegoria de la Arpuitectura. Grabado de fines del S. XVIII .  Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid. 

Alegorta del Triunfo de las Artes. Grabado de Palomino, 17.53. 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 

Creada e n  1744, erigida e n  Real e n  
1752, y publicados sus estatutos e n  
1757, e l  benemkri to  centro matri- 
tense tenia por objeto el cultivo d e  
las tres nobles artes: pintura, escul- 
tura y arquitectura, disponiendo la 
monarquia por su in te rmedio  “ d e  
una instituci6n q u e  velaria por el 
buen gusto artistico, es  decir, el gus- 
to neoclisico, y por la aplicaci6n d e  
las ciencias a las artes”.59 

La fundaci6n d e  academias, fenbme- 
no t ipicamente dieciochesco, res- 
p o n d e  a u n  conjunto  d e  factores  
nuevos e n  el campo d e  las artes, del 
q u e  no esthn ausentes  10s grandes 
intereses d e  la Ilustracibn, como la 
educaci6n del pueblo y, dentro d e  
esta tarea, la integraci6n de  10s avan- 
c e s  d e  la c i e n c i a ,  la ap l icac i6n  
del racionalismo y el mktodo expe- 
rimental para el mejor conocimien- 
to  de  las cosas; segun Biez  Macias, 
“las necesidades d e  una clase q u e  
ascendia a1 poder y q u e  preveia la 
utilizaci6n d e  las academias como 
un recurso para incrementar y con- 
trolar el mercado d e  las obras d e  arte 
[...I, la guerra econ6mica en t re  10s 
principes y soberanos q u e  dotaron 
con esplendidez a sus escuelas bajo 
un  encubridor a f in  d e  dar brillo a 
las artes”.60 

Considerado un fendmeno comple- 
jo, s e  le reconocen aspectos posi- 
t ivos y nega t ivos ,  d e s t a c h n d o s e  
“unos con admiraci6n y otros con 
extraiieza, por inexplicables, o me- 
jor dicho, inadmisibles, como el que  
[...I estuvieran sometidas a un  Esta- 
do que,  e n  principio, consideraba las 
artes como una rama utilitaria, y se  
permitia fijar normas para la belleza 
y reglas para el buen gusto”.61 

Se  ha destacado el hecho d e  que  su 
fundac idn  pus0  e n  ev idencia  las 
deficiencias que  sus alumnos afron- 
taban ante  la necesidad d e  sustituir 
e l  bar roco  por  el neoc las ic i smo 
racionalista, q u e  exigia claros cono- 
cimientos matemiticos: “carecian d e  
la necesaria formaci6n matemhtica 
para realizar esa nueva arquitectura 
que  triunfaba e n  Europa”. 

Desde el advenimiento d e  Carlos I11 
s e  apl ican medidas  correct ivas  a 



ciencias, dot indose m i s  c i -  
perspectiva y matemiticas, 
impartidas d e s d e  mucho 
la academia d e  Barcelona, 
endo a la ensefianza d e  un  

ado e n  la raz6n y e n  la cien- 
ado d e  alguna manera a 10s 
d e  la Encic lopedia  y d e l  
cen t ra l  d e  la I lus t rac i6n  
, y e n  c o n t a c t 0  t a m b i t n  
escubrimientos y valoraci6n 

o clisico’’.62 

el h e n  gusto seria tan cierto 
n la jun ta  del  7 d e  mayo d e  

tomaba nota d e  habt rse le  
a c i e r t o  p e n s i o n a d o  “ u n  
d e  m u y  m a l  g u s t o  para  
coronar e l  ornato d e  una 

lo que  s e  acordd prevenir- 
le a la sencillez y natura- 

e n  las obras  d e l  
to”; e n  6 d e  junio d e  
azar ian  t r e s  p l a n o s  

osas monstruosas  
no s e  reconocen 10s m i s  
incipios d e  Arquitectura”, 

a la ins t i tuc i6n  
sable no permitir su ejecuci6n 
seria malgastar 10s caudales y 
tar  las deformidades  e n  e l  
e n  lugar d e  desterrarlas, se- 
M. desea y pide el honor d e  

idn, debiendo tener  presente 
e n  las obras m i s  humildes y 
ostosas se  puede y s e  d e b e  

rar la raz6n del  Arte”.63 

rso acadtmico e s t i  salpica- 
clisicas, d e  nombres d e  
, d e  t t rminos y definicio- 

lutas e n  materia d e  arte, q u e  
a Amtrica y s e r i n  esgrimi- 

mo consagraci6n o ana tema 
Chile y e n  torno a Toesca. 

emplo, entre  otros, sobre 
primeras promociones del 
, s e  c i t a r i n  10s grandes  

s vitruvianos d e  simetria y 
ya usados e n  Francia por e l  
a t a d i s t a  E t i e n n e - L o u i s  

e (1728-1799);  10s d e f i n e  
n el Libro I, Capitulo 11, la 
como “la conveniente  co- 
ncia entre  10s miembros d e  
la armonia d e  cada una d e  

on e l  todo”; y la euritmia, 
racioso aspect0 y aparien- 
ien te  e n  la composici6n 
mbros d e  u n  edif ic io”;  

ver i ,  ambos t t rminos ser in  
a b u n d a n t e m e n t e  e n  10s 

informes sobre las obras d e  Toesca 
e n  Chile y por 61 mismo; la euritmia, 
con brio, e n  la defensa d e  la iglesia 
d e  Talca.64 

Cer te ramente  se  ha calificado a la 
a c a d e m i a  c o m o  d o t a d a  d e  t o d a s  
las limitaciones propias del autori- 
t a r i s m o  y d e l  m i s  i n t r a n s i g e n t e  
c r e d o  neoclisico;65 p e r o  ser ia  u n  
grave error  disminuir  su m t r i t o  y 
aporte a la dignificacidn y desarrollo 
d e  las artes, especificamente a1 d e  
la arquitectura. No s610 10s principa- 
les especialistas citados estuvieron 
vinculados a ella, incluso desempe-  
fiando responsabilidades directivas, 
sino s e r i n  incontables las promocio- 
nes  d e  j6venes que  deber in  a su en-  
sefianza la alta calidad d e  sus traba- 
jos profesionales. 

Como lo hemos visto reiteradamen- 
te, t ambi tn  aqui  persigue a nuestro 
biografiado la ptrdida d e  su huella 
documenta l :  vanas h a n  resu l tado  
nuestras reiteradas investigaciones 
e n  sus fondos documentales, la gen- 
til colaboraci6n del  personal t tcnico 
d e  la academia,  o e l  concurso d e  
o t ros  acuciosos investigadores;66 
muchos otros conocidos artistas del  
per iodo,  d e  cuya militancia e n  e l  
b e n e m t r i t o  inst i tuto hay explicita 
constancia, e s t i n  afectados por i d t n -  
tica situaci6n. 

Aunque esta carencia nos impide el 
conocimiento d e  datos  tan  impor- 
tantes  como las fechas exactas den-  
t ro  d e  las cuales  s e  inscr iben sus  
e s t u d i o s ,  10s t e m a s  y p r o y e c t o s  
q u e  debid desarrollar, 10s correspon- 
d i e n t e s  p l a n o s  y la ca l i f icac i6n  
q u e  hayan podido merecer d e  parte 
d e  sus  profesores ,  e l lo  n o  p u e d e  
eximirnos d e  aigtin in ten to  d e  re- 
c o n s t r u c c i 6 n  d e  t a n  i n t e r e s a n t e  
momento, toda vez q u e  no e s  poca 
la informaci6n q u e  para ello ofrecen 
las fuentes. 

Des tacamos  dos d o c u m e n t o s  q u e  
pueden ayudarnos e n  estecometido: 
el primer0 es  la convocatoria a1 con- 
curso d e  pensiones, datada el 6 d e  
noviembre d e  1763 y firmada por  
Hermosilla; el segundo, un  parecer 
manuscr i to  dir igido a1 mismo por 
F r a n c i s c o  G u t i t r r e z ,  f e c h a d o  e l  
6 d e  abri l  d e  1765; d e  la s i m p l e  
enumeraci6n d e  sus contenidos e l  

Portada de Los Diez Libros de  
Architectura, de  M. Vitruvio 
P o l i h ,  traducidos por Joseph 
Ortiz y Sam, Madrtd 1787. 
C o i e c c h  parttcular, Santtago. 



Dibujo correspondiente al orden Ddrico. Texto 
manuscrito de un estudiante de arquitectura. 
Coleccih particular, Santiago. 

lector puede hacerse una idea de  las 
modalidades a que  estaban sujetos 
10s pensionados. 

La convocatoria se  dirige “a 10s j6- 
v e n e s  pobres  na tura les  d e  es tos  
Reynos, a la o p o s i c i h  d e  cinco pen-  
siones, cada una d e  ciento cinquenta 
ducados anuales: una para estudiar 
la Pintura, dos para la Escultura y 
dos para la Arquitectura”; ellas s e  
desarrollarian entre  el 4 y el 31 d e  
diciembre,  n o  admit ikndose a 10s 
q u e  excediesen de  veintidn aiios. 

El  local designado para el concurso 
e s  la Casa d e  la Panaderia  -en la 
Plaza Mayor- donde luego “la Aca- 
demia  cal i f icar i  e l  mCrito d e  las 
obras d e  cada uno, y dar i  las Pensio- 
nes  a 10s m i s  dignos”,  cuyo goce 
durar i  cuatro aiios. 

Los que  las consigan se  obligarin “a 
asistir todas las noches a 10s Estudios 
de  la Academia, a trabajar las obras 
e n  q u e  t s ta  10s emplee, a presentar- 
las e n  la Junta  Ordinaria d e  cada 
mes, y a observar sus correcciones”. 

Finalmente se estipula que cada uno 
de  10s candidatos, antes d e  presen- 
tarse a las oposiciones, debe  presen- 
tar su fe  d e  bautismo.67 

El  segundo documento es la respues- 
ta de  Francisco GutiCrrez a un  pa- 
pel enviado por Ignacio Hermosilla, 
a nombre d e  la junta d e  la Academia, 
el 11 de  marzo del citado 1765, con 
vistas a la mejor instruccidn d e  la 
juventud e n  el estudio d e  las artes, 
a1 que  el firmante responde por es- 
crito; afecta a 10s pensionados tanto 
e n  la c o r t e  d e  M a d r i d  c o m o  d e  
Roma, a fin d e  que  “no se  malogren 
10s auxilios q u e  tan  l ibera lmente  
concede la Academia para promover 
el estudio y beneficio de  10s mismos 
pe  nsio nados ” . 
DespuCs d e  declarar la utilidad d e  la 
continuaci6n del mCtodo d e  las pen- 
s iones,  e n u m e r a  las medidas  q u e  
juzga convenientes a fin d e  remediar 
deficiencias, abusos y “el desorden 
que  se  experimenta”; se  trata, pues, 
d e  un proyecto d e  reforma. 

E n  el primer punto propone que  las 
oposiciones se  efectden dos veces a1 
aiio, “y si el que  goza pensi6n fuese 
vencido, quede  privado d e  ella y se  
t ransf iera  a1 vencedor ,  hasta  q u e  
aquC1, por s u  aplicaci6n vuelva a 

ganarla”; con ello se  trata d e  reme- 
diar “la desidia d e  10s pensionados, 
quienes olvidados d e  su aprovecha- 
miento hacen declinar e n  tal extre- 
mo su aplicacidn, q u e  como ahora se  
advierte, asisten por ceremonia, y 
con el fin de  no perder el salario d e  
aquel dia, descuidando enteramen- 
te el principal objeto y bien suyo”. 

E n  el punto segundo se  propone es- 
timular a 10s aplicados, d e  tal mane- 
ra q u e  si e n  10s cuatro aiios han su-  
perado airosamente las ocho oposi- 
c i o n e s  q u e  l e s  tocaron ,  p a s e n  
au toml t icamente  a Roma; e n  cas0 
contrario deber in  repetir las asigna- 
turas fracasadas. 

El  tercer0 sugiere que  10s pensiona- 
dos, para su adelantamiento, puedan 
mudar  d e  maestro,  as ignlndose le  
uno a 10s que  no lo tengan, con la 
obligacidn d e  dar cuenta d e  su apro- 
vechamiento cuando lo solicite la 
academia; el suscrito quiere  corregir 
asi el vicio q u e  61 mismo experimen- 
ta a1 no habCrsele pedido informe 
alguno sobre el pensionado que  tie- 
ne  a su cargo. 

E n  el punto cuarto propone que  no 
se  les obligue a presentar cada mes 
sus obras a la junta “porque apura- 
dos con la urgencia del  tiempo las 
trabajan aceleradamente y solo para 
cumplir, d e  lo q u e  se  sigue m i s  atra- 
so q u e  adelantamiento”, creindose 
malos hlbitos. 

El  quinto se  refiere a la presentaci6n 
a1 maestro d e  10s estudios hechos e n  
el curso nocturno, a fin d e  q u e  a su 
vez se  muestren a la junta. 

El  sexto toca el punto d e  la presen- 
tacidn d e  10s planos y modelos, a fin 
d e  ayudar a 10s profesores a emitir 
juicios justos y prudentes. 

E n  el sCptimo se  sugiere que  quie- 
nes pasen a Roma, con el acuerdo del 
director, se  les destine alli un  maes- 
tro; e l  director d e b e r i  vigilar es ta  
asistencia e informar a la academia. 

E n  el punto octavo y dltimo se  pro- 
pone q u e  10s pensionados e n  Roma 
residan alli seis aiios y q u e  pasados 
10s tres primeros “trabajen cerrados 
[sic] y sin auxilio d e  otra persona, 
alguna obra para q u e  cotejada con la 
q u e  a q u i  dexaron s e  descubra su  
a d e l a n t a m i e n t o  y las esperanzas  



que puedan prometerse d e  su talen- 
to”; por el contrario, si no se  obser- 
vase progreso, “se remueva d e  aque- 
lla corte enviando e n  su lugar otro 
d e  q u i e n  p u e d a  e s p e r a r s e  maior  
aprovechamiento”.68 

Aunque anteriores e n  poco m i s  d e  
d iez  aiios al t r i n s i t o  d e  n u e s t r o  
biografiado e n  la academia matri- 
tense -que debid extenderse entre  
1776 y 1779- no cabe duda que,  jun-  
to con orientarnos respecto a 10s pro- 
blemas que  entonces experiment6 el 
inst i tuto,  10s documentos  ci tados 
arrojan notable luz sobre lo que  de-  
bian hacer 10s pensionados. 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  a lgunas  
dificultades, como el que  la convo- 
catoria se  dirija a “j6venes pobres” 
- t t r m i n o  q u e  es t imamos  m i s  u n  
eufemismo que  la alusi6n a un con- 
cepto de  caricter socioecon6mico-,6~ 
y d e  un  miximo d e  veint idn aiios 
-To e sca tenia vein t i cu a t ro y ha b ia 
sido cadete, por lo tanto con m i s  d e  
cuatro reales d e  vell6n diarios-, el 
cuadro q u e  describen ambos docu- 
m e n t o s  resu l ta  har to  i lustrat ivo.  
Tan s610 es  digna d e  lamentarse la 
ausencia d e  10s dibujos ,  planos y 
evaluaciones, q u e  a1 igual q u e  10s 
p e n s i o n a d o s  e n  Roma,  s u p o n e n  
ambos documentos. 

Cabe agregar adn que, a imitaci6n d e  
la Academia romana, la d e  San Fer- 
nando tambi tn  convocaba sus pro- 
pios concursos, segdn normas esta- 
blecidas e n  1747 y modificadas e n  
1760; el primero se  habia celebrado 
e n  1753, verificindose anualmente 
hasta 1757, espaciindose desde en-  
tonces a cada tres aiios. 

Las pruebas se  dividian e n  las cono- 
cidas tres clases para cada una d e  las 
distintas artes, debiendo optar 10s 
jdvenes segdn su personal grado d e  
adelantamiento. El  proceso se inicia- 
ba con una convocatoria dirigida a 
todo el re ino,  con indicaci6n de l  
tema que  se  debia desarrollar den-  
tro d e  un plazo d e  cuatro meses; si 
10s concursantes residian e n  Madrid, 
debian presentarse ante el Secretario 
para firmar su oposicGn, en tanto que 
10s de  provincias, escribir, declarin- 
dose igualmente como oponentes. 

A1 t t rmino d e  seis meses 10s proyec- 
tos eran remitidos a la Academia, fi- 
j indose  fechas y horarios para 10s 

eximenes  llamados “de  repente”, a 
efectuarse e n  las aulas del instituto. 

Esta prueba consistia e n  el dibujo de  
algdn tema elegido entre  10s diver- 
sos sugeridos por 10s profesores y 
debia realizarse dentro d e  un plazo 
de  dos horas, e n  que  10s oponentes 
eran vigilados por el viceprotector, 
el consiliario y el secretario; 10s di- 
bujos, hechos e n  papel d e  Holanda, 
debian ser firmados por estos oficia- 
les y sellados con el sello d e  la Aca- 
demia ,  p rocedimiento  q u e  d e s d e  
1757 se  cambid por el d e  un  ndmero 
cuya clave, con el nombre del autor, 
guardaba. el viceprotector. 

Desde 1760, y hasta 1793, se  incor- 
poraron a1 certamen preguntas te6- 
ricas d e  matemiticas y geometria, a 
f in  d e  dejar  e n  claro q u e  la pre-  
miacidn no se  haria s610 “por el pri- 
mor del dibujo, sin0 es  por saber la 
raz6n que  se executa y las doctrinas 
que reglan y dirijen las operaciones”. 
Concluidas las pruebas se  hacia vo- 
tacidn secreta, inhibi tndose d e  par- 
t ic ipar  10s vocales emparentados  
con 10s concursantes. 

Los programas se  discernian e n  di- 
ciembre del aiio anterior a las con- 
vocatorias, predominando e n  10s d e  
primera clase 10s relativos a vastas 
construcciones d e  utilidad pdblica: 
ayuntamientos, bibliotecas, acade- 
mias, lonjas, hospitales, etc.; e n  10s 
d e  la segunda, e n  10s cinco primeros 
aiios, diversas par tes  d e  aquellas, 
como salones, escaleras o patios, para 
incorporar igualmente luego edifi- 
cios civiles d e  car ic te r  re levante;  
e n  10s de  la tercera clase predomind 
h a s t a  1769 el l e v a n t a m i e n t o  d e  
fachadas y partes d e  construcciones 
notables d e  la misma Villa y Corte, 
para pasar enseguida a1 dibujo d e  10s 
singulares 6rdenes arquitect6nicos, 
segdn lo expresaban 10s tratadistas 
clisicos e n  las liminas d e  sus  libros. 

Los premios eran entregados e n  una 
solemne sesi6n pdblica presidida por 
alguna d e  las personas reales, con 
asistencia d e  la grandeza, diplomi- 
ticos y acadtmicos,  e n  locales d e  
tanta  categoria como e l  teatro del  
Seminario d e  Nobles, 10s salones del 
Ayuntamiento o el palacio Grimaldi, 
cuando no el propio gran saldn del 
palacio real; adornados con, dose- 
les, tapicerias y alfombras, alguna 

Convocatorta de la academia matrttense a 
la oposicidn de pensiones de pzntura y 
arquitectura, 1763. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 

Ins t rucc ih  para 10s pensionados de  
Arquitectura de la academia 
matritense. Ms. firmado por Ignacio de 
Hermosilla, 1765. Real Academia de 
Bellas ATteS de San Fernando, Madrid. 
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Exto manuscrito de un estudiante de 
arquitectura. Coleccidn particular, 
Santiago. 

orquesta contribuia a realzar el tono 
cortesano del evento, e n  el que  se  
daba cuenta d e  las actividades de  la 
academia, se discernian 10s premios, 
se  pronunciaba una “oraci6n” y se  
recitaban odas y sonetos d e  g tnero  
laudatorio, ofrecikndose a la asisten- 
cia el correspondiente refresco. Los 
premios consistian e n  medallas d e  
or0 y plata, confeccionadas por 10s 
talladores d e  la Real Casa d e  Mone- 
da y 10s grabadores d e  la propia aca- 
demia, entregindolas el miembro d e  
la casa real q u e  presidia el acto. 

Los trabajos premiados se  exhibian 
a1 publico, pasando luego a incre- 
mentar 10s fondos d e  la corporaci6n, 
donde adn se conservan. Los suje- 
tos galardonados podian ser adscri- 
tos como sus miembros y gozaban de  
diversos privilegios, entre  10s cuales 
no eran 10s menores la exenci6n d e  
levas, reclutas y quintas.70 

Como puede observarse, e n  cuanto 
a su convocatoria, estos concursos 
diferian sustancialmente d e  10s vis- 
tos e n  la academia romana, desde el 
momento e n  que  se  dirigian, no a sus 
propios alumnos, sin0 a cualquier 
postulante; se  parecian, no obstan- 
te, en cuanto manifestaban el esta- 
d o  d e  la vida interna d e  la academia, 
10s debates entre sus miembros m i s  
cualificados y las preocupaciones 
esttticas e n  boga; cuando no politi- 
cas, como expresi6n de  la magnifi- 
cencia d e  la monarquia 0, segdn se  
ha seiialado, como “laboratorio d e  
la arquitectura d e  la Ilustraci6n”.71 
El  contenido de  las “oraciones” re- 
vestia a veces el caricter d e  una au- 
t tnt ica  declaracidn d e  principios. 

Lo que  constituye un punto d e  no 
menor in te r t s  es  el hecho d e  q u e  
precisamente e n  el periodo e n  q u e  
Toesca e s t i  e n  Madrid concurren cir- 
cunstancias particulares. 

E n  efecto, asi como por una parte, 
por problemas econbmicos, el con- 
curso se  suspende e n  1775 -Toesca 
debi6 llegar a Madrid a1 aiio siguien- 
te-, por otra se est ima q u e  e n t r e  
1772 y 1786 se ver i f ica  u n o  d e  
10s momentos  m i s  a t ract ivos d e l  
instituto,“al aventurarse numerosas 
propuestas e n  perfecta correspon- 
dencia  con 10s planteamientos  d e  
las Academias d e  Paris y Roma”.72 
E n  ese lapso se  crea e n  su sen0 la 
comisi6n d e  arquitectura, pasando la 

t e m i t i c a  d e  10s concursos d e s d e  
tipologias d e  caricter representativo 
y cortesano -palacios, catedrales, ar- 
cos d e  triunfo- a bafios pdblicos, 
hospicios o teatros “para comedias 
espafiolas”: todo parece indicar que,  
“ademis d e  un periodo pleno d e  re- 
ferencias actuales, existe el conven- 
cimiento d e  poder proyectar, tanto 
para la ostentaci6n de l  saber  de l  
arqui tecto,  como para la realidad 
d e  lo posible”.73 H a  sido vista e n  
es te  cambio la influencia decisiva 
d e  n u e s t r o s  c o n o c i d o s  Ventura  
Rodriguez, Hermosilla y Villanueva. 

El  concurso d e  1778, q u e  si debid 
presenciar Toesca, habia sido deter- 
minado e n  junta ordinaria el 16 d e  
noviembre  de l  aiio anter ior :  “ U n  
grande Hospicio”, el de  primera cla- 
se; premonitoriamente una “Casa d e  
Moneda”, el d e  segunda; y un  “P6r- 
tico te t r i s t i los  e n  orden  corintio, 
con  e l  in te rco lumnio  d e l  g t n e r o  
pignbdtilos”, el d e  tercera; el tema 
“de  repente” seria un  mausoleo, se- 
gun 10s antiguos, para la primera cla- 
se; una portada grandiosa para la casa 
d e  un seiior, el de  segunda; y un or- 
namento dbrico, para la tercera; esta 
prueba s e  efectu6 el martes 14 d e  
julio, asistiendo quince vocales, en-  
t re  ellos figuras d e  la categoria d e  
Arnal, Barcenilla y Rodriguez; par- 
ticipando veintiun concursantes. 

La ceremonia d e  premiaci6n se efec- 
tu6 el 25 d e  julio y 10s agraciados e n  
la p r i m e r a  c l a s e  r e s u l t a r o n  ser 
Guillermo Casanova y Mateo Guill, 
e n  la segunda Ignacio Haan y Ma- 
nue l  Mateo,  y e n  la tercera  Juan  
Barcenilla y JosC Nieto. Cabe subra- 
yar que  acaso esta sea la primera apa- 
rici6n d e  Haan, discipulo sucesiva- 
m e n t e  d e  Sabat in i  y d e  J u a n  d e  
Villanueva, cuya sede para la Univer- 
sidad del  Cardenal  Lorenzana, e n  
Toledo, resultaria una singular ma- 
n i fes tac i6n  d e  la v o l u n t a d  n e o -  
clasicista d e  su autor.74 

Casanova tenia veintid6s aiios y su 
grandioso proyecto presuponia es- 
cuelas, fibricas d e  tejidos, almace- 
nes, tahonas, lavanderias, botica y 
anexos, fuera d e  dormitorios, enfer- 
merias y oficinas, con una capacidad 
de  tres mil personas de  ambos sexos. 
E n  la prueba “de repente” trabaj6 
un  mausoleo, segdn e l  programa, 
“arreglado a 10s gkneros Diistilos y 
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? E n  cui les  obras t r a b a j d  Como se  
dijo antes, son muchas las q u e  s e  
es t in  ejecutando a un tiempo e n  10s 
aiios citados, desde el ala sudeste del 
palacio real a la Puerta  d e  Alcali, 
pasando por el Hospi ta l  General ,  
San Francisco el Grande y el palacio 
Grimaldi; Figueroa Salas supone con 
acierto que  10s conocimientos cons- 
tructivos que  exhibe 10s pudo adqui- 
rir t rabajando e n  ellas,77 aunque ,  
como se  vio, ellos eran prolijos e n  10s 
planes d e  estudio d e  las academias 
d e  Barcelona y d e  10s pensionados d e  
la d e  San Fernando e n  Roma. 

Es e n  esta etapa cuando serh reque- 
rido para su viaje a Chile. 
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Eustilos”, realizando e n  un lengua- 
je inequivocamente neoclhsico una 
construcci6n d e  planta cuadrada e 

1 interior circular, coronado por una 
cubierta escalonada rematada por un 
soberbio tronco d e  pirhmide. Guill, 
el segundo galardonado, recogerh e n  
la suya la tradici6n del  Pantheon d e  
Roma, e n  una  expres i6n  a u n  mhs 
clasicista q u e  Casanova.75 

Los trabajos premiados e n  10s con- 
cursos exhiben un virtuosismo q u e  
no t iene nada q u e  envidiar a 10s pre- 
sentados e n  Roma; no deja d e  sor- 
prender el hecho d e  q u e  el segundo 
premio d e  primera clase d e  1784 y 
el d e  igual categoria d e  1787 lo ha- 
yan obtenido respectivamente Juan 
Antonio Cuervo  y Si lvestre  P t r e z  
con una casa d e  campo y una biblio- 
teca pbbl ica ,  ambas con fachadas 
paladianas d e  orden gigante, segdn 
10s e s q u e m a s  v i s tos  e n  el F o r o  
Carolino d e  Nhpoles, d e  Vanvitelli, 
d e  singulares parentescos con nues- 
tra Moneda. 

Conviene recordar aun q u e  la sede  
d e  la academia era precisamente des- 
de  la premiaci6n d e  1778 la misma 
q u e  ocupa actualmente,  el palacio 
Goyeneche,  e n  la cal le  d e  Alcalh, 
como s e  dijo, adaptado a sus nuevas 
funciones por Diego d e  Villanueva; 
antes lo habia sido la popular Casa 
d e  la Panaderia. 

Repetimos q u e  e n  la informaci6n d e  
1792 Toesca referirh q u e  concluido 
todo lo necesario e n  la carrera d e  ar- 
quitectura -incluidos sus desapare- 
cidos exhmenes-, Sabatini lo llam6 
y nombr6 “por delineador pensiona- 
d o  e n  la cor te  d e  Madrid para ser  
empleado e n  obras del  real servicio, 
como s e  verific6 por espacio d e  tres 
aiios”. Junto  con subrayarse la inter- 
venci6n de l  palermitano respec to  
a su nuevo destino, queda  e n  claro 
q u e  e n  es te  momento comienza su 
etapa d e  trabajo que,  al tenor d e  10s 
d o c u m e n t o s  c i tados ,  c o m p r e n d i a  
cursos “de noche” e n  la sede  d e  la 
academia y e n  el dia, la ejecuci6n 
d e  t rabajos  “en  las reales  obras”. 
Rej6n d e  Silva precisa q u e  10s arqui- 
tectos delineaban e n  una sala espe- 
cial, como q u e  por haber sido pen- 
sionados e n  Roma se  les eximia d e  
hacer obras  nuevas bastando para su 
admisi6n como acadtmicos d e  mtr i -  
to  la “pluralidad d e  V O ~ O S ” . ~ ~  

;En cuhles obras trabaj6? Como se  
dijo antes ,  son muchas las q u e  s e  
esthn ejecutando a un t iempo en  10s 
aiios citados, desde el ala sudeste del 
palacio real a la Puerta  d e  Alcalh, 
pasando por el Hospi ta l  Genera l ,  
San Francisco el Grande y el palacio 
Grimaldi; Figueroa Salas supone con 
acierto que  10s conocimientos cons- 
tructivos que  exhibe 10s pudo adqui- 
rir t rabajando e n  ellas,77 aunque ,  
como se  vio, ellos eran prolijos en  10s 
planes d e  estudio d e  las academias 
d e  Barcelona y de  10s pensionados d e  
la d e  San Fernando e n  Roma. 

Es e n  esta etapa cuando sera reque- 
rid0 para su viaje a Chile. 

Convocatoria de la Real Academia 
de Bellas Artcs de Son Fernando a 
las oposiciones de 1756. Ms. Anhivo 
Nacional, Santiago. 
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Fachada del palacio Copechc, sede de la Real Acadcmio de Bcllas Artcs de Son Fernando dcsdc 1778, 
durante la cstada de Toesca. Dibujo original de Diego de Villanuma. Muse0 Municipal, Madrid. 


