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Explicacidn del Plano de una Real Casa de 
Moneda, por Domingo de Eyzaguirre. Coleccidn 
particular, Santiago. 

Domingo de Eyzaguirre: proyecio para la Casa de 
Moneda, s. a. Coleccidn particular, Santiago. 

27. LA REAL CASA DE MONEDA 

Simultlneamente a la fBbrica d e  la 
catedral cae sobre 10s hombros d e  
Toesca la otra construccibn m i s  im- 
portante emprendida e n  el reino du- 
rante la dominacibn espaiiola. 

E n  efecto, a escasos seis meses d e  
su arribo, el 27 d e  junio de  1780, el 
Presidente Agustin d e  JBuregui con- 
trata sus servicios para la confeccibn 
d e  10s planos d e  la nueva Real Casa 
d e  Moneda; con este nombramiento 
se s u p e r a b a  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  
impase  de r ivado  d e l  rechazo  d e  
10s e l aborados  por  D o m i n g o  d e  
Eyzaguirre, ensayador mayor del re- 
gio establecimiento, eficiente fun- 
cionario, conocedor d e  todas sus ne- 
cesidades tCcnicas pero, como era 
natural, carente d e  10s conocimien- 
tos arquitectbnicos para una obra 
como la que  se  proyectaba. 

Seglin se  desprende d e  un borrador 
d e  su co r re spondenc ia ,  inCdito,  
Eyzaguirre habia ido elaborando un 
acabado programa d e  las necesidades 
d e  la futura fibrica,  por lo menos 
desde junio d e  1772, e n  que  el esta- 
blecimiento habia sido incorporado 
a la corona, desputs  d e  haberse man- 
tenido desde su fundacibn, en  1743, 
e n  poder d e  10s marqueses d e  Casa 
Real. Con anotaciones hasta julio d e  
1773, se  acompaiia a este legajo un 
croquis del plano del establecimien- 
to, que  e n  lo principal coincide con 
lo ejecutado luego por Toesca. 

Aunque ante el hecho d e  no tener 
fecha ni ninguna referencia que  per- 
mita conocerla, surja la duda d e  si 
fue elaborado con posterioridad a la 
construcci6n, las diferencias respec- 
to a la obra definitiva y la p roporc ih  
del sitio, nos persuaden a estimarlo 
como anterior a tsta.  Por otra parte, 
habiendo sido las criticas a su pro- 
yecto s610 relativas a las fachadas y 
sus adornos, a1 aspect0 arquitectbni- 
co y no a1 tCcnico, todo parece indi- 
car que  representa un programa fun- 
cional, luego adoptado como partido 
general de l  proyecto por parte d e  
Toesca. Por lo demis,  comparando el 
croquis con 10s planos d e  la real casa 
hechos en  1800 por Agustin Caballe- 
ro pueden apreciarse las diferencias; 
fuera d e  otras, el hecho d e  que  con- 
sulte un fondo recto, no quebrado, 
como s e r i  el t razado  def in i t ivo ,  



revela con seguridad que  el proyec- 
to representado e n  el croquis fue  he- 
cho para e l  primer sitio elegido, que  
ten ia  aquel las  carac te r i s t icas  d e  
ortogonalidad. E l  asunto  e s  d e  la 
mayor importancia, pues manifiesta 
la fie1 adaptacidn del programa d e  
Toesca a las sugerencias funcionales 
determinadas por 10s t tcnicos espe- 
cializados e n  e l  complejo rodaje d e  
un establecimiento industrial como, 
al fin d e  cuentas, era primariamente 

i, 

su destino. 

Respecto a1 proyecto d e  Eyzaguirre, 
elevado a la aprobacidn de l  Virrey 
del Perb, y por Cste, a la del inge- 
niero en  jefe, Antonio d e  Estrimiana, 
sufri6 un humillante rechazo; sus 
planos fueron criticados e n  todas sus 

artes: 10s cilculos estaban mal for- 
os, ininteligibles 10s nombres, 
undidas las partes sdlidas con las 

erficies y nula la indicacidn d e  las 
nsiones. 

donde el juicio d e  Estrimiana 
taria liquidador era e n  el aspec- 
tCtico: “De la decoraci6n, her- 

mosura y sujecidn a reglas d e  la ar- 
quitectura -dice- e s t i  enteramente 
falto el disefio d e  la elevacidn o pers- 
pectivas que  presentan del frente y 
portada principal d e  dicha Casa Real. 
Nada se encuentra e n  ella que  co- 
rresponda a alguna [sic] d e  10s cinco 
drdenes d e  esta facultad. Y si mu- 
chos adornos impropios que  m i s  ri- 
diculizan que  hermosean”; egresado 
d e  las regias academias peninsulares 
e imbuido del clasicismo impartido 
e n  sus  aulas, su dictamen recuerda a 
la letra 10s juicios vistos e n  la real 
d e  San  F e r n a n d o ;  el pecado  d e  
Eyzaguirre, perteneciente a otra ge- 
neracidn, debi6 ser su expresibn, to- 
davia dentro d e  10s chnones del ba- 
rroco;427 sus fachadas no se conservan. 

QuC fue  d e  10s planos d e  Toesca; por 
su apasionante aventura referiremos 
brevemente su derrotero. 

Desde luego existieron cuatro series. 
L a  confecci6n d e  la pr imera  f u e  
prolija, e n  sus palabras, dentro d e  
“ la  m i s  p ro funda  med i t ac idn ,  
incubaci6n y reflexidn”; entre junio 

Kazdn de /os sueldos pagados a lbesca como 
Director de la obra de la Casa de Moneda. 
1785. Archivo Nacional, Santiago. 

ima vista desde la Plaza de Toros. Grabado de Fernando Brambila. Biblioteca Nactonal de Santiago, 
ala Americana Jos i  Toribio Medina. 
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Figura de un Usillo para 
la Casa de Moneda de 
Chile. Archivo General de 
Indias, Sevilla. 
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de  1780, con varias prbrrogas, hasta 
febrero d e  1782, debido no s610 a 
la vastedad del programa sin0 a su 
complejidad, debi6  trabajar “con 
qu ie tud ,  arreglado a la arquitec- 
tura y numeraci6n respecto a sus 
distribuciones,  ornato, simetria y 
hermosura”.428 Fueron: la planta ge- 
neral, cuatro con las cuatro fachadas, 
seis con otros tantos cortes transver- 
sales y otros dos con sendos cortes 
longitudinales, en  total trece; fueron 
despachados a Lima, para su aproba- 
c i h ,  el 18 d e  mayo de  1782, la que  
obtuvieron, con elogio, del mismo 
Es t r imiana ,  no  obs t an te  algunos 
cambios sugeridos en  10s locales d e  
fundici6n. Es de  notar que este con- 
junto d e  planos se refiere a1 sitio ele- 
gido inicialmente, llamado Basural 
d e  Santo Domingo, en  una manzana 
d e  112 varas d e  frente por 125 d e  
fondo, con e l  frente principal a la 
c a l k  del Presidente y la fachada nor- 
te a1 rio.429 

Devueltos a Chile, consta que  fue- 
ron corregidos y que generaron una 
segunda serie para el mismo lugar. 
Ni 10s unos ni 10s otros se  conserva- 
ron, ademiis, sin ninguna pista sobre 
su derrotero. 

Como es sabido, no obstante lo luci- 
do del predio del Basural, a1 ingreso 
de  la ciudad por el Puente Nuevo, 
en  uno d e  sus ejes, en  linea recta con 
la plaza mayor, por problemas de  ci- 
mentacibn, debi6 abandonarse, bus- 
candose otra ubicacidn que  en defi- 
nitiva fue la actual, e n  el predio lla- 
mado de  10s Teatinos. 

La tercera serie, que  se refiere a este 
nuevo sitio, fue hecha antes d e  su 
ida a Lima y est6 fechada el 3 d e  
abril de  1787; estuvo integrada por 
una planta del conjunto, la fachada 
principal, la de l  costado oeste, el 
patio principal y las torres d e  la 
fielatura, en  total cinco planos que 
quedaron en  Chile, pero que tampo- 
co se conservan.430 

La cuarta serie estuvo constituida 
por 10s siete siguientes: uno con la 
planta d e  toda la fiibrica, tres con la 
fachada principal y laterales y tres con 
otros tantos cortes; junto con la citada 
serie de  10s de  la catedral, Sagrario y 
obispado, fueron remitidos por el Re- 
gente Alvarez de Acevedo al ministro 
Antonio ValdCs, para la regia aproba- 
c i h ,  bajo el n6mero 427, el 3 de  di- 
ciembre de  1787, advirtiendo que 

Agustin Caballero: Planta baja de la Casa de Moneda de Chile, 1800. Archivo Generalde Indias, Sevilla. 
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se ha dispuesto duplicarlos y caminan 
s610 en esta vez por principal”;431 es 
decir, se trataba de  versiones finicas, 
dato que confirmari el mismo Toesca 
cuando se  le soliciten en  marzo d e  
1797: “10s planes que se me piden de  
ella -la Casa de  Moneda, diri enton- 
ces- no 10s tengo, porque no se hicie- 
ron mis  en  limpio que el principal, 
compuesto de Planta, fachadas y per- 
files, que se remitieron -_ a1 Rey, quedin- 
dome solamente con 10s borradores y 
partes en  grande, con otros apun- 
tamientos que de j t  para mi gobierno 
y que para mi son bastantes, 10s que 
h e  ido abandonando conforme s e  
han fabricado 10s cuerpos que repre- 
sentan. Si se traen aquellos planes se 
encontrari toda la obra exactamente 
conforme a ellos”.432 

El destino de  esta serie fue el siguien- 
te: con ocasidn d e  10s preparativos 
para la expedici6n Malaspina, JosC de 
Espinosa y Tell0 y Fe l ipe  Bauzi,  
respectivamente Director y segundo 
jefe del Depdsito Hidrogrifico, solici- 
tan al. Archivo General diverso mate- 
rial informativo, el que es entregado 
bajo inventario. 

Se intitula tste:  Indice de 10s Mapas, 
Planos de Puertos, Bahias, Costas, 
fortifiaciones de Plazas Castillos, Fuer- 
tes y otras demostraciones de obras pro- 
yectadas y ejecutadas en Amkrica que se 
hallan en el  Archiwo de la Secretaria de 
Estado y del Despacho de la Gobernacidn 
de ultramar; y son,como sigue [...I”. Bajo 
el No 26 este indice pone el siguiente 
asiento: “Planos de la Real Casa de Mo- 
neda quepor orden de S. M. se estdn cons- 
truyendo en Santiago de Chile, formados 
porelArquitecto Dn. Joaquin Toesta [sic] 
en elaio de 786”.433 Aunque en el mis- 
mo documento se agregaba que 10s ci- 
tados oficiales sacarian copias de  este 
material, debitndose devolver 10s ori- 
ginales, no ocurri6 ni lo uno ni lo otro. 

Peor aun, con ocasi6n de  la invasi6n 
napolebnica, Bauzi debi6 trasladar a 
Cidiz todo el material del proyecto - 
doce carros de papeles- y con motivo 
de  su forzada huida a Inglaterra, por 
razones politicas, en 1823, llevar con- 
sigo su archivo, que s610 volved a Es- 
paiia despuCs de  su fallecimiento en  
Londres; como el gobierno no se inte- 
resara en su compra, en 1844 lo adquie- 
re un particular, Francisco Michelena 
y Rosas, quien lo vende cuatro aiios 
despuis a1 Museo Britinico, pasando 

a integrar alli la conocida Bauza 
Collection, con miles de  documentos 
sobre America. 

Aunque parte de  tan valioso material 
t a m b i h  se conserva en el Museo Na- 
val de  Madrid, es evidente que  en 
tantas idas y vueltas padecid ptrdida 
porcidn importante de  piezas, dentro 
de las cuales se encuentran 10s planos 
de  Toesca, puesto que  su laboriosa 
bdsqueda, despuCs de dtcadas, nos ha 
resultado del todo infructuosa. De  no 
mediar error y sin contar 10s de  la 
catedral y anexos, el conjunto de pla- 
nos extraviados relativos a la Casa 
d e  Moneda asciende a la increible 
suma de  38; junto a 10s de  la catedral, 
se refieren, no s610 a su mis importan- 
te construcci6n, sin0 por la calidad 
de  sus destinatarios, a lo mejor d e  
su producci6n en  cuanto a ejecuci6n 
ttcnica, dibujo y color. 

Para atender el aspect0 ttcnico de  la 
arhonedacibn, Toesca dispuso del 
material enviado por la Casa de Mo- 
neda de Lima en 1778: tres planos de  
10s hornos, un modelo en madera de  la 
chimenea del taller d e  fundici6n y 
afinacidn y otro modelo d e  horno, 
desarmable, igualmente en  madera, 
para mejor comprensi6n de  sus partes. 
No obstante su utilidad, todo este ma- 
terial le resultaba insuficiente para 
proyectar con acierto las secciones 
correspondientes a las faenas de acuiia- 
ci6n. Fue asi como se determin6 su via- 
je a Lima, el que se verific6, previa 
entrega de las correspondientes Instmc- 
ciones, entre abril y setiembre de 1788. 

Su desempeiio en  la Ciudad d e  10s 
Reyes fue 6ptimo, mereciendo elogios 
del superintendente de  la Casa d e  
Moneda de  Lima, Estanislao de  Lan- 
dizuri;4s4 reunido en  Chile en  junta 
con todos 10s entendidos, haria presen- 
t a c h  en junio de  1789 de  la enormi- 
dad de  110 pliegos con 372 planos -de 
10s que no se conserva ninguno-, ade- 
mis de  una Descripcidn individual del 
repartimiento y distribucidn de las 
viwiendas de los seffores Ministros, Ofi- 
cinas y Ma’quinas existentes en la Real 
Casa de Moneda de Lima, en  22 fojas; 
fechada el 30 de mayo de 1789, todo est0 
serviria para hacer la de Santiago “con 
aquella perfecta hermosura que merece 
una obra de  la mayor importancia”. 

En esta junta Toesca afirmaria ser pro- 
fesional en la especialidad de  ingenios 
y miquinas, “adquirida en tantos aiios 
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Testimonio del informe becbo pos Mariano de 
Pusterla sobre la f~fbrica de la Real Casu de Moneda. 
1785. Archivo General de Indias, Sevilla. 
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en el curso de sus estudios en la Acade- 
mia de  San Fernando en la Corte de  
Madrid y en la de San Lucas de la Me- 
tr6polis de Roma”, confirmando con 10s 
hechos el cumplimiento de las tareas que 
se daban en la parte tedrica a sus pensio- 
nados. Su exposicidn fue aprobada con 
el mayor elogio en todas sus partes. 

El programa del proyecto, por su com- 
plejidad y ex tens ih ,  no puede dejar 
de  recordar monumentos como El Es- 
corial. Por una parte debia albergar 
a rmhicamen te  suntuosa residencia 
para superintendentes,  contadores 
mayores, ensayadores mayores y ba- 
lanzarios, la flor y nata d e  la burocra- 
cia del reino, junto a oficinas de  admi- 
nistracibn, contabilidad y laboreo; 
habitaciones para guardas, celadores 
y porteros; despachos, secretarias y 
archivos; b6vedas de  seguridad, talle- 
res, hornos de  fundic ih ,  bodegas, al- 
macenes, carboneras, cocheras; “refi- 
na, filatura, fielazgo, volantes, balan- 
zas y ensayes”, en  fin, enfermeria y 
capilla. Todo este mundo heterogtneo 
debia tener cabida e n  un conjunto 
armbnico, unitario, dentro de  una plan- 
ta articulada, alrededor de  elegantes 
patios, tras el manto unificador d e  
regulares fachadas plenas de  paz, equi- 
librio y estabilidad; la suma d e  las 
superficies de  las distintas partes, sin 
incluir 10s salientes d e  pilastras y 
columnas,  arroja nada menos q u e  
18.720 metros cuadrados construidos. 

PIano de la Casa de Moneda de memco, 1747. Arcbivo N a c i o m a g o .  

La instalaci6n de  faenas constituyd un 
despliegue absolutamente desconoci- 
do en  el reino: desde la e l ecc ih  del 
personal ttcnico a1 acopio de  materia- 
les de  construccih,  todos 10s aspec- 
tos, encargados a la directa supervi- 
gilancia de  Toesca, fueron abordados 
con la mayor acuciosidad: 10s prolijos 
estados d e  cuenta confeccionados para 
la jus t i f icac ih  d e  10s gastos darian 
material para una monografia. 

Mayordomo de  la obra fue designado 
Agustin de  Argiielles; primer sobres- 
tante y guarda almactn fue nombrado 
por el propio Presidente -18 de  enero 
d e  1784-, Juan Machado, reemplaza- 
do e n  1792 por Jos t  d e  10s Rios y 
Losares; oficial de  pluma lo fue Ma- 
nuel d e  Santibifiez; segundo sobres- 
tante, desde el 9 de  diciembre de  1784, 
Jos t  Antonio Manchefio, subrogado 
desde el 18 d e  enero d e  1788 por San- 
tiago del Pozo; “comisionado para las 
diligencias y avivar 10s trabajadores”, 
lo fue desde 1” de  noviembre de  1784 
JosC Antonio Frigola; tercer sobrestan- 
te, desde 1” de  enero del mismo afio, 
Bernardino R o m i n ;  cuarto,  Alejo 
Hevia y quinto JosC Alvarado, ambos 
desde el 22 d e  marzo d e  1791; aun 
se  nombra un sexto, Lorenzo Claro, 
desde el 1” d e  diciembre de  1790.435 

E n  la parte artistica colaborarian su 
concufiado Jos t  Ignacio d e  Andia y 
Varela, autor de  10s elegantes cabezales 
de  las escaleras exteriores y del escu- 
do destinado a la fachada; Ambrosio 
Santelices, que  lo fue d e  finas mol- 
duras, y Rosauro Rojas, artifice del 
espectacular cancel d e  reja d e  forja 
destinado al zaguin principal. 

En  las instalaciones lo hacen 10s maes- 
tros Bartolomt Murra, Marcos Fuen- 
zalida, Nicolis Oliva y Manuel Azbcar, 
mientras la suma d e  peones, oficiales 
de  canteria y otros trabajadores, en  10s 
d iec inueve  aiios d e  s u  direccibn, 
debi6 ascender a millares. El primer 
capataz seria el propio Toesca, que  en 
carta a Carlos IV, el 11 d e  agosto de  
1792, expresaria que “con motivo de  
no  hallarse e n  e s t e  pais albafiiles 
hibiles para una obra d e  esta natura- 
leza me dediqut yo mismo a ensefiar- 
les desde 10s principios hasta ponerlos 
en  un estado de  desempefiar esta y 
cualquiera otra obra, redundando en  
beneficio pliblico a la ciudad”.436 

En  cuanto a 10s materiales, la piedra 
colorada s e  extrajo de l  cerro San  



Cristdbal y la ca1, con las arenas, d e  la 
estancia de  Polpaico, de  su amigo el 
mayorazgo Rojas. 

Los ladrillos, seglin un estado d e  1789, 
fueron de  ocho clases: d e  medio alto; 
de muralla, sesgo y aleta; de  mocheta; 
de  moldura, chicos; d e  3/4 d e  largo 
por 1/3 d e  ancho y tres pulgadas d e  
alto; y “pastelones”, para las columnas. 

Las maderas, con vistas a su calidad, 
constituyeron una prolija seleccidn: 
para la vigueria de  roble se usaron las 
siguientes medidas: d e  10 varas d e  
largo por 1/4 d e  cuadro; de  14 por 1/3; 
de 13 por 1/4 y de  15 por 1/4.437 En  10s 
umbrales se ocup6 espino d e  tres un 
cuarto varas d e  largo por un cuarto 
de ancho, y para 10s andamios, lingue, 
patagua y roble, d e  cuatro varas d e  
largo por doce pulgadas d e  ancho y 
ocho de  grueso.438 

Las distintas partidas se contrataron 
en  10s puntos en  que la calidad de  las 
piezas era m i s  acreditada: en  junio d e  
1789 Toesca hace el elogio de  las ma- 
deras proporcionadas por Juan Esteban 
de  la Cruz y e n  setiembre d e  1793 
debe hacer pagar a1 subdelegado d e  
Talca, Juan Ramdn de  Azereto, 29.454 
pesos cuatro reales por la extraida 
en  la cordillera d e  aquella ciudad y 
d e  Curic6;439 el ciprCs y el alerce 
vienen de  Valdivia y la d e  ChiloC se 
debe  cortar e n  10s menguantes  d e  
mayo, junio y julio, seglin costumbre 
del lugar, para precaverla d e  la polilla; 
tambikn se consider6 madera de  Maipo 
y de San Francisco del Monte. 

La balconeria, rejeria y herrajes se 
encargaron directamente a Vizcaya, a 
las prestigiosas herrerias d e  Joaquin 
Francisco de  Arribillaga y Pedro JosC 
de  Muiioa, en  Oiiate, ascendiendo el 
nlimero d e  piezas a 104 rejas comple- 
tas para ventanas,  108 picaportes, 
32 bisagras, 1.070 pernos, 720 clavos 
de  media vara, 5.500 de  un tercio d e  
vara, 18.182 d e  a cuarta, 48 balcones, 
“todos con dibujos o adornos iguales” 
y 84 bolas d e  latdn amarillo “para 
adorno d e  10s balcones”, confeccio- 
nadas por JosC d e  Mendiola. Remi- 
tido todo, bien embalado e n  218 ca- 
jones y 120 bultos, a San Sebasti in,  
llegaria a Valparaiso a mediados d e  
1794, y d e  alli a Santiago, e n  dieci- 
siete carretas.440 

E n  la construccidn misma Toesca 
emplea r i  todos s u s  conocimientos 

tedricos que, aunque complementados 
por la experiencia del personal local, 
significarin un salto en  las tCcnicas 
constructivas. 

En 10s cimientos, de  piedra colorada, 
de  seis varas d e  fondo por tres de  an- 
cho hasta la primera cota, a lo largo de  
todo e l  perimetro s e  dibujan “10s 
resaltes de  pilastras, medias pilastras, 
basa, zdcalo y su escarpe, siguiendo las 
reglas fundamen ta l e s  q u e  pone  
Paladio a1 libro primero, capitulos sie- 
te y O C ~ O ’ ’ ; ~ ~ ~  se emplean cuatrocien- 
tos cordeles y un quintal nueve libras 
d e  hilo para delinearlos, sacindose, 
entre 1786 y 1792 la friolera d e  91.292 
cargas de  tierra. La mezcla, a mitades 
d e  cal y agua era batida en pozos d e  
3,32 m. de  largo por 1,66 de  ancho y 
0,83 de  fondo; recubierta con 0,27 m. 
de  arena, debia reposar todo el invier- 
no para ser extraida s610 en  primavera 
o verano, con consistencia “en forma 
de  requesdn”.442 

Seglin explicaria posteriormente, a fin 
d e  que  10s asientos se  hiciesen con 
igual estabilidad, la fibrica se fue ele- 
vando por parejo en toda su extensibn, 
dindose a las paredes el grueso pre- 
visto por “10s mls  clisicos y experi- 
mentados autores”, a la vez que con la 
menor altura posible, menos de  seis 
varas para el primer cuerpo y aun  
menos para el segundo. “De estas 
alturas -dice- saquC 10s m6dulos y 
proporciones para las pilastras y colum- 
nas arregladas a1 Orden Dbrico, con- 
forme a 10s preceptos del Viiiola, cuyo 
c r t d i t o  e n  es ta  par te  nadie  le ha 
disputado y se observa con preferen- 
cia entre las naciones cultas”. 

Para 10s arcos escarzanos se emplea- 
ron cimbras d e  roble, cuidando espe- 
cialmente “el empuje d e  las b6vedas 
[...I uno d e  10s puntos m i s  arduos 
que hay y tiene mucho que calcular 
para proporcionarle las resistencias”. 
En  noviembre de  1796 se est6 usando 
un enorme compis d e  fierro, pedido 
prestado a la catedral, para el trazado 
de  cierto circulo.443 

Para la confeccidn d e  las columnas 
dispuso dos plantillas e n  forma “de 
ruedas arregladas e n  circulo preci- 
so”, un alma d e  hierro que  entraba 
e n  “cuatro rodones ensamblados y 
sacados a grueso y ancho con sus 
bocinas”,  y para e l  Cntasis, “dos 
plantillas grandes para la formacidn 
d e  la disminucidn”, d e  cinco varas d e  
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Disefio de la reja de Rosauro Rojas. Fuente. 
SECCHI 1941. 

largo, hechas de  nueve listones de  
ciprCs aserrado. Para el vuelo de  sus 
cornisas se  emplearon cuatro barras 
d e  fierro bergajdn con peso de  ocho 
arrobas, quince libras, necesarios 
para hacer dos “pies de  gallo”, con 
tres aspas cada uno. 

Para el vuelo d e  las pilastras confec- 
cion6 dos plantillas con molduras, las 
q u e  s e  r e p i t e n  para 10s canes ,  
esquineros,  y s u s  soleras; para el 
alma d e  las pilastras que  sostienen 
10s balaustres del patio principal se 
emplearon tres barras del citado fie- 
rro bergaj6n; para las cubiertas, en- 
tablados en  lugar de  envarillado y 
barro; canales de  teja d e  greda en vez 
de  plomo, no permitiendo el edifi- 
cio “agiiardillas”. Fuera del abaste- 
cimiento de  agua usual en  todas las 
cuadras d e  la ciudad, la necesaria 
para las maquinarias se  en tub6  en  
una vasta red de  ductos cerimicos de  
quince centimetros d e  diimetro, de  
extraordinaria perfecci6n.444 

Junto a la arquitectura, la parte t i c -  
nica de  la acufiacibn se abordaria con 
la acuciosidad correspondiente a su 
noble fin. 

Como se recordari, ya el viaje a Lima 
habia t en ido  por obje to  a t ende r  
aquel aspecto, en  lo que  respecta a1 
manejo arquitectbnico de  10s talle- 
res, almacenes, hornos, ductos e ins- 
talaciones necesarias para albergar la 
maquinaria propiamente tal. 

Esta se encargd a Espafia y el 27 de  
noviembre d e  1781 el ministro JosC 
de  Gilvez podia despachar por la via 
de  Cidiz: seis “irboles de  bronce” 
con sus  piezas d e  fierro, usillos, 
guias, gargantillas, piletas, machos y 
boquillas duplicadas,  “de  q u e  se  
compone cada una de  estas miqui- 
nas  para cor ta r  moneda” ;  dos  
“zerrillas con sus planchas d e  bron- 
ce  labradas y armadas con cuatro 
pilastras y erraje correspondiente 
para acordonar moneda” ;  cua t ro  
usillos grandes de  hierro para sellar 
la moneda; cuatro grlias d e  lo mismo 
con seis tornillos, cuatro gargantillas; 
cua t ro  brazos d e  volan te ;  ocho  
argollones con ocho tornillos con sus  
tuercas, todo d e  fierro para las doce 
pesitas para aprobar la moneda. 

Con un peso d e  37 quintales 32 li- 
bras y un costo de  193.758 reales y 
29 maravedis de  vellbn, girados a la 





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

Casa d e  C o n t r a t a c h  de  Cidiz,  este 
valioso material fue embalado en  sie- 
te cajones y despachado a1 Callao e n  
el navio La Mexicana y d e  alli e n  el 
d e  igua l  c lase ,  Las Caldas, a 
Valparaiso, para ser transportado a 
Santiago e n  tres carretas y arribar el 
19 d e  noviembre d e  1783.445 

Independientemente a1 envio reciCn 
citado, e n  el proveniente d e  Ofiate 
se  incluyeron otros doce usillos d e  
fierro con sus espigas y demis  pie- 
zas ,  ob ra  d e l  maes t ro  P e d r o  d e  
Olave, que  presentados para su re- 
conocimiento se  encontraron “traba- 
jados con toda perfecci6n y con arre- 
glo a1 modelo que  se  manifest6 [...I 
sin que  se note la menor discrepan- 
cia ni defect0 en  ninguna d e  las pie- 
z a ~ ’ ’ . ~ ~ 6  Aun en  1799 se dispondria 
d e  la miquina inventada por Enri- 
que  Schnellbushel para beneficiar 
las tierras y escobillas, la que  con 
motivo del fallecimiento d e  Toesca 
tocaria montar en  julio del afio si- 
guiente a Agustin Caballero.447 

Los planos hechos por este ingenie- 
ro en  1800, especialmente 10s cortes, 
muestran la magnitud de l  trabajo 
realizado hasta la vispera por Toesca: 
10s hornos con su extraordinario per- 
fil cbnico, d e  m i s  d e  dieciocho va- 
ras d e  altura, sus imponentes chime- 
neas acusadas sobre techos y cubier- 
tas, o 10s amplios arcos carpaneles, 
con luces d e  siete o mis  metros, vi- 
sibles hasta ahora, hablan d e  una 
ejecuci6n rayana en  el virtuosismo. 

Pero el mundo tCcnico reciCn citado 
depararia 10s mayores dolores d e  ca- 
beza a1 arquitecto: a1 igual que  e n  la 
catedral, y como e n  toda gran obra, 
no faltaria la contradiccidn. 

E n  flagrante pugna e l  arte con la 
funcionalidad industrial, la tCcnica 
con  la a rqu i t ec tu ra ,  e n  f rase  d e  
Pereira Salas, “la lucha entre Toesca 
y Altolaguirre -el superintendente 
de  la Real Casa- no tard6 en  estallar”. 

“Hombre  d e  car ic te r  dominante ,  
ex t raord inar io  por  s u  capac idad  
y eficiencia”,448 Berna rd ino  d e  
Altolaguirre desde el primer momen- 
to, con estrecha visidn burocritica, 
mientras Toesca tomaba e l  camino 
de  concluir la parte arquitectbnica, 
insistia e n  concentrar todo el traba- 
jo e n  el irea de  la acufiacidn. 

No es del cas0 seguir aqui las inci- 
dencias d e  un asunto que, en  dltimo 
ttrmino, no afectd al resultado final, 
pero que  constantemente amargd el 
in imo del director d e  la obra, a1 ex- 
tremo d e  determinar su renuncia, 
dilatando e n  indtiles discusiones el 
avance d e  10s trabajos y provocando 
desagradables altercados; Altola- 
guirre y sus acdlitos, en  expresi6n de  
Vicufia Mackenna, juzgaban “que la 
ejecuci6n d e  un trabajo serio d e  ar- 
quitectura era un poco m i s  que  le- 
vantar dos patios, un zaguin  y un 
mojinete”.449 

Llamados a informar, terciaron e n  la 
contienda diversos ingenieros mili- 
tares, 10s linicos capaces d e  enten- 
der el tema en  toda su complejidad: 
L e a n d r o  B a d a r i n ,  Mar i ano  d e  
Pusterla, Francisco Antonio Garcia 
Carrasco, Eduardo Gdmez Aguero, 
Agustin Caballero o Pedro Rico, en  
diversos tiempos, emitirian estos in- 
formes, unos d e  aprobacibn, otros de  *. 

critica; a estos liltimos responderia 
Toesca el 22 d e  setiembre d e  1792 
en  una larga carta a1 ministro Diego 
d e  Gardoqui. 

Manifestaria en  ella haber ejecuta- 
do la obra arreglindose a todas las 
reglas del arte, aprovechando todos 
10s conocimientos d e  sus largos aiios 
d e  estudio; sus planos habian obte- 
nido no s610 aprobacibn, sin0 elogios 
que le hacian el mayor honor; no s610 
habia proyectado la obra, sino que  
continuamente se  veia en  la necesi- 
dad d e  hacer de  aparejador, d e  en- 
sefiar a 10s albaiiiles, “de  intervenir 
en  la economia y otras muchas ocu- 
paciones en  las que  en  Europa jamis 
tiene que  fatigarse el que  dirije la 
Obra” ;  e n  un autkntico desahogo 
confidenciaba que  seria dificil hacer 
“una pintura exacta d e  las dificulta- 
des y contradicciones que  he  tenido 
q u e  superar para hacer e n  todo lo 
que  prescriben 10s maestros del arte, 
y hacer conocer la necesidad d e  obrar 
sujeto a las reglas d e  Arquitectura en  
un pais donde no hay las menores 
nociones d e  esta ciencia”. 

Recordando que  el Rey, por una cC- 
dula d e  febrero d e  1787, “mirando 
por e l  honor d e  la nacidn y d e  10s 
profesores d e  Arquitectura quiere  
que  e n  sus dominios las obras que  
s e  hagan Sean dirigidas por estos 
y por cons iguien te ,  d e  u n  modo 
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cientifico”, refiere que  Altolaguirre 
le habia solicitado que  las fachadas 
“adornadas de  orden ddrico, con sus 
pilastras, medias pilastras y colunas 
[sic] y no estando aun en  10s dos ter- 
cios d e  su altura”, se dejasen en  ese  
estado y se  techasen, quedando d e  
este modo la obra “sin proporcidn y 
troncados todos 10s adornos de  arqui- 
tectura”, argumentando que  asi se  
habia hecho e n  Lima. 

La de  Chile, respondia, era una f i -  
brica de  ladrillo y aquella, d e  piedra 
y adobe, Csta formada seghn un pla- 
no general y la de  Lima, de  afiadi- 
dos; cuarteadas sus diferentes partes, 
no deseaba “que una obra que  e s t i  
bajo mi direccidn tenga 10s mismos 
fines, sin0 que  uniendo en  ella toda 
la hermosura y solidez posible tenga 
aquella majestad y decoro proporcio- 
nado a1 Soberano Dueiio d e  quien 
e s” .  F ina lmen te ,  recordando sus  
eximenes en  las academias, sus ser- 
vicios al rey desde el tiempo que  fue 
cadete en  el regimiento d e  Milin,  
sus consultas a Sabatini y sus apro- 
baciones, concluia pidiendo se  orde- 
nase al superintendente “que no se  
mezcle en la parte cientifica”.450 

D e  10s informes pedidos a 10s inge- 
nieros, como sucediera respecto a la 
catedral, e l  rnis contundente,  a la 
vez que el m i s  generoso, seria el d e  
Mariano d e  Pusterla; e s t i  fechado el 
29 de  marzo d e  1785 y abarca un exa- 
men total d e  la obra, desde la cali- 
dad del terreno a la instalacidn de  
faenas, desde  lo expresado e n  10s 
planos a la calidad d e  lo ejecutado, 
incluido el juicio sobre su director. 

Respecto a lo primero, el sitio era 
ventajoso y suficiente para su fin, su 
extensidn permitia cdmodamente la 
inclusidn d e  todas las oficinas y vi- 
viendas; en  relacidn a lo segundo, las 
instalaciones se  encontraban enfren- 
tando a1 predio, fuera de  la propie- 
dad, abarcando todo su frente; 10s 
planos estaban e n  “conformidad y 
correspondencia con 10s perfiles, 
elevaciones y fachadas exteriores, 
baxo las reglas d e  la debida solidez 
y firmeza”; su arquitectura estaba 
r e p r e s e n t  ad a “con  he r  m o s u r a,  
hostentacidn y magestad, sin exceso 
indebido d e  costos”. 

En  cuanto a Toesca, no s610 debia 
fiarse la fibrica “a la mano que  ac- 
tualmente la dirige y ha formado su 

proyecto baxo d e  las mejores sdlidas 
reglas d e  arquitectura, pero aun ce- 
lebrar el acaso d e  que  haia tan opor- 
t unamen te  venido a estos reinos, 
quando e n  qualesquiera d e  10s d e  
Europa pudiera ser admitido y re- 
compensado e s t e  Profesor, igual- 
mente diestro e n  la facultad que  dis- 
tinguido en  su calidad, conducta y 
zelo del real servicio”. A juicio del 
gobernador d e  Valdivia, “logrindose 
finalizar esta obra baxo d e  su mano 
ser i  uno d e  10s mis  harmoniosos y 
acertados edificios de  estos dominios 
y acaso el mejor d e  todos 10s ocupa- 
dos en  Real Casa d e  Moneda en  Csta 
y en  la otra AmCrica”.451 

El vaticinio d e  Pusterla se  verifica- 
ria en  todas sus partes: coincidiendo 
con la opinidn d e  tantos otros visi- 
tantes, Tomis O’Higgins lo confir- 
maria en  1796 e n  su Diario d e  viaje: 
“es la obra m i s  suntuosa que  acaso 
habri  en  AmCrica; cuantos la han vis- 
to aseguran que  sera la mejor de  to- 
das las d e  su ~ l a s e ” ; ~ 5 2  ni sus congt- 
neres d e  MCxic0,~53 Lima o P o t o ~ i ~ ~ ~  
podrian competir con su magna crea- 
cidn, verdadera sintesis d e  sus cono- 
cimientos,  capacidad profesional, 
estilo. 

Hemos relatado las vicisitudes sufri- 
das por sus planos, 10s detalles d e  su 
construccidn, las discusiones con sus 
detractores; resta referirnos a la con- 
cepcidn general del proyecto, su in- 
sercidn e n  la gran arquitectura del 
momento, su apreciacidn desde  e l  
punto d e  vista d e  la solvencia aca- 
dCmica d e  su autor. 

Por una parte su mismo planteo se  
inscribe dentro d e  una corriente d e  
rec ien te  aparicidn, es t renada  por 
Sabatini en  Madrid, con sus grandes 
construcciones utilitarias esparcidas 
aqui y all i  dentro d e  la planta d e  la 
ciudad. Se  ha afirmado q u e  estos 
grandiosos edificios ptlblicos, surgi- 
dos como respuesta a las nuevas ne- 
cesidades d e  la sociedad, le permi- 
tieron introducir un nuevo lenguaje 
arquitectdnico: “las construcciones 
asi planteadas tendrian un sello d e  
‘majestad’ que  antes correspondia 
tlnicamente a templos y palacios, con 
lo cual el caricter emblemitico de  
Cstos se  trasladaria a aquellos -edi- 
ficios d e  la administracih- que  se- 
r i n  considerados como templos de  la 
felicidad ptlblica”;455 se recordari 
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que  e n  10s concursos auspiciados por 
la real academia d e  San Fernando 
precisamente durante la liltima per- 
manencia de  Toesca e n  la villa y cor- 
te, en 1778, se  habia propuesto un 
hospicio y una Casa d e  Moneda;  
otras veces se  abordaron aduanas y 
establecimientos industriales. Se  ha 
observado que mientras 10s proyec- 
tos ideados e n  la academia eran di- 
ficiles de  llevar a la prictica “por su 
gran carga utbpica”, 10s de  Sabatini 
se  adaptan a 10s solares, a1 entorno 
urbano, y a 10s medios econ6micos 
que 10s hacian realizables. 

Todo esto es exactamente lo que  su- 
cederi  con la Real Casa d e  Moneda, 
siendo lo m i s  notable lo primero: 
con toda la majestad que  actualmen- 
te exhibe el edificio, transformado 
e n  palacio d e  gobierno, es d e  imagi- 
nar su efec to  a1 finalizar e l  siglo 
XVIII, dentro d e  la discreta arqui- 
tectura de  la capital, con sus escu- 
dos, coronado por famas y trofeos. 
Auttntico templo profano, en con- 
traste con la humilde sede de  10s ca- 
pitanes generales en la plaza mayor, 
el empaque del local e n  que  se  gra- 
baba sobre or0 y plata la real efigie, 
hace el efecto de  una auttntica epi- 
fania del monarca. Si la arquitectura 
de  Sabatini ha podido ser estimada 
como metifora del poder, la de  su 
discipulo, como e n  una especie de  
eco, viene a ilustrarla e n  igual senti- 
do desde las antipodas del mundo. 
Aun mls, es el propio Sabatini quien 
est6 detr is  del proyecto: todas sus  
partes Toesca las consulta con 61. 

q u e  a d e m i s  lo instruye para q u e  
“por ninglin titulo me apartase e n  la 
direcci6n d e  las obras reales de  las 
reglas prescritas del arte y q u e  si- 
guiera la obra con el  mismo acierto 
y firmeza q u e  hasta aqui”. 

Hecha para prevalecer por 10s siglos 
d e  10s siglos, su  sobredimens i6n  
dentro del context0 del Santiago d e  
la tpoca  no pas6 inadvertida ni para 
su arquitecto, ni para 10s gobernan- 
tes d e  turno: uno d e  estos, Ambrosio 
Higgins, no obstante ser un entusias- 
ta d e  la construcci6n y d e  su autor, 
estimaria e n  1792 que  era “superior 
a cuantas hay e n  Amtrica y aun e n  
Europa”, demasiado suntuosa, una 
pensi6n para la hacienda rea1.456 
Toesca recordaria e n  cambio, cinco 
aiios desputs ,  q u e  la habia hecho, 
seglin se  le  habia mandado, “con tal 
magnificencia que  correspondiese a 
la grandeza d e  su Duefio”.457 

La  verdad es q u e  no s610 cumplia 
con 10s prop6sitos perseguidos e n  10s 
nuevos edificios reales, inscribitn- 
dose dentro d e  10s m l s  avanzados 
conceptos  embleml t icos  de l  mo- 
mento, sin0 que  desde el punto d e  
vista de  su formaci6n acadtmica re- 
presentaba una especie d e  resumen 
d e  cuanto texto de  estudio, tratado 
o autor idad habia pasado por sus 
manos desde sus aiios, e n  la e a d e -  
mia de  matemlticas d e  Barcepona a 
la d e  Bellas Artes d e  San Fernando, 
incluyendo sus desplazamientos do- 
miciliarios dentro d e  la ciudad de  10s 
papas y sus estudios e n  la academia 
de  San Lucas: la cimentaci6n s e  hace 
seglin lo prescr iben 10s libros d e  
Paladio, el empleo del orden d6rico 
se  aplica conforme a 10s preceptos de  
Viiiola, la manera d e  construir s e  
hace seglin lo enseiia Vitruvio; todo 
son citas a autoridades o “profeso- 

Elevacidn norte del xagudn del segundo patio de la Real Casa de Moneda, con /os arrangues de las 
escaleras labrados en piedra rosada por Josd Ignacio de Andia y Varela. Fuente: SECCHI 1941. 

Elevacidn del costado sur del segundo 
patio, de mala  menor que la del 
pnmerpatio, con las fuentes adosadas 
en 10s extremos; constmccrdn onginal 
de Toesca demolida en 1945 Fuente 
SECCHI I941 
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res”, todo lo gobierna la simetria, 
la proporcidn, la “euritmia”. 

Sin embargo, tal teoria se  inserta ar- 
moniosamente dentro d e  la realidad 
local, donde no solamente el us0 de  
10s materiales se  supedita estricta- 
mente a 10s existentes en  plaza, sin0 
donde 10s terremotos confieren una 
impronta a la misma expresidn arqui- 
tectdnica: ya a1 comienzo del proyec- 
to declaraba que  10s planos se habian 
ajustado “a todas las reglas d e  la 
mis  escrupulosa arquitectura y gus- 
to, proporcionado a las circunstancias 
del pais”, basindose e n  “10s conse- 
jos d e  10s mis  cl6sicos y experimen- 
tados autores, sin perder de vista la 
naturalexa del pais  y la  frecuencia 
de los temblores de extraiio y violento 
movimiento ”. 458 

En  lo que  se  refiere a la planta, ya 
se  dijo que  el partido general apare- 
ce  dado desde la dCcada d e  1770 por 
Doming0 d e  Eyzaguirre; el mCrito 
de  Toesca estaria e n  hacerlo trascen- 
der,  m i s  all6 d e  su mera funcio- 
nalidad, e n  un en te  arquitectdnico 
d e  vue lo ,  ap l i cando  pr inc ip ios  
d e  composicidn propios d e  la mejor 
escuela. 

Estos recursos son 10s del barroco 
clisico, segiin 10s principios com- 
positivos d e  la simetria y 10s ejes, 
expresados en  formas despojadas d e  
ornamentacidn superflua. 

Elevacidn norte delpatio principal de la Real Casa de Moneda. 



11. S A N T I A G O  DE C H t L R  

IUn eje aagistral  atraviesa la planta 

cen un efecto ilusionista 
ayuda la menor pro- 
undo y tercero, Cste 

en te  desaparecido. 

r el patio central, este 
mos magistral intercepta 

rticos de  acceso a la ca- 

ntos arquitecthicos; el 
establece a la vez una 
eccidn de  toda la plan- 

idola en sendas porciones 
I simetria. 

icidn tan simple, diriase 
s trabajada con  gran 
en  el momento d e  tra- 
d e  las partes: e l  us0 

:nogrifico del claroscuro e n  el 
i i n  de ingreso al patio principal, 
d e  la reja confecc ionada  por  
auro Rojas debia bordar contra 

te, el vuelo d e  las 
balaustres, d e  menor 

uin con su respectivo claroscuro, 
almente contrastado contra 10s 

hace de  aquella com- 

ados con la sen- 
adero artista.460 

esta misma expre- 
a n t e  10s adornos  

la arquitectura de l  
asgos clisicos, pero 

aterales, m i s  que  e n  
I, llama la atenci6n el efec- 

Como lo indiciramos antes, la facha- 
da principal d e  la Casa d e  Moneda 
ofrece en  su composicih anteceden- 
tes que  se remontan a proyectos pre- 
sentados a 10s concursos de  la aca- 
demia d e  San Lucas, cuando no a 
conocidos ejemplares d e  la arquitec- 
tura espaiiola del siglo. 

D e  10s primeros, su similitud con el 
tratamiento dado por Gaetano Sintes 
a la fachada d e  un collegio resulta 
evidente, si se  prescinde del hecho 
d e  contar con tres plantas en  lugar 
d e  dos, y se  le despoja d e  10s ador- 
nos propios del momento artistico; 
aunque el temor a 10s temblores haya 
hecho variar las alturas a Toesca, el 
parecido salta a la vista. Ahora bien, 
dicho proyecto databa del concurso 
Clementino d e  1750 -dos aiios an- 
tes del nacimiento d e  Toesca-, en  61 
Sintes gan6 el segundo premio d e  
p ri mera cl ase , ex-aequo, ha b i e n  d o 
obtenido el primero Sabatini.462 Es- 
tos proyectos, conservados en  la Aca- 
demia, eran admirados por las nue- 
vas promociones de alumnos inspi- 
rando no pocas variantes sobre 10s 
mismos temas; en  varios d e  ellos 10s 
iticos constituyen una constante. 

E l  mi smo  t r a t a m i e n t o  d a d o  por 
Toesca al cuerpo central d e  la facha- 
da manifiesta parecido con otros di- 
seiios, como por ejemplo el presen- 
tad0 por Giovanni Cometi  para la 
f achada  d e  Santa Maria Sopra 
Minerva e n  e l  concurso d e  1771: 
aunque resuelto s610 en  dos plantas, 
la composici6n e s  igualmente tri- 
parti ta,  10s e l emen tos  verticales,  
Sean pilastras o columnas, son 10s 
mismos, al igual que  el frontdn trian- 
gular y la disposici6n d e  10s vanos.463 

Entre 10s monumentos espaiioles, en  
el esquema del cuerpo central d e  la 
fachada oriental del palacio real d e  
La Granja, segtin reciente anilisis de  
Javier Ortega, prescindiendo d e  10s 
detalles, puede apreciarse aniloga 
distribucidn; dicha fachada, inicial- 
mente  trazada por el abate Filippo 
Juvarra, fue reformada por Juan Bau- 
tista Sacchetti, correspondiendo su 
diseiio a1 aiio 1737.464 E l  mismo 
palacio d e  Liria, e n  Madrid, de  Ven- 
tura Rodriguez, construido a partir 
de  1762, acusa aniloga distribucih en 
las partes, coronadas por un itico.465 

Todos estos ejemplos per tenecen  
al barroco dieciochesco y aunque  



presenten m i s  o menos adornos, su 
esquema compositivo coincide con 
el dado a su proyecto por Toesca. 
Que  esta voluntad en  imprimir a la 
composici6n aquel sello es buscada 
por su aspect0 meramente formal, lo 
demuestra el hecho d e  que, no obs- 
tante su costo, tambiCn haya recurri- 
do  a1 itico, sin ninguna justificaci6n 
funcional dentro del programa d e  la 
Casa d e  Moneda,  pero d e  interks 
meramente compositivo, corriente 
e n  la composici6n barroca, seghn su 
propia definicibn, exclusivamente 
“de  ornatoa.466Lo repetiri en  el edi- 
ficio del cabildo. 

El recurso a las pilastras s e r i  otro d e  
10s grandes temas d e  aquel period0 
a r t i s t i co ,  q u e  10s segu idores  d e  
Toesca  r e c o g e r i n  con  devoc ibn ,  
inscribikndolo como expresivo d e  
un neoclasicismo local, aun en  ple- 
na rephblica. Elemento desconocido 
e n  la an t iguedad ,  s e  le a t r ibuye  
su creaci6n a1 Renacimiento; llega- 
d o  el m o m e n t o  d e l  racionalismo 
crit ico,  “ fueron  las pobres  pilas- 
tras el blanco d e  las iras d e  10s espi- 
ritus 16gicos”. E l  abate Laugier, uno 
d e  sus oriculos,  las fustig6 cruel- 
mente  y desde entonces “las pilas- 
tras llevaron la marca infamante d e  
i 1 eg  i t i mas ” .467 

Independientemente d e  su uso, jun- 
to a las columnas, en  orden gigante, 
tan propio del barroco, y no obstan- 
t e  su sobriedad, el proyecto original 
consult6 adornos que ,  a pesar d e  su 
cuidadoso manejo, debieron confe- 
rirle una m i s  Clara identificacibn con 
aquella modalidad estilistica. 

E n  efecto, tanto e n  las descripciones 
q u e  de l  edificio hacen Vancouver 
como el conde d e  Maule y el padre 
Francisco Javier Guzmin ,  s e  citan 
e s tos  e l e m e n t o s ,  p e r f e c t a m e n t e  
identificables dentro del repertorio 
del barroco. Seghn el primer0 las fa- 
chadas e s t i n  “adornadas con dife- 
ren tes  escudos q u e  t ienen  divisas 
alusivas a1 destino del edificio”. 

E l  s egundo  agrega q u e  e n t r e  las 
pilastras que rematan sobre el cuerpo 
central hay “varios jeroglificos alusivos 
a la fibrica. Esta se remata -dice- con 
una grande balaustrada, en  cuyo me- 
dio se eleva el escudo sostenido por 
dos famas, y sobre las otras columnas, 
distintos trofeos de  guerra.468 

Aun el P. Guzmin,  que  escribe e n  
1834, aiiade que  “las varias famas y 
bustos aleg6ricos de l  diseiio, q u e  
iban a dar remate a la gran balaus- 
trada, se  mandaron quitar despu t s  
por temor a 10s temblores, con cuyo 

movimiento cayeron algunas figu- 
ras el 19 d e  noviembre d e  1822”. 

Resumiendo, el edificio estuvo ador- 
nado con “jeroglificos”, escudos, tro- 
feos, famas  y bus tos ,  e l e m e n t o s  
emblemi t icos  t ipicos de l  barroco 
que debieron conferirle un caricter 
hoy absolutamente perdido. 

Desde q u e  el benedictino Martin 
Sarmiento escribiera e n  1747 su alu- 
cinante Sixtema de Adornos para el 
palacio real d e  Madrid, tal decora- 
ci6n tiene su clave precisa y s e  diri- 
ge a la instruccidn del pueblo a tra- 
VCS del edificio objeto del plan. 

No obstante las leyendas explicati- 
vas en  tarjas y laudas, 10s “jeroglifi- 
cos”, en  este contexto, no son otra 
cosa que  todo el sistema, en  que  las 
palabras no s e  representan con sig- 
nos fonCticos o alfabtticos, sino “con 
figuras y simbolos”. 

L e y e n d a s  h u b 0  e n  las  f u e n t e s  
adosadas a1 pabelldn demolido, hoy 
en el Museo Histdrico Nacional; atri- 
buidas a Andia y Varela, conmemo- 
ran respectivamente a1 Presidente 
Muiioz d e  Guzmin y a1 superinten- 
dente  JosC Santiago Portales; la co- 
ronaci6n interior del p6rtico princi- 
pal, e n  la fachada a1 patio, con una 

Escudo de armas de Espata, labrado por Josi 
Ignacio de Andia y Varela (De SECCHI 1941). 

Reconstruccidn ideal de la fachada delpalacto de la Moneda, con integractdn del escudo de Andia y Varela, /os trofeos y las famas quttados en 1822. 

Casa de Moneda de Santiago, con la supresik de los remates, del antepecho del cuerpo central y el reemplazo 
de /os bafaustres por tableros duros. Litografia de E Lehnert, sobre dibujo de C. Gay. Becquet Fr2res, Pan?. 
Del Atlas de la Historia Fisica y Politica de Chile, de Claudio Gay, Paris 1854. Arclrivo Central Andrh 
Bello, Colecciones Especiales, Universidad de Chile. 



gran tarja vacia, supone, seghn era 
usual, otra leyenda con 10s datos del 
comienzo y fin de  la fibrica. Seglin 
la instruccidn del P. Sarmiento, es- 
tas leyendas no debian ser lacdnicas, 
ni escribirse e n  latin, “lengua que  
desconocia el vulgo”, a cuya instruc- 
cidn se dirigian.469 

En  lo que se refiere a 10s escudos, 
conocemos el confeccionado por 
Andia y Varela, a fuer de  monumen- 
tal, la mejor pieza d e  la escultura en 
piedra de  todo el period0 espafiol, 
absurdamente escondida por la ve- 
ge tac idn  de l  cer ro  San ta  Luc ia ,  
adosada a u n  tea t ra l  pdr t ico  
seudomedieval; su historia es nove- 
lesca,  pe r0  f u e  confeccionado 
con  pos te r ior idad  a Toesca ,  no  
alcanzindose a poner en  s u  lugar 
debido a1 advenimiento de  la inde- 
pendenc ia ;  e n  f rase  d e  Ja ime  
Eyzaguirre “las corrientes separatis- 
tas habian aflorado violentas a la su-  
perficie y otros emblemas se agita- 
ban en  reemplazo de  las viejas insig- 
nias mon i rq~ icas” ;~70  hemos podido 
determinar que  su tamafio corres- 
ponde a la altura de  10s balaustres, 
sitio para e l  cual debid estar pre- 
visto.  P e r 0  segdn  e l  c o n d e  d e  
M a d e  hubo un escudo sostenido por 
dos famas; como el de  Andia y Varela 
lo e s t i  por dos leones, entretanto 
pudo haber habido otro, acaso des- 
aparecido a1 impulso d e  10s aires 
revolucionarios. 

Los trofeos o triunfos, tan bien em- 
pleados por Sabatini en  la Puerta d e  
Alcali o en  el palacio de  Aranjuez, 
eran a la vez simbolos de  la realeza 
y por su caricter militar aludian a la 
paz; componianse d e  petos, cascos o 
morriones, escudos, con banderas, 
lanzas, cajas y tambores; Toesca em- 
plearia uno, con corona, en  el tlimu- 
lo de  Carlos 111. 

Las famas o bustos eran las estatuas 
que se  ponian usualmente sobre 10s 
remates de  pilastras y columnas, re- 
presentaban las virtudes y desde las 
premisas del P. Sarmiento, obede- 
cian a un programa emblemi t ico ;  
oportunamente se ver i  el desarrolla- 
do por Toesca en las del citado t6- 
mulo, las cuatro virtudes cardinales: 
Templanza,  Justicia, Prudencia y 
Fortaleza; las doce q u e  debieron  
decorar la fachada principal pudie- 
ron corresponder a aquellas, mi s  las 
teologales: Fe, Esperanza y Caridad, 
con la Magnanimidad, Constancia, 
Piedad, Sabiduria y Felicidad, que  
debian guiar 10s actos del monarca, 
como se us6 en  anilogos programas 
en  la peninsula.471 

jHasta qu6 grado se  ejecutd tan in- 
teresante decoracidn? En  la fachada 
dibujada por Caballero en  1800, que 
manifiesta el estado de  la obra a1 fa- 
llecimiento del artista, no figura nin- 
guna; per0 ello es propio del caric- 
ter d e  este conjunto d e  planos, se- 
gun era usual, dirigidos a facilitar la 

I 

Carte delpatio principal de la Real Casa de Moneda, con la reconstruccidn ideal de la capilla. Fuentes: Planos originales de Agustin 
Caballero; el retablo es el dibujado par Francesco Laboreur en el Concurso Clementino de 1783, de la academia de San Lucas (Paolo 
Marconi et al.: I designi di architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di San Luca, Roma 1974, Vo/. I ,  No 860). 



con t inuac i6n  d e  la obra,  m i s  q u e  
describir  10s detalles,  cual eran 10s 
adornos, d e  lo ya hecho. Por su ob- 
jetivo y su escala aquel  dibujo no  sir- 
ve  para concluir q u e  la fachada ca- 
recia d e  tales adornos; por otra par te  
consta q u e  e n  se t iembre  d e  1797 se 
le orden6 perentor iamente  a Toesca 
q u e  “se suspendieran  todas las obras 
de remates y adornos” e n  beneficio d e  
las oficinas d e  acufiaci6n.472 

Aunque  Pereira Salas supone  q u e  fi- 
guraban s610 e n  el  proyecto, dudan-  
d o  sobre  si e fec t ivamente  se incor- 
poraron a1 edificio, la afirmaci6n del 
P. G u z m i n  es definitiva: las figuras 
se cayeron e n  el te r remoto  d e  1822 
y las q u e  quedaron  fueron sacadas, 
para evitar acc identes  futuros.  

Su aseverac i6n  q u e d a  comprobada  
e n  10s Documentos oficiales relativos a 
los efectos del terremoto del dia 19 de 
noviembre, publ icados  e n  la Gazeta 
Ministerial de Chile, del  27 del  mis- 
mo  mes; e n  lo referente  a la Mone-  
da  se es tampa alli q u e  “la par te  su- 
perior del  p6rtico e s t i  en t e ramen te  
ruinosa I...] Toda  la par te  super ior  
del  pbrtico,  asi como el an tepecho  
han d e  ser demolidos inmediatamen- 
te,  y para aliviar el edificio del  peso 
d e  aquel las  enormes  masas,  correr 
u n a  ba laus t r ada  d e  madera  s o b r e  
toda la casa y terminar el p6rtico con 
un  frontis ligero”. Jun to  con indicar 
q u e  la obra afectada era d e  material 
d i d o ,  e s t e  informe confirma la des-  
aparici6n integra d e  estos remates,  
si no por efecto del mismo sismo, por 
su ulterior demolici6n; 10s hermosos 
b a l a u s t r e s  d e  madera ,  r emov idos  
e n  la s e g u n d a  admin i s t r ac i6n  d e l  
P res iden te  Ibi i iez ,  e n  1953, andan  
por  a q u i  y a l l i  t e s t i m o n i a n d o  las 
nobles  d imens iones  d e  aquel  cuer- 
PO d e  fachada. 

L a  litografia publicada por Claudio 
Gay ilustra el m o m e n t o  s iguiente  a 
e s t a  in te rvencibn ,  cer rado  el enta-  
blamento con tableros e n  lugar d e  10s 
balaustres y supr imido  todo remate:  
10s temidos  temblores  habian termi- 
nado por privar a1 proyecto original 
d e  Toesca d e  10s trofeos y famas q u e  
tanto debieron  contribuir  a reafirmar 
su sello barroco. 

Fuera  d e  las espectaculares estruc- 
turas d e  10s homos ,  verdaderos alar- 
des  e n  materia d e  construcci6n, uno  

d e  10s e l emen tos  m i s  interesantes  
d e  la par te  noble del  edificio seria 
la capilla, e n  un  lugar d e  honor a1 
costado or iente  del patio principal. 
Seg6n expresa afirmacidn del  super- 
i n t e n d e n t e  Por t a l e s  se t r a t aba  d e  
“una hermosa capilla cuyo total, exa- 
minado por el ingeniero facultativo, 
y hechas sus prevenciones sobre su 
fortaleza,  fue ron  aprobadas  por el 
Excmo. sefior don Francisco Sabatini 
e n  Madrid”.473 

Como puede  apreciarse e n  el plano 
d e  Caballero,  es d e  doble  altura, so- 
luci6n q u e  supone  un  t ra tamiento  
acorde  con  tal  jerarquia ,  t a n t o  e n  
materia d e  us0 como d e  espacio; la 
intervenci6n d e  Sabatini  lo confirma 
y permi te  suponer  una fina termina- 
ci6n cl is ica ,  den t ro  d e  la refinada 
m o d a  i m p u e s t a  p o r  C a r l o s  IV. 
L o  confirmaria el costo del altar ela- 
borado e n  1808, ascendente  a la lo- 
cura d e  ocho mil pesos; e n  el mismo 
plano d e  Caballero se indica la tri- 
buna, para cuya baranda se destinarin 
en  1803 ciertos balaustres d e  fierro.474 

Resta examinar brevemente  la con- 
clusi6n d e  la Real Casa despuCs d e  
Toesca y su ulterior devenir.  

Fallecido sin alcanzar a ver termina- 
da  la obra q u e  le habia costado san- 
gre, sudor y l igrimas,  asume su di-  
reccibn, hasta 1802, Agustin Caballe- 
ro, q u e  e n  oc tubre  d e  1800 firma 10s 
iinicos planos con q u e  se cuenta  para 
apreciar su avance. Seg6n  la clave 
tCcnica, todos 10s muros marcados e n  
rojo son 10s construidos, e n  tanto q u e  
10s q u e  no lo es taban  debian  repre- 
s en ta r se  e n  amaril lo;  como p u e d e  
apreciarse a simple vista, absoluta- 
men te  todo e s t i  terminado; s610 res- 
tar ian de t a l l e s  d e  menor  e n t i d a d ,  
consignados e n  la abundan te  docu- 
mentaci6n conservada e n  el archivo 
d e  la Contaduria Mayor. 

E n  1801 se suscita una crisis d e  pro- 
porciones al intentarse trasladar a tan 
atractivo local varios servicios d e  la 
administraci6n p6blica; la amplitud 
d e  la Real Casa, prevista para su de -  
sarrollo futuro,  consti tuia una tenta-  
c i6n  para la regia burocracia,  q u e  
segi in  se ind ic6 ,  t e n i a  e n  m u c h o  
aprec io  la d ignidad  d e  las formas.  
Las  reparticiones interesadas e n  dis- 
frutar d e  aquellas salas y patios eran 



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

Certrjtcacrdn del Presrdente Joaquin del Pino 
respaldando a1 Superintendente de la Real 
Casa de Moneda. Arcbrvo General de Indias, 
Smr Lla , 

Juan Jose‘ Goycooleu: proyecto de fuente para la 
plazuela de la Real Casa de Moneda. Arcbivo 
Nacional, Santiago. 

la propia Contaduria Mayor, las Ca- 
jas, la D i r e c c i h  d e  Tabacos, la casa 
d e  fundici6n o Real Callana, y la Sala 
d e  Armas, nada menos q u e  cinco 
oficinas con una frondosa plCyade 
de  empleados. 

El superintendente Portales, como 
un le6n a1 que  intentan quitarle su 
presa, no tardaria un segundo en  sal- 
tar a la defensa de  su feudo, con ar- 
gumentos d e  tanto peso como era el 
d e  la seguridad en  que  s e  debian 
guardar 10s cuantiosos bienes depo- 
sitados en  la Real Casa, donde todo 
estaba previsto en  funcidn d e  un us0 
exclusivo, con las mayores precau- 
ciones para la custodia d e  10s meta- 
les destinados a la acuiiaci6n. A su 
juicio, en  virtud d e  reales 6rdenes 
todo el edificio se  habia planteado 
para una casa d e  moneda estable “y 
con alguna mayor estenci6n en  cada 
oficina, que haga c6modo el lavor y 
despacho de  metales [...I. Toda ella 
se  levant6 con arreglo a las ordenan- 
zas y a una instrucci6n del Superin- 
tendente de  Lima, en  que  se  da des- 
tino peculiar a cada pieza, y sus pla- 
nos, examinados previamente por 
inteligentes, y revistos por ingenie- 
ros, se  aprobaron por el Presidente 
d e  Csta, Dn. Ambrosio de  Benavides 
y por el Visitador General Dn. JosC 
Antonio de  Areche, quienes no ha- 
llando nada superfluo e n  ellos, los 
confirmaron”.475 L a  defensa  f u e  
exitosa, pues 10s servicios citados 
continuaron en  sus mismos domici- 
lios, mientras 10s empleados d e  la 
Real Casa seguian  deambulando  
dentro del amplio recinto del que,  a1 
decir de  algunos informantes, s610 se 
ocupaba la cuarta parte. 

A iniciativa del conde d e  Quinta Ale- 
gre, en  1802 se da un paso importan- 
te respecto a su entorno, a1 decidir- 
s e  construir, a lo largo d e  todo el 
frente,  una plazuela con e l  doble  
objetivo de  realzar la fachada y tra- 
tar las aguas para su servicio; a1 in- 
geniero Manuel Olaguer Felili se le 
encargaria la construcci6n, a1 frente, 
de  un cuartel d e  dragones, de  lineas 
neoclisicas, y las fuentes, cuya idea 
es la d e  un gran bal&tre, a Juan 
JosC de  Goycooled. La direccidn d e  
las obras dentro d%l edificio las asu- 
m e  Miguel Maria d e  Atero como, 
desde 1805, el citado Goycoolea. 

/ 



Las  guerras d e  la independencia  y 
luego la anarquia, impedirian la con- 
clusidn definitiva d e  10s detalles aun 
faltantes,  mientras la suspensidn d e  
10s trabajos mineros  y el desas t re  
econ6mico  pr ivaron  a1 e s t a b l e c i -  
miento  d e  su misma razdn d e  ser. 

Como se vio, el terremoto d e  1822 
haria no pocos estragos; fuera d e  10s 
mencionados respecto a 10s adornos 
d e  la fachada, se  advirtieron grietas 
e n  las uniones d e  las paredes trans- 
versales  con  la maes t ra ,  especial-  
m e n t e  e n  las contiguas al pdrtico,  
por el peso del tercer cuerpo, el i t i -  
co, y su an tepecho con sus famas y 
trofeos; las reparaciones fueron en -  
c a r g a d a s  a 10s i n g e n i e r o s  P e d r o  
C o u s t i l l a s  y A l b e r t 0  D’Albe.476 
Mathison, un viajero ing l t s  q u e  la 
&ita aquel aiio la describe como “un 
hermoso edificio d e  piedra [sic] d e  
vastas dimensiones y [que]  atraeria 
la admiracidn e n  cua lquier  ciudad 
europea ;  du ran te  nues t ra  visita no 
funcionaban las miquinas  d e  acuiiar, 
q u e  s e  consideran las m i s  comple- 
tas d e  la AmCrica del Sur”.477 

L a  s i tuac idn  ind icada ,  man ten ida  
aun  un par d e  dCcadas, contribuiria 

a q u e  el Pres idente  Manuel  Bulnes 
tomara e n  1845 la decisi6n d e  tras- 
ladar la sede  d e  la presidencia, 10s 
ministerios y la residencia del jefe 
de i  e s t ado  a1 esplCndido edificio;  
por una parte,  no existid e n  aquel  
momento un JosC Santiago Portales 
q u e  diera una batalla semejante  a la 
librada e n  1801, y por otra, era d e  
toda evidencia q u e  10s sectores des-  
ocupados consti tuian un desperd i -  
cio, sin contar con el hecho d e  q u e  
el viejo palacio d e  10s gobernadores 
reales era misero y no admitia m i s  
reparaciones.478 

Con este  paso, concretado e n  1846, 
el  palacio d e  la Moneda,  como s e  le 
llamaria desde  entonces,  traspasaria 
toda su carga emblemi t ica  a sus nue-  
vos ocupantes,  pasando a represen- 
tar la majestad d e  la repdblica como 
antes lo hiciera respecto a la monar- 
quia; el  destino no pudo ser m i s  dig- 
no: imprimiria un sello a la suprema 
administracidn del  es tado,  propor- 
cionaria un noble marco a las funcio- 
nes oficiales y constituiria el  mejor 
monument0  a la memoria d e  su arti- 
fice; ademis ,  representar i  el mejor 
legado de jado  e n  herenc ia  por el 
domini o e s p aiio I .479 

d Forster. En Schmidrmeyer, Peter: Travels into Chile over T h e  Andes in the years 1820-1821, Londres 1824. 



itiva d e  10s detalles aun  

mineros  y e l  desas t r e  
0 pr ivaron  a1 e s t a b l e c i -  
su misma raz6n d e  ser. 

ladar la s ede  d e  la presidencia, 10s 

d e l  e s t a d o  al  e s p l t n d i d o  edificio;  
por una  parte,  no  existi6 e n  aquel  
momento  un  JosC Santiago Portales 
q u e  diera una batalla semejante  a la 
librada e n  1801, y por otra, era  d e  
toda evidencia q u e  10s sectores des-  
ocupados  const i tuian un  desperd i -  
cio, sin contar con e l  hecho  d e  q u e  
el viejo palacio d e  10s gobernadores 

* reales era misero y no  admitia m l s  

Con este paso, concretado e n  1846, 
el palacio d e  la Moneda, como se le  

el terremoto de 1822 
Os estragos; fuera de IOs 

respecto a IOs adornos 
ads* se advirtieron grietas 
Ones de las Paredes trans- 
on  la maes t ra ,  especial-  

del  tercer cuerpo, e l  l t i -  
tepecho con sus famas 
reparaciones fueron en- 

las contiguas al  p6rtic0, reparaciones.478 

no: imprimiria un sello a la suprema 
administraci6n de l  es tado,  propor- 
cionaria un  noble m a k o  a las funcio- 
nes  oficiales y constituiria el mejor 
monument0  a la memoria d e  su arti- 
fice; ademls ,  representarh el mejor 

domini0 e s p a A 0 1 . ~ ~ ~  

n t e  nues t ra  visita n o  

t r ica  del  Sur”.477 

r d e  dtcadas,  contribuiria 




