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el ar te  en todos ellos, recibi6 ue LbpdIla, la m w r e  ratria, que, a su 
vez, hubo d e  recibirla de otros pueblos europeos. 

Y nos ha sid,o indispensable hacer estas exploraciones en la his- 
toria bel Arte Europe0 y Americano, porque la situaci6n geogrifica 
de Chile, constituia una circunstancia desventajosa para que pudiera 
llegar ficilmente ,basta aqui la influencia externa ,de m i s  avanzados 
pueblos, aue  tanta influencia eiercen primcipalm,ente en 10s pueblos 
e n  

, en 1924, por el gran artista 
Y artorio, al declarar que la Pin- 
tura  y la Cscuitura americanas son rambikn manifestation-es de arte 
asiitico. nos ha obligado igualmente a estudiar esta novedad, ilc- 
gando a convencernos que Sartorio tiene raz6n, porque es innega- 
ble que la pintura, la escultura y la arquitectura, en SudamCrica ex- 
hiben, en realidad, manifesteaciones' y m,odalidades que coinciden con 
las del arte en Filipinas, Siam, la China y el Jap6n. 

Lo restante de este s t u d i o ,  mejor dicho, la tarea de encontrar 
en Chile obras de arte de la Cpoca colonial y examinarlas individual 
y detalladamente, como lo ver i  el lector, ha requerido mucho tiem- 
PO, mucha obPervaci6n y paciencia, tanto que, no una, sino varias ve- 
ces, hemos tenido que ir de un sitio a otro, para repetir o rencovar 
e! examen y anilisis de las obras pict6ricas de la Colonia. 

No hemos encontrado maravillas. Junto a lienzos bastante bue- 
nos, h e m m  tenido que anotar otros, que valen muy poco. A veces, 
en una misma tela, al lado de imigenes o retratos, ejecutados, sin 
duda alguna, por verdaderos artistas. vemos figuras mal dibujadas, 
obras, seguramecte, de principiantes o aficionados. 

Pero siempre, y a6n en este mismo hecho que acabamos de re- 
ferir, se ven, mfis que el deseo y la intencidn, el esfuerzo efectivo de 
trabajar aisladamente o en colaboraci6n, para ejecutar obras de arte, 
p alcanzar una cultura artistica, que, en aquellos tiempos y despuCs, 
pudiera ser considerada como manifestaci6n de progreso colectivo. 

Nos considerariarnos felices, si este trabajo, el primer0 en  su gC- 
nero, sirviera a ,los investigadores de la lejana Cpoca a que se  re- 
fiere; si otros, m9s afortunados que nosotros, completaran esta obra; 
y si todos se explican, y disculpan, las inevitables y justificadas de- 
ficiencias en que, muy a nuestro pesar, habremos incurrido. 



uiraiaa y qe 19s nicazares, ievanraron, rammen, ternpios co- 
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(hoy Catedral 
. a  

6s de San Pedro de Roma. 
La Mezquita de C6rdoba fuC, y es, 
maravillosas columnas, per0 desierto 

i irabes, no cultivaron la devoci6n a ..- m n n  t-m-nrn hnh- nopnnla oorirltA\r 

ir, tambih, construcciones magnificas, con alfoml 
rimas, trgidas de Oriente, a fabricadas en la mis: 
a. , 
'1 -----I -1 --I^ 1- 1," ,-1",:," -,..:,,,, -..e.. 1, 

mo la Mezquita de C6rdoba) , consiaderado 
el segundo templo crisriano en magnitud y suntuosidad, des- 
PU 

un templo poblado 
de de estatuas; porque 
103 10s santos; de ma- 
nela yuc, L a i i t p u c u  l luvu =oCUILulica, cuando Boabdil 
entreg6 a Isabel la Cat6lica las llaves de Granada. 

En  10s palacios de 10s grandes magnates, era corriente ad- 
mir; xas  ri- 
quis ma Es- 
pail 

El rnriyur duurIiu r;r I U ~  pdldCIUb II1U11bCuat cldll las fuen- 
tes o surtidores, no s610 de agua sirio tambiCn de azogue, 
colocaldas en 10s patios, a las que prestaban migico efecto, 10s 
rayos del sol. 

Cuando-hace cerca de cuarenta afios,-tuvo lugar en Es- 
tados Uniidos la famosa Exposici6n de San Luis, 10s inge- 
nieros hidriulicos norteamericanos se imaginaron asombrar 
a1 mundo con pilas soberbias. Algunas de ellas lanzaban azo- 
gue y funcionaban de dia y de noche, irisacdas por el sol y 
10s focos elictricos. Pero, mucho antes, mil aiios atris, Ab- 

), 

n 
:- 
'e 

derramin, para recreo de su favorita y para goce propic 
mand6 edificar cerca de Cbrdoba, el Alcizar de Medina Za 
hara-ciud'ald de flores,-magnifico palacio de mirmol, co 
cuatro mil columnas, deliciosos jardines, pabellones alabas 
trinos, fuentes hechiceras, entre las que descollaban las d 
:-,-A *_+. p;o+.,nn An la 3nrhi t3v9 ,IO nArC;,In rnn f r ~ r t ;  JaJpt-'r, L u l l  Llaiica sue viut L a  aucua c u b -  u=, ~ W L L A U V ,  ~ V I I  Y I I I L I -  

dor de azogue. Ante la corte del Califato palidecen las fan- 
tasias lde las Mil y una Noches. 

La magnificencia de 10s tomplos, la suntuosidad de 10s 
palacios y la solidez de 10s castillos y fortalezas, son las 
manifestaciones mis claras de las preocuDaciones de la Es- 

poca, mis- 
;eguri xin-  

- __. _ _ _ _  . - 
paiia Cat6lica que, en aquella P 
m o  tiempo, de ir cercando con z 
cipales poblaciones. - . . .  

se ocupaba, a1 
3s murallas, sus 1 

3 A 

a ofrecer novelescas perspectivas a 10s aventureros 
poniCadose asi tirmino a la pobreza del pais y 
mayor desarrollo a 1.1s artes. 

r _ _  n -__-- P-*AT:-," c..,..,, ....n+nr+n+no ,I, lno =,. 

l2xpulsados 10s moros, vino el descutmmienro lac mnlri-  
ca espaiio- 
les, dindose 
un  

Lus n e y m  L ~ L U U W ~  luclull p luccLcuIc~  uc ,,tistas, a 
quienes colmaron de tdidivas y honores. Cuenta don Pedro 
de Madrazo que la Reina Isabel dej6 en su recimara, cua- 
trocientos sesentz cuadros, la mayoria de ellos de temas rs- 
ligiosos, a excepcj 

Ni la gran Rei hija doiia 
i6n CHe algunos retratos. 
na de Castilla, ni su dlesgraciada ! 
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so Sinchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz y Juan Fernin- 
dez de Navarrete, la mayor parte retratistas, consagratdos, to- 
dos ellos, por la admisi6n .de sus telas en el Escorial. 

Sucedi6 a esa hpoca-de notables producciones artisticas,-- 
una siesta del arte pict6ric0, durante el reinado dk Felipe 111: 
y, viene, despuhs, el.bespertar, bajo el reinado de Felipe IV, 
con Alonso Cano, Zurbarin, Herrera, Velizquez, Ribera, 
iMurillo, Claudio Coello, etc., rivalizando con Rubens, el fla- 
menco; Vicencio Carducci, y otros pintores que trabajaban 
para el Rey. 

Antes de estos pintores ya citajdos habia florecido Domli- 
nico Theotoc6puli (El Greco), que, aunque griego de na- 
cimiento, vivio y muri6 en Espaiia, y es el mis genuino 
pintor del alma espaiiola de aquella ipoca. 

El Greco, artista sumamente personal, es el mis moder- 
no de su tiempo, a tal punto, que 10s pintores actuales y 10s 
mis  avanzados lo cuentan en sus filas. Su cuatdro de <El En- 
tierro del Conde de Urgaz,, existente en la iglesia de Santo 
Tomb, de Toledo, es un lienzo tan maravilloso que, el que 
ha tenido la suerte de verlo una vez, no lo olvidari jamas. 
Es UTI pintor genial, que sup0 trasladar a1 lienzo toda la 
psicologia del alma espaiiola de su ipoca. Sus figuras fla- 
cas, huesudas, a!argadas y algo trashkidas, son trasuntos del 
espiritu que las anima en sus ansias de subir a1 cielo. Ta l  vez, 
a primera vista, sus lienzos no gusten, pero, cuando el es- 
piritu se empapa en ellos, ejerce una profunda sugesti6n su 
genio original. 

Asi como el Greco es el artista mistico y atormentgdo, que 
busca sus temas pict6ricos, no en la belleza maberial, sin0 
en el alma !de 10s personajes que pinta, Murillo, en sus her- 
niosos cuadros de costumbres sevillanas, tambitn fij6 la psi- 
cologia de su pueblo; pero sus cuadros de temas religiosos 
fueron 10s que le dieron mayor fama; S’J brillante colorido, 
la belleza de sus imigenes y esa envoltara esplendorosa, de- 
licada y ultra terrenal con que rodeaba sus figuras nos con- 
ducen, por otro camino, a la misma idealidad. 

Ribera pinta un cuadro notable, y, preguntaldo por la 
Reina de Espaiia-que vbitaba su taller,-pr qui la Vir- 
gen aparecia pintada con alguna imprecisiGn, contest6 que 
para que cada espectador la imagine como la concibe. Ribera 
fut un pintor realista y objetivo. Se caracteriza por 10s 
fuertes efectos de clarooscuro y su admirable dibujo anat6- 
mico. 

Velhzquez es el pintor realista por excelencia, es el eje- 
cutante magnifico e insuperable; ante sus cuadros se olvida 
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que se esti frente a un lienzo pintado; se vh s610 la realidad. 
Es evidente que fuh un gran maestro. 

Por esta breve relaci6n-porque no es posible ser m6s 
extenso en un trabajo de esta indole,-se vC, con daridad, 
que 10s grandes pintores espaiioles, de aquella Cpoca. inter- 
pretaban sus obras de distinta manera, seg6n fuera su tem- 
peramento: el misticismo del Greco, la inspiraci6n de Mu- 
rillo, el asombroso efectismo )de Velisquez, la emotividad 
de Ribera, etc. Todos ellos fueron originales dentro de la 
Escuela Espaiiola. 

Dice el distinguido critic0 de ar te  y bi6grafo de Murillo, don Joa- 
quin Ciervo: eNuestra Seiiora de Guadalupe titulaba a las pequeiias 
virgenes que pintaba Murillo, represlentdnddas aplastando #la cabeza 
innotde de la serpiente, con la planta del pie. Por docenas Ias ven- 
dia a 10s armadores de buques, que empren,dian viajes a Am&k!a, 
cobrando a raz6n de dos piastras cada cuadritoB. 

LOS PRIMEROS PASOS DE LA PINTURA' 
RICA. ES INFLUENCIA'DA POR TRES TENDEN- 

CIAS: LA  EUROPEA 0 ESPAROLA, LA ASIA'- 
T I C A  Y L A  REGIONAL 0 ABORIGEN 

La pintura~en la Amhrica Latina comienza cuando las 6r-. 
aenes religiosas que vinieron de Espaiia, se interesaron por 
adornar 10s claustros de sus convlentos y las iglesias que edi- 
ficaban. 

Sobresale, entre todas aquellas brdenes, la Compaiiia de 
Jesh,  que trajo a Chile, como a todos 10s pueblos de AmC- 
rica, la innegable influencia civilizadora de su actividad pro- 
gresista. 

En MCxico, Nueva Granada, Per6 y otras comarcas de 
AmCrica, empieza la edificaci6n de templos magnificos y la 
construcci6n de altares monumentales. Es, entonces, suando 
el inter& por 10s bajos relieves y las estatuas de santos, pro- 
auwn las primeras manifestaciones de arte; manifestaciones 
que, como era natural, fueron 10s primeros ensayos que se 
iniciaron en nuestra Amhrica. 

La pintura, como arte de mis complicada tdcnica, demo- 
rb m6s en desarrollarse; fuh necesario que 'vinieran profesorcs 
de la Peninsula, y que se abriera una escuela de dibujo y pin- 
tnra, para formar discipulos que, aun cuarido tenian dispo- 
sicioiies naturales, sin embargo la falta de buenos maestros. 
de medio ambiente y de contracci6n a un serio estltdio, !e? 
impidieron producir obras de orden superior. 

Los lienzos realmente valiosos que existian en estos pa;- 
ses cuando se " proclamaron independientes, vinieron de Es- 



pai'ia, Italia o Flandes, comprados con dinero reimesado de 
AmCrica. 

Del estudio detenido de las telas pintadas en cualqiuiera 
de las Colonias Americanas de Espaiia, se nota una relaci6n 
de parentesco artistic0 entre unas y otras; y no se nos diga 
que, s610 'una ciudad de Amhrica, tuvo el monopolio de pro- 
ducir otras de arte y repartir!as en 10s otros pueblos herma- 
nos. Lo indudable es que aquellas colonias, que fueron las 
m6s ricas, como Ecuador, Mexico y el Peru, tuvieron escuek 
las que ensefiaron a 10s natikos el arte: y &os, que tenian 
grandes disposiciones naturales, aprovecharon la enseiianza, 
y ulna vez que llenaron las ncicesidaldes de 10s conventos e igle- 
sias, con cuadros de temas religiosos y ,uno que otro retrato 
de linajudo personaje, cuando escasearon 10s pedidos, se 
trasladaron \a 10s paises limitrofes, o exportaron el exceden- 
te  de sus producciones. 

La pintura y la escultura en AmCrica Latina, commza- 
r simplerneQte una industria, para convertirse des- 

'arte regional que fuh bueno o malo, segun fivese 
el que lo cultiv6; per0 que, indudablemente, fuh 

vn  arte que tuvo mucho de original. Esto es tan cierto, qiue 
el vulgo, ctuando vh una pintura hecha en Amhrica en el 
period0 colonial, s610 con mirarla una vez, dice: iEs una 
pintura quiteiia! 

Es 16stima que, habiendo tanto tema original y pintores- 
co para ejecutar o h a s  de caricter hist6rico documental, CO- 
mo ser el estudio de 10s tiajas y de las costumbres de 10s 
conquistadores y conquistados, sblo por excepcih conoz- 
camas suadros cuyos temas sean: procesiones, combates en- 
tie espaiioles e indios y matrimonios. A prop6sito de esto 
ultimo, la iglesia de la Compaiiia en el Cuzco, conserva un 
lienzo, cuyo tema es el matrimonio de D. Martin Garcia 
Oiiez de Loyola, Gobernador de Chile y de la Princesa Bea- 
triz Nusta. 

Este cuadro tiene la siguiente leyenda que, tomamos del libro <La 
Pintura Colonial, (Escuela Cuzquefia), cup0 autor es don F. Cossio 
del Pomar. Dice asi: <D. Martin Ofiez de Loyola, Gobernador de Clhile, 

sobrino de nuestro Padre San Ignacio, hijo de su  ihermano mayor don 
B e l t r h  Loyola, cas6 con dofia Beatriz Rusta, sheredera y princesa 
del Perli como hija de don Diego Inca, su liltimo rey, por haber 

muerto sin hijos su hermano D. Felipe. De don Martin y de Dofia 
Rusta, nacid dofia Lorenza Rusta de Loyola, que pas6 a'Espafia, 
por orden de nuestros Reyei Cat61icos; y la casaron, en Madrid, 
con el Excmo. sefior D. Juan de Borja, hijo de San Francisooi de 
Borja, y embajador del sefior rey Felipe 11, en Alemania y Portu- 
gal. Con este matrimonio, emparentaron, entre si, y con la real 
casa de 10s reyes Incas del Perli, las dqs casas de Loyola y Borja 

con sucesibn, hasta hoy dia, en 10s exmos. Sefiores Miarqueses dz 
Alcaiiices, grande de primera C law.  





Como ya lo hemos dicho, la pintura en EspaEa habia 
llegado a la edad de oro, con aquella plhyade de pintores 
que se llamaron: Zurbaran, el Greco, Ribera, Velasquez, 
Murillo, etc. 

Ninguno de estos grandes artistas vino a Amhrica; per0 
si, algunos de sus discipulos; entre ellos un hijo de Bartolo, 
mC Esteban Murillo, que heredo la profesi6n de su padre, 
sin que llegara a pisar las gtaldas a que ascendi6 el autor de 
slus dias. 

Estos artistas, atraidos por las fabulosas riquezas del Pe- 
ru, y ividos de conquistar honores, llegaron al Guzco, en 
donde la construccion de conveatos, iglesias y otros edifi- 
cios pGblicos, 10s daba trabajo remunerativo; y no se con- 
tentaron con esto, sino que tambihn funldaron una escuela 
de dibujo y pintura, cuyos discipulos a su vez, emigraron 
c! 10s paises limitrofes. 

Durante 10s primeros aiios del coloniaje, 10s cuadros eje- 
cutados en Amhrica por pintores espaiioles, se confuden 
con 10s hechos en Espaiia; per0 en el transcurso de 10s aiios, 
10s discipalos de aquellos aborigenes o mestizos, hercderos 
del arte nativo, sencillo y primitivo, e influenciados por el 
ambiente del terruiio, modificaron su tendencia artistica, a1 
quedar en contact0 con el arte espaiiol, superior por muchos 
motivos a1 indigena. Forzosamente tuvieron que modificar 
sus conceptos, pues que todos sabemos que la tielrra moldea 
a1 hombre. Por otra parte, Espaiia mantenia su comercio con 
sus colonias del Asia; principalmente con Filipinas, lo cual 
agrega un nuevo factor, que tambihn influencia el arte re- 
gional amelricano. 

Fusionadas, estas tres tendencias, dieron origen a1 que pu- 
diCramos llamar <<Arte Americana>>. 

Estudiaremos, separadamente, estas tres influencias. 
La influencia espaiiola, se caractariza por la proporcih, 

el estudio anatomic0 de las figuras, que, en la mayor parte 
de ios casos, son acertadas; porque es notorio que corres- 
panden a un estudio concienzudo y sereno de la realidad y, 
ciertamente, esto solo era ya mucho alcanzar para la pintu- 
ra americana del coloniaje, que daba entonces sus primeros 
pasos. 

A esto ha que agregar el estudio del claro-oscuro; la fe- 
liz disposici6n de la composici6n y, como detalles que acre- 
ditan la influencia europea, la iiidumentaria de 10s persona- 
jes reproducidos o ropiados; y 10s objetos que, como com- 
plementos, aparecen en 10s lienzos coloniales. Sobresalen,. en- 
tre  todas las manifestaciones, las fisonomias de las figuras, 
que son evitdentemente europeas. 



Si esta influencia no ulv LvuvJ lva LIucvi )  ucacaua, se de- 
be, en su mayor parte, a las deficiencias de la hpoca, que se 
caracterizaba por la ausencia de lbuenos maestros, por la fal- 
ta de modelos y, m6s que todo, porque 10s pintores, debido 
a la falta de comunicaciones y de intercambio espiritual ar- 
tistico, carecian de espacio para 10s vuelos de su imagina- 
cion. Tenian que limitarse a reproducir lo q i e  veian: y ern 
esto lo que consiiderabar, m6s importante y m6s digno de 
Jt'r reproducido en sus obras. De ahi, la tendeniia a produ- 
cir, en la inmensa mayoria de 10s casos, cuadros misticos, 
sujetos a determinados cinones de moda en aquella ipoca. 

La influencia asiitica se caracteriza, principalmente, por 
el sentimiento decorativo, por las tonalidades del color, ge- 
neralmente vivo; por el defilciente estudio del claro-oscuro: 
por la busencia de expresion de las figuras; por la profixion 
de 10s dorados y por la afici6n a reproducir objetos, afici6n 
visible en las obras pictbricas del Asia; como si se hubiera 
creido que el mejor pintor era el que multiplicaba las cosas 
inanimadas en 10s cuadros; y que las mejores telas fuesen 
las que exhibian mayor profusi6n de estos detalles. 

lo in.- 
ntores 
s tra- 
e tra- 
o por 
)lo en 

sino 
giosos 
le vtr 

A estas dos influencias, hay que agregar, icomo ya 
sinmarnos, la influencia regional en el alma de 10s pi 
americanos; la luz de sus espiritus y el influjo de su 
diciones transformaba el modo de ver 10s objetos qu 
taban de reproducir. Esta influencia se manifiesta, nl 
el cielo, ni el mar, ni las florestas americanas que sd 
muy contadas ocasiones reprodujeron en sus lienzos, 
por la simplicidad, por la rcproducci6n de cua'dros reli 
y principalmente de costiimbres, en 10s cuales se puec 
lo que hacen las personas retratadas. 

Esto no significa que 10s pintores de la colonia no ... . . 1 I 

tos temai indhtrializados, eran 10s mis producti 
cir, 10s mejor remunerados; porque habia demanda c 

b arte de caricter religioso. Esto es la realidad de 
urria. Y t w o  que ser asi, por las exigencias de la 
, A  A n  tC+hq;c.+-. -A+- 13 10" dp1 nrngrpso. antel 

fuesen 
susceptlbles de  impresionarse con la contemplacion a e  la na- 
turaleza; porque, si.n duda alguna, sintieron su influencia 
ineludible. 

Lo que significa es que' la moda de la hpoca daba muy 
poca importancia a1 estudio del paisaje; que la infbu'encia de 
la idea relieiosa Dredominaba en la pintura amerilcana; y qae 

VOS; es esl 
de le obras 

oc necesi 
dau 'u'i cluvuJur, y V L  .-I --- T--p ___-,  =..- _ _  pone la 
prodsiccii gnlir- 
dbn de 1 

de lo que 

bn industrial a la artistica, que es privilegio y 
os medios sociales m6s cultivados. 



pintura colonial americana; noble esfuerzo de pueblos e 
formaci6n y de civilizaciones embrionarias. 

Esta pintura incipiente, este arte americano adolece, en I 
mayoria de 10s casos, de defzctos y fallas que se explican. N 
cs unicarnente la falta de estudio de la luz, de 10s matices 
de las sombras, 0,  mejor dicho, de 10s tonos luminosos y sc 
contrastes lo que se echa de menos en la pintura coloni: 
americana; es tambihn la deficiencia en la perspectiva y e 
(as proporciones, que son visibles; por ejemplo, en la ma 
yor parte de 10s cuadros de la vida de San Francisco, qu 
idornan 10s claustros del secular convent0 de Santiago. 

Tambihn es indispensable que las figuras esthn en COJI 
[acto con el ambiente; esto es, dentro ,de 41; porque si t: 
no succcie, y, a csta deficiencia se agrega la falta de exprt: 
sibn en 10s semblantes, queda en la condici6n de naturale 
zas mxrtas la rcpresentaci6n de las perscnas. En una pa 
labra, faltaria esa unibn del .alma con el cuerpo, que llama 
mos vida. 

Descaminado andaria quier, no  justificara 10s defectos q'J 
acabamos de seiialar, en un arte que hizo mucho mis de I 
que habia derecho a exigirle. 

En todo caso, corn0 ya lo hemos dicho, este arte amerj 
cano, que se caracteriza por la viveza de su colorido, por 1 
naturalidad y, por su tendlencia decorativa y ornamental, y 
que, principalmente, estaba destinado a aadornar 10s claustrr 
convent-Jales y 10s ternplos, tiene rnucho de original y Cree 
mos que este es el mejor elogio que podemos hacer de 61. 

Habria tambihn error, en la pretensi6n de atribuir a est 
arte, s610 deficiencias, puesto que tuvo cultores que sobresa 
lieron y produjeron obras de primer orden. 

Cuanrdo a1 correr de 10s aiios, venga la revisi6n de 10s va 
lores artisticos, tenemos fe que se estimar5 este arte y perdu 
rari. puesto que encierra en si todo el sentir de aquella leja 
na kpoca. 

EL ARTE EN MEXICO, D U R A N T E  EL PERIOD0 
COLONIAL 

Mhxico, que era la colonia que estaba menos alejada d 
Espaiia, recibi6 m5s pronto, mis inmediata y m6s complet# 
la influencia, del arte espaiiol. 

Debido a esto, la ihfluencia del arte mexicano en la co 
lonia puede considerarse como parte integrante de la in 
fluencia ldel arte espaiiol en el arte colonial de SudamCrica. 

Y hay que agregar que, a 10s efectos de un contact0 m6 
' fiecuente y m L  poderoso, se une la circunstancia de habe 



y del Asia, trajeron 10s colonizadores, en la Cpoca 
a arquitectos, escultores, pintores y toda clase de 
os religiosos y seglares, peritos en las artes manua 
.ellos tiempos. 
Z m  1 G 4 1  llorr3 rlol Frrnri91 01 nintnr A n s l r i c  rnn, 

tiple y mis avanzada cultura. 
A Mexico. como a todas las colonias espaiiolas de Amh- 

rica opor- 
tun arte- 
san les de 
aqu 

LA, L J  I t  A L c 6 u  yyLuIIuI y.A.cvL I x I I U L L . u  ,v,,;ha, a 
quien llamaron CApeles del Nuevo - Mlxndo>>, por - la acepta- 
ci6n que tuvieron sus pi a 
quien se atribuyen un retra 
giscatzin; el flamenco Sin > 
Visquez y su discipulo Juz 

nturas; Kodrigo de Cifuentes, ; 
to de Corths y el Bautismo de Ma 
i6n Pereyns: el sevillano Alonsc 
Ln de R ~ a .  - &_I-- ̂̂ A^^ L , - e  ^ ^  L - -  No es, pues, extraiio que, CUII LUUUS C S L U ~  IdLLULtib, 

men en el siglo XVI las escuelas de Mhxico y de Puebla. 
I U I -  

En  la galeria de artistas que t w o  MCxico, en sus dos u!- 
timas centurias, figuran pintores como Baltazar de Echave, 
el viejo, para distinguirlo de su hijo Echave, el joven, que 
comparte, con Alonso Visquez, la honrosa fama de haber 
fundado la antigua escuela de pintura. 

Viene, despuhs, entre 1610 y 1630, el pintor mexicano Luis 

n 

Juirez, q w  se apart6 de la escuela de Echave, sa maestro s u  naturalism0 dib estilo caracteristico a sus lienzos, todo1 
de caricter religioso. 

* I  P3r;ontn rlol q n t o r i n v  fni n l i i 7 q c  Tn-6 T174v.07 -<a o m ;  

3 

0 A -- D 

n con Zurbarin; sus cuadros se asemejan tan 
stista espafiol, que fuC considerada como obra 
CCena de EmausB, siendo que, a1 limpiarla, 
firma de Zurbarin. 
u - t i -  3 - i  L l L ' _ _ _ _  I. 1 - -  2"- -:.-A- 

I c & L L G L A L L  U L A  L I l l C C l l U L  I U L ,  y u ' * " Y ,  "UUb " U L I I C , . l r ,  A l l P o  c1111- 

mente que aquhl, naturalista tambihn, y autor de cuadros de 
temas pialdosos. 

El maestro Sebastiin Arteaea. a mien aleunos confun- 
de to a 10s d2l 
ar de Arteaga, 
la se encontr6 
la 

nduidremus uei ulLimu ue IUS gldIlUeS pI1Lc)res mexica- 
nos, Echave el mozo, que vivio entre 10s aiios de 1632 a 
1682. Este fuC el m6s notable de 10s pintores mexicanos. 
Aur 
cia 

F 

)que discipnlo de Arteaga, sus cuadros acusan la influen- 
3e Ribera, de Zurbarin y, principalmente, de R'ubens. 
i estos artistas siguieron otros, con 10s cuales comienza 
I o r 4 o n r i a  AO l a  n i n t n r a  F a t 2  A o c a A o n c i 2  A 0  12 n i n t i i r a  la G,,,,,,,,., .* y L A A L - L - .  y y c y  u_-...._ ..- ... 

mexisana, en el  siglo XVII, afirma la conviccih de la itn- 
fluencia decisiva de Espaiia; 0, mejor dicho, de la vida es- 
paiiola, en las manifestaciones de la vida mexicana. Porqlxe 
el sigIo XVII fuh. Dara EsDaiia. un sielo de inauietudes v de 
guerras. 

I 

Es nautral que Id. S l L U d C l U I I  uc Gbpdlld L U V I C I P  I C ~ C L C U D ~ ~ -  

ribs sensibles en Mbxico, que, por ser la mis proxima de las 



El Triunfo de la Tglesia. Oleo original de Echave, el mozo. (Sacrristia 
de la Catedral de Puebla) 
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grandes colonias espaiiolas. de Amtrica, sompartia, mis que 
otra alguna, las vibraciones del alma colectiva de la Madre 
Patria. 

Siguieron a estos artistas, con 10s cuales, como ya IQ di- 
jimos, empieza la decadencia de la escuela, Crist6bal Villal- 
pando, JosC Correa, Juan Rodriguez Juirez, Jose Ybarra, 
llamado el Murillo mexicano, Miguel Cabrera, Morlete 
Ruiz, etc. 

Entre 10s artistas salidos de la escuela de Puebla, podria- 
mos citar a Diego Borgraf, 1635; Pedro Garcia Ferrer, 1640; 
Fray Diego Becerra, JosC Rodriguez, JosC Luis Rodriguez 
Alconedo, Josh del Castillo, Miguel de Mendoza, etc., etc. 

Estudiando atentamente el interesante libro <El Arte en 
M6xicoP. del autorizado critico mexicano don Manuel G. 
Revilla, hemos IlTgado a la convicci6n de que el arte mexica- 
no es un reflejo Idel arte europeo. Si se quiere, la mayoria de 
sus artistas fueron superiores a la generalidad de 10s pinto- 
res sudamericanos, per0 menos originales. El mayor contalcto 
de Espaiia con Mexico y la continua emigraci6n de artistas 
peninsulares hacia este punto del continente, ahog6 la fusi6n 
de las dos tendencias, dominando, como era natural, el arte 
mis avanzado de 10s conquistaldores. 

EL ARTE PICTORICO EN E L  ECUADOR DURANTE 
EL PERIOD0 COLONIAL 

A 10s pueblos sudamericanos que baiia el Ociano Pacifi- 
co, desde 'Chile hasta Colombia, se llegaba de Espaiia despub 
de seis meses de navegaci6n; el paso por el Cabo de Hornos 
era muy temidb de 10s navegan'tes, por cuyo motivo se pre- " 

feria el comercio por la via de Panami. Cada cuatro o cinco 
aiios zarpaba )de Cidiz una flota compuesta de unos diez a 
veinte galeones, a fin de defenderse de 10s corsarios que ace- 
chaban estas ricas presas. Del Callao salia otra flota que arri- 
baba, casi simultineamente con la que vehia de Espaiia, a1 
otro lado del Istmo de Panami. Gn Portobello se celabraba 
la .feria, donde 10s comerciantes americanos cambiaban las 
Earras de or0 y plata por las mercaderias venidas )de Espaiia, 
que, en su mayoria, eran articulos de lujo, &de alto precio y 
de poco volumen, a causa de la dificultad del trayecto. 

Por estas enormes dificultades en las comunicaciones con 
la Madre Patria, era natural que el arte hispano influenciara 
mis a 10s paises que estaban cerca y que tenian continuas 
comunicaciones, que a aquellos que estaban m6s lejos. 

AI Ecuatdor, como a MCxico y a1 Perk llegaron educa- 
dares, artistas, profesionales y artesanos, ienviados por la 
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Corona, 0-traidos por las 6rdenes religiosas. Esta fuh la base, 
o el principio, de la civilizaci6n de algunos indios. 

Don JosC Gabriel Navarro, distinguido c'ritico de arte 
ecuatoriano, autor del interesante libro titulado acontrjbu- 
ciones a la Historia del Arte en el Ecualdor)>, encomia el arte 
indigena; dice que no era un arte rudimentario: su arqui- 
tectura, su cerimica y sus artes menores tenian un lCxico que 
observaban sus artistas, de modo que no puede decirse que 
era un elemento despreciable, que no se le pudiera utilizar 
para encauzarlo y dirigirlo hacia la perfecci6n y la origina- 
lidad. 

Des'de casi el principio de la colonia, se fund6 en Quito 
el Colegio de San Andris, destinado a enseiiar a 10s nativos 
a leer y escribir la doctrina cristiana y 10s oficios necesarios 
en una repcblica, Fomo de albaiiiles, carpinteros, sastres, za- 
pateros, cantores, tafiadores, escultores y pintores. 

Desgraciadamente, 10s espaiioles poco utilizaron aquel 
arte de 10s nativos, que era ingenuo, sencillo y noble y que, 
si hubiera sido cuidadosamente conservado y en parte modi- 
ficaldo por el arte espaiiol, que habia llegado a la c6spide 
de su esplendor, habria significado la creaci6n de un arte nue- 
vo y verdaderamente original en la AmCrica espaiiola. Sin 
embargo, 10s indios no aceptaron completamente la civili- 
zaci6n de 10s conquistadores: tomaron, si, algo de ella: la 
adaptaron a sus USOS y costumbres sin profundizarla, ya que 
su psicologia era distinta de la de 10s espafioles; y esta, que 
pudihramos decir, amalgama, unida a lo influencia que reci- 
bieron del Asia, fuC, como ya lo hemos dicho, el origen de 
la pintura americana. 

Los conquistadores tomaron el arte como un oficio. 
Creian que el trabajo del arte era denigrante y contrario a la 
nobleza, e hidalguia de que ellos tanto alardeaban, y ldejaban 
la prictica de 61 a 10s indios y mestizos. Dig0 10s conquistado- 
res, pues es bien sabido que, tanto 10s reyes como la nobleza 

. peninsular, honraron siempre a S"US artistas de verdladero 
talento. 

Afirma don JosC Gabriel Navarro, en SB citado libro 
CContribuciones a la Historia del Arte en el Ecualdor,, quc 
<la escuela quiteiia, con todos sus malos elementos que el 
niercantilismo produjo, tuvo gran aceptaci6n en toda AmC- 
rica, a la que inupd6, verdaderamente, con sus cuadros y 
estatuas, aun en la Cpoca de la decadencia .y del mal gusto. 
 per^, Nueva Granada y Chile principalmente, eran sus mejo-. 
res clientes. Luego venian Mtxico, Venezuela y otras nacio- 
nes m6s aparta,das. El comercio de obras de drte quiteiio fuC, 
en la $ow colonial, y en 10s primeros tiempos de la Re- 



publica, enorme. Casi puede decirse que no hay naci6n en la 
Amhrica espaiiola, en donde no se hallen cuadros, estatuas 
v crucifijos quiteiios. S610, en el tiempo transcurrido desde 
el aiio de 1779 a1 de 1788, habianse exportado por el puerto 
de Guayaquil, la bicoca de 264 cajones de cuadros y esta- 
mas. No cantamos lo que se export6 por tierra,. 

Por nuestra parte, como lo diremos mas adelante, en nues- 
tros conventos no hemos encontrado 10s cuadkos que el vulgo 
dice: <<son cuadros quiteiios,. Solo en el convento de la Re- 
ccleta Dominicana, hemos encontrado' una colecci6n de estos 
relativos a la Vida de Santo Domingo, de 10s cuales iuno de 
ellos tiene la siguiente leyenda: <Antonio y Palacios lo pin- 
t6, con sus amigos NicolLs y Asien6n Cabreras, en Quito, 

+&io 1838; y dicho Palacios lo condujo y coloc6 en la Re- 
coleta Dominica el 4 de Agosto de 1839>>. 

Como se ve, esta colecci6n de cuadros no fuh pintada du- 
rante el period0 colonial. 

El m6s grande entre 10s pintores quiteiios de la hpoca co- 
lonial y, seg6n buenas opiniones, el mas interesante de 10s 
pintores de toda Amhrica, fuh Miguel de Santiago. Naci6 
este artista en Quito, vivi6 por 10s aiios 1620 a 1680. Fuh 
alumno de 10s primeros maestros espaiioles de su tiempo; 
y se sabe que visit6 Espaiia, donde vi6 las obras del Greco 
y conoci6 a Velisquez, Zurbarin, Ribera y Murillo. 

El convento de San Francisco de Quito, es poseedor !de al- 
ganos lienzos de este talentoso artista, tales como varios re- 
tratos de monjes franciscanos; La Flagelaci6n de Cristo; La 
Dolorosa; La Asulnci6n y una serie de lienzos que represen- 
tan: La Oraci6n Dominica, Los Sacramentos, Las Virtu- 
dix, Los Vicios y Las Obras de Misericordia. 

Hemos tenido ocasi6n dk ver una fotografia del gran cua- 
ldro titulado <La Regla,, del cual es autor Miguel de San- 
tiago. Este notable lienzo existe en el presbiterio de la igle- 
sia de San Agustin de Quito. Aunque no conocemos el ori- 
ginal, sin embargo, a juzgar por la impresi6n que nos sugie- 
re la fotografia, creemos no equivocarnos a1 decir que causa 
admiraci6n contemplar esta magnifica tela que, por su gran- 
diosidad de concepci6n, su composici6n, el movimiento que 
ha sabido dar a las figuras-todas las cuales convergen ha- 
cia la figura principal, que es el fundaldor de la orden de San 
Agustin,-nos hace creer que es uno de 10s cuadros mis 
importantes que se haya hecho en nuestra AmCrica. 

Dice el critico de arte ecuatoriano, don Josh Gahiel Na- 
varro: <<que Miguel de Santiago es el pintor mis grande de 
e America toda, durante la Colonia, y que, indudablemen- 
e te, no ha sido superatdo hasta hoy. Es un clisico, digno 
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<< de figurar a1 lado de 10s rnis grades  maestros de la pin- 
< tura universal>>. 

El P. Cappa, en su obra &studios Criticos acerca de la 
dominacibn espaiiola en AmCricas, dice: <<Pues, tomando en 
e la mano, y sin preocupaci6n alguna, el peso de la justi- 
< cia, veo que el fie1 se inclina, sin oscilar una vez siquiera, 
<< a1 laldo del Ecuador. S6lo Miguel de Santiago, en la pin- 
< tura contrabalancea, y supera, a todos 10s pintores del 
< resto de AmCrica del Sur>>. 

Agrega el ilustrado critico: <<Aparentemente, no tiene es- 
u tilo exclusivo y puede, tan prontamente, imitar a Veliz- 
c quez en la ejecuci6n de sus temas, como la elegancia del 
< Greco, o la delicackza de 10s precursores de Rafael>>. 

Este artista Idej6 algunos discipulos, entre 10s cuales des- 
cuella su sobrino Gorivar Gonzilez, a quien su maestro, do- 
minado por 10s celos, expuls6 de su taller. Este magnifico 
pintor, dej6 muchas obras importantes, siendo las rnis so- 
bresalientes los cuadros de Los Profetas y Los Reyes de 
Juda'. En algunos de ellos se vh la influencia de su maestro, 
con la diferencia de que Miguel {de Santiago tiene rnis liber- 
tad, o rnis soltura en la ejecuci6n; asemejindose a la escue- 
la espaiiola de Velisquez, mientras que Gorivar y Gonzilez 
se amolda en la thcnica mis a la escuela clisica italiana. 

Otros destacados artistas ecuatorianos fueron : Isabel de 
Santiago, hija de Miguel de Santiago; Antonio Egis, mari- 
do d'e Isabel de Santiago; Juan Illescas; Luis de Ribera; el 
Padre Ved6n; Magdalena Divalos; BernabC Lobato; Sim6n 
de Valenzuela; Morales Vila; Oviedo; Hernando de la Cruz; 
Samaniego; JosC Ramirez; Juan de Benavides; Albin; As- 
tudillo; Josh CortCs de Alc6cer y sus hijos, Antonio y Ni- 
colis; Vicento Sanchez Rarrionuevo; Antonio de Silva, Fran - 

, cisco Villarroel, Bernard'o Rodriguez, etc., etc. 

EL ARTE IXCAICO Y EL ARTE PICTORICO CUZ- 
QUENO, DURANTE EL PERIOD0 COLONIAL 

Cuando se inici6 la empxesa sobrehumana de la Conquista 
de lo que es abora AmCrica Latina, tuvo que pasar alg6n 
tiempo para llegar a la Cpoca en que, semi poblados va estos 
paises por la emigraci6n espaiiola, comenzaron a edificarse 
templos, conventos y otros edificios de importancia, que fue- 
ron el resultado natural y preciso del esfuerzo, no ya de 10s 
gnerreros, sino de las congregaciones religiosas, de 10s indus- 
triales espaiioles y 10s obreros a su servicio. 

Con las rebeliones del Cuzco, estallaban movimientos sub- 
versivos en Quito, en el Alto Pen5 y en Arauco, donde la 
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alma humana incompleta. Se desprende, sin esfuerzo alguno, 
que esta hip6tesis es inadmisible. 

El culto de 10s sudamericanos a1 sol, es un reflejo ,de su 
amor a la belleza; significa el reconocimiento de una fuerza 
omnipotente que ilumina el espacio, alegra 10s dias, matiza 
10s crepGsculos, irisa las cumbres nevadas, fecunda la tierra. 
embellece 10s campos y hace grata la vilda. 

Los indios sudamericanos sintieron, pub ,  la belleza, y 
amaron lo bello. 

Despuks, las crucldades inevitables de la Conquista, la lu- 
cha entre el individualismo espaiiol y el colectivismo indi- 
gena, agravada ' por 10s encomenderos: la soberbia del indio, 
despojado #de lo suyo; la desaparici6n del imperio, en fin, 
abrieron entre indios y blancos, un abismo en donde cayeron 
todos 10s esfuerzos que la simpatia humana ha hecho, des- 
puis, para suprimirlo. 

Fueron 10s mestizos artistas de vocaci6n; encontraron su 
oportunidad cuando la pacificacibn de la colonia permiti6: 
primero, la explotacih de las fuentes #de riquezas, y, des- 
puis, la edificacijn de templos y conventos que, como 10s 
de Espaiia, crearon la necesidad de esculturas y pinturas, 
que les sirvieran de adorno. 

Ese fuC el momento de 10s mestizos, talladores, ebanistas, 
escultores y pintores, que, dirigidos por algunos maestros 
que tra jeron a Amhrica las 6rdenes religiosas, aprovecharon 
las dotes naturales que ellos poseian en alto grado, e hicie- 
ron posible la ornamentaci6n de 10s innumerables templos 
que se levantaron, entonces, en Amkrica. 

Sucecfi6 lo que debia, forzosamente, suceder. Con maes- 
tros, con modelos que imitar, con influencias extranjeras y 
sin poder desprenderse totalmente de ese arte primitivo y ru- 
dimentario que.conocian desde la cuna, ni de ese medio am- 
biente en que Vivian, sin pretenderlo y sin darse cuenta fue- 
ron, poco a poco, desarrollando un nuevo arte que llamare- 
nios cArte Americano,. 

Dice el sefior F. Cossio del Pomar en su citado Jibro <La Pin- 
tura  Colonial, Escuela CdzqueAa,: CAeompaAando a estos arquitec- 
B tos, no s610 vinieron artistas escultores y pintores, para ador- 
c nar 10s templos; sin0 que trajerton consigo lienzos originales y 
Q copias 'de 10s grandes maestros del Renacimiento. . . FuC, en  el 
e desarrollo de estas dois artes donde primero triunf6 el mestizaje. 
< De estos santos Ctiros y pabremente tallados; de 10s adornQs pla- 
d: terescos y barrocos, nacieron 10s maravillosos pddpitos, 10s re- 
E( tables, artesoiiados, encajes de molduras, que son milagros de 
Q buen gusto. Y, este prodigio, se debi6 a la fusi6n (de las dos ar- 
c tes. El ar te  lncaico le prest6 la saiia fuerza de sus cdnones y de 

su simplicidad, el ar te  europeo *contribuyb con su fantasia y va- 
Q: riedad,, 

. 

' 
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El desarrollo de esta escuela fu6 lento; 10s primeros maes- 
tros que trajeron 10s conquistadores desconocian casi en ab- 
soluto su profesi6n; y, naturalmcnte, esa fuC una Cpoca de 
tanteos y vacilaciones : 10s temas preferidos eran episodios 
!de la vida de Cristo y de 10s santos; su caracteristica fuC e! 
realismo. Cuin lejos andaban estos pobres artistas, de pro- 
dwir obras inspiradas, obras en que el arte es la expresi6n 
de las mis altas vibraciones del espiritu! 

Los pintores europeos que vinieron despuhs, sabian mis, 
como era natural que sucediera; componian bien, no igno- 
raban la ciencia del dibujo y del color, aunque no eran psi- 
c6logos; por eso gs muy raro encontrar entre 10s lienzos de 
aquella Cpoca, sujetos cuyo semblante exprese la situaci6n 
de Animo en que el artista debi6 imaginarlos. 

Quito y Qruro, para difundirse en todo el continente y for- 
mar la escuela americana, lleg6 a su period0 culminante; sus 
cultores no s610 conocian la ciencia de dibujar, de la com- 
posici6n y del color, sino que aprendieron a ldar caricter a1 
dibujo; acentuaban 10s tonos, por medio d'e 10s empastes: 
sabian interpretar el. slaro-oscuro, produciendo magnificos 
efectos de luz y sombra; daban trasparencia a1 color, por 
medio de 10s glacis; y algunas de sus obras llegaron a tener 
el sello de la originalidad, aunque ninguno de ellos lleg6 a 
ser un genio. 

Figuran entre 10s mis destacados pintores cuzqueiios, Juan 
de Espinoza (padre) ; .Juan Espinoza de 10s Monteros, que 
es el rnis importante de 10s pintores de esta escuela y con- 
siderado por algunos como un artista casi genial, floreci6 a116 
por el aiio 1669; Fran:isco Juirez: Basilio Pacheco; Ignacio 
Chac6n; Antonio Vilca; Mariano Zapata; Diego Quispe Ti- 
to; Juan Osorio: JosC de Valdhs; Manuel Torres; Pedro de 
Saldaiia, y otros. 

Por hltimo, esta escuela, de la cual se derivaron las de .  

DECLARACIONES )DE GIULIO A'RISTIDE SARTO- 
RIO SOBRE L A  EXISTENCIA DE UN ARTE A M E -  
RICANO, DURANTE EL PERIOD0 DE L A  DOMI- 
NACION ESPKIQOLA. 

Tiene, indudablemente, caracteres de revelaci6n inesperada 
la opini6n sobre el arte colonial sudamericano que, en 1924, 
emiti6 en Quito, el ilustre pintor y autorizado critic0 de ar- 
te italiano, Giulio Aristides Sartorio, cuando vino, en la na- 
r e  dtalia,, formando parte de la Embajada Giurati. 

En comunicaci6n dirigilda a S. E. el seiiQr MinistrQ de 
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Relaciones Exteriores del Ecuador, el 9 de Agosto del mismo 
aiio, decia Sartorio, lo siguiente: . . .<AI venir, desde la Ar- 
c< gentina, tocando las costas del Pacifico, en Chile, via- 
Q: jando por el interior del Perk Bolivia y Ecuador, hasta 
6: llegar a Quito, m e  he convencido de la existencia (de uti 
g: arte americano y he sorprendido tradiciones no sospecha- 
Q: das de 10s tiempos prehist6ricos y 10s modernos, tradicio- 
B: nes que, en el porvenir, imprimirin, en dicho arte, carac- 
a teres precisos. Y si, a primera vista, observando aqui y 
6: alli, aparece este arte confuso, despuis de la visita a 10s 
c monumentos de Quito, se manifiesta determinado en to- 
(i das sus faces y afin, en la contribuci6n indigena, I6gica- 
B: mente desenvuelta. 

<He escrito adrede fabuloso, porque a nosotros, visitan- 
Q: tes italianos, visto de cerca el arte americano, nos produce 
d: el efecto de una mezcla ex6tica de leyenda oriental y dc 
6: exaltaci6n occidental y ejerce fantistica sugesti6n. . . En 
B: las costas del mar Indico, se desarroll6, tambiin una des- 
< conocida decoraci6n plistica, cuyos monumentos desde S a m  
c hasta Java, han sido recientemente revelados a la admi- 
6: raci6n; y se ignora que muchisimo del arte decorativo del 
<: archipidago indico, se ha infiltrado en las iglesias de AmC- 
B: rica. Los franciscanos, que enviaban sus misioneros hasta 
cp el salvaje J a p h ,  donde eran salvajemente martirizados. 
e importaban a la Amtrica artifices convertidos: y, con la 
<< misma maravilla con que hoy, en la pliistica incaica, ha- 
t( llamos documentos patentes del origen mongol, encon- 
6: tramos, tambiCn, en las iglesias de Quito, de Lima, de 
a la Paz, molduras arquitecthicas, citedras, pfilpitos, abso- 
e lutamente de estilo asiitico, venidos del lejano Oriente. De 
<< manera que, si a las figuras de San Antonio, San Fran- 
/< cismo, Santo Domingo, Santa Rosa, San Francisco Sola- 
<< no se sustituyeran las figuras de Brahma, Siva, Amitabha, 
c( Budha, -6stas se encontrarian en un ambiente perfectamen- 
4; te familiar. . . >>. 

Estas afirmaciones de Sartorio, inician una revoluci6n en 
10s estudios criticos relativos a1 arte colonial sudamericano. 

Desde el primer momento, nos hemos inclinado ante la 
opini6n del insigne maestro italiano; consideramos necesario 
justificarla, o verificar su exactitud. 

Las relaciones de Sudamhrica con el Asia, se limitaban a1 
comercio del Per6 con las islas Filipinas, como lo acredita, 
en forma irrecusable, el Banco de las Filipinas que, durante 
la Colonia, funcion6 en Lima. 

No estaria de mis deck unas pocas palabras sobre la con- 

0 



tudes, 10s vicios y las obras de 
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- 21 - 
quista, por 10s espaiioles, del archipillago Filipino, y sobre 
su arte, ya qxe Cste influf6 en el arte americano. 

Se sabe que, una vez descubierto el archipillago de las 
Filipinas por Elcano, el rey don Felipe I1 ordend a Luis de 
Velasco, su virrey en Mixico, que enviara, a las Filipinas. 
una expedicibn, encabezada por Miguel L6pez de Legazpi, 
que, cornpuesta $de trescientos individuos, sali6 de Mixico en 
Noviembre de 1564, y conquist6 estas islas para la corona de 
Espaiia. 

En el archipiilago no habian tempkos. La religi6n se pa- 
recia a la de 10s chinos, japoneses y malayos. Adoraban el 
sol, la luna, las estrellas, las plantas y algunos animales. 

Las artes plisticas en Filipinas, antes de la llegada de 10s 
espaiioles, tenian un car6cter eminentemente oriental, origi- 
nario del* continente asiatico. 

En lo que se refiere a la pintura de entonces, era seme- 
jante a las miniaturas persas, indostinicas y chinas; si bien 
se nota en ellas, Ias naturales modalidades lugareiias. 

A la llegada de 10s espaiioles, Siglo XVI, su arte apenas 
iiiflnye en las Filipinas, por ser ipoca de conquista y de 
Agitaciones; pero, poco despuis, a principios del Siglo XVII, 
se deja sentir la influencia espaiiola en las artes plisticas, so- 
bre todo en el arte rcligioso monumental, modificadas, am- 
bas, por la influencia oriental. 

Los indios filipinos, dice el Padre Murillo Velarde, tienen 
el talent0 en el ojo, o en la mano; pues son excelentes imi- 
tadores, buenos m6sicos. buenos pintores, etc. 

Los principes filipinos fomentaban activo comercio de sus 
islas, con e l  continente asiitico, esperialmente con Siam, la 
China y el Jap6n; y ha quedado constancia de que 10s Go- 
bernaldores espaiioles del Archipillago, aunque obligados 
constantementc a sofocar rebeliones indigenas y a defender- 
sc de piratas ingleses, holandeses y chinos, se esforzaban por 
hacer mayor el comercio de las islas con Siam, Jap6n, Ma- 
cao y Cant6n. 

En 10s hechos, que constan de la breve relaci6n preceden- 
te, esti el secret0 de la influencia del continente asiitico, en 
la cultura precolonial de las islas Filipinas. 

En pintura y en dibujo, 10s artistas siameses reproiducen 
el arte chino, sin perspectiva; y, para ellos, el arte supremo 
consiste en la elegancia de la linea, en la prcfusibn de 10s 
dorados y en la vivacidad de 10s colores, que son una de las 
caracteristicas de la pintura colonial americana. 

En la arquitectura, e:? 10s templos budistas de Bangkok, 
5c puelden contemplar, artesonados como 10s del cor0 de la 
catedral sudamericana de Lima. No es infundada, pues, la 
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afirmacibn, hecha por Sartorio, de que Budha se encontra- 
ria en ambiente familiar en algunos templos sudamericanos. 

En  la isla de Java, a que el mismo eminente critico de 
arte se refiere, tambiCn hay ruinas imponentes de templcs 
antiguos y sus bajos relieves en piedra se asemejan a 10s de 
algunos templos sndamericanos. Todos sabemos que esta is- 
la, desde el Siglo XVI comerciaba con 10s portugueses y ho- 
landeses. 

Cuando estos bechos Sean estudiados en debida forma. 
revelarin, como dice el critico italiano, un mundo ideal, in- 
dependiente de la influencia europea. Est0 es indudable. De- 
ro no puede negarse que, en SudamCrica colonial, la influen- 
cia del arte asiitico, unida a la influencia del artef europeo, 
y a la influencia regional, se modificaron, reciprocamente, 
en sus manifestaciones, y que el arte europeo prevalechj triun- 
fante sobre 10s otros. 

LA PINTURA EN CHILE 
DURANTE EL PERIODQ COLONIAL 
Con lo que, en las partes anteriores, de este trabajo, he- 

mos expuesto, Ilegamos, ahora, al estudio de lo que fuC la 
pintura en Chile, durante la Cpoca colonial. 

De las deficiencias que hub0 en el cultivo d e  este arte, en 
aquella Cpoca, adolecieron no s610 Chile y las demb colo- 
nias latino-americanas-MCxico inclusive-sino, tambiCn, la 
Inisma Espaiia, preocupada, preferentemente, de arrojar a 10s 
moros de su territorio; pero, una vez cosseguido este objeti- 
vo, 10s monarcas espaiioles se preocuparon de proteger las 
bellas artes; Isabel la Cat6lica dej6 a1 morir, gran n6mero 
de lienzos; Carlos V, en sus expediciones por Italia, se hacia 
retratar por el Ticiano y adquiria obras de arte pict6rico. 
para aldornar sus pAacios; Felipe I1 llama a artistas italianos 
para que vengan a ayudar a 10s espaiioles a decorar el Esco- 
rial. 

En Chile, debido a la lucha tenaz e incesante entre 10s con- 
quistadores y 10s aborigenes, que defendian palmo a palmo 
su tierra, de las huestes espaiioles, Svidas de gloria y riquezas, 
que llegaban a un mundo hasta entonces inexplorado que 
proyectaban conquistar para sus reyes, y en el cual.suponian 
encontrar s610 dificultades y contratiempos, no les fuh po- 
sigle dedicarse a1 cultivo de las bellas artes. 

Per0 est0 no impidi6 que trajesen imigenes religiosas; ello 



Tapiz Filipina, bordado en seda de pur0 estilo oriental y cuyo motivo 
principal son las Aguilas bickfalas austriacas. (Museo Histhrico Nacio- 
nal de Santiago). 
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se debi6, sin duda, a la f h  cristiana de 10s espaiioles, exaltada 
por la guerra contra 10s moros y a1 d'eseo de conquistar, juc- 
to con 10s nuevos territorios, nuevos adeptos a su f i .  

EL CONVENT0 MAXIM0 DE SAN FRANCISCO 

En el templo de San Francisco, de Santiago, se venera una 
9equeiia pero artistica imagen de la Virgen, que, s e g h  la 
rradicicin, fui  traida por don Pedro de Valdivia sobre el ar-  
z6n de su silla. El mismo aiio de la fundaci6n de Santiago 
1541,los espaiioles construyeron, en el lugar en donde hoy dia 

existe el templo del Convento Miximo de San Francisco, un.1 
Ijequeiia hermita, en honor de dicha imagen, como reconoci- 
miento a 10s servicios prestados a sus devotos. Cuentan 10s 
;paiioles que, cuando peleaban 10s indtos, la Virgencita arro- 
aba tierra a 10s ojos de istos, para que no vieran a sus fa- 

vorecidos. Esta histcirica imagen, de origen italiano, fui la 
patrona de Chile durante la Colonia. 

Es una pequeiia imagen de unos cincuenta centimetros de 
alto, de roctro muy bello. Tiene una artistica corona de plata; y 
e s t i  vestida con un rico traje de seda blanca, bordado de o r a  Nos 
dijeron que tenia o t ro  traje m f s  suntuoso, bordado con perlas fi- 
ras. Sostienen la imagen dos ingeles, tam'biCn tallados en #madera, 
de una dimensibn muc'ho mayor que la ide la Virgen. 

Entrando a ia Iglesi'a por una de las puertas que comunica 
con el claustro, en  la parte superior 're lee: G e  puso la (primera 
piedra de esta Iglesia el aiio 1572; y este tmdsmo aiio fu6 electo el 
primer provincial P. F. Juan de &la Vega, natural de Valladolid. 
Colocb el Santisimo Sacramento en  10s idos tercios de ella, que se 
acabaron el dia de San Lino, Papa, en 23 tde Septiembre del aiio 
1597 ;  y aoabbse de tado punto, dicha iglesia, el aiio 1618% Este 
es, pues, el monumer,ito m i s  antiguo que exisite en  Chile. Son in- 
teresantes el artesonado del techo de la iglesia; el pdlpito; ,los cua- 
t r o  confesionarios que se coiiservan de esa Cpoca; la silleria (del co- 
r o  tallada en c ipr i s ;  la puerta, tambiCn (de cipris,  de tres lhojas, 
qule mide cinco metros  de alto por treq de ancho, toda tallada pri- 
morosamente, lo mismo que el marco de la parte superior, dub he- 
cha el aiio 1618, y descansa sobre dos gradas de piedra de Hua- 
maaga, curiosainente ensambladas. Es imponente contemplar el e+  
pesor de sus  gruesas murallas de piedra, traidas 'del Cerro Blacco. 
La tor re  es  elegante, pero de construcci6n moderna, fuC dibujada 
por Fermin Vivaceta. La primera tor re  que tuvo este templo, tu.:. 
destruida por el famoso t e r r ema to  llamado del Sefior de Mayo; I R  
Fegunda era m i s  baja que la actual y m i s  gruesa; conservamos u:1 
dibujo #del artista bivaro .Juan Mauricio Rugendas, fechado el aAo 
1835, donde se  vt5 dioha tor re  con un pedazo de la antigua e a -  
Aada. 
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La vida fuh en aquella hpoca, vida de silvese quien pue- 

da, vida de tribu primitiva y casi selvitica, como lo revela 
el hecho de que el primer edificio publico fuera la carcel, cons- 
truida en la plaza principal, cuyo unico adorno fuh enton- 
ECS el rollo, o sea una columna de piedra, en donde se exhi- 
bia la cabeza de 10s criminales ajusticiados, y se azotaba p6- 
blicamente a 10s reos de ldelitos menores. 

El Cabildo, o Ayuntamiento, lo que llamamos ahora, 
Municipio, se reunia en casa de Pedro de Valdivia, primero; 
y mls tarde en la iglesia, en la casa del Gobernador, o en la 
del Alcalde. jQuiCn iba a pensar, entonces, en pinturas! 

Los maestros artesanos, que vinieron, traidos por las 6r- 
denes religiosas fueron 10s que iniciaron, y con justificada 
deficiencia, porque .no eran artistas, el estudio del dibujo y 
de la pintura. 

Como esfuerzo inicial, tde 10s que se propusieron pintar 
algo, ofrecemos la presenFe limina, reproduccih de una Vir- 
gen Dolorosa. 

En  una pintura primitiva, infantil, en el reverso del lienzo, 
con caracteres casi ininteligible, se lee: Sildante-1576. El ros- 
tro de la Virgen, sin expresidn alguna, mira el gran puiial 
que tiene clavado en el pecho. Lo menos malo, como concep- 
ci6n y como dibujo, es el manto, que aparece cubriendo la 
imagen; se notan algunos pliegues pasables, y hasta bien di- 
bujados; pero, completamente ldeslucidos por las deficiencia: 
en el estudio de las sombras; y si a esto se agrega la pobreza 
en el colorido, y algo mls, la aureola, que ni siquiera es cir- 
cular, cDmo puede verse, ,hay q u e  concluir que, a las medianas 
aptitudes del artista, se agrega la deficiencia de medios tan 
notoria, que acusa la falta de compls para trazar circunfe- 
rencias. 

Pobrisima obra artistica, ciertamente, pero es un esfuerzo 
de 10s aficionados de aquella hpoca, esfuerzo laudable de quie- 
nes, a pesar de sus buenos deseos y sus aptitudes, tuvieron 
que fracasar, tanto por la falta de medios, como por la au- 
sencia de maestros verdaderamente tales. 

Con esta ilnstracidn, que seiiala el principio, el punto de 
partida, si se quiere, de la pintura en Chile, durante la epoca 
de la Colonia, creemos hacer un aporte de innegable impor- 
tancia a1 estudio de estos asuntos y, a1 mismo tiempo, incor- 
porarla como una intrduccidn a la reseiia que hacemos en se- 
guida, de lo que ha quedado en conventos e iglesias de San- 
tiago, como testimonio permanente del desarrollo y progreso 
de las bellas artes en este pais. 

Nos hemos referido ya a la imagen de la Virgen, que se ve- 
nera, hasta hay, en el altar mayor de la iglesia dk San Fran-* 
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cisco, y que tiene la advocaci6n ldel <<Sqcorro>. Hemos aludi- 
do, tambitn, a la leyenda de que esta imagen fuh traida a Chi- 
IC por Pedro de Valdivia, y ofrecida, por primera vez, a la 
veneraci6n de 10s fieles, en la Ermita de CNuestra Seiiora del 
Socorro>>, en el mismo sitio en que fuh construida, despuhs, la 
iglesia de San Francisco de, Asis. 

El hermoso templo, bien iluminado por anchas ventanas, 
ofrece, a la admiraci6n de cuantos lo visitan, el primor de su 
techo, que, si se tiene en cuenta su secular antiguedad, es una 
reliquia de ebanisteria de aquellos tiempos. 

En el fondo de la nave izquierda, cuyo muro se levanta 
sobre la Alameda (de las Delicias, esti la capilla de la Piedad, 
y, en ella, un gran cualdro de cuatro metros de alto por cua- 
tro de ancho, que representa la genealogia de la orden de San 
Francisco, como puede verse en una leyenda de la parte alta 
que dice: <Epilog0 de toda la orden de N. P. San Francisco,. 

En el tronco del irbol geneal6gico se vh a1 Salvador, a San 
Francisco, y a otros_Santos; y, de las ramas, penden retratos, 
cn miniatura, de Santos, Pontifices, Card'enales, Arzobispos, 
Obispos, Frailes, Monjas, Emperadores, Reyes, Reinas, todos 
cllos pertenecientes a la orden y a la tercera orden de San Fran- 
cisco. 

Las cabezas de cada una de las miniaturas milden cinco 
centimetros; y las de Papas, Cardenales, Arzobispos, Obispos, 
Emperadores, Keyes y Reinas, estin acompaiiad'as por sus es- 
cudos, y algunas _con leyendas. 

Se pueden contar seiscientos cuarenta y cuatro retratos, 
todos ellos interesantes como obras de arte. A pesar de ser re- 
tratos de iguales dimensiones, no hay monotonia. Uno no se 
fatiga a1 contemplarlos. La sombra y la luz e s t h  bien dis- 
tribuidas; 10s colores de algunos grupos contrastan bien con 
otros conjuntos; y la policromia de 10s matices de 10s escu- 
dos forma mosaicos admirables. 

Este lienzo es de gran mtrito, por las dificultatdes de su 
ejecuci6n, por su factura, por la precisi6n de 10s retratos, pot 
el completo doniinio del dibujo, la distribuci6n de la luz y 
la sombra, y lo sobrio de su colorido (1 ) .  

Sin vacilacih, puede afirmarse que es uno de 10s mejores 
lienzos de la hpoca colonial, en toda la AmCrica Espaiiola; 
pues, aunque no se tenga a la vista otros de igual importan- 
cia y mhrito, es ficil comprender que se trata de una tela ex- 
traordinaria. 

( i )Fuera  de 10s retratos, tiene este lie~nro, muclhos medallones 
con curiosas leyendas. Una de ellas dice: ~ L O S  wlores  que han de 
Illevar las armas van con e'stas cifras: R . - r u b e u s . G .  -ceruleus.- 
A. -aureus.-V. -viridis.-N. ~ -niger.-P. -purpureusx 



En la parte superior del cuadro genleal6gico de la Orden 
Franciscana, es decir, sobre la copa del irbol, est6 la Virgen 
Maria, y a1 pie del lienzo de catorce filas de retratw, se lee: 
<<Para honra y gloria !de Dios (Nuestro Seiior y de la Santa 
< Madre Iglesia, dedicamos a 10s padres del convento este i r -  
<< bo1 de religi6n)>. 

Es imposible saber quihn fuh el artista que ejecut6 este cua- 
dro. La omisi6n de la firma del autor, induce a pensar que fuh 
algun monje, de esos que, por humildad, se abstenian $de es- 
tampar su firma. Se necesit6, para hacer esta obra, ademis de 
grandes conocimientos en la ciencia de la pintura, de una pa- 
ciencia de benedictino, unida a una idealidand de orden supe- 
rior y a un desprecio por 10s bienes materiales. 

De lo 6nico que hay constancia, es de la fiecha en que se 
concluy6 la obra. En uno de 10s medallones se lee: <<Acab6se 
de pintar esta obra, el dia 20 de Setiembre !de 1723, dia lu- 
nes,. 

Nada significaria q'ue en el convento miximo de San Fran- 
cisco no hubiera otros lienzos de mhrito a que referirse; esto 
poco importa, pues el cuadro que acabamos de estudiar wale 
por una galeria de pintura de aquellos tiempos. 

En 10s cuatro muros del primer claustro, que sirve de mar- 
co a un jardin bien cuidado y atrayente, donde lucie su esbel- 
tez y gallardia una hermosa palma chilena )T en cuyo centro 
se levanta una estatua del Poverino de Asis, se puede contem- 
plar una serie de cuarenta y un grandes lienzos, con episodios 
de la vida del Santo. 

Hay que comenzar por decir que se trata de una colecci6n 
que es, a un tiempo, testimonio de esfuerzos por pintar, y una 
manifestaci6n de que tales esfuerzos no fueron coronadcs 
siempre por el hxito. A1 examinarlos, se notan, desde la pri- 
mera vez, las diferencias lde facturas y de maneras de pintar. 
En otros thrminos, la colecci6n ha sido obra de varios pin- 
tores. 
, Como cuadros mejores que 10s demis de la serie, podemos 

refierirnos en primer thrmino, a1 que representa a San Fran- 
cisco, rodeatdo de niiios que intentan apedrearlo; y nos ocu- 
paremos de 61, s610 por que, en este cuadro, figura la que  pa- 
rece ser la mejor fisonomia de toda la colecci6n. 

Por la expresi6n del rostro y su actitud, el Santo parece co- 
mo transportado, levantados 10s brazos, con el alma, como en 
fxtasis, atraida por alguna visi6n ultra-terrena. Es uno de 
esos semblantes poco corrientes en la pintura colonial ame- 
ricana; porque en 61 se retrata un estado de alma. 

El cuadro, con deficiente perspectiva, con detalles mal di- 
bujados, es un conjlunto inarm6nico de figuras y de deta- 



Orden de San Francisco. Oleo de cuatro metros dc alto, por cuatro metros de ancho. 
iene 644 retratos en miniatura. (Iglesia de San Francisco de Santiago). 
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de Santiago). 
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lles, que no resisten comentarios. Se debe a varios pintores. 

Sin embargo, queremos mencionar un anacronismo curio- 
so. Por haber olvidado, sin duda, que la escena pasa en Ita- 
lia, han pintado un mestizo-a la izquierda del s a n t o , d n . .  
Lre 10s niiios que lo rodean, como si se hubiera querido de- 
jar un documento humano, en testimonio de que esta tela fu6 
pintada sen Amlrica, siglos despuis de haber tenido lugar e1 
episodio reproducido. 

El cuadro de <<Los Funerales de San Francisco,, es, ta l  vez, 
el mhs importante por su conjunto: es de estilo hispano-fla- 
nienco. Como se sabe, la mayor parte de 10s pintores flamen- 
cos y holandeses de aquellos siglos. fueron, a1 mismo tiem- 
PO, y, principalmente, grabadores, que ampliaban en el lien- 
zc sus grabados, cuando el progreso de la pintura al 61eo, mul- 
tiplicando 10s matices, di6 vida a un arte nuevo y maravi- 
Iloso. 

Por eso, 10s pintorcs flamencos se dedicaban, en primer 
tfrmino, a delinear bien, atribuyendo segunda importancia a1 
101 de la luz, que viene siempre de alg6n patio prbximo, de 
alguna puerta\,-o de alguna ventana. De este modo, algunos 
de ellos convierten la luz en un detalle feliz y risueiio de sus 
lienzos. 

Prevalecia el dibujo rectilineo, hasta que la escuela italiana 
cre6 10s ambientes luminosos, las explosiones de colores; la 
sensibilidad de las figuras, y, en fin, la gloria de un arte crea- 
dor, incomparable y supremo, que detuvo a la Mitologia pa- 
gana, en su camino hacia el olvido. 

En el cuadro (de <<Los Funerales d e  San Francisco>>, predo- 
mina el estilo de esas telas religiosas, en que lo apacible del 
ambiente armoniza con la plasticidad de las figuras: pertene- 
ce a ese conjunto de cnadros que, ejecutados por pintores 
mediocres, se esparcieron en toda la AmPrica hispana. 

Este cuadro, tiene la siguiente leyenda: eLlevan, a la ciu- 
dad de Asis, a enterrar el cuerpo de N. P. San Francisco, para 
quien conmovi6 Dios toda la comarca que asisti6 en compa- 
iiia de la ciudad, con cirios, ramos y palmas. Pasa el cuerpo 
por el convent0 de Santa Clara, y salen las religiosas con su 
Santisima Madre, a adorar las llagas del cuerpo de N. P. San 
Francisco,. 

La entonaci6n de este cuadro, #de una armonia amarillo- 
verdosa, de h a  gama oscura, nos parece apropiada para re- 
presentar esa f6nebre ceremonia: son sobrios y pintorescos 10s 
trajes de 10s Obispos, frailes y caballeros que forman el cor- 
tejo; es apropiada la distribuci6n de la luz; las figuras de las 
dos monjas, que se arrodillan ante el firetro del santo, ints- 
rruinpen la monotonia de las lineas paralelas de la composi- 
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cibn: todos 10s personajes que acompaiian a1 santo, a su Cl- 
tima morada, parece que se mueven y algunos de 10s rostros 
revelan la emoci6n de que cst6n poseidos. Es 1Sstima que el 
movimiento de las lineas del segunfdo plano sea mon6tono e 
infantil, y, que en el tercer plano, que representa la plaza de 
Asis, esthn nial estudiados la perspectiva y 10s valores pict6- 
ricos. Sin embargo, a nuestro juicio, el cuadro tiene tuna gran 
cualidad que lo salva, y es, la emoci6n. 
. 2De d6nde procede esta colecciBn de que nos estamos preo- 

cupando? Dicen 10s paldres franciscanos que fuh traida del Cuz- 
co. Nosotros, atenihndonos a lo que afirma el ilustrado escri- 
tor peruano, don F. Cossio del Pomar, opinamos, como 41, 
que esa colecci6n de lienzos, fueron ejecutados en Chile por 
el artista Zapaca, venido del Perk y ayudado por discipulos 
o colaboradores establecidos ya entre nosotros. 

El l ibro titulado <La Pintura Curquefia,, b e  D. F. Cossio del 
Pomar, 'dice asi: <En 10s claustros bajos del convent,o de San Fran- 
cisco tenamos varios ejemplares en 10s cuadros pintados por el ,man- 
je  Basilio ade Sasta Cruz. Este pintor, aunque 'de nacionaiidad es- 
paiioda, fu6 uno de 10s mejores contribuyentes a la prosperidad del 
arte de la pintura en el Cuzco. Sus tdiscipulos se compenetraron 
niPs que 61 en el artie de la composici6n y calorido; y es queh Ba- 
6iliO de  Santa Cruz, fue, ante todo, un dibujante. Sus cuadros al- 
canzaron gran reputac ih ,  y merecieron tdecorar otros conventos de 
la orden, como el de Ocopa, en el departamiento de Junin; dub pro- 
fesor del cuzquefio Juan Zapata Inca, que en 10s afios anteriores, de 
1684, pint6 lienzos del inisma gbnero, en el corpeinto *de S a n  Fran- 
cisco, de Santiago d e  GhileB. 

Este lienzo, es el h i c o  de la colecci6n que aparece firmado 
por Juan Zapnca Inga, con una leyenda que dice: CAcab6se 
esta obra a fin de Febrero de 1684,. 

El cuadro, como ya lo hemos dicho, esti firmado por Juan 
Zapaca Inga y no por Juan Zapata Inca, como lo dice el se- 
iior F. Cossio del Pomar. Le  hacemos esta pequeiia rectifica- 
ci6n. 

Juzgados con criterio moderno, la mayoria de 10s cuadros 
de esta colecci6n es de mal gusto: domina la profusibn de 10s 
detalles, con detriment0 de las grandes masas; la idea es, en 
la casi totalidad de 10s casos, confusa, la perspectiva, mala, 
y, el claro oscuro, deficiente. Sin embargo, hay sinceridad en 
ellos, y son verdaderos documentos hist6ricos que nos mues- 
tran, con su elocuencia objetiva, el grado de cultura de aque- 
Ila lejana hpoca. 

En casi toda la colecci6n. dominan 10s colores vivos, IC 
cual, como ya lo expusimos a1 comenzar este estudio, es ca- 
racteristico de la pintura de Siam, y corrobora, triunfahqen- 
te, la teoria de Sartorio, realmente original y nueva, docu- 





- 29 -- 
mentada, por numerosos ejemplares de pintura y ebaniste- 
ria americanas del coloniaje. 

Para terminar, la coleccidrn, deja en el animo la firme im- 
presidrn de que adolece de unidad de plan y de unidad de 
ejecucidrn, lo que nos obliga a pensar que ella es obra de'va- 
rios pintores, que, como es natural y explicable sucediera 
on aquellos tiempos. 

A pesar de esto, el hecho, palpitante hasta hoy, de ha- 
berse emprendido en el Siglo XVII, y en SudamCrica, la ta- 
rea nada ficil, ni liviana, de pintar una sola vida en cua- 
renta y un lienzos murales, con figuras de medio tamaiio 
natural, importa un testimonio secular de admiracibn, un 
esfuerzo acreedor a sinceros elogios y un exponente de la 
voluntad de hacer cosas grandes. 

En el h i c o  corredor del segundo claustro de este conven- 
to, tienen 10s padres de la serifica orden, otra serie de cua- . 
dros religiosos, con la vida Ide San Diego de Alcali, cuyo 
mhrito no hemos podido apreciar, por la gruesa capa de pol- 
vo que 10s cubre. Por esto, tampoco sabemos si tienen fir- 
ma; ni en quk afio fueron pintados. \ 

CONVENT0 DE LA RECOLETA PRANCISCANA 

A causa de 10s arreglos que se estin efectuando, hoy dia, 
en este convento, no nos fuh posible ver la colecci6n de cua- 
dros que adornan 10s claustros de este antiguo monasterio. 

Fray Anghlico Araada, persona muy culta, que ha estu- 
diado la ciencia de la pintura, y ha escrito algunos articulos 
sobre arte, nos dice que el Gltimo cuadro, de 10s treinta y 
dos que aba-fcan la <<Vida de San Pedro de AlcLntaras, tiene 
la historia de esta gran obra. Mide tres metros sesenta y cin- 
co centimetros tde ancho y representa el cadiver del Santo, 
sobre su ata6d descubierto, conducido por numeroso p6- 
blico. 

Parece que este cuadro, lo mismo que el que existe en el 
Convent0 Miximo de San Francisco, estuviera inspirado en 
el <<El Entierro del Conde de Orgazs, obra idel Greco, que 
se conserva en una iglesia de Toledo, aun cuando la compo- 
sicik es distinta- 

iQuihn, o quihes ejecutaron esta serie de cuadros? Seg6n 
la inscripcidrn que tiene uno de ellos, fuC el Alcalde Maestro 
Moncada, Director de la EscueIa de 'Bellas Artes del 'Cuz- 
co, fundada por 10s Padres Jesuitas, quienes reuni'eron alli 
a muchos artistas venidos de Espaiia, porque la factum de 
aquellos cuadros, es espaiiola. 



El P. Francisco 3s han . 
proporcionado, d i a .  ullv J v  yAIALu la v 1ua de San 
Pedro dae Alcintara y la Vida de San Pascual Bailbn, que 
esti en Curic6, por Francisco Moncadu en el Convent0 de 
10s PP. Jesuitas del CUZCOB. 

CONVENTO Y BASILICA DE LA MERCED 

Existe, en esta hist6rica Basilica, cuya construcci6n 
inici6 durante 10s primeros aiios de la Conquista, un 
trato de su fundador, el Padre Antonio Correa, natural 
Roma y que vino a Chile con don Pedro de Valdivia. 

Este retrato data de fines del Siglo XVIII y su firma 
ce asi: CMecias me fecit>>. En la Parroquia Ide la Estar 
existe un retrato de su fundador, el Obispo Marin, hecho - .  . - -  . 

Israel, y que figuraron en la Exposici6n del Coloniaje, 
brada en Santiago el aiio 1873. 

De fecha posterior a estos lienzos, existe tambihn er 
Museo, un pequeiio cualdro de composici6n: dos 6ngeles 
corriendo una cortina que cubre el retrato del P. Rafae 
fuentes, chileno, ejecutxdo por Diego Benalcizar, el 
18 18. Dicho cuadro es bueno y su autor fuk, discipulo d 
Jesuitas. 

SC 
rc- 
de 

di- 
nPa 
Por 

el mismo artista Mecias. 
Tambikn tienen 10s Mercedarios un pequeiio Mdseo, lle- 

no de cu'josas antiguedades. Alli est5 la colecci6n de cator- 
ce retratos de forma octogenal, que representan a 10s Reyes de 

cele- 

i este 
; des- 
1 Ci- 

aiio 
:e 10s 

CONVENTO DE SANTO DOMING0 

Es rico este convento en obras de arte. Su majes 
c+.n,t:c A n  4nAr.Y t 3 l l - A q  r , , . rrnn CTt.,,OPT\@ m 1 r m n  ",lo 0 

nos die; grandes cuadros, due edsten en 
stro de este convento, y representan la Vid 
ningo, cuadros de origen tambikn cuzqueiio 

conservados, y cuyo principal mCrito con? 
nosos y elegantes trajes que visten 10s persc 

. _ _ - _  . -, 1 )  
IS. 

tuoso 
L A w l l L l a  u c  picuia u u A a u a l  Luruo tiLucuvu I A I ~ i v u ,  yuL, -n al- 
gunas partes tienen hasta tres metros de ancho, lo hacen el 
monument0 mis hermoso que nos ha d e j d o  la Colonia: 
slas numerosos vasos sagrados; sus grandes piezas de plata 
tepujada; su admirable calvario de marfil; sus cuatro alta- 
res de mirmol de varioi! colores, etc., prueban n'uestro aserto. 

Desgraciadamente, no podemos decir otro tanto, respecto 
a las obras pict6ricas de la kpoca colonial. Ellas se retducen 
a u  el segvndo 
clau a de Santo 
Dor , que estin 
mal siste en 10s 
herr tnajes retra- 
tadc 

Es de propiedad del artista plntor 0. Manuel Niriiez, un 
curioso lienzo que existi4 hasta el aiio 1895 en el refecto- 
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rio de este convento. Este enorme cuadro, es muy interesan- 
te por las leyendas que contiene, pues, retrata admirable- 
mente el espiritu; 0, mis bien dicho, el ambiente de aquella 
remota hpoca, aunque no tiene mhrito artistico. Desgra- 
ciadamente, esti muy mal conservado. Su tema es el si- 
guiente: Santo Domingo, acompaiiado de seis monjes 
de su orden, convitda a cenar a San Francisco, con otros seis 
monjes franciscanos, sin tener que darles de comer; cinco 
ingeles traen 10s manjares y las flores para la cena. 

La parte superior del cuadro esti decorada con una guar- 
da de flores; mis abajo, se lee: <tEsta comunidatd se fund6 
para remedio del mundos. Santo Domingo y San Francisco 
estin a1 centro del cuadro y, a1 lado, hay una leyenda que 
dice: <<Donde hay uni6n est5 Dioslr. Mis abajo, y a la derecha, 
dice: <<De mano de Felipe de 10s Reyes, en este Convent0 de 
Nuestra Seiiora del Rosario>> (sigue una leyenda ininteligi- 
ble qne termina con una fecha). Arriba y a la derecha, un 
monje dominico lee desde el phlpito: <No s610 gusthis de Id  
comida, sin0 10s oidos de la palabra Ide Dios,. Debajo de la 
mesa, hay dos demonios, uno de ellos en forma de negro 
africano, y el otro, con cabeza de lob@. cuernos de cabro y 
alas de murcihlago, que sostienen este diilogo: <Con estas 
dos religiones se v i  perdienldo mi reino; y, con su uni6n y 
hermandad, me hacen muy fuerte la guerra>>; el otro, res- 
ponde: <<Aquel perro nos persigue, y no nos deja hacer pre- 
sa; ayudadme a desatar porque s610 no puedoB. Se refiere a1 
perro de Santo Domingo, que les dice: <Yo soy perro del 
Seiior, que idefiendo su rebafio, mientras durare el mundo le 
tengo que defender, haciendo guerra a1 infiernos. 

CONVENTOS DE LA RECOLETA DOMINICA 

Vulgarmente se dice que, todos 10s cuadros que no tienea 
mhrito artistico, que existen en 10s conventos y viejas igle- 
sias, son cuadros quiteiios. Sin embargo, de t d o s  10s con- 
ventos e iglesias que nos ha tocado recorrer, s610 aqui y en 
la iglesia de Apoquindo, perteneciente a la misma comunidad, 
hemos encontrado cuadros traidos de Quito, que, aunque 
no pertenecen a la hpoca colonial, para deshacer este mal en- 
tendido, haremos con ellos una excepcibn. Se trata de una 
colecci6n de cuadros cuyo tema es la Vilda de Santo Domin- 
go. Uno de ellos tiene la siguiente leyenda: <<Antonio y Pa- 
lacios lo pint6, con S?IS amigos Nicolis y Asienon Cabre- 
ras, en Quito, el aiio 1838; y dicho Palacios lo condnjo p 
coloc6 en la Recoleta Dominica, el 4 de Agosto de 1839%. 

En una pequeiia iglesia que tiene esta comunidad en Apo- 



quindo, que esti rodeada por un gran patio conventual v 
otro anexo a iste, que era idedicado a casa de ejercicios espi- 
riruales, existen varios cuadros muy curiosos, de ningfin va- 
lor artistico, destinados a promover, por medio del terror, 
el arrepentimiento de 10s ejercitantes. 

Vamos a tratar de describir el tema de algunos de ellos. 
<La Muerte del Pecadom: su cuerpo estP en la cama, ldonde 
acaba de morir, mientras su alma sube a1 cielo, para com- 
parecer ante el Tribunal de Dios; un Angel muestra un pe- 
queiio libro, donde estPn escritas todas sus buenas obras. 
mientras el demonio muestra un descomunal libro lleno de 
sus malas acciones. <La Muerte del Justa>> es, mis o menos. 
por el estilo, naturalmente, cambiando 10s libros. Este 61ti- 
mo cuadro esth firmado asi: t S 2  p3nt4 2n q53t4>>, cuya 
traducci6n es: tSe pint6 en Quito>>; per0 el mis curioso de 
todos ellos, es el que representa el infierno: abajo estin 10s 
pecados capitales en figcra de demonios, y, arriba, 10s con- 
denados, sufriendo ldiversas penas. Asi, el cuatrero, o sea el 
ladr6n de animales, est6 en cuatro piis, y un demonio, mon- 
tado sobre 61, lo martiriza con unas espuelas y un Iitigo: 
la Celestina, est6 representada por una vieja, que un de- 
monio martiriza, enterrindole una especie de tridente. Los 
bailarines deshonestos son obligaldos a pasar bailando sobre 
una cuerda, tendida sobre un lago de fuego, y 10s demc- 
nios animan el baile. Estin, ademas, el Usurero, el Chinga- 
nero, el Incridulo, el Botracho: un demonio le d i  a beber 
plomo derretido, etc., etc. 

$El,  templo de la Recdeta  Dominica de Santiago es tal vez el 
m i s  suntuoso ,de Su*damerica. Hizo 10s planos el arquitecto italiano 
Euselbio Chelli, venido de Italia en 11853. Tiene sesenta columnas 
de mPrmol blanc@. Un gran retablo, tambibn (de ,mirmol, llen,o de 
estatuas, adorna el altar mayor; una co lecc ih  de cuadros cuyo te- 
ma son 10s qutince miaterios del rcsario, ejecutados, algunos de 
ellos, por grandes artistas europeos, adornan las naves del templo. 

La biblioteca cuenta con muchos y naliosos libros; una sober- 
bia papelera enchapada en concha de perla, Carey y plata y un 
magnifico cuadro del pintor espaiiol Jose Ribera, que noisotros Cree- - 
mos que es una rCplica del que existe en el Museo (del Pnado de 
Madrid. Causa grato placer al espiritu, esa maravillosa obra de ar- 
te: su admirable claro-oscuro; esa ejecuci6n pastosia y sabia, el pro- 
fundo estudio arat6mico de la cabeza, brazo y espalda, donde se 
traslucen 10s mkxulos ,  10s huesos y las arrugas (de la piel del an- 
ciano que ha llevado una vida llena de privaciones, sostenida so- 
lamente ,par las fuerzas espirituales. 



Las Penas del Infierno. Oleo de un metro cuarcnta y  OS centimetros de 
metro de alto. (Iglesia de la Recoleta Doniinira de Apoquindo). 

ancho, por un 



CONVENTO DE SAN AGUSTZN 

La iglesia Ide San Agustin guard’a como preciada reliquia, 
el Cristo Crucifizado, llamado el Cristo del Temblor de Ma- 
yo, tallado en madera el aiio 1613, por el Padre Agustino 
Pedro de Figueroa. 

En uno de 10s altares de este templo, existe un magni- 
fico lienzo, cuyo tema es &anto Tom& de Villanueva,. 
Por su sabia composiciCm, la armonia de sus colores, su di- 
bwjo, y la manera admirable de tratar 10s brocados y 10s 
paiios, creemos que se trata de una pintura espaiiola de la 
escuela de Zurbar5-n. 

Se nos dijo que este Iienzo, habia sido traido el aiio 1923, 
de San Fernando, en donde existia desde tiempo inrnemo- 
rial, en la capilla de Guadalupe. 

CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS 

Nada podemos decir respecto a1 origen de. algunos cuadros 
de importancia que existen en este convento, que s610 data 
del aiio 1848. iDe donde han venido estos cuadros? No lo 
sabemos; per0 creemos que fueron traidos de otras iglesias, 
u obsequiados por 10s feligreses. 

Nos llam6 muchdla  at’encibn, un cuadro que esti colo 
cad0 en una galeria .de 10s altos del convento y representa 
a la Virgen Maria, coronada por el Niiio Dios, a qnien time 
en sus brazos, rodeada de ingeles, y, abajo, dos cabezas de 
querubines. La cabeza ,de la Virgen tiene un bello colorido. De 
una suavidad y envoltura delicada, la disposic6n del conjun- 
to es feliz y armoniosa. Creemos que se trata de una pin- 
tura (de escuela espaiiola. 

En el refectorio, con otros cuadros de escam, o mis bien 
dicho, ning6n mirito artistico-todos ellos de escuela ame- 
ricana y de la Cpoca colonial,--sxiste un lienzo de San Fran- 
ciwo en ixtasis, de escuela italiana y de bastante mirito. 
Est5 colocado, a tan grande altura, que no nos ha sido‘po- 
sible allegaraos a 61, para estudiarlo bien, y ver si tiene al- 
guna firma. 

En la sacristia est5 la joya que, en materia de cuadros, 
tiene este convento. iCbmo late el coraz6n de entusiasmo. 
a1 admirar esta magnifica pintura, que nos seduce desde el 
primer momento, y que quisiiramos tenerla en nuestra casa, 
y darnos el placer de contemplarla todos 10s dias! 

Representa, el cuadro, a &anta Catalina de Siena,. La 
santa, vestida con un traje monacal blanco y negro, escribe: 

La Pinturs 3 



- 34 - 

la mirada. Sobre dicho escritorio 
intero y un libro; y, atris, hay otr 
nuerta, que es sencillamente admin . .  . *. 

ha suspendido su trabajc, y ,  LUII llllldua ::lqult:Ld, lllterroga 
a un Cristo, que est5 sobre su escritorio. Es tan admirable 
la expresi6n de la Santa, interrogando a Cristo, que vale 
por todo el cuadro, si no fuera que 10s accesorios son mag- 
nificamente ejecutados: , la mano izquierda flaca, huesuda. 
pero de una elegancia suprema, parece que acompaiia a la 
expresi6n de estin una ca- 
lavera, un  t -0 estudio, de 
naturaleza I ible: un flo- 
rero, un reloj ae arena y unos limos Qe pergamino, cuyas 
hojas enrolladas le dan un caricter extraordinario. 

Hemos conseguido bajar este hermoso cuadro desde la al- 
intra donde est5 colocatdo, y, a toda luz, abajo, y a la iz- 
quierda, encontramos las iniciales J. R.-Jost Ribera. 

PARROQUIA DE SAN ISIDRO 

Esta antigua parroquia, conserva tdos lienzos de Escue- 
la americana de la Cpoca colonial, bastante interesantes. Uno 
de ellos. por lo agradable y simpitico del tema; y, el otro, 
nnr cii c i h n l i c m n  mprprpn rprnrrlarw ="' ,,.. ...I---" _-* -----^_ -------.--- ~ 

El primer0 representa la Coronaci6n de la Virgen, tel; 
que,atrae, por la policromia de sus colores y la exuberan 
cia de sus dorados. El otro, tambitn es de Cpoca colonial y dc 
Escuela americana, y representa <(La Espaiia ldefensora dc 
la Fea. En el centro del cuadro, y sobre una columna qu 
simboliza la Iglesia, descansa luna custodia, con la sagrad 
forma, fundamento del Cristianismo; a1 lado izquierdo es 
t i  don Juan de Austria, con la espada desenvainada, arro 
jando a 10s infieles. 

PARROQUIA DE LA ESTAMPA 

En esta parroquia exisre un retrato del Obispo Marir 
de Escuela americana. Tiene esta inscripci6n : <(El Ilustri 
-,x simo S .  D. Francisco JosC Marin, natural de Arequip; 
<( Canh igo  Magistral de la Catedral del Cuzco, Provin 
B: cia1 y Vicario General y Comisario del Santo Oficio, d 
B: donde levant6 tres iglesias, a su costa, y di6 una custc 
-,x dia apreciada en 2,600 pesos; y f u t  promovi4do, a est 
.. n L : - - - A -  A,. c..-+:--,. ,,I -gfi 04 T, m 3 n ~ r ;  lov2ntqr p c l  wulsyduu uc vallLla5u, rl , I ,  I lllulluv --:e 

templo, en honor de Nuestra Seiiora del Carmen, de quien 
era especial devoto. Est6 su cuerpo enterrado en esta igle- 
sia cat6 
Debajc an- 

tigua igle it>>. 
Es el misrno drL1bLd U U ~ :  Y d  vllllvD rJrcurv L-LLU.V del 
Padre Antc 

:drab. 
!del retrato, hay un plano del frente de la I 

sia de la Estampa, que dice asi: aMecias me fec 
_ _ _  - - A : - A -  -..- ,,:,,, n;nr,.+X *l rotr2+n 



3 ,Jos6 Ribcra. (Sacristia de la Pa- 
de Santiago). 
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OTROS CONVENTOS E IGLESIAS. 

Monasterio de las Monjas Rosas.-Convento del Carmen 
Alto.-Monasterio de las Monjas Capuchinas.-Con- 

omto del Carmen de San Rafael 

AteniCndonos a una publicaci6n hecha por la Revista 
<tZig-Zag>>, de esta ciudad, en su nGmero 1,175, correspon- 
diente a1 mes de Agosto de 1927, el Convento de las Mon- 
jas Rosas conserva algunas pinturas de Escuela americana 
de la Cpoca colonial. 

En la primera tela que se reproduce, est6 Santa Rosa y 
sus hermanos, jcgando en el correldor de la casa paterna que 
tiene acceso a un jardin; atxis se divisa un grupo de casas, 
y, m b  a116, un paisaje. 

Parece que, en este lienzo, se hubiera querido imitar, pe- 
ro con poca fortuna, ciertamente, algo del fastuoso cuadro 
del genial Velizquez, eLas Meninam; pero el cuadro pier- 
de, con la sola comparaci6n que hace mentalmente el 'es- 
pectador. 

En el segundo Iienzo, Santa Rosa juega a 10s dtaldos con 
JesGs infante. En esta tela, 10s juegos de luz estin contras- 
tados, y tiene detalles interesantes, como son la ventana del 
fondo y la escalera de la izquierda. 

El tercer cuadro, representa a Santa Rosa en su lecho 
de muerte; en el segundo plano, se VC una aglomeraci6n de 
personas: el Virrey, la Virreina, Oidores de la Real Au- 
diencia, un fraile dominico, la madre de la santa y otras 
personas, que producen una sensaci6n de actividad, hacien- 
do contraste con la inm6vil rigidez del cadiver. 

.- 
E n  la porteria del antiguo Convento del Carmen Alto, 

existe un cuadro de Escuela americana y <de la hpoca colonial; 
representa a la Virgen Maria, vestida con un pintoresco tra- 
jet lleno de colores vivos, y recamado de oro. Rodean a la 
imagen, una orla de 6ngeles y flores. 

Nos dice, una de las monjas que, en el interior del con- 
vento, hay veinte cuadros que representan las vidas Ide San- 
ta Teresa y Santa Rosalia. 

Hay, tambiin,  en  I,a porteria, una estatua (de (San Josi, que tiene 
a1 Ni6o JesGs en sus  brazos. El Ni6o tiene un pie vendado, y rafiere 
la tradici6n que, en tiempo de la revoluci6n de D. Manuel Montt, 
una bala de 10s revducionarios le destroz6 uno de sus dedos. 
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El hermoso y modern0 monasterio de las Monjas Capu- 

chinas, conserva muy pocos objetos de arte de la Cpoca colo- 
nial, fuera de unos Cristos Crucificados, una imagen de !a 
Virgen del Carmen, tallados en madera y varias estatuitas 
del Niiio Dios, tambihn talladas, dos pequeiios relieves en 
piedra de Huamanga, que representan escenas de la Pasi6n 
de Cristo, una antigua reja de hierro forjaldo, que separa 
el Coro de la Iglesia, y otros objetos que, como hstos, no  
entran en la indole de este trabajo. Sin embargo, en uno 
de 10s corredores que comunica la porteria con la iglesia, 
existe un lienzo de la Cpoca colonial, que representa a San 
Francisco abrazatdo de la cruz. La cabeza es expresiva, y 
las manos bien dibujadas; delante de la figura del Santo, 
hay un libro abierto, a1 cual sirve de atril una calavera. 

Se nos dice que, en el interior del convento existe, ade- 
mis, una coleccilcin de cuadros, cuyo tema es la vida de San 
Francisco y otros, que tienen por tema, el Santisimo Sa- 
cramento, cuadros que no hemos podido ver a causa. de la 
clausura. 

En  el hist6rico convento del Carmen de San Rafael des- 
cansan 10s restos de sus fundadores, doiia Maria del Car- 
men Errizuriz y su esposo, el famoso Corregidor y Justicia 
Mayor de Santiago, don Luis Manuel de Zaiiartu, que all5 
por 10s aiios 1767, construy6 sobre el rio Mapocho el Puen- 
te de Cal y Canto, 

En la porteria estin 10s retratos de sus fundadores, que, 
acn cuando carecen de valor artistico, lo tienen en cuanto a 
documentaci6n hist6rica ; llevan la siguiente leyenda : <<Don 
Luis Manuel de Zaiiartu, natural de la villa de Oiiate, pro- 
vincia de Guip~zcoa, corregidor de esta ciutdad de Santiago 
que, con sus bienes y 10s de su esposa, fund6 y dot6 esta 
iglesia y convento, e1 aiio 1770. Murib-en 1779. Su sepul- 
cro est5 en la capilla de San Rafael>>. 

A su lado se encuentra retratada su esposa. 

El  Museo Hist6rico Nacional conserva una copda de estos re- 
tratos. 

M U S E 0  DEL SEMINAR10 DE SANTIAGO 

Este interesante Museo, fundado el aiio 191.8, a iniciatl- 
va de 10s presbiteros don Julio Rafael LabbC y don Julio 
Restar, posee algwrras telas europeas de indiscutible mhrito 
artistico; entre ellos un primitivo <El Nacimientcr de la Vir- 
gem, de Escuela flamenca; una colecci6n de objetos indige- 
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nas de AmCrica: algunos cuadros de artistas chilenos contern- 
Dorineos; esculturas talladas en madera, y rnuchos objetos 
destinados a1 cblto, de 10s cuales no hablaremos, por no en- 
trar en la indole de nuestro trabajo. 

Entre las numerosas telas de origen americano, time, cua- 
tro cuadros, cuyo tema es la vida de San Ignacio, que per- 
tenecieron a la capilla del Convent0 Miximo de 10s Jesuitas; 
cuadros estos de escaso mirito artistico. 

Existen tambiln en este Museo, tres cualdros de Escuela 
americana, que consideramos muy interesantes, pues son fie - 
les exponentes y ' caracteristicos de esa escuela, ya extinguiada 
entre nosotros. Uno  de ellos es <El Calvaria>>; la composi- 
ci6n de las tres figuras esti bien combinada, dominando e1 
sentimiento decorativo, de estilo Renacimiento, en dos de 
sus costados. Completa, este interesante lienzo, un marco ri- 
camente tallado y policromado. 

Los otros dos cuadros tienen por tema a la Wrgen, domi- 
nando, como en el anterior, la tendencia Idecorativa; rodea 
!a figura, una otla de flores, a1 estilo de algunos cuadros fla- 
mencos, que tanto se prestan para producir un deslumbra- 
miento de colores agradables. 

Hemos tenido ocasi6n de conversar con el ilustrado (director de 
este Museo, seiior don Victor Barabona, quien #est8 empeiiado e n  
la lau~dable idea de llenar una gran sala con cuadros de Escuela Ame- 
nicana. 

Este sacerdote posee uca miniatura del padre jesuita Ignacio 
Garcia, que muri6 all8 por  el aiio 1 7 5 4 .  Es un curioso t rabajo eje- 
cutado p o r  uno  de 10s padres de la orden, y 101 valoriza u n  r ico 
marco de Carey con concha de perlas. Perteneci6 al Obispo !don Ma- 
nuel Alday y Axpee. 

LOS JESUITAS 

N o  hay para que repetir que 10s Jesuitas trajeron a Chile, 
como a todas partes, su misidn evangelizadora y que, a1 mis- 
mo tiempo q u e  'fundaban colegios y sdificaban templos, 
impulsaban el movimiento industrial, contribuian a la ri- 
queza piiblica y fomentaban las bellas artes. 

Nosotros creemos que toda obra de importancia, tanto de 
orden religioso, como artistico e industrial, que se haya eje- 
cutado en el pais durante el period0 colonial, es obra de 10s 
jewitas. 

El afio 1605 se coloc6 ,la primera piedra de su Iglesia en  Santia- 
go, que se  concluy6 26 afios despues. Ciento cincuenta mil pesos, 
de aquella kpoca, cost6 su construcci6n. Suma enorme, ,pries, slew 
d o  Chile un pais pobre, gdebian 3er muy moderados 10s precios ,de 
10s materizles de construcci6n y 10s jornales. El retablo del aItar 



mayor campr.endia todo el anoho de la nave (principal, y tenia to- 
das 10s sactos de la orden, y algunas otras  imigenes. (NQ dice l r  
obra del P. Enrich, de cuya <Historia de la Compaiiia de JesGs en  
Chiile,, extraemios estos dltos, si estos santos e imigenes, fueran 
obras de escultura o de piiitvra). E1 dia de la Epi)fania, salia una 
lucida procesibn de morenos, en la cual, ademis de 10s pendones 
pintados, con asuntos religiosos, se sacaban trece andas con diversas 
estatuas relativas a1 nacimiento del Niiio Dios. Las imigenes e ran  
de estatura natural, algunas de buena talla, s, todas, ricamente 
vestidas y acomodaldas en vistosas andas. Para m,ayor sdemnidad 
de la fiesta, nombraban rey,, a uno de su casta, quien, clon gran 
majestad, iba delante #de la procesibn, cortejado por muchlo de 10s 
auyos, vestidos, unos, a la zspaiiola, y, otros, a la africana, con sus 
arcos, flechas y plumajes correspondientes. Otros formaban varias 
escuadrillas, que trababan sus comtbates; porque unos procuraban 
arrebatarse a1 rey, mientras otros ,le defendfan; y, a1 fin, todos jun- 
tos, venian a reverenciar a1 Niiio Jetsfis. Precedian la procesibn, 
varias comparsas de mdsicos y danzantes; haciendo, en esto, ven- 
taja a 10s indios, por ser 10s morenos mPs alegres y divertidos. En 
otras horas de aquel dia, tenian I S U S  arengas y representaciones, a 
las que asistia un innumerable pfiblico, admiranfdo lo bien que sa- 
bian ejecutar sue  papel aquellos pobres esclavos. 

.Asi, en cuanto a progreso en la pintura, refiere el P. Fran- 
cisco Enrich, que en 1632, el jesuita Pedro *de la Puente, 
hibil pintor, hizo, con suma perfecci6n, un retrato del Pa- 
dre Fray P. Miguelles, de la Orden de la Merced. 

El mismo historiador dice, tambiin, que en 1641, a la 
muerte del P. Melchor Alvarez de Toledo y Venegas, co- 
nocido con e1 nombre ,de Melchor Venegas, nacido en San- 
tiago en 157 1, dos pintores jesuitas se propusieron retratarlo 
e hicieron unos bosquejos. 

El mis importante de 10s cuadros que se conserva de aque- 
lla ipoca es, sin duda alguna, <La Mesa de la Cena,, que 
existe en la Sacristia de la Catedral. Este enorme lienzo, que 
mide cinco metros de largo, por tres de alto, esti bien con- 
servaldo; aunque la luz que lo alumbra es inadecuada y Ia 
altura donde esti  colocado, impide vert0 en las debidas con- 
diciones. La composici6n se desarrolla alrededor de la hist6- 
rica mesa de forma ovoidal; preside la cena N. S .  Jesu- 
cristo, rodeado de 10s Ap6stoles; la figura de Cristo es ma- 
jestuosa a la vez qge sencilla; detris de i l  hay un docel lis- 
tad0 de colores rojos y pardos; la actitud Ide 10s Ap6sroles, 
que deliberan, es adecuada a1 acto y subordinada a la esce- 
na principal; aunque 10s rasgos fison6micos de algunos de 
ellos Sean parecidos. La luz emana, seguramente, de una cla- 
raboya que esti encima #de la mesa; de dos limparas que 
cuelgan del techo y de dos candelabros que tienen sus velas 
encendidas. 

Es curioso observar 10s detafles: en 10s dos extremos de 
la parte superior, hay dos cortinajes que cubrgn, en parte, 
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dos columnas. En la de la izquie;da y en su base se lee: J. 
H. S., embiema de 10s Jesuitas, y, poco mis abajo, tiene la 
fecha 1652; pero, deFgraciadamente, no hemos podido en- 
sontrar la firma; de consiguiente, esta pintura es mis an- 
tigua que la colecci6n de la Vida de San Francisco, que exis- 
t e  en el convent0 de su nombre y que ya hemos ldescrito. 

Seguimos en nuestra descripci6n del cuadro; mis  abajo de 
esta columna y descansando sobre el pavimento, se vh una 
infora y una jofaina con pie, detris Ide la cual asoma su ca- 
beza un mono: atris !de esta columna esti el maestresala, m 
anciano de barba blanca y muy bien pintado, sentatdo ante 
el fog6n; a1 centro del cuadro, y en la parte inferior, el de- 
monio en figura de gat0 apoyado en la t6nica de Judas se 
para, sobre sus patas traseras, y lo impulsa a1 deipidio. a1 
lado lderecho se vh un aparador con varios platos y sobre 
una mesa, un infora de porcelana de Talavera blanca, con 
dibujos azules; y, sobre un plato, se vh nuestra clisica em- 
panada. Creemos que este detalle equivale a decir que este 
cuadro ha sido ejecutado en Chile. Cudtro niiios, vestildos 
con amplios trajes y calzados con escarpines, sirven la mesa. 

Nos encontramos en presencia Ide un gran cuadro, sin du- 
da alguna, ejecutado por un artista de verdad. 

A pesar de existir cierta monotonia en algunas de las fi- 
sonomias de 10s Ap6stoles, sin embargo, la composicih es 
buena: las figuras tienen relieve; su colorido es cilido y ar- 
monioso y su ejecuci6n sobria, como corresponde a1 tema 
desarrollado. El trozo de pintura que representa a1 maestre- 
sala es tan interesante que a1 observarlo detenidamente nos 
hace recordar a1 gran Murillo. 

EL PADRE HAYMHAUSSEN 

Nosotros tuvimos la suerte de que, a mediados del Siglo 
XVIII, llegara a Chile un sacerdote jesuita, ilustre bajo mu- 
chos conceptos; amaba las bellas artes y todo lo que signifi- 
cara progreso. Se llamaba Carlos Haymhaussen. De vuelta 
de Europa, Ileg6 a Chile el aiio 1748, acompaiiado de cua- 
renta hermanos coadjutores, la mayoria !de ellos alemanes. 
Cuando sus compaiieros lo veian recorrer 10s colegios de‘su 
pais, en busca de artistas, lo creian loco, pnes buscaba per- 
sonas que supieran a la perfecci6n un arte o un oficio, para 
que viniesen a dar lustre a la Orden y enseiiar a 10s nativos 
Los antecesores de h l ,  buscaban profundos teblogos, incan- 
sables operarios y buenos estudiantes. El P. Haymhausscn 
procedia ,de diversa manera. Trajo plateros, fundidores, re- 
lojeros, pintores, escultores, boticarios, tcjedores, bataneros. 
y oficiales de alg,unas otras artes u oficios. 
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Como ya lo dijimos, el 2 de Febrero de 1748, lmleg6 de Europa 

el .P. Carlos 'Haymhaussen, hijo de 10s condes de Flainhaussen, en el 
reino de Baviera; era prim9 del Emperador de Alemania y primo 
tambiCn, de la Reina de Portugal. Gracias a su alta alcurnia, consi- 
gui6 del Rey de Espaiia el permiso neceskrio para pasar, a Csta, 
10s hermanoh coadyutores, como tambibn del Emperador de Ale- 
mania. No hallando en 10s colegios de la Compafiia, suficiente 
n l m e r o  de hermanos coadyutores, con las habilidades que Cl 
pretendi'a, visit6 10s talleres privados y pfiblicas, invitan<do a que se  
agregasen a esta provincia aquellos artesanos en quienes recono- 
cia virtud y voluntad para dejar el mundo y entrarse a ,la religi6n, 
a mis del conocimiento de las artes que ejercihban;  y, obtelrida su 
hbre y espontinea resoluci6n, hacia que tomasen la sotana en at- 
gunas noviciados alemanes; y despues de haber probado su VOCL- 
ci6n, 10s reunia par8a traerlos a Chile. 

Antes (de su venida a Csta, pas6 a visitar a ,su prima, la Reina 
de Portugal; le hizo presente 10s atnasos del colegio y ,la falta 
de adornos que tenia su iglesia. Conmovi(da la Reina, le Pegal6 mu- 
chas joyas de gran valor, para aatisfacer dicho objeto. 

El P. Leonhardt atribuye a la perici,a del hermano coadyutor Bit- 
tirich la famosa estatua de San Sebastihn, destinada a la iglesia de 
Bucalemu, y que ho-y dia e s t i  en la parroquia de Los Andes. 

Por real c6du)la de Carlos 111, se suprimi6 la Compaiiia !de Je- 
sbs, y el 17 de Agosto de 1767, el Presidente D. Antonio Guill y 
Gonzaga comision6 a1 corregidor, don Jer6simo Herrera, para que, 
zcociado con el cura pirroco, D. Jos t  Bravo, y un representante 
que nomibr6 el padre admiiiistrador, procedieran a hacer el in- 
ventario de la propiedad que tenian 10s jesuftas en la Calera, 
que era la fibrica donde se elaboraban tantos objetos primorosos y 
era el centro del movimicnio artistico. Conozcamos a 10s mhs 
notables propulsores del arte en Chile. Los #de origen alemin, eran 
10s siguientes: Jdrge Harty, Francisco Pollams, JosC Keller y San- 
tiago Bottmaw; de oficio plateros. Pedro Ruety, reloljero, y el m l s  
notable entre  ellos. Felipe Ostermayer, tejedor y ,director de ba- 
tanos. Jorge Krazer, organista; el H. Pitterich, escultor e ingenk-  
ro. Santiago Kelner, escultor que labr6 las estatuas de la Virgen 
del Rosario y la de San Frawcisco Javier. 

El cuarto patio de la Calera servia a1 obraje ,de paiios, bayetas, 
Jergas y s'ayales. 

La primera maravilla del H. Coadyutor Ruety, fu6 un reloj 
que e l  aiio 1748 m a d 6  de regalq, el P. Haymhaussen, a 
su prima la Reina d e  Portugal. El mecanismo era  tan extraordhario, 
que no s610 marcaba las horas, sin0 tambiin (10s dfas de la semana, 
10s meses del aiio y .el moyimiento aparente, de 10s signios del 20- 

diaco. No menos ingenioso es, el que todavia subsiste en la sacris- 
tia d e  €a Catedral de Saptiago y el reloj que se colaoc6 e n  la to r re  
de la iglesia de la Compaiiia y que, despuCs del incendio del afi0 
1862, fuC restaurado y colocsdo en la torre  de La igleslia de Santa 
Ana. 

Respecto a1 famoso clliz elaborado en ese taller, y que es la JoYa 
mlts preciada y de mayor valor artistico que conserva la ixlesia Ca- 
tedral de Santiago, (10s joyeros m i s  peritos declaran que, en la ac- 
tualidad, ni en Munich se trabajan obras tan delicadas. El artista 
que 10 hizo tuvo que valerse de poderoso lente y e m d e a r  herra- 
mientas muy finas para ejecutarlo. Estos grabados son de una fi- 
!iura tal, dijo un farnoso grabador de la Casa de Moneda, Mr. MOU- 
ion, que el artists que trabaj6 esta maravilla, por 110 menos, deb% 
tener  veinte afiols de prictica e n  el U t e ;  y, Seguramente, c e g b  
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Nosotrcrs creemox que es el trabajo m i s  perfecto que se ha hecho 
en AmCriix durante la Colonia. Las composiciones son temas to- 
mados de ta Pasi6n del Seiior. Es necesario ,mar una lupa de gran 
poder para ver estas hermosas composiciones. Las cabezas de las 
figuras no son m i s  grandes que la de un alfiler; y, sin embargo, no 
s6Io est9n cinceladas las facciones, sino que tambikn tienem expre- 
siones disfintas, cada una ,de ellas. Los temas d e  la parte superior 
:on: la Crucifixibn, la Resurrecci6n y la Cruz a cuestas. Inmediata- 
mente m i s  abajo, e s t i  Jams arrojado par  la ,ballena; el sacrificio 
de Abraham y Moisks, y, m9s abajo, 10s Azotes; la Coronaci6n .de 
Espinas y la Oraci6n en el Huerto. 

Obra tambikn admirable es la custodia de plata dorada hecha 
el aiio 1746, cuya dimensibn es de una vara. un pi6 y siete pulgadas. 
La base es una figura de ingel, muy bien dibujad'a, que sostiene, 
en sus  manos levantadas, una serie de semi-circulos de rayos, en 
cuyo centro e s t l  el viril. Esta parte e s t i  cuajada de brillantes y 
zkfiros; m8s arriba, envuelto en  estos rayas, estin, el Espiritu San- 
t o  y el Padre Eterno, rematando en una cruz cuajada de esmeral- 
das. Estas joyas, 0 por lo menos, la mayoria de ellas, h e r o n  las 
que regal6 a1 P. Haymahaussen, la Reina de Portugal. 

No concluiremos esta disertaci6~1, sin hacer menci6n de la fa- 
mosa escultura, tallada en madera, de San Francisco Javier, que 
existe en uno de 10s altares de nuestra Iglesia Catetdral, escultura 
maravillosa, que representa a1 santo en el momento de dar el  dlti- 
m o  suspiro: Su rostro e s t i  coqtraido por las fatigas de la muerte, 
per0 sin exageracibn, susi manos cruza3as sobre el pe rho  son d t  
gran expresi6n; admirable el dibujo de 10s pies desnudos; y gran 
movimiento el traje que lo cubre. 

El brgano, construido por 10s jesuitas, y que tambiin existe en 
la Catedral, acdemis de sus buenas voces, es un trabajo de ebanis- 
teria de primer orden, por la elegancia de las lineas y la f inura 
de sus  tallas. T d m b i h  es una obra valiosa y artistica el frontal de 
plata que e s t i  en la capilla del Sagrario ,de la Catedral, y el ot ro  
frontal del mismo material, que existe en la iglesia de Santo Do. 
iningo de Santiago; dignas, ambas piezas, de figurar con h o m r  a1 
lado 'de las mejores que existen en  Europa. Son, tambiin, traba- 
jos admirab'les, en  repujado de plata, 10s dos relicarios, las cuatro 
mayas y una' l impara que adorna ka capilla del sagrario de la Cate- 
dral; y las dos andas de plata dc la iglesia de Santo Domingo. 

Seria tarea de nunca acabar, relatar las riquezas en fornamentos 
sagra'dos, cantdelabros, 10s aamarios para guardar ornamentos, f ine 
trabajado de marqueteria, con ricas maderas del pais y ccrnonados 
con una *prolija talla dor(ada. Estos ricos muebles fueron hechos por  
el H. Coadjutor, A.din Engeihard, y terminados por Juan Hazen, 
en 1754 .  

La fundici6n, relojeria y plateria ihabian llegado a un alto grado 
de adelanto, segdn ya lo hemos dicho. No ,s610 en la 'Calera se tra- 
bajaba .en la elaboraci6n de 10s paiios, sin0 que tambiin en  el CO- 
legio de Chfllinj, donde se habia encargado la maaquinaria necesarlr 
para su fabricdci6n. La botica del Colegio Miximo, era la dnica en 
Santfago; naturalmente, 10s productos quimicos eran 10s que co- 
rresposdfan a esa ciencia incipiente, en aqueala Yipoca. .Trajeron 
de Europa valiosas bibliotecas que sirvieron de base para'functar I-a 
que tenemos .ahora, que se  ha ampliado y aumentado enormemente 
en el transcurso del -pasado siglo. La agricultura recibi6 tambiCn 
SUS beneficios: labrieron, ellas, el primer tdnel en  la Calera, .para 
un canal de io. Ca3i un s ig lo  ,empl& .el Gobierno cn eskudiar 
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la manera de regar e1 valle de Maipo, hasta que ea aiio 1804., el 
Goberqador Luis Muiioz d e  Guzmiin, adopt6 la boca-toma abierta 
por 10s jesuitas, para dar agua a la hacienda de ChequCn. En una 
palabra, no hub0 en Chile alguna actividad religiosa, industrial o 
artistica e n  que no aparecieran en primera linea 10s~  jesuitas. 

En las paredes del templo de 10s jesuitas, en La Calera, 
existian quince grandes cuadros, pintados por el artista ale- 
min  Juan Rodle, que representaban 10s quince misterios del 
Rosario, con sus marcos, finamente decorados, por el ar- 
tista Peedro Rusty. 

EL PINTOR AMBROSI 

El aiio 1754 lleg6 a Chile el pintor suizo, Jorge Ambro- 
si. Este artista ejecut6 varias obras, y dej6 buenos d'iscipu- 
10s. Las pinturas que conocemos debidas a su pincel, son 
las alegorias relativas a las advocaciones, con que se invoca 
a la Maldre de Dios, en la letania lauretana. De esta serie, 
compuesta Qe 23 cuadros, hemos visto tres que, seg6n parece, 
son 10s 6nicos que han llegado hasta nuestros tiempos. 

Dos adornan la Sacristia de la Catedral: 10s que simbo- 
lizan las aldvocaciones de <<Rosa Mistica, y <<Turris Ebur- 
nea,. Lo mejor de estos cuadros, son las imigenes de la 
Virgen; todas ellas, como 10s Lngeles que alli aparecen, per- 
tenecen a1 estilo de virgenes que el Renacimiento italiano pro- 
dujo en Francia, al comenzar la evoluci6n del arte pict6rico 
en las escuelas del mediodia y del norte de Europa; cuando 
el ildealismo latino de la escuela italiana fuC modificando 13 
tendencia demasiado plistica y realista de otras escuelas. 

En el cuadro <Rosa Mistica,, la imagen de la Virgen es 
agradable. Ella aparece en el ciliz de una rosa abierta; de- 
Eajo de la rosa, se vC una pila surtidora de agua y a sus' 
lados, en pleno jarldin, dos candeleros con cirios encendidos. 
Tanto  este lienzo, como el titulado <<Turris Eburnea,, ofre- 
cen a1 espectador un conjunto de detalles bien ejecutados, pe- 
ro con absoluta prescindencia de perspectivas y de proporcio- 
nes. 

La iglesia de 10s Sacramentinos tiene el tercer cuadro que 
conocemos, de esta serie, y es la advocaci6n <Vas Honora- 
bile y Vas Admiribilis,, cuya reproducci6n acompafiamos. 
La Virgen aparece dentro de una custodia rodeada de que- 
rubines y de ingeles, Nosotros creemos que este es el emejor 
de 10s tres. 

El pintor Ambrosi, por su tendencia artistica, aunque sui- 
zo de nacimiento, deb% tener ascendencia italiana; le falta- 
ban la facultad de concretar con hxito sus fantasias y la cul- 
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tura artistica necesaria para no sacrificar la unidad del con- 
junto, a1 deseo de incorporar a sus cuadros detalles innece- 
sarios. 

A pesar de todo, es de 10s mejores pintores que hubo en 
Chile durante la Colonia. 

Como ya lo hemos recordado, dice el P. Enrich, que el 
pintor Ambrosi ejecut6 tambihn otras obras y dej6 algunos 
discipulos. 

El Pbro. don Juan Ram6n Ramirez nos dice, en un interesante 
articulo publicado en la Revista Cat6lica: <E1 Coadjutor Jorge Franz, 
d: habia llegado en 1754 .  En la misma fecha, llega el pintor suizo 
< Jorge Ambrosi, que nos Iega la destreza de su pincel, en 10s 
< cuadros que pasan, m i s  tarde, a la Catedral de Santiago. En 
d: esos cuadros, se  ven ,dibujados 10s distintos atributos que se pre- 
Q. dican de la Sma. Virgen, en las letanias lauretanas; distinguiin- 
a dose 10s que titulan: <<Rosa Mistica, y ccEstrella de la Mafiana,. 

Parece que esos cuadros than seguido la triste suerte que corren 
tantas cosas notables. 

Es muy posible que D. Ignacio Andia y Varela, que se 
educ6 en el Colegio Azul de 10s Jesuitas, reciljiera lecciones 
de hste, o de alguno de sus discipulos. 

Los jesuitas tuvieron un Seminario que se  llam6 aColegio Azu!,, 
cuyo ediificio situado en la calle de la Catedral esquina sur-ponien- 
te  de Amunitegui, fuC ldemalicla el aiio 1922. 

C o m o  casi todos 10s que dominan el dibujo, Varela fuC caligrafo, 
y como tal entrb a la curia del obispo Alday, llegando a ser  secre- 
tar io  de la Audiencia Elpiscopal. Recibi6 de manop de este  obispo, 
la tonsura y las 6rdenes menores, en Diciembre de 1776. 

IGNACIO ANDIA Y VARELA 

Como dijimos en la nota, el aiio 1776, recihi6 la tonsura 
y 6rdenes menores de manos Idel Obispo Alday. Poco des- 
pubs, colg6 la sotana, y desempeii6 el empleo de Secretario 
de cuatro Capitanes Generales. Sirviendo este puesto, hizo 
un viaje con don Ambrosio O’Higgins, en el cual mani- 
fesc6 sus conocimientos de ge6grafo y caligrafo, dibujando 
un plano del pais. De aquella Cpoca es una acuarela que 
pint6 del parlamento de Lonquino, que se Cree sirvi6 para 
dibujar el grabado publicado por don Claudio Gay en su 
famoso Atlas. 

Otra obra de este distinguido artista es la <Alegoria de 
la Muerte,, que representa un esqueleto flechando un cads- 
ver, y que existi6 en la Casa de Ejercicios de San Felipe, de 
Aconcagua. 

La obra m6s importante de dibujo, que conocemos, es el 
retrato de su primo el jesuita D. Manvel de Lacunza, cuya 



reprduccii 
un h a l o  t 
abate. La cabeza se naiia aamirabiemente aibujaaa, su mo- 
delaci6n es magnifica, y superior el caricter que se ha sabido 
dar a1 retratado. El motivo decorativo de la parte superior, 
son n o s  libros artisticamente colocados, en 10s que puede 
leerse el titulo de cada uno de ellos. Una guirnalda Ide flores 

n 
le 
is 

>- rodea la libreria, y cae, graciosamente, por 10s costados del rc 
trato. Como motivos decorativos, debajo del retrato, se vh u 
anteojo astronbmico, un compis, un tintero, un sombrero c 
jesuita, varios libros, un globo terrestre y otro celeste. M 
abajo, se lee: <<El abate don Manuel de Lacunza. Ex-Jesu 
6: ta, Presbitero, natural. de Santiago de Chile. D. Ignacio 
<< Andia y Varela, primo hermano del autor, lo retrat6, 
K coti6 de su letra. 10s tres tomos de esta obra. en Chile.- 

1- 

le  
Y 
_I 

<< Ako de 1814,. . 
La obra copiada a que se refiere D. Ignacio de Andia y 

Varela es: <<La Venida del Mesias en Gloria y Majestadi:, 
escrita par el abate D. Manuel de Lacunza, ouyo original 
existe en el Archivo Nacional. Perteneci6 a D. 'Benjamin 
Vicuiia Mackenna. A1 final del tom0 segundo, Andia pus0 

r el 
Jar- 
inde 
, en 
Fir- 

esta nota: <<El original fuh manuscrito, en Bolonia, pol 
e presbitero, ex-jesuita D. Juan Gonzilez Carbajal y T 
e gas, su duefio, residente en Valparaiso, su Patria, do 
K se le volveri. Se acabb de copiar por mi, y a mi costa, 
e Santiago de Chile, el dia 25 de Octubre, aiio 1814.- 
< mado, Ignacio Andia y Varela,. 

Contrajo matrimonio con ldoiia Jiosefa Fernindez de Reboll 
hermana de <la mujer idel arquitecto D. Joaqubn Toesca. De su 
trimonio tuvo diecinu,eve hijos. 

$Entre las obras escultbricas- .. - de. este aventajado artista, debe 

edo, 
ma- 

mas 
citar las sdos pilas, talladas en  piedra, que existenl en  el segundo 
patio de la (Casa de la Moneda; un colosal escudo tallado en madera 
que existi6 en el frontisqicio del palacio de las Cajas; las dos pi- 
lastras, tambiin talladas en piedra, que adornan las escaleras que 
existen en el ,siegundo patio )de la Casa de la Monada; y, la m i s  
notable de todas sus obras, el escudo espaiiol, tal(lado en (dura pie- 
dra del San Crist6ba1, destinada a adornar el frontispicio idel Pa- 
Iacio de la Moneda, y qwe hoy dia se encuentra en el (Cerro $de 
Santa Lucia. 

Otro trabaio .del mismo artista fu8 formar la n6mina de 10s 
COB1 la- 
cab1 {a, 
trab 

quistaidores y ,poblsdores de Chile. Despuks de la batal'la de Cl 
ICO, se le comisioq6 parn erigir una pirimide conmemoratii 
ajo que no contlny6. 

Poco despnhs de ,1817, murib su espasa; .y volvib nueva- 
mente a1 clero, sientdo ordenado por el obispo Rodriguez Zo- 
rrilla. Ejerci6 su ministerio sacerdotal .en San Felipe, y fa- 
lkci6 en .Santiago, *en el mes de fhtiembre de 1822. 



mza.  Dibujo original de don Ignacio Andia 
ivc 
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Poseia este notable artista, unida a un gran talento, una 

gran contracci6n a1 trabajo; tenia la pasta Ide 10s grandes 
artistas del Renacimiento italiano; con la diferencia de que, 
su labor se desarroll6 en! un ambiente sumamente pohe y 
lejos de 10s medios de comparaci6n. Por eso, su obra es mu- 
cho mis meritoria. Su recuerdo perdurarPL 

OTROS DISCIPULOS DE LOS JESUITAS 

Entre 10s artistas, discipulos de 10s jesuitas, que florecie- 
ron a fines de la Colonia, y alcanzaron a 10s albores $de la 
independencia, debemos citar a1 escultor Ambrosio Santeli- 
ces, que ejecut6 varias imigenes talladas en madera, que con- 
serva el convent0 de San Francisco, de Santiago. Ellas son: 
un San Antonio y un San Buenaventura; -una estatua dc 
San Pedro, que estuvo en la Catedral, y hoy propiedad de 
D. Oscar Visquez H. : ,una pequeiia estatua de un Angel de pro- 
piedad del Museo de Bellas Artes; un grupo de A d h  y 
Eva; una Sagrada Familia, cuyo paradero ignoramos, y una 
pequeiia estatua tallada en madera, retrato del Capitan Ge- 
neral D. Bernard0 O’Higgins, pertenecknte a, la colacci6n 
Luis Alvarez Wrquieta. 

Otros artistas, formados por 10s jesuitas, fueron: el pin- 
tor Diego Guzmin: Fermin Morales, pintor y escultor; Go- I 

doy, que hizo el altar mayor de la Iglesia de 10s Agustinos; 
Rosauro Rojas, forjador de fierro, que ejecut6 una ventana 
con el escudo espaiiol, destinada a la Casa de Moneda 

Desgraciadamente, hasta ahora no tenemos mayores da- 
tos., y, de alguno de estos, <no conocemos sus trabajos. 

EL M U S E 0  DE B E L L A S  A’RTES DE SANTIAGO 

El Museo de Bellas Artes de Santiago tiene dos hermosos 
cuadros de la kpoca colonial, que se sabe, pertenecieron a 10s 
jesuitas y proceden de la iglesia Caredral. Representan a 10s 
Ap6stoles Santiago y San Bartolome. Cuando la restauraci6n 
de la iglesia, fueron lleuados a la parroquia de Maipo. Estos 
dos cuadros son magnificos por su factura, su dibujo y sa 
colorido; recuerdan la escuela clisica espaiiola del Siglo XVII. 

Nos contaba don Ricarldo Montaner Bello, que fui  dueiio 
de 10s dos cuadros que ahora existen en el Museo de Bellas 
Artes, que b ta  era una colecci6n de doce, uno de cada Ap6s- 
tol. El compr6 10s dos mejores, y 10s diez restantes 10s ad- 
quiri6 un ca8ballero ingIGs, que 10s llev6 a Inglaterra, don& 
fueron muy celeb-rados y vendidos a buenos precios. 



TambiCn posee el Museo de Bellos Artes, un gran cuadro, 
cuyo tema es: <El Niiio Dios perdido y hallado en el Tem- 
plo,. Se sabe que es de hpoca colonial; y que perteneci6 a 
10s jesuitas. En el primer plano, detris de un ingel, que 
rnuestra un medall6n ldonde esti esculpida la leyenda evan- 
ghlica que sirve de tema a1 cuadro, tiene a un  lado, un p2- 
rro, un gat0 y un loro, que es, como si quisiera decir, es de 
Escuela americana. 

En el primer plano avanza la Sagrada Familia; arriba es- 
t i  el Padre Eterno rodeado de un cor0 de Pngeles y detris 
vuelve a aparecer el Niiio Dios ldiscutiendo con 10s doctores 
de la ley. 

No se sathe nuiCn es el autor de pate  cuadro. en aue. a DC- - - - - - - - - ,-.- - _ _  -_ - - - - . - - - - -. . - . - - - , -- .~ -. 
sar de reprocducirse simultineamente dos escenas donde figu- 
ran 10s mismos personajes, el tema no es confundido, gracias 
a la justa valorizaci6n. Las figuras estin bien dibujadas y 
movidas y su s6lido y armonioso (colorido es agradable y 
simpitico. 

JOSE GIL DE CASTRO 

padres. Se 
i ib ,  a estc 

No se tienen datos sobre quiCnes fueron sus 
conoce vulgarmente con el nombre del <Mulato C 
artista peruano de escuela quiteiia. 

El escritor chileno don Micanor Molinare, dice: 
artista, que muchos creen que naci6 en el Per& 1 

-..-:A -1 -ZA 1 9 7 1  ,,-A+. A,, +.-,-- C..+.A 

<Josh Gil. 
?orque ahi 

~ l l l D l ~ ~ u  lllullu cl LIllv AuAl, co Labull puLu lUllJamento, si 
se tiene presente que residi6 en nuestro pais durante muchos 
aiios; y que existe dicho apellido ldesde antaiio; que don 
Ram6n Gil, capitin de ingenieros de la patria, muri6 heroi- 
camente en Concepcio'n, en Abril de 1814, dejando una 
viuda llamada Carmen Carranza>>. 

No obstante, hay varios documentos grificos que prue- 
ban, sin lugar a dudas, que fui  de nacionalitdad peruana. En- 
tre ellos podriamos citar la leyenda del retrato de don Fran- 
cisco de Paula Echague y Anldia. (Vhase la nota N.Q 36 del 
catilogo con que finaliza este capitulo). 

Se sabe, ademis, que vivia en el Perk el aiio 1832. (VCa- 
se la nota N.Q 13  del citado c 

~ Don Manuel Blanco Cuarti, i en Chi- 
le el aiio 1812, y hasta el a i  en nues- 
tro pais; pues de este aiio son 10s retratos de don Bernard0 
O'Higgins y de don Ram6n Freire. Agrega que el mulato 
Gil, se hacia pagar a114 por el aiio 1812, por 10s retratos 
de 10s carrerinos, de cuerpo entero, ciento ochenta pesos; y. 
por 10s de medio c oventa pesos; y 
l q r b  reunir un dt 

uerpo, setenta y cinco a n 
xente capitalito. 



t Espafiola, de un metro cincuenta 
un metro diez centimetros de ancho 
ago). 



Escuela Espaiiola, de un metro rin- 
metro nueve centimetros y medios de 
de Ssnt,iago). 



El Nifio perdido y hallado en el Templo. Oleo de escuela Americana, de 
dos metros sesenta y ocho centimetros de alto, por dos metros ocho 
y medio centimetros de ancho. (Museo de Bellas Artes de  Santiago). 
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El aiio 1822, se sabe que estaba en Lima, donde pint6 el 
retrato de don Juan Gregorio de Las Heras; y el aiio 1825 
retrat6 de cuerpo entero y tamaiio natural, a1 Libertador Si- 
m6n Bolivar, cuyo cuadro existe en Lima, en el Museo Bo- 
livariano. 

Tiene este artista, la gloria de haber conocido personal- 
mente a todos 10s grandes hombres de aquella ipoca y de 
haber trasladado a1 lienzo sus fisonomias fidedignas. 

Don Pedro Lira, emite este juicio critic0 sobre el artis- 
ta: qJos6 Gil. Peruano. De fines del Siglo XVIII, a prin- 
cipios del XIX. Nos faltan datos sobre este artista, que pue- 
de ser considerado como uno de 10s precursores de la pin- 
tura chilena; pues residi6 talvez, la mayor parte de su vida 
en nuestro pais. Cultiv6 Gil el arte Idel retrato y dej6, en 
este gCnero, numerosas producciones en Chile, y particular- 
mente en Santiago. En  su pintura rudimentaria, las figuras 
son tiesas, pobre el colorido y casi nulo el claro-oscuro, pero 
hay mucha sinceridad en el estudio de las fisonomias y de 
10s detalles. Obras: retratos de A. Villegas, y de muchcs 
otros caballeros y seiioras Ide las familias mLs conocidas de 
Chile, en su tiempoB. 

Hemos leido en las interesantes biografias de artistas na- 
cionales, de que es autor don Arturo Blanco, el juicio cri- 
tico que sobre Gil emite su seiior padre, el escultor nacional 
don Jost! Miguel Blanco; dice asi: CGil super6 como pintor 
a 10s quiteiios, tanto en la armonia del color, como en la 
prolijidad de 10s tdetalles. Su manera de pintar, o sea, su fac- 
tura, como hoy se acostumbra a decir, revela una paciencia 
a toda prueba, tal como la desplegaban 10s pintores flamen- 
cos de 10s siglos XV y XVI. En las encarnaciones, tiene Gil 
un  colorido fresco y una modelaci6n m6rbida. talvez en de- 
masia. Debia emplear mucho tiempo en pintar un retrato. 
Con un poco mSs ,de correcci6r? en el dibujo, y mis com- 
prensi6n en las masas de sombras, habria sido un excelente 
retratista, pues, revela, en lo que nos ha dejado, un tempe- 
ramento de primer orden>>. 

El Museo Hist6rico Nacional es poseedor de un retrato 
de don Bernard0 O’Higgins, de cuerpo entero, que mide dos 
metros de alto por un metro y treinta y dos centimetros de 
ancho. Desgraciadamente este lienzo ha sufrido repintes que 
lo han hecho desmerecer; Ftincipalmente en la pintura del fon- 
do. Hemos oido a varias personas respetables, cuya palabra 
nos merece completa fe, que el retrato se destacaba sobre un 
fontdo de cortinajes; se borraron aquellos para pintar la ba- 
:alia de Chacabuco, con un colorEdo y una factura muy di- 
versos a 10s que tenia Gil. (Vhase la nota N.0 8). 
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TambiCn el Museo Hist6rico Nacional posee el retrato 

de D. Judas Tadeo Reyes y Borda. A nuestro juicio, 
es el mis interesante que hallamos visto de este artista que, 
con justo titulo, podriamos llamar el Goya americano, sir1 
que esto quiera decir que nuestro biografiado llegara jamis 
a pisar las gradas que sustent6 a1 ilustre maestro aragonhs; 
sino, s610, por la hpoca y por el caritter que sabia dar a 10s 
personajes por 61 retratados. Aunque el dibujo y el claro- 
oscuro de la cabeza, ldejan mucho que desear, sin embargo, 
la silueta del personaje retratado esti bien proporcionada, 
la composici6n equilibrada, y la exactitud y esmero con que 
estin ejecutados 10s detalles, hacen la impresi6n de que el 
cuadro ha sido ejecutad’o por un artista #de talento. (Vhase 
la nota N.Q 11) .  , 

Tiene tambihn el Museo Histbrico Nacional un  liemo qv.e 
mide achenta por sesenta centimetros, Es uno de 10s me- 
jores retratos de este interesante artista. Por la fecha que lo 

, ejecwt6, 1832, se VC que nuestro biografiado habia llegado 
ya a la plenitud de su talento y rnerecido el honor de ser 
nornbrado pintor de Cimaxa del Gobierno del Perk seg6n 
consta de la inscripci6n que en la nota N.Q 13 copiamos. Es 
el retrato de Doiia Maria Antonia Lorca. 

Don Carlos Czuz Montt tiene un retrato del General 
don Luis de la Cruz, qup mide setenta y siete por noventa 
y ocho centimetros. Est5 trastelado, y por eso se han per- 
dido sus inscripciones que antes tenia a1 respldo. (Vhase la 
nota N..v 24). 

Don Matias Erriznriz trajo de Buenos Aim,  un peque- 
50 retrato de don Bernardo O’Higgins, que aiius atris fuC 
regahdo por el Gobierno del Per6 a nuestro Ministro de 
Chile en ese pais, don Doming0 Amunitegui Rivera, 
y despuCs fuh adquirido por el seiior Errizuriz. Este hist6ri- 
co cuadro lo conservaba don Bernardo O’Higgins, en su kn- 
cierncia !de Montalvin, y don Benjamin Vicuiia Mackenna, 
en su libro eVida del Capitin General de Chile, don Bernar- 
do O’Higgins,, asegura que es su mejor retrato. Esti ejecu- 
tado con esmero, y su minuciosa ejecuci6n es digna del pin- 
cel de un miniaturista; sin que esto quiera decir que la pro- 
fusi6n del detalle perjudique el conjunto. 

Nos abstendremos de describir esta magnifica pieza, pcr 
cuanto la repruducimos en este estudio; per0 no s610 es el 
retrato lo interesante, tambiCn lo es, el escu’do de Chile que 
creemos sea Cnico, y coincide con uno, desaparecido, que des- 
cribe don MigueI Luis Amunitegui, en su interesante articu- 
lo: QApuntes sobre lo que han sido las Bellas Artes en Chi- 
le,. El escudo descrito, tenia cinco metros de alto; estuvo 

’ 



Retrato de don Judas Tadeo Reyes y Borda. Oleo original de Jose. Gil, 
de dos metros veinticinco centimetros de alto, por un met,ro cuarenta 
y un centimetros de ancho. (Museo Hist6rico Nacional). 



Retrato del General don Luis de la Cruz. Oleo original de Jose Gil, de oe- 
tenta y siete centimetros de ancho, por noventa y ocho centimetms 
de alto. (Prapiedad de don Carlos Cruz Montt). 





Escudo antiguo de Chile, dibujado en el retrato anterior de don Bernard0 
O’Higgins. (Colecci6n Luis Alvarez Urquieta). 



Lecaros. Oleo original 
por ochenta centime- 

:aros). 
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colocado en el frontispicio del PalacIo de las Cajas; fu6 ta- 
llado en madera por don Ignacio Anldia y Varela, el mismo 
artista que ejecut6 en piedra el escudo espaiiol que, como ya 
lo dijimos, est5 actualmente en el Cerro de Santa Lucia. 

El escudo dibujado a1 pie del retrato de O’Higgins es asi: 
U n  guerrero, simbolo de Chile, sostiene sobre sus hombros 
la columna de la libertad, rematada por un globo donde 
brilla una estrella, otras dos de igual magnitud brillan tam- 
bihn a ambos lados de la columna; en la base de ella tiene 
una fecha, 1819; todo, en un fondo azul, de forma ovala., 
da, enmarcado con hojas de laurel y rodeado de banderas, 
caiiones y un penacho de piumas tricolores. La parte baja, 
donde est5 el guerrero, tiene por fondo la cordillera, con vol- 
canes en erupcibn, y, en segundo plano, un caimln, simbolo 
de Amhrica, destroza 31 le6n de Castilla. (Ver la nota 

En  el catilogo de la Exposici6n del Coloniaje, ceiebrada 
en Santiago, el aiio 1873, hemos encontrado algunos 
retratos que, por no conocerlos, ni saber su paradero, 9610 
10s enumeraremos aqui y en las notas n6meros 26 y 27. Ellos 
son 10s retratos de don Bernard0 O’Higgihs y de don Ber- 
nar’do Vera. 

Don Alfred0 Santa Maria, tiene un pequeiio retrato de 
don JosC de San Martin, pintado en cobre: rnide cuarenta 
centimetros por treinta y tres. Don Benjamin Vicuiia Mac- 
kenna dice que San Martin estimaba mucho este retrato. Lo 
llev6 consigo a Europa; ahi lo regal6 a1 Embajador norte- 
americano. Un descendiente de hste, lo trajo a Chile, y lo 
obsequi6 a1 Presidente don Doming0 Santa Maria. (Ver la 
nota N.Q 3 1 ) .  

Dada la interesante hpoca en que actu6 Gil de Castro (finks 
de la Colonia y principios de la Rep6blica), la import$.ncia 
de 10s personajes por 41 retratados; el caricter y ambiente de 
la hpoca que sup0 reflejar en sus obras, constituyen ellas ver- 
daderos documentos de historia patria. 

Formaremos a continuaci6n, a manera de notas, el cat& 
logo de sus obras, copiando las leyendas escritas ode su puiio 
y letra a1 pie o a1 reverso de sus retratos: 

N.9 25). 

 IN.^ 1.-De propiedad de don JosC Luis Lecaros, es el retrato 
oue mide un metro por  ochenta centimetros; tiene la siguiente le- 
yenda: <El seiior idor, Jose Manuel de Lecaros y A~!calde.--16ecit me 
.Jose Gil de Castro, En el afio 1814% 

 IN.^ 2.-Del mismo sefior dun Jose Luis Lecaros, es e1 retrato, 
de igual dimensi6n que el precedente, de doiia Mercedes Alcalde 
y Bascuein de Lecaros, esposa del anterior; dice: <Fecit me Jose 
Gil de Castrio. En el afio 1814% 

La Pintura 4 .  



tCsi,mo dksimo sexto,. 

N.9 6.-EI seiior don Fernando NFigueroa Arrieta, posee un re- 
t ra to  que mide un metro treinta y cinco centfmetros, por  un metro, 
dice: aEl seiior )don Jose Raymundo Juan Nepomuseno de Figue- 
roa y Araoz; hijo del seiior don Manuel *de Figueroa, y de la Sra. 
D. Dolores de Araoz; naci6 en  el Reyno de Santiago de Chile, el dia 
15 !de Marzo 6el #aiio 1811 y pas6 a 10s Reynos de Espaiia en el 
mes de Agosto del aiio 1816, en compaiiia de su padre; de efdaii 
de cinco aiios y cinco meses, a petici6n tde este niiio, s e  le retra- 
t6 con el libro en una mano, y la pelota en la otra.-Josephus Gil, 
Pingebat anno milessimo octongentkssimo dCsimo sexto,. 

N.9 7.-El Museo Hist6rico Nacional, posee un lienzo de JOS 
Gil. que tiene esta leyenda: <Por la Patria, el Mariscal de Campi 
r l r  I-.- E ~ A ~ . - : + P . ~  A- 1.1 pnnl<hli,-i Ann F r a n r i c p n  c~.aln~&n, ,fifkficial d 

d 
D 

,.,,G,c,bvo uc ,_ . ,CYUUA.uY --.. --.I----, - - e 
la Legi6n de Merit0 'de Chile, Jefe del Estado Mayor Genera,l, Co- 
mandante General ,de las Armas y Presidente del Tribunal Militar. 
L JosC Gil, Capitan de EjCrcito y 
P metro quince centimetros, por 
n 

N.' D.-CI inubeu nis iuriw Iviiiitar, es dueiio de un retrato que 
tieme esta leyenda: <:Don Bernard0 O'Higgins, Director Supremo de 
la Repdblica de Clhi'le, Primer Almirante de sus Escuadras, Presi- 
dente del Consejo rde 'la Legi6n de Merito. y Gran Oficial de ella 
& &.-Fecit Josef Gil. in civite Santi ,Sacobi Ohilenensi. Anno Dn- 
mini i 820,. 

9 . i E 1  mismo Museo, aposee un retrato de tamafio natura 
bvnn r n t n v n  f i tr ,=  m i d o  dnc metrnc die, rentimetrns. nor 

N.9 1 'f 
de cue.,, C x r . r r u ,  y..r ......- --.. _..-.._V -__- _ _ _ _  _______._ I c -  un 
metro treinta y ocho centimetros; dice: <Don Ram6n Freire, Ofi- 
cia1 de la Legi6ii de Mirito, Coronel General de 10s Ejircitos de 
la Patria del Estado de Chile, Coronel del Regimiento de Cazsdo- 
res de la Escalta Dictatorial. Coman,dante ~ en] Jefe d e l  Ejdrcit? del 
Sud y Gobernador Inte 

!OB. 
I.- 

. -  
Fecit Josef Gil in Civit 



N.9 10.-Don Carlos Moller 
PO, con esta leyenda: use retr 
el dia 1 de Noviembre de 1820 
in civitate Santi Jacobi Ghiler 

N.P Ii.-Retrato de Don JI  
a1 pie dice asi: <El seiior Cor 
natural de Santiago de Chile, ( 
de la Presidencia y Capitanfa 
59 aAos de edatd; muri6 de 7 
18 de Noviembre de 1827.-J 
octogentkssimo dksimo quinto, 
metro cuarenta y un centimet 

N.9 i2.-Es propbedad del 
de D. Mercades Villegas Romc 
tro siete centlmetros por oc1 
la derecha dice: <Fecit me Jos 

N.Q 13.-Retrato de Doiia 1 
lienzo tiene esta inscripci6n: 
ndci6 en Noviembre de 1802 y 
Jose Gil, Primer retratista de ( 
ta ihabia llegado a la plenitud 
Hist6rico Nacional. 

N.P i4.-Propiedad del Mus 
de un re t ra to hecho por Jose 
tin. En un medall6n dice: <AI 
titulb. 

IN.* IS.-EI retrato de Do% I 
O'Higgins, tiene esta leyenda: 
Anno Libertatis iSi9,. Mide c 
metros. 

N. 16.-Es copia el retrato I 

D. Bernardo O'kIiggins, existent 
t6rico Nacional. Mide ochenta 
y medio centimetros. 

IS., riene un retrato oe mew0 cuer. 
.at6 el ciudadano Jose Visente Ovalle 
, de edad de 44 a6os.-Fecit JosC Gil, 
iensi. Anno 'Domini 1820% 

idas Tadeo Reyes. La leyenda puesta 
.onel D. Judas Tadeo Reyes y Borda, 
3ficial Real, y por 32 aiios, Secretario 
General de este Reyno. Retratado de 
I aiios cuatro meses y ocho dias, el 
os6 Gil me pingebat, anno milessimo 
. Mide dos metros veinticinco por un 
ros. 

Museo Hist6rico Nacional, e,l r e t r a h  
:ro y Aguila, tela que mide un me- 
henta y un centimetros. Abajo y a 
ephus Gib. 

Maria Antonia Lorca. AI respaldo del 
gD. Maria Antonia Lorca de Larenas, 
f u e  retratado en Agosto de 1832, p:or 

3drnaraB. Es un buen retrato. El artis- 
I de su saber. Propiedad del Museo 

,eo Hist6rico Nacional, es una copia 
Gil, Idel General D. Jose de San Mar- 
Heroe del Sud- Buena Fe, Amor, Gra- 

sabel Riquelme, Madre de D. Bernardo 
<Isabel Ricaelme-Fecit Josephus Gil- 

:iento dos, por setenta y siete centf- 

de DoAa Rosa Rodriguez, hermana de 
e, como el anterior, en el Museo His- 
y cuatro y medio, por setenta y dos 

N.Q li7.-EI doctor Daniel Amendbar Ossa, es poseedor de 
retrato que mifde un metro cuatro centimetros por ochenta y 
centimetros. Dice: *El Sr. Gregorio Cordovez y Casso, naci6 en 
ciudad de San Bartolomb en la Sereqa, capital de la provincia 
Ciolquimbo, a 24 de Abril de 1783, fue desppsado con D. Isa 
Cordovez, en 26 de Enero d? 1820. Ha servido de O'ficial del E 
tall6n de Artilleria !de Coqui'mbo hasta el emspleo de Sargento Ma! 
y Comandante de o t r o  cuerpo. Hasta la entrada de dos espaiio 
en Chile, y, por esto, emigr6 a Buenos Aires, a su  vuelta que vi 
con la Expedici6n Lilbertadora, obtuvo el puesto de policia y 
calde Ordinario de la capital de Coquimbo y Censor, en segu 
cr,eado Temiente Coronel d e  (Caballeria de la ciudad y retratado 
Santiago de Chile a 2 4  d e  Abril de 1822, de edad ,de 39 aiios. 
deline6 dielmente ej  ciudadano JosC G i l . 4 s m 6 g r a f o  y Proto P 
tigraphista del Perda, 
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N.* 18.-TambiCn es propisdad del seiior Amenabar Ossa, un re- 

t r a t o  de D. Custodio Amen6bar y Quiroga, que mide un metro, por  
setenta y dos centfmetros, dice: <feci t  Josephus Gil. Anno miles- 
simo wct inyntdssimo dCsimo octavo,. 

N.P 19.-Don Vicente Garcia Huidobro, posee un re t ra to  de D. 
Jose Vicente Garcla Huidolbro y Morande, tercer  a n a r q u h  de Casa 
Real, Caballero de la Orden 'de (Carlos ILI. Unicamente por  la copia 
que existe en el Museo Hist6rico Nacional, conocemos este  re t ra to  
pint'ado por Jose Gil. 

N.* 20.-Don Roberto EstCvez, tiene un retrato qu,e mide u11 
metro 'die2 centimetros, por s'etenta y ocho centimetros, de uD. 
David Roberto Maffet, Sargento (Mayor ,de Artilleria. El que ama la 
libertad no repara e n  10s peligros.-Fecit Josephus Gib. 

 IN.^ 2l.-E1 mismo sefior EstCvez, es dueiio de o t ro  ret rato de 
In esposa del anterior: cD. Antonia del Castillo y Caravia de Maffet,. 
N o  e s t i  f irmado y tiene la misma dimensi6n que el anterior. 

NeQ 22.+La Oolecci6n Luis Alvarez Urquieta, tiene o t r o  lienzo 
de Jose Gil, titulado &a Mujer de las Rosass no  est6 firmado y 
tiene setenta y bdos centimetroq, por  cincuenta y cinco centiunetros. 

,N.Q 23.-EI Museo ,de Bellas Artes posee un 61eo de est'e artista, 
firmado abajo y a la izquierda, mide setenta y t res  centimetros, por  
cuarenta y seis centimetros. US. Dominicus Fund. Ond. Predicato- 
rum. Fecit me Josephus Gii, anno  Milessirno Octingenttssimo dt-  
simo sbptimo,. 

N.Q 24.-Retrato del General .don Luis de la Cruz. La inscripcidn 
de este re t ra to  est6 en el Catilogo de !a Exposici6n del CQlioniaje, 
celebrada en Santiago el aiio 1873,  y decfa: 6EI seiior don  kuis  de 
la (Cruz, Mariscal de Campo, Oficial de ,la Legi6n de Mtrito. General 
en Jefe del Ej t rc i to  de Chile. Libertador del P e r k  Gran Mariscal. 
Benemtrito de la Orden del Sol. Director Genera! de la Marina del 
Perd y Consejer,o de Estado. Lo retrat6 fielmente el ciudadano 
Jose Gil, Capitin del Ejercito y Proto Antigraphista E t o .  

N.9 2S.-Retrato de D. Bernardo O'Higgins. La inscripci6n dice: 
6D. Bernardo O'Higgins, Director Supremo de la Repdblica Chilena, 
Generalisimo de sus  Ejkrcitos. Grande Almirante de sus Escuadras, 
Presidente del Consejo .de la SLegiBn de Mirito, Grande Oficial de 
ella; y condecorado con !as medallas de or0  de C'hacabuco y Maipb. 
Lo retrat6 fielmente el Capitin de Ejkrcito Jose Oil, segdndo cos- 
mdgrafo, miembro de la mesa Topogriphica y Antigraphista del 
Supremo Director. Afio de 1 8 2 i ~ .  

N.9 aG.-Retrzto autentico del ICapitin General don Bernardo 
CVHiggins, pintado por Jose Gil, ,perteneciente ,a !.a familia de su 
primer Ministns y amigo predilecto don J o s t  Antonio Rodriguez Al- 
dea. 

N.Q 27.-Retrato de 'D. Bernardo Vera, una q i n i a t v r a  del mulato 
Gil. (Propiedad de la Sra. Loreto Huidobrq 'de Vera. 

N.Q 2 8 . 4 L a  Municipalisdad de La Serena tiene un retnato la1 61e4 
que mide un metro nueve centimetros por ocbenta  y cuatro, del 



. del Genera! don Jos6 de San Martin, Oleo original de Jose Gil, 
de un metro nueve centimetros de alto, por ochenta y cuatro centf- 
metros de ancho. (Municipalidad de La Serena). 
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GenPfal don Jose dee San Matfin. En OQ ffiedallSn, dice: t A l  HBroe 
de 10s Andes, CoquWbo ofrece, su memoria grata, por la restau- 
raci6n del (Estado Chileno,. Una condeconaci6n que tiene en  el pe- 
oho, dice: <La Patria en Clhacabuco. A1 Vencedor jde 10s Andes y 
Libertador de Chile,. Abajo y a la izquierda, dice: <Fecit me Jo- 
sephus Gil. Anno milkssirno octingentkssimo, dksimo octavo,. 

N.9 29.-La misma Munieipahdad de La Serena, t iene un retrlato 
de D. Joaquin Vitcuiia, de un metro siete centimetros, por setenta 
y nueve centimetros. Estf firmado abajo y a la izquierda: tJosC Gil. 
1819,. El retratado est& en traje civil; tiene una tarjeta en  la 
manq, donde se lee: (A mi Sra. D. Carmen Solar de Vicuiia, co- 
q uim ba,. 

N.9 3O.-Retrato de D. Maria del Rosario Velasco de Rodriguez 
Aldea, tiene esta inscripci6n: (Fuk retratada (a la edad de 1 4  aiios 
y 23 dias, estando desposada el 6 de Octubre de 1821, con el se- 
iior Ministro de Estado en el Dspartamento de Hacienfda, doctor don 
Josk Antonio Rodriguez Aldea. Lo retrat6 fielmente en Santiago de 
Chile el Capitin del Ejercito Jose Gib. Propiedad de D. Osvaldo 
Rodriguez. 

N.V 31.-Retrato de] General San Martin. La inscripci6n dice: 
cI*ecit me Josephus Gil. Anno milkssimo octingentkssimo dksimo 
skptimoa. 

N.Q 32.-EI Museo Hist6rico Nacional, posee un retrato busto, 
abocetado, algo ldeteriorado y sin dirma, del General don Bernard0 
O'iHiggins; por su ejecuci6n, la posici6n de la cabeza, de t res  cuar- 
tos de perfil, como acostumbraba a colocar sus modelos el artista 
y su colorido, creemos no equivocarnos, a1 asegurar que es obra 
de JosC Gil. 

N.? 33.-Ya clijimos que el Museo Bolivariano de Lima, tiene un 
retrato ,del Libertador don Sim6n Bolivar. 

N.? 34.--En e; texto dijimos que el (Museo Histbrim de Bucnos 
Aire's, es dueiio de un retrato del General don  Juan GFegorio de 
Las Heras. 

N.Q 35.-Don Matias Errizuriz conserva en  Buenos Aires, un 're- 
trato del General don Jose de San Martin. . 

rS.6 36.-De dtln Rafael Correa M., es el retrato cuya leyenda 
dice asi: <El seiior don Francisco de Paula Echagiie y Andia, natu- 
ral de la ciodad de Santa Id ,  Rio de la Plata, resildexite e n  Chile, 
casado con doAa Ana Teresa de Tocornal, obtuvo el grado de Te- 
niente de Granaderos del primer batalhh que f u C  creado el afio 
1811. Y a su consecuencia ascend'i6 en la carrera militar a1 grad0 
dt: Tekiiente Coronel ret3r'ado con goce y us0 de uniforme y en 1821 
fu6 norhbfado inspector dkl cuartel cuarto de la Repfiblica de Chile. 
Le ret'rat6 el ciudadano Jo:k Gil, Capitin de Ingenieros del Perh y 
Protho aiitigraphista, etc.,. 

Para darre euecta' de la estimaci6n que se tenia, en aquella Bpoca, 
pintado's por Gil vamos a topiar la historia del retrato 

&e' Fray A'ntbnilo Esquivel, hecHo por ,  este artista. Estos datos, 10s 
hemos tomado del libro intituladb: eExposici6n Chfonohistorica dh 



de ia ,mesa Topogriphica de este Estado, insigne antigraphista en  
grande, autor de admirables obras, que tenemos suyas, fuera de las 
que han caminado B la Eulropa, entre las cuales s e  merezen singu- 
lares elogios 10s retratos de nuestro inclito general el seiior San 
Martin, el Reconiquistador, el liberfadtor de Chile. Nuevamente, nos 

' fuimos a cocsultar el proyecto, B presencia de aquella imperfecta 
imagen, acampaiiados ya del facultativo. Resolvi6 este, que no habia 
dificultad, asintiendo siempre a su lado el P. Pizarro, para suplir 
con la voz viva, lo que faltaba B la evidencia de 10s ojtos. As6 sucedi6, 
que, P la l u z  de aquellos principios providenciales, y advirtiendo io 
que debia quitar, y poner, pues el ilustrador se acordaba perfecta- 
mente de todas sus facciones, estatura y msovimientos, se  complet6 
el busto el 14 de Enero de 1520. 

(El lienzo con el marco barnizado de negro vivc 
dos varas t res  cuartas de alto, y a proporci6n d 
imagen de cuerpo enteao en accion como de quic . . 2 . _ _ >  . - .. .L- 

3, y dorado tiene 
,e ancho. Est& la  
?n piensa, con la 

mano izquierua apoyaua en una carpera verae, que descansa sobre 
la mesa, y cuya funda es  del mismo color, y P la dereoha, sobre el 
brazo de la silla, con una pluma parda de alcatraz hermosa, y tam- 
bien retratada al natural, que n o  ha faltado persona inteligente, que 
diga, que sin embargo, que cada cosa de las del cuadro parece sola 
en el mkrito, la pluma vale tanto como todas juntas: expresi6n va- 
liente, que aunque es vertida en sentido graphico, puede tomarse 
en el metaf6ric0, pues que su pluma, al menos, ha igualado P todas 
las espaiiolas, si se refleja sobre la descubierta verdad, opuesta P 
la que se creya tal, revelada quinientos, y mas aiios, y que exprime 
aquella inmntrastable. 
~ S U  estatura es prbcer, el semblante apacible, y muy agradable, 

cerquillo corto, algo mPs de pint611 en canas, dividido en dos ca- 
menllonsillos calvos, frente espaciosa, con una vena azul en el me- 
dio, dividida en dos ramas, que casi parece una y griega, el color 
blanc? fino, cejas bief: pobladas y formadaq, pintonas en canas un 
poco crespas (Gracia principal en ojos), nariz muy bien hecha, 
cuanto cabe en lo bueno, boca proporcionada, la barba un poquillo 
prominente, el pel0 de ella denota cano, aunque rapado, el (pescueso 
grueso i proporcibn, con u n  doblks baxo la barba, hombros abulta- 
dos, pecho y espalda rectos, y, el aire de s u  persona, grave (sin 
afectacibn, las manos grandes, bien llenas, largos y proporcionados 
10s dedos, coil )si, el pi6 derecho 
fucrn del hibit. 

venas azules en el naciaiento d l  ellc 
o calzado de san.dalia. 



CPor ce 
que imlpide 
briindose 
perfectisim 
Theologos, 
titulos se 
santo Cris 
de 10s libri 
pintado so 
bajo con 
Ophscubss 
sobre la c: 
plana 10s 
en el oph: 
las cuestio 
i a i y z i  
R. R. Cap 
la Reiigi61 
Te r cefr,o ) 
den, y oti 
presos. Sc 
primoroso 

rca ae  la caBeza aei DUSIO arravi,esa una corrina verde. 
I verse parte de 10s libros de lo filtimo del estante, descu- 
m i s  abaxo tomos en  folio, d e  pergamino y pasta dorada 
amente imitados, de 10s mismos, que cita en  sus obras: 

Canonistas y Regularistas, que han podido caber, CUYOS 
leen nerfectamente. Una de las rrracias Drimorosas es un 
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oUn gudrdapoluo can puertas de cuatro h0ja.s .de cipres curiosa- 

mente trabajado, verde al 6ieo, cortinas de damasco etc. etc. Solo 
agimrda el 12 de est;! en conformidad al decreto definitorial, para re- 
cibir en su sen0 este apreciabilisimo monumento, con general aplau- 
so, y aclamaciores, fieles int i rpretes  del amor, y gratitud de nues- 
tro6 CoPazones. 

aHe desempefiado comto ha podido la obediencia, y, la verdad que 
paometi; mas me falta, que llenar el deber de un verdadero amigo 
suyo en servirlo, como quisiera en testimonio de la deferencia, 
sin que mi coraz6n siemprz hs estado muy cerca de V. P . i C o n v e n t o -  
grande de M. Sefiora del Socorro de Santiago de Chile, Febrero 4 
de 1820. 

B. L. ,M. D. V. P. su muy afecto amigo y hermano Fr. JosC Maria 
BazaguchiascuPB. 

Este re t ra to  no estP en el Convent0 MPximo Franciscan0 de :a 
Alameda; y 10s padres acluales, dgnoran su paradero. 

RETRATOB DE DON P E D R O  DE VALDIVIA. DORA I N E S  
SUAREZ Y DORA CATALINA DE LOS RIOS Y LISPERGUER 

Hay en Santiago un hist6rico retrato de D. Pedro de Val- 
'divia que, aun cuando es de fecha 1853, haremos una ex- 
cepcibn con. 61, por tratarse del conquistador (de Chile, del 
fundador de la% ciudad de Santiago, y que, por haber varias 
copias, se ha puesto en duda, cual sea el original. 

Nosotros conocemos cuatro copias de este retrato; una que *exis- 
t e  en la Sala Medina de 11 Biblioteca Nacional; es bastante buena, 
y es  hecha por nuestro pintor nacional don Francisco Javier Man- 
dCola; otra, pertenece a1 sefior don Hernln GarcCs Silva, y creemos 
que fuC ejecuta'da en  Espafia; la tercera, pertenece a don Ismarl 
Beytia, y la cuarta, es  de propiedad del Museo Hist6rico Nacional, 
y no es una copia fie1 del original. 

Posiblemente que este error provenga de que una de estas 
copias estaba en la casa a1 lado de la Iglesia de la Vera Cruz, 
casa que, edneamente se afirmaba, fuh la que habit6 Pedro 
de Valdivia, y que, tiempo atris, ocup6 nuestro ilustre y emi- 
nen-te historiador, q,ue despuis fut Arzobispo de Santiago, 
don .Ccescente Ertizuriz. 

En la sala de despacho del Alraltde de Santiago esti el re- 
trato original de don Pedro de Valdivia. Est5 firmado abajo 
y a la izquierda, E. Lucas, 1853, en Madrid. En la parte 
superior del marco, se lee: eDoiia Isabel 11, Reina ode Espa- 
iia, a la Repcblica Chilena>>. En la parte inferior del marco, 
dice: <<Don Pedro de Valdivia. Fundador de la ciudad de 
Santiago de Chile.-Aiio 154.1,. 
pQ#g?y@$% 

tugenio  Lucas Padilla era el pintor de Cirmara de la Reina Isabel 
11. La pintura de este artista se  caracteriza por la fuerza de su 
paleta y la fina ejecuci6n con que simplifica su  factura. Es uno de 
.os artistas m9s .espontheos,  ,mmlrs castizo por  su color y carircter 
de sus tipos y escenas oriqinales, a pesar de su tradici6n goylesca. 

(LA QUINTRALA) 



El motivo por el cuaf, la R 
regal6 este retrato a la Repu 
documento que hemos tenido 
Archivo Nacional, y dice asi: 
T. Medina. Extract0 del expc 
acuerdo de la Municipalidad dc 
la memoria el, Conquistador dc 
do en la casa que habit6 una c 
tando fas Cimaras chilenas u 
pesos. 

cAsociaci6n de Espaiia a1 
auxilio econ6mico y regalando 
dado a1 pintor de Cimara D. E 

<<La cabeza de Valdivia es u 
cuerpo de Carlos Manuel, Duc 
es la de Carlos V>>. 

Se dice que existi6 en 10s 
ermita mandad2 edificar poi. d 
nor de Santa I n k ;  habia en < 
de la Santa, cuyos rasgos'fison 
Suirez. De las averiguaciones G 
el paradero de dicho cuadro, s 
aiios f u i  retirado ode la ermita 
tura mod'erna v de ningun v 
fin haya tenido este interesantc 

I El derrotero de la existencia I 

di6 don Joaqufn Santa Cruz Ossa, 
seiior padre junt,o con o t ro  dato, q 
Real Audiencia, donde constaba ( 

prado en Espaiia para adornar su: 
Esta informaci6n la damos h i c a m c  

Don Francisco Arcaya, nos 
don Tolentino Afcaya, aboga 
La Ligua, all5 por 10s aiios de 
JosC del Carmen Buzeta en u 
El seiior Buzeta era dueiio de 
Ingenio, que, en la tpoca cola 
doiia Catalina de 10s Rios y I 
la). Pues bien, don Tolentinc 
de Buzeta, le regal6 urn retratc 
ria en uno de 10s sal-ones de 1 

A la muerte de don Tolent 
don Francisco,, quien se traslac 
so el aiio 1893, para seguir 1; 
recursos, venIdi6 el retrato a SI 

blica de Chile, consta de un 
la oportunidad de leer en el 
<tEstudio hecho por don Jos6 
zdiente inicido en virtud del 

Santiago de Chile, de honrar 
In Pedro de Valdivia, erigien- 
apilra de la Vera Cruz, y vow 
na subvenci6n dv cuarro mil 

homenaje, contribuyendo con 
a Chile un retrato encomen- 

3ugenio Lucas. 
na composici6n ideal, sobre ci 
que de Saboya y la armadma 

alrededores de Melipilla, una 
on Pedro, de Validivia en- ho- 
rl lugar de honor, un retrato 
i6micos eran 10s de doiia InCs 
[ue hemost hecho para. dar con 
;e desprende que hace muchos 
L y sustituido por una escul- 
alor artistico, Ignoramos qui 

cuadro. 

de este  histbrico cuadro, nos IO 
a quien, a 'su vez, se lo cant6 su 
u e  hdbfa leido en el archivo de la 
iue  esa corporaci6n habia com- 
j saltones un cuadro del Ticiano. 
:rite como un jdato curioso. 

contaba que a su seiior padre, 
do residente en la ciudad de 
1880, le toc6 defender a don 

n juicio con un seiior Gallo. 
10s fundos La Higuera y El 

Inial, fueron de propiedad de 
Asperguer (alias La Q u i m m  
1 gan6 el juicio, y la seiiora 
3 de La Quintrala, que exis- 
a casa del fundb El Ingemo. 
ino, heredlj el cuadro su hijo 
16 a1 Seminario de Valparai- 
1. carrera erlesiistica. Falto de 
I profesar don Arturn Cons- 
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tansin. Estuvo muchos aiios este retrato en el Seminario de 
Valparaiso, de donde fuh trasladado a la igPesia de Los Doce 
Apbstoles, y destruido alli por las llamas, en el incendio de 
1906. 

S e g h  datos propoacionafdos por don Francisco Arcaya, 
su seiiora madre y su hermana, el cuadro tenia una di- 
mensi6n aproximada de un metro ochenta centimetros 
por un metro. El tema era: <<La Quintrala en la Prisibn:>. 
La figura era de tamafio natural y de cuerpo entero; estaba 
sentada en una grada de piedra y sus brazos estaban ataldos 
con grillos; vestia una tiinica blanca, con encajes, que ldejaba 
a1 descubierto En pit, 10s dos brazos y un gran escote. Su 
rostro afligido era hermoso, su cutis blanco, sus ojos Iloro- 
sos eran bellos y una abundante cabellera de color castafio 
rojizo, le caia sobre sus hombros. 

La antigua prolpiedad de la Quintrala, e s t i  hoy ,dividiha en  t res  
haciendas: La Higuena, Valle Hermoso y El Ingenio. En  esta tilti- 
ma existieron las a s a s  del fundo. Su tactual ,dueiia, doiia Loreto 
Valledor de Alemmany, dice que, e n  un extremo del parque, e s t i  en- 
terrada la prisi6n (donde esta  mujer  sadista castig,aba a sus vfcti- 
mas. TambiCn posee una pequeiia imagen de la Virgen ,del Carmen, 
que, seglin la tradicibn, perteneci6 a la Quintrala. 

DON FRANCISCO NUREZ DE PINEDA 

Existe en el Archivo Nacional un interesante manuscrito 
original de D. Francisco Niiiiez de Pineda y Bascufifn, ti- 
tulado <El Cautiverio Feliz,. Su mismo autor ilustra esta 
obra que es dignz de ser leida por todos nosotros, por su 
antiguedad, por relatar las sostumbres de 10s ararcanos, sus 
jnegos, su vida domhstica, lo mismo que las costumbres de 
10s espafioles, su manera de guerrear, sus in$dustrias, su or- 
ganizaci6n politica, el mal trato que daban a 10s indigenas 
y el favoritism0 para repartir 10s empleos. 

La obra estA ilustrada con cinco dibujos originales, ejecu- 
tados por el sefior Nliiiez de Pineda, qqe, aunque carecen de 
mhrito artistico, son, sin embargo, documentos hist6ricos 
que nos muestran, con la elocuencia de las cosas vistas y vi- 
vidas, lo que eta el arte en aquella lejana hpoca. 

Reproducimos en este estudio dos #de estos dibujos, eje- 
cutados a1 lipiz por el autor. Uno de ellos, es el retrato de 
su sefior padre don Alvaro N6fiez de Pineda en actitud de 
orar. Est5 arrodillado ante la imagen de la Virgen Maria. 
A1 lado, tiene su espada y S'J armadura; y, detris, se v i  
una gran sala decorada, toda ella, con cuadros religiosos. 

El otro dibujo representa <La Batalla de las Cangrejeras,, 
en la cual fuh derrotado el ejhrcito espafiol y tornados prisio- 
neros, cien hombres, entre, ellos el autor del libro. 



Retrato de don Alvaro NG aiginal de su 
hijo don Francisco N6nez de rineda. (Archlvo lyacional de Santiago). 

fiez de Pineda Bascufih.  Dibujo 01 
I . -. . ,. . .  I _ .  . .  



Batalla de las Cangrejeras. Dibujo original de don Francisco Ndfiez de 
Pineda. (Archivo Nacional de Santiago). 
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Tomamos del libro <El Gautiverio Feliz,, publicado en  el t e rcer  

tom0 de la Colecci6n de Historiadores de Chile, 10s siguientes datos 
biograificos de D. Francisco Ndiiez de Pineda y Bascuiiin: 4Naci6 
probdblemente en  Chillin el aiio 1607, donde residia su  tamilia. 
S a  Fadre, d.mn Alvaro Nliiiez de Pineda, sirvi6 en e1 ejkrcito del rey, 
por m i s  de cuarenta aiios; hizo la campaiia de Arauclo y no  se reti- 
r 6  del servicio hasta que envejeci6; a 10s sesenta y seis aiios per- 
di6 un ojo, y no  podia andar, y a aquejla edad, se traslad6 a Chillin 
a cuidar de la educaci6n de su familia. 

Don Francisco se  educ6 en el Colegio de 10s Padres Jesuitas, 
donde aprendib el latin, la teobogia y 10s clisicos latinos; es decir, 
una ilustraci6n avanzada para aquella kpoca. Su padre queria que 
abrazara la carrera religiosa, per0 algunos juveniles des'aciertos !e 
obligaron, para corregirlo, a hacerlo soldado, por m i s  que su 31-  

tuaci6n era  superior en  rango. Entr6, pues, en el ejkrcito, alrededor 
del aiio 1625, Ilegac\do (a1 grado ,de capitin. 

El 115 de Mayo de 1629  sufrieron 10s espaiioles, en  un sitio dz- 
naminado eLas Cangrejeras,, una desastrosa derrota, donde nues- 
t r o  biografiado cay6 prisionero; per0 le cup0 la suerte de quedar 
bajo la dependencia *del cacique Maulicin, indio esforzado y gene- 
roso que le t ra t6  como amigo durante su  cautiverio. El aiio 1629  
fuC rescatado por  su padre. 

,En 1654,  v d v i 6  a1 servicimo militar; alcanz6 el rango de Maestrc 
de Campo, y fuC w m b r a d o  Gobernador !de Valdivia. Los dltimos 
.aiios de su vida ltos dedic6 a *escribir el libro cEI Cautiverio Feliz,. 

MUSE0 HISTORIC0 NACIONAL 

Existi6 en el Sal6n de Honor de 10s antiguos Presidentes, 
una galeria de sesenta retratos de 10s Gobernadores y Capi- 
tanes Generales que tuvo Chile, durante el period0 colonial, 
desde Pe'dro de Valdivia hasta Muiioz de GuzmPn. Desgra- 
ciadamente, esta galeria fuC destruida, por la plebe enfure- 
cida, en la noche que se sigui6 a la batalla de Chacabuco. 

El aiio 1873, se inaugur6 en Santiago una Exposici6n 
del Coloniaje, a iniciativa del activo y progresista Intendente 
de Santiago, don Benjamin Vicuiia Mackenna, quien mand6 
ejecutar, a nuestros mis aventajados artistas pintores de 
equella Cpoca, como: Alejandro Cicarelli, Pedro Le6n Car- 
mona, Vicente de la Barrera, Doming0 Mesa, JosC Mercedes 
Ortega, etc., etc., una reconstituci6n de esos personajes de la 
Cpoca colonial, y se mandaron hacer copias, tanto a Lima 
como a Buenos Aires, de todos aquellos Capitanes Generalcs 
que, despuis, pasaron a ocupar 10s primeros puestos en esos 
dos virreinatos. 

El Museo Hist6rico Nacional conserva veinticinco de esos 
retratos; y son: Diego de Almagro, ejecutado por Do- 
mingo Mesa; Pedro de Valdivia; Francisco de Villagra, he- 
cho por Pedro Le6n Carmona;- Rodrigo de Q.uiroga, ejecn- 
tad0 por JosC Mercedes Ortega; Garcia Hurtado de Mendoza, 
hecho por Alejanldro Cicarelli; Alonso de Sotomayor; Mar- 
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Xez de Loyola; Alonso Garcia Ram6n; Alonso ',,..";..,,. 1 mn,. An 1- I T n m m .  c..m..+:,,, 1 Ad,." 1, 7.% 

tin Garcia < 
de Rivera; F l a l l k l D C u  babu  U C  la v cga, I I a l l L k D L u  LupcL. uc bu- 

iiiga; Martin de Mujica; Tomis Marin de Poveda; Francisco 
de Meneses; Francisco Ibiiiez de Peralta; Gabriel Can0 de 
Aponte; Francisco Alonso de Ovando; Juan Balmaceda y 
Zenzano ; Tomis Alvarez Acevedo; Ambrosio de Benavides; 

O'FIiggins; Luis Muiioz d;e Guzmin; Antonio 
rrasco; Mariano Osorio, y Francisco Casimiro 
Pont. 
lo XVI, tiene el Museo Hist6rico Nacional un re- 
nal de Felipe 11; otros dos retratos de caballeros 

desconocidos; retrato de una Dama, y otro de D. Juan de 
Austria. Todos son originales y de Escuela espaiiola. 

De 1625, es decir, del Siglo XVII, es un retrato de D. 
Diego E16rez de L e h ,  que perteneci6 a1 Almirante D. Ma- 
nuel Blanco Encalad, y que actualmente es de propiedad 
de D. Ram& Araya Novoa. Es este retrato el mis antiguo 
que se conserva de un personaje de la hpqca colonial. Fl6- 
rez fuh dos veces Maestre de Campo Geneml de Ejhrcito; 
jefe inmediato de la Monja Alfhrez, Dbiia Catalina de Erau- 
zo y Caballero de la Orden lde Santiago. 

Del mismo siglo es el retrato de D. Diego Cristbbal Mes- 

Histbrico, ma- 
a1 don Pedro 

-:- lrdnom3n m-t.nn& C;orr3 Roll2 rnvn nriginal est6 en 
i ) lU " z . l l r~ juu,  r ' A c b L y u - "  UL " Z b l l U  U c - l r ,  --I" " 
Espaiia. Copias de 10s dos existen en el Museo 
gistralmente ejecutadas por el artista nacion, 
Ovalie Diaz. 

Tambihn del Siglo XVII son dos retratos 
desconocidos, de Escuela espaiiola. 

Del Siglo XVII, son 10s siguientes lienzc 
Obispo D. Diego Navarro Martin de Villodr 
P,A,,-,:A, -1 -Z,. 1 LnL. .,& rntr-+n_h,rrtr\ A, 

de personajes 

s: retrato del 
es, fechado en 

Lul lC~vClul l  cl allu l w w w ,  ull l C L I a C u - U U O L u  uz una dama y 
de un caballero, desconocidos. 

Del Siglo XVIII, son 10s retratos de b. Jo& Antonio de 
Rojas, capitin de caballeria, el aiio 1759; del Obispo de 
'Santiago, D, Manuel Alday y Axph. de tamaiio natural, v 
cuerpo entero; del Virrey D. Manuel Amat y Junient; del 
Obispo de Santiago, D. Alejo Fernando de Rojas; un pe- 
queiio retraro de D. Ambrosio O'Higgins, que abajo tiene 
esta leyenda: <El Exmo Sr. don A. Higgins-Vallenar-Te- 
niente General de 10s Reales exhrcitos, Gobernador, y Capitin 
General del Reyno de Chile y Presidmte de la Real. Au- 
diencia de Santiago, ; retrato #de dos personajes desconotidos, 
arrodillados ante una Virgen de la Merced; un 61eo. sobre 
tela, que se enrolla dentro de una media caza: dos ingeles 
descmren. una cortina, mas de. la cual aparece un altar de 
estilo Baarroeo, ficamefite decorado; en el cenrro esd la Vir- 





Retrato de Felipe TI. O!eo de la Bpoca, de un metro por setenta y cuatro 
centimetros. (Museo Nacional de Santiago). 



gen rodeada de ocho santos y Sngeles, colocados dentro de 
las hornacinas que decoran el retablo. Abajo, tiene la si- 
guiente leyenda: <tLas imigenes de este retablo se pintaron 
a devoci6n del Capitin D. Antonio Bernardino Venel, con 
su retrato, por Blas Tupa Amaro, en la ciudad del Cuzco, 
aiio de 1750>>; dos miniaturas, una de D. Santiago Solo 
de Zaldivar, caballero de la orden de Santiago, y la otra, de 
D. JosC Perfecto de Salas, asesor del Virrey Amat. 

Tambihn del Siglo XVIII, son unos lienzos que repre- 
sentan la corte de Carlos V; en uno de ellos .figuran Felipe 
11, la Reina Isabel de Portugal y otros nobles personajes. Es 
Csta una colecci6n de siete cuadros, cuyos temas son las gue, 
rras de Flandes. Todos estos son originales, p r o  de escaso 
valor artistico. 

De1 aiio 1766, es un retrato del distinguido mineralogis- 
ta Joseph Antonio Villegas y Avendaiio, ejecutado por Jo- 
seph Diaz y Anad6n; el retrato est6 dentro de un medall6n, 
a1 lado del cual se v4 el pueblo minero de Muso, orlado con 
un prolijo dibujo lde flores, Srboles y pijaros. 

Del aiio 1808, son 10s retratos de don Santos Izquierdo, 
capitin de caballeria del Regimiento El Principe y Caballero 
de Montesa, y de su esposa, doiia Josefa Tadea Jaraquemada 
del Aguila. El Museo tiene s610 copia Ide estas telas, cuyos 
originales guarda la familia Izquierdo Sanfuentes, 

Tambihn de esta ipoca, son 10s retratos de don Joaquin 
Phrez de Uriondo y de $11 esposa, doiia Vicenta Menindez 
de Cornellana. 

Tiene el Museo Hist6rico Nacional, una galeria de 10s 
monartas espaiioles, desde Carlos V hasta Fernando VII, 
que son copias del Ticiano, Velizquez, )Ram, Rafael Mongs 
y Goya; exceptuanldo el de Fernando VII, que fuh hecho en 
Chile, por un Padre fratlciscano, con motivo )de su exalta- 
ci6n a1 trono de Espaiia. 

Tiene tambiPn este Museo un salterio hecho en Lima el 
aiio 1785; lleva en la tapa una pintura interesante: repre- 
senta a una dama, vestida a la usanza de la Cpoca, con un 
miriiiaque corto y rodeada de dos galanes. 

For mis que sea de Cpoca un poco posterior a la Colo- 
nia, citaremos una obra de capital importancia que posee 
a t e  Museo; nos referimos a1 cuadro de <La Batalla de Mai- 
PO>, original del gran artista bivaro Juan Mauricio Rugen- 
das, 61eo que ademis de su indiscutible mirito artistico, cons- 
tituye un documento de inapreciable valor histdrico docu- 
mental. Figuran en 61 10s retratos de 10s principales patriotas 
que actuaron en esa memorable jornada. 

, 
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SALAS ARZOBISPALES 

Repartidas en las diversas salas arzobispales, existe una 
colecci6n de copias de 10s retratos de 10s Obispos que tuvo 
Chile, durante el periodo colonial. Los originales corrieron 
igual suerte que 10s retratos de 10s Gobernadores y Capitanes 
Generales de Chile, que fueron destruidos durante la revo- 
luci6n de la Independencia. 

La lista de ellos, por orden cronoliigico, es la siguiento: 
Rodrigo Gonzilez de Marmolejo; Fernando de Barrionuevo; 
Diego de Medellin; Pedro Azuaga; Juan Pirez de Espinoza; 
Florencio Salcedo ; Gaspar de Villarroel : Diego Zambrano 
Villalobos; Fernando Avendaiio; Diego Humanzoro; Bernar- 
do  Carrasco; Francisco de la Puebla Gonzilez; Francisco 
Luis Romero; Alejo Fernando de Rojas; Alonso del Pozo 
y Silva; Juan Sarricolea y Olea; Juan Bravo del Rivero; Juan 
Gonzilez Melgarejo; Manuel Abday y Axpte; Blas Sobrino 
Minayo; Francisco Jost de Marin, y Josi Santiago Rodri- 
guez Zorrilla. 

EN LAS CASAS PARTICULARES 

Don Fernando Mirquez de la Plata, tiene tres retratos 
originales de personajes del periodo colonial. Uno es de D. 
Diego Calvo de Encalada y Orozco, primer marquis de Vi- 
llapalma de Encada, muy interesante por el traje que viste, 
de fines del Siglo XVII: recuerda, por su indumentaria, 10s 
retratos que pint6 el artista espafiol Juan Carrefio #de Mi- 
randa. 

Qtro de 10s retratos es el de don Manuel Antonio Calvo 
de Encalada y Chac6n. segundo marquis de Villapalma de 
Encalada; y el tercer0 de cion Jost Manuel Calvo de Encalada 
v Recabarren, tercer marquhs de Villapalma de Encalada. Este 
hltimo recuerda, tambiin, por su indumentaria, 10s retra- 
tos pintados por el ilustre aragonts, Francisco Goya y LU- 
cientes, y es de la segunda mitad del Siglo XVIII. 

P w e ,  ademis, el sefior Mirquez de la Plata, un cuadro 
votivo, que figura la Virgen de la Merced, y un personaje 
en oraci6n. Lo trajo de Lima, durante la ipoca colonial, la 
familia Eguiguren; tiene la particularidad, este lienzo, de 
que no esti solocado en un bastidor, sin0 que enrollado en 
un list6n de madera en forma de media caiia, sistema usa- 
do desde 10s tiempos de Isabel la Cat6lica. 

Don Vicente Garcia Huidobro, conserva, ademis del re- 
trato del tercer marquhs de Casa Real, pintado por JosC Gil, 



Ketrato de la  duqueaa dcliia Joaquina Brun  y Carvajal. Oleo de Escuela 
Espaiiola, de un metro diez centfmetros de alto por ochenta y cinco 
centfmetros de ancho. (Propiedad de don Albert0 O s s a n d h  Barros). 



Retratos votivos de don Manuel de Salzes, su esposz dofia F r a n c i x a  In -  
fante, eu hija y una  negra. Mide un metro trece centimetros de alto 
por noventa y un centimetros de ancho. Oleo de Escuela Americana. 
(Colecci6n Luis Alvarez Urquieta). 



y del cual ya hemos hablado a1 hacer la biografia de este 
artista, un retrato del primer marquCs de Casa Real, pintado 
por Martin Pettri, y otro del Obispo, don JosC Antonio 
Martinez de Aldunate. 

Doiia InCs Jaraquemada de 'Garcia Huidobro, posee dos 
retratos, de fines de la hpoca colonial: uno de ellos es, D. 
Josh Agustin Jaraquemada y Montaner, teniente del Regi- 
miento El Principe, el aiio 1797;  el otro. es de su esposa, 
D. Maria del Trinsi to  de la Carrera, hija del General D. 
Juan JosC Carrera. Ambos retratos son de tamaiio natural. 
de cuerpo entero, y se ignora el nombre del artista que 10s 
ejecut6. 

Don Luis de la Barra Lastarria posee dos retratos de ta-  
maiio natural y de cuerpo entero que, por lo pintoreseo de 
10s trajes y 10s interesantes objetos que adornan su fon- 
do, bien valc la pena recordarlos. Uno  de ellos tiene la si- 
guiente leyenda: aEl General don Juan Francisco Le6n de l a ,  
Barra, nacido en Concepci6n de Chile, aiio de 1717. Gober- 
n6 las provincias de la Paz y Sicasica del Alto Perfi por 10s 
aiios de 1 7 6 5 - 1 7 7 0 ~ .  

El otro, es de su esposa, D. Maria Josefa Loayza de Ia 
Bega, natural de la ciudad de 10s Reyes. 

Don Albert0 Ossand6n Barros, posee dos retratos de 10s 
duques de San Carlos, don Fermin Francisco de Carvajal 
Vargas y Alarc6n CortCs, y de su esposa do5a Joaquina 
Brun y Carvajal. 

Luce la lduquesa, un  suntuoso traje que, hoy dia, seria 
el mis rico tesoro de un anticuario. Estos trajes valian, en 
aquellos aiios, de dos a tres mil pesos; se heredaban de ma- 
dres a hijas, y, de Cstas, a 10s nietos; y en 10s testamentos se 
legaban, junto con las casas y las haciendas. 

Si esti de acuerdo lo vivo con lo pintado, las ricas joyas 
que complementan el traje, debian valer una fortuna. 

La Colecci6n Luis Alvarez Urquieta, posee otro lienzo de 
gran interhs hist6rico: a1 pit ode un altar, de arquitectura ba- 
rroca, estin 10s retratos votivos de 'don Manuel de Sal- 
zes, su esposa Doiis Francisca Infante, su hija y una negra, 
que tambihn lucen suntuosos trajes y joyas. Es de una fac- 
tura tan minuciosa y de tal calidad, que se puede estudiar 
nasta el m6s infimo detalle, no s610 de 10s personajes retra- 
taldos, sino que tambiCn de 10s sant0.s y objetos que 10s ro- 
dean. Detris esti el altar, sale del taberniculo el Niiio Dios, 
vestido con un traje de crinolina; mis  arriba esti la Virgen 
Maria con el Niiio Dios en sus brazos, tambihn vestidos con 
un riquisimo traje de flores de colores, sobre un  fondo gra- 
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nate: la rodean varios 6ngeles que le Warn 3u ofrenda de flo- 
res. 

T ime  abajo la siguiente inscripcibn: <<A devoci6n +de D. 
Manuel de Salzes y de D. Francisca Yn-Fante. - Afio de 
1767,. 

La misma colecci6n pose@ un lienzo que proviene del Con- 
vento de San Francisco, y que, seg8n buenas opiniones, es 
original de Juan Zapaca Inga, el mismo artista que ejecut6 
10s grandes lienzos que adornan el claustro del Convent0 
Miximo de San Francisco de Santiago. El tema es: &an Pz- 
&OB,. 

Tambihn tiene esta coleccicin, un retrato de un personaje 
de la Colonia. Es de rnedio tamaiio, y tiene la siguiente 
inacripci6n: <Es el Teniente Coronel de Roales Exercitos D. 
Joaquin Trucios Ruiz de Alcedo. Coronel de Milicias en la 
ciudad de la Paz, natural del lugar lde Vezi, Consejo de 
Sopuerta en el Sefiorio de Viscaya. Murib el dia 18 de Di- 
ciembre del aiio 1790>>. 

Qtro lienzo importante de esta coleccicin, es de un pintor 
ancinimo que representa a la <Sagrada Familia,. 

Interma estudiarlo, no 5610 por ser de aquella hpoca, sino, 
tambitn, porque es un documento que corrobora lo afirma- 
do por el gran maestro italiano Julio Aristides Sartorio, a1 
decir, en el documento oficial recordado antes, que el arte 
americano, visto de cerca, produce ei efecto de una rnezcla 
ex6tica de leyenda oriental y de exaltaci6n occidental. 

NQS abstendremos de describir este cuadro, ya que lo re- 
producimos en estas piginas. S610 haremos notar las tres in- 
fluencias, claramente manifestadas en 41. 

El pequeiio puente, de estructura arqueada, es igual a 10s 
que pueden verse todavia en 10s parques japoneses, y denota, 
naturalmente, la influencia asiitica. 

En el paisaje tropical, ep cuyo centro una palmera se incIi- 
na a1 paso de la Sagrada Familia, por su magnifica perspectiva 
tan distinta a la de 10s paisajes orientales, y por la natu- 
raleza de 10s Srboles que bordean las orillas de un pequeiio 
rio que atraviesa un ladc del paisaje, se vh claramente que es 
americano el motivo que inspir6 a1 artista. 

Las figuras del primer plano, la Virgen, San Jos6 y el 
Niiio Dios, tanto por su indumentaria, como por sus fiso- 
nomias, revelan, incnestionablemente, su procedencia europea. 

Dan Juan Luis Espejo, posw un retrato de don Joaquin 
Trucios y Salas, sobrino de don JQaquin Trucios Ruiz de 
Alcedo, del que ya hemos hablado anteriormente. 

Don Carlos Ossandcjn Barros, posee un elegante retrato 
que tiene esta inscripci6n: <El sefior don JosC Aldunate y 



San  Pedro. Oleo de Escuela Americana original de J u a n  Zapaca Inga,  de 
un metro sesenta y siete centimetros de alto por un metro trece cen- 
timetros de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez Urquieta). 

c 



La Sagrada Familia. Oleo de Escuela Americana, de ochenta centimetros 
de alto por cincuenta y cuatro y medio centimetros de ancho. (Colec- 
ci6n Luis Alvarez Urquieta). 



Virgen Dolorosa. Oleo de Escuela Italiana, de setenta y ocho centimetros 
de alto por sesenta centimetros de ancho. (Propiedad de don Carlos 
SBnchez Garcia de la Huerta). 



La wniversidad de Lhile, tiene un magnirico remato a e  
D. T o m i s  de Az-ixa e Iturgoyen, Primer Rector de la Uni- 
versidad de San Felipe, de Santiago de Chile. 

De fines del Siglo XVIII, posee don Elias Mirquez de 
la Plata, un retrato, lde medio cuerpo,.de D. Fernando Mir- 
quez de la Plata y Orozco. 

La familia Fontecilla Sinchez, es dueiia de un% retrato, de 
D. Francisco Corths hhdariaga, Capellin del Monasterio 
de Santa Clara, en Santiago, y Padre de la Patria en Ve- 
ilezuela, pues, junto con el Libertador Bolivar, contribuyci 
con SIX persona y sus bienes, 2 libertamd a sri Patria del domi- 
nio espaiiol. 

De don Miguel Luis Amunitegui, es un cuadro votivo de 
San Nicolis de Tolentino; a1 lado del Santo, aparece una 
carroza, en la que viajaba, D. Luisa de Baltierra y su hija 
Maria, a la que el Santo libr6 de morir aplastada por el 
carruaje. Est0 ocurrib el 10 de Setiembre de 1738. 

Don Julio Prado Amor, tiene un retrato Qe fines del Si- 
glo XVIII, de D. Pedro Josh de Prado y Jaraquemada, Co- 
roneI del Regimiento La Princesa. 

Don Carlos Sinchez Garcia de la Huerta, es poseedor de 
u n  cuadro a1 61.0. CtVirgen Dolorosa>>. Es una tela de gran 

su estilo, es de escuela italiana, de la 
D. Seg-ixn buenas opiniones, es original 
y si no lo fuera, su mQito no seria 

le ese gran artista. Est5 en Chile desde 
io lo atestigua su marco repujado en 

leyenda: <<D. Ioseh Fuga y Gir6n- 
6 1 ,  .. < 
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Feudo Encomrendero de la Concep+n-En Roma-aiio 
1785.-Ioachin Belli hizo>>. 

E1 cualdro a1 61eo dnocencia>>, cuya liimina acompafiamos, 
procede del Convent0 de San Francisco; su correct0 dibujo, 
sobria factura y armonioso colorido, demuestran que fuC eje- 
cutado por un artista de mCrito. 

Seria enormemente largo e i n W ,  seguir citando cuadros 
de la hpoca colonial. Si rnumeramos 10s que s610 conocemos 
de referencia, nos exponbdriamos a tomar como originales, 10s 
aue son copias, y istos son 10s mis. Creemos que habra mu- 
chos y muy interesantes que, desgraciadamente, no hemos 
tenido la suerte de contemplar. En todo caso, con 10s que ya 
nombramos, durante esta larga disertacibn, creemos dejar 
establecido que el arte del retrato y del cualdro religioso, du- 
rante el periodo colonial, fuC estimado y tuvo sus cultores. 

ACADEMIA DE .SAN LUIS 

Hasta el aiio 1922 existi6, en la calle de la Catedral, es- 
quina S. P. de la de Amunitegui, una antigua casona de 
pur0 estilo espailol, del Siglo XVIII. En este edificio se ins- 
tal6 un Seminario llamado Colegio- Azul. 

Con la denominacicin de Academia ?le San Luis, se abrib 
en este hist6rico edificio, el 18 de Setiembre de 1797, una 
escuela de dibujo, bajo la direccihn del pintor italiano Mar- 
tin Pettri, que haicia poco tiempo habia llegado a Chile. Re- 
gent6 esta clast ldurante tres aiios y ejecut6 varios retratos 
de magnates de aquella hpoca, entre otros, del marquCs de 
AvilCs y del rnarqnCs de la Casa Real (1). 

Dice don manuel Blanco Cuart in .  en  u n  articulo t i t u h d o :  aEs- 
tudio sobre la Pintura Chiiexis: &El italiano Pet t r i  llegado a Cihile 
a fines del paslado siglo, comenz6 su car re ra tba jo  10s auspicios de 
mi t io  abuelo, el sefior don Martin (Calvo Encalada, que, sea (dioho 
de paso, e ra  de 10s chilenss mds elegantes y ladelantados de la (33- 
lonia. Favorecido con tan valiosa protecci6n, Pet t r i  crey6 logrado e1 
favor ,de la aristocracia cihilena, que hasta entonces n o  habia teni- 
do el gusto de ver  trasladadas a la te la  las facciones de sus ms- 
yores  que no habian salido d e  Clhile. Engaiio; s610 dos 'magnates 

I quisieron aceptar Sus ofer tas :  el imarques de Caaa Real y el con- 
de de fa Con'quista; y no vaya a creerse  que  e s t o  aconteciera por- 
que  s610 entonces duos acaudalados personajes se hallaban e n  apti- 
t u d  de hacer es te  gasto; nada de eso. 10s re t ra tos  de cuerpo en tero  
del CAVALIER1 PETTRI, n o  importaban !mas de sesenta pesos, y 
10s de medio cuerpo, veint ic ;~ico o t re in tax  

(11) Cuenta  don Gustsvo Opazo, que ley6 en  el archivo de 10s 
jesuitas, que estos t ra jeron de Chillin dlos indigenas llam\ados: Ta- 
mallanca y Cupil, para ensefiarles dibujo y pintura  en la Academia 
de San Luis. 



Inocencia. Oleo de Escuela Espafiola, de cuarenta y cuatro centimetros 
de alto por treinta centimetros de ancho. (Colecci6n Luis Alvarez 
Urquieta). 



Croquis de la transformacih de la antigua Cafiada de Santiago. Disefio 
original de don Bernardo O’Higgins. (Archivo Nacional de Santiago). 
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D. Francisco Aguilar de 10s Olivos, pintado el aiio 1798, 
que fu i  exhibido en la Exposicibn del Coloniaje de 1873. 

Le sucedi6, en la clase de dibujo, el espaiiol Ignacio Arra- 
bal, que ademhs Ide ser un buen dibujante, fuC tambihn gra- 
bador de la Casa de Moneda. Hemo: tenido ocasih de ver, 
en la Catedral, un cuiio de sello del Cabilldo, trabajado en 
plata, admirablemente cincelado y firmado por este artista. 

EL GENERAL DON BERNARD0 O'HIGGINS 

Don Bernard0 O'Higgins, la primera figura de Chile en 
la hpoca de la revolucion de la Indepentdencia, tambihn fuh 
dibujante y pintor de miniaturas. 

No hemos tenido la suerte de conocer ninguna de las obras 
pict6ricas de O'Higgins ; seguramente, que ellas quedaron en 
Richmond, lugar cerca de Londres, donde se educ6 nuestro 
hhroe. Sin embargo, el archivo del Museo Histbrico Nacio- 
nal, posee un croquis del actual paseo de la Alameda de 
Santiago, delineado por O'Higgins en 1818, y en el cual 
se vh trazado, por su propia mano, el h a l o  y recinto que 
despuCs ocupci su estatua ecuestre. 

En la &evisra Cat6lica%, de 16 de Septiembre y 7 (de Oc- 
tubre de 1905, se reproducen dos miniaturas, una de don Ber- 
nardo O'aHiggins y la otra de s u  hermana materna, doiia Rosa Ro- 
driguez Riquelme. Aunque nosotros no  hemos tenido ,la suerte de 
ronocerlas. personas que 1:os merecen fe nos han asegurado que 
ambas son debidas a1 pincel del pr6cer. A t i tulo de curiosidad, las 
reproducimos. 

La prirrerd t icm la siguiente ieyenda: dJn retrato de s u  t iempo 
hecho al 61eo y sobre marfil, regalado por  el mismo O'Higgins y 
hoy perteneciente a1 Pbro. don Jose Agustin Morln C.B. 

No resistimos a1 deseo de reproducir la emocionante car- 
ta, que desde Tnglaterra, dirigi6 nuestro hkroe. a1 autor de 
sus dias, carta en la que, el grande hombre, abre su'coraz6n 
y pide consejo a su padre, sobre quk carrera habria de se- 
gnir, ya que sus inclinaciones naturales eran, no s610 la ca- 
rrera de las armas, sino tambihn, la mhica y la pintura: 

CAunque he escrito a V. E. diferentes ocasiones, jamls  la for- 
tuna me ha favorecido con una aespuesta, como que ella siempre 
se muestra contraria mia en este particular; per0 al fin espero el!a 
:e cansarl  y da r l  oidos a mis sdplicas. No piense V. E. que con 
csto pienso quejarme, poiyue en  primer lugar, seria en  mi tomarme 
demasiada libertad, sin dereaho alguno, y en segundo, s6 que V. E. 
ha dado hasta aaui todos 10s reauisitos nara mi educaoiibn. Me con- 
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r re ra  alguna, ni veo semejanza de ello. Me voy a incorporar  a una 
Academia Militar de Navegacibn, si  puedo conseguirlo, para  apren- 
d e r  es ta  carrera  como a la que m i s  me inclino, por  lo cual, y me- 
diante a lo que h e  comunicado a V. E. en  mis anteriiores, que confio 
h a b r i  V. E. recibido, espero que decidir i  lo que encuentre  m i s  
propio y conveniente, en  la inteligencia de que  m e  hallo apt0 pa- 
12 ello, per0  considerando -!as ventajas y honor  que a1 presente  re- 
su l ta r in  de la carrera militar, la cual ciertamente ciomngenia con mis 
inclinaciones y me muestra  sefiales de suceso, solamente espero 
con ansia las brdenes de V. E. para obedecer y emprender  lo que  
V. E. disponga, seguro  de que mi deber e intencibn n o  es sino agrx- 
darle. Le h a r i  a V. E. una corta  relaci6n del mediano progreso de 
mis estudios e n  este  pais, cual es el inglCs, franc&. geograffa, his- 
toria antigua y moderna etc., m6sica, DIBUJO, el manejo de las ar- 
mas, cuyas DOS ULTbNAS COlSAS, sin lisonja, las poseo can  par- 
ticularidad; y m e  s e r i  de grande satisfaccibn si varias de mis PIN- 
TURAS, particularmente en miniatura, pudieran Ilegar a manos de 
V. E., per0  las presentes  inconveniencias lo impidenx 

Con la transcripci6n de la carta precsdente, creemos cerrar 
con broche de or0 este estudio sobre <<La 'Pintura en Chile, 
durante el Periodo Colonial>>. 
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,tribuida a 61 mismo. 
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