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29. EL, HOSPITAL DE SAN JUAN 
DE DIOS 
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Joaguin Toescu: Pfanfa del n u e w  U V J ~ U U ~  de Sun Juan de Dios, 1796. 
A T C ~ ~ V O  General de Indias, SmiNa. 

S u  con t r a to  para las obras  d e  la 
iglesia y hospital d e  San Juan  d e  
Dios fue firmado ante el escribano 
Nicolis d e  Herrera el 1” d e  octubre 
d e  1782, actuando en  representac ih  
d e  la comunidad su Prior, Fr. Jos t  
d e  Toro. 

Se establecia alli que  por el estado 
ruinoso del templo existente se  ha- 
bia determinado construirlo d e  nue- 
vo de  cal y ladrillo, corriendo su f i -  
brica “por reglas de  arquitectura para 
su mejor perfecci6n y permanencia”, 
solicitando se  hiciese cargo d e  la di- 
recci6n de  la obra desde sus mismos 
cimientos; s e  estipulaban 100 pesos 
d e  honorarios por el trabajo de  ocho 
planos para la iglesia y convento, ml s  
730 a1 afio por su asistencia diaria a 
la fibrica, hasta su conclusi6n, en  un 
plazo de  dos afios y medio, siempre 
q u e  s e  l e  e n t r e g a s e n  opor tuna -  
m e n t e  10s materiales.  E n  el acta 
capitular de  la comunidad se estipu- 
laba que  se  contrataban sus  servicios 
debido a que  por su “ ins t rucc ih  y 
pericia en  la materia no t iene igual 
en  el Reino, como era manifiesto e n  
las obras que  corrian a su cargo”.491 
No sabemos si e n  esta oportunidad 
se elabor6 el proyecto general del es- 
tablecimiento, puesto que  Cste s610 
se  concreta a partir d e  1796; lo uno 
no excluye lo otro, siendo lo mis  pro- 
bable que  10s estudios d e  1782 ha- 
yan servido para las obras de  catorce 
aiios desputs.  

Se  conserva el plano del gran hospi- 
tal seglin su antiguo estado, e n  que  
es posible apreciar el ptsimo apro- 
vechamien to  d e l  s i t io ,  d e  forma 
trapezoidal, con sus  dos tercios ocu- 
pados por las construcciones d e  la 
comunidad. Estas aparecen distri- 
buidas en  el mayor desorden e n  tor- 
no a un gran claustro, separado d e  la 
Caiiada por la iglesia, paralela a esa 
arteria; sin duda ndcleo original de  
la cons t rucc ih ,  se  le debieron afia- 
dir  diversas par tes  a lo largo de l  
tiempo, sin referencia a un plan ge- 
neral. Aun el. clisico crucero, cons- 
truido entre 1751 y 1758, manifiesta 
a lo menos siete agregados d e  distin- 
tos tamafios distribuidos aqui y alli,  
sin orden ni concierto. 



convalecencias, ocasiona recaidas y 
enfermedades nuevas, y estas son las 
causas porque 10s Hospitales deben  
fundarse e n  sitio seco y eminente” .  

“La  construcci6n -contintla- no pue- 
d e  ser m8s mala d e  lo q u e  es, res- 
pec to  a la dificultad q u e  t i ene  e n  
renovar y purificar el aire corrompi- 
do con las exhalaciones d e  10s enfer- 
mos, tanto por la fal ta  considerable 
e n  la altura d e  10s techos, como por 
la malisima distribuci6n d e  ventanas 
para la comunicaci6n d e  10s aires, 
que  lejos d e  servir a precaver el  con- 
tagio por la ventilaci6n, llegan a ser 
dichas salas guaridas d e  enfermeda- 
des contagiosas y cada persona q u e  
e n  ellas entra,  por el poco aseo, se  
expone a q u e  se  les pegue y pegar a 
otras el  contagio”.492 

Enterado el cabildo del es te  lapida- 
rio informe, la total reconstrucci6n 
del establecimiento surgia como h i -  
ca soluci6n. Tal medida, si bien de- 
bi6 aun retardarse por dificultades 
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Plano del antiguo hospital de San Juan de Dios de Santiago, 1767. Archivo General de Indias, Sevilla. 



11. S A N T I A G O  D E  

internas d e  la comunidad religiosa, 
entr6 e n  pleno vigor e n  1795, afio en  
que se procedi6 a la demolici6n de  dos 
salas de  la enfermeria, con lo que que- 
daron en  funciones s610 tres; un fuer- 
te temporal acaecido en  la madrugada 
del 24 d e  julio de  1796 determind que 
se desplomara una de  estas salas, en  
tanto que a1 mes siguiente comenz6 la 
eclosi6n d e  otra. El advenimiento 
del marquts d e  AvilCs a la presidencia 
significaria el comienzo de  una etapa 
renovadora. 

De espiritu profundamente cristiano, 
este mandatario vi0 en el viejo hospi- 
tal un campo propicio para la prictica 
de  la caridad, procediendo de  inmedia- 
to a reformar su administracih, que 
fue confiada a un seglar, Roque Huici; 
trasladados 10s enfermos, primero al 
hospital de  mujeres d e  San Francisco 
d e  Borja y luego a la chacra d e  la 
Olleria, antigua casa d e  ejercicios de  
10s jesuitas, su administracih fue en- 

’tregada al marquCs de  Villapalma. 

La construccih se  inici6 gracias a las 
cuanriosas sumas erog‘adas por Manuel 
Tagle, Pedro Ignacio del Villar y JosC 
Ramirez de  Saldafia, otro cliente d e  
Toesca, continuindose merced a 10s 
aportes d e  la reciCn implantada lote- 
ria; iniciados 10s trabajos el 11 d e  fe- 
brero d e  1797, a mediados del mismo 
aAo Toesca podia entregar un primer 
pabell6n con 37 camas. 

Del vasto proyecto s610 se  conserva 
el plano d e  la planta baja, suficien- 
te, sin embargo, para apreciar la ex- 
traordinaria capacidad ordenadora 
de  su artifice. 

Ocupado el sitio en toda su extensidn, 
la iglesia ha sido desplazada al orien- 
te, perpendicular a la Cafiada, en  lige- 
ro escorzo, por efecto del trazado irre- 
gular d e  la calle d e  Las  Matadas.  
Un eje monumental de  130 varas de  
longitud atraviesa toda la construcci6n 
desde el zaguin d e  ingreso, pasando 
en  medio del primer claustro, del se- 
gundo zaguin, del segundo claustro, 
de  la capilla del crucero y d e  la gran 
sala central, hasta rematar en  un van0 
de  cuatro y media varas d e  alto por dos 
y media de  ancho, en el muro sur de  la 
propiedad, dividiendo 10s espacios 
citados en  perfecta simetria. 

El primer claustro, el ala oriental del 
segundo y el extremo sur oriente se 
dedican  a las dependenc ia s  con-  
ventuales, dentro de  las cuales el d t i -  
mo sector, dedicado al noviciado, es 
uno de  10s m6s felizmente resueltos. 

El ala poniente del segundo claustro 
da cabida a las primeras secciones de  
enfermeria; en  su costado sur una es- 
pecie de  muro maestro, perpendicular 
al eje, atraviesa el predio de  un extre- 
mo a otro, determinando el destino de  
la mayor parte d e  aquel sector a las 

diversas dependencias hospitalarias, 
precedidas por el gran crucero Ilama- 
do luego “de Avilts”; en memoria de  
su ilustre benefactor. 

Ue gran tradicidn en  la arquitectura 
hospitalaria, esta magna construccidn 
simttrica, con planta en  forma de  T, 
coronada por una linterna, permitia si- 
tuar en su centro el altar para la cele- 
bracidn de la misa. de  esta manera vi- 
sible desde toda la amplitud d e  las 
naves; cada una de  tstas, d e  39 varas 
de longitud, ocho de  ancho y ocho d e  
alto y tituladas respectivamente de  San 
Rafael, del Carmen y de  San Juan de  
Dios, muestran ventilacidn cruzada, 
siendo sus muros de mayor grosor que 
el resto de la construcci6n; en sus axilas, 
tambitn simktricamente, se da ubica- 
cidn a sendos cuartos para la distribucih 
de la comida y el enfermero de  turno.493 

Examinada la planta en  detalle puede 
apreciarse que la zonificaci6n general, 
la distribucih de  todos 10s servicios, 
la proporcidn de  10s espacios, circula- 
ciones y escaleras, cada una de  las par- 
tes, todo ha sido resuelto con extraor- 
dinaria claridad y domini0 del comple- 
jo programa hospitalario. 

Es de lamentar la ausencia d e  la plan- 
ta alta como, sobre todo, de  10s cortes 
y fachadas, para poder apreciar la ex- 
presidn dada a tan interesantes temas. 
Estas carencias han  sido e n  par te  

La iglesia de San Juan de Dios en 1823, segdn Waldegrave. Coleccibn particular, Santiago. 
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Reconstruccidn del corte transversal del nuevo Hospital de Sun Juan de Dios. A la izquierda, pabelldn del Noviciado; a la 
derecha, el “Crucero de Avilt‘s”, con su portada y, s o h  la cubierta, una linterna. Fuentes: SECCHI, I941 y docnmentacidr 
fotogrdjica previa f i  la hmolicidn de 1944. 



Pdrtico de ingreso al  Crucero de Avilis. Fotografh de 1943. Archivo Central Andrh 
Bello, Colecciones especiales, Universidad de Chile. 

subsanadas con 10s relevamientos eje- 
cutados por Eduardo Secchi antes de  
1941. E n  parte, pues tanto algunos 
detalles, como 10s revelados por foto- 
grafias tomadas antes d e  la demoli- 
cidn, muestran rasgos que  d e  ningu- 
na manera pudieron salir d e  la mano 
d e  Toesca, y si d e  maestros locales 
acostumbrados a soluciones d e  tip0 
tradicional: tal es el criollo recorte 
conferido a 10s aleros de l  frontdn 
triangular que  corona el p6rtico del 
crucero de  Avilts. 

P u e d e n  admirarse  e n  es tos  re le -  
vamientos las acertadas proporciones 
del alzado, q u e  e n  el claustro del 
noviciado se resuelve en  ambas plan- 
tas con un elegante juego d e  arcos 
carpaneles; las columnas d e  madera 
correspondientes a la planta superior 
tienen forma d e  balaustre; las del in- 
ferior, e n  cambio, aparecen resuel- 
t as  e n  o r d e n  toscano ,  con  bases  
bulbosas ,  d e  p iedra ;  t ras ladadas  
e n  1944 a las casas d e  la chacra d e  
L o  Gal lo ,  - a c t u a l m e n t e  co leg io  
San Esteban-, puede apreciarse la 
perfecci6n d e  su disefio. Tanto  la 
puerta d e  ingreso a1 noviciado, como 
el pdrtico del crucero d e  AvilCs, es- 
t i n  resueltos e n  un perfecto orden 
ddrico, el segundo coronado por un 
f ront6n  triangular,  par t ido ,  y u n  
n icho ,  a b s o l u t a m e n t e  despo jado  
d e  adornos.494 

La  iglesia, lo m i s  interesante del 
conjunto, segtin un levantamiento 
hecho en  1842,495 muestra una plan- 
ta simttrica d e  tres naves, con una 
longitud interior d e  cincuenta me- 
tros por veinticuatro d e  anchura, di- 
vidida e n  siete mbdulos, d e  10s que  
10s tres d e  la cabecera corresponden 
a la capilla mayor y dos sacristias; 10s 
tres inmediatos a la fachada lo son a 
sendas capillas sobre las que  se  de- 
bian armar las torres, y el central, al 
pdrtico d e  ingreso; aun  e n  e l  e j e  
transversal se  aprecia una puerta la- 
teral a la citada calle d e  Las Matadas. 
Tanto 10s pilares como 10s muros in- 
teriores y la capilla mayor manifies- 
tan 10s resaltes d e  las pilastras, que  
en  las fachadas se  insintian pareados. 

La  falta d e  cortes y elevaciones im- 
pide apreciar e n  toda su prestancia 
la solucidn dada a tan clisica iglesia, 
muy celebrada e n  su Cpoca: el con- 
d e  d e  Maule la describe como “un  
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ci6n s e  inscribe 

tancia d e  Toesca e n  
a Sabatini dirigir la 
1 Hospital General ,  

n e s  m o n u m e n t a l e s ;  
roporciones, el d e  
d e  Santiago corres- 
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os, manifestindose 
cto d e  su ex igen te  

materia,  sorpren-  
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caracterist icas clinicas q u e  debian  
regir la construcci6n de  tales estable- 
cimientos; a1 enumerar  las caracte- 
r i s t i ca s  d e  sus  e m p l a z a m i e n t o s ,  
e n  lugares secos y eminentes,  cita- 
ba ademis  a 10s tratadistas cl5sicos, 
incorporados  por la via d e  S a n t o  
T o m i s  d e  Aqu ino  y d e  F r a n c e s c  
Eiximeniq a las Leyes d e  Indias. 

Demol ido  en te ramen te  e n  1944 y 
perdida la mayor parte d e  10s planos 
originales, 10s testimonios q u e  he-  
mos ci tado,  j u n t o  con servir  para 
apreciar sus caracteristicas, permiten 
a d e m i s  intuir  su enorme  impacto  
urbano en  una poblaci6n d e  las di-  
mensiones d e  la capital e n  la Cpoca. 

Planta de la iglesia de San Juan de Dios. De 
levantamientos Lechos en 1842 y 1901: LAVAL, 1949. 



jestuoso y gracioso templo d e  tres 
es ;  la po r t ada  adornada  d e  
stras, con dos grandes torres, si- 
el orden d6rico y las obras inte- 

Ziores el j6nico”.496 Inconclusa aun 
e n  1810, consta q u e  aquel  aiio s e  
suspende su construcci6n por falta 
de  recursos;497 el dibujo d e  William 
Waldegrave, d e  1823, la muestra con 
una linterna, pero sin torres, lo q u e  
puede deberse a que  hubiesen cai- 
do en  el terremoto del aiio anterior, 

i o que nunca fueron construidas, cas0 
e n  q u e  la mencidn  de l  conde  d e  
M a d e  debi6 referirse a que  forma- 
ban parte del proyecto. 

f 
Posteriormente toda la iglesia seria 
intervenida,  d i n d o s e l e  un  reves- 
t imiento  neog6tico; al e fec tuarse  
su demolici6n, e n  1944, pudo ser  
posible admirar debajo d e  aquella 
decoraci6n tanto las pilastras como 
el tratamiento clisico del proyecto 
original.498 

El Hospital San Juan d e  Dios cons- 
t i tuye uno  d e  10s m i s  ambiciosos 
proyectos del  siglo XVIII: con un  
programa s u m a m e n t e  comple jo ,  
abna e n  un todo vastas instalaciones 
conventuales, como celdas, novicia- 
do, capilla, sacristia, refectorio o de 
profundis, con una d e  las iglesias m i s  
dignas d e  la capital; las secciones 
hospitalarias propiamente tales, con 
su monumental crucero, con sus de- 
pendencias para nobles y tropa, pa- 
bellones d e  cirugla, farmacia y jar- 
din botinico; con sus servicios higit-  
nicos, provistos d e  calderas para ba- 
iios d e  agua caliente; sus corrales y 
caballerizas, sorprenderin tanto por 
su calidad como por sus dimensio- 
nes;499 la superficie edificada es ani-  
loga a la d e  la Real Casa d e  Moneda. 

Tan vasta construcci6n s e  inscribe 
dentro d e  10s grandes programas d e  
edificios d e  utilidad pbblica, propios 
d e  la Ilustraci6n. Como se recorda- 
r i ,  durante la estancia d e  Toesca e n  
Madrid, s e  vi0 a Sabatini dirigir la 
construcci6n del Hospital General, 
d e  d i m e n s i o n e s  m o n u m e n t a l e s ;  
guardando las proporciones, e l  d e  
San Juan d e  Dios d e  Santiago corres- 
ponde a la versi6n indiana d e  esta 
clase d e  proyectos, manifestindose 
su autor, product0 d e  su exigente  
formaci6n e n  la materia, sorpren- 
den temen te  en terado  hasta d e  las 

caracteristicas clinicas q u e  debian 
regir la construcci6n d e  tales estable- 
cimientos; al enumerar las caracte- 
r is t icas  d e  sus emplazamien tos ,  
e n  lugares secos y eminentes, cita- 
ba ademis  a 10s tratadistas clisicos, 
incorporados por la via d e  San to  
T o m i s  d e  Aquino  y d e  Francesc  
Eiximenig a las Leyes d e  Indias. 

Demolido en teramente  e n  1944 y 
perdida la mayor parte d e  10s planos 
originales, 10s testim6nios q u e  he- 
mos citado, j u n t o  con servir  para 
apreciar sus caracteristicas, permiten’ 
ademis  intuir  su enorme impacto 
urbano e n  una poblaci6n d e  las di- 
mensiones d e  la capital e n  la tpoca. 
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Planta de la igksia de Son Juan de Dios. De 
ievantarnientos hechos en 1842 y 1901: LAVAL, 1949. 
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