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cscindido J', por lo misrno, coil ioia vida tart difvrejite a lu tlc 10s c~ntros  
nircliwri>s de Chile y Perri. si' define. nxis qui' nada. por la ~~rescricia de 
la Iglesia 0. a1 nienos, es lo que nierece ser subra.vado: tiistingo. desde 
Iiiego notable. respecto de otraos regiones de Indias 
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La vida eii aquella proi'iricia fire liaci&dose a1 rit 
cotno en el tnedioevo; de dias festivos de valor 
Espatia; de curas ,v misioneros. con70 en las fronteru., uc I l l toJ t tu  nttcct?- 

cu Por PSO, el mundo del Archipi4lago se siiitetiza en Ins capillas rurales 
Qlie. diseminadas entre el verdor del Daisaie. dan la imgresibn de iii? 

1110 de /as canrpana 
religioso. coin0 e 
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"jardin de la Iglesia': como decian. con mucha razbn. los jemitas. Pero, 
la presencia del religioso misionero a lo largo de 10s tres siglos que 
corren entre el XVI y el X V n ,  es algo mcis que teniplos. El fraile fue 
abrieitdo 10s surcos y echando las semillas de la fe,  ciivos frutos espiri- 
tuales son hoy la columna vertebral de la cultura insular. hecha a itna- 
gen .v semejanza de la tradicibn religiosa espafiola 

A pesar de la rusticidad de 10s habitantes de esa frontera extrema. 
que en aquel entonces era la "non plus ultra". I> del brunwso ausrro 
que acentlia la impresibn de tratarse de un pais gris v apagado. de clinia 
rigido y geografia cispera, resuita ser un espacio luniinoro cuando se 
le observa desde el punto de vista de la Iglesia, porque precisa~nerrte f u e  

Mundo. y cu.va estnicttira sobrevive en nuestros dias como testinionio 
de una obra teiida lenta y ainorosamente con 10s finisinios lrilos de la 
fe,  que le dan contenido ,v sentido a este Chilot colmado de capillas, 
de cruces visibles, de santos patronos, de fiestas cristiarias y de expresio- 
nes religiosas que han quedado fiiadas desde su etapa fundante. 

Sin embargo, no se crea que todo fue idilico en la tarea evangelizado- 
ra La accibn de la Iglesia no presenta un carcicter uniforme a travds 
de tiempo, ni ella est6 exenta de conflictos ni de moinentos opacos. 
Una cosa es la fe y st dilatacibn y otra son los asuntos mcis terrenales 
de jurisdiccibn que marcaron con tanto pasi6n las diferencias entre 
secitlares !> regulares: otra, la distinta entrega de [as ordenes religiosas 
que sucesivamente se encargaron de la tarea misional. y otra /as ten- 
siones y roces cotidiarios entre las autoridades politico-militares .v 10s 
misioneros. especiahnente en el siglo xrm Y es que 10s religiosos 
vivieron tarnbiin el dificil mrindillo de las relaciones entre grupos; 
de 10s intereses en jiiego; de 10s privilegios; de 10s negocios y de las 
pasiones; y creemos que situcindonos en este context0 seremos capaces 
de aqrtilatar con mayor esactitrid sti papel. 

El presente trabqo est6 estructttrado en seis capitulos en 10s que abor- 
damos diversos aspectos de la accibn franciscarla en la Provincia. desde 
que 10s padres de la Cornpatiin fueron expatriados: rc~cepcibn del 
Colegio y tnisiones: dotucihn de misioneros del Hospicio de Castro 
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.I. su distribucidn en capillascabeceras; forma de misionar; actividades 
entre gentiles fronterizos: coriffictos con el clero secular .V con el go- 
bierno politico y .  finalnzerite. 10s proyectos franciscanos de fines 
del siglo XVIU La expulsibn de 10s jesuitas es el punto de arranque 
de nriestro estudio, porque desde ese momento cobra prescncia efectiva 
In rn**nregacibn de Propaganda Fide. primer0 en 1769, con la breve 

incia de los franciscanos del Colegio de Sari lldefonso de Chillin 
tis, la de 10s de Santa Rosa de Ocopa, en 1771, c t i  quienes se 
lgrueso de la investigacidn. 
gar 10s franciscanos de Ocopa a ChiloP, lo haciun despiits de 

150 aiios de accionar de 10s jesuitas. Tuvieron que asiimir la tarea de 
aterider espirihialmente a mbs de 10.000 indios y de otros tantos 
espntioles; respetar USOS y tradiciones profundamente arraigados por 
obra de la Compatiia de Jesus; reconocer la existencia de instituciones, 
tales coni0 las de 10s “jkcales” y “patrories”; festividades religiosas 
propias de cada pueblo y el comprimiso de hacer avanzar la conqiiista 
espiritual hacia las fronteras de la Provincia El trabajo a,7ostdlico con 
menos sobresaltos y con mbs frutos lo realizaron entre 1771 y 1785, 
tiempo en que 10s franciscanos de Ocopa se dedicaron 11 organizar el 
Hospicio de Castro y las misiones. y el momento md:: critic0 para 
ellos se present6 bajo el gobierno del intendente Francisco Hurtado 
(I786-1789), para retornar a una relativa calma en 10s afios 90. Antes 
de terminar la centuria y a principios de la siguiente. la escasez de ope- 
rarios y liiego las guerras de la Independencia, fueron debilitando 
progresivamente la accibn del Hospicio y desdibujcindose la presencia 
franciscana y la labor apostblica en la Provincia y en el Peni, cuvo 
nadir es el atio 1824, en que Bolivar cerrb el Colegio de Santa Rosa 

Como hombres que fueron. 10s padres “Franciscos” mostraron 
todas fas virtudes y defectos propios de la natiiraleza humana. Los mds. 
no escatimaron su generosa entrega a la tarea misional; otros destacarori 
por m inteligencia, santidad y cornpromiso con el mtindo chilote, 
haciendo de tl su segunda patria Per0 hubo tambiin ejeniplos de exce- 
sos y debilidades poco dignas de sii estado. El mismo Colegio de Ocopa 
dio testimonios poco edificantes durante el conflict0 que lo afectd en 
las dekadas del 80 a1 90. Pero. en conjunto, la labor desarrollada en la 

Provincia por estos misioneros, en su mayoria espaiioles peninsulares, 
pennitib no dlo  la continuidad evangelizadora inaugurada en el siglo 
X VI, sin0 echar las bases del futuro ‘%olegio de Jesus”, de Castro que. 
en el siglo XIX, formarb misioneros chilotes que contribuirdn a dilatar 
el mensaie divino fitera del Archiuiilaao. rohrtsteciendo Prandemente . - .  
fa obra fi.anciscana &I el sur de Chile. 

La Iiistoria d d  Colegio de Ocopn sit turea apost6litzl en el Peni. 
podria clecirse qiic es hieri coriocitla. Alii est6, entre otrcu. el libro de 
JosC: Atnich, OF&. Historin del convento de Santn Rom de Ocopa. 
cwriqirecido con riotur dc> Jiifibii FIt.rns .I- prthficudo en Lima en 1975. 
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I' que nos parece indispensable para cualquier investigacibn en el tema. 
Pero, hasta ahora no ha habido un estudio monogrdfico que de cuenta 
de la gestion misional de la Congregacibn de Propaganda Fide en Chilot!, 
durante el siglo XVID, exceptuarido, naturalmente, el trabqo ya  cldsico 
de fr. Pedro Gonzblez de Agueros, intitulado Descripci6n Historial de 
la Provincia y ArchipiCIago de ChiloC, editado en la Imprenta de Benito 
Cano, Madrid I791 y ,  tiltimamente (1988) reeditado por Isidoro 
Vhquez de Acuiia, con una introduccibn. notas y un apkndice docu- 
mental de inestimable valor. Precisamente el trabaio de Vdsquez de 
Acutia es el liltimo y el mds titi1 para el periodo que nos preocupa, 
aunque sus 70 pbginas esten referidas, por sobre todo. a la figura de 
fr. Pedro Gonzdlez de Agiieros. En nuestra obra La Periferia Meridional 
Indiana: ChiloC en el Siglo XVIII (Ediciones Universitarias, Valparaiso, 
198.3). iticluimos a 10s franciscanos en el capitulo V, relativo a la Igle- 
sia y d m d e  anticipamos algunos de 10s temas que tratamos ahora con 
mayor arnplitud y profundidad. Los religiosos de Ocopa han sido 
tambit!n el, centro de nuestro articulo, La Intendencia de ChiloC y 10s 
conflictos del gobernador-intendente Francisco Hurtado: 1784 - 1789 
(Revista Chilena de Historia y Geografia NO 154. Santiago, 1986), 
ya que 10s misioneros fueron protagonistas de uno de 10s periodos 
mds agitados y conflictivos de la historia insular, como fue  precisamente 
el del funcionamiento del nuevo sistema politico-administrativo de 
intendencias. 

Pese a que el material archivistico relativo a1 Archipielago es abun- 
daiite y permite historiar el apostolic0 trabaio del Hospicio de Castro, 
entre 1771 y 1800. se trata de fuentes que se encuentran dispersas 
eri diversos repositorios nacionales y extranjeros. Hemos revisado cuida- 
dosamente el Arcliivo General de Indias de Sevilla, especialmente 10s 
fondos de Audiencia de Chile y de Audiencia de Lima En este liltimo 
se guardan 10s docitmeritos de mayor riqueza y ,  entre ellos, hallamos 
10s Iegqos correspondientes a1 conflict0 del Colegio ( I  779-1 796). 
material que no habia sido trabaiado hasta ahora y que conociamos 
iridirectamente, a travPs de Amich; piezas todas que nos han permitido 
enriquecer significativamente el conocimiento que teniamos sobre 10s 
franciscanos de Santa Rosa en Ped  y Chiloi. Los numerosos papeles 
firniados por fr. Francisco Aharez Villanueva. fr.. Francisco Gallardo, 
fr. Manuel Sobreviela, entre otros y.  sobre todo, el climulo de escritos 
pertenecientes a fr. Pedro Gonzdlez de Agiieros (algunos publicados, 
otros inkditos), Iian sido del mavor inter& para el tema Finalmente, 
10s distinros foiidos del Arcliivo Nacionald e Chile y ,  en especial, las 
fuenres comervadas en la Sala Mediria. nos hati sido utilisimos para 
tratar de completar la hnagen franciscana en el extretno meridonal 
del hnpc~rio Espatiol. 

Sin embargo, todavia qiteda mucho por hacer. Quiz6 10s archivos 
pcntarros, que no hemos podido consultar, guarden las valiosas piezas 
que 110s imaginamos existen J, que esperamos trabajar algun dia 
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I .  LA CONGREGACION DE PROPAGANDA FIDE 
HEREDA LAS MISIONES DE CHILOE: 1771 

de Chi106 fiieron 10s frariciscanos que fundaron el convento Nuestra 
Scilora dc /os Angeles en Castro, al aparecer en 1568, al afio siguiente 
de conquistada la provincia de Nueva Galicial , y 10s mercedarioss. 
Pcro 10s verdaderos fundadores de la cristiandad chilota fueron 10s pa- 
dres jesuitas. cuya tarea misional y cultural se extendi6 fructiferamente 
entre 1608 y 1767. Ellos adoptaron para Chilo6 el sistema de misidn 
circctkur , estahlccieron la institticion de 10s fiscales, edificaron capillas 
en tvdos 10s parajes pohlados. ordunaron la sociedad en torno de estas 
oratorios, instauraron el cargo de putrht para el cuiadado y conserva- 
ci6ii de  10s teiiiplos, crcaron escuelas en Castro, Achao y Chonclii, pe- 

' *)Iiv;~rc.; !doliiiii, fray Luis. OFhl: la Provincia Frarrciscarra de Chile de 1553 a 1700 y lo 
Dcyhrsa qrte hizo de 10s Indios Pontificia llniversidad Gregoriana Santiago, 1961, pp. 88. 
l l  rroiiista Cirvdlo Goyeneche es menos claro cuando seiiala que el convent0 francisatno 

sagsda familia". Viccnte Carvallo Goyeneche: DescripcCjn Histdnm-Jeogmfim del Reyno 
de Chile. Segunda parte. CHCh, t. X, pp. 20. Fray Pedro Gonzilez de Agiieros, sin indicar 
fecha dice: "Infiero haber sido nuestros religiosos 10s que lograron la primacia en q u e 1  
remoto y dilatado archipi8lago y aun por esto hash lo presente -1791- mantiene en aquella 
ciudad de Castro la refcrida Provincia de la Santkima Trinidad y su convento. Fray Pedro 
Gon~iler de AgGeros: Descripcih flisroriaf de Chilod, 1791. Introducci6n y esludio de Isi- 
doro \'~zqiiez de Acuiia. Llnivcrsidad de Santiago de Chile, 1988. pp, 147. Por su parte 
N~gplcr .  siguicndo a L'ncina-Castedo. scnala el aiio 1567 para francincanor. -y mercedarios- 
qiiimcs fundaron una doctrina en Castro. Albcrto Noggler: Cuarrocientos afios de niisidn 
c n m  10s araricanos. Cdiri ism, Padre h s  Ca-as, 1982. Ultimnmente Iturria- 
$1 : l ~ c ~ l l r i l  qur cI COIIVC'II1 
11:ii ica. Kohcrtc, 1tiirri:igii rci.s<.arros de ChiloC. illisionems fir la Aratrrania. 
\ .p.i.  1987. pp. 11. 

c Cnstro fuc fundado en IS68 junto con el de Vi- 

quc 11;q sobrc lo? nicrccdiiriiis. Fray Prdro Conzilrz de Agiieros 
ci6n tlln ii 10s principios como el nucatro -10s franciscanos ... y por- 

qur dc la riudxl de Ororno. de donde fucron a Chilof, no pudicron habcr ido rcligiosos 
Inerccd:irios p i i r r  no ten iaii corivciito C'II nquell;i ciudad. Descripci6n Ili.;torial ..." Oh. cit. 
pp. 117. N<>p:lcr diw 1567, IC, i i i i m o  q u e  T;iinpc. Fdunrdo ' R i i i i p ~ ~  h1:ildonxIo. S. 1.: 
7 k s  s;,ch,s I / C  ,!fisim?> L'II Cliilo6. I'd. blcsilna. Santiaao. 1981. pp. 8. 

5 



netraron y csploraron 10s tcrritorios frontcrims y fundaron misibn 
en Nahuclliitnpi. trasladaron indios gentiles Jesile 10s archipii-lagos 
Chono y Guay;ineco y erigieron para ellos l as  niisiones de Guar y 
Caylin, asi roiiio la de San Carlos de  Chonchi para 10s payosx. 

Cuando por praginiticn de 17 de fcbrcro dr 1767 se orden6 1;) 
expulsion de 10s jcsuitas, 10s padres de la Conipaiikt dejaron tras su par-  
tida una cristiandatl ejeinplar en Chilot‘., orgullo del jesuita niisionero 
que nunc3 ccs6 de ponderar 10s frutos espiritiiiilcs conseguidos en 
aquellas islas gracias al tes6n evangelizador y a la buena disposicion 
que mostraban por sus p a t h s  10s indios veliches, payos, chonos y 
caucahues que estaban bajo su administraci6n. Y, aiinque la Misi6n 
de ChiloC era de quinta clase, no dejaban dc alabar su importancia 
porque, como dir i  mls tarde el franciscano fr. Pedro Gonzilez de  
Agiueros, “comparadas con todas las que tenian por el mundo, debia 
graduarse por de primera? La labor evangelizadora alcanzaba su punto 
m8s alto en 1767, pero todavia estaba inconclusa. Los regulares eran 
~610 13 para atender 10s 74 pueblos de indios situados en tan desemem- 
brada geografia4, pero estaban tratando de incrementar 13 dotaci6n del 
Colegio con parte de 10s 30 religiosos que por entonces se prociiraba 
colectar en Espaiia. Entre 10s planes jesuitas estaban 1.1 prosccusi6n de 
la conauista esniritual de io9 nhoriecnes aiirtrnlrs v In rPriitwmri6n de 

3 Urbina Buryo* Rodolfo: Aspectos de lo lohor niisionol del Cole& jesrrito dc Costm F I I  

4 En realidad e m  14, pero uno de ellos estaba imposibilitado y postrado. Elhecreto de ex- 
puls6n fue lcido en el Colegio ante la presencia de 10s padres Melclior Strasser, rector, y 
de 10s padres Francisco Javier Kisling y Francisco Javier Pi6tas. Los demis estaban en dis- 
tintos lugares de la provincia Miguel Mayer y JOG Garcia andaban recorriendb la n i i s ih  
circular: Segismundo Guell estaha en Ralbn; Javier Zapata, Crist6bal Cid de Paz y Bernnr- 
din0 CaravaAo -este bltimo, superior de la misibn de Chonchi- estaban en In capilla de B n  
Carlos de Chonchi. En la misi6ii de Achao estaban 10s padres Ncponiuccno Walter -sup‘- 
rior de esa misibn-. Antonio Friedl y Pascual Marouesta. En Caylin estaha I:nncisto Javier 
Esquivcl, y el superior de ella, el padre Juan Viciifia, andaba en Guayancro. h c c  rcligiosos 
fueron eiiibarcados el 4 de fcbrcro de I768 en IR fragata San Jose y conducidos R Lima. No 
se embarcb el padre Antonio Friedl quien qued6 depositado cn el conveiito San Francisco 
de Castro liasta febrero de 1769 en que fallcci6. achacoso, sin memoria ni oido a 10s 84 
&os de edad. Expulsi6n de 10s jesuitas de Chilo&. FV. 1. 41. Tanipoco cnibarcb cl padre 
Juan VicuAa, ausente en el sur. y que pereciera eii el Golfo de Sigueicas cnando regressbn a 
Chilo6. Alli murieron tambih  el alfirez Francism Villcgas, el soldado Bcrnardo Agiiero, el 
piloto Doming0 brcamo,  cinco milicianos y un indio prictico llamado T o m k  de naci6n 
caucahue. Diario de viaje de Pedro hVancilla. Chacao, 16 - niayo - 1768. AGI. lndifercnte 
General, 41 2 

lossig1os X W y  XVIII .  AHICh. vol 4, Santiago, 1986, pp. 77-96 
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El cxlr;iilamiento de la Compaiiia dcj;tba en iiianos del obispo de 
Conccpci6n resolver sobre la  atcnci6n espiritual de unos 10.000 indios. 
todos, cristianos, quc habio por cntonces en la Provincia. Se tenia dos 
altcrnativas para cubrir intcrinaiuentc Ins neccsidadcs iiiientras sc tra- 
mitaha cl rc~cmplazo de  10s jcsuitas. Primero: que las misiones fueron 
asumidas por las otras dos ordcncs religios;is qiie tenian residcncia 
en Castro: 1:i de Sail Francisco dc Asis con trcs saccrdotcs y i i n  her- 
m.inn I v o r r . 5  11 I r i  AP NBIPCIV!> 9 , s t i r i w  d', I:) M~>V,-PA r(>n ,In< sntwr6lntc.c . ,,..,," ..;." . , ... ... -\..\... ... ... ,.- ....... .... . ..".. -..... .... ,.-., 
y t in  leeo. ambas con sus respectivos conventos. pero sin ohligaciones 
misionales ni parroquialcs hasta entonces6. aunque en ocasiones algiin 
padre mercedario salia recorrer la niision circular coin0 acompafiante 
del titular jesuita y, Segundo: que la tarea misional fucra encargada 
a 10s curas seculares. De estas dos posibilidaedes. se desestimo la coo- 
peraci6n d e  10s primeros, a pesar de las urgencias, optindose por la 
segunda, es decir, comprometer a 10s tres curas que habia en CIiiloC 
en 1767 y esperar que el obispo pudiera enviar otros. 

Precisamente, 10s seculares debian hacerse cargo de la atencidn de  10s 
indios por expresa peticion del rey a 10s obispos del Nuevo Mundo. 
Estos destinarian curas a las misiones que voluntariamente quisiesen 
servir. aunque interinamente, como se ha dicho, pues el mismo monarca 
solicitaha al obispo de Concepcih que en el intertanto se informase 
sohrc el niimero de tnisioneros que seria necesario enviar. Los curas 
de  Chilo6 dcbian cumplir su ministerio sin pejuicio que 10s recoletos 
dc Chillin acudiesen tanibiCn a niisionar alli. Pero, en la prictica d lo  
sc conto con 10s tres curas que tenian residencia fija en las tres villas de  
espaiioles, y no m i k  pues ninguno de 10s tres contaba con sofacziras. 
En realidad, desde principios de la colonizacion 10s seculares venian 
residiendo en la ciudad de Castro, cabeza del h i c o  curato que habia 
y que fuera creado en 1567, y desde el siglo XVIII en 10s fuertes de 
Chnrno v Calhlicn rahe7ac de siic rcsnectivos ciiratns rreados rn 17 1 n 
Los p5rrocos no acostunibraban a salir fuera de sus cabeceras. excepto 
:I tal o cual iigencia a algiin pueblo inmediato y, sobre todo, a las 
ofrendas de dijirnros No ejercian su niinisterio entre 10s indios, sino 
entre 10s espaiioles. de modo que, adeniis de ser escasisinios para 
atender ambas repiiblicas. eran del todo ajenos a la tarea niisional. 

5 Este convento de San Francisco sc llamaha Nuestra Seiiora de 10s Kngeles y pertenecia a la 
provincia franciscana de Cliile liasta que file agregndo a Lima en 1714 para una m i s  c6- 
nioda dotdcihn de religiosos, aunque nada ?e lop6 en esc smtido. En 1755 Iiabia cstado 
entrc 10s conventos ofrccidos il 10s franciscanos de Colegio de Santa Rosa de Ocopa que 
pawron a Chile con fr. Josf Scguin. quicncs se cstablecieron finalmcntc en el convcnto San 
ldclfonso de Chillin en 1756. Sahcmos que en la dkada del 80 tenian en Castro una Or- 
den Terccra de la Penitencia. cuyo director era el guardiin del convento. Fr. Manuel de la 
Vega a Miguel de San Martin Cucto. Madrid, 21 - nxiyo - 1781. AGI. Chile, 218. 

V ~ R W  Antonio Kelibein Pescc: S'iltimi~iif dr lo Ixlesia de Cltilr". oAos 1768-1 772. AHICh. 
vol. 4, Bntiapo, 19x6. pp. 100. 
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