
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Guillermo Alberto Bravo Acevedo

DIRECTOR:

 Manuel Ballesteros Gaibrois

Madrid, 2015

© Guillermo Alberto Bravo Acevedo, 1980

Temporalidades jesuitas en el reino de Chile : (1593-1800) 

 











165

mente mlsional de la Iglesia.

Esta posicién doctrinal de los regu
lares, no favoreeida por la Casa de Austria, pero tampo- 
00 combatida, sino mis bien aceptada de hecho, tomé cuer
po como algo inherente a la Compafiia misma hasta trans
form aria en un fuerte poder zeligioso dentro de uno se
cular. La defenaa de esta doctrina durante el siglo ZYIII, 
se torné imposible, porque los fines del Estado Borbén, que 
tendia a absorver en la Konarquia la totalidad del po
der politico, no pudo tolerarla. En el fonde, fue èl en- 
frentamiento de dos posiciones ideolégicas; fue la In- 
compatibilidad de supervivencia de dos despotismos radi
cales, es decir?,..el despotisme ministerial de Carlos III, 
regalista consecuente , no sufrir la presencia del sis
tema jesuitico, sustancialmente ultramontane".(220). T  
légicamente, en esta sorda lucha, gané el partido nés 
fuerte.

El "motin de Esquilache", fue la ex
cusa -como sefiala Oonzalo Anes-(221), para inrestigar la 
participacién de los jesuitas en la protesta contra las 
reales éredenes, pero también sirvié de pretexte para i- 
niciar la Inrèatigaeién^ ;^e .enéargada al Fiscal Pedro 
Rodriguez de Campomanes, finalizé con la medida de expul
sién de la Orden.

Esta controvertida revuelta del pue
blo madrilefio, comenzé el 23 de marzo de 1766. Su répido
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. desenlace -menos de una sémana- y la decisién de Carlos 
III de accéder a todo lo que se reclamaba, esto era* 
"...el destierro de Esquilache, la exhoneracién de los 
ministres eztranjeros, la abolicién de la Junta de Abas- 
tos, la salida de Madrid de 1» guardia valona, la reba- 
ja del precio de los comestibles y la libertad de ves- 
tirse a gusto", demuestra -para Eguia- claramente, los 
motivos que hubo para el alzamiento y la ninguna parti
cipacién de los jesuitas."(222). Sin embargo, " La ac- 
titud del gobiemo central fue radicalmente distinta.
Dio o^rden inmediata de investigar los sucesos, que füe^ 
ron vistos como una grave amenaza al concepto de sobe- 
rania, el orden péblico ,el Js is tema de gobiemo y el Real 
Erario". (223).

La investigacién de los hechos reca- 
yé como hemos seflalado, sobre el Fiscal del Consejo Dn. 
Pedro Rogriguez de Campomanes, el cual fue uno de los 
principales promotores de la expulsién de la Orden Jesui* 
tica (224).

La pesguisa iniciada por Campomanes 
fue finalizada en diciembre de 1766, y presentada al Con
sejo en forma de Dictamen (225), déterminé finalmente 
que Carlos III, accediera a dicter el 27 de febrero de 
1767 el Real Deereto de ejecucién del Extrafiamiento de 
los religiosos de la Compafiia de Jesés de Espafia, Indias 
e Islas Pilipinas, por el que autorizaba al Conde de 
Aranda -Présidente del Consejo- a llevar a cabo la ope-
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raclén.(226).
Sn oplnién del historlador chileno 

Ricardo Krehe, "La expulsién de los Jesuitas no fue, 
pues, el resultado de obscuras maquinaciones de ciertos 
intrigantes, ni fue obra de los ilustrados racionalis- 
tas 7 laicistas que hubiesen querido asertar un golpe 
mortal a la religién catélica, sino que tuvo su origen 
en el antagonismo entre el nacionalismo eclesiéstico 
regalista y el teocratismo papal. Desde el punto més 
general puede decirse que la Compafiia de Jesés fue la 
victima del choque entre el Estado Hodemo que luchaba 
por su automia y comple.ta soberania y el principio me
dieval y contrareformista segén el cual lo temporal 
debia estar subordinado directamente a los fines reli
giosos". (227).

Por su parte, I.Egido y J.Cejudo, 
en la introduccién al Dictamen del Fiscal Campomanes, 
anotan que: "A pesar de todo, la expulsién de los Jesui
tas, desde una perspectiva histériea y la alturas de 1767, 
era un hecho inevitable. El Dictamen de Campomanes la 
aceleré y justificé en cierta medida, pero -si al hls- 
toriador le fuere dado sumergirse en el vértigo de los 
futuribles- la medida se hubiera dado con él y sin él". 
(228).

En suma, podemos decir, que la ex- 
pulsién de la Compafiia de Jesés de Espafia e Indias, po- 
sibité la acentuacién del absolutismo monérquico, toda
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. vez que, la oposicién ultramontana babfa sldo élimina-, 
da de raiz» Este procesô terminé con la eztlncién de la 
Orden, por Breve del Papa Clemente XIV, de 21 de julio 
de 1773.(229)1

Pero, quedaba otra importante fase, 
aneza a esta expulsién : la ocupacién de las Temporali
dades jesuitas, cuantiosos bienes materiales que la Or
den babia acumulado en todos los dominios del rey de £s- 
pafia.

El desarrollo de ella, fue la prin
cipal preocupacién del Consejo Extraordinario, lo que 
se ve refiejado en la abundante legislacién a que dio 
lugar.

Iir.Ejecucién de la Pragmética Sancién:

Carlos III, por Real Decreto de 27 
de febrero de 1767, habia decidido extraflar a los jesui
tas de todos sus dominios, con ocupacién de sus tempora
lidades, autorizando al Conde de Aranda , en los siguien
tes términos "...y para su ejecucién uniforme en todos 
ellos, os doy plena y privativa autoridad; y para que 
formèis las instruociones,y éfdenes necesarias, segun 
lo tenais entendido, y estimareis para el mas efectivo, 
pronto, y tranquilo cumplimiento". (230)

Provisto de esta autorizacién real 
el Conde de Aranda préparé el més complet© y en el mâa
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reservado secreto, todos los pasos a seguir, para cum-' 
plir con su cometido. El dfa aslgnado para ello, fue el 
2 de abrll de 1767, pero un mes antes, el 1 de marzo dio 
a conocer las "Instrucciones" que deberlan ejecutsur los 
Comisionados en el extrafiamlento j ocupacién de los bie
nes de los jesuitas.

Este documento, guia précisa de to
das las acciones que debieron poner en préctica los co
misionados, comienza por decir: "Ablerta esta instruccién 
cexrada y sécréta en la vispera del dia asignado para su 
cumplimiento, el Executor se enteraré bien de ella con 
reflexién de sus Capitules...".A continuacién agrega: 
"...que el Comisionado, no podré revelar sus fines a nin
guna persona, rodearé el colegio de madrugada, reuniré 
a la comunidad en una sala y leeré ante el escribano y 
testigos seculares el "Real Decreto de Extraflamiento", 
pediré al rector del colegio envie a buscar a los padres 
que no se encuentren en él. Xuego procederé a ocupar pa
pales y archivas, caudales o cualquier "titulo de Renta 
o Depésito", daré las érdenes oportunas para el buen tra- 
tamiento de los padres y les entregaré sus enseres perso- 
nales (ropa y breviarios de oraciones). Advertiré que el 
Procurador del Colegio, permaneceré por espacio de dos 
meses, ^...para responder y aclarar exactamente, baxo 
de deposiciones formales, quanto se le preguntase tocan
te é sus Haciendas, Papeles, ajuste de cuentas, caudales, 

y régiman interior...".Pinalmemte, mandaba a los Comisio-
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nados que "...nada podrén alterar de lo Buatanclal, nl 
ensanchar su condescendencla, para frustrar en el méo 
mlnlmo épice el espltu de lo que se manda : que se redu
ce é la prudente y pronta expulsién de los jesuitas; res- 
guardo de sus efectos; tranquila, decente y segura con- 
duccién de sus Personas é las Caxas y Embarcaderos, tra- 
téndolos con alivio y caridad, é impidiéndoles toda co- 
municacién externa de escrito, é de palabra, sin distin- 
cién de clase ni personas..." (231)

El dia elegido, dos de abril, se pro- 
mulgé la Pragmética Sancién de Carlos III y en ella, co
mo es sabido, no se exponen los motivos concretos de la 
expulsién. Se alude al "parecer de los de Mi Consejo Real 
en el Extraordinario", de lo que "han expuesto personas 
del més elevado carécter y acreditada experiencia", ade- 
més de otras causas "urgentes, justas y necesarias" que 
se reservaba el Rey a su "real énimo", de acuerdo con 
la "econémica potestad" depositada en él por el Todoÿo- 
deroso para proteccién de sus vasallos, etc..(232). Con 
todo, una cosa era clarisima: Se extrafiaban los Jesuitas 
de Espafia, Indias e Islas Pilipinas " y se ocupaban sus 
temporalidades.

Séria lato extendemos en el anéli- 
sis del texto de la pragmética, bastante publicado y co- 
nocido por lo demés. Sélo sefialaremos très medidas que 
nos parecen de importancia econémica, para més adelante.
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y que luego, en eu ocaelén, las volveremoe a tratart En 
lo que a Temporalidades se refiere, se entenderén por 
ellas "...bienes y efectos, asi muebles, como raices,é 
rentas eclesiésticas, que legitimamente posean en el 
Reino". A cada religiose jesuita se le signaba una pen- 
sidn Titalicia de cien pesos y a los hermanos aoadjuto- 
res, noventa, "...pagaderos de la masa general, que se 
forme de los bienes de la Compafiia", con excepcién de 
los jesuitas extranjeros y novicios. Respecte de la ad- 
ministracién y aplicaciônes de los bienes el Rey se re
servaba "...tomar separadamente providencias". (233).

Una iHtima observacién, se remitié 
R.C. al Consejo de Indias para la aplicacién del Real 
Decreto de Expulsién, con fecha 3 de abril de 1767.

III. la Expulsién de les Jesuitas: Ejecucién de la medi
da en Chile.

Remisién de las Reales Ordenes:

Durante el mes de marzo de 1767, el 
Conde de Aranda, provisto de toda la autoridad real, ha
bia despachado a las colonias de Indias, los correos ne- 
cesarios, que traian a virreyes y gobernadores, las rea
les érdenes e intrucciones para el més puntual desarro
llo de las medidas de expulsién de los regulares de Je- 
sés, que se habian dispuesto.

Por razones de rapides en la comuni-
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cacién, las érdenes reales que deblan ser apllcadas en^ 
Chile, fueron remitidas al Gobernador de Buenos Aires, 
en el paquebot llaraado "El Principe". Este Gobernador 
-don Francisco Bucareli y Urzéa- recibié esas comunica- 
ciones el 7 de junio e inmediatamente, despaché emisa- 
rios a Chile y Perd, antes de poner en ejecucién la me
dida en su propia jurisdiccién.

Las dificultades climéticas para 
cruzar la Cordillera de los Andes, hizo que el emisario 
del Gobernador Bucareli, sélo pudiera hacerlo el 31 de 
julio. El Oficial Real llegé a Santiago de Chile, el 7 
de ago8to, y se entrevisté con el Gobernador Guill y 
Gonzaga, entregéndole el paquete sellado que contenia 
todas las instrucciones pertinentes a la operacién que 
debia realizar.

Antes de analizar las "Reales Ins
trucciones" entregadas al Gobernador Antonio Guill de 
Gonzaga, caballero valenciano, vale la pena recordar lo 
que significaba en Chile colonial, a la altura del afio 
1767, la Compafiia de Jesds.

La presencia de la Compafiia de Je- 
stSs en Chile, habia sido requerida por los propios ha
bitantes del Reino. Desde su llegada al pais, a fines 
del siglo XYI, estos veclnos cooperaron con sus activi- 
dades, faciliténdole los medios y recursos materiales 
para su sostenimiento, por medio de donaciones en dine-
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ro y tierras de labranza, en forma oportnna y generoaa. 
Estos medios y recursos materiales, permitieron a la Or
den , instalar y fundar Colegios, Residencias y Misiones, 
a lo largo de toda la geografia chilena de ese entonces. 
Por otro lado la labor que emprendieron los misioneros 
jesuitas, su estilo de trabajo, su perseverancia y dis
ciplina religiosa (234), sA constancia y método para lle
var la educacién , y la magnifica y eficiente labor de 
administracién de sus bienes materiales, -en la forma 
que ya hemos indicado- les hizo merecedores de un pres- 
tigio intelectual,^ cultural y social, y de un poder eco- 
mico, notables durante el siglo XVII.

En el siglo XVII, ya consolidada la 
Institucién, los jesuitas chilenos, eran los hombres que 
dirigian espiritualmente a ,toda la sociedad -especialmen
te a la clase criolla alta-, fueron los maestros precla
ros de la juventud criolla, fueron los consejeros casi 
obligados de los gobernadores, fueron los conductorss 
de la culture y las artes, y los hébiles administradores 
de una gran empress econémica y comercial. En sintesis, 
podemos decir, que eran un poder religioso, docente, so
cial, politico y econémico, superior a cualquier organi- 
zacién colonial, haciendo excepcién del poder real -co
mo acertadamente caracteriza Encina- é "...el segundo 
gobiemo mistico-secular..." de la colonie, como lo ca
lif ica Ticufia Mackenna.(233).

El preAigio intelectual de los je-
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sultas de la Compaflfa» su poderosa organlsacldn econdml- 
ca y su influencla social y polftlca, fueron las princi
pales barreras que el Gobernador Gui11 y Goneaga debi6 
romper, para llevar a cabo la Real Orden de extraSaraien- 
to. Por otra parte, su dëbil carâcter, su gran derocidn 
religiosa y su adicidn personal a la Compafifa, lo pnsie- 
ron enfrente de una delicada situacidn. Pero, ni eon to- 
do lo que significaba la Orden en Chile, ni su peso en 
las conciencias personales, lo hicieron apartarse dé su 
deber. Al emprender su cometido primaba en dl: su sentl- 
do de lealtad y su jeramento de fidelidad al Rey, a los 
cuales un caballero espahol no habrfa podido faltar.

Hecha esta breve digrasidn, podemos 
regresar al paquets de instrucciones entregadas por el 
oficial bonaerense al Gobernador de Chile. El contenia, 
aparté de la Pragmdtica Sancidn y la "Adicidn a las Ins
trucciones" para la ejecucidn de la medida en Indias, 
una carta personal del Rey a los Gobernadores, cuyo te
nor es el que se sigue.

"Por asunto de grave importancia y 
en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis rei
nos, 08 mando obedecer y practicar lo que en mi nombre 
od comunica el conde de Aranda, presidents de mi conse- 
jo real, y con él solo os correspondereis en lo relati- 
vo a él. Vuestro celo, amor y fidelidad me aseguran el 
mAs exacto cumplimiento y el acierto de se ejecucidn.
El Pardo, a 1 de Marzo de 1767. YO EL REY" (236).
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PensamoB que, la débil personalldad 
y carActer del Gobernador, debld tener un fuerte eetfmu- 
lo al leer la carta personal del Rey. Pero como si ella 
no bastase , en la Adlcidn a las "Instrucciones de Extra- 
fiamlento", el Conde de Aranda, se culdd mucho de hacer 
rasaitar, que los Yirreyes y Gobernadores de Indias, de- 
bfan sentirse con las mismas facultades que el Rey le ha- 
bla concedido a él, para la ejecucldn de la expulsldn 
en EspaRa. Por esta razdn, se lee en el capftulo prime- 
rot Para que los Virreyes, Présidentes y Gobernadores 
de los Dominios de Indias, e Islas Pilipinas se conside- 
ren con las mismas facultades conducentes...depongo en 
elles las de la que habla la Instruccidn de EspaRa, para 
dar las Ordenes, seRalando las Caxas de Depdsito y Embar
cadère, como aprontando las Embarcaciones necesarias pa
ra transporte de los Jesuftas a Europa, y Puerto de San
ta Maria, donde se recibiran y enviaran a su destine" A- 
gregando ademAs;"Como su autoridad serd plena, quedarân 
responsables de la execucidn; para lo cual proporciona- 
ran el tiempo, y fixaran el dia en que se cumpla en to- 
das partes de su distrito..." (237).

Para mayor claridad en el cumplimien
to de la orden de expulsion, el Conde de Aranda, mandaba 
tener en consideracidn las siguientes normes t

"En este ocurrirdn los gastos que 
se pueden considérer, y as! deber&n costearse de las Ce-
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xas Reales, con calldad de reintegro de los efectos de 
la CompaRla ",

"En todas las misiones que adminis
tra la CompaRfa en América...se pondr& interinamente, por 
Provincias, un Gobernador a nombre de S.M. que sea per
sona de acreditada probidad.. agregando que "El que 
raya nombrado de Gobernador, 6 Corregidor ê. la respecti
ve Provincia de Misiones, llevar^ el encargo de sacar 
de ellas 6 los Résultés, y dirigirlos & la Caxa respec
tive, & cuyo efecto se le deber^ dar Escolta provisional 
y compétente".

"Pe todo lo que vaya ocurriendo, di- 
ligencias, é inventarios se me remitiri el original, que- 
daïido alli copia certificada, para que en las dudas y re- 
cursos que ocurran, se puede resolver en la forma que 
S.M. lo tiene determinado".

"Como esta providencia es general y 
uniforme para todos los Dominios de S.M. depués de un 
maduro y deliberado examen, séria inutil el que ningu- 
no de los Comisionados buscase pretextos, para dexar i- 
neficas mandado; pues se mirarfa como reprehensible se
me jante conducta, y responsable de sus résultés..."

"De la Instruccidn que acompaRa, for- 
mada para EspaRa, deducir^i cada executor lo que sea a- 
plicable en aquel.parage de su comisidn, de manera que
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ella, ésta, y lo dlctare el julcio de cada une, baxo el 
mlemo espfrltu, se llegue al complemento cabal de la ex- 
pulsi6n...".(238).

SI algo de vacilacldn en el espfrl- 
tu del Gobernador, la lectura de las Ifneas que hemos 
citado, lo decidid a dietar un Auto -expedido el 7 de 
agOBto de 1767- en el que se incluye la designacidn de 
los Comisionados que deblanejecutar las drdenes de 
S.M. en los distintos colegios, as£ como también, la 
advertencia de cumplir con buen juicio y criterio, so 
pena de ser tomados como "reos de su soberana indigna- 
cidn si dejaren de hacer efectivo el extraüamiento y o- 
cupacidn de temporalidades." (239).

El dfa elegido para practicar la o- 
peracidn, fue el 26 de agosto de 1767, pocas horas antes 
del amanecer.

ExtrafLamiento y Ocupacidn de Temporalidades %

El dfa seRalado en el Auto del Go- 
bemador Gûill y Gonzaga, se procedid a ejecutar la Prag* 
mdtica Sancidn de Carlos IIl.Ese mismo dfa, el Gobema- 
dor enviaba una carta al Obispo de Santiago, Manuel Al- 
day y Aspe, en la que decfas "Ilmo. seflor. La providen
cia que el dfa 26 del corriente se practicarA en la ciu- 
dad y demAs parajes del reino para extraflar de él y de 
todos los dominios de S.M. la religién de la Compafifa 
de Jesds, es dimanada, después de muy séria reflexién, -
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del rey nueetro eeRor, bue as£ se dlgna mandérmelo en . 
carta de six proplo real puRo, fecha 1 de Marzo antece- 
dente, advlrtiendo pase a V.S.I. este oficlo, como lo 
ejecuto, a fin de que se entienda que esta disposicién 
es liraitada a los religiosos jesuftas; y siendo muy pro- 
pio del pastoral celo de V.S.I. y de su amor a S.M. évi
ter cùalquier motivo de disturbio, espero lo haga com- 
prender asf a todô el estado eclesiéstico, secular y re
gular, persuadiéndoles la veneracidn y obediencia que 
es debida a los secretos de su majestad, que se han de 
suponer siempre fundados en justas y graves causas, a 
fin de evitar la fuerza de armas, que seré indispensa
ble en caso de ressLstencia, que déclara S.M. se repute 
rebeldfa, y el desaire que padecerla el Estado". (240).

Esta carta que hemos transcrite In
tegra, tal como se habia hecho en la peninsula, estaba 
destinada, por un lado, a tranquilizar al Clero no afec* 
tado por esta medida, que nada tendria que temer, y por 
otro, a advertir los peligros que correrfa aquel que es- 
cogiera el partido jesuita y saliera en su defensa. El 
Obispo Alday reunid al Cabildo eclesiéstico de Santlagp 
y ley<5 la noticia y, sise hubiera levantado una vos en 
defensa de la CompaRfa, era ya muy tarde, todo estaba 
consumado, pues los Comisionados nombrados por el Go^ 
bernador, habfan actuado al amanecer.

Santiago de Chilet

En la capital del reino, primera cîu-
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dad del reino en que los jesuftas turleron Casa Profe-. 
sa, se deslgnaron tantos Comisionados, como Colegios te
nia la Ordent Oolegio H&cimo de San Miguel, a don Juan 
de Balmaceda; Colegio Noviciado, a don Jose Clemente 
TraslaviRa; Casa de Ejercicios y Olleria, a don Juan 
Verdugo; Colegio de San Pablo, a don Gregorio Blanco de 
laiseguilla, y Colegio Convietorio de San Francisco Ja
vier, a don Fernando Bravo de Naveda. Todos ellos eran 
personas de respetable posicidn, -los cuatro primeros 
oidorcB y e l  dltimo abogado de la Real Audiencia- y r 
cumplieron su cometido con sincronizacidn,casi increi- 
ble, tomando en consideracién todas las instrucciones 
y recomendaciones emanadas de las autoridades metropo
li tanas y locales.

Extenso séria enumerar los pasos 
que siguid cada comisionado en la ejecucidn de su dili- 
gencia, b&stenos saber que se aplicaron a cumplir taxa- 
tivamente lo ordenado: LLegaron de madrugada, rodearon 
los colegios con la tropa asignada, reunieron a los je- 
suitas que alii se encontraban, el escribano o la perso
na asignada leyd la Pragmética, se les manifestd a los 
padres que debian permanecer en aposentos separados, se 
sellaron archives y dejaron bajo Have, se asguraron las 
alhajas y vasos sagrados de las Iglesias, se les entre- 
gd ropa y libres de rezos de uso personal, etc. etc. . 
Casi podriamos decir, que cumplieron exactamente las Ins- 
trucciones, que para el efecto, expidid el Conde de Aran
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da. Por supuesto, de todo ello, ee dejd razdn escrita • 
y pormenorizada.

Provincias de Chile:

El mismo dfa 26 de agosto se proce- 
di6 a cumplir, uniformemente, con lo dispuesto por 8.M., 
en todo el Reino con excepcidn, por la distancia y po- 
ca facilidad en las comunicaciones, de la Isla de Chi- 
loé, cuyas diligencias se llevaron a cabo, entre el 8 
y 13 de diciémbre.

En el norte del pais -Residencias 
de Coquimbo y Copiapd, se designd a don Martin Santos 
de Lalana y a don Luis Silvestre de DueRas, respectiva- 
mente. En el Colegio de La Serena, de la Residencia de 
Coquimbo, El rector de la CompaRfa era D. Manuel Ponte- 
cilla. Los demés padres sumaban seis religiosos,.de los 
cuales habfa dos ausentes.(241).

Para el puerto de Valparaiso, se 
nombrd al Gobernador den Antonio Martinez y la Espada, 
en tanto que, para la Residencia de Quillota y sus ha
ciendas (San Pedro, Idmache y Ocoa) a don Pelix José 
Villalobos, corregidor de ese partido.

En cada hacienda o estancia, se de- 
bié nombrar un Juez Comisionado para ejecutar el décré
ta de extraRamiento. Para este efecto, el Gobernador, 
nominé a més de treinta funcionarios. Los pobladores de
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Bucalemu, Nellpilla, Tales, San Pemando, Rancagua, San 
Pellp.e, y de las otraa eiudades transcordllleranas : San 
Juan de Cuyo , San Luis de la Punta y Mendoza, vleron 
aaombrados como, en una accidn coordlnada y eflclente, 
BUS villas quedaron de la noche a la maflana sin la pre- 
sencia y la atenclén espiritual de los padres jesuxtas.

En el sur del pals, teniendo como 
centro la ciudad de Concepcidn, campo fructlfero de Ml- 
siones, los jesultas se hallaban disperses en numerosos 
sitios: Chilian Yumbel, Here, Arauco.y las-Misiones de 
San Crlstdbal, Buena Esperaaza, Santa Juana y Santa Pe, 
hablan sido atendidas por la Orden, que ahora, quedaba 
definitivamente extraflada. Dada la multiplicidad de lu- 
gares y parajes, estancias y haciendas que debian reco- 
rrerse, se nombraron dos Jueces Comisionados, don Salva
dor Cabrito y don Antonio Harciso de Santa Marla, para 
que notificasen la medida en la ciudad de Concepcidn.
Lo mismo se tuvo en cuenta, para designar a don José 
Diaz y a don gregorio de Ulloa, que hicieron lo propio 
en Buena Esperanza y Chillén, respectivamente. En fin, 
a pesar de los muchos lugares de la zona en que debieron 
notificar la R.O., ésta se llevé a cabo el die seRalado.

Cumplida la real resblucidn en to
do el Reino, los regularss de la CompaRla debieron ser 
custiodados en las Casas que désigné el Gobernador y, 
posteriormente, fueron enviados al Puerto de Valparal-



182

.80 ; lugar desde donde ee embarcaron con destino al Puer
to del Callao, y luego, al Puerto de Santa Marla, en Es- 
paRa.

Ires fueron las plazas que el Gober
nador dlspuso para réunir a los jesuitas, ya expulsost 
Santiago y las haciendas del partido, para los que ha- 
bitaban este distrito ; Valparaiso, para los de esa Resi
dencia, ademés de aquellos que vivlan en Copiapé, Coquim
bo, Aconcagua, Quillota,Melipilla, San Pemando y lalCa, 
y los del Colegio de Bucalemu. Para todos los residentes 
en los Colegios, haciendas y Misiones ubicadas al sur 
del rlo Maule, se dispuso que fueran conducidos a la Mo- 
chita, y debieron permanecer alll hasta el tiempo de su 
embarque en el ^erto de Valparaiso. Por su parte, los 
regulares expulsos, de los Colegios transeordilleranos, 
fueron conducidos a Buenos Aires.

Todavla, la labor de los Comisionados 
no terminaba con esto, es decir, s6lo hablan cumplido con 
la primera parte : ser agentes de la expulsién de los hi- 
jos de San Ignacio. Quedaba la segunda; ocupar sus tem
poralidades .

También en este aspecto, los funciona
rios nombrados cumplieron exactamente con lo pedido, pues, 
como hemos podido apreciar en los documentss originales 
por ellos levantadoa,hicieron inventarios con precisién 
y cuidado. En este caso, rebatimos la opinién de Barros
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Arana que expresat" En medio del desérden con que se hi
cieron los inventarios de sus haciendas después de la es- 
pulsion, cuando se ocultaban algunos de los padres , 1 
sus sirvientes tomaban la fuga, se reoojieron en el dis- 
trito de Santiago 160 esclaves pertenecientes a la Com
pafifa, distribuidos en esta forma* 8 en el colejio méxi- 
mo, 14 en la chacarllla del convlctorio de San Francisco 
Javier,23 en el Ifoviciado, 15 en Chacabuco, 52 trafdos 
de Coquimbo, 32 en Bucalemu, 7 en la Calera i 9 en Ran
cagua o hacienda de la Compafifa”.(242).

Son muchos los testimonios documenta- 
les que prueban la inconsistencia de esta opinién. Para 
sostener nuestra afirmacién, hemos un cuadro resumen, en 
el cual contabillzamos las siguientes cifras de esclaves, 
en los mismos lugares que menclona el autor citado.

NUMERO DE ESCLAYOS RECOGIDOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 

Colegio o Hacienda Barros Arana Nuestros Datos(243)

Colegio Méximo 8 9
Chacarilla Convlctorio 14 61
Noviciado 23 35
Chacabuco 15 25
Bucalemu 32 322
Calera 7 115
Rancagua 9 38
Trafdos de Coquimbo 52 52
Total 160 657
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Creemos que las cifras del cuadro - 
resumen, nos aherran un mayor comentario.

Una vez practicado el Inrentario de 
eada una de las haciendas de los religiosos, pertenecien
tes a los distintos Colegios que la Orden tenia en Chle, 
los Comisionados debieron nombrar administradores que 
llevaron y cuidaron los bienes, coseehas y ganados has
ta que las haciendas salieron a remate de arrendamiento. 
En el caso de la hacienda de San Joseph de Mellpllla, 
por ejemplo, se désigné al capit&n don Emillano Romo , 
y en el de La Punta, a don Justo Tidela.(244)

Chlloés

En la més austral Residencia, Cole
gio y Misiones de la CompaRfa de Jesds, Islas de Chiléé, 
pertenencientes a la Provincia Jesuita de Chile, el ez- 
traRamiento y ocupacién de temporalidades, se realizé 
con el mismo celo y regularidad, que en las otras Casas 
e Institutes del Reino.

El Gobernador Gulll y Gonzaga, pre- 
Tiniendo al de Valdivia, don Péllx de Berroeta, para que 
el extraRamiento se mantuviese en secreto, le advlrtié; 
"•••de que en todo el présente aRo no deje salir para el 
puerto de Chacao piragua ni embarcacién alguna, a fin de 
que se évité toda noticia a dicha provincia."(245), ya 
que deberfa esperar la orden, que por la vfa de Lima, se
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le mandarla para en ejecuclén.

Anclé en el puerto de Lucaj, la Pra- 
gata San Joseph, y sait6 de ella a tierra, don Pranelseo 
de Oyarzén, soldado de la Guardla de a Caballo del Virrey 
de Lima. Este oficial real, fue llevado inmediatamente 
al Puerto de Chacao, donde se entrevisté con el Goberna- 
dor de las Islas de Ghilol, sus Puertes y Pranteras, don 
Manuel Peméndez de Castel Balneo, y le entregé un plie- 
go del Tirrey, al Auto de Ouill y Gonzaga y todos los do- 
cumentos necesarios phra la ejecucién de la orden de ex- 
traRamiento." T habiendolo(s) visto en su obedecimiento 
-dice el Gobernador-, practicando varias diligencias, me 
puse en camino de dicho puerto, para esta Ciudad de Cas
tro con la aceleracién posible, y una guamicion de veyn- 
te, y cinco hombres y un subalterne de Gente, pagada del 
Pùerte dicho, y llegado al Colegio de la CompaRfa de Je- 
sés de esta ciudad con todas las precauciones, que de an
te mano se distribuyeron segun instruccion, se tocé a la 
puerta como a las dos de la maRana,...etc"(246). Las di
ligencias que siguieron, segén la misma relacién del Go- 
bemador Peméndez de Castel Blanco, que recién hemos ci
tado, comprueba la regularidad de procedimientos con que 
se realizé la operacién en todos los sitios de Chile.

En el Colegio de Castro, casa princi
pal de las Islas, sélo se encontraban très jesuftas, el 
Rector del Colegio,P.Miguel Stracer, el sacristén mayor, 
P. Francisco Xavier Kisling y el P. Francisco Xavier Pie-
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tas. Ausentes de la Casa Frofesa, por llevar las Misio
nes en las islas adjacentes, estaban: los P. Miguel Ma- 
yen y Joseph Garcia en el archipiélago; P. Sigmundo HRer 
en el Partido de Pulan; P. Bernardino Caraballo, Superior, 
y Ps.Ohristoval Cid de Paz y Xavier Zapata, en la Misién 
de Chonchi; P. Juan Nepomuceno Slenguer, Superior, y Ps. 
Antonio Pridl y Pasqual Marquesta, en la Hisién de Achao;
P. Francisco Xavier Esquibel, que se hallaba solo en la 
Hisién de Caylin, porque el Superior, P. Juan Ticufla, co- 
rre la misién en las Islas Guaitecas y costa de Guayaneco. 
El Gobernador, siguiendo las instrucciones, pidié al rec
tor las cartas respectivas que llamaban a los ausentes a 
su Casa principal.

En este acto de notificacién, del Co
legio de Castro, actuaron y dieron fe de lo practicado;
El Gobernador de Chiloé, don Francisco de Oyarzén, don 
Francisco Xavier Gémez de Uribe, ofical real, don Antonio 
Ramén Garay, ayudante de Gobiemo, cinco soldados, y don 
Francisco Xavier Gémez, Escribano Pdblico y de Cabildo.
La Rotificacién quedo hecha el 8 de diciembre de 1767.(247)

En este mismo dla, el Gobernador ez- 
pidié el Auto de Instruecién general a los Comisionados 
que pasarian a las Misiones de Achao, Chonchi y Caylin, y 
a las estancias de Haulin, Chequian, Lemuy y Puerto de Cha
cao, en cuyos parajes tuvieron los regulares sus casas y 
haciendas. Por Autos separados nombré a don Ignacio de
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Vargas, don Pedro de Vargas y José Dfaz, para que prac- 
tlcaran la dillgencla en la Hislén de Achao, y a don A- 
lonso Pasqual Marfn, don Bernardino de Vargas y don Lo
renzo Silverlo de Céreamo, para que la efectuaran en la 
Hislén de Chonchi.(248).

El dfa 9 de diciembre, deslgnaba a 
los responsables de ejeeutar la Pragmética Sancién en 
Caylin, Meulin y Chequian. En los dfas siguientes, has
ta el 14, los comisionados rindieron sus Informes y prac- 
ticaron los inventarios respect!vos de les bienes tempo
rales ocupadps a los regulares.(249).

El 19 de diciembre, el Gobernador 
mandaba ejecutar una importante diligencia al Maestre de 
Campo, don Antonio Vanegas. Siguiendo lo dispuesto en el 
capftulo XXI de la "Instruccién", pidié una relacién e- 
xacta de la identifiescién personal de los jesuftas ex
pulses, la que deberfa estar certificada por el Rector 
del Colegio. Por este documente, nos damos cuenta de que 
residfan en Chiloé cinco regulares alemanes, cinco espa- 
fioles y cuatro chilenos.(250).

Pinalmente, el Gobernador Peméndez 
de Castel Blanco, para dar por terminada su misién, re- 
mitié a Santiago de Chile, un detallado documente de lo 
actuado, con fecha 25 de enero de 1768. Dfas después, el 
4 de febrero, zarpé desde el Puerto de Lucay, la Pragata 
San Joseph con doce jesuftas a bordo ( el P. Antonio Pridl
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Terminaba aaf, la historia de la in- 
flnencia de las Misiones Jesuftas en Chiloé -que aén no 
se escribe-, y cuyo contenido, pensamos, a la vez que in- 
teresante, puede deparar més de una sorpresa.

Pero, si en la Isla de Chiloé habfan 
catorce jesuftas, i cuéntos residfan en la Provincia de 
Chile?. Segén los documentes que hemos consultado, ha
bfan en Chile a la época de la expulsién, 310 miembros 
pertenecientes a la CompaRfa, entre sacerdotes, hermanos 
eoadjutores, novicios y estudiantes. De este némero em
barcaron 297 (285 de Chile y 12 de Chiloé), y se queda
ron 5 por enfermos, 6 murieron y 2 huyeron.(252).

Los jesuftas chilenos se reunieron 
en el Puerto del Callao y desde allf fueron enviados al 
Puerto de Santa Marfa, en EspaRa, a excepcién de 24 que 
embarcaron en Valparaiso en el Navfo San Joseph el Pe- 
ruano. El némero de sacerdotes era de 154 (106 chilenos, 
32 espaRoles, 6 alemanes y otros); el de hermanos coad
jutors s 60 (17 chilenos,13 espaRoles ,26 alemanes); el 
de hermanos novicios 7 (6 chilenos y 1 espaRol) y el 
de hermanos estudiantes 40 (30 chilenos y 10 espaRoles).
(253).

Significado de la Expulsiént

La decisién real, que hubo de cumplir 
el Gobernador Guill y Gonzaga, produjo un gran desconcier- 
to en la sociedad chilena , que no logré darse cuenta del
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.significado de la resolucién real en los primeros momen* 
tos, pero, muy pronto, comprendié que el vacfo religio- 
so y cultural era profundo y dlficll de llenar.

Hemos quer&do dar clma es este capf
tulo y a nuestra primera parte, anotando algunas de l&s 
opiniones que los hlstorladores han escrito sobre este 
hecho histérico del siglo XVIII, importante y decisivo, 
tanto para la historia general de América, enanto para 
la de Chile.

El profesor H. Ballesteros Q. opina 
sobre el hecho general:" Los maies iban a ser incalcula
bles, pues los jesuftas habfan tomado sobre sf gran par
te de la tarea oivilizadora de EspaRa y las misiones en
tre paganos americanos més florecientes -que pasaban a 
laicoB o a otras érdenes que tirieron menos exitos- es
taban regldas por ellos. Del mismo modo, gran parte de 
la enseRanza, en especial la de los hijos ‘ r de 
las classe acomodadas, estaba en sus raanos".(234).

En el caso de Chile, dice Silva Co- 
tapos que:"...era un desastre irreparable para la colo- 
nia que se vefa privada de sus mejores maestros , de la 
mayor parte de sus misioneros, y de un crecido ndmero de 
sacerdotes, que figuraban entre los més 1lustrades y ce- 
losos".(255).

El grade de influencia que ejercié la
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CompaRfa, como cuerpo soclal-religioso y polftlco-econé- 
mlco, en la sociedad colonial chilena, la encontramos re-
ferida en la opinién de los siguientes autores %

" Estos ministerios (o sea, la labor 
que la Orden tenfa a su cargo en Chile) ejercitados con 
celo daban a los Jesuftas en Chile un valor Inestimable: 
les hacia, con H j eras escepciones, dueRos de la volun- 
tad de todos, conciliéndoles el prestigio convenientemen- 
te para dominar el pafs sin contradiccién alguna"(256).

" Los jesuftas, en efecto, habfan si
do en Chile nuestros primeros maestros...Ellos habfan en-
no blecido la humillada servis de los colonos, enseRéndo- 
les a pensar, a discemir, raciocinar sobre todo lo crea- 
- do...Ellos fueron los primeros en introducir las noclones 
de las artes, en estimular los gremios, en disciplinar 
las masas bxnitas de los eampos ensefiéndoles la religién 
y la labranza..."(257).

" La expulsién de los jesuftas es, sin 
disputa, la sacudida més brusca que haya sufrido Chile en 
el curso de su historia. El pafs quedé como aturdido; se 
paralizé el desarrollo econémico y la misma civilizacién 
se tambaleé?(258).

" La resolucién del rey iba a tener 
una influencia en la vida econémica de la colonia. Impor- 
taba la desamortizacién de muchos predios urbanos y de unas




