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"Uu gr;t l l dolor para los yuc 
en Chile ;1t11an d :utc. El 
funclaclor del gusto clc lapin-
tura en Chile, cl ilustrc Mon-
voisin, ha muerto . . . E1 ge-
nio del arte revivia en su 
alma." 

Asi se expresaba El Mer-
curio, de Chile, el 16 de ma-
yo de 1870 sobre este artis-
ta que tan estrechamente sc 
vinculo con un momenta de 
nuestra historia. La expan-
sion del arte frances y el 
despertar del interes por la 
belleza plastica en las nacio-
nes de America del Sur de-
ben mas a Raymond Quinsac 
Monvoisin que a cualquier 
otro hombre de su siglo. 

Hombre de gusto y de sen-
sibilidad, pocos p in tores han 
sobrepujado el encanto del 
primer retrato de la peque-
fia Blanca, la angustia que 
escapa de los Refugiados del 
Paraguay y el exotismo a Ia 

I 
vez barbara y civilizado d.el 
Soldado de Rosas. 
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PREFACIO 

ESTA obra ha podido realizarse gracias al trabajo de 
muchos estudiosos que me han precedido en las 

investigaciones sobre Monvoisin, y a la generosidad de 
sus herederos, los cuales han tenido la b'ondad de poner 
a mi disposici6n sus archivos de familia. Asi es como 
he podido hallar todos los datos que reuni6, entre 1900 
y 1916, el sefior Ernesto Labadie, primo bordeles 1 de 
los Monvoisin, muerto repentinamente, en 1916, antes 
de haber escrito el libro que hacia tiempo proyectaba. 
Por informes que nos dieron en Burdeos los senores 
Meaudre de Lapouyade y Mounastre-Picamilh, dos ami-
gos de Labadie, conseguimos encontrar este archivo pre-
cioso, que se ha conservado intacto. 

En Francia recibi la ayuda indispensable de los Ar-
chivistas de la Ciudad de Paris, de la de Burdeos y de 
los museos nacionales de Francia. Por una serie de felices 
circunstancias conod a la nieta de Gaston Monvoisin 
(por consiguiente sobrina biznieta de Quinsac) , que vi-
ve todavia en la casa donde muri6 el pintor en Boulo-
gne-sur-Seine. En dicha casa me fue dado ver "valiosos 
recuerdos" del artista, y entre ellos sus notas de viaje, 
que copie (solamente cuatro hojas escritas a lapiz) . Las 

1 El abuelo de Ernesto Labadie era hermano de Maria Julia, 
madre de Quinsac Monvoisin, el pintor. 
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cartas de familia han sido destruidas hace muchos anos, 
pero Ernesto Monvoisin, hijo de Gaston, ha conservado 
las fechas y los lug-ares en que fueron escrit.as, lo que 
ayuda nmchisimo para reconstruir los itinerarios de 
Quinsac. 

En America conte con la colaboracion espontanea y 
cordial de centenares de personas, en Brasil, Argentina 
y Chile. Lamento profundamente no poder mencionar 
a todos los que, en Santiago por ejemplo, me indicaron 
y mostraron los retratos hechos por Monvoisin a miem-
bros de sus familias. Pero quiza Ilegue el dia en que 
podamos confeccionar con ellos el catalogo completo de 
la obra de Monvoisin en Chile. 

Quiero agradecer, en forma muy especial, a las per-
sonas que nos abrieron las puertas de todas las institu-
ciones y colecciones de sus respectivos paises: en Brasil 
al senor Rodrigo Melo Franco de Andrade, al doctor 
Alcindo Sodre y al senor Francisco :Marques Dos San-
tos; en Argentina a los senores Alfredo Gonzalez Ga-
rano, Manuel Mujica Lainez y Antonio Santamarina; en 
Chile a los senores Luis Vargas Rosas, Eugenio Pereira 
Salas, Juan Agustin Hurtado Zanartu y a las senoritas 
Ana Cortes, Clementina Meza y Winifred Manns. 

Quiero evocar tambien el recuerdo de los muchos anos 
de aliento, de inspiracion y de amistad pasados junto a 
mis maestros y colegas de los Estados Unidos de America, 
los profesores William Berrien, Amado Alonso y Alfred 
Johnson, que me iniciaron en el estudio de los vinculos 
culturales entre Francia y la America del Sur. 

DAVID JAMES 
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CAPITULO PRIMERO 

LOS ANOS DE PREPARACI6N 

EN EL cAos de la Revolucion Frances a fue el mundo 
en que nacio Raimundo Quinsac Monvoisin. Su 

familia, perteneciente a la alta burguesia antigua, po-
seia, a principios del siglo xvm, el hermoso chdteau 
de Quinsac en Caillau, Gascuna. De dicha region era 
oriunda una abuela del pintor, Toinette 'de Quinsac, 
de quien tomo este su firma de artista, ya que no habia 
nacido con nombre tan gasc6n. En efecto fue bautizado 
como "Augusto Raimundo Monvoisin", el primero de 
junio de 1790 (dia siguiente al de su nacimiento), en la 
parroquia de la catedral de San Andres, en Burdeos. 

Desde muy nino Raimundo Quinsac demostro una 
aptitud muy acentuada para el dibujo. Ingreso con su 
hermano, conocido por el nombre de Pedro el mayor 1 

(para diferenciarlo de su hermano menor que pronto lo 
sobrepuj6 en fama), en la Escuela de ·Bellas Artes de 
Burdeos, donde ambos jovenes obtuvieron varios pre-
mios en sus primeros anos de estudios, entre 1808 y 
1812. 

A fines del siglo xvm, y bajo el primer imperio, el 
arbitro artistico de la cultura gascona era Pedro Lacour, 
decorador de aquellos encantadores saloncitos que abun-

1 Nacido en 1787. 
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daban en las casas particulares de los ricos comerciantes 
en vinos de Burdeos. La asistencia al taller de Lacour 
facilito el progreso de Monvoisin, y pronto se le cont? 
entre los artistas mas habiles de su ciudad natal. De 
esta epoca (1812-1815) datan sus primeras pinturas de 
iglesia 1; la mejor se encuentra en la capilla de San Luis 
de la Iglesia de Nuestra Sefiora, en Burdeos. Este cuadro 
tiene ademas el interes de que Monvoisin se ha repre-
sentado a si mismo bajo los rasgos de San Luis. 

Mientras pintaba su "San Luis" fue cuando Monvoi-
sin l1izo sus primeros proyectos de ir a Paris. Diversas 
circunstancias contribuyeron a que tomara esta resolu-
cion. Su primer maestro, Lacour, murio en 1814. Por 
otra parte, Quinsac Monvoisin gozaba de completa li-
bertad de accion, ya que estaba exento de obligaciones 
militares. Sus obras le habian ganado ya cierto renombre 
que le valio "la ventaja de escapar a la conscripcion, 
verdadera calamidad para la juventud de aquella epo-
ca" 2. A pesar de su buena complexion aparente, Mon-
voisin no gozo nunca de muy buena salud, y desde su 
juventud paso momentos de negra melancolia y de pro-
funda desesperaci6n. 

La caida de Napoleon y el advenimiento de Luis 
XVIII facilitaron mucho la carrera del pintor. En oca-
sion de la visita de la familia real a Burdeos, en 1815, 
Monvoisin hizo el retrato de la duquesa de Angulema 3 

y con ello obtuvo buena ganancia. Entreg6 la mitad a su 
familia, y con el resto parti6 a Paris. 

1 San Martin, en la iglesia de San Sulpicio de Izon (Gironda) ; 
San Roque, en la iglesia de Blanquefort (Gironda) ; la T ransfigu-
raci6n de Nuestro Senor, segtin R afael, en la iglesia de San Pablo, 
Burdeos. 

· 2 Notas manuscritas de Monvoisin. 
3 Hija de Luis XVI; por su casamiento con su prima, hijo del 

futuro Carlos X, fue dos veces sobrina de Luis XVIII. 
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Mas Paris, la ciudad cautivadora que lo atraia desde 
hacia tantos afios, no lo recibio con los brazos abiertos. 
Tuvo dificultades para ingresar en la Escuela de Bellas 
Artes, aunque una vez admitido, en marzo de 1816, 
paso directamente al taller de Guerin, de donde Geri-
cault acababa de salir para Roma. Entre los compafie-
ros que trabaron amistad con Monvoisin podemos citar 
especialmente a Le6n Cogniet, Bodinier, Court '! el j_o-
ven Eugenio Delacroix, quien a su amigo Pie-
rret en 1820: " ... Diras al conductor que vas a casa del 
joven (Delacroix) que trabaja en el taller dei sefior 
Monvoisin" 1. 

ya Monvoisin entre 1816 y 1820, vale de-
cir cuando estaba en el taller de Guerin - maestro su-
premo del estilo neo-clasico, pero tambien de 
los campeones del romanticismo: Gericault y De,lacrmx-, 
revelaria ya entonces, repito, aquella dualidad entre 
el estilo de Guerin-Ingres y el estilo Delacroix que • 
habia de sefialar mas tarde su carrera? No, aun no. Junto 
a Guerin, por quien Monvoisin sentia un afecto tan 
sincero como rendida era su admiraci6n, el alumno 
copia al maestro de una manera casi servil 2. 

Desde sus primeros afios en la Escuela, Monvoisin pre-
senta obras en los concursos para el premio de Roma. 
En 1820 obtiene la segunda recompensa con el tema: 
"Aquiles entregando a Nestor el premio de la 
Sin descorazonarse por este exito relativo, pero obhga-
do a rejuvenecerse por los reglamentos del concurso 
(causa del frecuente error sobre la fecha de su naci-

1 Correspondencia general de Eugenio Delacroix, publicada por 
Andre Joubin; Paris, P ion, 1936; volumen I , p. 66. . . . 

2 Cuarenta aiios despues, en 1859, luego de su re9reso 
de Chile, Monvoisin don6 al Louvre una serie de vemte dibUJOS de 
Guerin. 
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miento :n 1794), Monvoisin, vuelve a probar suerte 
al afio s1guiente. 

En el concurso de 1821 debi6 obtener el primer pre-
mio, pero no lo logr6. Del desagrado que experimen-
taron los jueces por esta manifiesta injusticia tenemos 
prueba evidente en el extracto del juicio definitivo de la 
Academia R eal de Bellas Artes, del 21 de julio de 1821 1: 

"La Academia resuelve dejar constancia, en sus aetas, 
de su sentimicnto de que no sea, posible discernir otro 
pr imer gran premio al cuadro que lleva el numero 10, 
cuyo autor, el sefior Monvoisin, ha obtenido ya un se-
gundo premio, y ha estado a punto, por dos afios con-
secutivos de conseguir el primero. Resuelve, ademas, que 
esta propuesta se haga llegar a su Excelencia, con la so-
lic.itud de que le sea acordada, si fuere posible, una beca 
para estucliar en Roma." 

Monvoisin obtuvo esta beca para Roma luego de una 
intervenci6n muy importante. Sabemos ahora la raz6n 
que tuvo Luis XVIII para interesarse personalmente en 
el asunto. Por documentos hasta hoy desconocidos, que 
se encucntran en los archivos nacionales de Paris 2, he-
mos descubierto que Monvoisin habia hecho, en abril 
de 1820, un retrato de cuerpo entero del rey para la 
Cour Royal de Aix-en-Provence. Este retrato fue entre-
gado, y sc puede seguir su rastro hasta 1824, pero se 
ignora su paradero despues de esta fecha. 

Es hicil imaginarse el estado de animo del joven 
Monvoisin, orgulloso y contento por haber hecho el 
re trato del rey, cuando bruscamente le negaron el pre-

1 Documentos de los archivos de los Museos Nacionales de Francia. 
2 Expediente 7-21; Segunda serie: "Sefi.or Monvoisin". 
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mio de Roma. Como su maestro Guerin sabia que su 
discipulo preferido solia entregarse a la melancolia, le 
cnvio una carta conmovedora que ha sido conservada 
por la familia del pintor: 

"Mi querido Monvoisin: Recibi su carta del 18 de sep-
tiembre, el mismo dia en que le escribi. Por ella com-
probe complacido que ha recobrado Ud. el animo y su 
recuperaci6n seria todavia mayor si conociera Ud. la 
acogida que se dispens6 en el Instituto a la nota que 
alii fue leida sobre su caso. Era una reparaci6n de la 
injusticia que se le ha hecho. Por si no ha visto esta 
nota en los peri6dicos, voy a transcribirsela. Hela aqui: 

"Lamentando la Academia no tener otro primer gran 
premia para otorgarlo al cuadro del senor Monvoisin) 
natural de Burdeos) discipulo del Sr. G.) de 27 anos de 
edad (N. B.)) quien ha obtenido ya un segundo premia y) 
por dos anos consecutivos) ha estado a punta de consegui1· 
el primero; y habiendo inforrnado S. E. el Ministro de 
lnteTior al Rey) S.M. ha tenido a bien acordaT al senor 
M onvoisin una suma de cien luises durante los anos 
1822) 18;23 y 18t24) a titulo de justificaci6n, para cum-
pliT el voto que la Academia ha expresado en favor de 
este joven artista. • 

"He aqui, mi querido amigo, la causa de los justos 
aplausos que usted hubiese escuchado muy complacido. 
No dudo que esto redoblara su entusiasmo para merecer-
los de nuevo. 

" ... Regrese a Paris de modo que no le abrumen los 
preparativos de su viaje. Bien sabe usted que tendre su-
mo placer en volver a verlo, y no le quepa la menor 
duda de que cuanto yo realice sera en su propio inte-
res y en pro de su talento. 

13 



"Adios, mi querido Monvoisin; presente mis amistosos 
saludos a su familia y creame su afectisimo, Guerin" 1. 

Monvoisin salio de Francia a fines de noviembre de 
1821 con destino a Roma. Vivio en la Villa Medicis 
con los demas pensionados del rey de Francia. Nos ha 
dejado un pequefio croquis hecho al lapiz que represen-
ta el panorama que divisaba desde su cuarto. 

Las obras que ejecuto durante estos afios fueron con-
tinuacion del estilo de Guerin. Por lo demas, su perma'-
nencia en Roma result6 una simple prolongacion de 
sus afios en la Escuela de Bellas Artes de Paris debido 
a la llegada del mismo Guerin, en 1822, para hacerse 
cargo del puesto de director de la Villa Medicis. Ambos 
artistas salian a menudo juntos y apenas si pueden dis-
tinguirse los croquis tornados por uno y otro durante 
sus excursiones a Tivoli y a Napoles. En una carta es-
crita en diciembre de 1823, Le6n Cogniet, antiguo com-
pafiero de taller de Monvoisin, no olvida interesarse 
por la salud y los trabajos del maestro comun. 

La pension de Monvoisin terminaba a fines de 1824, 
pero gracias a la influencia del director de la Villa 
continuo un afio mas. 

En el mes de marzo de 1825, en la iglesia de San 
Luis de Roma, Monvoisin se caso 2 con una joven ita-
liana, Domenica Festa, artista como el, e hija del pin-
tor Felix Festa. Debe haberla amado con verdadera 
pasion, pero este casamiento, "jay!, bien funesto, fue 

1 Fondo de Ernes to Labadie. Esta carta, del 18 de octubre de 
1821, fue enviada a Burdeos adonde Monvoisin habia ido para 
actuar de p adrino de bautismo de su sobrino, Gast6n Raimundo 
Monvoisin, hijo de Pedro el mayor. 

, 2 ·La ceremonia religiosa tuvo Iugar el 5 de marzo; el contra to 
ante no tario est:! fecbado el 14 de marzo. Este documento esta en 
poder de la senorita Gaudefroy en Boulogne. 

14 

luego el origen de todas las tribulaciones que he sufri-
clo hasta hoy" 1. 

Sea de ello lo que fuere, ambos esposos volvieron a 
Francia, seguramente a fines de 1825. Monvoisin llev6 
consigo por lo menos cuatro grandes te1as clasicas 2 y 
cantidad de bocetos, acuarelas y dibujos hechos en lta-
lia. A partir de 1827 y durante quince afios no dejo de 
exponer en el Sal6n de Paris donde su talento fue. con-
siderado como uno de los primeros de su generaoon. 

l Notas manuscritas de Monvoisin. 
2 "Jupiter con Filem6n y Bauds", "Coriolano", "Arist6menes en 

Ia Ceada", "Calirroe o el rio Escamandro". 
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CAPITULO II 

SU CARRERA EN FRANCIA 

EL SELLO de lo pintoresco, del costumbrismo italiano, 
continuo sintiendose en las obras de Quinsac Mon-

voism, muchos afios despues de su regreso de Roma. 
Entre los varios cuadros que de alii trajo habia uno 
mitologico, de inspiracion netamente davidiana y de 
una belleza glacial : "Telemaco y Eucaris". Esta tela y 
otra menos austera que representa a un joven pastor ita-
liano fueron adquiridas en Paris, en 1827, por el duque 
de Orleans. Dicho principe encargo a Monvoisin un cua-
clro italiano que hiciera pareja con el pastorcito dor-
mido. El artista pinto la encantadora y exotica "Pastora 
Soninesa" y el duque hizo colocar los tres cuadros en 
la Galeria del Palais Royal. 

Con la "Pastora Soninesa" vemos surgir, del viejo £on-
do neo-ch1sico, a un Monvoisin nuevo y desconocido, a 
un artista poseido por la nostalgia de lo exotico. Este 
aspecto de su temperamento seguira perfeccionindose a 
traves de su orientalismo de 1832-1834, hasta alcanzar el 
apogeo de su carrera a fines de 1842, al crear sus obras 
maestras de Buenos Aires. 

cQue vida llevo el artista entre 1827 y su partida para 
America? En un principia, en el departamento de la 
calle del Odeon, llevaba sin duda una existencia muy 
feliz, con una mujer a quien amaba, y que era para ei 
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un recuerdo viviente de los soleados dias de Roma. Do· 
menica Festa no era solo una mujer muy hermosa; po-
seia tambien mucho talento como acuarelista y minia-
turista. Hizo ademas ensayos de litografia, seguramente 
bajo la tutela de su cufiado, Pedro Monvoisin, el mayor, 
que en aquella epoca se habia establecido como lito-
grafo en el Pasaje de l'Orme, en Paris. 

Rodeado de su familia, Monvoisin da pruebas de su 
gran talento de retratista. Muy a menudo se tomaba a 
si mismo como modelo; existen por lo menos cuatro au-
torretratos, ejecutados en 1815, 1839, 1850 y 1869. Pero 
las obras maestras de Raimundo Quinsac, en este estilo, 
fueron su retrato de Domenica Festa, expuesto en e1 
Salon de Paris en 1833, y el delicioso bosquejo de su 
hijita Blanca 1 a la edad de tres meses, expuesto en e1 
Salon de 1838. Estos dos retratos fueron legados al museo 
de Burdeos por 1a senora Domenica Festa de Monvoisin, 
en 1881. 

Estamos aqui en presencia del Monvoisin sencillo y 
directo, tal como lo. admiraba Eduardo Schiaffino, y en 
quien habia, segim Jose Leon Pagano, "otro pintor, des-
provisto de coturnos, en quien la humildad aparente es 
agudeza expresiva y claro saber comunicativo" 2, 

N ada mas delicado y sentido que el retrato de su 
mujer. Da la impresion de la tradicion clasica de Guerin 
y de Ingres, pero hay algo de Chardin en sus expresio-
nes de acuarelista, y de Goya en sus ojos renegridos. 

El retrato de la pequefia Blanca anuncia a los pri-
meros impresionistas: los trazos rapidos y exactos de Ma-
net, lo imprevisto captado en lo vivo de Degas. Es el 

1 Nacida en Paris en 1834, muri6 en 1866. Siempre vivi6 con 
su madre. 

Jose Le6n Pagano: Historia del ATte Argentino; Buenos Aires, 
19'14, p. llO. 

17 



Monvoisin de estos dos retratos inspirados por el amor, 
y el Monvoisin de las exoticas obras maestras de Buenos 
Aires, el que figura entre los grandes pintores del siglo 
XIX; no el pintor de historia que trabajaba contra su 
gusto para ganarse el pan de cada dia y del cual, sm 
embargo, hemos de decir algunas palabras. 

Desde 1830 habia empezado a pintar una sene de 
reyes merovingios y de mariscales de Francia para las 
galerias hist6ricas de Versalles. Son obras bien documen-
tadas, pero, salvo pocas excepciones, mediocres y desa-
bridas. Debemos, no obstante, destacar los muy hermosos 
retratos ecuestre:S de dos senores del Renacimiento, Tri-
vulzio y Gye, donde el impetu y la perfeccion de los 
detalles recuerdan al Baron Gros y los mejores momen-
tos de Horacio Vernet. 

Las telas que Monvoisin ej ecuto para el Estado le 
fueron encargadas por el sei'ior de Cailleux, director de 
los Museos Reales de Francia. Entre estos dos hombres 
existia una diferencia de temperamentos que se puede 
seguir en su fiebre creciente, a traves de la correspon-
dencia de ambos, conservada en los archivos de los Mu-
seos Nacionales del Louvre. 

Durante casi todo el afio de 1835 Monvoisin trabaj6 
en su enorme "Batalla de Denain" 1. En el mes de sep-
tiembre contesta a los requerimientos de su jefe de la 
siguiente manera: " ... Me pregunta us ted si he adelan-
taclo mi cuadro lo suficiente, para saber si puede verlo. 
Tengo hechas mas o menos las dos terceras partes y no 
lo ahanclonare hasta que este terminado. Aunque mu-
cho deseo conocer su opinion, le ruego, sin embargo, es-
perar hasta que haya terminaclo mi tela para que pueda 
comprenclerme mejor." 

1 Encargada e1 5 de julio de 1834 por !a suma de 12.000 francos. 
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S6lo en enero de 1836 podra anunciarle Monvoisin: 

' .. . Creo haber terminado mi batalla de Denain. Le 
,ucdare muy agradecido si tiene usted la bondad de 
-cnir a verla. Mientras mas pronto me haga este servi-
,io, tanto mejor sera para tener tiempo de corregirlo de 
:cuerdo con sus observaciones." 

La tradicion · oral conservada en la . familia asi como 
;n articulo necrol6gico sobre Monvoisiii 1, informan de 
1na escena violenta a raiz de las criticas hechas por el 
,irector de los museos a proposito de la "Batalia de 
Jenain": 

" ... El sefior de Cailleux, enemigo personal de Mon-
-oisin, no descanso hasta convencer al rey de que una 
1arte de esta composicion era defectuosa. 

"Monvoisin repuso que asi habia concebido su obra y 
1ue no podria modificarla. 

"-El Rey lo desea-, dijo con un poco de crudeza el 
de Cailleux, irritado. 

"El Rey muere, mi obra queda, contest6 el pintor." 

Despues de estas amargas palabras, pronunciadas a 
pmienzos del aiio 1836, los archivos no conservan mas 
1ue dos cartas breves enviadas por l\!Ionvoisin a de 
iailleux. El 10 de mayo le escribe: " ... No tengo nada 
1ue hacer. Si usted quisiera recordar su promesa, se lo 
gradeceria." La ultima carta no lleva fecha y fue es-
rita en papel timbrado de la "Casa del Rey, Direcci6n 

los Museos Reales". Nos imaginamos al pintor, im-
r'lci nte y encolerizado, escribiendo estas pocas palabras 
---

l En Le Figaro· del 31 de marzo de 1870. 
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en Ia sala de espera de su adversario: "Sefior, si usted 
quisiera recibirme un momento, se lo agradeceria. Su 
seguro servidor, R . Q. Monvoisin." 

En Ia lista de los encargos del Estado, conservada en 
el Louvre, hay, sin embargo, dos retratos hist6ricos mas, 
pedidos a Monvoisin en 1838; y "El Columpio" 1 para 
el museo del Luxemburgo, en 1840. EI asunto, pues, fue 
prolongandose, pero ya no habia alma en su obra, y 
Monvoisin trat6 de retirarse. 

es el merito de Ia celebre "Batalla de Denain", 
cuya entrada al M useo de Versalles fue prohibida por de 
Cailleux, y que hoy se encuentra en Ia Gran Escalera 
de Honor del Cuartel General de Burdeos donde obtu-
vimos permiso para fotografiarla? Es una obra que vale 
mas por el detalle que por el conjunto. Si bien el ma-
riscal de Villars se destaca demasiado de sus soldados, los 
dos grupos de personaj es a izquierda y derecha estan 
muy finamente estudiados, tanto en sus cabezas nobles y 
orgullosas como en el encarnado aterciopelado de sus 
uniformes. En todo caso, el cuadro merecia algo mejor 
que el orgulloso desden de un hombre que era mcapaz 
de juzgarlo. 

AI mismo tiempo que pintaba estos cuadros hist6ri-
cos a pedido, Monvoisin se complacia, tanto como sus 
contemporaneos Delaroche y Ary Scheffer, en pintar 
grandes escenas de historia novelada. Entre todas sus 
obras estas nos parecen las mas pasadas de moda por su 
exageraci6n sentimental y apasionada. En este estilo 
Monvoisin ha hecho "La Muerte de Carlos IX", "Sixto 
V", "La Muerte del Poeta Gilberto" y "Juana Ia Loca" 2. 

Esta ultima composici6n, que provoco el mas VIVO 

1 "L'Escarpolette", hoy en el Chateau de Compiegne. 
2 a) En el Museo de Montpellier; b) desaparecido; c) en el 

Museo de Nancy; d) en el Museo de Amiens. 
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<· ntusiasmo en vida del artista, muestra a Juana Ia Loca 
a la cabecera de su marido moribundo y, a su lado, al 
jovcn y futuro Carlos Quinto. Esta tela fue expuesta en 
d Salon de 1834, y los amigos del pintor no dejaron de 
l'cconocer en ella los rasgos de Domenica Festa <]}le 
ti jrvi6 de modelo para Juana. 

Pasaron afios de exito sin brillo, afios de amargura y 
sinsabores, de Wanderlust siempre en aumento. En 
u na £rase punzante de sus notas autobiogrificas Mon-
voisin ha escri to: " ... Puedo afirmar que en los pocos 
cxitos que he alcanzado solo h e tenido motivos para 
llorar, por razones incomprensibles al coml'm de los mor-
tales." AI igual que Vigny y Musset, conoci6 Ia angustia 
inexplicable llamada "el mal del siglo". Sensitivo hasta 
el maximo, sufri6 las nostalgias y los fervores de sus 
contemporaneos. 

Ya hemos hecho alusi6n al entusiasmo de Monvoisin 
por . el Oriente, cuyos primeros fulgores ,se hacen sentir 
en Ia "Pastora Soninesa" y aparecen mas marcados en 
una litografia que se llama "La Partida: Tema griego 
moderno". No podemos olvidar Ia actualidad sorpren-
dente de Ia muerte de Byron y de "Grecia expirando 
sobre las minas de Misolonghi" de Delacroix. 

La presencia de una negra en esta estampa nos hace 
pensar en el negrito que el pintor introducira, quince 
afios mas tarde, en "La Portefia en Ia Iglesia" de Buenos 
Aires. El gusto de lo oriental, en Monvoisin, fue una 
predisposici6n indispensable para los cuadros gauchescos 
que produjo en la Argentina. 

Por lo demas es muy interesante destacar que ejecut6, 
n el mismo Buenos Aires, las dos odaliscas de la co-

ion Ocampo 1, como si el exotismo argentino le 

I Vease mas adelante, en el capitulo "Buenos Aires", el origen 
d · clos cuadros. 
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recordara y lo incitara a volver a crear sus primeros en-
sayos orientales. 

"Las Orientales" de Hugo aparecieron en ] 829 
y Delacroix hizo su viaje a Argelia en 1832. En el Salon 
dt! 1833 Monvoisin expuso su "Ali-Pacha y Vasiliki", cu-
yo tema turco albanes fue descripto en un articulo de 
"El Artista": " . . . Estamos en Janina. Pronto had. treinta 
y cinco anos que Ali-Pacha hace pesar sobre Albania, 
sumida en llanto, su cetro de hierro. La masacre de los 
hombres, el deshonor de las ·mujeres, han seguido por 
doquier, a la victoria. Mientras que los suliotas se pre-
cipitaban desde .lo alto de los penascos, mientras sus 
padres y sus maridos sucumbian bajo los golpes de los 
satelites de Ali, la joven y bella Vasiliki, por una abne-
gacion sublime de su amor filial, se entregaba al pacha 
que la amaba, para salvar la vida de su padre." 

La gran tela expuesta en Paris fue transportada a 
Chile por el pintor y alii paso en seguida a la colec-
cion Cousifio. El general Bartolome Mitre la recordaba 
a menudo como la principal obra de la exposici6n 
Monvoisin en Chile en 1843 1. 

Esta pintura inspiro un grabado de Charles Geoffroy 2, 
y un pequefio volumen de poemas de Prospera Poitevin, 
dedicado a Monvoisin. 

Otra version de "Ali-Pacha y Vasiliki" 3, que repre-
scnta solamente a los dos personajes sin decoraciones, 
fue recienteDjlente descubierta en Paris. La autenticidad 
de esta tela . no deja Ingar a duda, pues la seccion de 
Estampas de la Biblioteca Nacional posee una Iitografia 

1 conservado Ror el senor Eduardo Schiaffino y co-
mumcado a Ernesto Labadre. - Ver otros detalles en los capitulos 
IV y VI, y la reproducci6n en el capitulo VI. 

2 "El Artista", de 1842. 
3 Antigua colecci6n de Roberto Heymann, Paris. 
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de I a epoca "segun el cuadro de Monvoisin". El colo-
l'ido exquisito y la emocion contenida de este cuadro lo 
olocan entre los mejor acabados del pintor. 

La corte de Ali-Pacha en Albania no queda lejos de 
R usia. Y a Rusia fue a donde por primera vez tuvo 
Monvoisin deseos de expatriarse. Hasta hizo un retrato 
de Pedro el Grande (no terminado), que hubiese lle-
vado consigo como obsequio para el Zar. Es muy pro-
bable que sus dos companeros intimas, Horacia Vernet 1 
y Court 2, trataran de persuadirlo de que hiciera este 
viaje. Las "Actualidades" para 1842 en "L'Artiste" en-
cierran estas Iineas llenas de oculto sentido: 

"Muchos artistas se disponen a v1apr o ya lo hacen: 
los senores Horacia Vernet y Court, por invitacion de 
S.M. el emperador Nicolas, han partido para San Pe-
tersburgo. , 

"El senor Monvoisin se ha embarcado para Chile." 

Hemos visto ya la primera de las multiples causas que 
precipitaron el destierro vohmtario de Quinsac Mon-
voisin: la antipatia de de Cailleux que alejaba al pintor 
de todo encargo oficial. 

Otra desavenencia, nias aguda e irreparable, lo separo 
de su mujer, Domenica Festa. Las circunstancias de esta 
situaci6n dolorosa quedanin simpre ocultas en la sombra. 

Sabemos, ademas, que la salud del pintor estuvo se-
riamente quebrantada durante el invierno de 1840 con 
una bronquitis muy grave. 

(Como salir de la extenuaci6n m6rbida en que se 
sumia cada vez mas desesperadamente? No podia resol-

1 Amigo de la infancia, a quien conocia desde Burdeos. 
2 Compafiero en el taller de Guerin, que parti6 al mismo tiempo 

que ei a la Villa Medicis. 
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verse a ir a Rusia, donde hada un frio atroz, tan luego 
el, un gascon de la region d.lida de las vifias. 

Pero ·en el otro extremo del mundo habfa un pais 
rico, feliz y acogedor, con cuyo representante mantenia 
relaci6n desde hada muchos afios. 

Este pais era Chile. 
Entre 1827 y 1830 habia hecho los retratos de varios 

chilenos distinguidos en Paris. El ilustre don Mariano 
Egafia, que fuera a Europa en 1824 con el cargo de 
primer ministro plenipotenciario de Chile, poso para 
Quinsac en 1827. En recuerdo de su amistad por don 
Mariano, Monvoisin le obsequio un pequefio retrato de 
Napoleon II, "El Aguilucho", que lleva la inscripcion: 
"Homenaje del autor a don Mariano Egafia." Estas dos 
obras - recuerdos preciosos de los primeros lazos cul-
turales entre Francia y .Chile - se conservan en poder 
de la familia de Egafia en Santiago. 

Entre las amistades de don Mariano Egafia se encon-
traban don Pedro Palazuelos y don Miguel de la Barra. 

f\ 1\N'En sus Recuerdos Biogrdficos, Domingo Amumitegui So-
l V ¥ jlar escribe: " .. . Don Pedro mantuvo en Paris relacio-

nes de amistad con el pintor frances Monvoisin, quien le 
hizo un esplendido retrato al oleo, conservado hasta hoy 
por la familia" 1 . Esta obra debe haber sido ejecutada en 
1832, afio en que don Pedro Palazuelos regres6 a Chile. 

Don Miguel de la Barra, gran amigo de Francia, re-
emplazo a don Mariano Egafia como encargado de ne-
gocios de Chile en aquel pais, cuando su predecesor vol-
vio a America en 1829. En ese mismo afio Monvoisin le 
hizo el esplendido retrato de busto que pertenece hoy a 
don Oscar de la Barra Renard, biznieto de don Miguel. 

En 1836 don Miguel de la Barra entrego su cartera 
1 Domingo Amumitegui Solar: Recuerdos Biogrdficos; Santiago, 

1938; p. 304. 
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de mm1stro a don Francisco Javier Rosales, miembro 
de otra familia distinguida' y muy amiga de Quinsac 
Monvoisin y de su mujer Domenica Festa. Durante va-
rios afios Monvoisin habia dado lecciones de dibujo y 
de pintura al sobrino del ministro don Jose Manuel 
Ramirez Rosales, joven de gran fortuna y de una ele-
gancia incomparable. El pintor le hizo por lo menos 
dos retratos que se conservan en Chile; damos la re-
produccion del que lleva abrigo con cuello de piel y 
gran traje de hidalgo, pintado en Paris en 1830. 

Por lo menos otios dos Rosales posaron para Mon-
voisin en Paris: don Santiago y don Luis. El magnifico 
retrato de este ultimo, fechado en 1830, se encuentra hoy 
en la coleccion de don Juan Agustin Hurtado Zafiartu, 
que lo ha hecho examinar con rayos X y ha encontrado 
esta curiosa -inscripcion: "Sefior-Luis Rosales natural de 
Lima probincia del peru culto valiente retratado, 20 de 
mayo del afio 1837" (sic). 

Por intermedio de don Francisco Javier Rosales, Mon-
voisin fue animado por el gobierno chileno para fundar 
una Academia de Bellas Artes en Santiago. La corres-
pondencia entre Monvoisin y el gobierno chileno se 
conserva intacta en los. Archivos Nacionales de Chile 1. 
Publicarnos extractos de estas cartas preciosas, escritas 
en Paris en la primavera de 1842, que nos descubren la 
verdad luminosa, viviente e indiscutible. 

En una carta de tres paginas, fechada e1 25 de marzo 
de 1842, Monvoisin compendia, para don Francisco Ja-
vier Rosales, sus proyectos sobre la fundacion de una 
escuela de pintura, de escultura y de arquitectura en 
Santiago. Termina asi su exposicion: 

1 Archivo de la Legaci6n de Chile en F'rancia y Gran Bretafia: 
1842-1846, voL 4. 
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... En fin, confio que hare nacer un gusto descono-
sin duda en un pais aun virgen. . . Llevo conmigo 

una coleccion de mis obras que han obtenido aqui gran 
exito . . . Si este proyecto obtiene su aprobacion y la 
de la nacion que usted representa, habre alcanzado el 
fin por el que lucho desde hace afios. (N. B.) 

"Su patria vendni a ser la mia. Orgulloso de la repu-
tacion que he adquirido en Europa, espero que mi nom-
bre sera citado un dia, con orgullo en Chile y que mas 
adelante sus compatriotas podran pronunciarlo con agra-
decimiento. 

"En todo caso, sefior Ministro, reciba usted la expre-
si6n de mi mas respetuosa consideraci6n. R. Q. Mon-
voisin." 

Una semana despues, el 2 de abril de 1842, don Fran-
cisco contestaba al pintor con amistosa cortesia: " ... He 
leido con gran interes la carta que me ha hecho usted 
el honor de dirigirme el 25 de marzo ... 

"Encontrara dentro de este sobre varias cartas de re-
comendaci6n para las personas mas calificadas de Chile. 
Elias, como todos mis compatriotas, sabran apreciar su 
talento y se apresuraran a testimoniarle toda la estima-
ci6n debida a un extranjero distinguido que viene a 
buscar entre nosotros una nueva patria. 

"Hago sinceros votos por su feliz viaje. Tendre gran 
satisfacci6n si su primera carta desde Chile me informa . 
de que se encuentra U d. bien alii, tanto respecto al 
clima, como al exito de sus proyectos. Termino, sefior, 
renovandole la seguridad de mi estima y consideraci6n. 
Francisco Javier Rosales." 

El representante de Chile en Francia no se limit6 a 
demostrar su entusiasmo al pintor mismo. El 8 de abril 
de 1842 dirigi6 don Francisco una carta al Ministro de 
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Relaciones Exteriores en Santiago, que parece cas1 una 
profeda: 

"Sefior Ministro: 
"Estimulado yo del mismo interes que anima al Go-

bierno para proteger y adelantar la ensefianza publica 
en Chile; y sobre todo hacerla extensiva a las masas, he 
estado constantemente a la mira en Francia de una 
persona que reuniese los conocimientos · necesarios para 
plantear en Chile una escuela de dibujo aplicado a las 
artes y a la industria, y que pudiese al mismo tiempo 
formar una escuela de Pintura. La misma solicitud tuve 
en Roma, pero hasta hoy todos mis esfuerzos habian 
sido infructuosos. Por fortuna hace pocos dias que se me 
presento Mr. R. Q. Monvoisin, Pintor de Historia y de 
una reputaci6n verdaderamente Europea, diciendome 
que el estado de su salud le . obligaba a buscar un clima 
mas templado que el de Francia, y que se decidiria a 
elegir el de Chile si los informes que yo le diese sobre 
ei y sobre la posibilidad de sacar algun provecho de su 
profesi6n lo estimaban suficientemente para emprender 
tan largo y penoso viaje. 

"Mr. Monvoisin, a quien conozco personalmente hace 
mas de 15 afios, reline en alto grado cuantos requisitos 
se pueden apetecer para llevar a cabo la idea que me 
habia propuesto de la formaci6n en Chile de una es-
cuela aplicada a las Artes y a la Industria y otra de Pin-
tura; y despues de haberle dado informes circunstancia-
dos sobre el clima de Chile, y sobre las ventaj as pecu-
niarias que podia obtener en su arte ocupandose de ha-
cer retratos y talves algunas pinturas de devoci6n, le 
ofred recomendarlo particularmente a V. S. para que no 
s6lo le confiase la ejecuci6n de aquellas obras de pin-
tura que tenga que hacer ejecutar el Gobierno nacional 
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para perpetuar la memoria de algunos ciudadanos dis-
tinguidos, o de los hechos de armas mas memorables de 
nuestra historia, sino que tambien lo colocase a la 
beza de una escuela gratuita de dibujo que se estable-
ciese en Santiago. 

"Monvoisin se ha decidido a ir a Chile, y el 25 del 
corriente me ha pasado la nota de la cual le mando a 
V. S. una copia. Nada tengo yo que agregar al plan que 
el se propone seguir si encuentra una favorable pro-
tecci6n del Gobierno. 

"Todos los Chilenos que han estado en Francia cono-
cen pcrsonalmente o al menos de reputaci6n al senor 
Monvoisin por haber visto en los Museos y Palacios Rea-
les de Paris los infinitos cuadros que figuran en ellos 
como jefes de obra de este distinguido artista. El senor 
Don Santiago Rosales, mi sobrino Don Jose Manuel Ra-
mirez, y Don Jose Luis Borgono adquirieron, bajo su 
direcci6n, la perfecci6n en el dibujo y los primeros ele-
mentos de la Pintura. Monvoisin ha presentado en esta 
Legaci6n una numerosa colecci6n de documentos justi-
ficativos de sus obras, que yo he certificado compren-
diendolos todos en un legajo. 

"Monvoisin conserva intacta su reputaci6n como uno 
de los primeros pintores de Francia, no carece de me-
dios para procurar en su pais una subsistencia c6moda y 
agradable, y esto es una garantia que no sera tal vez de 
poco valor a los ojos del Gobierno al ver llegar a Chile 
un hombre a quien no puede darsele el titulo de aven-
turero. 

"La buena acogida que encuentre el Sr. Monvoisin por 
parte del Gobierno y demas autoridades de la Naci6n 
contribuira de un modo muy eficaz para que otros su-
jetos distinguidos en las artes y en las ciencias, imitando 
el ejemplo de Monvoisin, se dirijan a nuestro pais con 
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cl laudable objeto de difundir sus conocimientos entre 
nuestros ciudadanos por medio de la ensenanza" 1. 

Esta carta no deja la menor duda sobre los proyec-
tos de Monvoisin. Ya en febrero habia tornado el par-
tido de abandonar a Francia, pues confi6 su testamento 
a su notario en Paris el 28 de febrero de 1842 2. Los 
Ultimos preparativos para el viaje debieron efectuarse 
durante el mes de abril. A fines de mayo Monvoisin 
estaba ya en camino de America. 

1 En castellano en el original. (N. de la T.) 
2 Conforme con el original en poder de la senorita Gaudefroy 

en Boulogne. 
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CAPITULO III 

LA TRAVESiA 

(Mayo-agosto I8p) 

M ONVOISIN r esume asi las causas de su partida de 
Francia: 

"Cansado por la £alta de exito monetario y honori-
fico, asi como de las tribulaciones sufridas en mi espi-
ritu, he vuelto los ojos hacia el extranjero para encon-
trar cierta paz interior y exterior. 

"Me transporto a 1842. - jRecuerdos que tanto han 

Lambiado mi existencia laboriosa, recuerdos tan llenos 
de encantosl jA ue!la vida nomade, aquella 
aquella existencia tan distinta a la actual, tan seden-
taria y enclavada en un terron de tierra del que no me 
atrevo yo a salirl" 

Facil es comprender las dificultades que presentaba es-
te viaj e a los antipodas. Monvoisin llevaba un equipaje 
voluminoso y molesto, que incluia una veintena de sus 
mas grandes telas. Segun la tradicion oral y escrita de 
la familia, visito a su amigo Alfonso Karr, en el Havre, 
antes de embarcarse. acaso el autor indiscreto de 
las Avispas cl que h abria proporcionado a Pablo de 

materia para su novela Mon <jOisin R[!:ymonf!:.? 
De todos modos se ve que la relacion entre esta obra 
y las causas del viaj e del pintor es de lo mas efimera. 
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Pero sigamos a Monvoisin en su relato personal sobre 
la travesia del Atlantico: 

"Embarcado en el Havre en mayo de 1842, he debido 
soportar las vicisitudes de un largo viaje de ciento doce 

' dias, numerosas tempestades, mas frecuentes que las su- J/ 
fridas en los viajes posteriores. Llegado al Cabo de Hor-
nos hacia el mes de agosto, invierno en el hemisferio 
Sur, tropezamos con huracanes en medio de montafi.as 
de hielo que se desmoronaban, y estuvimos expuestos I 
cada dia a choques que podian hacernos sucumbir. El 
velamen fue arrastrado por un golpe de mar. Solo po-
diamos comer, de pie, bizcochos, alimento insuficiente . 
Nuestro capitan, gravemente enfenno, pudo ser asistido 
solamente por mi; (se repuso) 1; retrocedimos e hici-
mos una escala de doce dias en Montevideo. Alii aban-
done el barco con todo lo que trafa y me dirigi a Bue-
nos Aires donde p ermaneci trcs m scs, habiendo sido 
recibido perfectamente." 

I l lt tt'lt tll ft Jod tl Hll vltl11 Mon vo iHi n jll':t Ct ici'J Ia medicina h omeopa-
il lll , 1•,11 HII H p ll pl' f!IH ((IIIMI' I'VI IiiOH jJOI' 1:1 fam ilia ha clejado un cua-
tl ll l llll III II IIIIMI'I'Iio , ti t' 1111 ('l' lll •n:t t' d · p:'tg inas, sobre plantas mecli-
tlllli i iiH y Hll t' ltt pl c•o I' ll l:t ('lll 'a d nfc nncclacles. 
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CAPITULO IV 

BUENOS AIRES 

BuENOS AIRES fue para Monvoisin el choque estetico 
en un mundo nuevo. Quiso el azar que fuese la 

Argentina qui en lo acogiera, y no Chile, que. es:peraba 
su llegada. Ello debe regocijarnos, como graCla _mespe-
rada del cielo, pues Monvoisin dejo en Buenos A1res las 
mejores obras de su carrera: "los tres cuadros para_ el 
baron Picolet d'Hermillon", a que alude en una hsta 
manuscrita de sus telas. 

En pocas lineas expresa el mismo Quinsac las obser-
vaciones que le sugiere su permanencia en Buenos Aires. 
Las tomamos desde su partida de Montevideo: " ... Y 
me dirigi a Buenos Aires donde permaneci tres meses, 
y fui muy bien recibido. Solo tengo motivos de compla-
cencia por mi estada en dicha ciudad. Mi nombre, con-
tra lo que esperaba, era alli conocido. mucho Y 
vi al famoso Rosas, cuya tirania ha opnm1do a este des-
graciado pais durante unos veinte afios y donde cometio 
tantos crimenes y corto tantas cabezas; tuve el temor de 
caer bajo sus garras por circunstancias ajenas a mi per-
sona, y hube de partir secretamente." . 

Los tres grandes historiadores del arte argentmo: Lo· 
zano Moujan, Schiaffino y Pagano, han muy 
detalladamente en sus libros la obra de Monv01sm. Pero 
a pesar de sus prolijas investigaciones no han conseguido 
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aclarar la v ida de Quinsac en Buenos Aires. Como ellos, 
cl bemos contentarnos con algunas probabilidades y mu-
chas conjeturas sobre estos tres meses extremadamente 
interesantes en la obra del pintor. 

Cuando Monvoisin escribe: " .. . mi nombre, contra lo 
que esperaba, era alli conocido" debemos preguntar: (Co-
nocido por quicn? Sin duda por quien fue su amigo 
durante su permanencia a orillas del Plata: el baron 
Enrique Picolet d'Hermillon, consul del reino de Cer-
defia, cosmopolita muy cultivado, que fue partidario 
de los franceses durante la epoca dificil de la interven-
cion anglofrancesa en el gobierno de R osas. 

(Seria por intennedio, tal vez indirecto, del baron 
Picolet d 'Hermillon que Monvoisin conoci6 al general 
Rosas en la intimidad de Palermo? La suposicion es 
admisible. 

Alii mismo debi6 dejar Monvoisin casi terminado un 
bosquejo del retrato de Rosas que se encuentra hoy en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Es 
un retrato que a primera vista parece de una "factura" 
muy simple y hasta de una garra casi floja; pero obser-
vandolo mejor, se nota que, en sus lineas fluidas y en 
sus colores mates, hay una fisonomia inimitable, una 
interpretacion psicofisica de una personalidad que Mon-
voisin ha sabido penetrar hasta lo mas hondo del ser. 

Se sabe que Eduardo Schiaffino fue a Boulogne, en 
1903, para comprar este cuadro, pero creemos poder re-
velar detalles h asta ahora manuscritos y poco conocidos 
sobre dicha compra 1. 

El 17 de septiembre de 1903 Schiaffino envio la res· 

1 Esta tela fu e comprada por Schiaffino en Ia venta de Ia colec· 
ci6n Rufino Varela en 1896. En la misma colecci6n figuraba tam-
bien "una tela, boceto, Om. 35 por Om 29", por Monvoisin, Hamada 
"Muerte de Adonis", y cuya suerte se ignora . 
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puesta siguiente a un pedido de Ernesto Labadie que 
buscaba datos sobre la estada de Monvoisin en Buenos 
Aires: 

"Sefior: Ha estado usted muy acertado al dirigirse a 
mi respecto al pintor bordeles Raimundo Quinsac Mon-
voisin, pues soy la (mica persona que, en la Republica 
Argentina, se ha ocupado de el y con simpatia. El Mu-
seo (bajo mi direccion) no tiene mas que una obra de 
Monvoisin: el estudio del cuadro "Luis XIV y Mlle. de 
La Valliere" (o mas bien, "El R ey Vasallo"); pero voy 
a hacer fotografiar, para usted, .varios de sus retratos; 
ya tengo tres sobre mi mesa, y dos originales esperan 
turno en mi gabinete. Le agregare la traduccion de lo 
que yo h e publicado sobre Monvoisin en la revista La 
Biblioteca, y le enviare todo por el proximo correo. 

"Aderrds - y ahi es donde la casualidad se torna inte-
ligente- debo embarcarme dentro de unos quince dias 
para Paris y otras ciudades de Europa, encargado de 
una misi6n del Ministerio de Instruccion Publica que 
me llevara tambien a los Estados Unidos; y, obligado a 
pasar por Burdeos, tenia ya resuelto detenerme durante , 
dos o tres dias para conocer el M useo de Bellas Artes 
y aumentar mis informes personales sobre este infortu-
nado pintor que ha esperado demasiado una notoriedad 
merecida por su maestria y por el gran numero y diver-
sidad de sus obras . .. " 

Poco despues anunci? Labadie la visita inminente de 
Schiaffino a su primo Ernesto Monvoisin (hijo de Gas-
ton), quien a su vez contesto asi a la carta de Labadie: 

"Mi querido primo: . .. Mucho nos alegraremos de 
recibir al sefior Schiaffino cuya visita nos anuncia, y no 
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61o de mostrarle, sino tambien de cederle el retrato de 
RoHaS, que debe tener para el un gran valor documental, 

11<J ' pcndiente de su valor artistico. . . La tela ha so-
porta lo varios peligros desde su viaje de las Pampas, y 
I'S P cialmente la guerra de 1870 le ha sido perjudicial. 
Pu de sin embargo ser facilmente reparada; la cabeza 

intacta, salvo algunas pequefiisimas partes escama-
das . Los deterioros se encuentran en el fondo y en el 
traje. Con algun refuerzo en la tela y algunos retoques 
no quedaran rastros" 1. 

Seis meses despues, el 9 de junio de 1904, Ernesto 
Monvoisin escribia nuevamente a Labadie para darle 
noticias de la visita de Schiaffino: 

" 0 0 0 Hemos vendi do al sefior Schiaffino, Director del 
Museo de Buenos Aires, el retrato de Rosas, con algunas 
dificultades, es cierto, pues estaba en muy mal estado 
y no tem.' a firma. Mi tio abuelo debio hacer este retrat} 
del natural, como estudio para la gran tela donde esta 
representado Rosas de tamafio n atural a caballo, tela 
que desapareci6 en 1870, durante el sitio de Paris. L 
d imos un certificado su autenticidad. Le 
vendimos tambien un pequefio estudio de paisaje hecho 
en Roma. 

"El sefior Schiaffino ha tenido que hacer un viaje a 
ltalia. Antes de su partida nos anunci6 que el retrato 
de Rosas estaba restaurado y que nos enviaria una fo-
tografia." 

Luego de las conversaciones que mantuvieron Schiaf-
£in y Labadie en Burdeos, el 11 y 12 de diciembre de 

Jo arta fechada en "Boulogne-sur-Seine el 18 de diciembre de 
1903". 
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1903, sobre 1a obra de Quinsac Monvoisin, el prime-
ro copi6, para su colega, estos datos unicos que le 
habian sido proporcionados por el gtmeral Bartolome 
Mitre I: 

"Lista dictada por el sefior general don Bartolome 
Mitre, ex prcsidente de la Republica Argentina, de los 
cuadros de R. Q. Monvoisin que fueron expuestos por 
el autor en Valparaiso (Chile) hacia 1842 y de los que 
el ilustre patricio recordaba de memoria los temas y 
cualidades artisticas: 

"1. Muer t de Boissy d'Anglas. , 
2. Eloisa leyendo las cartas de Abelardo. (Proyecto 

de composici6n.) 
3. El pescador. 

/ 4. Ali-Paclui de Janina (el cuadro mas importante 
...jj' segun la impresi6n del general Mitre). En la obra del 1 sefior T hiers, La Revoluci6n, se han publicado compo-

siciones de Monvoisin, segun el general Mitre. 
6. (sic) - En Buenos Aires: 2 retratos de la familia 

Borb6n. (Dirigirse por carta al sefior Benito Villanueva, 
presidente de la camara de diputados, sobrino del sefior 
Borb6n.) 

8. (sic) - Dos Odaliscas acostadas que hacen juego; 
encargo del sefior Borbon al pintor, para ofrecerselas al 
sefior general Mitre 'que las conservo algunos afios; lue-
go se las di6 al sefior Apoli.p.ario Benitez, quien a su vez 
se las obsequio al sefior Narciso Ocampo, que las conser-

1 Documcnto fechado en: "Burdeos el 13 de diciembre de 1903". 
Como toclo lo que proviene del Archivo de Labadie, estos 
documentos se publican aqui por primera vez. S1rven para comple-
tar aquellos que Eduardo Schiaffino di6 a conocer en su 
La Vera Efigie: D. j uan Manuel Rosas pmtado Monv01szn, 
publicado en su libro: R ecod'os en el Sendero; Glerzer, Buenos 
Aires, 1925; pp. 114-135. 
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v t n su casa de Viamonte y Florida en Buenos Aires. 
Anell o aproximado: 2/3 de metro. _ 

"El sefior Labadie puede dirigirse por carta al senor 
1-\'(' 11 ' ral B. Mitre, Director Propietario diario f:a Na-
f'ldn, de Buenos Aires, calle San Martm 350, qmen no 
d jan\. de contestarle en seguida; el general Mitre cono-
cio a Monvoisin en Valparaiso" I. 

Despues de obtener estos Labadie _escribi6 al 
neral Mitre, el cual le contesto el 25 de abnl de 1904: 

"Bartolome Mitre saluda atentivamente a M. Ernest 
Labadie y, en contestaci6n a su estimable de 2 del co-
r ricnte, siente decirle que no puede suministrarle res-
] cto del celebrado pintor Monvoisin mas noticias que 
las que comunico al Sr. Schiaffino, que se redudan al 
rccuerdo que guardaba de los cuadros de aquel artista 
en la exposicion que de ellos hizo en y de 
otros de que tiene conocimiento el me:r:cwnado Sr. 

chiaffino, persona muy competente para JUzgarlos co-
mo artista. 

"Con este motivo me es grato desear a su trabajo el 
mejor exito y suscribirme de usted su obsecuente ser-
vidor. B. Mitre" 2. 

Con estas indicaciones que nos vienen de una epoca 
intermedia entre la de Monvoisin y la nuestra, tratemos 
de volver a tomar ei hilo de las aventuras de Quinsac 
n Buenos Aires, desde principios de septiembre hasta 
l fin de noviembre de 1842. 

1 Es probable que Don Bartolome Mitn: haya conocido a _Mon-
vn isin solamente desde 1846 y que haya vrsto los cuaclros chrlenos 
' II Snnt.iago m{ts bien que Valparaiso. 

2 J\n castella no en el ongma1. (N. de la T -) 
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Despues de su v1a1e de ciento doce elias, Monvoisin 
no era hombre para aislarse como un misantropo en la 
soledad de un taller. Las duefias de casa de la "gran 
aldea" estaban encantadas de recibir a este visitante dis-
tinguido. Su llegada inesperada proporcionaba un brillo 
cuya ausencia se hada sentir con tristeza desde que el 
bloqueo ahogaba la vida mundana de la capital. Quin-
sac se encontro sumergido en la atmosfera cargada de 
tension entre Unitarios y Federales. Diplomatico habil, 
supo salvar los escollos en circunstancias extremadamen-
te dificiles para un frances que por solo este hecho era 
casi un enemigo declarado de Rosas. 

Pero lo mismo que Picolet d'Hermillon, que hizo un 
juego doble durante mas de diez afios, Monvoisin supo 
agradar a los Federales guardando, al mismo tiempo, una 
posicion neutral. Sus tres obras maestras son una apologia 
discreta de la sociedad argentina del tiempo de Rosas. 
En el "Gau cho Federal" - obra de una realidad artistica 
que conmueve- pueden leerse las letras fatidicas: F.O .M. 
(Federacion o Muerte). Toda la verdad sombria y fatal 
de esta epoca cruel esta inmortalizada en "El Soldado 
de la Guardia de Rosas". 

El ultimo de los tres cuadros encargados por el baron 
Picolet fue "La Portefia en la iglesia", sobre el que se 
ha escrito tanto 1. realmente exacto que este cuadro 
haya sido inspirado por la sefiora Rosa Lastra de Le-
zica, como su hijo, don Angel Lezica, lo afirma? Tene-
mos motivos para creer que otra posibilidad es igual-
mente plausible. 

El baron Picolet d'Hermillon fue amigo intimo de don 
Faustino L ezica, fuerte comerciante de Buenos Aires, 
heredero de un nombre ilustre en los fastos de los vi-

1 Eduardo Schiaffino: La Pintura y la Escultura en Argentina; 
Buenos Aires, Edici6n del autor, 1933; pp. 130 y 392-396. 

38 

11 <·i nntos de toda America. La mujer de don Faustino 
I ,t•1. i a fue dofia Florencia Thompson Sanchez de Velasco 
do L ·zica, hija de la celebre Mariquita Sanchez de Ve-
IIIN<'<> de Thompson (y mas tarde, de Mendeville)' que 
lnl i>la tenido el salon mas brillante de la epoca de la 
lnd pendencia. En el momento de la llegada de Mon-
voisi.n a Buenos Aires, Mariquita Sanchez de Mendevil-
1(•, fcrviente unitaria, estaba en Montevideo, y es alii 
donde Rugendas debe haberle hecho el famoso retrato 
d 1845. 

Don Faustino y dofia Florencia Thompson de Lezica 
tcnian por costumbre recibir en su casa de Buenos Aires 
a los viajeros afamados de todos los ·rincones del mun-
do; el naturalista Amado Bompland vivi6 mucho tiem-
po en casa de ellos; el famoso comerciante del Havre, 
Arsenio Isabelle, ha escrito estas palabras muy simpati-
·as en su Viaje a Buenos Aires y a Puerto Alegre: 

" ... Faustino Lezica, comerciante de Buenos Aires, uno 
d - los ciudadanos mas distinguidos por sus meritos, sus 
conocimientos, su moderaci6n y la amabilidad de sus cos-
tumbres tan francesas" 1. 

Monvoisin fue recibido en la intimidad de su hogar, 
pues hizo dos dibujos al l;ipiz de sus j6venes hijos: don 
.J uan y don Enrique Lezica y Thompson 2. Estos . dibu-
jos estan en la gran tradici6n de los retratos al Iap1z que 
J ngres hizo en Roma, y son las unicas obras que hemos 
ncontrado en este estilo, hechas por Monvoisin, en 

America. 
c:Habra sido dofia Florencia Thompson de Lezica la 

1 Arsenio Isabelle: Viaje a Buenos Aires y a Puerto• Alegre; 
Lc H avre, Morlent, 1833; p. 18. 

2 En la colecci6n del doctor Carlos Lezica, en Buenos Aires. 
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inspiradora de Ia "Portena en Ia iglesia" de Monvoisin? 
Puesto que Ia ha admirado como a una de las damas 
mas encantadoras de Ia sociedad de Buenos Aires, es esta 
una suposici6n que se impone. 

Seria tal vez mejor olvidar un poco la triste suerte de 
este cuadro, sustraido durante medio siglo a los ojos de 
los aficionados al arte. Nos gustaria considerar la vuelta 
de la "Portena" al Iado de sus hermanos el "Gaucho" 
y el "Soldado·', porque estos tres forman un conjunto 
indivisible en la concepci6n creadora de Monvoisin. Son 
abstracciones concretas de tres aspectos de la Argentina 

j que lo impresionaron profundamente: la vida munda-
na, Ia vida de las grandes estancias y el regimen militar 
de Rosas. 

El gusto por las cosas artisticas, en Buenos Aires, fue 
fomentado por las grandes casas de comercio internacio-
nal. Los poderosos Llavallol eran colegas de los Lezica 
en los asuntos bancarios y de im portaci6n. Poco antes 
de la llegada de Monvoisin, los dos hermanos Jaime y 
Felipe Llavallol habian unido sus blasones al de la fa-
milia de Monasterio, casandose con las dos hermanas 
dona Josefa 'Y dona Martina Monasterio Ugarte. Es facil 
imaginar el placer de Quinsac al encontrarse con estas 
personas que habian hecho venir, al Rio de la Plata, las 
finas porcelanas de Francia e Inglaterra y las ceramicas 
abigarradas de Portugal. 

Durante su breve permanencia, Monvoisin pint6 por 
lo menos tres retratos de los Llavallol: los del Matrimo-
nio de don Felipe y dona Martina Monasterio de Llava-
llol y el,.. de la senora Josefa Monasterio de Llavallol, 
mujer de don Jaime. Por £alta de tela, pint6 estos re-
tratos sobre cuero, como Io habia hecho con el "Sol-
dado de Rosas". Resaltan ante todo las cadenas de oro 
que Ilevan las dos senoras y las flores rojas de los 
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federales. Estos retratos estan firmados: "R. Q. Mon-
voisin. I 842". 

Una tercera dinastia comercial fue muy amiga de 
Monvoisin, durante sus tres meses en la regi6n del 
Plata: Los Zumaran, que poseian grandes negocios tan-
to en Buenos Aires como en Montevideo, su ciudad de 
origen. Despues de la partida del bar6n Picolet d'Her-
millon para Rio de Janeiro en 1848, este cedi6 los tres 
grandes cuadros de costumbres de Monvoisin a sus ami-
gos los Zumaran. Por vinculos de matrimonio los cuadros 
pasaron al doctor R am6n Carcano. Muchos anos des- l 
pues, este senor cedi6 la "Portena" a don Angel Lezica, 
y otros dos sido heredados por su hijo el doctor ' - \ 
M1guel Angel Carcanot -

Quedan en el los retratos de la familia de] 
don Jose Cayetano Borb6n y las dos hechas , 
por su encargo para obsequiar al general Es muy 

cuadros reaparezcan j 
,:C6mo puede explicarse la presencia en la Argentina 

y en Chile de varias miniaturas por la senora Domenica 
Festa de Monvoisin, si esta dama nunca vino a America? 
Fuerza resulta creer que Quinsac enviaba dibujos al 
Iapiz a su mujer, en Francia, para hacerlos transformar 
en miniaturas; o, mas bien, que las personas "retrata-
das" hayan ido a ver a Ia senora de Monvoisin durante 
sus viajes por Europa. En la colecci6n del senor Luis 
Garcia Lawson, en Buenos Aires, hay una miniatura de 
una persona de su familia, la senora Mercedes Anchore-
na de Aguirre, que lleva muy claro, al costado derecho, 
Ia inscripci6n en letras rojas: "Mme. Monvoisin". 

"La portena en la iglesia" no fue terminado, y el re-
trato de Rosas tampoco. Con una presunci6n muy gas-
cona, Monvoisin se ha atrevido a pintar el retrato de 
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Rosas con la barba de los unitarios . Este chiste bien 
pudo haber sido una de las causas de su repentina par-
tida. Sin embargo, Monvoisin ha escrito estas palabras 
que hacen imposible todo equivoco: " ... tuve temor de 
caer bajo sus golpes a consecuencias de una circunstan-
cia ajena a mi, y hube de partir secretamente". 
un amigo (o amiga) de Quinsac se encontraba compro-
metido y obligado a huir? Debemos admirar a la vez 
que deplorar la discreci6n, y la prudencia de Monvoi-
sin, que escribi6 estas notas veinte afios despues, en la 
intimidad de su retiro, en Boulogne. 
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CAPITULO V 

LA PAMPA Y LA CORDILLERA 

(Noviembre I842- Enero I843) 

CONOCEMOS la fecha exacta de la partida de Monvoi-
sin de Buenos Aires por el pasaporte que le fue 

otorgado el 29 de noviembre de 1842 para entrar en 
Chile, atravesando la Confederaci6n Argentina 1. Su viaje 
necesitaba preparativos materiales muy minuciosos, pues-
to que .llevaba tam bien con el muchas telas de las cua-
les la mas importante era el gran retrato de Rosas y 
una cantidad de provisiones para el treh hacia el Oeste. 

Hombre practico en los momentos de -crisis, Monvoi-
sin nos ha dejado una idea de sus medios de transporte 
por dibujos al lapiz, asi como por algunas £rases breves 
y punzantes: 

) 

· " .. . Me sume a una caravana de 21 carretas tiradas 
por bueyes; con mi coche eran 22. Al cabo de algunos 
dias fuimos alcanzados por una tropa de Rosas que me 

1 perseguia para degollarme. Gracias a las vestimentas de 

I 
los esbirros que eran rojas, fueron divisadas de lejos, con 
lo que tuvimos tiempo de montar a caballo y escapar ... " 

Aqui, en el momento mas dramatico, el manuscrito 
esta roto y se hace casi ilegible, salvo algunas palabras 
como: "provistos de una brujula", "separados de la ca-

1 Nota manuscrita en el Archivo de Ernesto Labadie. 
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ravana" y este fin de £rase confortante: "Me escapaba 
por esta vez." 

No podemos saber si se trataba realmente de una tro-
pa de la Mazorca, enviada por Rosas alcanzar a 
Monvoisin, o si sencillamente fue persegmdo por una 
banda de asaltantes de caminos. Pero la presencia de 
otras personas sospechosas en las otras veintiuna carre-
tas de la caravana debi6 tentar a estos soldados faniti-
cos de famosos chalecos rojos. ' 

Las provisiones no eran suficientes para el viaje, y 
el pintor se hizo cazador para dar de comer a sus com-
paiieros: 

" ... La caza es abundante alii; hay perdices, codor-
nices y sobre todo patos en cantidad. Eramos 45 hom-
bres, y les distribuia mis presas, lo que me resultaba 
muy favorable para mis relaciones con ellos." 

El avance a traves de la pampa fue lento y penoso. 

" . . . Tardamos cincuenta dias para hacer 500 leguas. AI 
entrar a Mendoza mi coche zozobr6, y en este accidente 
percH 90 onzas (de oro), 9.000 francos _mas _o menos, que 
estaban en una bolsa de cuero, y me v1 obhgado a llegar 
a Chile con esta perdida sobre mi ganancia de Buenos 
Aires. Chile hizo todo lo que pudo para indemnizarme de 
esta perdida. Tuve bastante suerte por no precisarlo." 

Se puede, pues, llegar a la conclusi6n de que fue 
enorme la suma recibida pqr Monvoisin del bar6n Pi-
colet d'Hei\nillon y de algunas viejas familias portefias. 
Vemos en ello el origen de esta avidez nefasta que le 
hizo descuidar sus principios artisticos del otro lado de 
la cordillera. 
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Antes de abordar la ascensi6n peligrosa de los Andes, 
el artista se detuvo para recuperar fuerzas: 

"Fuimos recibidos de la mejor manera posible en 
Mendoza, donde se ven muy pocos viajeros, y pudimos 
descansar unos dias. Nos ofrecieron comidas, bailes, es-
pecial mente en casa de un obispo a quien 
I f . .. , 1 .--l····''lll as 1estas. ·· ,,; ,. ,,lii,:li:'iXii<J' 

T enemos un detalle de esta permanencia, proporcio-
nado por carta de Ernesto Monvoisin, del 5 de agosto 
de 19.03, a su primo Labadie: 

" ... En Mendoza tuvo un incidente que le pareci6 
extraordinario. Sus aventuras eran conocidas; se le re-
cibi6 con entusiasmo y se ofreci6 una fiesta en su honor 
con banquete y baile. Por primera vez en _su vida, y 
bien por ultima, se sinti6 un poco emocwnado _al £mal 
del festin, sin comprender c6mo le habia ocurndo esto 
a el que siempre era tan sobrio. Muy a menudo repetia 
este incidente sin poder explidrselo." 

El manuscrito de Quinsac continua: 

" ... Nuestro grupo se dividi6 y parti para cruzar I_a 
cordillera (9 dias). Tenia siete mulas cargadas con m1s 
cosas y con avena. El viaje fue duro, tantos eran los 
precipicios y los peligros. Habia dejado mi coche en 
Mendoza con 7 u 8 caballos comprados en el camino, a 
tres francos cada uno de aquella epoca." 

Estas palabras terminan el relato del pintor, y senti-
mos muchisimo que no lo continuase hasta su llegada a 
Santiago. Durante la travesia de la Cordillera el artista 
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hizo sin duda muchos dibujos; transformo dos de estas 
escenas de montana en pequefias pinturas al oleo que 
quedaron en su taller, despues de su muerte. 

Siempre por su pasaporte, sabemos que Monvoisin 
salio de Mendoza el 12 de enero de 1843 y que paso 
la aduana chilena de Santa Rosa el 23 de enero. A fines 
de este mes, a mas tardar, se establecio en Santiago. 
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CAPITULO VI 

SAN TIAGO 

EN Los medios cultos de la capital chilena la "pre-
sencia viva" de Monvoisin, en Santiago, se sintio 

por lo menos quince dias antes de que Quinsac hubiese 
visto las orillas del Mapocho. 

Las noticias precursoras de su llegada a Buenos Aires 
d ·bieron venir a Chile por personas que lo habian acom-
paflado en e1 viaje del Havre al Plata, y que esperaron 
·n Montevideo a que el barco fuera reparado para con-
inuar luego directamente a Valparaiso. Es tambien po-

si ble que otros viajeros que cruzaron la pampa, algun 
licmpo antes que Monvoisin, hayan anunciado a los 
chilenos sus intenciones de continuar sin demora a San-
Liago. 

En todo caso, Monvoisin acababa de salir de Mendoza 
cuando El Progreso de Santiago publico su primera no-
ticia sabre el, el 15 de enero de 1843 1 : 

"Mr. Monvoisin, uno de los primeros retratistas de 
Paris y una de las mas grandes reputaciones artisticas 
como pintor de historia, esta en visperas de llegar a 
Chile. Se han recibido ya sus pinturas en Valparaiso por 
cl mismo buque que lo traia de Europa. Este celebre 

1 Textualmente en castellano en el original. (N. de la T.) 
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pintor, cuyo VIaJe a America ha sido apenas creido por 
los que conocen su elevada posicion en Francia, ha 
sido impulsado a viajar por algunos desagrados domes-
ticos que afectaban su coraz6n, dirigiendose a Chile con 
preferencia a otro punto de America, probablemente 
por las relaciones que ha tenido en Paris con algunos 
ciudadanos chilenos. Su pincel esta ya c<;mocido en Chi-
le, donde existen los retratos de los senores Egafia, Pa-
lazuelos, Barra y Ramirez. Ha sido ademas maestro de 
dibujo de algunos j6venes chilenos en el arte que con 
tanto lustre profesa ei ... 

"Mr. Monvoisin habiendo llegado de arrivada a Mon-
tevideo y sabido esto por Rosas, fue llamado inmedia-
tamente a Buenos Aires a hacer su retrato, cuya opera-
cion lo detenia alli, hasta despues de la salida del buque 
que lo trajo de Europa. 

"Las artes liberales en Chile van a hacer en Mr. Mon-
voisin una adquisici6n importantisima." 

Despues de este largo viaje en los dias calurosos de 
fines de enero, Monvoisin se preocup6 de una sola cosa: 
descansar; pero pronto se repuso y no necesit6 mucho 
tiempo para orientarse. Las calles largas y polvorientas, 
con casas de un solo piso, tan caracteristicas del viejo 
Santiago, debieron traerle a la memoria los "echoppes" 
mon6tonos del Burdeos de su juventud. 

La primera visita fue para su compatriota el Ministro 
de Francia, sefior Enrique N. Scevole de Cazotte. Este 
arist6crata, un poco altanero, estaba casado con una de 
las personas mas brillantes del gran mundo santiaguino, 
dofia ij Maria del Carmen Alcalde, hija del conde de 
Quinta Alegre. Uno de los antepasados de Cazotte habia 
sido "retratado" por Perronneau. 

El ministro de Francia en Chile, hombre de gusto ar-
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listico muy refinado, hizo cuanto pudo para recibir a 
Monvoisin como correspondia, presentandolo a las au-
toridades del gobierno chileno. La cart_a _que _ Cazotte es-
cribi6 el 3 de febrero de 1843, al Mm1steno de Rela-
cione: Exteriores de Paris para anunciar la lle?ada de 
Quinsac, nos deja entrever la mezcla de generos1dad, de 
delicadeza y de orgullo que le venia, por derecho, de 
sus antepasados del antiguo regimen: 

"Race unos dias ha llegado a Santiago Mr. Monvoisin, 
ex pensionista de la Escuela de Roma, cuyos exitos en 
Paris lo han colocado en primera fila entre nuestros 
artistas. Ha venido a Chile con la de crear 
una cscuela de pintura y de dotar a del Sud 
de un establecimiento que, a un m1smo uempo, des· 
p i rt ntre l a juventud el gusto por las artes se con-
vi , ta algun dia en un centro y. hogar. Una 1_dea tan 
Jib ral 11 podia de jar de ser acog1da por el gob1erno de 
1: t pais. Los hombres que hoy en el poder, ver-
d 1(1 •t·arn nte dignos de elogw por los qu: 
hnc ·n pan poner a su pais al nivel de las nacwnes cl-
v 11 zn.d a , han considerado como una fortuna la 
11 (' ·ad · del sefior Monvoisin. Lo han ree1b1do con una 
11 nabi.lidad que llega casi al entusi_asmo y que asom-
1 nl. a mi roismo. Si el amor prop10 nacwnal hala-
gad al ver que una de nuestras art1st1cas h,a 
d gido a Chile con preferencia a cualqmer otra 
hl j :t para escenario de sus trabajos, aquel amor proplO 
C't' , todavia con la esperanza de que Chile pueda ser 
ll nm::1 da un dia la Italia del nuevo mundo. A este sen-
l nd '· •llO muy natural, y que ha contribuido _en gran 
p itt 'l(' al recibimiento que se le ha hecho al senor Mon-
o H 11 A debe agregar el deseo muy poderoso, en un 

pll!'ill ;> na ido ayer a la existencia politica, de consagrar 
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por el de un gran maestro, a los hombres y he-
chos dieron lus.tre a su pais en la epoca de la guerra 
de la mdependenc1a. He creido un deber presentar al 

Monvoisin .al Presidente de la Republica y al 
de Relacwnes Exteriores, y me he alegrado de 

test1go de la recepcion halagadora que se Ie ha 
tnbutado. Va a ser nombrado director de una escuela 
de pintura y tendra un salario anual no inferior a 10.000 
francos" 1. 

Las principales preocupaciones de Monvoisin durante 
sus primeras semanas en Santiago fueron tres: ver reali-
zada la escuela que esperaba fundar; organizar una ex-
posicion de cuadros que habia traido de Francia y em-
pezar los retratos de las personas mas en boga en la 
vida santiaguina. 

El primero y mas apremiante de estos proyectos era 
la fundacion de la escuela de pintura. Inmediatamente 

de su visita a Cazotte, Monvoisin se dirigio al 
Mm1stro de Instrucci6n Publica para exponerle los deta-
lles que habia anticipado el afio anterior a don Fran-
,cisco Javier Rosales, en Paris. Reproducimos, pues, so-
lamente la parte nueva de esta carta de Monvoisin, 
escrita en Santiago el 6 de febrero de 1843. El comienzo 
es casi el de una Ieyenda heroica: 

" ... Motivos de salud y el modo empefioso con que el 
sefior Rosales en Paris me present<'> las ventajas de la 
fundacion que voy a proponer a S.S., me determinaron 
a mi viaje verdaderamente gigantesco para mi, y por una 

1 Esta .carta, que .se encuentra los Archivos de la Embajada 
en Santiago, nos ha s1do proporcionada gTacias a las 

mvestigacwnes generosas del senor Alfonso Creach, agregado cultural 
de la embajacla. 
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ltll II dti<l particular me ha sido mas penoso de Io que 
plldl ' i111aginimnelo" 1. 

' l 'odo antiago estaba ahora al corriente de las difi-
tl ill ll d •s que h abian atormentado a Monvoisin desde su 
"11 1 da cl I Havre. El Progreso del 3 de febrero habia pu-
111 !'li do: " ... Race ya algunos dias que ha llegado a 
1 1 1 iuclacl, despues de cincuenta elias de un penosisimo 
vl 1j • p r las pampas, el celebre artista Mr. Monvoisin, 
1 uyo p r6ximo arrivo tuvimos la satisfacci6n de anunciar 
I'l l una de nuestros anteriores numeros" 2, 

lJ n poco mas adelante el articulo refleja el deseo de 
lodos los chilenos y de los argentinas que habitaban en 
.'in JJI.ia o, de ver abrir la escuela tan ardientemente espe-
1' 11 la. E n la misma carta del 3 de febrero Monvoisin su-
I\ t'i<) al Ministro de Instruccion Publica el nombre de 
In d s personas que el deseaba asociar como profesores: 

' ' .. . Me serian necesarios, sefior Ministro, dos sujetos 
qu • me ayudasen en mis trabajos, un Profesor adjunto y 
11n l ns1 ector : reservandome la direcci6n del todo. Me atre-
vo a sperar que el orden econ6mico bajo el que plantea-
1' • mi establecimiento merecera vuestra aprobaci6n. 

"Y me anticipo, •Sefior Ministro, a proponer los dos 
C: ll lldicla tos de mi elecci6n, sin que esta perjudique vues-
l l':t voluntad. El joven Don Jose Luis Borgofio como Pro-
r<•sor adjunto, y el joven Don Gregorio Torres como 
lllHp tor. Habiendo sido el primero mi disdpulo en 
Pnl'( , tuve ocasi6n de conocer su capacidad; y siendo 
ll oy l tl il a mi fundaci6n puede asimismo hacerse un 
bomhrc distinguido en este ramo. Conozco igualmente 

I i\ l't:ll ivo de la Legaci6n de Chile en Francia y Gran Bretafia: 
I I Vol. 4. En castella no en el original. (N. de la T.) 

U Jl, n r:1stcllano en el original. (N. de la T.) 
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las buenas disposiciones del segundo, especialmente para 
la escultura: elias sed.n un fuerte garante de su celo; 
y dandome los medios de hacer de el un hombre de 
provecho, lienarian tambien mi objeto empleadas en 
beneficia del establecimiento" 1. 

Los ecos de esta carta no tardaron en aparecer en 
la prensa. El joven y culto Domingo Sarmiento redac-
taba las noticias artisticas de El Progreso. En un ar-
ticulo del 11 de febrero, titulado "Monvoisin", se refle-
ja la simpatia espontanea con que admira la elecci6n 
de don Jose Luis Borgofio, heredero del gran general 
Borgofio y de don Gregorio Torres, su propio compa-
triota argentino: 

" ... Sabemos que se preparan algunas salas del con-
sulado para abrir en elias la academia de pintura que 
dirigira el celebre artista nuestro huesped. El Sefior Don 
Luis Borgofio, su disdpulo en Europa, ha sido propuesto 
para presidir las clases, y sin duda que no ha podido ha-
cerse una elecci6n mas acertada. El Sr. Borgofio tiene 
ademas de los conocimientos que ha adquirido en el di-
bujo, una capacidad conocida en la practica de la ense-
fianza, que es una fuente de conocimientos quiza mas 
abundante que el estudio elemental. 

"El Sefior Monvoisin dominado de aquelias simpatias 
de artista que hacen interesarse vivamente por el des-
envolvimiento del talento, ha descubierto en los Andes 
y traido consigo a Santiago al joven Don Gregorio To-
rres, cuya capacidad artistica se habia revelado aun des-
de sus mas tempranos ensayos. En el colegio de los Se-
nores Zapatas se conservan todavia un M ustafd, una 

1 Archivo de Ia Legaci6n de Chile en Francia y Gran Bretafia: 
1842·1846. Vol. 4. En Castellano en el original. (N. de la T.) 
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:rnlna y un mno dormido que honran mucho los ta-
h 11!11M d ' aquel joven. El Sefior Monvoisin prometien-
iiiiHI ' IIlli ·ho de la capacidad artistica de su ahijado si 
111 1 I'O IIV nicntemente cultivada, ha traido consigo al jo-
1'1' 11 , d isp nsandole la protecci6n de un padre y prome-
1 1l11do l ' no economizar cuidados y auxilios de su parte, 
1 I 11 d formarlo para la brillante carrera que su ta-

1! •1110 J prepara. Conducta tan desinteresada como ge-
lli ' I'OSa no honra menos el caracter personal del sefior 

que su decidido interes por la difusi6n del 
lu •llo nrtc que hace su gloria" 1. 

J•:n stos primeros dias de febrero se empez6 a ver la 
posil>iliclad de dos escuelas: una bajo los auspicios del 
f.IO I>i '1'.110, y otra empresa personal de El 
d1• j' •hrcro el Ministro de Relaciones Extenores de Chi-
It • don Ramon Luis Irarrazabal, contest6 la carta que 

I • ' don Francisco Javier Rosales le habia env1ado de Pans: 

" . .. Ya se deja ver que el Gobierno no ha vacilado 
1111 J1l omen to en acoger los im portantes designios del 
I ' or Monvoisin. Se establecera, pues, cuanto antes se 
Jll l('cla, una academia de dibujo y pintura, bajo su di-
1' •c ·i6n de cuenta de la Republica, y ·sin perjuicio de 
I 1 cs u la que de suyo quiera plantear el sefior Monvoi-
1 11 • • • Se le ha proporcionado, a su elecci6n, una de las 
nlas le los edificios desocupados (en el edificio de la an-
I Hll fl. universidad) para la c6moda colocaci6n de los 
ol>j •t >S de pintura y escultura que conduce; y se le 
tttk lantado una cantidad de pesos, a cuenta de la asig-
Jl tl l'll'l n que se le sefialara" 2, 

I 1•:11 (:nsl lla no en el original. (N. de la T.) _ 
i\ l'!' li i vo de la Legaci6n de Chile en Francia y Gran Bretana: 

111 f'' I H·l!i . Vol. 4. En castellano en el original. (N. de la T .) 
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El dinero fue, pues, entregado por el Gobierno, y se 
inici6 la escuela. El acta que lo comprueba lleva la 
firma del presidente Bulnes y de don Manuel Montt, y 
fecha 10 de febrero de 1843 : 

"Halhindose el Gobierno actualmente en arreglo con 
el profesor de pintura don Raymond Quinsac Monvoi-
sin, para el establecimiento en Santiago de una Acade-
mia de Pintura y Escultura, y deseando proporcionarle 
desde luego los recursos pecuniarios que necesita para 
esta planteaci6n, de que indudablemente reportara gran-
des beneficios el pais, he acordado y decreto: Los Minis-
tros de la T esorer{a General anticipanin al expresado 
Raymond Quinsac Monvoisin la cantidad de mil pesos 
deducida de la destinada a gastos extraordinarios, para 
subvenir a los de la planteaci6n que tiene proyectada, 
bajo la respectiva fianza, que debera otorgar, de devol-
verles con sus propios haberes, si no se verificase la con-
trata con el Gobierno, y de descontarlos con los auxilios 
que este le asignare, en caso de que dicho convenio 

a tener efecto" 1. 

fueron los disdpulos de Monvoisin en su 
escuela de Santiago? Don Gregorio Torres fue a la vez 
disdpulo y profesor. Su compatriota, dofia Procesa Sar-
miento, hermana de don Domingo Faustino, estudi6 con 
Monvoisin. Ella se cas6 en Chile con un periodista, Ben-
jamin Lenoir, editor del peri6dico frances de Valpa-
raiso, La Gazette des MeH du Sud. La obra maestra de 
dofia Procesa Sarmiento Lenoir es, sin duda, su re-
trato de "Dominguito", hoy en el Museo Sarmiento de 
Buenos Aires. 

1 En castellano en el original. (N. de Ia T .) 
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El disdpulo mas celebre fue Francisco Mandiola, que 
ingres6 al taller del maestro en de Y que 
11 1;\s tarde result6 el pr imer gran art1sta nacwnal de 
Chile. 

Entre los j6venes artistas chilenos de 
aquella epoca figur6 don Jose qmen ya 
habia estudiado con Rugendas y hab1a s1do pmtad.o .P?r 
cste. Con entusiasmo esper6, pues, don Jose la ImCia-
ci6n de la escuela de Monvoisin e ingres6 . los 
primeros dias. El sefior Eugenio . Pereira Salas, biZ me to 
de don Jose Gandarillas, ha una carta pre-
ciosa de su abuelo, escrita a prmCipws de febrero de 
1843, que describe la sensaci6n .la, llegada. de 
voisin produjo en los medios de Santiago . 

" ... En el dia se habla mucho de pintura y de bellas 
artes en nuestro Chile, con motivo de la del 
celebre Monvoisin que quiza tu habnis conoCidO en 
Paris y al menos oido nombrar es ur:o de los 
primeros pintores de Francia o qmza meJor Y 
venido aqui por ciertos disgustos que :ec1b16 en su pa1s. 
El consul frances lo present6 al gob1erno que ha pro-
metido darle buena renta y agradarlo para que no se 
vaya mas de aqui. Yo todavia no lo he vis to,. aunque 
muy pronto entraremos en relaciones, Y he gran 
gusto con su llegada, pues no teniamos. aqm m espera-
bamos cosa semejante, y toda la Amenca nos v.a a te-
ner envidia: el ha traido a mas de eso todas sus pmturas, 
que serviri n sin duda para una galeria que se trata de 
formar." 

Al mismo tiempo que la escuela se convertia en un 
1 Car ta dirigida a don Evaristo Gandarillas a Paris. En castellano 

n cl original. (N. de Ia T.) 
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hecho real y cumplido, Monvoisin y sus amigos san-
tiaguinos se ocupaban en disponer la primera expo-
sici6n de pinturas europe as en Chile. No sabemos el 
numero exacto de telas que Monvoisin trajo consigo, 
parte por Buenos Aires y la Pampa, y el mayor nume-
ro por barco hasta Valparaiso. Deben haber sido por 
lo menos unas veinte; pero de estos dieciocho 0 vein-
te cuadros el pintor eligi6 nueve que le parecieron 

mas impresionantes para mostrarlos al publico ame-
ncano. 

La exposici6n se realiz6 en la Antigua Universidad 
de San Felipe, en marzo de 1843. El Progreso del 4 de 
marzo di6 la lista completa de los cuadros, con un re-
sumen del tema de cada uno, preparado por el mismo 
Monvoisin. Estas telas eran: 

"Ali-Baja, Visir de Janina." 
"Blanca de Beaulieu." 
"Sesi6n del 9 Termidor." 
"Eloisa en el sepulcro de Abelardo." 
"Mendigo espaiiol." 
"Niiio parisiense pescando." 
"Misa cat6lica" (Bosquejo). 
"Arist6menes." 
"Juana de Arco." 

Sarmiento vi6 la exposici6n antes de su inaugura-
ci6n, tal vez en una apertura para la elite cultural de 
la capital. El articulo de Sarmiento: "Pinturas de Mon-
voisin", del 3 de marzo de 1843, ha sido reimpreso en 
el Torno II de sus "Obras Completas". La sensibilidad· 
artistica del gran periodista er'a franca y directa, entu-
siasta pero con discreci6n. Pudo ver en seguida que el 
"Nino parisiense pescando" tendria un exito mas rapi-
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tlo 1111lc c1 gran publico que "Arist6menes", y aun que 
" 11-Baj<'t" con todo su esplendor. 

l't•ro hoy son estas dos ultimas las que nos parecen 
ntar mejor a la pintura romantica francesa en 

I :I Ilk. El poderoso claroscuro de "Arist6menes", aque-
ll oN matices de carne medio aclarada, el colorido uni-
1111 '111 • y casi esmaltado del chal rojo, aquel cuerpo a la 
tlt'l 't•cha que recuerda mucho a "Le Radeau de la Me-
liltS •" de Gericault, todo, nos hace pensar en el taller 
dt• Ct1erin de Paris y en la influencia prolongada de 
tl 1 n Roma, pues Monvoisin pint6 este cuadro en la 
Villa Medicis en 1824. 

El magnifico "Ali-Baja de Janina" es una sinfonia de 
I'O ior Los tonos de ocre y blanco dorado de los trajes, 
1'1 rojo de los cojines, con una sola mancha de azul so-
h cl divan, el fondo brumoso y azulado, debieron en-
t' 111La r a las damas de la alta sociedad chilena, que se 
v ·fan ya "retratadas", en sus mas finas sedas, por el 
1-1' •nial pincel. Pedro Lira ha calificado al "Ali-Baja" 
corno un " ... Delacroix suavizado" 1; y Sarmiento pre-
risnba asi su impresi6n: " . . . Hay en el lo que podr:ia-
lllos llamar en literatura lujo de estilo, gala en el de-
cir" 2 . Sin embargo, el deslumbramiento del colorido no 

suficiente para .que un cuadro sea verdaderamente 
grande; la £alta de profundidad en la perspectiva, una 
d rta calidad "d'affiche", el pecho exageradamente abun-
dante de Vasiliki, nos dejan con un sentimiento: si 
M onvoisin hubiese sido s6lo un poco mas grande ... 

El exotismo suntuoso del "Al:i-Baja" pronto hizo fu-
J'or en Santiago. Se puede juzgar su exito por la novela 
•n folle t:in del mismo nombre, inspirada en el cuadro, 
que fue publicada en El Progreso del 21 al 29 de marzo. 

i En carta a Ernesto Labadie. 
2 Obra citada. En castellano en el orginal. (N. de la T.) 
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Los cuadros expuestos en marzo de 1843 se ofrecieron 
en venta al gobierno chileno, en agosto de 1845, des-
pues de la partida de Monvoisin para Lima. Pero la 
cantidad de dinero necesaria no fue votada, a pesar de 
la elocuencia persuasiva de don Pedro Palazuelos, y la 
mayor parte de los cuadros paso a la familia Cousifio-
Goyenechea. Han quedado hasta hoy en el palacio Cou-
sino, que fue adquirido recientemente por la Municipa-
lidad de Santiago . . 

Uno de los mejores, y de los menos conocidos de los 
cuadros traidos de Francia, paso directamente a la fa-
milia Larrain. Es la "Misa catolica" (Bosquejo), que 
se encuentra en la coleccion de don .Jose Manuel La-
rrain Echeverria. La composicion es muy interesante, 
con los dos pianos terrestre y celeste; la simetria per-
fecta del grupo central delante del altar, y los colores 
suaves y delicados en tonos de gris, verde y rojo. 

La Exposicion tuvo un exito triunfal y fue seguida 
por un diluvio de encargos de retratos. Desde los pri-
meros dias de su estada en Santiago Monvoisin habia 
sido recibido no solo por los viejos amigos que habia 
conocido en Francia - don Mariano Egafia, don Miguel 
de la Barra, por su disdpulo y colega don Jose Luis 
Borgofio -, sino tambien por la familia del que habia 
sido su amigo mas intimo en Paris: don Jose Manuel 
Ramirez Rosales. Se hizo presentar, sin demora, a Ia 
madre del joven artista, dofia Gertrudis Rosales y La-
rrain de Ramirez, de quien hiciera el retrato soberbio 
de la capa de armifio que esta ahora en la coleccion de 
don Federico Sanchez Errazuriz, en Buenos Aires. Otras 
personas de Ia familia que posaron para Monvoisin 
fueron: Ia hermana de dofia Gertrudis (y de don Fran-
cisco Javier Rosales), Mercedes Rosales de del 
Solar, y su marido, don Felipe Santiago del Solar; su 
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It j11, dofia Elisa del Solar de Valdes, y la mujer de don 
1' Ill<': Manuel Ramirez, que era dofia Pastora Cortes y 
1 lr:lza r de Ramirez Rosales, Marquesa de Cafiada Her-
l l tosa. 

Qui nsac vivio desde 1843 a 1845 con rara intensidad. 
Fn ': Ja epoca heroica de su carrera en Chile. Los retra-
il lll <l c los grandes personajes de "Ia generacion de 1842" 
(• SII Ccden con una rapidez fulgurante y casi sin desfa-

ll cci mien to en la perfeccion de los detalles. El Pre-
" <ll:rtte Bulnes en traje de gran gala; la "First Lady", 
do 1a Enriqueta Pinto de Bulnes, en el momento de 
po11 crse los guantes; dofia Dolores Correas de Lavalle, 
viud a del general argentino, que se habia retirado a 
Chi lc; dofia J aviera Carrera, hermana ilustre de los 
I I" .'S hermanos Carrera. 

El afio 1844 marca el apogeo de Ia carrera de Mon-
voisin como retratista. Es cierto que alcanzara momen-
i os exquisitos durante su segunda permanencia en Chi-
1 , pero la excelencia sostenida en las obras de este afio 
difici lmente se repite. Hemos elegido cuatro de una 
-j cuci6n magistral. 

El corifeo de la vida intelectual en Santiago era el 
r ctor de la Universidad de Chile, don Andres Bello. 
I .os retratos de don Andres que se hallan en las U ni-
v rsidades de Chile y de Venezuela son de un realismo 
un poco duro si se los coloca al lado de la concepcion 
profundamente "espiritual" de Monvoisin. Su retrato 
'S el de un Bello que ya tenia 64 afios. Hay algo de 
l'rud'hon en sus rasgos suaves y brumosos y un rastro 
d ' Gilberto Stuart en la idealizacion del hombre noble 
y estudioso. 

Por intermedio de dofia Gertrudis Rosales, Quinsac 
conocio el poderoso linaje de los Larrain. Para dofia 
D !ores Larrain y su marido, don Antonio Damaso Za-
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iiartu, compuso un cuadro inmenso de los dos pa-
dres con sus doce hijos, conocido siempre en Santiago 
bajo el nombre del "cuadro de los catorce personajes". 
Aunque el conjunto de la composicion no es del todo 
feliz, h ay partes excelentes, tales como el padre con 
su taza de te, la resignacion contenta de la madre, 
el terciopelo tornasolado de los vestidos de las niiias 
sentadas. 

De una inspiracion muy distinta es el retrato de ta-
maiio natural del coronel don Manuel Tomas Tocornal. 
Elegante y esbelto en su uniforme azul oscuro, el coronel 
se destaca contra un fondo de cordillera desde donde 
se ve descender una sugerencia del ejercito de la re-
conquista. Por sus manchas rapidas y desenvueltas, que 
evocan un recuerdo de batallas, Monvoisin se ha con-
vertido en el puente artistico entre Goya y los Impre-
sionistas. Chile no posee un retrato de hombre mejor 
realizado que el del coronel Tocornal. 

En los salones de Santiago del Nuevo Ex trema, 
Quinsac conocio un refinamiento muy semejante al que 
creia haber abandonado en Paris. En casa de la encan-
tadora y talentosa Isidora Zegers de Huneeus, los afi-
cionados a la musica y a las artes plasticas encontraban 
un hogar acogedor y simpatico. Monvoisin hizo un re-
trato de doiia Isidora, en cuya expresi6n parece asomar 
un reflejo de admiracion conmovida del pintor. 

El teatro y la opera disfrutaron una prosperidad muy 
grande bajo la presidencia de don Manuel Bulnes. El 
joven amigo y col ega de Monvoisin, don Jose Luis Bor-
goiio, hizo cuanto pudo para mantener la excelencia de 
la "mise-en-scene" y de los decorados. El Progreso del 
5 de abril de 1843 destaca " . . el Seiior Monvoisin igual-
mente ha ofrecido dar diseiios y arm una que otra pin-
celada en algunas nuevas decoraciones de grande espec-
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/t/.t;n lo que se proyectan" 1. Asi tambien con la opera: 
litH obras mas recientes de Rossini, de Donizetti y de 
ll t• llini fueron montadas en Santiago en cuanto llegaron 
lit H partituras de Europa .. Podemos juzgar la exactitud 
de Jos trajes por el retrato que Monvoisin hizo de la 
c ora Clorinda Corradi de Pantanelli, en la Norma 

d · Bellini. 
A pesar de sus numerosas amistades y de sus satis-

l'a cciones halagadoras en dinero y en admiraci6n, Mon-
votsm empez6 a cansarse de la vida de Santiago. Ya no 
podia quedarse quieto; los viajes le eran tan indispen-
sables como las buenas comidas a la francesa. Los ecos 
d las riquezas peruanas le llegaban de todos lados. Una 
arta escrita por Mauricio Rugendas, de Lima, el 22 de 

marzo de 1844, y dirigida a doiia Isidora Zegers en 
Santiago, termina: " ... Tenga usted la bondad de dar 
a todos memorias y recomendome usted al maestro Mon-
voisin que ansia conocer personalmente (sic). Mauricio 
Rugendas" 2. 

Muy poco tiempo despues de recibir esta carta, Mon-
voisin debio anunciar publicamente su intenci6n de ir 
a Lima. Pero los acontecimientos politicos del Peru de-
moraron su partida e hizo publicar en El Mercurio del 
12 de junio de 184 el anuncio siguiente: "Aviso: Mr. 
R . Q. Monvoisin tiene el honor de anunciar a las per-
sonas que deseen ocuparlo, que el estado actual de con-
vulsion en que se halla el Peru lo ha retraido de hacer 
su viaje a aquella Republica, y que se ha decidido a 
permanecer aun en esta por algun tiempo. Con este 
motivo se halla apto para satisfacer ahora a las personas 

1 En castellano en el original. (N. de la T.) . 
2 Una copia de esta ca1·ta se enet!entra en la colecn6n _don 

Eugenio Pereira Salas en Santiago. En Castellano en el ongmal. 
(N. de la T .) 
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que habian manifestado deseos de valerse de sus cortos 
conocimientos artisticos" 1. 

El regreso de Rugendas a Santiago con las noticias de 
la guerra civil en el Peru debio alterar los proyectos 
de Monvoisin. El deseo de aquel de conocer a Quinsac 
se cumplio en casa de dofia Isidora Zegers, cuando Ru-
gendas llego a Chile, donde permanecio como un afio 
antes de salir para la Patagonia y Buenos Aires. jSi 
solo pudieramos recoger las conversaciones entre estos 
dos grandes pintores viaj eros que se encuentran por 
primera vez en casa de la musa chilena! Pero aunque 
no queden rastros del cambio de ideas entre el frances 
y el aleman, tenemos la esperanza de encontrar un dia 
algun dibujo o documento que conserve este encuentro 
fabuloso. 

En 1845 la situacion del Peru estaba suficientemente 
tranquila para permitir el viaje de Monvoisin. Si aban-
dono Santiago con deseos de conocer el pais cuyo nom-
bre significa, en frances, fortunas astronomicas, los chi-
1enos 1o vieron par tir con rin sentimiento mezclado de 
melancolia. El Progreso del 29 de agosto de 1845 dice 
en un articulo titulado: "Mr . Monvoisin": 

" ... Sabemos que este celebre artista a marchado a1 Pe-
ru para continuar su visita por el continente america-
no. El sefior Monvoisin dejara . sembrada la America 
de sus retratos, muchos de los cuales tienen un gran 
merito artistico; y la generalidad son siempre superio-
res a 1o que de este genero conodamos antes, y llevan 
impresas nobles sefiales del pincel del maestro que los 
trazo . . . La ausencia de Mr. Monvoisin a dejado a San-
tiago sin un retratista" 2. 

1 En cas tellano en cl original. (N .. de la T.) 
2 i dem . 
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CAPITULO VII 

DOS A:& OS DE VIA JES 

(r845- I847) 

S UPONEMOS que Monvoisin no partio solo para Lima. 
Durante el transcurso de su primera estada en Chi-

le, en un momento que no hemos podido precisar, se 
reunio con su antigua disdpula Mlle. Clara Filleul, pin-
tora de talento limitado que ayudo al maestro pintando 
los vestidos y las decoraciones en los cuadros de menos 
valor, y ejecutando las famosas "aplicaciones de encaje 
en la pintura fresca" que maravillaban a las damas de 
Santiago y de Lima. Se ha supuesto, sin razon, que este 
procedimiento fue inventado por Monvoisin, en Chile, 
para poder explotar mas rapidamente los bolsillos de la 
alta burguesia sudamericana. La verdad es que ya lo 
habia utilizado en Paris, y que Julio Janin lo habia 
criticado duramente en un articulo de L' Artiste en 
abril de 1839: 

" ... Una innovacion singular, y que no se puede ad-
mitir, es la tentativa de M. Monvoisin que ha ertviado 
por lo menos catorce cuadros o retratos al Salon de este 
:t JO. En uno tenia que representar a una persona bas-
tame h ermosa, de vestido rosado y muy adornada con 
!'llC:ljcs: encajes sobre los hombros, encajes en el ruedo 
d 1 vcstido, encajes en la bata . .:Que hizo el artista para 
(•vitnrsc el trabajo de pintar todos estos adornos tan 
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vaporosos? Pues simplemente aplico sobre su pintura, 
aun fresca la blonda mas rica que imaginarse pueda, y 
que dejo sobre ella un li.gero rastro, con lo que el pro-
blema quedaba resuelto. Pero el artista no ha visto que 
no siempre le era posible hacer esta aplicacion en el 
sentido del cuadro; tanto que el vestido va en una di-
reccion y la puntilla en otra; ademas, nada menos 
agradable a la vista que estos medios mecanicos utiliza-
dos en el arte. Si permite al pintor que aplique pun-
tilla en su cuadro, acabara por hacerlo tambien con el 
terciopelo, los diamantes y las perlas, y llegara a colocar 
sobre la cabeza de sus personajes un sombrero de ver-
dad. . . Siempre le costara menos a un pintor habil ha-
cer el mejor encaje de Malinas que aplicarlo -un valor 
de quinientos o seiscientos francos- sobre la pintura fres-
ca, porque despues de esta operacion, la mejor blonda del 
mundo no servira para nada." 

Si Monvoisin leyo esta critica, no la tuvo en cuenta 
en lo mas minimo y los comerciantes de encajes de San-
tiago le debieron quedar agradecidos. 

Quinsac emprendio el viaje a Lima con un doble 
fin: conocer tierras y embolsar oro. Partio sin duda de 
Valparaiso por via maritima hacia mediados del afio 
1845. En Santiago son numerosos los retratos que llevan 
esta fecha, pero, por otra parte, el retrato grande y di-
ffcil del Presidente Castilla esta fechado en "Lima, 1845", 
igual que varios otros ejecutados ese mismo afio en la 
capital peruana. 

Es una gran suerte, para los admiradores de Mon-
voisin, que sea precisamente la estada en Lima, la epoca 
menos conocida de su carrera, la mejor aclarada gracias 
al estudio profundo, minucioso y amable del escritor pe-
ruano don Jose Flores Araoz. Sus dos articulos en la 
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revista Cultura peruana de 1941 proporcionan 
ciacion critica de las principales obras de MonvolSln pm-
tadas en el Peru. Hemos de agradecer al sefior Flores 
Araoz que, luego de haber encontrado una 
cuadros completamente desconocidos (los de las famll1as 
Cucalon, La Fuente, Saavedra. . . etcetera), y de haber 
difundido la leyenda de una escuela de pintura fundada 
en Lima por Monvoisin, deje la puerta de par en par Y 
el camino despejado para otros investigadores de la obra 
del gran pintor bordeles. . 

Con ayuda de una indicaci6n tomada en el segundo 
articulo de Flores Araoz, hemos podido encontrar otros 
cuadros peruanos de Monvoisin. Escribe lo siguiente: 

" ... Se nos cuenta que Monvoisin hizo ademas en Lima 
tres retratos para la familia Codesido. Dos de don Ber-
nardino Codesido, 1fnO de medio cuerpo y otro de tama-
fw natural, conservado por la familia de igual 
en Lima, y otro de cuerpo entero y tamafio natural, exls-
tente en Chile en poder de sus descendientes, junto con 
el retrato de su hija dofia Matilde Codesido de Bello, 
6leo tambien de cuch po entero y tamafio natural" l, 

En una visita que hicimos en Santiago a don Emilio 
Bello Codesido, vimos el hermoso retrato de su madre, 
dofia Matilde Codesido de Bello. Sin embargo, este 
uadro no esta firmado, y el sefior Bello Codesido nos 

1 a asegurado que su madre le habia dicho que ·:una 
ny uclante" de Monvoisin era autora, lo conflrma 
J suposicion de que Clara F1lleul acompanase a Mon-
voiHin a Lima. 

11:11 otro salon de la casa del sefior Bello Codesido vi-

I 11.1 1 rn st lla no en el original. (N. de la T.) 
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mos el magnifico retrato, muy florido y primaveral, de 
la tia de este, la senora Julia Codesido de Mora, que 
lleva la firma: "R. Q. Monvoisin. Lima. 1846." El colo-
rido de esta tela, de una senorita aun muy joven, con 
sus multiples matices de rosa, es una verdadera delicia. 

En Vina del Mar hubo otro retrato de la familia de 
Codesiclo, pintado por Monvoisin; el de la "senora Jo-
sefa Oyagiie de Codesido con su nino Carlos", en la 
colecci6n Cora Maillard de Toro. Pero este cuadro ha 
sido destruido por un restaurador sin escrupulos que 
lo cort6 en peclazos para revenderlos. 

cD6nde se encuentr:a hoy el retrato de don Aquiles 
Allier, pintado en Lima en 1846 y expuesto en Santia-
go en 1912? En este ultimo ano pertenecia a la senora 
La J ara de Valdes. Esperamos que nuestros amigos . de 
Lima y de Santiago conseguinin encontrarlo. 

El mismo Monvoisin y las personas de su familia nos 
han dejado poquisimos detalles sobre el viaje al Peru. 
Sabemos que debi6 pasar alii el fin de 1845 y todo el 
ano siguiente, y que su familia de Francia recibi6 una 
carta fechada en Lima el ll de septiembre de 1846. En 
carta de Ernesto Monvoisin, de 1903, se menciona un 
cuadro llamado "La Limena", de cuerpo entero, tama-
no natural que debi6 venderse en Francia, no sabemos 
a quien. Sera el mismo cuadro que describi6 Monvoisin a 
don Miguel Luis Amunategui : " ... Le habl6 entonces 
que h abia pintado una limena, cuyo rostro estaba cu-
bierto por el manto, excepto un ojo de fuego, que valia 
por todo el cuadro" 1, 

Despues de algunos altercados con el gobierno perua-
no el artista volvi6 a tomar el camino de Chile. Pode-

1 Miguel L. Amunategui Reyes : "Gregorio Victor Amunategui. 
Anhelos de un padre recordados par su hijo", Santiago, 1938; p. 226. 
En castellano en el original. (N. de la T.) 
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11111 'R tar seguros de que abandon6 Lima con los bol-
llo II ·nos de oro contante y sonante, porque inmedia-

l ll ll l! ' llt ' d spues de su llegada a Valparaiso hizo la 
11 IIIHi t • i6n mas importante de su vida: la compra del 

fundo "Los Molles" en Marga-Marga. 
11:11 prcciso creer que a intervalos determinados en-

1 Oil I I'll nws personas cuyos destinos se enredan con los 
Jlllt 'H ti 'OS. Como Roberto de Saint-Loup y Swann, que 
I I IH ·n y se hunden en el sueno proustiano, asi el baron 

I' c·oJ ·t d'Hermillon, el opulento mecenas del triptico 
1 ll ll'h sco de Buenos Aires, se cruzaba de nuevo en la 

1 It d Monvoisin; pero esta vez en la persona de su 
111 '1'11t'tno, don Augusto Picolet d'Hermillon, consul de 
( : •rcl 1a en Valparaiso. Ambos hermanos -diplomaticos 
I H) l ' il ri ·ion y por cierto sentimiento del deber- descen-
cl lll ll de una familia de la vieja nobleza del Ducado de 
, nlwya. A unos veintiocho kil6metros de Valparaiso don 

ugusto tenia su hacienda, fertil y senorial, "Los Mo-
l li-N". cPor que sinti6 el deseo o la necesidad de vender-
(, n , mienzos de 1847? <Quien podria decirnoslo? 

M nvoisin lleg6 oportunamente y aprovech6 esta oca-
c'Hl \'mica. La escritura de venta se extendi6 en Valpa· 

11ilHO 1 II de febrero de 1847, y ese mismo dia Quinsac 
'H 'l'ibio una carta a Francia, fechada en "Los Molles", 
pnm anunciar la compra de la propiedad. A partir de 
t• I, ' momento (como si hubiera vuelto a sus "tierras 
IIIC: 'Htrales") y por mucho tiempo firm6: "Raymond 
M onvoisin de Quinsac". La escritura misma tiene un 
dohl interes: para la historia de las grandes propieda-
dt• t'h i l nas y para la estrella ascendente de Monvoisin. 
( : 1 ll't ' l llOS el primer articulo: 

"Los ;1bajo firmados don Raimundo Monvoisin de 
l 11 11 11 , de una parte, y don Augusto Picolet Hermillon, 

( :11111 c 11 j ncral de Cerdena, de otra parte, han convenido 
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lo que sigue. Articulo primero. - El senor Picolet cede, 
traspasa y vende al senor Monvoisin, que lo admite, la 
hijuela dicha de los Molles que hace parte de la hacienda 
denominada Marga-Marga, que correspondi6 al finado 
don Jose Manuel. Cobarrubias en las particiones de fami-

tal cual fue entregada a dicho senor Picolet por el se-
nor don Bias Garcia, albacea del dicho finado Jose Ma-

con los mismos derechos y dependen-
oas hab1das y por haber sin mas responsabilidad de 
parte del senor Picolet" 1. 

Tres "fundos" formaban antes la hacienda de Marga-
Marga: "El Pequen", "Los Molles" y "El R ecreo". Pero 
ya estaban separados en tiempos de los Picolet d 'Her-
millon. El vasto dominio de "Los Molles" se extendia 
en una superficie de veinte leguas cuadradas y el nuevo 
propieta.rio se veia £rente a una montana de pro-

nnprev1stos: las vendimias, las cosechas, la vigi-
lanoa de los peones, la venta de los productos agrico-
las. Resuelto a hacer producir su feudo, Monvoisin se 
decidi6 a realizar el enorme viaje hasta Paris para tra-
tar venir de alla a alguno de su familia que 
puchese disfrutar con el de esta cristalizaci6n de treinta 
anos de suenos y de trabajo. 

Hubiese querido que fu era Domenica Festa. En una 
serie. cartas apasionadas de las que s6lo queda una 
trad1c16?- borrosa, Monvoisin suplic6 a su mujer que se 
le reumera en Chile. Su viaje a Paris fue para volver 
a verla y para encontrarse una vez mas con la pequena 
Blanca, de quien conservaba el retrato a la edad de 
seis anos 2. 

De nuevo Monvoisin emprendi6 camino para el Peru, 

1 Notarial de Valparaiso. M. NAVARRETE. 1847-1848. VoL 75, Fs. 54. 
En en e1 original. (N. de la T .) 

2 Coleccr6n Clemente Vicmia Perez en Santiago. 
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y ·n csta oportunidad tambien con Clara Filleul. Su 
pa s6 por Lima fue corto, aunque tuvo tiempo de hacer 
1'1 rctrato de la senora Mercedes Subirat de la Fuente, 
f( ·chado en "Lima, 1847", y tal vez algunos otros. Su 
1 1r •scncia en Lima esta doblemente confirmada por una 
c:11ta a su familia, del 25 de abril de 1847. 

:En velero desde el Peru hasta el istmo de Panama; a 
lomo de mula por los fragorosos caminos de la jungla 
p:1 namena, y en un segundo barco h asta las costas de 
l•'r:l ncia, hizo Monvoisin el largo y penoso viaje. Volvi6 
n vcr a Paris en verano, y desde alli escribi6 una carta 
('[ 25 de agosto de 1847. Su primera visita a la casa 
qu e habia abandonado para conocer un· mundo nuevo 
no se inspiraba tanto en el deseo de volver a verla co· 
mo en el de poder gozar de la presencia de su hija 
qucrida. Durante su breve estada, hizo un tercer retrato 
d Blanca, que ya tenia entonces mas de doce anos; este 
cuaclro, de tamano natural, fue llevado no se sabe ad6n-
<l durante el sitio de Boulogne en 1870. 

Al ver que toda la elocuencia y el afecto del mundo 
no ablandarian el coraz6n de Domenica Festa, Mon-
voisin pidi6 a su sobrino y ahijaclo, Gaston-Raimundo, 
q uc fuese con el a Chile. Gaston acept6, y los prepara-
livos para su partida se habrin discutido en la mesa 
familiar de su padre, Pedro Monvoisin, el mayor, que 
Ta entonces Comisario de Policia en Saumur. 

T ranquilizado y sostenido por los suyos, Raimundo 
Quinsac pudo regresar, al fin del verano, con la vista 
l'ij a otra vez en el futuro. El camino de regreso pasaba 
por Rio de Janeiro donde se demor6 largamente. Sin 
documentos ni tradici6n oral que lo confirme, nos agra-
d:td:i conjeturar si llevaba consigo una carta de presenta· 
dt'111 de sus amigos los caballerescos y omnipresentes 
ll t ' l'lli :II IOS Picolet d'Hermillon para la Corte Imperial. 
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CAPITULO VIII 

RfO DE JANEIRO 

(I847 • I848) 

MONVOISIN II ego a la rada de Rio de Janeiro el 15 
de octubre de 1847, a bordo del velero frances 

Le Vaillant. Ea carta que envio a su hermano Pedro, 
en Francia, es . e1 unico documento ·del pintor sobre 
su estada en · Brasil que ha sido conservado, y damos 
su contenido completo: 

"Mi querido hermano: 

"A bordo de "Le Vaillant" 
"15 de octubre de 1847" 

"Frente ya Rio de Janeiro vemos un buque que se 
dirige a Europa. Lo abordaremos para darle nuestra 
correspondencia. 

"Te dire, querido amigo, para tranquilizarte sobre 
mi salud, que mis previsiones han sobrepujado mis es-
peranzas. Tan pronto como estuvimos en alta mar, pue-
do decirte que me senti curado como por milagro. Hoy 
llevamos 45 dias de viaje con el mejor tiempo del mun-
do, con excepcion de algunas calmas que nos han hecho 
perder una docena de dias. 

"No puedo sentirme mejor. Besa a toda mi familia 
por mi. U n dia, que espero no este lejos, nos reunire-
mos. H asta siempre R. Q. Monvoisin. 

"Abro la carta. Rio de Janeiro, 29 de octubre de 1847. 
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" llc llegado aqui el 19 sin accidente, a no ser por 
dos muer tes a bordo por causas imprevistas. 

".Empezare por decirte que, a pesar del extremo ca-
lor, me siento maravillosamente. He empezado a traba-
ur en un gran retrato del emperador en traje imperial. 

J1c sido perfectamente recibido por Su Majestad, que 
parece encantado con el retrato que voy a hacerle. Mi 
presencia aqui ha revolucionado a la gen te de arte, a 
([Uienes les gustaria mucho mandarme al diablo. . . No 
importa, yo sigo adelante, y solo quiero ver lo que apa-
' ntan sus saludos respetuosos. Lo demas poco interesa. 

"Antes de abandonar este pais te escribire. A me-
nudo se presentan las ocasiones. 

"Adios, mi amigo y querido hermai1o, te abrazo de 
corazon como a tu querida familia." ··· 

"T endre a la emperatriz y otros." 

Cuando Monvoisin deda, en su carta, que su presen-
cia habia "revolucionado a la gente de arte", no exa-
geraba. El retrato que hizo del emperador suscit6 la 
admiraci6n de algunos de sus colegas y la franca anti-
patia de otros. La capital brasileiia fue teatro de una 
polemica pro y anti Monvoisin, entre el diario frances 
de Rio de Janeiro . Le N ouvelliste y el Correia da 
tarde, durante las varias semanas de su permanencia 
en ella. De estos celos y entusiasmos quedan las cenizas 
ahora bien apagadas, y a nada conduce soplar sobre 
elias. Queda la belleza que el pintor ha sabido crear en 
el retrato de don Pedro II, una de las obras maestras 
de su carrera. 

En sesiones rapidas pero intensas, en el Palacio de 
San Cristobal, durante las cuales el emperador le hada 
preguntas sobre la situaci6n artistica de Francia y de 
I talia, Monvoisin trazaba los rasgos jovenes y brillantes 
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del monarca. El esplendor del gran aparato imperial 
le rodeaba por todas partes, y encontr6 su apogeo en el 
magnifico manto do tucano del emperador. 

Este retrato fue exhibido por primera vez ante el 
publico brasilefio en la exposici6n de la Academia 
Imperial de Bellas Artes, en diciembre de 1847. Re-
producimos la pagina del catalogo del Salon que nos 
indica los cuadros de Monvoisin y su domicilio en la 
ciudad. 

Vimos ya que el pintor habia utilizado su nombre de 
"Monvoisin de Quinsac" en el momento de la 
de "Los Molles". Si continuo usandolo en Rio de Janei-
ro tal vez fuera porque queria ponerse al mismo nivel 
que los nobles de la corte imperial adonde lo invitaban 
y, como buen gascon (algo mas que vecino de Cirano de 
Bergerac), se revestia ridiculamente, con gusto y pla-
cer con el nombre de su abuela, la legendaria Toinette 
de Quinsac. 

En ocasi6n de una visita al eminente historiador de 
arte, sefior Francisco Marques dos Santos, en Rio de 
Janeiro, este nos di6 muchos informes sobre el ambiente 
artistico brasilefio al tiempo de la llegada de Monvoi-
sin. Por el supimos que el numero 163 de la rua do 
vidor, donde par6 el pintor, era un hotel frances, resi-
dencia preferida de todo viajero que venia de Europa. 

c:De quien eran los otros dos retratos por Monvoisin 
citados en el catalogo del Salon de 1847? No lo sabe-
mos. Pero en cuanto se refiere a la copia del retrato 
del emperador por "M. C. F.", podemos por lo menos 
adivinar que esta obra es de "Mlle. Clara Filleul", que 
regresaba a Chile, con su profesor, despues de visitar 
a su familia, en Francia. Esta copia debe ser la que el 
Emperador Dom Pedro II mandara hacer para presen-
tarla al rey Luis Felipe, por intermedio del Principe 
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d · Joinville 1, pero que llego a Francia demasiado tar-
d ·, en aquel afio fatal de 1848, para ser presentada 
al rey. 

El destino de los grandes retratos de sus majestades 
l1 a seguido la evolucion politica del siglo XIX. Tenemos 
1rto tivos para creer que solamente el de Dom Pedro II es-
tuvo terminado a tiempo para el Sal6n de diciembre 
de 1847, y que Monvoisin prolong6 su estada hasta el 
mes de enero de 1848 para terminar el retrato de la 
cmperatriz Teresa-Cristina. Bajo el imperio, ambos cua· 
dros estuvieron en la sala das grandes recepf:oes del 
Palacio de San Crist6bal. En el momento de la abdica-
cion del emperador, en 1889, acompafiaron a la familia 
imperial al Chateau d'Eu en Francia. Despues de la 
muerte del emperador, su yerno, el conde d'Eu, los hizo 
transportar a su residencia de la Avenue du Bois de 
Boulogne donde se encontraban en 1903, en la epoca 
en que Labadie preparaba su documentacion sobre Mon-
voisin. 

Mas tarde volvieron al Chateau d'Eu, donde quedaron 
hasta fines de 1947, cuando la familia imperial tom6 la 
decision de repatriarlos al Brasil. 

Monvoisin ha dejado, en sus notas autobiograficas, 
muy pocos datos s0bre su estada en Rio de Janeiro. 
Dice solamente de una manera lac6nica: " ... Los retra-
tos ejecutados son innumerables. . . En Brasil el empe-
rador y la emperatriz, asi como muchas otras personas 
de la corte." A pesar de las investigaciones empefiosas 
de algunos estudiosos brasilefios, la identidad y la suer-
te de estos retratos de "personas de la corte" son un 
misterio. 

Aparte de los grandes retratos de sus majestades, se 

1 Cuiiado del emperador Dom Pedro II, por casamiento con su 
hermana, la princesa Dofia Francisca. 
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conocen tres obras de Monvoisin relacionadas con su vi-
sita al Brasil: son dos paisajes al 6leo y uno sepia. Los 
paisajes son escenas de la bahia de Rio de Janeiro, vis-
tas desde el mirador de la iglesia de la Gloria. Es muy 
probable que estos cuadros hayan sido pintados por 
Monvoisin, a su regreso definitivo a Boulogne, sobre 
croquis que habia bosquejado en el lugar. Damos la re-
producci6n del paisaje que se encuentra en la colecci6n 
de Raimundo de Castro Maya en Rio de Janeiro. 

El pequefio en sepia fue ofrecido por Monvoisin, en 
calidad de homenaje, a su colega brasilefio el pintor 
Manoel de Araujo .Porto-Alegre, el mas afamado de los 
disdpulos de Debret. Es un dibujo de un soldado roma-
no en descanso, completamente en el estilo del maestro 
Guerin y lleva el nombre de "Belisario"; en el rincon 
a la izquierda esta la rubrica hidalga: "R. M. de Q." 
El album a que pertenece esta hoja pas6 directamente 
de la familia de Porto-Alegre a la colecci6n Marques 
dos Santos. 

La tradici6n de la familia de Monvoisin refiere que 
el emperador deseaba que el pintor se estab!eciera en 
Rio de Janeiro. Ernesto Monvoisin escribia a su primo 
Labadie, en agosto de 1903: " ... A pesar de los ofre-
cimientos mas seductores que le hiciera el emperador 
para que se quedara en Brasil, volvi6 a Chile doblando 
el cabo de Hornos, esta vez sin inconvenientes. Es pro-
bable que el clima mucho mas saludable de este ultimo 
pais le conviniera mas." 

El emperador habra visto partir a Monvoisin con mu-
cho sentimiento, el que tanto amaba las artes y la belleza. 
Magnanimo como siempre, Dom Pedro II colm6 al 
pintor de honores cuando fue .anunciado el triste mo-
mento de la despedida. El 16 de enero de 1848 lo obse-
qui6 con un suntuoso reloj de sobremesa, acompafiado 
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de estas palabras del Mayordomo de la Corte: "Sua 
Magestade o Impemdor me ordena de remeter a Mr. 
Monvoisin a prenda que acomjJanha esta como una 
demostrar;ao de aprer;o que o Mesmo Augusto senhor 
Faz do seu talento artistico. Cumprindo com este dever 
tenho igualmente a satisfar;ao de asseverar a Mr. Mon-
voisin da estima e considerar;ao que lhe tributa. Jose 
Maria Velho da Silva." 

AI dia siguiente, Monvoisin recibi6 la orden de caba-
llero del Cruzeiro, unica condecoraci6n acordada a su 
gran talento de artista durante su larga carrera. Hasta 
la muerte, Quinsac us6, con agradecimiento y orgullo, 
esta muestra de estimaci6n del emperador del Brasil. 

Le Nouvelliste de Rio de Janeiro anunci6, el 29 de 
enero de 1848, la distinci6n conferida al gran compa-
triota: "Por decreto del 17 de este mes, Mr. Monvoisin 
de Quinsac, autor del retrato de cuerpo ·entero del em-
perador, ha sido nombrado caballero de 1a orden impe-
rial del Cruzeiro." 

Pocos dias despues el artista debi6 despedirse del mo-
narca benevolo que lo admiraba. En carta fechada el 
27 de enero de 184 Monvoisin da parte a su familia 
de su inclusion en la orden de la Cruz del Sud. En los 
primeros dias de febrero estaba seguramente navegando 
"rumbo a Valparaiso". 

El recuerdo de la bondad de Dom Pedro II fue muy 
caro para el artista. Por intermedio del embajador de 
Chile en la corte imperial de Brasil envi6, desde "Los 
Molles", un afio despues, un cuadro de un "joven arau-
cano de Chile", como testimonio de su rendida admi-
raci6n. El Mayordomo de 1a Corte, Dom Jose Maria 
Velho da Silva, agradeci6 al embajador de Chile su 
envio, el 5 de diciembre de 1849. 
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No puede uno dejar de conmoverse ante esta amistad 
de artista que ligaba a dos hombres separados por mil 
leguas de desierto y de jungla, pero que permanecian 
unidos por una honda simpatia. 
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CAP ITULO IX 

LA SECUNDA ESTADA EN CHILE 

U N Poco mas de un afio Monvoisin habia cruzado el 
AtLintico dos veces, costeando el continente sud-

americano. Despues del larguisimo viaje, la vuelta de 
Valparaiso a Los Molles fue pintoresca y agradable. 
Entre una nube de polvo se veia, a lo lejos, llegar al 
pintor a lomo de burro, con sus largas piernas colgan-
do, un negrito delante y una negrita detras (adquisi-
ciones de su permanencia en Brasil) ; sobre sus cabezas 
un inmenso quitasol de plumas de avestruz. 

Muy a menudo se r.eferia esta historia en la familia, 
como tambien aquella de la vida posterior del joven 
negro, Severino, quien tenia gran admiraci6n por su 
amo. Cuando los Monvoisin abandonaron Chile diez 
afios mas tarde, Severino dej6 a su compafiera descon-
solada en el "£undo", se refugi6 a bordo y sigui6 a la 
familia hasta Paris. En las calles sombreadas de Bou-
logne se paseaba orgulloso detras del pintor. Durante la 
guerra de 1870 se enganch6 con los zuavos para tocar 
el tambor, cay6 enfermo en un invierno desconocido 
para el, fue llevado a convalecer a Argelia y muri6 
cerca del pais de sus abuelos. 

Como un leit-motif que se repite con variaciones in-
finitas: "Los Molles" es el dulce retiro que atrae 

77 

Investigacion
Resaltado

Investigacion
Resaltado



pre a Monvoisin durante sus diez afios de W anderung 
en Chile. Nunca se queda tranquilo. Entre su "£undo" 
y la ejecuci6n de varios centenares de retratos de todas 
clases reparti6 su energia inagotable. A caballo, en mula, 
en diligencia, siempre viajando. En Santiago tenia un 
taller en un inmueble que perteneda a don Francisco 
Arriagada y que habia sido instalado por Ernesto Char-
ton. En Valparaiso se aloj6, al principio, en la calle del 
Cabo y luego en la del Colegio N9 90. Esta ultima casa, 
situada en el centro de la ciudad, era amplia y rodeada 
de jardines. El pintor tenia alli dos talleres: uno en la 
casa y el otro, muy grande, en el jardin, para ejecutar 
las toiles-machines, 

Las cartas de esta epoca prueban su inquietud erran-
te: el 13 de marzo de 1848 estaban en Valparaiso, el 23 
de septiembre en Santiago y el 15 de enero de 1849 
escribe desde Los Molles. 

Su sobrino, Gast6n-Raimundo, se embarc6 para Chile 
en Burdeos en noviembre de 1848, y tal vez para con-
firmar su llegada sano y salvo ·a la nueva propiedad 
familiar dirigi6 Monvoisin, a su hermano, la carta de 
enero de 1849. Gaston tenia 28 afios y su tio le encarg6 
la vigilancia del "£undo". Habia hecho traer de Francia 
maquinas agricolas muy costosas, para explotar mejor 
sus tierras, pero los "rotos chilenos" no querian saber 
nada y las dejaron enmohecer, tristes y abandonadas, en 
los campos de Marga-Marga. 

Al igual que Balzac, Monvoisin tenia pasion por en-
riquecerse. Con Gaston bien instalado en Los MoUes, 
se encontraban libre para hacer viajes mas largos, jel 
que era inquieto hasta las ufias! Durante los meses de 
junio y julio de 1849, hizo un viaje a Copiap6, donde 
fundo una sociedad an6nima bajo el nombre de "Mon-
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vo1sm y compafiia", para explotar las minas de plata 1 . 
Pero la engafiifa no fue menos i1usoria que las famosas 
minas de Cerdefia que sedujeron a Balzac, y solo consi-
gui6 salvar los gastos. 

Sin embargo, no todo fue desagradable en este viaje 
al nor te de Chile. En Copiap6 hizo el hermoso retrato, 
sobre cobre, del ingeniero Antonio Carrossini Toutain, 
que es uno de los estudios psicol6gicos mas delicados 
que haya dejado en America. 

Siempre era para el un placer volver a Los Molles, 
con sus colinas onduladas, sus doradas vifias, su vieja 
casa sefiorial de patios frescos y acogedores, perfumados 
por las glicinas y las madreselvas. En el "comedor" ha-
bia pintado al 6leo, sobre el yeso de las paredes, una 
serie de frescos de las "Mus as" y un gran ramo de £I o-
res. Deteriorados y borrosos con el tiempo estos frecos 
parecen surgir hoy de un pasado tan lejano como los 
de Pompeya. 

jCon cuanta nostalgia nos paseamos ahora por los 
corredores arruinados de Los Molles, evocando "lo que 
el viento se llev6" y sintiendo que se oprime el coraz6n 
como con una obra de Checov . . . ! Aqui Monvoisin invi-
taba a sus vecinos y mejores amigos a fiestas intimas, a 
los R amirez, a los Rosales, a los Cortes, o les devolvia 
la visita en sus "fundos" de "Purutun" o de "El Batro", 
donde pint6 un fresco de las tres Marias en el sepulcro, 
destruido por un temblor de tierra a principios de 
siglo. 

En la casa de don Santiago Rosales pint6 un cuadro 
que refleja dos epocas muy diferentes de la vida chilena. 
En el se ven sobre la pared de un sal6n de 1849 tres re-
tratos de familia que pertenecen a la generaci6n ante-

1 Notas del archivo de Ernesto Labadie. 
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rior:_ los de don Juan Enrique Rosales, el Padre de la 
Patna; el de su mujer, dofia Rosario Larrain Salas de 
Rosales, y. de su sobrina Teresa. Y de la generaci6n 

Monv01sm, sentados en medio del salon, a don San-
tiago .?ran amigo del pintor desde los tiempos 
de Pans; la hiJa de don Santiago, la pequefia Clorinda, 
esti al de su padre, como una imagen de 
la mna JlllCwsa, d1gna ilustracion para Mme. de Segur. 
Y I cuanto encanto en la naturaleza muerta del sombrero 
de copa y del incensario y salero de plata que Henan 
los dos extremos del cuadro en composicion sutil! 

En este afio de 1849 tenemos la ultima indicacion de 
un intercambio de comunicaciones entre Monvoisin y 
su hija. El 13 de octubre de 1849 Blanca Monvoisin 
envio a su padre una carta desde Paris para anunciarle 
que al dia siguiente cumplia quince afios. c:Seri una 
respuesta a la de su hij a la carta escrita por Monvoisin 
en Los_ Molles el 4 _de enero de 1850? Asi podemos creerlo. 

Hana 1850 Qumsac termin6 el mas hermoso de sus 
autorretratos 1. Es el hombre de sesenta afios, con la 
fuerte determinacion para resistir a la vejez que se sien-
te llegar, con el orgullo del buen trabajo reconocido y 

Es un cuadro que deberia tener su Iugar 
en la h1stona del arte frances del siglo xrx, al Iado de 
los autorretratos de Delacroix, de Courbet y de Degas. 

. Desde 1850 a 1852 se ocupo mucho de pintura reli-
gwsa. Sus vecinos mas cercanos eran los padres france-
ses, cuya casa de veraneo, "Los Perales", se encuentra a 
unos diez kilometros mas alli de Los Molles. Monvoisin 
debi? hacer, para ellos, algunos cuadros de los que des-
l?ranadamente no quedan rastros. Su obra religiosa mas 
1mportante fue el inmenso "Cristo" de la catedral de 

1 Antigua colecci6n Roberto Heymann. Paris. 
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:on : ·p ·llm, ctiyo or.lgert rios ha indicado monseiior Vic-
1.01' Harahona: " . .. Don Francisco de la Arriagada re-

111 <'1 a la Catedral de Concepcion de Chile un cuadro 
t•c•l ig·i so que ejecuto el pintor Raimundo Q. Monvoisin: 
' •Jo:J Cristo de Monvoisin", una de las buenas produc-
do n del pined de este renombrado artista durante su 
Jl •rmanencia en Chile. . . El precio pagado a Mor:voi-
sln por su obra fue de seis mil pesos de nuestra anugua 
Honeda de oro. . . Mide la tela 4.84 metros de alto por 

de ancho. A la izquierda del cuadro, abajo, hay la 
fi rma que dice: R. Q. Monvoisin. 1852, Chile" 1. 

Debemos mencionar tambien la "Virgen Purisi111a", de 
la a ntigua coleccion Luis Alvarez Urquieta, y el 
sante retrato de un Canonigo de la Catedral de Santm-
o, que vimos gracias a monsefior Barahona. 
Durante las prolongadas ausencias de Quinsac no to-

d andaba bien en Los Molles. Gaston tenia malos ra-
tos con las cosechas, con los "huasos", que conocia poco 
y de quienes era aun menos conocido, "ieste 
r cien llegado!" Y se puede adivinar que las relacwnes 
•ntre tio y sobrino se hadan cada vez mas tirantes, con 
nt bietas tormentosas, seguidas por dias enteros de silen-
io mohino. A fin de dar a Gaston un motivo para 

trabajar mas seriamente y enorgullecerse de Los 
uinsac hizo levantar un extenso documento, ante escn-

bano, cuya esencia citamos: 

"En la ciudad y puerto de Valparaiso, a nueve elias 
1 

1 •1 mes de mayo, en mil ochocientos cincuenta Y un 
n os. Ante mi, el Escribano y testigos comparecieron por 
\lll:t parte don Raymundo Monvoisin de Quinsac Y por 
lrt ot:ra don Raymundo Ernesto Gaston :Monvoisin. Los 

Munoz: "La iglesia Catedral de Concepci6n de Chile•; 
JOIO. )>P· 91 y 92. En castellano en el original. (N- de la T.) 
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comparecientes, a quienes cloy fe conozco, dijeron que 
a efecto de otorgar una escritura de donacion remune-
ra toria que el primero hace al segundo, y una de la so-
ciedad entre ambos, me pasaban y pasaron una boleta 
firmada por ambos, cuyo tenor con el documento en 
que consta haber satisfecho los derechos fiscales de alca-
bala son como siguen: 

"Sefior Escribano don lVIaximo Navarrete. Sirvase us-
ted extender en su protocolo de instrumentos publicos 
a su cargo uno que acredite: que don Raymundo Mon-
voisin de Quinsac, de edad de cincuenta y ocho afios, ha-
ce donacion entre vivos a su sobrino don Raymundo 
Ernesto Gaston Monvoisin de edad treinta afios quien 
acepta: de la mitad de la hijuela dicha de Los Molles, 
que hace partt: de la hacienda denominada Marga-Mar-
ga, cuya hijuela es de su propiedad en virtud de una 
contrata de compraventa celebrada con don Augusto Pi-
colet d'Hermillon el diez y nueve de febrero de mil 
ochocientos cuarenta y siete: ambas partes declaran con-
tratar espontanea y libremente, bajo las consideraciones 
y condiciones siguientes: 

"Primero. - Don Raymundo Monvoisin de Quinsac, 
en remuneracion de servicios y beneficios en Francia del 
padre de don Raymundo Ernesto Gaston Monvoisin de 
Quinsac (sic), como tambien de servicios personales, y en 
consideracion de la promesa que hace Don Raymundo 
Ernesto Gaston Monvoisin de dedicarse exclusivamente 
a los trabajos de la mencionada hijuela durante la vi-
da del donador y bajo el mando y gestion ct·e dicho Ray-
mundo Monvoisin de Quinsac, le da la mitad de dicha 
hijuela inclusos los animales, edificios, arboles y cose-
chas y le concede tambien la mitad de los aumen tos y 
mejoras futuras: cuya donacion queda irrevocable, sal-
vo los casos de desobediencia perjudicial, atentado a su 
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v clfl , m altrato, injurias graves y demas causas que las 
I 'Y<'N cnlifican de ingratitud" 1 . 

l•:n 1 s cuatro articulos siguientes. Quinsac especifica 
111 IH n detalle los deberes y las remuneraciones de su 
o l11'i n . El contrato fue cumplido hasta el 19 de mayo 

c I · 1851, cuando los dos firmantes, habiendo consultado 
1 abogaclos chilenos y franceses, descubrieron que seme-
jllnt clonacion no era posible segun la ley chilena: los 

Monvoisin se presentaron, en consecuencia, de nue-
vo rtnte don Maximo Navarrete para h acer constar lo 
j ··uj nte: 

" .. . En esta virtud ambos en revocar por mutuo di-
H ·nso la expresada escritura del centro fecha nueve de 
Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno, dejandola sin 
ning-Lm valor ni efecto desde ahora para siempre como 
Hi jam <\s la hubieran otorgado; y como desde que se han 
1 de su nulidad han arreglado sus derechos y 
11 • iones sobre esta escritura, declaran 'tambien que nada 
8 • dcben el uno al otro por razon de ella, pues dejan 
Ins cosas tales como estaban antes de su otorgamiento, 
lt\n lose mutuamente un completo finiquito y cance-

l:! i6n de todo para no volver a tocar este asunto, dejan-
d lo acabado para siempre jamas" 2. 

El casamiento de Gaston con una joven francesa de 
Valparaiso ha tenido algo que ver tam bien en la aboli-
dc'> n lcl contrato con Quinsac: la familia se unia cada vez 
tn:\H; los afios de vida juntos allanaban las dificultades 
y Jo8 malentendidos. 

I, Nola rial de Valparaiso, M. Navarrete , afios 1850-1852. Fs. 244, 
N1i :.(00 . .E n Castellano en el original. (N. de la T.) 

/I I 111 argen del contrato precedente. En castellano en el original 
1NI 0 111 0 la nota anterior. (N. de la T .) 
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Quinsac tenia muchos amigos en la colonia francesa 
de Valparaiso, casi todos bordeleses como el. En 1853 
hizo los retratos del sefior y de la senora de Claveau, a 
cuyo hijo le habia d ado clases de dibujo; estos retratos 
fueron enviados por Monvoisin al Sal6n de Paris de 
1853, y fueron los unicos cuadros que hizo exponer en 
Francia durante su permanencia en America. 

Hacia 1855 hizo el retrato de cuerpo entero y de ta-
mafio natural, en traje de baile, de su joven vecina de 
la calle del Cabo, en Valparaiso, la h ermosa Mme. Gui-
lhou, que muri6 en Burdeos algunos afios mas tarde. 
Este cuadro estaba, hacia 1900, en casa de una hermana 
de Mme. Guilhou, en Francia. 

Epoca de trabajo intenso sin interrupci6n. . . Si 
voisin hubiese hecho un retrato por semana, durante 
los diez afios entre 1848 y 1857, podria haber terminado 
mas de quinientos. Con la ayuda de Clara Filleul y de 
otros discipulos produjo, por lo menos, trescientos re-
tratos en Chile. E! cataiogo de su obra en America que-
da por hacer, y sera un trabajo apasionante para todos 
los que aman el encanto fugaz de las cosas de antafio. 

No hay mas que mirar el arbol geneal6gico de cual-
quier gran familia de Chile, bajo las presidencias de 
don Manuel Bulnes y de don Manuel Montt, para en-
contrar a Monvoisin. Si se toma como ejemplo la fami-
lia de don Jose Luis Borgofio, amigo intimo de Quinsac, 
se descubrira: el retrato de su padre, el general Manuel 
Borgofio; el de la mujer del general, dofia Mercedes 
Vergara de Borgofio; los de cada una de las tres herma-
nas de don Jose Luis: dofia Julia Borgofio, dofia Euge-
nia Borgofio de Barros y dofia Elena Borgofio de Veil-
lon; el del marido d e , esta ultima, doctor Veillon; el 
retrato de la mujer de don Jose Luis, dofia Margarita 
Maroto d e Borgofio y el de su suegro, el general Maro-
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lo <'Oil Ia hija de don Jose Luis, la pequefia Antonia 
1\ot'K li 1\IIaroto. 

El din ro que Monvoisin recibia por los retratos que 
li 11dn n Chile fue considerable. Hemos encontrado una 
1 I' I'<' I' •n ia a ello en una agenda para ei afio 1853 que 
pt ' l'l n ci6 a don Manuel Solar Gorostiaga, esposo de 
do a Rosario Echeverria Guzman: "31 de julio pague 
1 Mr . R aimond Quinsac Monvoisin $ 414, valor nues-
I I'OS r tratos" 1. 

La misma agenda esclarece el origen de dos cuadros 
h ist6ricos, perdidos hoy, que Quinsac ejecut6 en el gran 
c l>crtizo del jardin de la calle del Colegio, en Val-
JHl raiso: 

" ] Q de agosto. Firmamos hoy con Mr. Monvoisin dos 
m ntratos de un tenor en papel simple, por lo cual 
• nsta que nos obligamos mutuamente Monvoisin a pin-
tannc clos grandes cuadros de 5 a 6 varas de £rente por 
3 a 1 de alto y cuyos asuntos seran del uno la dimisi6n 
tl O 'Higgins y del otro la prisi6n de Caupolican; y 
y a p agar por ellos a Monvoisin tan pronto como me 
H •:1 n entregados aqui perfectamente acabados $ 3, 000 
l ' tl din ero corriente" ·2. 

EI tcma del Caupolican parece haber sido sugerido a 
M onvoisin por Miguel Luis Amuni tegui, Para docu-
mcntarse y hacer una buena colecci6n de croquis de 
fl sonomias de los indios, el pintor hizo un viaje a 

t'll t'l ania, hacia 1854-1855. 
I ,fl ran tela hist6rica de la "Dimisi6n de O'Higgins" 

l't tt'• pintada hacia la misma epoca. "Vi esta ultima tela, 

I ( :;;;;-l:tclo en un cuaderno manuscri to del sefior Luis Alvarez 
I IHJiiii 'IIL En castellano en el original. (N. de la T.) 

II l\ 11 en el originaL (N. d'e la T.) 
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dice Vicufia Mackenna en 1860, mal · enrollada, en un 
comercio de Lima. Felizmente hice hacer una fotografia 
que se reprodujo en grabado" 1. Este cuadro parece ha-
ber desaparecido completamente. 

La excelencia y el encanto de un retrato por Mon-
voisin no pueden juzgarse, anticipadamente, por el afio 
en que fue pintado: la desigualdad de Monvoisin era 
cuestion de dias, de pequefias cosas imperceptibles: una 
gasconada, un vaso de buen vino tinto, podian provo-
carle la tension nerviosa necesaria para hacer una crea-
cion artistica superior, asi como un largo viaje a caba-
llo en un dia lluvioso, o una contrariedad en el £undo, 
podian ser la_s causas-de un retrato mediocre y sin valor. 

iQue sol esplen4ido debio brillar sobre Santiago mien-
tras Monvoisin- hada el retrato de dofia Milagros Man-
senlli de Sanchez, en 1854! Los conocedores estan todos 
de acuerdo en aclamar esta obra como la mas perfecta 
que haya dej ado en Chile. 

Igualmente comparables, por su distincion y su ele-
gancia, son los retratos de don Fennin Vergara Rencoret 
y dofia Transito Montt Albano de Vergara, terminados 
en diciembre de 1856, entre las ultimas obras de Mon-
voisin en America. 

Hemos encontrado un contrato autografo, redactado 
en 1855, entre Monvoisin y su "ayudante", Clara Fil-
leul, que es quizas el ultimo que Quinsac haya hecho. 
Reproducimos su texto: 

de la fecha en seis meses, a la orden y dis-
posicion de la sefiora dofia Clara Filleul, la cantidad de 
seiscientos cuarenta y seis pesos en moneda corriente 
. de oro o plata sellada por igual valor recibido en dinero 

1 Nota manuscrita de Ernesto Labadie. 
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I 1'1 '1'1 iv a mi entera satisfaccion y sin derecho a recla-
1110, y en caso de no pagar a su vencimiento, abonare ade-
111 1\ H I in teres de nueve por ciento al afio hasta su 
<' Itt t ' l':t cancelacion sin perjuicio de la via ejecutiva, cu-
n c-urnplimiento hipoteco todos mis bienes habidos y 

pot' lutber en toda forma de derecho. Valparaiso, 19 de 
tlt: ti'ZO 1855. R. Q. Monvoisin" 1. 

1)11 rante los ultimos afios de los Monvoisin en Chile, 
( Filleul vivio en Los :Molles, y a mas de hacer 
t'l' l l':ttos, ayudo mucho a la mujer de Gaston Monvoisin 
I ' ll ·] cuidado de los nifios. 

l•:n 1856 Quinsac hizo publicar un "aviso" para que 
I ' r ·tira sen los retratos no entregados, anunciando su 

prtt 't icla para el 19 de enero de 1857. Perb no se fue tan 
pt·o nto. (Seria por tener todavia varios retratos en cur-
Mil tl ando empezo el afio 1857? (0 sera mas bien que 

11 i y Gaston quisieran esperar la vendimia y la 
I'Os ·ha de 1857, antes de abandonar "Los Molles"? ... 
t\<1 nd s, el oceano estaria mas tranquilo si se esperaba 
l11 primavera. 

l•:n una nota de una viva espontaneidad Ernesto La-
bnd i ha conservado los detalles de una conversacion 
qu • tuvo en Paris, el 2 de diciembre de 1904, con el 

' or Augusto Lathoud, que habia sido alumno del co-
lq.ji de los padres franceses en Valparaiso y muy amigo 
tit : los Monvoisin en Los Molles. Lathoud habia hecho 
t•l v iaje de regreso con los Monvoisin y nos ha propor-
' lonado este relato precioso: 

"Monvoisin abandono Valparaiso de repente, despues 
l1 • lt aber vendido, con apremio, su mobiliario en remate . 

.., ,. crnbarco con su familia a principios de septiembre 

I I' I'Op iccl ad del autor. En castellano en el original. (N. de la T.) 
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de 1857 (su pasaporte esta fechado el 3 de septiembre), 
a bordo de un buque frances, el Coquimbo) de tres mas-
tiles, y despues de 105 dias de travesia el barco hizo 
escala en Pauillac. El 24 de diciembre desembarcaron 
en Burdeos, donde pararon durante algunos dias en el 
Hotel Marin. El 19 de enero de 1858 llegaron a Paris." 
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CAPiTULO X 

EL REGRESO A FRANCIA 
Y LOS RECUERDOS DE AMERICA 

H EMOS que el regreso a Francia fue repent.ina-
mente resuelto en Los Molles. Pero, habra sido 

el cumplimiento, largamente pensado, del suefio de todo 
frances expatriado que desea morir en 1a dulce tierra de 
Francia? Tanto mas en el caso de Monvoisin, para quien 
volver a ver Francia no s6lo era volver a 1o suyo, sino 
tambien una especie de apuesta con la suerte, un de-
safio arrojado al rostro de aquellos que 1o habian echa-
do en olvido. Como tantas otras, esta apuesta la perdi6 
Monvoisin segun lo indica en sus notas: 

" ... Acabe por regresar a Europa con una situaci6n 
mediocre) en 1858. Tuve 1a debilidad de alentar toda-
via esperanzas en el recuerdo de mis conciudadanos. 
1Error! 1Error! No encontre mas que el olvido y la in-
diferencia, y mi nombre casi borrado. Mi edad avanzada 
no me permitia volver a la tierra extranjera ... " .. 

Valiente, orgulloso, indomable en la energia arrogan-
te de sus sesenta y ocho afios, recomenz6 su vida en 
Francia, con la familia de Gast6n-Raimundo, en un 
gran departamento en el segundo piso del numero 3 
del Quai Conti, en el coraz6n de Paris. Alli Quinsac co-
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menzo a llevar a la tela los recuerdos de America, que 
habia llevado en forma de croquis y acuarelas. 

Luchando contra la tristeza invasora de la vejez, mi-
rando cara a cara al sol poniente de su vida, produ jo, 
en el aiio de su regreso, una de las obras maestras de 
su existencia: "Los refugiados del Paraguay". Esta tela, 
de tamaiio natural, muestra, segun el catalogo del Sa-
lon de Paris de 1859: "Dos esposos en el Paraguay: Des-
pw§s que los indios de las pampas (Republica Argen-
tina) masacraron a sus hijos, se ven obligados a huir 
de sus enemigos." En realidad ( esa realidad prosaica 
que siempre es alterada por el espfritu y la mano del 
ar tista), estos dos personajes criollos eran el "jefe de los 
peones del £undo de Los Molles" y Ia nodriza chilena 
de Ia pequefia Marfa Luisa, hija de Gaston-Raimundo 
Monvoisin. Pero, como con el resero de la familia Zu-
manin que pudo convertirse en "EI Gaucho Federal" 
Ia identidad de los personajes de un gran artista tiene 
menos importancia que su personalidad vibrante, que 
nos llega por el intermedio genial del pintor. Y este 
momenta de dolor atolondrado, la angustia comprimida 
en Ia garganta de esta madre que ya no Io es, el aton-
tamiento de esta cabeza de hombre, mag·istral en la 
adversidad, estos elementos sentidos y revelados profun-
damente en tonos rojizos de crepusculo, forman el ul-
timo exito importante de Monvoisin. 

que esta tela ha permanecido tanto tiempo des-
conocida? Sencillamente, porqlle qued6 en poder de Ia 
familia del artista hasta el momenta de su compra, ha-
cia fines de 1947, para la colecci6n de Antonio Santa-
marina, de Buenos Aires. Tenemos la impresi6n de que 
Eduardo Schiaffino pudo ver "Los refugiados del Para-
guay" en ocasion de su visita a Boulogne en I 904. Pero 
es natural que la familia Monvoisin haya querido con-
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s;rvar esta obra maestra que representaba Io mas pre-
Joso de su patrimonio. 

En el mismo sal6n se expusieron otras dos telas, re-
c-lerdos de los aiios chilenos de Monvoisin: "Caupolican, 
ffe de los Araucanos, prision ero de . los espafioles" y 
•Una chilena prisionera de los indios de las costas de 
f raucania". Despues de la muerte del pin tor estas dos 

fueron cedidas, por su sobrino, a Domenica Festa, 
cuien las vendio Iuego a Ia familia Cousino, que a me-
rudo visitaba a Paris. Pedro Lira habla del "Caupolican" 
en una carta a Labadie: "Muchas figuras, sin caracter su-
Jiciente, fondo de decoracion de opera." 

El naufragio del bergantfn "}oven Daniel", en 1849, 
tntre Valparaiso y Valdivia, se ha h echo casi legendario 
in Chile, porque en esta catastrofe perdio Ia vida la 
p ven y bella Elisa Bravo. Recaredo Tornero, que refie-
je los detalles del naufragio y del asesinato de los sobre-
.rivientes por los araucanos, bajo la direcci6n del caci-
aue Curin, termina asf su relata: 

"Esta horrible catastrofe, cuyos pormenores hemos es-
:ractado de las relaciones mas autenticas publicadas en 
lquella fecha, ha dado orijen a dos magnificos cuadros 
;alidos del artistico pincel de Monvoisin; el primero, que 
represent a a la . joven Bravo al momento de caer en 
manos de los indios, es inexacto en sus detalles i en 
su argumento. El segundo, que Ia hace figurar en la ruca 
del cacique nace de Ia idea, gener almente admitida has-
1 a muchos afios despues, de que Elisa Bravo sobrevivio 
11. la ca tastrofe, habiendola tomado por esposa el mismo 
cacique" 1. 

I. Rccaredo S. T ornero: Chile Ilustrado: Valparaiso, Librerias y 
del Mercurio, 1872; p. 384. En castellano en el original. 

(N. rle la T .) 
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Una nota manuscrita del senor Luis Alvarez Urquieta 
nos proporciona una frase muy interesante de Benjamin 
Vicuna 1\fackenna, referente a los dos cuadros de Elisa 
Bravo: "En cuanto a ias dos telas originales de Mon-
voisin, reproducidas en diversos cromos y litografias co-
Ioriadas, vimos por ultima vez sus originales en Ia ca-
sita de campo que Monvoisin, ya octogenario, ocupaba 
en 1870, ano en que murio, a orillas del Sena y en Ia 
vecindad del bosque de Boulogne" 1. 

La segunda de estas dos ultimas tiene mucho encanto. 
La mujer joven, rechazada por los hijos que ha tenido 
con el cacique, muestra su indiferencia introspectiva. La 
decoracion tropical y la exactitud de los tipos indige-
nas forman parte del gusto frances por el exotismo mul-
ticolor, pero exacto, que produjo, en la misma epoca, 
"Salambo", "Lakme" y "Los Pescadores de Perlas". En 
1860 Monvoisin convirtio los dos cuadros de Elisa Bra-
vo en litografias, y una segunda tirada a parecio en 1861. 

La familia de Gaston-Raimundo Monvoisin tenia ya 
un hijo y una hija nacidos en Chile, y la perspectiva 
de un tercer nino llevo el pensamiento de los padres ha-
cia una casa mas grande en los suburbios de Paris. Fue 
asi como Quinsac y Gaston compraron juntos, en 1861, 
Ia propiedad de Ia rue de Sevres 25 en Boulogne-sur-
Seine. Esta casa todavia existe, con su gran jardin al 
fondo, donde Quinsac plantaba y cuidaba sus hierbas 
medicinales, algunas de las. cuales crecen hoy en el mis-
mo Iugar donde sus manos las colocaron. Su taller est.ab 
instalado en el primer piso de la casa, y antes habia 
otro en media del jardin, asi como el que tenia en Val· 
paraiso para hacer su "Abdicaci6n de O'Higgins". 

Desde el patio delante de la casa Monvoisin podln 

1 En castellano en el original. (N. de la T .) 
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111 irar enfrente, sobre el Sen a, la colina de Saint-Cloud, 
d rada por el sol del fin de la tarde, alla donde sus 
c I gas, Flandrin, y un poco mas lejos, Corot, perseguian 
•l rnismo ideal efimero. 

"Regresar ala tierra extranjera ... " -En estas palabras 
i>lblicas Monvoisin concentraba todas las "saudades" 
que sentia por Ia America de su edad madura. Alia se 

apaba, en su irnaginaci6n, al crear una decena de 
paisajes, "recuerdos de mis viajes a America". Ya hemos 
ofrecido las reproducciones de los dos paisajes de Rio 
de Janeiro y el de Los MoUes. En las paginas siguientes 
lamas otro de estos recuerdos: "El golpe de viento en 

Ja cordillera". En este ultimo, tragico y atormentado, se 
dcscubre el fonda del Aconcagua. Otros paisajes 
han aparecido en los remates, de tiempo en tiempo, en 
Santiago; pero estaran hoy? 

Como una replica a estas escenas lejanas Monvoisin 
cre6 en 1864 un rincon de parque frances, delicado y va-
riado en sus tonos de pecho de paloma y de verde ate-
nuado. sera en una calle de arboles del Bois de 
Boulogne donde el pintor, de 74 anos de edad, se com-
plada en paseaz_ del brazo de su sobrino? En el rincon 
de la derecha se ha representado a si mismo pintando, 
rnientras una senora elegante lo mira. N ada mas con-
veniente que este cuadro haya encontrado su camino 
hacia Chile, donde es admirado por todos los aficiona-
dos al arte, en el M useo de Santiago. 

La fe religiosa y el carino a los suyos, que lo llamaban 
"papauelo", sostuvieron el espiritu de Monvoisin duran-
t sus ultimos anos: 

"Me he resignado y me resigno a esperar, rodeado de 
Ia familia que me he creado y de las que no tengo sino 
que estar satisfecho por sus buenas consideraciones y su 
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afecto, un fin que, como lo espero, no tardara mucho. 
"Debo esta ultima palabra a mi nueva creencia en e1 

espiritismo, de no ver en mi penoso pasado sino prue-
bas infligidas por una preexistencia donde seguramente 
habre 'fracasado. En fin, desde mis primetos afios hasta 
hoy, puedo decir que siempre he navegado contra 1a co-

. I 
rnente. De temperamento mas bien debil, pero de vo1un-
tad firme, he podido resistir tantos obstacu1os. Debo dar 
gracias a Dios por las pruebas que he sufrido y sopor-
tado con suficiente valor, segun creo, para que elias me 
sean tenidas en cuenta" 1. 

El espiritismo que habia entusiasmado a Balzac, y que 

1 \ era como la medula del poder poetico de Victor Hugo, 
dirigia la vida de Monvoisin desde 1861. Se hizo amigo 

r intima de Allan Kardec, fundador de la Sociedad Es-\. · ! piritista de Paris. Para esta sociedad pinto cuatro esce-
nas de la vida de Juana de Arco; las tres primeras han 
quedado en la intimidad del drculo espiritista hasta 
la ocupacion alemana de 1940-44, cuando 1a sociedad 
fue dispersada y las telas llevadas a un destino desco-
nocido. La ultima escena, "La Hoguera", quedo sin ter-
minar a la muerte del pintor y esta todavia en su casa 
de Boulogne. 

Despues de 1865 el artista sufria de un reumatismo 
artritico que le molestaba en sus movimientos. Pero des-

.. de que empezaba a pintar, la fe le daba una fuerza y 
una tranquilidad sobrenaturales que le hicieron produ-
cir maravillas, como su autorretrato a la edad de 79 
afios. Este fenomeno deslumbraba a sus amigos. Entre 
el retrato de 1815 y el de 1869 hay 54 afios de pintura, 
una de las carreras mas fecundas en la historia del arte. 

1 Notas manuscri tas de Quinsac Monvoisin. 
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Ell ·1 mes de marzo de 1870 cayo enfermo de bronco-
ll(' ll lliOnia, que provoco su muer te el 26 de aquel mes. 
l•'u · ·ntcrrado en e1 cementerio de Boulogne con una ce-
1'(' 111 ni a de gran sencillez. Los periodicos de Paris co-
Ill •ntaron su desaparicion como la de un fantasma que 
M(' T ia clesaparecido descle hada tiempo. Reconocian 
1'1':1 n amente: "Se desconocen los trabajos que ha ejecu-
l:ldo durante los afios pasados en el extranjero." 

P · ro en America su nombre no fue olvidado, ni por 
B njamin Vicufia Mackenna en Chile, ni por Eduardo 
S ·hiaffino en la Argentina. En un articulo del Mercurio 
d Santiago del 16 de mayo de 1870, el gran procer 
hileno anuncia asi la muerte de Monvoisin: 

''Un gran dolor para los que en Chile aman el arte. 
El fundador del gusto de la pintura en Chile, el ilustre 
Monvoisin, ha muerto en el pueblo de Boulogne, a una 
1 gua de Paris y en un rincon del hermoso bosque de 
aquel nombre. Conservo hasta lo ultimo su razon, y si su 
mano temblaba bajo el peso de los afios, cuando cojia 
1 pincel recobraba todo el vigor de la juventud. El 

j nio del arte revivia en su alma y en su cuerpo. Si 
Monvoisin no hubiera dejado mas <;le cien telas mas o 
rncnos h ermosas, ultima revelacion no seria sufi-
·ien te para proba\ que habia sido un gran artista?" 1. 

H ombre de gusto y de sensibilidad, pero llevado por 
cl deseo de hacer fortuna en la isla de Jauja que era 

'bile entre 1843 y 1858, Monvoisin sacrifico a veces el 
1 uro ideal por la produccion en serie. En su inmensa 
obra hay que hacer la separacion de los momentos ex-
qu isitos y refinados de los que era capaz. Pocos pinto-
res h an sobrepujado el encanto del primer retrato de 

1 En castellano en el original. (N. de la T.) 
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la pequena Blanca, la angust:la que se escapa de 1os 
"Refugiados del Paraguay" y el exotismo a la vez bar-
baro y civilizado del "Soldado de Rosas". 

La expansi6n del arte frances y el despertar del interes 
por la belleza phistica en las naciones de America del 
Sur deben mas a Quinsac Monvoisin que a cualquier 
otro hombre de su siglo. 

OBRASDE 
MONVOISIN 



Au.torretrato. (1839) 
Colecci6n Antonio Sa ntama rina. 



La batalla de Denain. (1835) Don i\fariano Egai'ia, Primer Ministro 
plenipotenciario de Chile en Europa. 1827). 

Colecci6n sei'iori tas Tupper Tocornal, Santmgo qe Ch1le. 



Don ] ose Manuel Ramirez Rosa/ea. (Paris, 1830) 
Colccci6 n Maria R amirez Cortes, Santiago de Chile. 

Retrato de Rosas . 
Museo Nacional de Bellas Artes, 

Buenos Aires. 



El soldado de la guardia de Rosas. (1842) 
Colecci6n Dr. Miguel Angel Carcano. 

R etrato del Bm·6n Enrique Picolet d'Hermillon, 
Consul de Cerdef\a en Buenos Aires. 

Colecci6n Carlos' Lezica. 



El gaucho fed eral . (1842) 
Co lecci6n Dr. Miguel Angel C:\rcano. 

R etmto "de don Enrique L ezica y Thompson . (1842) 
Colecci6n Carlos Lezica . 



Don Fe£{pe Llavallol. (1842) 
Colecci6n Martin ' Llavallol 

Retrato de don Andres Bello. (1844) 
Colecci6n Belisario Pi"ats Bello, Santiago de Chi le. 



El T enienle Comnel Tomas Tocomal. (184'1) 
Colecci6n seoiora Tocornal de Claro, Santiago de Chile . 

R etm/.o de La s6iora j-ulia Codesido de Mom. (1846) 
Colecci6n de Emilio Bello Codesido. 



Paisaje de Rio de ja neiro. 
Los rejugiados del Paraguay. (1859) 

Coleccio n Raymundo de Cast ro Maya. 



Elisa Bravo, "La 11au{ragee". (1860) 
Litografia . 
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C 0 L E C'C I 6 N BUEN A IRE 
Imdgenes . y espiritu de America 

1.- Buenos Aires vis to por viajeros ingleses, pr6logo de Sigfrido 
A. Radaelli. (Nueva edici6n.) 

2.- Cancionero del tiernpo de Rosas. Selecci6n de jose Luis La-
nuza. edici6n.) 

3.- La Pampa. Selecci6n y pro logo de Miguel D. Etchebarne. 
(Nueva edici6n.) 

4.- Los Conversadores. Selecci6n y no·ticia de Luis M. Baudizzone. 
ed.) 

5.- Estados Unidos, por Domingo F. Sarmiento. ed.) 
6.- Mt'1sica sudamericana, pO'I" Carlos Vega. 
7. - Viaje al Rio de Ia Plata, por Ulrico Schmidl. (2<' ed.) 
8.- Lira rornantica sudamericana. Selecci6n y pro logo de Ma-

nuel Mujica Lainez. (Nueva edici6n.) 
9. ·- Relaci6n del primer viaje de Crist6bal Col6n, por Fray Bar-

tolome de las Casas. (2<' ed.) 
10.- Antropofagia ritual americana, por Blanco Villalta. (En 

prensa.) 
11.- AIOs afro-brasilefios, por Newton Freitas. (2<' ed.) 
12.- Autobiografia de Manuel Belgrano. (2<' ed.) 
13.- O'Higgins, por Enrique Campos Menendez. (2<'- ed.) 
14. '- Cancionero de Manuelita Rosas. Selecci6n y notas de Ro· 

dolfo Trostine. 
15.- Mitos sobre el origen del fuego en America, por Sir George 

]ames Frazer. (2(1 ed. en prensa.) 
16.- Cancionerillo de Amor. Selecci6n y pr6logo de Alberto 

Franco. (2<' ed.) 
17.- Retablo de Navidad. Selecci6n, pr6logo y notas de Alberto 

Franco. (2<' ed.) 
18. - Medicos, magos y curanderos, por Luis Gudino Kramer. 

(2"- ed.) 
19.- Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, por 

el P. Cristobal de Acuna. (2<' ed.) 
20.- El Norte. Selecci6n y pr6logo de Bernardo Canal Feij6o. (2<' 

ed. en prensa.) 



21.- Instantaneas de historia, por jose Luis Lanuza. 
22.- Aventuras de Jaime Rasquin, por Enrique de Candia. 

(2<' ed.) 
23.- Los Braganza, por Newton Freitas. (2<' ed.) 
24.- Viaje por el Virreinato del Rio de la Plata. 
25.- Vida de San Martin, por Eugenio Orrego Vicuna. (2<' ed.) 
26.- Las realidades de la Athlntica, par ]. lmbelloni. (En prensa.) 
27. - El general Miranda, par Carlos A. Pueyrre'don. (2<' ed.) 
28.- Tihuanacu. Seleccion y prologo de Gustavo Adolfo Otero. 
29.- Iconografia argentina, par Alejo B. Gonzalez Gamfio·. (2<' ed.) 
30.- Poetas argentinos en Montevideo. Seleccion y pro logo de 

Manuel Mujica Lainez. 
31.- Pueblos primitivos de Sudamerica. Seleccion y pro logo de 

Armando Vivante. (2"' ed.) 
32.- Vida de Brown, par Hector R. Ratto. 
33.- Santa Rosa de Lima, par Leopolda Marechal. (2? ed.) 
34.- La Patria desconocida, par Fernandez Moreno. 
35.- La Asuncion de antafio, por R. de Lafuente Machain. 
36.- Vida de Bolivar, poT Pablo Rojas Paz. · (Nueva edicion.) 
37.- Celebridades argentinas y americanas, par Ricardo Levene. 
38.- Antiguas ciudades de America. Seleccion y pro logo de Emma 

Felce y Leon Benaros. (2? ed. en prensa.) 
39.- El amor en la Conquista, par Federico Fernandez de Castilleja. 
40.- San Jose de Flores, par Fernandez Moreno. 
41.- Fabulas nativas, por joaquin V. Gonzalez. (2"' ed.) 
42.- Las dos fundaciones de Buenos Aires, par Enrique Larreta. 
43.- La ciudad encantada de la Patagonia, par Ernesto Morales. 
44.- Julio Verne y America. Seleccion y glosas de Cesar Fernandez 

Moreno. 
45.- Memoria autografa de Cornelio Saavedra. 
_46.- El cielo en Ia mitologia americana, par Felix Molina- Tellez. 
47.- Voces de supervivencia indigena, par julio Aramburu. 
48.- Patagonia. Seleccion y prologo de Teodoro Caillet-Bois. 
49. - La Madrid, el valor legendario, por jose Gabriel. 
50.---,-- Viaje a America, par el Vizconde de Chateaubriand. Selec-

cion de Sigfrido A. Radaelli. 

51.- Viaje de Magallanes y de Sebastian de Elcano, par Martin 
Fernandez de Navarrete. 

52.- La Campana de los Andes, par Carlos A. Pueyrredon. 
53.- Sor Juana Ines de la Cruz, par Clara Campoamor. 
54. - Locos de verano, par Gregorio de Laferrere. 
55.- Manual de la lengua pampa, por Federico· Bar bard. 
56.- lmpresiones sobre la Argentina, por Edmundo de Amicis. 
57.- Los viajes de Cartier al Canad<L 
58.- San Juan, par juan Pablo Echagiie. 
59.- Mitre en estampas, por Adolfo Mitre. 
60.- Los hermanos Pinzon en el descubrimiento de America, 

par Cesdreo· Fernandez Duro. 
61.- Santa Maria del Buen Aire, por Enrique Larreta. 
62.- La expedici6n de Malaspina, por Hector R. Ratto. 
63.- Vasco Nunez de Balboa, por Manuel jose Quintana. 
64.- El compaclrito, selecc. de Sylvina Bullrich y jorge Luis Borges. 
65.- Bernardino Rivadavia, par juan Maria Gutierrez. 
66. - Lincoln, por Enrique Campos Menendez. (Recomenclado por 

el Club "El Libro del Mes", en agosto de 1945.) 
67.- De la cabana al rascacielos, par Mario ]. Buschiazzo-. 

From log cabins to skyscrapers. (Version inglesa de la: obra 
precedente, por Osvaldo Moyano-) 

68.- Salta, par Miguel Sold. 
69.- Leyendas americanas, por Fernan Silva Valdes. 
70.- Marti o El genio humilde, por jose Maria Capo. 
71.- El rei no de Araucania y Patagonia, par Armando Bmun 

Menendez. 
72.- Caminos de America, por Agustin Zapata Callan. 
73.- El Popol-Vuh, por Arturo Capdevila. 
74.- Lima, ciudad de los reyes, par Aurelio Miro Quesada. 
75.- Bulnes, por Alfonso Bulnes. 
76.- Pajaros criollos, selecc. de Leon Benaros. (Recomendado 

por el Club "El Libro del Mes" en marzo de 1947 .) 
77. - El general Quiroga, por Ramon ]. Carcano. 
78.- Viaje pintoresco a traves del Brasil, p-or juan Mauricio 

Rugendas. 
79.- El gaucho, selecc. de Eduardo jorge Bosco . 



ESTE LIBRO SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EL CATORCE DE 
SETIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE, 
EN LOS TALLERES GRAFWOS 
DE LA CiA_ IMPRESORA AR-

GENTINA, s. A., CALLE AL-
SI NA 2049, BUENOS AIRES. 

EMECE EDITORES, s. A. 
SAN MARTiN 427- BuENOS AIRES 


	escanear0001
	escanear0002
	escanear0003
	escanear0004
	escanear0005
	escanear0006
	escanear0007
	escanear0008
	escanear0009
	escanear0010
	escanear0011
	escanear0012
	escanear0013
	escanear0014
	escanear0015
	escanear0016
	escanear0017
	escanear0018
	escanear0019
	escanear0020
	escanear0021
	escanear0022
	escanear0023
	escanear0024
	escanear0025
	escanear0026
	escanear0027
	escanear0028
	escanear0029
	escanear0030
	escanear0031
	escanear0032
	escanear0033
	escanear0034
	escanear0035
	escanear0036
	escanear0037
	escanear0038
	escanear0039
	escanear0040
	escanear0041
	escanear0042
	escanear0043
	escanear0044
	escanear0045
	escanear0046
	escanear0047
	escanear0048
	escanear0049
	escanear0050
	escanear0051
	escanear0052
	escanear0053
	escanear0054
	escanear0055
	escanear0056
	escanear0057
	escanear0058
	escanear0059
	escanear0060

