
D E LOS T R A B A JO S

DE LA UNIVERSIDAD
DESDE 1855 HASTA EL PRESENTE.

M E M O R I A

PRESENTADA AL CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD EN SESION DE 
4 DE OCTOBRE DE 1872 POR EL SENOR RECTOR,

SANTIAGO.

IMPRERTA NACIONAL, CALL E DE LA MONEDA, NUM. 4 6 .

1 8 7 2 .

Don Ignacio Domeyko.





«





R E S E N A

DE LOS TRABÀJOS

DE LA UNIVERSIDAD
DESDE 1855 HASTA EL PRFSENTE.

MEMORI A

P RE SEN TAD A A L  CONSEJO DE L A  U N IVERSID AD  EN SESION DE 4 DE 

OCTOBRE DE 1872 FOR EL SENOR RECTOR

Don Ignacio Domeyko.

SANTIAGO.

I MPR ENTA N ACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, NUM. 46.
1872.





Por mut disposicion del aupremo decreto de 23 de abril de 1844, 
debe e l  rector de la Universidad, al terminar los cinco aûos de bu 
rectorado, dar cuenta del estado de la instruccion pûblica, do las 
mejoras introducidas en ella, de los acontecimiento3 mas notables 
que tuvieron lugar en ese tiempo, relativos a la enseüanza, cou 
una noticia de los mienibros de la Universidad que hubieren fa- 
Uecido, como tambien de los que mas se hubieren distinguido por su 
celo en favor de la instruccion i en el cultivo de letras i ciencias.

Esta obligacion ha sido dignamente cumplida por la ûltima vez 
eu 1854 por el ilustre sabio don Andréa Bello, uno de los funda- 
dores de nuestra Univrersidad. El mal estado de salud que en rac- 
dio de innumerables trabajos i ocupaciones aflijia cada ano mas al 
rector Bello, no le permitio llenar el mismo deber al fin del tercer 
quinquenio, i con sumo dolor nos acordaremos de que, al aproxi- 
marse el términode su ultimo quinquenio de rectorado, yu se ha- 
Uaba al borde del sepulcro.

No menos lamentable, la prematura muerte de su digno sucesor, 
don Manuel Antonio Tocornal, ha sido la causa fie que hasta aho- 
ra solamente en las memorias anuales del secretario jeneral de la 
Universidad se hayan resumidolos principales trabajos de la Uni
versidad, i los acontecimïentos que masse relacionan con su désar
roi lo.

Treinta aûos ya cuenta de existencia la Universidad. Su or- 
ganizacion primitiva, obra de los hombres mas eminentes de la 
época, i el espiritu de la lei organica dictada en el seno del con- 
greso uacional, decidicron necesariamente de la marcha que desde 
el principio debio tomar en sus trabajos la nueva Universidad, i 
que ha seguido fielmente.



Ho tonido lu suerta de asistir sin inlerrupcion n las discusiotret 
î  ncuordos del Cossejo desdo cl aiio 1846, época en que por la pri
mera vez el Supremo Gobierno nue ha brcho el horvor de conferir- 
me el cargo de cencilji rio, i de cuyo ompleo, desde eratoncesf lu» 
tenido a bien rencfv ir en iri el nombramiente. En toda esta largns 
ncrie de anos lie tenido la ocasion de seguir atcntamente los traba- 
jo i del Consejo universitario i tornar parte en ellos. Resuenan to- 
davla en mi oido las deliberaciones en que dominaba la voz augusta 
de Bello, siempre severa, de irrésistible lojica i précision, voz de 
profundo saber i esperïeneia, Uena de moderacion i dücreta; alli 
tambien me recreaba en oir por muchos anos a los celosos intraduc- 
fores de ciencias en Chile, Sazie i Goroea, eu esas mismas delibe
raciones emitian su voto en un lenguaje lucide, afable, inspirad© 
por el amer mas puro a la ilustrucion prosperidad de la patria, 
fîanfuentes, Miguel de la Barra, Ventura Blanco, Padin, Tocor- 
nal, liombres de sôlida instruccion, de elevadas ideasi de corazo i; 
i como para unir lo pasado cou el porvenrr, la Providencia perr: 
tiô que concurriera a este mismo Consejo el venerable antiguo doc- 
tor de la Universidad de San Felipe, cl dean Meneses: todos y» 
descansan en laeternidad; pero sus virtudes, sus servléiws presta- 
dos a la patria, no olvidarâ la nacion.

Creo, pues, que como participe i casi ünico teslïgo de les pri
meras anos de los trabajos del Consejo universitario, puedo tomnr 
la ïroertal i tengo dcber de dar una breve resena, no solamente del 
iiltimo quinquenio, de que a mî toca principal mente dar cuenta, si- 
no tambien de los aiïos corn los dos le la mencionada tifl 'ma mo- 
raoria de don Andrés Bello, lelda en sesion del 11 de marzo do 
1854. Aunque snperior a mi alcance, lie de acometer esta tarea 
on prueba de mi gratitud. Mi anitno es el de presentar mera i sen- 
cillamente en 1111 reducido ctiadro, los servicios prestados por la 
Universidad, sin tener la pretension de realzarlos con adornos, sin 
pretension a la elegancia i pureza del lenguaje que no es mi idio- 
ma patrio: abrigo la confiauza de que esta esposicion de los princi- 
pales nechos, por incompleta que sea, 110 sera inûtil e inoportuna 
ou tierrpo aetual, en que poeas personas se darian lapena de recor- 
rer les mui estensos volûrnenes de los Anales de laUnivcrsidad 
para conocei su historia; en tienipo c.i que han variado notable- 
meute las ideas accrca del verdadero orijen i niision de nuestra Uni- 
vorsidad, i hasta sc emilen dudas aeerca de su uti idad pwfitiea.
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Déclara la lei orgiinica de la Universidad de Chile que corres
ponde al cucrpo universitni io la direccion de los establecimientos 
literaiios i cienlificos nacionales i la inspeccion sobre todos los de- 
mivs establecimientos de educacion; encarga tambien esta lei al 
mismo cuerpo, de la enseünnm i del cultivo de letras i ciencias eu 
Chile (1).

Fiel a su deberi su cometido, ha tenido, pues, la Universidad, 
desde los primeros afios de su iustalacion, que fijar constantementc 
suatencion eu este doble objeto: 1.° direccion de los establecimientos 
nacionales e inspeccion sobre los demâs de educacion; 2.° la ense- 
îïanza i cultivo de letras i ciencias: a este doble fin ténia que diii- 
jir suacliv lad, sin salir de la esfera de sus atribnciones: el pm- 
greso de la ilustracion, cl mejoramiento de los métodos, cl desar- 
rollo mas lôjico de los estudios i el fomento de letras i ciencias, 
lié aht la obra a que ténia que consagrar su tiempo para corres- 
ponder a la confianza que en olla pnso la nacion.

Principiaré por la parte directiva i de inspeccion, i en seguida 
pasaré a los trabajos literarios i cientifieos de la Universidad.

PRIMERA PARTE

Relatlva a la accion directiva i de inspeccion.

Mui al ta idea lia tenido siéniprc la Universidad de su mision, 
como institucion llamada aejcrcer inspeccion i direccion sobre los 
establecimientos de instruocior i educacion de la juventud. Con- 
vencida de que la inspeccion no debia ser una simple ojéada pasi- 
va i ociosa por lo que pasaba a su vista, i tampoco la direccion ser 
doina«iado peijudicial al libredesarrollo delà ensenanza, no descono- 
cia qué respousabilidad cargariasobre los liombres llainados a llenar 
esto doble cometido, tanto por ln nercia o debilidad, como por 
cl inmoderado o inoportuuo celo eu cl ejercicio do sus atribu- 
ciones.

Fâcil es concebir cuiin vasto e ilitnkado campo so abrio desdo 
luego a la recien creada Universidad para sus primeras operaciones 
i ensnyos; pero no tardô en reconocer ella que su actividad debia 
limitarsc a dos principales o'bjetos o medios de ejercerla:

1.° Organizacion mas racional posible de la enseiïanza, median-

( i )  Lei d e  19 d e  n ov ie m b re  de 1812.
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te buenos planes de estudios, susceptibles de cicrto desarrollo i per- 
feccionamiento graduai, i ensancbe de los ramos de enseiianza.

2.° Enseiianza personal, elaboracion de los testos i programas, 
Bistema de examenes i visitas a los estableciinientos.

I.

P l a n e s  d e  e s t u d io s ; e n s a n c h e  d e  l o s  r a m  o s  d e  e n s e n a n z a .

Instruction superior pro/esional.—Con prefereneia i del modo 
mas inmediato se ocuparon las Facultades i el Consejo universita- 
rio de la instruccion superior i profesional, tanto por hallarse esta 
instruccion mas incompleta en tiempo de la instalacion de la Uni- 
versidad, como tambien porque los miembros de la Universidad 
pudieran de un modo mas directo iufluir en el desarrollo de esta 
instruccion.

En efecto, apenas liabian trascurrido cuatro anos desde la fun- 
dacion de la Universidad, cuando el Consejo vio la necer idad de 
separar la instruccion profesional para abogados, mAdicos e inje- 
nieros, de la preparatoria o secundaria, con la cual se liallaba uni- 
da bajo un mismo jefe i sujeta al mismo réjimen.

Se dictô un nuevo plan de organizacion para los estudios uni- 
versitarios i fué sancionado por el snpremo decreto del 22 de di- 
ciembre de 1841. Éste ha sido el p imer paso que dio el Consejo 
en la reforma de la ensenanza superior El citado decreto dispoue 
que la instruction universitaria quedarâ îmediatamente sujeta al 
Hector do la Universidad; pero teudrâ un Delegado de la Univer
sidad a quien correspondu el manejo i gobierno de la casa en tod'- 
lo relativo al réjimen . economia iuterior; establece en < ada Fucul- 
t„d ccmisiones para promover el adelantamiei.to i la mejora en la 
enseiianza profesional; da a los profesores la libertad de enseiiav 
por los testos que elijieren entre los am-obados por la Universidad, 
pudiendo aîiadir a estos testos cuanto les parezca convonici.te, o 
apartarse de todos, formando uno nuevo durante la ensenanza, con 
arreglo a un programa i bajo la condicion de respetar los dogmas 
catolicos i las buenas costumbres. El mismo decreto comprende 
disposiciones rolativas a los profesores particulares (docentes) i a 
los alumnos que bayan heclio sus estudios fuera de la secoion uni- 
vcrsitaria del Instituto.



Con motivo de esta separacion de los estudios superiores, un- 
dada por el Consejo, dice el Hector don Andrés Bello en su 
memoria de 1848 ( Anales, pftj. 164): — “  La separacion de que 
acabo de hablaros tiene por objeto hacer efectivo el primero 
de los deberes delà Universidad: la ensenanza. La Universidad 
(fa a ser asl un cuerpo docente: i, segun las provisiones del de- 
ereto supremo, va a serlo de un modo que, a n juicio, concilia 
dos grandes miras, la de dirijir la ensenanza en el sentido de la 
inoralidad i la utilidad ptiblica, i la de dejar a los profesores uni- 
versitarios la independencia i libertad que corresponden a su 
alta niision.''

Decretada en 1847, la nueva organizacion de los cursos universl- 
tarios no se ha podido llevar a efecto sino a principe >s del aîio cs- 
eolar de 1852.

No contaba en aquel tiempo esta seccion del Instituto N.icional 
con mas de très profesores para ramos de ciencias légales i politi- 
cas; habia otros très para medicina, cuatro para ciencias fisieas i 
inatemâl icas, i solamente 150 alnmnos fueron matriculados a prin- 
cipios del ano 1853, de los cuales 110 cursaron leyes i 4C los di
re vsos ramos de medicina (1); pero todos los profesores Con- 
miembros de la Universidad (2); dos de ellos, miembros del eran 
sejo; i las Facultedes de leyes, de medicina i de ciencias, empeza- 
ron desde luego a ocuparse de la redaccion de los mejores plane» 
de estudio i de los medios de ensaneharlos debidamente.

Es innegable qne todo arreglo del orden en que se obliga al 
ulumno a cursar los diversos ramos que requiere la profesion a que 
se dedica, determinacion del tiempo que debe cousagrar a oada 
estudio, i estension misma que debe tornar la ensenanza do 
uada ramo, restrinje la libertad de ensenanza, la libertad de estu- 
diar como se quiere. Pero, ri"acaso era posible de otro modo desa-ro 
llar, fomentai-, dirijir desde el principio la instruccion pûblica, sin 
sujetarla a métodos que la lojica i la esperiencia de las naciones 
mas adelantadas en la ilnstmcion i cultivo de letras i ciencias de- 
mnestran ser mas prâcticos i mas seguros, sin ocurrir a ciertos 
planes de estudios obligatorios que abrazan, no solamente los c o b o -

l l l  'lu m n o s  m atv .-u .. d o s  on  1854, 141; en  1855, 155; en 1856, 167; e n  1857, 1*J1 
e n  L858, 147; e n  1859, 228; d e sd e  este  an o  p r in c ip io  u c r e ce r  este  n u 'iie ro  lot. 
blem cnte..-

(2 | I.os seiïores  L ita n ie s , V er  gara , P ra d o , S az ic , M iqu vI, P a d in , c o la r , B u s t1 
l ie s , J u n i c z i  D ôm e) Jto.
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cunieutos «1e uplicacion material, lucrativa, sitio tambien los mas 
eseuciales para cl verdadero progreso de la civilizacion moral e 
intelectual de les pueblos?

Penetradosde esa necesidad, los liQmbres que tomaban parte mas 
activa en los trabajos de la Universidad, veian por una parte bue- 
na disposicion en la juventud chilena para estudios séries i profun- 
dos, conocian sus aptitudes i docilidad para someterse a cierto 6r- 
den que ya se nabia introducido en los estudios preparatorios del 
Instituto por sus jefes i buenos profesorcs; pero se notaban, por 
otra parte, en esta mismajuventud cierto apresuramiento i propen
sion a recorrer lo mas lijero posiblc las blases obligatorias, cierta 
teudencia a restrinjir sus conocimieutos a lo mas preciso i mate
rial de la carrera: en una palabra, a pasar por los exdmenes i rcci- 
Inrse.

Esta desgraciada tendencia estirilizaba no pocas vcces las capa- 
cidades inas felices de los jovenes que, con estudios mas metodicos 
i mas detenidos, a la edad en que, la intelijencia i el corazon se lia* 
llan tan susceptibles de entusiasmarse con todo lo bello i elevado, 
liabrian alcanzado a ser liombres verdaderamente eminenles en lu 
carrera de letras i de ciencias, liombres especiales para toda profo- 
sidft i servi cio a que los llamara la patria.

Toda profesum cientifica desciende a ser puro ofioio, incapaz de 
marchar con el progreso jenerul del pais, si se la quiere limitar a 
conocimientos estrictamente indispensables para su ejercicio, nece- 
saiios para asegurar cierto bienestar al liombre. El joven que prin- 
cipia a iniciarse en los estudios de los ramos que requiere una car
rera honrosa, no puede prever qué ramos o fracciones de ramos 
podrâ aprovecliar en su vida i que uociones de cala ciencia le ser- 
-virân para forinar su criterio; si es verdad que una gran parie de 
lo que se aprende en los liceos i uuiversidades se olvida o no |tiene 
aplicacion directa e i> imediata en la vida pnictica del hombre ins- 
truido, no menos exacto es que cl mejor provecbo, la venlaja esën- 
çial que se saca de los estmlios bien ordenados, ya sean preparato- 
rios, ya superiores, es que se aprende a estudiar, a pensai' i racio- 
cinar: de manera que en cualquier situacion de la vida en que se 
halle después el liombre, sabra estudiar, sabrâ rocordar i 
proseguir cl cultivo de los ramos que le sean mas necesarios i 
utiles. L<> cierto es que al terminai' un discipulo sus estudios co- 
leiialos i univorSltunoR, no valdnl tanto por «1 mayor o menor
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âcopiode eonocimieutos incohérentes que llevaria, como por cl nid* 
do ma» natural, mas lojico, rnejor ordenado i no violente» como lod 
ha adquirido.

Estas lïafi sido las eonsideraeiones que guiaban a la Universidad 
en la elaborac*on de los planes de estudio para eada Facultad i roi 
a recorrer con la brevedad posible los liechos que han ocurrido a-- 
este respecto desde laültima- tncmoriadel reetor.

Facultad de leyes i ciencias polüicas.—Eu 185-1 se dicté i sd • 
llevô a efecto el primer plan de estudios légales: se Eubdividio. en 
beis anos, ue los cuales el 5.* i el 6.° comprendian la piâctida foreu
se, i los côdigos especiales pénal, pûblico, administrativo i de ini
tias. En este plan se dio mayor estension alderecho romano confor
me, a lus saluas insinuaeiones de don Andrés Bello, cuyas palabras 
deb j todavia reeordar en este momento:—“ Yo desearia que el es- 
tudio de la jurispritdencia romana fuese un poeo mas estenso i pro- 
fundo. Lo miro como fundamental. Para aleanzar su tin, no basta 
que se aprenda la nomenclatura de la ciencia i que se adquiera üna 
tintura de reglas i presciipcïones inaplicables niuclias veees a 
tiuestra practica. El objeto de que se trata es Ta formaeion de 
jurisdonsulto cientlfieo, el aprendizajo de aquella lûjiea especial, 
tan necesaria para la interpretaeion i aplieaciion de las leyes ï  
que forma el earacter que distingue eminentemente la jurispru- 
dencia de los Bomanos. Para hacerlo, es preciso poner al alüinno 
en estado de consultai- las fuentes, i el môtodo historico es el que 
las hace accesiblcs.”  (1)

En efecto, el dereeho romano en este plan de estudios ocupa 
dos nfios, i el dereeho espan’ol, no habiéndose todavia adoptado 
nuestro codigo civil, era mui limitado; pero entraba en el mismo 
plan de estudios obligatorios ctirso bienal de litcratura superior, 
que desgraciadamente nunea se ha planteado i cuya faltà liace re- 
Cordar el secretario jeneral en sus memorias de 1854 i de los anoa 
siguientes.

Con pocas modificaciones se llevaba eh ejecücion este arreglo dd 
los.estudios légales hanta el aiï.o de 1859, en que se introdujo por

(il Memoria leida por el rcctor en el aniversario solemnc de 39 de octlibre d« 
1Ô18.



la primera vez Ja ensefianza del nuevo cédigo civil chilcno; i el 
Supremo Gobierno, acoediendo a lae insinuaciones del Consejo, tu- 
vo a bien nombrar en este mismo ano profesores especiales para 
diversos ramos, quedando esclitsivnmente la clase de prâctica fo- 
rense a cargo del benemérito, el ma® antiguo de los profesores, don 
Miguel Maria Güemes, i pasando el curso de derecho piiblico i 
administrativo al 4.° ano de estudios légales. Se dispuso tain- 
bien por el décréta de 7 de octubre de 1859 que todos los alumnos 
de leyes, tanto los de la Delegacion universitaria como los de fuera, 
deben seguir puntualmente en sus estudios el mismo érden près- 
crito por el plan vijente, i que no se admitan a la matricula tanto 
de las cluses como de los exârnones, sino a cada uno en los ramos 
que correspondieren al ano a que perteneccn.

En esta época la pnsenanza de la econornia politica tomé un grande 
ensanche bajo la direccion del sabio economista senor Courcelle-Se' 
neu 1, quien luego élaboré para su clase un estenso testo que so 
tradujo al castellano, i cuya publicacion lia costeado el Estado.

Aumentada con cuatro nuevos profesores la Eacultad de leyes, 
se ocupé en 1861 de la mejora del plan de estudios légales: procuré 
formar un nuevo proyecto de reforma para la ensenanza, que sin 
perjuicio de la solidez de estudios, proporcionase a los alumnos 
inayor faeilidad de continuar i concluir su carrera. En la discusion 
del proyecto tomaron parte casi todos los miembros de la Facultad 
i en seguida lo remitieron al Consejo.

Este proyecto, aprobado por el Consejo i remitido al Supremo 
Gobierno, dié orijen al nuevo plan de estudios légales decretado i 
puesto en prâctica en 1863.

Los estudios fueron reducidos a cinco anos ; los ramos de dere
cho pûblico i administrative i de comercio quedaron toda\ia a 
cargj de un solo profesor, i la prâctica forense se limité a un aiio. 
Por el mismo decreto se principio a exijir de los alumnos de leyes 
un certiticado jeneral de todos los cxâmenes de humanidades, i 
desde el 1.° de junio del mismo ano, no se ha permitido matricular 
en esta Facultad a ningun estudiante que no fcuviera diploma de 
bachiller en humanidades.

En el mes de setiembre del ano siguiente, la Universidad ha 
tenido el sentimiento de ver al antiguo profesor de prâctica forenso 
hacer su renuncia, i luego cl Supremo Gobierno ordené que esta 
Ciitedra se diera a opnsicion. Abiertoel concurso, très licentiados do
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los mas distinguidos del tcrô se presentaron ante la collusion Cota-» 
pues ta de profesores de la ni i s ma Facultad, siemlo lino de éstos el 
profesor cesante.

ConsôrVase todavia en la niemoria del pûblico ciian lucido estu- 
vo aquel certdmen, presenciado porabogados, jueces, miembros de 
la Universidad i niimerosa juventud. No poco contribnyeron al in
férés que exitô dicb:o cerfcâmerï los temas que fueron elejidos para 
las pruebas orales : escritas i el aéierto con que los desempenarou 
los opositoves.-

Âcordada la preferencta al àctual jirofesor, don José Bernatdo 
Lira, la coinision al propio tiempo déclaré dignas de ser publicadas 
en los Anales de la Universidad tod.es las memorias presentadas 
al concurso.

En esta época el nitidero de aluirinos de leyes ya pasaba de i80,
1 en un solo ano fueron recibidos en esta Facultad 36 bachilleres i 
48 licenciaclos. Mas, creciendo cada aüoconsiderablemente el nûme- 
ro de jôvenes que venian de las provincias para estudiar leyes en la 
capital, el Supremo Gobierno jrizgô oporluno establecer cür'sosde 
derecho en ol liceo de Concepciou i permitiô a varios bachilleres en 
leyes hacer su prâctica forensc en las cortes de apeladirnes de Co:i- 
cepcion i de La Serena.

A  principios de 1866, se adopté paià là eliserianza dé defedio 
comercial, el nuevo cédigo de comercio i, separado este rarao de los 
dernas, se estableciô una câtedra especial para sii ensefian; a.

Entre tanto, la espericncia adquirida en los cinco anos de ense- 
hanza del cédigo civil, hacia ver al profesor i a los coiüisionados 
de la Facultad que asistian a los exâmenes dé este ranlo, que un 
ano de cstüdio no era snficiente para el apreudizaje del cédigo ci
vil. No hallé aprobaciott en el seno de la Faciiltad de leyes ni entré 
los miembros del Consejo la idea de que se énseilara este ramo tan 
esencial para un j nisconsulto chileno, por una instituta, a pesar de 
que dos obras escritas por los miembros mas instruidos en la ma- 
teria fueron presentadas cou este objeto a la Universidad. gfe ha 
preferido dejar para testo el mismo cédigo chileno i estender su 
ensenanza a dos anos. Mas, para evitar el inconveniente que resul- 
tabapara los estudiantes de que este curso, desempenado pôr un solo 
profesor, no se podia abrir ";uo ano por medio, el Supremo Gobier
no, oldo el dictâmen de los profesores delà Facultad, consintié en 
nombrar un segundo profesor del mismo ramo, ordenando que en
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îo sucesivo “ el cstudio de cédigo civil se haga en dos anos i debe 
dividiise en dos cnrsos, que seran dcsempenados por dos profeso- 
res, cada uno de los cuales abrira su curso ano de por medio i lo 
çontinuara basta presentar a examen de 2.° ano a los alumnos con 
los cuales lo abrié.”  Se dispuso que los alamnos de la c’ase de cé- 
cu’go civil rindieran al cabo del 1.° ano examen de los dos primeros 
libron de dicho cédigo, i en el segundo recaerd el exâmen sobre todo 
el cédigo (Anales, 1866, pâj. 449).

Con estas modificaciones i el nombramiento del segundo profc- 
sor do cédigo civil, se dicté el ûltimo plan de estudios légales que 
rije i se observa en todas sus disposiciones actualmente (1) Se le 
agrégé solamente mas tarde una catedra de derecbo pénal, cnyo 
ramo, como ya se habia dicho, estaha considerado como accesorio o 
anexo a otros ramos, i para lo cual se nombré un profesor espccial 
que no tarda.ru, en dar mayor desarrollo e nportancia a esta cl asc 
con la adopcion del futnro codigo pcnal que se prépara para nues- 
tra lejislacion.

Bajo el réjimen de los espresados planes de estudios, la Univer- 
sidad ha llegado a tener en la Facultad de leyes cnce câtedras espe- 
CÎales desempenadas por otros tantos profesores i el numéro de 
alumnos alcanza actualmente a 200. Este numéro crecié pro- 
gresivamente desde el ano 1859; i si bien cesé de aumentar en 
la misma proportion en los très ultimos anos, ha sido porque en 
estos anos tomaron tanta importancia i estension los estudios mé- 
dicos, i tanta aficion a ellosse despeitô en la juventud, que en la 
actualidad se inscriben en estos ultimos anualmente casi tantos 
alumnos como en los cursos de leyes.

Al paso que la ensenanza de ciencias légales iba tomardo 
cada ano mayor desenvolvimiento, aumentaba tambien el- numé
ro de examenes para grados universitarios en esta Facultad: de 
manera que, m.'entras que en los anos 1856, 1857-- lia s ta 1862, el 
numéro de bachillereg en leyes i ciencias politicas graduados anual
mente no alcanzaba a 30, i el de licenciados de la misma Fa- 
cultad apc-nas pasaba de 20 al ano, se recibicron

En 1869_________   66 bachi’ leres__________ 47 licenciados.
187 0 ....................  57 Id.   . . . 6 9  ld.
187 1   130 Id .......................64 Id
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(l)Dccrétog du 14 de mayo de 1866.



En todo el trascurso de aîios desde 1856 hasta el mes de mayo 
de ’ 872, el Consejo ha conferido 545 diplomas de bacbilleres i 451 
de licenciados en esta Facultad.

No debo, sin embargo, dejar de decir que todo este arreglo do 
los cnrsos, a pesar de los innegables bienes que ha prodncido, ado- 
locia de un defecto cnyos resultados llamaban la atencion del pù- 
blico: siendo obligatorio este arreglo para todos los alnmnos, ya 
fueran pertenecientes a la seccion univer liforia- del Instituto, ya 
de afuera, no se podia toinar en cuenta para su aplicaoi on, 
la desigual capacidad i mayor o menor contraccion al estudio de 
los jovenes que seguian esta carrera. Se ténia que observai* para to
dos el mismo tiempo que el plan de estudios seïlilaba para la en- 
seilanza i para el examen de eala raina. Aumentaba cada aüo 
mas el numéro de solicitudes para dispensas i permisos de abreviar 
el tiempo i terminar en très o cuatro aîios los estudios que, segiin 
el decretado plan, debian durar cinco. Con la ohligacion forzosa de 
sujetarse a estudios nm  dilatados, maduros, trauquilos, p irecia 
crecer en el alumno el deseo de apresnrarlos.

Para obviar este inconveniente, el Supremo Gobierno, por indi- 
eaciondel Delegado universitario, perraltiô a los alumnos premia- 
dos o que obtuviesen mencion bonrosa en sus rospootivas clases, 
anticipai- los ramos, rendir exâmenes en una época mas cénioda, 
distinta de las acostambradas, i acortar de este modo la carrera.

Ûltimamente, accediendo a la medida mas lata propuesta por el 
Consejo, el Gobierno dispuso que los bacliilleres en humanidades 
que estudien ciencias légales, ya sea en la Delegacion universitaria 
o ya privadamente, puedan rendir los exâmenes eu las épocas es- 
tablecidas sin someterse ni al ôrden ni al tiempo fiiados por el 
plan vijente de estudios, una vez que liayan sido aprobados en los 
de dereelio natural i romano.

Por el mismo supremo decreto de 30 de cnero de 1872, que eeta- 
bleco esta régla, se dispuso que “ los jovenes que, sin ser bacliilleres, 
o que siéndolo, deseen estudiar solamente ramos sueltos de leyes, 
tendrân la libertad de matricularse j de rendir sus exâmenes como 
los dénias alumnos en cnalquiera de las clases del curso univer- 
sitario.”

Estas disposiciones, dando mayor latitud a la libortad de la en
senanza, perinitirân sin duda a los jovenes mas aplicados abre
viar sus estudios i pasar con mayor prontitud a la carrera del
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foro. lia creiuo solaruonte el Consejo que, para evitur que al prr- 
]>io tiempo sufra la solidez de los ostniios, i para que éstos 110 eo- 
lamente se mantengan a la altura a que Uegaron, sino tambien 
progresen i tomen mayor desarrollo, era necesario dar nuevo arre- 
glo a los exâmenes finales para grados, como terulré la ocasion 
de esponerlo .tratando de este asunto mas adelante.

—  14 —

Facultad de medicina.—Paso ahora a relatai- los heclios que tu- 
vieron lugar en la Facultad de medicina, cuyos estudios i ensenan- 
za tomaron en esta época un vuelo mas râpido, mas notable quo 
el que acabo de senalar en la Facultad de leyes.

He diebo que solamente très profesores ténia la Facultad do 
medicina en 1855, época en que por la ûltima vez dio cuenta del 
estado delà Universidad mi ilustre predecesor don Andrés Bello. 
La patolojia interna estaba unida pou la clfnica, la patolojfa 
esterna, con la cirujfa i obstetricia, i la anatomfa con la fisiolojfa. 
Los estudios so dïvidian en dos cursos, oada curso duraba très 
aüos i los cursos nuevos de medicina se abrian cada très anos; 
el nùmero total de alumnos no pasaba de 10 o 12.

En la citada memoria de 1854, hace présenté el recto! la necc- 
sidad de dar mayor ensanche a estos estudios, i eu 1857 insiste el 
Consejo en la mi3ma necesidad, solicitando del Supremo Gobierno 
la dotaeion de nuevas câtedras i aumento do los profesores.

Los alumnos de instruccion secundaria, los que en aquel tiem- 
po terminaban sus estudios de humanidades el ano en que 110 se 
ahria un nuevo curso de anatomia, tenian que esperar uno o dos 
anos sin hacer nada, s> querian dedicarse a la carrera de médico; i 
no se exijia todavia a los estudiantes de medicina cl grado de bu- 
chiller en humanidades.

Empezô el Consejo por bu3car medios do arreglar, aun con los 
elementos que ténia, las clases de medicina de tal manera que ca
da 'los anos pudiora abrirse un nuevo curso de anatomfa, i que el 
UÜo en que no hubiere curso nuevo de este ramo, los aspirantes a 
esta profesion puclieran emplear su tiempo en el estudio de cien- 
cias ffsicas i naturales como cursos preparatorios para la carrera,

Dispuesto siempre el Supremo Gobierno a aceptar con benevo- 
lencia las insinuaciones del Consejo, deGreté (con fecha 4 de julio 
de 1860) un plan de estudios médicos distribuidos en seis anos. i 
por el mismo decrejto dispuso que hubicnv seis profesores para la eu-



Kcaan/,:i de ciencias médicas: cl 1.° de anatomia. el 2:° do fi ûolojia 
« medicina légal, el 3.° de patolojia interna i terapéutica, el 4.° de 
patolojia esterna i anatonda do las rejiones, el 5.° de clînica inter
na e hijiene, el G.” de climca esterna î obstetric . Conforme a este 
plan, (lebian eusenarse en los dos primeras aüos la anatomia, la 
quimica org.inica , la iuorgânicai la botani ;a; i en los dos ultimos 
anos, las dos clinicas. Se nombrô tambien un Jiseetor como ayiulante 
de la dase de aeatomia, coa el cargo de dirijir i ejercitar a los 
alumnos de los dos primeros aüos en las disecciones anatômieas i 
de cuidar el gabiuete anatomico i las colecciones.

Iïaoia todavia que allauar otra dificultad, perjudicial a los al uni - 
nos. Exijia la lei orgâuica que, despuôs de recibido el grado deba- 
chiller en esta Facultad, el alumno teuia todavia que contar dos 
aûos de estudio i de prâctica para optar al grado de liceuciado: de 
manera que por esta disposition los estiullautes, al terminai' el 6." 
ano de medicina, tcuian que esporar dos anos mas, para obte- 
ner el diploma que los habilitaba a ejercer !a profession. Para sub- 
sanar a este inconvenieuto, sc déclaré que los alumnos de inedici 
na, al terminai’ los cuatro primeras anos de estudios, podian ser 
admitidos a la prueba final de bachillerato eu medicina, i que so 
les contarau los dos ultimos anos de clinica por aüos de prâctica, 
a fin de que tan pronto como rindieran sus exâinenes del G.” ano 
pudicran preseutarse al examen final de liceuciado.

Eu este Ireinpo, enlSGl, fueron nombrados dos nuevos profc- 
sores de medicina mui acreditados en el pûblico por su saber i 
aciertos profesiouales, i el mismo ano reeibié la escuela de medici
na un valioso surtido de instrumentes de cirujia i de medicina.

Un nno despnés se abrié un cuiso por oposicion a la câtedra 
de patolojia esierna i anatomia de las rejiones, a cuyo concurso 
se presoutaron cuatro jévenes licenciados Thas distinguidos de 
nuestra escuela do medicina, i que ya so liabiau dado a cono- 
cer honrosamente por varias publicaciouos i trabajos profesionales.

El concurso fué pûblico, lucido; las pruebas orales, escritas i 
prâcticas, mui severas, presenciadas por un nurneroso auditorio, 
ante una comision coinpuesta de facultative^ miembros do la £*- 
cultad i presidida por el Delegado universitario.

No eva fâcil la eloccion entre los cuatro opositores, de los cuales 
eada uno manifesté cierto môrito poculiar en cl desompeno do su 
tarea; todos aprovecharoa dignanunte la ojasioa para dar a cono-
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cer sus Capacidades i sélida instruction: de manera que, si la ,co- 
mision se uecidié desde luego a favor del uno en quien recayé in- 
mediatamente el nombramiento de profesor, otros dos del mismo 
cnncurso no tardaron en obtenev câtedras en la misma Facultad 
por decreto especial del Supremo Gobierno, i el cuarto dcsempeîia 
actuel 111 en te la secretaria de la Facultad i del protomedicato.

Este caso de concurso, como el que ya he mencionado tratando 
de la Facultad de leyes, dié a conocer las ventnjas innegables de 
los nombrainientos conferidos a los asjoirantes por oposicion.

El aumento contiimo de los alumnos, particularmente de los 
:1e .anatomia, i la importancia que se daba cada ailo al ejcrcicio 
prâctico en las disecciones, liicieron ver la necesidad de un local 
estepso para un anfiteatro anatémico i salas de estudio. El Go- 
bierno, a.instancias del Consejo i del Dnlegado universitario, pro- 
porciono fondos para la construccion de la actual Escuela de me
dicina, cuyo edificio, si bien se halla en la actualidad demasiado 
.'educido para los numerosos alumnos que concurrcn i nuevas câ
tedras estiblecidas, i no puede considerarse si no como provisorio, 
contribuyé, sin embargo, a mejorar notablemente la condicion de 
los profesores i alumnos de anatomia, los que antes tcWaiï que 
trabajar a toda intempérie, sobre snelo lnimedo, er. un lugar es- 
trecho e incémodo.

Aprovechése tambien la venida a Ghile de un disector hâbil, 
bien esperimentado en el arte de hacer preparaciones anatérricas» 
para formai' con sus obras de gran mérito i bien acabadas un 
nuevo gabinete, que posee açtualmente varias preparaciones do 
cuerpo entero, otras mas numerosas de diversas rejiones i gran 
ncopio de objetos en alcohol mui intoresantes para la ciencia mé- 
tjica i la enseiianza.

La Facultad de medicina sc ocnpaba, entre tanto, de organizar 
varios tnibfijos de utilidad publica; i fijanclo principalmente su 
atencion en el estado sanitario de la capital, formé en su seno 
très comisiones (en 1863): la primera de vacuna, la segunda de 
hijiene pûblica i salubridad, la tereera de estadistica médica. El 
dccano de la Facultad présenté (en 1SC7) un eslenso proyecto 
para la organizacion del protomedicato e insistié en la necesidad 
de estableçer un curso especial para flebétomos i dentistas. Ac- 
cedié el Supremo Gobierno a la .insinuacion del decann, se nom- 
bré un profesor idoneo para este rnmo, i desde entonces sc propor-

ÎUCUt/--.
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ciona a'los aspirantes a esta carrera una ensenanza sélida, teôrica 
i prâctica, ï se les somete a exâmenes severos.

A  principios del ano escolar de 1868 ya liabia matrlcolados en 
esta Facultad 78 alumnos i las clases estaban desempenadas por 9 
profesores. Pero el curso de arïatomîa era de dos anos i no se abria 
sino ano de por medio: lo que hacia perder un ano iniïtilmento 
a los alumnos de humanidades que recibian su diploma de bachi- 
lier en el ano on que el profesor de anatomta estaba en la mitad 
de su curso. Veian tambien los profesores la necesidad de obligar 
a sus alumnos a que desde el ano en que priucipian a estudiar la 
patolojia interna i esteina asistiesen a los ho pitales i esca asis- 
tcncia fuese puntual i asidua.

Con este doble motivo, la Facultad de medicina en su anlielo por 
el progreso i desarrollo de los estudios que estaban a su cargo, 
propuso al Supremo Gobierno el nombramiento de un segundo 
profesor de anatomta, formulé un arreglo para la asistencia de los 
alumnos a los hospitales, e insistiô en la neeesidad de agregar a 
las clases de anatomia otros dos disectores elejidos entre los alum
nos mas distinguidos de med'cina, como tambien en la de insti- 
tuir ayudantes para las dos cllnicas, encargados de redactar i a.no- 
tar diariamente todas las observaciones que se presentasen en 
ambas, procediendo bajo la direocion de los prafesores re'speo- 
tivos.

Todas estas indicaciones mui oportunas de la Facultad de me
dicina, fuerôn presentadas por el Consejo al Supremo Gobierno, 
i ôbtuvieron su al La aprobacion. Sa décrété el 17 de marzo do 
18d8 el plan de estudios médicos vijente; por un otro decreto de la 
misma fecba se reglamenté la asistencia de los estudiantes de me-, 
dicina a los hospitales, i luego se modifiée algo la reparticion do 
los ramos entre los profesores, del modo mas apropiado al nuevo 
plan de estudios.

El ano siguieute se nombré el segundo profesor de anatomia, i 
otro profesor especial para la câtedra de hiji ne i enfermeda- 
des mentales; pero el ano pasado se suprimié este ûltimo ramo i 
fué recmplazado por el de eufermedades de niüos, que a juicio 
del decano era mas iitil i necesario que aquél, en atencion u la 
grau raortaudad de nitios en Chile.

i ün entr.ir er la narracion del grau nûmcro de otro3 liechos re- 
lativos a la Facultad do medicina i consiguados en los boletines

3
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de instruccion pAblica de los Anales cle la Universidad, me hc 
limit.xdo a seiïalar la serio de los sucesos que mas han contribuido 
al desarrollo i progreso de la ensenauza en nuestra Escuela de 
medic ma, la cnal cuenta ahora once profesores, un preparador 
nnatomico, très diseetnres, dos ayudantes de clinica, uu inspector 
i conservador del nxuseo i 159 alumnos matriculados en los di- 
versos curso3 que comprende el reglamento vijente.

Aspira todavla esta Facultad a tener un local ni is espacioso 
para el anfiteatro anatémico, salas especiales i esclusivamente 
arregladas para las clinicas esterna e interna; profesores especia
les para la ensenauza de materia médica, de medicina légal i de 
terapôutica, que por ahora se hallan todavla agregadas a otroa 
ramos i no se enserian sino aiio de por medio. El Consejo un. cr- 
sit.irio abriga la esperanz.i do que no tardarân en realizarse estas 
majoras.

Entre tanto nuestra Escuela de medicUa, aun con los recursos 
que posoe eu el dia, suministrnrâ cada dos aîios 60 a 70 facultnti- 
vos i do noos a la nacion i contriuuirâ a mejorar la coudicion sani- 
taria dol pueblo, tanto de la capital como de las provincias.

Aiiadiré que desde el ultimo informe del Hector de la Utmÿr- 
BÎdad eu 1854, la Facultad de medicina lia conferido hasta el aiio 
1870 inclusive 45 grados do bacliiller i 51 de licenciado: entre estoa 
ûltimos se hallan 23 doctores de las Universidades ostranjeras, que 
no han liecho sus estudios en Cliile.

En un solo ano, 1871, i a principios del corriente, la Universi 
diid ha conferido 21 diplomas de bacliiller en medicina 13 do 
liconciado on la misma Facultad. El ano venidero ya el numéro 
de bachilleres en medicina serâ doble.
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Facultad de ciencias flsicas i matemâticas.—Pasando aho
ra a seiïalar las mejoras que h xn recibido en esta misma época 
les estudios superiores de ciencias flsicas, mitem.üicas i natura- 
les, no me lisonjeo de poder presentar un cuarlro tan balagüeno 
como el que acabo de dar tratando de la marcha progresiva i del 
est ado a que han llegado en la actualidad los de leyes i de me- 
dicina.

Tengamfts présente quo el cultivo i la enseiianza de ciencias 
légales datan en Chile de tiempos remotos: siempre fueron rodea- 
dos de resprto i cierta consideracion, eunoblecian a los que se de-



dieabau a ellos, les aseguraban cierto bienestar i aita position so
cial: mas fâcil, pues, era fomentar i ensanoliar estos estudios

Con menos facilidad i talvez a duras penas lograron elevarse 
los estudios médicos a la altura en que se hallan actualmente. A  
pesar de las ventajas mui claras i po tivas que ofrec i la profe- 
Bion, a pesar de la necesidad upremiante que el pais ténia de bue- 
nos facultatives, 1  Bobre todo, a pesar de tantos hâbile? dotados 
de vasta instruccion doetores ae medicina, que de las mas anti- 
guas Universidades europeas traian a Chile su saiber, su esperien- 
cia i sus bnenos oficios para enseüar i ejereer su profetion, hemos 
visto cuân lenta i gradualmente ba forinâudose nuestra Escuela 
de medicina i las faltas de que adoleee todavia.

Ahora bien, se sabe que las ciencias ecactas i de aplicacion, 
ciencias de observation i esperimer taies, eran casi desconow ilas a 
prineipios del s'glo en Cliile, i poco conoeidas las carreras a que 
condueen estos estudios. La ûnïca de estas profesiones, la que en 
tiempo de la instalacion de la Universidad contaba ya hom- 
bres bas tan te iustruidos en su especialidad, cra la de agrimensor, i 
esta aun no podia equipararse en cuanto a sus ventajas con las de 
abogado i médieo. La de 1 îjeniero de minas eslaba desempenada 
por unos prâcticos, de pura rutina; i la de injenieros civiles de 
puentes i caminos, carecia completamente de ramos de ensefiauza 
relativos a ella.

Harto habria costado a la nation crear desde luego escuelas sn- 
periores especiales para cada una de esas profesiones: escuela de 
minas, escuela de puentes i caminos, escuela para jeografos, como 
las que exbten en las naciones mas encumbradas tanto en artes e 
iiulustria como en el cultivo de ciencias puras,

Toeaba a la recien fundada Universidad, particularmente a la 
Facultad de ciencias fisicas i matemâticas, poner la mano ula obra; 
organizar los estudios de manera que pudieran correspontler a las 
necesidados mas urjentes del pais, al servi cio que de ollos aguar- 
daba la nation: formar injenieros, liombres prâcticos e instruidos. 
En esta organizacion de la ensenauza, dos estremos habia que evi- 
tar: limitar los estudios a lo mas material do oporaeiones prâcticos 
i lucrativas habria 6ido debilitarlos, viciar cl ârbol en su plantation; 
empero, concretada la enseïïanza de la ciencia a su parte mas pa
ra, teôrica, desinteresada, abstracta, 110 echaria raîces en el suelo, 
quedaria y s je ri 1.
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Atendientio, pues, a lo que constituye la verdadera solidez de la 
enseiianza superior de ciencias i sin salir del terreno de utilidad 
prâctica, tuvo que tûmar por ba.se la Facultad. eu su primer arre
glo de estudios, los ramos de âljebra superior, de jeometria de las 
très dimensione?, de anâlisis sublime, de jeometria descriptiva, de 
mecânica racional, de quimica i fïsica jeneral, de botânica i mine- 
ralojia; pero tràté de hacerlas acompailar de los ramos de apJ cacion 
inmediata para injenieros, es decir, de la ensenanza de la j lodesia 
i topografia, de la rlocïmacia, metalurjia i laboreo de minas, de 
mecânica aplicada i del curso de puentes i caminos.

Tal fué el plan discutido por la Facultad, i que el Consejo pré
senté al Supremo Gobierno en 1853. Por este plan de estudios la 
Facultad de ciemias fïsicas 1 matemâticas se convertia en una es- 
cuela politécnica. El alumno, al terminar sus estudios preparato- 
rios de matemâticas, ya sea en el Instituto, ya en los liceos, colejios 
o establecimientos privados, debia al tiempo de matiicularse en la 
seccîon universitaria, elejir entre las très carreras principales, es 
■decir, entre las de injeniero jeôgrafo, injeniero de minas, o la de 
injeniero de puentes i caminos, la que le convenia; i segun la pro- 
fesion que habia escojido, ténia que seguir los cursos prescritos pov 
diclio plan, i ejercitarse en lus operaciones prâctioas ant-xas a cada 
curso.

Dejâbase tambien por el mismo plan a los mvenes que no so 
Irdlaban diquiostos a liacer estudios mi dilatados, la libertad do 
limiter su aprendizaje a los cursos que requerian las profesiones do 
agriinensor, de ensayador jeneral i de arquitocto, profesiones que 
sehallaban tambien comprend idas en el mencionado arreglo.

Este plan de estudios, aprobado por ol supremo decreto del S 
de dicietnbi e de 1853, se puso desde luego en ejecucion aprove- 
ebando los cursos establecidos i tratando de completarlos cor los 
demâs que requieren las mencionadas profesiones.

En efecto, existian ya câtedras de jeodesia, de topografia, de je o 
metria descriptiva, de anâlisis sublime, deseinpeüadas povdos pro
fesores que elevaron esta ensenanza a la altura verdaderamonte 
universitaria en el Instiluto i habian formado buenos agrimenso- 
res; existian clases de tisica, quimica, fannacia, botânica. i mine- 
ralojia, que sehallaban a cargo de otros dos profesores; i acababa 
de iniciarse la ensenanza de elementos de mecânica pov.cl digno 
vetorano Gorbea. Pero faltaban clases de los ramos mas esenciales 
para injenieros de minas, injenieros civiles i arquitectos.
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El Conaejo de la Universidad sometia a la considération del 
Gobierno cuân sensible era ‘ ‘que los alumnos de matemdticas del 
Instituto, después de haber heclio sus estudios requeiidos para los 
injenieros, no podian dar remate a la carrera porque no tenian me- 
dios de cursar los ramos de puentes i caminos, de esplotacii >n de 
minas, de metalurjia i una oficina para dibujo de mâquinas, bor
nas, aparatos, etc.”

Anhelando por el fomento de estos estudios, el Gobierno encar- 
gô en el acto a sus ajentes en Europa contratar profesores idé-. 
neos para la enseiianza de los espresados ramos que faltaban; I 3n- 
tre tanto, para subvenir a las necosidades mas urjentes, se agrégé 
la metalurjia a la clase de docimasia i mineralojia, se adopté pa
ra el estudio privado de esplotacion de minas, el de laboreo do 
minas por Ezquerra, se puso a cargo del director i primer organi- 
zador de la Escuela de artes i otïcios, senor Jarriez, la ensenan- 
za de mecâi ioa aplicada antes a la industria, i se nombro un pro- 
fesor especial para la clase de dibujo de mâquinas, como anexa a 
la de mecân'ca,.

A l propio tiempo se abriu un curso nuevo de construction por 
el arquitecto de Gobierno; i uombrado director del Observato- 
rio astronémico national el doctor Moesta, fué encargado de la 
ensenanza de los principios de astronomia para los aspirantes a la 
profesion de injenieros jeégrafos.

Dificultades imprevistas demoraron la llegaüa de los profesores 
europeos. Contratado en 1859 un injeniero encargado de la ense
nanza de esplotacion de minas, no arribé a Chile sino a princi- 
p1 >s de 1860/ i antes de abrir su carso, hizo su renuncia. Eu su 
lugar llarné el Gobierno a otro profesor reuen nombrado de 
injeniero de minas en Paris, i su servicio tampoco fué duradero; 
a mediados de 1867 renuncié su destino, i en los cinco anos de 
su permanenoia, casi la mitad del tiempo pasé en comisiones i via- 
jes. Por fortuna, esta vez no se prolongé la interruption de la cla
se, pues al ano siguiente un distinguido injeniero de minas, anti— 
guo alumno de la section universitaria del Instituto, recien Ile- 
gaeîo de Freyberg, donde habia pasado anos en completar sus co- 
nocimientos profesionales, se hizo cargo de la ensenanza de me-' 
talurjia i laboreo de minas.

No mejor suertc tuvo la Universidad en aquellos pwmeros ano»
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d'o stt org iniz icion para proVeer la câtedra (le puentes i calzailas- 
Soïamente en 1861 fué abierto1 eï primer curso de este importa ri
te ramo, por un hâbil injeniero delà escuela de Berlin, laborio- 
so i de ejemplar celo por la ensefian^a,- aen'or Bail as. Dos veces lia 
dado un curso bienal completo para sris alumnos, poniéndolo? en 
aptitud de tomar parte como ausiliares en los trabajos püblicos do 
puentes i camInos; formé tambien un buen programu i plan de 
eatudios para injenieros civiles; pero luego circUnstsmeias personu- 
les lo obligaron a pedir su retiro, i siguieron dos anos de interrup
tion on la enseüanza del ramo. Esta interrupcion perjudicé mu- 
cho a los alumnos que estaban ya para concluir sus estudios.

El Gobierno se apresurô en reinediar el mal, i gracias a su em- 
peno, un injeniero recien venido de Europa, mui compétente i es- 
perimentado en obras de su profes'on, abrié a prineipios de este 
aiio el curso de puentes i caminos para un crecido nûmero de 
alumnos. Bero poco antes de su venida el Consejo universitario, 
temeroso de que se repitieran en el porvenir las mismas dificulta- 
des e interrupciones que liieieron retardar tanto el desarrollo de la 
ensenanza profesi mal para injenieros, insistiô en la necesidad de 
enviar a Europa a dos o très alumnos de los mas distinguidos de esta 
Facultad, con el objeto de que, perfeccionândose i complotando 6us 
estudios en los majores establecin ientos europeos, cstuv;oscn ca- 
paces a su vuelta a Cliile de enseiiar diversos ramos de aplica- 
cion, relativos, ya sea a la carrera de injenieros de minas, ya a la 
de injenieros de puentes i caminos.

Halléla mas decidida cooperacion en el Gobierno esta iniciati- 
va. For su ôrden se mandé abrir ua certâmen para jévenes que 
estuvieran dispuestos a continuar sus estudios en Europa, como 
pens'onistas del Estado, con la obligacion do ensenar dospués por 
cierto nûmero de anos los ramos de su profesion en la secoion 
Universitaria del Instituto. Se déclaré que para e3te fin se habian de 
eleiir très jévenes, los que en el espresado certâmen diesnn mejores 
pruebas de su capacidad e instruccion.

Cinco aspirantes se presentaron cou este prnpésito en oposicion 
anfco una comision compuesta de profesores de la Facultad, i fue
ron soraetidos a pruebas orales i por eserito. La eleccion recayé 
eobre un injeniero de minas, para ramos de metalui jica i esplota- 
cion de minas, i sobre un injeniero civil en servicio del Estado
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para los de puentes i caminos; un Percer candidate, escojido entre 
los mas distinguidos alumnos de matemâticas, ha sido propuesto 
para los mismos ramos de puentes i caminos que cl anterior. Los 
très estân actualmente en Europa, estudiando los respectivosra
mos en los mejores establccimientos de ensenanza superior de 
Francia i Béljica, i recorriendo i visitando en los meses de receso 
las mejores obras de Alemania, Francia e Ingla terra.

Éstas han sido las causas de que los estudios de cien- 
oiss matemâticas i fisicas no han tenido en su desarrollo una 
marcha tan segura i continua como las de leyes i medicina, i de que 
en la misma época en que el numéro de los estudiantes de leyes se lia 
duplicado i el de los de medicina esahorn casi décuplo delo que fué 
en 1843, el numéro de los alumnos de la Facultad de ciencias es 
casi estacionario hnsta ahora. Es de esperar que la medida aconse- 
jada por esta Facultad i tomada por el supremo Gobierno, de en
viai-jovenes mas sobresalientes en estos estudios a Europa, con el 
objeto de formai- profesores i perfeccionarlos en los ramos que re- 
quieren las diversas carreras de injenieros, no solamente servira 
de poderoso estimulo a la jnvontud que se consagra a dichos estu
dios, sino tambien serâ el modo mas seguro para dar estabilidad 
a la ensenanza de los espresados ramos i librai la en lo futuro de las 
interrupciones que lia suf.ido.

Debo, sin embargo, citar como prueba del empefio de los profe
sores que en toda esta época fueron mas constantes i asiduos en el 
desenipeno de sus obligaciones, como tambien de la contraccion i 
capaeidad de los alumnos dedicados a estos estudios, de la necesidad 
que tiene el pais Je toda clase de injenieros i del porvenir que les 
ofrece el progreso de la industria nacional, que varo es el jôven de 
los que en todo ese tiempo (a pesarde haber sido incompleta i tan- 
tas veces interrumpida laenseüanza) se aplicaron a estos estudios, 
que no sc halle actualmente bien ocupado en obras de ulilidad pü- 
blica. Todos, en jeneral, tienen colocacion mas o menos lucrativa. 
Nadie ignora cuan importantes servicios prestan a los agricultores 
nuestros injenieros jeografos, i qué servicios prestaron particular- 
mente en tiempo de la desvinculacion de las propiedades; ellos son 
a los que einplea el Estado para formar su cuerpo de injenieros 
civiles en la ejecucion de varias obras importantes. Muolios inje
nieros de minas i ensayaderes jencrales dirijon los trabajos de los

—  23 —



—  24 —
injeiiios i minas mas importantes ciel pais, i en el fainoso i mas re- 
ciente clescubrimieiito de Caracoles, son los preferidos por las cotn- 
panias mas acaudaladas de aquel distrito minerai; en fin, cotiocidos 
son los servicios que hati prestado i contimian prestando los ant’- 
guos alumnos de topografia, de jeodesia i de los citrsos de puentes 
i caminos en los trabajos actualea de ferrocarriles.

Pero me es grato anadir que no todos los mencionados injenie- 
ros, particularmente los de minas ijeégrafos o agrimensores, reci- 
bieron instruccion en la seecion universitaria del Instituto en la 
capital, sino que gran numéro de ellos se formé en los liceos de 
La Serena i de Copiapô. En efecto, de gran proveclio i ausilio para 
el cultivo i progreso de estos estudios han sido los espresados liceos 
que cont-inûan prestando grandes servicios: el primero, desdo 
el tiempo en que por la primera vez se establecié la ensenanza do 
matemâticas i ciencias superiores en aquel centro de la industria 
minera, en 1848, i el segundo, desdel85S, época en que fné creada 
i especiaimente organizada para la instruccion de injenieros do mi
nas i ensayadores.

El hecho es que el Consejo de la Universidad ha confirido desclc 
1857 hasta 18T0:

60 diplotnas de injenieros jeégrafos.
36 “  do “  de minas.
21 “  de ensayadores jonerales.

1 “  de injenieros do puentes i caminos.
2 “  de arquitcctos.

(Un© de injenieros do minas i uno de los espresados ensayadores 
estudiaron en Alemania).

Los injenieros que recibeiï su instruccion en fos liceos de La 
Berena i de Copiapô rinden sus ultimas pruebas orales i prâcticas 
ante los comisiones norabradas por el decano de la Facultad, com- 
puestas de profesores e injenieros recibidos.

Hasta ahora rije todavia, con escepcion de itnos pocos articuîos 
algo moclificados, el mencionado plan de estudios profesionales pa-> 
ra injenieros. decretaclo en 1853; solamente el Gobierno por indi
cation de la Facultad de ciencias suprimié los titulos de agriraen- 
sores i de ensayadores, cuyasatribr ciones entran en las de injenieros 
jeégrafos ; de minas.



Este plan adolecc sin duda de varios defectos i la Facultad do 
ciencias, cstinmlada por el Consejo, traté de modifient1 i de mejo- 
rarlo. Se ocupé detcnidamente de esta reforma Una comision nom- 
brada por el decano de la Facultad en 18G9 i formé un arreglo de 
estudios mas eompleto, mejor distrilmido que el vijente. En este 
proyecto se trata, en primer lugàr, de separar unos de otros, varios 
ramos de enseüanza, que por ahora se hallan a cargo de unos 
pocos profesores i por lo mismo no se euseüati todos los anos sino 
aüo de por medio; en segundo lugar, se aüaden al actual plan de 
estudios algunos ramos do aplicacion inmediata que faltan- 
todavia, como son: la resistencia de los materiales, el corto de 
piedra i raadera, construceion de mâquinas, obras liidrâulicas, etc. 
Se intenta, en tercer lugar, ensauchar convcnientemeute algunos 
cursos, coordinarlos de inanera quepuedan ausiliarse mutuameute 
iseüalara eadaramo el lugar i tiempo que le eorresponden.

De la révision de este proyecto, ya elaborado i acordado, des- 
pués de prolongadas discusiones, por la Facultad, se ocupa actual- 
mente el Consejo, i nmi pronto lo pasarâ a la al ta consideracion 
del Supremo Gobierno.

Comprenne actualmsnte la enseüanza de ciencias naturales en 
la Universidad très ramos: la botânica, la mineralqjia i la jeolo- 
jla. Las dos ûltim is interosan especi-ilniente a los aspirantes a la 
Cariera de injenieros de minas, 110 se estudian sino aüo de por 
medio . tfeneu limitado numéro de alumnos; la primera, al con
trario, como ramo obligatorio para médicos i fannaeeuticos, ense- 
nada por cl hâbil naturafista, director del museo nacional, atrae 
anualmente mas de 59 discipulos i es uno de los cursos ma3 eon- 
curridos de la Universidad. Sus alumnos salen en la primavera a 
lierboiizar con su profesor i fonnan lierbarios, debiendo eada 
ûlurmro présentai’ el suyo en los exâmenes.

El mismo profesor abrié dos veees un curso de zoolojia on el 
museo, valiéndose de los tesoros que en objetos de este ramo do 
ciencias naturales posee nuestro museo nacional. Pero, 110 siendo 
la zoolojia ramo obligatorio para carrera alguua, pocos aficiona
dos ha tenido el curso, 1 solia preferido limitai’ por ahora laense- 
fianza de histoiia natural a la de botânica.

Para la de esta ûltiina, el profesor acabi de publicar un valioso 
tratado, acomodado no solo para el uso de sus alumnos, sino larn- 
l ien para los naturalistas i afectos a la cienciaquo quieran cononer

4
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i culfcivar la botâuica en Cliile. De grande ausilio tambien sera 
para la clase de botâniea un jardin de plantas que, a instancias 
del sefior l ’ hf ippi, el Gobierno, de acuerdo con la Sociedad de 
agricultura, ordtnô estableeer eu la Quinta Normal, destinando 
para este fin una dotaeion detenniuada.

Al mismo profesor, doctor Philippi, se debe un proyecto para la 
organizacion de un curso de agricultura en la Universidad, i el 
Consejo espera que la enseiianza de este ramo, tan esencial para 
el progreso i prusperidad del pals, 110 taidarâ en tener un profe- 
sor idôneo, merced a la benevoleneia con que el Supremo Cobier- 
110 lia recibido el inencionado proyecto.

Facultad de teolojîai ciencias sagradas.—Al terminar la par
te que lia tcnido la Universidad en la direccion de la instruccion 
superior, relativa a las Facultades de leyes, de medicina i de cien
cias fisicas i matemâticas, 110 tengo que liacer observacion alguna 
sobre los estudios superiores que corresponden a la Facultad de 
teolojia: liallâudose, pues, la ensenanza de ciencias sagradas i teo- 
lqjia bajo la direccion i vijilaneia de la alta autoridad metropoli- 
tana i episuopal, se cursan estos ramos eselusivameute en los se- 
minarios i el Consejo no ha tenido injerencia alguna en ellos. No 
por cso el deeaiio de esta Facultad i sus honorables miembros han 
tlejado de prestar grandes servicios, eoino lo haré ver tratando de 
la instruccion secuudaria, en la direccion i vijilaneia de la ense- 
nanza relijiosa del Iustitiito, de losliceos i de los colejios, paiticu- 
lannente en la élaboration de los testos programas i en la asis- 
tencia a los exâmenes.

Facultad de Jilosofia i Immanidades.— Tampoco tiene la Fa
cultad de humanidades câledras de enseiianza superior en la sec- 
cion universitaria del Instituto. Eecordaré eu esta ocasion lo que 
ya he dicho, que eu 1853 se tratô de comprender eu el plan de es
tudios légales una clase bienal de literatura superior. Repetidas 
veces, en el tiempo del reetorado del serrer Bello, se hizo présenté 
en el Consejo la necesid.ad de estableeer eu la Univerbidad câte- 
dras de filosoira superior, de literatura antigua i moderna i de his- 
ioria: ramos que conipletarian el euadro de los estudios universi
taires en toda su estensiou, i cuya enseiianza da tanta eelebridad 
y, varias universidades europeas i uorte-ameiicanas. El desempeiio
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fie estos cursos pûblicos por nuostros escritores i literatos consagra- 
clos al estudio, ante un auditorio compuesto de los alumnos mas 
ndelantados en la instruccion, no dejaria de entusiasinar a la ju 
ventud i de inspiiarle el gusto por el cultivo mas profundo de le
tras: permitiria talvez abreviar, acortar un ano, para los aspiran
tes al bachillerazgo, del tiempo que hoi se exije para la ensenanza 
colejial»

iSeccoon preparatoria ;  instruccion secundaria.—La Facultad 
de bumanidades lia tomado talvez la parte mas activa en la di
reccion e inspeccion de la instruccion pûblica; pero la esfera de 
su actividad abraza piincipabuente lo que coustiluye la instrne- 
cion seganda o colejial: estudios lrainanitarios.

Esta instruccion es la que sirve de bise a la superior i profe- 
sïonal, es la que influye mas que esta en la ilustracion jeneral de 
la clase llamada a rejir los destines de la naoiou, i de cuyos pro- 
■gresos pende la difusion de limes en la inasa del pueblo.

Antes de pasar a la esposicion de los hechos que tuvicron lugar 
en la direccion i reglamentaciou de los cstulios en esta instruc
tion, no creo iniitil que me detenga por un miaieuto en recordar 
las ideas i principios fundameutaies que la Universidad ténia i le 
servieron de base en la foimation de los planes de estudios.

Con este motivo citaré en primer lugar las palabras de nuestro 
vcnerable rector Bello, en su discurso del ano 1854.

“ No dejaré de repetir una observacioa jeneral, dice, que se ha 
'hecho algunas otras veces sobre la instruccion colejial i que por su 
"mportanc’.a merece inculcarse. Se mirau jeneralmeute los ramos 
que forman osta espeeie de instruccion coino meranientc préparato
ires para las carrorasprofesionales; es decir, que se consideran so'la- 
mente, como un medio, no como un fin importante en si mismo. 
De esta jeneral preocupaeion naeen graves inconveuientes para el 
iucremento de la civilizacion inteJectual. Los que no aqfirau a una 
profesion cientlfica 110 aprecia* en su justo vaîor la posesion do 
aquellos conocimientos que distinguen en tod is partes a la jente 
edneada, i es preciso confes-irlo, se nota a inenudo esta falta en la 
clase mas favorecida por la lortuna, que es doude debeu prose n tai
se en realce aquella amenidad i clegancia que proceden de una in- 
telijencia cultivada i caracterizan a uua sociedad en progreso. De 
ahi el hacerse los estudios preparatorius s;n voi dailera contraction,
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sin amor, como condicionrs indispensables que abren la puêrta 9 
conociinieutos, 110 mas elevados, sino mas lucrativos; como adq u- 
siciones que para los iniciados en éstos no yalen la pena de co,u - 
serva.se, i de que en el curso de la vida aparecen pocos vestijios, 
Otra eonsecuencia del mismo prinoipic es la limitada ooucurre.pci.qt 
de la juventud a los colcjios provinciales, destinados princ pal- 
inente a la difusion de cse caudal de luces de que 110 debe cape 
cer un hombre de regular cducacion i que le habilita, no solo para 
el comercio social, sino para llenar decentemente las funciones a 
que son llamados indistintainentc los ciudadanos en nuestra orgat- 
nizacion politica. Las carreras literarias i en especial la del foro- 
son el grande objeto de la ambicîon de lus jovenes, i por eso ve- 
mos que en ciertos colejios se ha solicitado con* ardor el> estableci- 
iniento de las clases de derccho como un medio- die atraer la ju- 
ventud a su seno i de retenerla algun tiempo.”  (Anales de 1854r 
pâj. 10).

A  estas consideraciones a ri adiré las siguicr.tes que diez aiio» 
mas tarde espone en su memoria el secretario jeneral, cuya dedi - 
cacion a la ensenanza de los ramos mas adelantadus en el însti- 
tuto, su constancia i larga prâctica, dan autoridad en la mate- 
ria (1).

E l principal objeto de la instrnceion, dice, “ es el recto "jercicio 
de la inteÜjeucia que habitua a los alumnos a pensar por si 
mismos, imprimiendo actividad a sus facultades i euseîiâiidoles a 
liacer el uso mas acertado i lejitimq de ellas.

“ E l aprendizaje de los idiomas, de la historia, de la filosofïn , 
de las ciencias, es cl que proporciona los hechos indispensables 
para el ejercicio combinado i convcniente de todas las facultados 
sin desdenar alguna, con motivo de la adquisicion del espresado 
conocimiento.

“ Por importante que sea la adquisicion de los hechos literarios 
i cientlficos de toda especie, 110 es suficieute por si solo. Es prcei- 
so, indispensable, ademâs, que la intelijencia, al conocerlos, se 
habitue a reflcxionar, tanto p a r a  comprenderlos, como pRra sabei 
ajdicarlos i sacar de ellos las debidas consecucncias.

“ La cducacion intelcetual debe ser, 110 una simple retencion
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de nociones trasinitidas, siuo una compresion razonada de ellas; 
en otros térniinosJ 110 es asunto esclusiro de la memoria sino tam
bien i eser cialmentu del raciocinio.”

Partœmfo de estos principios, la Universidad dirijio su aten- 
ciou especialuiente a la eleccion de los ramos de ensenanza quo 
•debian entrar en ei plan de estudios para el Instituto, los 'iceos i 
scolejios del Estado. En este trabajo se valio de los planes de es- 
tudios aaoptados en los liceos de las naciônes mas cultas de Eu-
o-epa i que tienan a su favor la esperiencia; estos n.ismos planes 
feiivieroii de modelo en la distribucion de los diverses ramos i en 
la esteusion que cada uno debia ocupar en el arreglo jeneral.

La dificultad consistia en evitar que el ensanche exajeradc que 
se queria dar a la ensenanza de ciertos ramos no restririjiera dé
nias) ado la de otros; mayor dificultad todavia se presentaba tra- 
tarse de combinai’ los diverses ramos, de manera que el conjun- 
to de eh os, en cada aüo, sirviera a un tiempo al desarrollo de la 
intelijencia i de la memoria; que la diversidad misma do esos 
ramos tuviera por efecto hacer el estudio de ellos mas arueno; i 
que, en fin, el orden en que debia seguir la enseiianza de unos 
en pos de otros fuera el mas natural i nietodico posible.

Eu realidad, “ la principal dificultad para plantear un buen sis- 
tema de ensenanza (como lo dice el secretario jeneral del Con
sejo en su mencionada memoria) es el método. La educacion in- 
telectual se funda en el ejereicio de las dos facultades: memoria i 
raciocinio. Sin duda es de trascendcutal utifidad el poder retener 
el mayor nûmero de hechos cuyo conjuuto compone los idiomas 
la bistoria, la filosofia, las ciencias; mas, los resultados que se 
obtengpn serân sumamente incompletos, a voces perjudiciales, si 
el alumno se lia liabituado a recibir eoiiociiuientos sin orden, sin 
método, sin darse euenta de su aplicacion, siu empeüarse por 
reflexionar sobre ellos, sin adiestrarse en su aplicacion.

“ Bajo el imperio de una instruecion esclusivamente por la me
moria, la intelijencia humana se convierte, de fuerza productiva, 
en simple depésito de ideas ajenas cuyo seutido no sô alcanza 
a comprender.”

Oyese con frecucncia decir a los que mas criticnn la instruccion 
colejial que el jôven, al terminar sus estudios humanitarios, des- 
piiês de seis u ocho aiios de penoso trabajo, olvida en poco tiempo 
la mayor parte de lo que lia estudiado, i a veces ni se acuerda do
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haberlos estuuiado. Es verdad, lo olvida o puede olvidarlo; pero lo 
que le quodaro i lo que la buena o mala suerte en su vida pübli- 
ca o privada no le haritn olvidar, si lia heclio sus estudios con 
ôrden i método, es el habite i el arte de estudiar, de cultivar su. 
intelijencia: don que aprovecharâ, en todas las condiciouos i perl- 
pecias de la vida.

No me estenderé mas en la esposicion de les prineipios jenerales 
que han scrvido de base a los planes i arreglos de estudios qua 
han sido. on toda esta época elaborados i progrosivamente mejora- 
dos por la Universidad: tampoco referiré las dificultades i obstâ- 
culos (1). que so Ivin encontrado al ponerlos en ejeeucion, difieul- 
tades inherentes a toda reforma en la ensenanza, bien conocidas, 
particularinente de las pcrsouas ocupaiLis en la instruccion- pu- 
blica o privada.

Fuô por cl aüo 1857 cuando la Facultad de IwiUKnïidiades i la do 
rnatemâticas empezaron a trabajar con mayor eiapeno- en la re
forma dol plan de estudios preparatorios.

Una comision compuesta de los senores Sanfuentes, Prado, 
Vargas Fontecilla i Argüelles présenté en 1858 al Consejo el 
pro-yecto para un nuevo plan de estudios. En los Anales de la 
Universidad del mismo ano (pâj. 95 bis) se hallau las cinco lar- 
gas sesiones de la mencionada Facultad, en que se discuteu mi- 
miciosaroente todos los articulos de dicho proyecto i se hallau 
consideracionns mui profundas i luminosas sobre el asanto. Entre 
otras que se tomaron en cuenta i que séria largo roproducir en este 
momento, se tuvo présente lo que on otra ocasion dijo don André & 
Bello:

“ Nuestra juventud, la que entra en los colejios, llova puostala 
mira en la adquisicion do los conocimientos superioros necesarios 
para el ejercicio do una profesion peonliar: la del foro, en la mayor 
parte de los cases; la eclesiâstica, inêdica, o la do ngrimensor en

(1) «E n tre  estes  o b s tâ cn lo s  n o  era c l  m e n e r  (d ieu  e l a u tor  d e  la  ritnda  m e , 
m oria  d e  1805) la  lu Isa idea  qui* se  lian  form ai lo  los p jd r e s  d e  fam ilia  d e  la 
im p orta n c ia  d e  la in stru cc io n  p û b lica . La m a y o r  parte  d e  e llo s  a n h e la n , n o  
q u e  su s  liijo s  a p ren d a u  re lin en te , s in o  q u e  «n q u ie ia n  d e  cu a lq u ie r  m o d o  e l  
t itu lo  q u e  io s  habilita  para e je rre r  una p ro fes ion  ciiM itifica, co n  lo  cu a l ]>uedan 
«s e g u r a r se  medios de suhsistcncia ; 110 se a fan an  p o iq u e  p o sc a n  co n  a lg u n a  p e r 
fe c t io n  la g ia m â tica  o la l i lo s o l ï j ,  s in o  p o iq u e  p ro cu re n , com o  pu ed an , lo s  evr* 
t ilica d os  de  estos  cx 'u n e n e s . L o  q u e  q u ie re n  es  q u e  el j-îv o n  stia in c lu id o  e n  
la in .itii/aula d e  in é d ico s , in jen iero .> o  a b o g n lo s , auurjuu su  c je n cu i sea p o c a ; - »  
; la p i a ct /ca  bl* la d::itU "



otros. I’ ero pocos. poquisimos, lVccucntan los aulus con el solo ob
jeto do dar al entendimiento aquel cultivo indispensable de que en 
una sociedad adelantada no debe c.irecer ningun individuo que 
no pertenezea a las infinis clases. Lo que suple en cierto modo 
esta falta es el gran nunioro de los que, liabiénclose iuiciado en los 
estudios preparatorios de una carrera literaria, la abandonan i lle- 
vau a los destiuos subalternos aquel caudal de luces que han po- 
dido adquirir en su infructuosa tentativa. <;! de qué les sirve 
entonces el tiempo invertido en ciertos estudios que solo tienen 
valor como un medio para subir a otros de mas elevacion e irn- 
portancia? ^De qué les sirven, por cjemp'o, dos o très aüos em- 
pleados en la adquisicion del latin, que no los h ibilitan ni para 
entender siquiera este idionia? Es évidente que igual tiempo i 
trabajo aplicados a objetos de jeneral aplieaoion hubieran sido do 
mas provecho para ellos i para la sociedad entera.”

La Facultad de humanidades, en la discusion del mencionado 
proyecto, participé completamente de la opinion de su rector; i 
con este motivo, para exoncrar a los alumnos que se destinan 
a las carreras de injenieros o no aspiran a profesion alguna cien- 
tilica, del estudio del latin i de otros ramos que se creen necesa- 
rios solamente a los aspirantes al foro o a la medicina, se propuso 
dividir todos los ramos do enseüanza colojial del Instituto Na
cional: 1.° en ramos comunes obligatorios para todos los estu- 
diantes cualquiera que soa la carrera a que se destinen; i 2.° en 
ramos espccioJ.es. Estos ûltimos debiau subdividirse en très sec- 
ciones de ramos, correspondientes: la 1." al abogado i médico; la
2.a al injeniero; i la 3.a a los alumnos que no se proponen seguir 
una carrera determinada. En este plan, liibilmente combinado, se 
supone el dia entero distribu lo en cuatro (a lo mas en cinco) 
lioras de clases, durante las cuales se cursariau todos los ramos 
comunes a todas las carreras, como tambien los especiales de al- 
gunas, en la intelijencia de que no todos los comunes cxijirian 
clase diaria, pudiéndose tumar por dia.

Todo el pl.in de estudios comunes i especiales comprende en el 
proyecto de la Facultad cinco afios; pero nadie puede incorporar- 
se al primer aüo sin un cortificado de que sabe, a mas do leer, es- 
criil ir i catecismo de rclijiou, la jeografia descriptiva, nociones ele- 
mentaies de aritmética i de gramâtica castellana.

En este plan se procura dar pi ineipalmcntc cierto désarroi lo a
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Li ensenanza relijiosa, que comprcnde el catecismo esplicado, la 
historia sagrada (antiguo i nuevo testamento), historia eclesiâs- 
tica i los fundamentos de la fé: en la filosofïa se liallan corn- 
]>rendidas la psicclojîa, la léjica, la teodicea i la ética; la ense
nanza de liistoria principia pur la de Amériea i de ClnJe, i pa— 
sando sucesivaine» te a la griega, romana, de la edad média, i 
moderna, ocupa los cinco aîios; el estudio de quimica i fïsica es 
obligatorio para tcdos, i el de cosinografia ya no es elcmental sine 
inas estenso que lo que se acostumbraba liacer eu aquel tiempo. 
Los ramos especiales de la segunda seccion debi.m comprender 
todo el curso de matemâticas razonadas, la jeometrîa analitica i 
trigonometria esféiîea por la obra de Françoeui ; i en cuauto a la. 
tereera section, el proyeetc proponia que se establecicrau cursos 
de aritmética comercial, do teueduria de libros i de dereeho co- 
mercial.

Este proyecto, presentacto por la Facultad de humanidades al 
Consejo eu su sesion del 14 de agosto del mismo aüo, vol vio 
a. ser discutido i en todes sus detalles exainiuado por los miern- 
bros del Consejo. Llamé sobre todo en él la atenciou del decanq 
do matemâticas la disposiciou que obligaba a los que se dest:na- 
ban a la carrera de injenieros a estudiar los primeros ramos de 
matemâticas, primero elementalmeute, de uu modo imperfecto, 
por ser ramos comunes a todos; i en seguida, a esluduir estos mis- 
mos ramos como se deben estudiar.

El mismo decano, en una nota dirijida al Consejo con feclia 24 
do marzo de 1860. (Anales, pâj. 490), espoue: “ Si taies alumnos 
ban de estudiar después, de un modo racional i cieutîfico los es- 
presados ramos, ja  qué fin hacerlos aprender piiiuero superficial- 
moute, gastamlo en este aprendizaje uu tiempo que séria emplea- 
do ccn mayor proveoho, dilatando la enseiianza superior?”

Sérias clfioiiltades se pusioron de por medio parallevar a efecto 
eu toda su estension el plan do ostudios, tal como ha sido elabo- 
raclo i propuesto por la Facultad de humanidades. Sclamente una 
parte de él relativa a los estudios de matemâticas dié lugar al 
arreglo olefinitivo del cm so preparatorio île matemâticas para 
injenieros, que el Gobierno sancioné i mandé poner eu ejecncion 
por su decreto del 11 de abril de 1860. Este arreglo cou pocas 
modificai rones se observa hasta ahora en el Instituto i en todos 
J.os liceos nacionales. Por este arreglo, todos los ramos de] îqen-
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cionado curso prcparatorio se hallan distribuidos en cinco aüos, i 
convenientemente conibinados los de aritmética, âlÿ bra, jeoine- 
tria razonada, la jeoinetria analitica i las dos trigonometria3, 
con los cursos accesorios de relijion, de granuuica, litoratura, liis- 
toria, cosmografia i dibnjo lineal.

El mismo aiio i el siguiente (1861) vol vio la Facultad de hu
manidades a su obrade mt-jnrar el plan de estudios humaintarios 
i, de intioducir en elloi reformas indispensables: esta vez se trato 
de uniformar la enseüanza i réjimen en todos los liceos ieolejns 
del Estado.

Sin embargo, pasaron très aüos i no se décrété un nuevo plan de 
estudios para el Instituto sino en 1863 (5 de octubre), en tiempo 
del minisierio del seüor Gfikunes. Por este plan, el curso de huma
nidades dura sois aüos i comprende principalmente el latin, cuya 
enseüanza va désarroilâinlose progresivarnente desde el primer 
aüo hasta el sesto eu que se liace la tnuluccion de Horacio, Ovidio 
i Cieeron; el estudio de gramât.ioa castellana ocupa los dos pri- 
îueros aüos; la literatura i la filosofia los dos liltimos; la liistoria 
los cinco primeros, i al propio tiempo se hallan convenientemente 
distribuidos los ramos de matemâticas i de ciencias naturales. La 
onseüanza de estas ûltimas se estendié muclio con la adicion de 
las clases de qiümica, de zoolojia, de botânica i de elementos de 
jeolojia; al estudio de cosmografia se agrégé el de jeografia fisica, i 
a los defilosofiai literatura, ramos uuevos de liistoria de la filo- 
sofie i de liistoria de la literatura.

Se puede decir que nnnea en Ciiile la enseüanza secuudaiia lia- 
bia tenido tanta estensiou como la que tomé con la introduccion do 
este ûltimo arreglo. Se le puso en i amodia ta ejecucion en el Ins.ti- 
tuto; i el aüosigu:eute(decreto del26dediciembrede 1864) se man
dé estender su obseryancia a los liceos de primer éiden de Copiapo, 
de La Serena, de Yalparaiso, de Talca i de Concepcion, dejando 
organizados los cui sos de solo los très pri meros anos en los dernâs 
colejios naciouales. Sin embargo, no se declararon obligatorios 
los nuevos rarnos introducidos en este plau de estudios, sino desde 
el 1.° de mayo de 1868.

El buen efecto de esta reforma se dejé luego sentir en el progre
so de la instrucciou supc or o universitaria. Los jévenes que ter- 
minaban sus estudios del sesto ano en los liceos provinciales, ve- 
nian apresentarse sin demoraa laprueba final de bachillerazgo en
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liumanidades, como los deigual categoria del Instituto, i luego so 
watriculaban en la Delegacion universitaria, elijiendo la cariera 
que les convenia; al propio tiempo toraaban el mismo dcsarrollo 
i estension los estudios humanitarios en los semiuarios de San
tiago, de La Serena, de Concepcion, i en algunos colejios particu- 
lares de la capital, particularmente en dos de éstos, formados so
bre grande escala, por las congreg iciones relijiosas. Cada ano reci— 
bia la Universidad en sus aulas mayor nûuiero de estudiantes de 
aquellos liceos, seminarios i colejios particulares, entre cuyos 
alumnos babia tan bien preparados como los del Instituto.

En medio de estos adelautos jenerales en la instruccion pùblica 
i privada, se suscité en el seuo de la Facultad de liumanidades 
(en 1865) una cuestion ârdua i trascendental jiara el estudio i 
cultivo de las letras: <;se deberia couservar como obligatoria para 
grados univenitarios, particularmente para los que reqnieren las 
profesiones de abogado i de médico, la ensenanza de latin ?

La cuestion ha sido debatida con calma i profusion de razones 
en pro ien contra, ante la numerosa concurrencia que asistia a las 
sesiones.

Los contrarios al estudio obligatorio del latin, hacian ver el 
tiempo que se hace perder a> los estudiantes en los seis aüos del 
euiso de liumanidades, sin provecho alguno inmediato, prâctico, 
inaterial; el fastidio i marti.io que sufren en ese aprendizaje, i liv 
facilidad con que lo olvidan; enfin, el bien que sacarian si en su 
lugar se les ensefiasenidioinns modernos, conocimieutos mas ame- 
nos, utiles, de aplicacion mas directs a las artes, a la idustria, al 
comercio, a la agricultura.

A  estas razones contestaba con érudition i entusiasmo el labo- 
rioso profesor del Instituto, doctor Loheck, cuya muerte ha sido 
tan jeneralinente sentida en Chile. Ilacia recordar en el âniino do 
t.odos aquella grande época de clâsicos griegos i romanos, cuyas 
obras sirvieron i nunca déjarân de servir de modal o a los buenos 
Aritores, poetas, historiiulores i oradores modernos; abria los ina- 
gotables tesoros que nos ha dejado aquel mundo de antigua civi- 
lization; insistiaen la perfection del idionia cuyo profundo cono- 
cimiento sirve de base a los estudios de liumanidades en todas la8 
naciones que forman la gran repûblica de letras i ciencias. Hacian 
ver otros miembros de la Facultad que consecuencias rosnltarian 
para el progreso i dcsarrollo eu que se hnlla la literatura chilena
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si se dejara simplemento a la voluntad de los estudiantes de los 
lieeos i colejios, a la iniciativa oestimulo de los padrcs, estudiar o 
110 estudiar el latiu. En medio de la discusion, parecian tambien 
revivir las mémorables palabras de Bello, a qiTTan no me cansaré 
citar, siempre que se trate de la vida i lionra delà Universi
dad: “ Lo poco que se fija la atencion, decia,en este estudio (el del 
latin) es una de las causas que contribuyen a la incorreccion con 
que hablan i escriben la lengua patria aun personas de 110 vulgar 
cultura que han estudiado latin; veo que no sedan a conocer, 
sinomui por encima, las jenialidades i elegancia de csa bella len
gua, que aun inediananiente poseidn, facilita de un modo increi- 
ble el aprendiznje de la otra i sirve de guia para el recto uso de 
nuestro propio idioma hablado i escrito; veo que la prâctica an
tigua de composiciones escritas ha caido en desuetud.”

La Facultad de humanidades, con esccpcion de très votos, so 
pronunciô contra la supresion del latin. El benemérito filologo 
Lobeck abriô gratuitamente un curso pûblico de literatura anti
gua en la Universidad, curso que, 110 siendo obligatoire, tuvo po- 
cos alumnos.

Eu esta mismaépnca la Facultad de humanidades se ocupo en 
redactar un sistema de composiciones escritas para ciertas clases 
del Instituto i de los liceos provinciales, i la Facultad de mate
mâticas iusistio en la necesidad de ejercitar a los estudiantes de 
matemâticas de esos mismos estableciinientos en la resol ucion de 
problemas.

El objeto que ha tenido la Universidad de promover esta cla- 
ee de Irabajos en la enseiianza colejial, ha sido de dur a esta ense- 
fianza un carâcter mas prâctico. En el arte de escribir, en el arte 
oratorio, de nada sirven las mejores réglas sin ponerlas en el ejer- 
cicio continue de bien escribir i bien hablar; en las matemâticas 
no se comprenderian las reglas, las demostraciones, si no se apren- 
diese a aplicarlas a la resol ucion de los problemas mas variadosque 
se pueda; i en las ciencias naturales, de nada serviria el estudio, 
sin el bâbito de observai- i de reflexionar sobre lo observado. Sa 
Bube cuâuto debe en Francia i Àlemania el progreso de letras i 
ciencias, i la corroccion del estilo en la jeneralidad de las abras que 
adi se eseriben, a los continUos ejercicios por escrito, a las compo- 
siciones, a las resoluciones de problemas, al metodo esperimental 
en la enseiianza de ciencias, i a la costumbre que llevan los
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alumnos de rcdactar sus lecciones ou los lieeos i colijios de aque- 
llos puises.

Con este propé.sito, el Consejo, a indieaeion de la Facultad de 
liuinanklades, pasé (eu 186...) una circulai- a los redores de los 
liccos i seminarios recomendando que prccuren cultivai- el racio
cinio mas que la memoria de los alumnos i multipliquen cuaulo 
so pueda los ejercicios de composiciones por escrito. En esta circu
lai-, finnada por el rector don Manuel Antonio Tocornal, poco antes 
que su desgraciada muer te lo arrebatasc a la Universidad i a la na- 
cion, recoinienda el Consejo a los directores de los estudios:—que 
los alumnos do latin, de castellauo, de fiancés e inglés aprenilati 
de memoria eiertos trozos Iscojidos escritos en estos diversos idio- 
mas;—que sean ejercitados eu traducciones para que puedan 
leer las obras clâsicas en estos idiomas;—que ileban tambien hacer 
estractos o esposiciones de argmnentos que los forzarân a leer por 
si solos, fuera de la clase, aquellas obras;—que les 6uministreu 
ténias para composiciones, pudiendo servir para ello aigu epi- 
soilio de Tito-Livio o Tâcito o de escritores como Corneille, Er- 
cilla, Calderon. “ Esta enseiianza prâctiea de literatura (aiïade en 
conclusion la circulai-) por medio de las obras mas sobresalieu- 
tes que se conocen, os a la verdad tanto mas util que el estéril i 
enqjoso aprendizaje simplemente gnomôuico de reglas i escepcio- 
nes que no se aplican.”

En cl ano 1868 varios rcctores de liceos piilieron que se hiciera 
estender a esos establecimientos lo que existia en el Instituto, es 
decir, uua clase superior do gramîitica castellana para estudios 
piâcticos que consistirian en la aplicacion do las reglas i enel ejer- 
cieio de composiciones escritas. Esta clase, planteada desde liacia 
aiios en el Instituto, donile habia sido primero hecha gratuita- 
mente por don Francisco Vargas Fontecilla i después todos los 
dias por un profesor rentado, estaba produciendo buenos resulta- 
dos. Se acordé, pues, en el Consejo pasar una nota al seüor minis- 
tro, en la cual se proponia incluir eu el tercer aüo de humanida
des, una clase especial para ejercicios prâcticos de idioma patrio.

En este ano tambien noté el Consejo la necesidad de introducir 
niia reforma en el reglamento de grados para el bacliillerazgo en la 
Facultad de hunianides, cuyas pruebas finales habian llegado a ad- 
quirir tan poca iinportancia que era inas bien pura formalidad 
que una prueba de competcncia. Con este motivo sc formulé uu

— 36 —



proyecto, de cuyos ponnenores me oeupiré eu el artleulo de lus 
exâmenes. Pero a principios del ano 1869, llamaron particnlarmeu- 
te la atencion del Consejo, el que algunos cursos profesionales supc- 
liores planteados en los liceos de primer ôrden no correspondian a 
lo prescrito por el decreto supremo de 26 de dieiembre de 1864, i 
que, por liallarse estos estudios mui incompletos, el nûmero de 
alumnos pertenecientes a ellos era mui limitado, llegando apenas 
al de los profesores que exijiria la carrera a que se destinaban. Cou 
este motivo, el Consejo en su nota de 15 de mayo (1867) liace pré
sente al seîior minist.ro la falta de profesores en las provincias i la 
necesidad de proveer los liceos de La Serena i de Copiapô de utiles 
indispensables para ensancliar i complétai- sus gabinetes i labora- 
torios. Entre tanto, el Consejo tomo la libertad de insinuaral Su
premo Gobierno las ventajas que resultarian de hacer venir a San
tiago de cada lieeo a uno o dos alumnos mas sobresalientes i 
mantenerlos a costa del Estado, con el objeto de que, terminando 
sus estudios en la seccion universitaria del Instituto, se hâbilita- 
sen para servir en seguida de profesores.^

Largo séria detallar los demâs hechos i a«untos en que se han 
ocupado el Consejo ila Facultad de humanidades en estos ûltiuios 
anos, con rcferencia a las mejoras en la enseüanza secundaria del 
Iustituto, de los liceos i colejios nacionalcs. Los estudios siguie- 
ron su curso prescrito porel ùltimo plan de estudios del aüo 1864; 
las clases que requeria dicho plan se completaban; la juventud 
iba acostumbiândose mas i mas a las inlroaucidas reglas i urdeu 
prescrito. Los cinco seminarios i varios establecimientos privados, 
particnlarmente los de San Ignacio, de San Luis, i de la congrc- 
gacion de los HE. PP. de los Sagrados Corazones, abundaban ca
da aüo mas en estudiantes; i, como ya he tenido la ocasion de de- 
cir, mviaban cada ano alumnos aiirovechados a la Universidad. 
Introducida i bien cimentada la enseüanza de ciencias naturales 
i esperiinentales en el Instituto, por ser entusiasta i amante a es
tos estudios el rector, se esteudiô simultâneamente a los demis 
liceos, a los seminarios i a los mencionados colejios privados, ejer- 
cicudo un influjo notable en el progreso deesos mismos ramos mas 
avanzados en la Universidad. Ascendio a priucipio de 1871 en cl 
Instituto el nûmero de estudiantes a 1162, i mas que otros tan los 
recibian la misma iustruccion en cl seminario i los estableeiuiien- 
tos privados de la capital. Pasaba de très mil cl nûmero de cxâ-
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mènes rcndidos en 1S70 en el Instituto i este inismo aûo, debo 
recordarlo, G5 jovenes recibieron grados de baeliilleres en humaiii- 
dades.

Es natural que, habiendo tomado tanto dcsarrollo la instruccion 
Riiperior i colejial, i estendiéndose en la ni i.s ma proportion a todas 
las provincial i departamentos mas remotos de la capital, i partici- 
pando de ella todas las clases de la sociedad, mayor espansion pe- 
dia tambien el espiritu innovador, emprendedor, âvido de ilustra- 
cion del pais. Nuevas aspiraciones debian aparecer; nuevas ine- 
didas, nuevos recursos, frutos del mismo progreso de la ensenanza, 
se pedian, se exijian, para el mayor fomento de ella. La elneriencia 
misma seiialaba nuevas vias, nuevos ensayos que intentai-.

En la prensa, en el congreso national, a las mismas personas 
que, mieiitras tormaron parte del Gobierno liabian contribuido aes- 
tablecer el réjimen vijente, se oia clamar por la nccesidadde re
formai- varias medidas, como excesivas; los planes de estulios pa- 
reeian como reglamentacion pesada, molestosa; los estudios de- 
masiado variados, inoficiosos a lo menos para la mayor parte de la 
juventud, que no aspiraba o no se liallabaaptapara aspirar a carre
ras cientîficas i literarias: se llegarou a tachar aun de monopolio los 
grados i diplomas profosionales sujetos a ciertas réglas i garan- 
tias.

No se liallaba, por cierto, indiferente la Universidad al jiro que 
iba tomandola opinion pûblica; pero su cometido eia siempre dic- 
tado por la lei orgânica i la carta fundamuntal : sus deberes deter- 
minados, su responsabilidaJ grave.

Con la misma circunspeccion que la eri cambial)» por la via de 
mejoras lentas i graduales, se proponia modificar, retocar lo in- 
troducido. Roiuper de una vez con lo pasado, dejar todo a la ini- 
ciativa de los particulares i al acaso, habria sido cosa mas fâcil, 
mas libre de compromiso, mas cômoda:—menos conforme al de- 
ber.

Sin restrinjir el cuadro de la ensenanza, ni cercenar los estudios 
que tanto tiempo de afan costaron para su organizacion, el Con- 
sejo creyo oportuno reformar el ûltimo plan que estaba vijente; i 
para acomodarlo a las exijencias que se inanifestaban en el pûblico, 
se propuso crear una section para los jovenes que no querian de- 
dicarse a ninguna carrera cientllica determinada, arreglar los pri- 
meros très aüos del curso humanitario de mancra que pudieran
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sus estudios servir a todos, sin uistinci 11 de objeto o profesion a 
que aspirasen, i dejar el latin en los très ültimos aiios de huniani* 
dades, solamente para los .aspirantes a las carreras de abogado i 
de inédico.

Este ha sldo el orijen i el objeto del proyecto que a fines del 
aiio 1S70 el Consejo ha discutido para un nuevo arreglo de los es
tudios en el Instituto i los liceos provinciales. En efecto, en este 
plan se proponia escluirel latin de los très primeros anos i se pro- 
curaba incluir en cllos I03 ramos de instruccion/eaeraZ, igualmento 
neeesaria para toilos los estudiantes antes que se hallen en esta
do de elejir para si carreras deterininadas. Desde el euarto aiio los 
estudios debian ser divididos en très distintas eategorias, como 
ya liabia propuesto el Consejo hacerlo en su proyecto del ano 
1861; pero esta vez se propuso iniciar cl estudio del latin en el 
<euarto ano i estenlerlo hasta el sesto inclusive, solamente para 
1-os aspirantes al bachillerazgo en humanidades. A  esta misma ca- 
tegoria debian partcuecer los ramos superiores de humanidades, 
algunos comunes para todos, otros especiales para los aspirantes 
al foro o a la înediciii'a. Eu la segunda categoria se colocaban los 
ramos preparatorios para los aspirantes a la carrera de injenieros; 
i en la tercera, la contabilidad, dibujo lineal, noeiones de lejisla- 
cion civil, elemenlos de lejislacion comercîal i de economîa politi- 
ca, los idiomas, es decir, ramos cuyos conocïmientos, elementales 
pero no snperfic.iales, coueurren a fonriar la cducacion intelectual 
de un buen ciudadano.

Arreglado de este modo, el nuevo plan de estudios pareeîa conci- 
liar del mejor modo posible las diversas aspiraciones i exijencias 
de los padres de famllia que colocaban sus hijos en los estableei- 
mientos naclonales. Varias dificultades, sin embargo, se dejaban 
desde luego sentir en cl proyectado arreglo. En primer lugar, 
purecia demasiado corto cl término de très anos para el estudio 
solido del latin-: para subsanar este incouvempnte, se propus0 
amneutar el mimera de horas para el estudio (lel latin e introdu- 
cir mejores me todos en su enseüanza. Era tambien iunegable que 
los alumnos de estos très anos, siendo mas adulant*os en sus es- 
fiulios i de inteüjeucia mas desarrollada, aprenderian mejor i mas 
pronto el lutin que si principiasen a estudiar desde el primer aüo 
de luunaniftades. En segundo lugar, purecia inoportuno detener 
a los aspirantes para la carrera de injenieros por seis aüos eu los
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estudios preparutorios de matemâticas, estudios que por el anti- 
guo plan terminab.in en cineo; pero a esto se alegaba que eti 
estos scis aüos tendrian tiempo para estudiar eon los alumnos de 
liumanidades, la quimica i la fisica elementales antes de pasar a 
la instruccion universitaria: estudios de que por el antiguo plan 
estaban eximidoslos alumnos de inateniâticas, que cursaban estos 
ramos en la seccion universitaria. Eu fin, preseutaba tambien 
otras dificultades el arreglode los ramos pertenecientes a la terce- 
ra categoria, es decir, de aquellos que se deberiau establecer para 
jovenes que no se destinaban a ninguna carrera literaria o cientifica 
bien determinada.

No pu die n do resolver i desde luego allanar satisfactoriamente 
todas las dificultades que ocurrian en la redaccion definitiva del 
nuevo arreglo, el Consejo, en su sesion del 5 de enero de este ano, 
eonvino en coinunicar al seüor ministro lo que se ténia acordado 
respecto de los très primeras anos del curso de liumanidades, sin 
perjuicio de seguir discutiendo lo que conveuia iiacer respecto de 
los très ûlliinos.

El Suprême Gobierno se sirviô admitir la idea principal que le 
habia sido sujeridapor el Consejo, de esclnir el latin de los prime- 
ros anos del curso de liumanidades, a fin de que estos primeras 
estudios pudieran servir de iustruccion a todos los estudiantes en 
jeneral, sin distincion de la carrera a que se destin on. dejando, sin 
embargo, por ahora el curso prépara torio de matemâticas como 
estaba cslablecido; i por cl decreto del 27 de enero de este ano, or- 
deno poner en ejecucion, tanto eu el Instituto como en los liceos 
provinciales, un nuevo plan de estudios dividido en s.‘ ite aüos. Por 
este nuevo plan se escluye de los primeras cuatro aüos de liuma
nidades el estudio del latin, debiendo ocupar este iiltuno en los 
ifnimos très aüos, très lioras semanalmente; se afîade la enseüan- 
za do hijiene i de teneduria de libros; se deja a los rectores res- 
pectivos fijar el turno de las clases segun las lioras semanales fija- 
das para cadaramo; i, siempre que lo permita la distribuciou de 
tiempo, podrân los aluinnos, con la anuencia del rector, estudiar 
ramos de un curso superior a aquel en que estân incorporados. 
(Anales, 1872.—2." sec., pâj. 24.).

La circular que, al comunicar este decreto, pasô el seîïor minis- 
tro a los redores sobre la intelijeneia i aplicacion del espresado
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.plan de estudios de humanidades, compretide las consicleraciones 
que motivaron la reforma, i prevenciones:—1.° sohre los rudimen- 
«tos indispensables que se deben exijir de un alumno para que se 
incorpore en los cursos secundarios-; 2.° sobre las inditacioaes re- 
pe ridas veccs heclias por la Facultad de matemâticas de ejercitar a 
los alumnos de aritrnética en la résolution de problemas; 3.° so
bre la cnselanza mas prâctica posible de la tenedurîa de libros.; 
4.° sobre la tendencia tambien mas prâctica posible que conviene 
<dar a la ensenanza de gramâtica castellana; 5.° que sea obligato- 
ïio a los alumnos uno o dos ejercicios jimnâsticos por dia.

Con esta ultima reforma i nuevo desarrollo que acaban de to- 
ïnar los estudios del Instituto i do los liceos, terminaré la esposi- 
teionde la marcha progresiva que lia teuido la instruccion colejial 
desde 1855 ila parte que ha tenido en ella la Universidad.
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Instruccion primaria.-^-'hliù poca o ningïma injerencia directa 
ba tenido la Universidad en toda esta época en el arreglo de la 
instruccion primaria. Ya en su informe del ano 1854 hacia pré
sente el rector don Andrés Bello que la Facultad de liumanida- 
•■des, a cuyo cuidado recomcndaba principal mente la loi orgânica 
lo relativo a esta instruccion, carecia de medios para estender la 
inspeccion i direccion de estudios mas alla de Santiago. El decre
to supremo de 23 de abril (1854) ptiso al Consejo en relacion 
■con las escuelas por medio de las Jun tas p ovincialcs de educa- 
•cion; pero rara lia sido la J unta que desde los primeros ahos de 
su instalacion dirijia estados periodicos al Consejo; i desde la di- 
solucion de ella, la Facultad de humanidades i el Consejo tuvie- 
ron que limitai’ su accion a facilitai’accidentalmente en este rarno 
'os trabajos del Supremo Gobierno, ya en la révision de los testos, 
ya en la indicaoiou de otros nuevos, ya oh la discusion de al<>-unos 
métodos propuestos para la ensenanza mas elemental en las escue
las.

Con este objeto, la Facultad de humanidades promoviô en 1854 
un concurso de lectura, escritura i dibnjo lineal para las escuelas, 
i el mismo aiio promoviô la tormacion de bibliotecas populares. 
Esta idea acojida con vivo interés por cl Gobierno, se llevô luego 
•a efecto i en pocos aîios se establecieron bibliotocas de esta natu- 
raleza en casi todas las capitales de pmvincias i cUpartamcntes

6



— 42 —
fin 1845 se abrio un concurso en la Universidad con un premîo 

de mil pesos que el Gobierno ofrecio al autor del mejor libro en 
qne se desenvolvieran: 1.° la influencia de la iustrüccion primaria 
en las eosturnbres, en la moral pûblica, en la industiia i en el des- 
arrollo delà prosperidad nacional; 2.° la organizaoion que con- 
viene darle atendidas las cireunstancias; 3 sistema que conven- 
ga adoptar, para procurarle rentas con que costearlu. A  este con
curso siete mémo ias fueron presentadas i detenidamente exami- 
nadas por una comision compuesta de cinco miembros de la Uni
versidad. Obtuvo preruio la de los seüores don Miguel Luis i don 
Gregorio Victor Amunâtegui, i a mas de la memoria pren iada, se 
mandaron pifblicar otras cuatro de las que liabian sido presentadas 
al concurso (Anales, 1855—56, pâj. 757).

En 1856 la Eacultad de humanidades ocupo varias sesiones en 
la discusion de un proyecto de lei sobre organizacion de la ins
truction primaria propuesto por don Mâximo Argüelles; iademàs, 
en otras ocasiones tuvo que examinai- varios métodos de ense- 
fïanza de escrkura i de lectura que se proponian adoptar con pro- 
ferencia n otros; llamo, sobre todo, su atencion un método injeuio- 
so presentarlo por el antiguo director de la Escuela Normal, se- 
ïior Moreno, para la enseüanza delà lectura.

En tiempo del rectorado del senor Bello, al Consejo tocaba 
proponer touos los anos al Gobierno, eu el mes de setiembre, pa
ra el premio de instruccion primaria, una terna de lus maestros o 
maestras de escuelas que se distinguian mas por su cclo i apli 
cacion a la enseüanza. El desarrollo que tomaba cada aüo mas 
esta instruccion por toda la Bepûblica, hacia tambien cada aüo 
mas difïcil para el Consejo cl recojer datos següros sobre el mé- 
rito de los maestros de escuela en las provineias, i desde el ano 
1860, el Consejo ceso de elejlr i présentai- las mencionadas ternas.

E N S E N A N Z A  P E R S O N A L , T E S T O S , P R O G R A M A S , E XÂM .EN .ES, C O M IS IO - 
N E S  I  V IS IT A S  D E  LOS E S T A B L E C IM IE N T O S .

' No de gmn provecho i poCo cfica.. habria sido todo ernpeno del 
Consejo i de las Facultades en formar planes de estudios, ensau- 
oh irlos con nuevos ramos, seüalar el drden en que ilcberian ser 
rnseüp,dos, perfeccionaudo los métodos i sistemas, si la Universidad 
no lmbiera tenido medios o 110 los liubieia aprovecliado para lie*



Var a efecto sus acuerdos i proscripciorics, sancionadas por el Go 
bieruo: medios légales que la lei orgânica le ha serialado entre 
«us atribuciones. La inspeccion que esta lei oonfiere a la Univer- 
aidad como uno de sus deberes mas esenciales, no podia ser, ÿa 
lie dicho, inspeccion pasiva para satisfacer la curiosidad o recojer 
datos para la estadistica. Para ejercer esta inspeceion i accion 
directiva, la Üniversidad lia tenido que ocurrir: 1.° a la ensenan
za misma por medio de sus miembros; 2.° al examen i élabora
tion de los testos de enseiianza; 3.° al arreglo de los programas i 
exâmenes; 4.° en ciertos casos, aunque raros, a las visitas de los 
establecimientos.
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Ensenanza personal.—El medio mas seguro, inas eficaz qftt 
tendria la Universidad para la direccion de la enseiianza superior, 
Beria sin duda convcrtirse en una U niversidad docente, ensenai 
ella misma conforme a los planes i naétodos acordados, tener a sus 
miembros de profesores i dircctores de los establecimientos nacio- 
nales, dejaudo a los establecimientos libres, privados o particula- 
ves la libertad de organizarse como meior les eonvenga.

Tiempo hâ que, con ocasion de la separacicn de los ramos de 
enseiianza universitaria i de su organizacion especial sancionada 
por el supremo decreto de 1848 i efectuada en 1852, liabia dicho 
don Andrés Bello: “ Esta séparation tione por objcto hacer efec- 
tivo el primero de los deberes de la Universidad, la enseiianza. 
La Universidad va a ser asi un cùerpo docente, i segun las pro- 
visiones del decreto supremo, va a serlo de un modo que a mi juï- 
cio concilia dos grandes miras, la de dir ÏF la enseiianza en el 
sont ici o de la moralidad i la utixidad pûblica, i la de dejar a los 
profesores universitarios la independencia i la libertad que corrcs- 
ponden a su alta mision.”  (Anales, 1828, pâj. 164).

La Universidad cuenta en la actüalidad, enti-e sus miembros Je 
las Facultades de leyes, de medicina i de ciencias fisicas i mate
mâticas, a 26 profesores ocupados en la enseiianza superior profe
sional do la seccion universitaria del Inslxtùto i de los ramos mas 
avanzados do humanidades; dos de sus miembros son dclegados 
o jefes mas inmediatos de las dos secciones del Instituto Nation 
mil, i otros dos son rcctores del Instituto i del licco de Concep
tion; sus miembros corresponsales dirijen tambien la cnscfiaiUi



de ciencias en los liceos de Copiapô, de La Serena i de varie» 
otros (1). Algunos otros, después de haber ensenado por miulios 
aîios diverso3 ramos de ciencias légales, natnrales i de humani- 
■lades, se hallan actualmente jnbilados u ocupados en otros des- 
tinos; i con profnndo sentimiento debo recordar a los beneméritos 
Sazie, Petit, Padin, Yaldivia, Lobeck, a quienes la muerte ha ba- 
llado en el desempeno de sus clases.

Por el mismo decreto de 1848 que reglamenta los estudios su- 
periores de la seccion universitaria del Instituto, fueron estable- 
cidas las comisiones de profesores en cada Facultad para ve- 
lar en la marcha de estos estudios i proponer mejoras. Estas 

comisiones se ocnparon principalmente de la designacion de los 
premios annales a los alumnos maedistinguidos que los merecieran, 
como tambien de la distribution de los dias i lioras para las cla- 
ses i para exâmenes, con anucncia del delegado universitario. 
En diversos casos, por insinuation del Consejo o de! delegado, o 
por su propia iniciativa, emitian su parecer en maierias de la en- 
senanza superior.

La vida de un pvofesor, particularmente de los ramos superio- 
res, es sin duda la mas propia para el cultivo de letras i de 
ciencias: tranquila, libre de los cuidados i molestias inhérentes a 
otras profesiones mas lucrativas. Los profesores de estos ramos 
gozan, a mas de sus sueldos, la ventaja de que, después de los 
primeras seis anos de strvicio, su honorario va creciendo en una 
cuarenta ava parte de la dotacion de las respectivas clases que 
desempenan pudiendo, esperar una jubilation. El nombramiento de 
los profesores universitarios deberia someterse, como en varias oca- 
siones se ha liecho, a certâmencs pûblicos i a oposicion: no falta- 
rân para las clases vacantes candidates que se presentarian a di- 
chos concursos como asnirantes al profesorado.

Mas precaria i de menos aliciente es la condition de los profe-
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(1) L o s  m iem b ros  d e  la  U n iversid a d  actu a lm en te  profjfcore ! son  lo s  sen ores . 
C a m p illo , C o o d , L ira  [d o n  J . H ] ,  F a b res, l lu n e e u s , C o b o , en  la  F acu ltad  du le 
y c s ;  los s n ores S c lin e id e r , T h é v cu o t , ïo c o r n a l  filon  ï  J .J , V a lilerram a, S al- 
d ia s , Z o rr illu , E lg u e ro , M u rillo  i S em ir, en  la  d e  m ed ic in a ; lo s  sen ores  S o la r, 
V a s q u e z , C uadra , V erga ra , P ra d o , P h ilip p i, D om e y k o , B runa (m iem b ro  co r r c s -  
p o n sa l), en  la  F acu ltad  d e  c ie n c ia s  fisicas  i m atem aticas; los  se iïorcs  B a iros  A ra - 
n a , A in unâtegu i fd o n  M . L .J, A n d o n a e g u i, F icrro , C arva ja l i O sorio  (m iem b ros  
co ir c sp o n s a le s ), en el In s titu to  i lo s  liceos . L e "  p ro fesores  q u e  p or  m u ch o s  anos 
lia en sen a d o  so n : B u s tillo s , B r ise iïo , V erga ra , M a l fd on  RI. C ] ,  P ia d o  fdoft San
t ia g o ], Iz q u ic rd o , lile st.
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sores empleados eu la eusenanza colejial. Justo séria exîjir, como 
ïo disponen los rcglamentos, que nadie pueda obtencr una câtedra 
en los establecimientos r aeioi aies sin ser bacliiller i pasar por las 
pruebas pûblicas del concurso. Pero en la actüalidad no son mu- 
clios los jovenes, de los que han heclio estudios sôlidos i bien or- 
denados, jovenes conocidos por su capacidad i aprovecliamiento, 
que quieran cousagrarse a la ensenanza secundaria i que tengan 
vocacion decidida por esa modesta laboriosa carrera. Si alguno 
de los alumnos mas distinguidos, al terminar sus estudios de hu- 
uianidades, acepta un puesto vacante en esta < nsenÿnza, las mas 
veces lo liace temporalmente n ientras acaba sus estudios profe- 
sionales, mientras halla mej or acomodo. Aliora bien, se sabe que, 
aun con los mejores conocimientos i aptitud mas aventajada que 
tenga un jôven profesor, recien iniciado en la carrera, tiempo ne- 
cesitarâ i larga esperiencia para ser bnen profesor. i quizâs mas 
ficil es enoontrar a un buen catedrâtico de mucbos anos de ser
vicios on la ensenanza superior que a uno, comparativamente bue- 
no de ramos fundamentales, de ramos elemer taies en los liceos i 
colejios.

Para remediar esa dificultad » los maies que aufre la ense- 
îianza colejial con los cambios continuos en el pers< nal de los 
profesores i con la inseguridad que se esperimenta de llenar si üu- 
pre dignamente sus vacan tes, séria preciso ocurrir al arbitrio de 
que se valen en este caso las naciones mas avanzadas en la instruc
cion: de organiear una buena escuela normal para profesores de 
liceos i colejios, costeando en ella el Estado la educacion de los 
jovenes sobresalientes, en la intelijencia de que estos jôvenes, al 
terminar sus estudios, sirvan por cierto numéro de aîios en la 
enseiianza pûblica.

Los miembros de la Facultad de teolojia, como ya fie tenido la 
ocasion de decir, ensenan los ramos de ciencias sagradas en los 
seminarios; i la ensenanza relijiosa del Instituto, de los liceos i 
de los colejios ha sido siempre confiada asacerdotes de carâcter 
conocido, casi todos, educados en los seminarios conciliares de la 
capital i de las demâs diôoesis.

Testos de ensenanza.—Despué3 del profesorado, lo que mas in- 
fiuye en la direccion de la bueua enseiianza i en la introduccion



«Te los mêjorcs métodog, sou los testos; l'a Universidad' se lia oeu- 
pndo eonstantemente de los libros que se usau en la ensenanza,. 
del examen i apreeiacion de los que con este objelo se sometan a 
su aprobacon i de la redacci'on de los nuevos.

En la jencralidad de los easos, el autor de un testo nuevo lo 
presentab.i espontâneamente al Oonsejo pidiendo su aprobacion ; 
el Oonsejalo pasaba al decano de la Facultad respectiva, quien? 
nombraba a uuo do los mi smbros de esta Facultad para que, des
pués de examinado dicho testo i de haberlo eomparado con otros 
anâlogos, si existiau, evacuara su informe sobre si el libro merecisv 
a probation absolu ta, o b ijo la con licion- do ser previamente cor- 
rejido o modificado en las partes que en el mismo informe eran 
senaladas eo,m defectuosas. Este informe era por la comun dis- 
cutido en lu Facultad, la cual emitia su opinion définitivamente 
i la ren ibia al Oonsejo. A  la décision de la Facultad se adheria easi 
siempre el Oonsejo i hacia publicar en las aetas de sus sesiones su 
fallo sobre a probation o réprobation del testo, acompaiiado del 
informe de la Facultadi

Es de adverti'- que la aprobacion del testo por el Oonsejo nnrt- 
ca significaba su adoption absoluta para la ensoiianza con esclu- 
sion de oualquier otro libro escrito en la misma materia 1 con el 
mismo objeto. El Oonsejo no acordaba nunca adoption de esta» 
naturaleza a ningun tes-fco, i al aprobar el libro, no liacia mas que 
emitir su opinion favorable, acreditando para la ensenanza i de- 
jnndo a los directores del Instituto i de los liceos la élection del 
que les pareciera mas canveniente entre los que merecieran la. 
aprobacion de la Universidad. En cusnto a la instruccion supe- 
KÎor, la aprobacion de un libro para lu ensenanza, como ya se ha 
dicho, no era mas que una simple recoinendaciou que no obliga- 
ba al profesor del ramo a adoptarlo i seguirlo en su clase,.

En aigu nos casos, cuando lo solicitaba el. autor de un, libro 
aprobaclo, el Oonsejo recomendaba al Gobierno para» que, si lo té
nia a bien, ausiliase al autor en la impresion del libro, o el Con- 
sejo mismo cubria do sus. limitados fondos una parte de los gastos. 
de impresion, suscribicndose a cierto numéro de ejeinplares de la 
obra> Solia tambien el Oonsejo destinai- un premio anual al autor 
del mejor libro que pudicra servir de testo para un senalado rain.o-

(Me es grato decir que en esta, clase de trabajos relativos a la. 
■aborac-ion, i. révision, (le los testes,, grandes servicios debc la eur
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seüanza relijiosa, en todos los grados de instruction, a la Facul
tad de teolcjia, a cuyas declsiones siemprc se iucliuaba el Consejo 
i apoyaba sus aeuerdos. Todos los ramos de estudios sagrados en 
los seminarios, en el Instituto, en los liceos i colejiôs nationales 
se ensenan por los testos revisados, detenidamente examinados, 
casi todos escritos, por los miembros de la Facultad de teolojia i 
todos aprobados por esta Facultad i por los diocesanos.

El lugar mas einiueute entre estos testos lo ocupau: el Tratadu do 
derecho canônico escrito por el liaado Ihno. seüor Donoso, obispo 
de La Serena, ûuico testo que se considéra como adoptado para 
la enseüanza de este ramo eu la Uuiveisidad, con- esclusion do 
otros; los Fundamentos du la f é  por el Ilruo. seüor Orrego i otra 
obra semejante por el preb. Saavedra; ol catotismo de relijion por 
cl mismo; i varios otros libros (ijementales de liistoria sagrada, do 
liistoria ec'esiâstiea i de catecismo que se usan actualmente en 
las establecimientos rontados por el Estado.

Pero mayor nûmero todavla de libros para la instruction.pri-. 
maria, libros de lectura para escuelas i para bibliotecas popula- 
res, opûsculos concernieutes a la relijiou i a la moral, han sido exa
minados por las Facultades de teolojia i de humanidades. En to
dos, la pare/ 1  del dogma i de la doctrina llamaban partioular- 
mento la atencion do los informantes.

Si ahora pasamos a la instruccion profesional cieiitifiaa ura- 
versitaria, no menos honroso para la Universidad es que a mas 
del oitado ramo de derocho canônico, nmcljos otros se euseûau 
por los testos impresos elaborados por los mismos . profesores 
miembros de esta corporation. Estos testos son los de prâctica 
foreuse, de cédigo de mineria, de derccho roniano, derecho de jeu- 
tes, derecho administrative, derecho natural, economia politica, 
fisiolojia, botânica, qunuica orgânica, fannacia, docimacia i rni- 
neralojla; otros ramos, como derecho civil i derecho de comercio 
se ensenan por los côdigos chilenos;..i Los demâs, por testos redac- 
tados por los profesores, pero no impresos, o por algunos trata- 
dos tra lucidos al castellano empleados en otras Universidados. 
Los alumnos do esta instruction se acosturnbrau a touiar apun- 
tes i redactar las lecciones que recibon, i esta costuinbre, tan jeue- 
ralmente observada en las Universidados europeas, se ha iulxo- 
ducido i se jeneializ i cada dia mas entre los estudiantes de la 
nuestra.
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Eu Ire los testos mas estefteos relativos <a la instxUccion sup-e- 
wbr, debo mencionar dos del profesor de prâctica forense don J. 
Bernard© Lira: cl Prontuario de losjuitios i el estudio sobre Leyes 
cfle minerla) otro de Dereeho a dm imstrativo por don Santiago- 
Prado, uno de Economla poUticcx debido a don Miguel Crncha- 
ga, ima obra estensa de betâniea por don Dodulfo A. Philippi ï 
otra de quimica orgânica por don Anjel Vasques.

La instruccion seeundaria i preparatoria de matemâticas po
sée un surtid'o complet© do testos, casi todos elaborados o tradu- 
cid’os del francés por los miembros de la Universidad o profeso
res del Instituto. Merece, sobre todo, ser mencionado como ejem- 
pïar, superior a todo eîojïo, el ceïo de! profêsor don Diego Bar- 
ros Arana, autor de los testos de liistoria de America i Cliile, 
de literatura, debistoria moderna i de jeografâ fïsica. La enbe- 
nanza de diversos rames de- ciencias natmales,. fïsicas i matemâ
ticas debe tambien libros mui Buenos a l'a laboriosidad i al inte- 
rés que toman por estos estudios los profesores Briseiïo, Andonae- 
gui, Izquierdo, Basterrica, Renjifo, Philippi, Torres. No omitirê- 
por cierto seiîalar a la gratitud pûblica los testos para el estudio* 
de los idiomas de Pos serrores Gfuillou i Ballaeey i los preeiosos 
ïibros elementales que dejo el benemérito Lobecli. Pero entre to- 
eTas estas obras de mérito* i de utilidad jquién podrâ citar sin 
una emocïon profunüa i senrimiento de respeto los testos que pa
ra el estudio del’castellano i del latin dejaron don Andrés Bello i 
bu hijo don Francisco,. libros preciosisimoe que se emplean en 
nuestras aulas colejiales? La (r'mmâàica Castellcma de don An
drés Bello solo coinenzo a usarse en 1847. Su Ortolofia i  mctricce 
en 1839.

Hechoel eétnpnto de los libros de enseiianza presentados desde 
Ï854 a la Universidad i revisados por ella, haïïo eue ba babido:

17 relativos a Ta ensenanza superior;
52 destixiados a la enseiianza seeundaria en los liceos i eo- 

lejios;
52 testos elementales : libros de lectura para escuelas pri- 

marias.

121

De todos estos libros, 75 obtuvicnm aprobacion; 5 fueron apro- 
bados eondicionaîmente (si se correjian en ellos los defectos se-
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nalados); a 30 se nego la aprobacion, i 10 fueron reurados por 
sus autores antes del fallo, o quedaron sin décision alguna de par
te cie las Facultades.

Ni igun fallo de aprobacion o rcprobacion se ha pronunciado sin 
un informe previo, motivado, a veces bastante estenso. Bastaria 
con este motivo citar unos informes del eenor Lobecli sobre va
rias gramâticas, otros del seîior Solar sobre testos de matemâti- 
cas, otros de don Domingo Arteaga Alemparte, de don Francisco 
Vargas Fonteeilla, de don Diego Barros Arana, sobre diversos testos 
de gramâtica castellana, de jeografia, e informes de la Facultad de 
teolojia sobre libros de ensenanzaîelijiosa, para convencerse de que 
las respectivas Facultades i el Oonsejo procedieron siempre en 
materia de testos con conciencia, estudio i calma.

Eu la aprc acion del mérito de los testos i de la preferencia 
que debia darse a uno sobre olro, se tomé siempre en atencion, 
a mas de la claridad, précision i pureza del lenguaje, el mctodo: 
es decir, la esposieion de los hechos i verdades fundamen cales 
en su orden mas lôjico, apropiado al desarrollo mas natural de la 
intelijencia. Para ramos elementales, se tratô de dar preferencia a 
libros elementales, pero no superfciales. La dificultad consistia en 
liallar testos que en su con tenido no salieran del grado de instruc
cion a que se destinaban i de los limites del tiempo que debia ocu- 
par el estudio.

Un testo corto, demasiado conciso, con definicionea mas difici- 
les de entender que los heehos mismos que preteuden définir; tes
to en que no se aclaran, sino que se ocultan i Jisimulan diestra- 
mente las dificultades; i si todavia, para que su uso sea mas cômo- 
do, es redactado por preguntas i respuestas, sera bueno para ejerci- 
tar la memoria i matar la intelijencia, cômodo para un maestrc 
neglijente, inservible para un profesor coneienzudo.

Un testo estenoo, que trate de dar esplicaciones a todo i de 
abarcnr, a mas de lo esencial, hechos que no pueden todavia te- 
ner interés ni ser accesibles a la intelijencia de un estudiantc; 
testo que no solamento dé leceiones al alumno, sino al proie- 
sor ensenante, si es claro i metôdico, puede ser util, precioso 
para la ensciianza, utilisimo para los profesores no bastante 
ejercitados en el arte de ensenar. Pero los testos de esta espeeie 
son demasiado caros para la jeneralidad de los alumnos, i co
mo por su estension no pueden a prend erse de memoria, sucede
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que para los estudiantes de poca capacidad i a quieues no cabe en 
suerte tener buenos maestros, son insoportables i fastkliosos.

Dificil es por cierto guardar un término medio entre lo que 11a- 
man testos deinasiado dilatados i demasiado reduc idos: mas di- 
fïcil todavla conciliai' la claridad con lo conciso. Fin embargo, en
tre los dos dcfectos opuestos, particularmente para la enseüanza 
de los ramos mas avanzados, se ha decidido por lo jeneral dar pre- 
ferencia mas bien a los testos estensos que permitan al profesor 
ornitir algo de los hechos menos escencialos, i le puedan ayudar 
en sus esplicaciones, antes que recomendar libros deinasiado coin- 
pendiados.

Por otra parte, la esperiencia demuestra que en cuanto al mê- 
todo, éste no se tiasinite, no se aprende por el libro, sino de viva 
voz, por la buena ensenanza del profesor. La insuliciencia de los 
testos, sobre todo se ha sentido en la ensenanza elemental de arit
mética, de jeometrla, de gramâtica, no solamente en Chile sino 
en todas las n icioues donde se ha hecho estudio mas profundo de 
los métoilo3 de enseüanza: de manera que en algunos colejios eu- 
ropeos,particularincntealemanes, en la enseüanza de los espresados 
ramos elementales, en lugar de poner en las inanos del alumno uu 
testo, procuran ejercitarlo en la rédaction de las reglas esplicadas, 
en la aplicacion prâctica de ellas, i en la anotacion de los problemas 
que se le enseüa rcsolver progresivainente, desde los mas sencillos 
hasta los mas complicados.
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Programas.—Para obviai- esas dificultado3 ialierentcs a la im- 
perfeccion e insuliciencia de los testos, era neeesario ocarrir a la 
rédaction mas perfeeta posible de los programma especiales para 
cada curso, para cada ramo de estudios.

Hé aquî otro trabajo serio a que se han dedicado. las ciuco 
Facultades de la Universidad, cada una en las especialidades de 
su compctcncia.

Posce actualmente la eusoüanza de humanidades programas 
para todos los ramos que le correspond su, desde el primero hasta 
el sesto aüo del plan de estulios vijente; existen tambien programmas 
acordados por el Consejo para los ramos preparatorios de mate- 
mâticas; pero faltan todavia para algunos de les ramos supciio- 
res de la enseüanza profesional.

Para la rédaction de las programas, el C'onsejo no solamente se



Ira viilido de los miembios universitarios que ensenan o se habian 
ocupado eu la enseiianza, sino tambien de varios profesores cono- 
cidos por su idoneidad, aunquc no pertenecientes a las Faculta
des. Iiau sido tambien consultados los programas mas acreditados 
que se usan en otros patses, particulannenèe en l'os liceos iwrcio- 
uales de Francia.

La Facultad de humanidades i la de matemâticas fueron las 
que tuvieron mas que hacer en esta terea; pero todos los pro- 
gramas pasaron por la décision définitiva del Consejo.

Los programas no comprendra sino el minimum de los conoci- 
mientos que debe adquirir el atumno en cada rarao de los estudios 
que le corresponde», sin coartar la libertad del profesor para dar a 
estos conocimientos el desarrollo que créa necesario en provecho. 
de sus discipulos.

Ya se lia dicho que por el art. 16 del reglameuto de los estu
dios universitarios del ano 1848, no se obliga al profesor a se- 
guir testo alguno en su ensenanza, con tal que llene el programa 
acordado por la Universidad. Eu la redaccion, pues, de los pro
gramas para estos estudios, se presentan graves dificultades. Hai 
ramos de estudios, particularmente entre los de ciencias naturalea 
i es périmé ntales, de medicina, de eoonomla politica i de aplicacion 
profesional para injenieros, que no se pueden soineter a progra
mas êjos. La enseiianza de ellos debe marchar con los progresos 
de la ciencia i de nuevos descubrimientos. El profesor debe siem- 
pre poner a sus alumnos al corriento i nivel de lo nuevo, apoyândo- 
se en las bases fundainentales de la ciencia. Yarios cursos de esta 
instruccion carecen todavia de programas o han tenido que variar i 
apartarse notablemente de les programas estableeidos en cuauto 

a las materias que debian abrazar.
Mayor cuidado se ha puesfco en la formncion de los programas 

para los ramos de humanidades i do instruccion colejial. En reali- 
dad, pudiendo los diversos establecimientos rentados por el Esta- 
do, i los seminarios i oolejios privados, emplear los testos que me- 
j'or les convinieran, era indispensable para la uniformidad de la 
ensenanza, a lo meuos para la de los exâmenes, que liinbiera pro
gramas fijos, claros i bien redactados.

Un programa couciso que no fuese mas que un indice de las. 
materias de un testo, no séria suficiente, no corresponderia al 
objeto a que se destina: obligaria prccis un.en.te a todos 1ns esta-»
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blecimieiitos de ensenanza a preferir este testo a otros, aunque fue- 
sen mejores; no daria idea de la estension que conviene dar a la 
ensenanza decadaramo. Un programa redactado por pivguntas, 
aunque claras i précisas, tiene el defecto de que los estudiantes 
tratan solamente de aprender, lo menos que pueden, contestando 
dnectamente a cada pregunta, cspresada en términos del progra
ma; de manera que la misma pregunta, aunque en sentido iden- 
tico, pero hecha con otras palabras, turba al alumno i lo pone en 
la imposibilidad de contestai'.

Hé aqui los defectos que la Universidad ha procurado evitar en 
la redaccion adoption de los programas, prefiriendo algunos mi- 
nuciosos i detallados a otros demasiado concisos.

Sistema de exâmenes.—Al pasar ahora al sistema de exâmenes 
como los ha organizado e inspeccionado la Universidad, creo to
davia necesario tomar por punto de partida la opinion de don An- 
drés Bello, emi.tida en 1848 (1) :

“ La primera idea, dice, de la création de la Universidad esta en 
nuestra Garta fundamental, que exije la institution de una elevada 
majistratura, a cuyo cargo corre la inspeccion de la ensenanza na
tional i su direccion bajo la autoridad del Gobierno.”

Rallûbase, en tiempo delà fundacion de la Universidad, en 
1843, la ensenanza de los ramos superiores para abogados, médi- 
cos i agrimensores, unida con la de los ramos superiores dehuma- 
nidades ide la instruccion de lieeos i colejios o propiamente dicha, 
bajo el mismo réjimen i el mismo jefe, en el Instituto National. 
Existian colejios del Estado en La Serena, Talca i Concepcion, 
un seminario en toda la Repûblica i unos pocos colejios particu- 
lares en la capital, en Valparaiso i en Copiapé.

Todos los alumnos del Instituto, tanto los de ramos superiores 
como los de la instruccion pveparatoria i elemental, tenian precisa- 
mente que rendir exâmenes anuales parciales de todos los ramos 
que estudiaban, ante los profesores del mismo Instituto i en pre- 
sencia de las comisiones nombradas por la Universidad reeien cons- 
tituida.

Los alumnos del seminario rendian sus exâmenes en cl mismo

(1) V c a se  Ja citad a  m em oria  d e l 29 d e  o c tu b r c  d o  IS IS .— Anales île 1818, p â j 164.



vstableciimento, ante sus profesores; los de los colt ‘os nacîonales 
de las provincias, en sus respectivos colejios; i los de los estableci
mientos particulares de la capital, mandaban a sus alumnos, todos 
I03 aîios, en las épocas acostumbradas, al Instituto,'para querindie- 
ran sus exâmenes ante las mismas comisiones de profesores que 
fomaban los del Instituto.

Todos estos exâmenes se consideraban como igualmente vâli- 
dos para obtener grados universitarios i diplomas de profesiones 
cientificas.

Nada mas natural que, hallândose obligados los alumnos de 
todos los establecimientos nacionales i privados, alumnos que as- 
piraban a adquirir grados: i diplomas universitarios, a rendir exâ
menes partiales se ver 0.3 de todos los ramos de instruccion prepa- 
ratoria i superior ante los profesores nombrados por el Estado, i 
particularmente, los de la capital, ante comisiones enviadas por 
el Consejo, hubiera sido inütil, excesivo, exijir de estos mismos alnm- 
nos para exâmenes finales de bacliillerazgo o para licenciados, 
pruebas coinplieadas, tan severas como las que se practican en las 
Universidades estranjeras, donde no se exijen certilicados de exâ
menes parciales, ni se averigua en qué orden i tiempo ban heclio 
los aspirantes a dichos grados sus estudios preparatories.

Esto esplica por qué la Dnivers idad de CUile, desde el princi- 
pio cstableciô para grados de bacliiller i licenciado pruebas tan 
faciles, que éstas, con el tiempo, dejeneraron en actos de pura 
formalidad. Baste decir que, para esas pruebas, el aspirante no 
ténia mas que sacar a la suerte una oédula que comprendia una 
parte de algunos de los ramos que habia estudiado i todavia se le 
coucedia, cuatro, hasta seis dias de tiempo, para que se preparase 
a contestai-. En materia de pruebas escritas de licenciado se exijia 
una memoria que versaba sobre alguna materia elejida por el 
mismo alumno que él leia en presencia de los comisionados por la 
Facultad respectiva.

Cnalquier examen parcial de los ramos que requeria el grado o la 
profesiona que se dedicaba el estudiante, era mas dificil i daba nie- 
jor garantia de su aprovecbamiento que las pruebas finales rendi- 
(las ante las Facultades respectivas. Pero la Universidad ténia las 
garantias necesarias de la capaeïdad del graduado por los resul- 
tados de los exâmenes parciales rendidos por .el alumno desdn su 
primer aüo de humanidades hasta el ùltimo, exâmenes cuyo nûme-
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l-o pasaba de veinte i tantos en estos ultimos aüos. Este sistema 
jeneral de exâmenes, como provisorio, si bien defectuoso, no pre- 
sentaba en su principio graves incouvenientes i oontribuyo efioaz- 
mente a introducir i ensaùcbar, en la época de nuestra enseüanza 
nacional naciente, buenos planes de estudio i bueuos testos, a me- 
jorar los métodos de enseüanza i a poner cierto orden i arreglo en 
esta misma ensenanza.

Las Facultades respectivas mandaban comisionados, cada utta 
de su seno, que presenciaban i tomaban parte en los exâmenes, 
no solamente de ambas secciones del Instituto, sino tambieu del 
seminario, de la Escuela Normal de preceptores, de la Academia 
Militar i de la Escuela de Artcs i Gficios. Los comisionados te- 
nian que enviar en seguida al Consejo su informe sobre los resul- 
tados de diclios exâmenes; de estos informes se daba cuenta en 
las sesiones del Consejo i se mandaba la publication de ellos en 
los Anales. La misma régla observaba cl Consejo respecte de los 
establecimientos nationales en las provincias; solamente le era 
mas dificil hallar fuera de la capital comisionados compétentes, 
que fueran dispuestos a desempeüar este cargo con celo 1 puntua- 
lidad. Centenares de estos informes se hallan iinpresos en los 
Anales de la Universidad, i algunos de ellos couticnen observa- 
ciones mui importantes e indicaciones que llauiaron en su tiempo 
la atencion del Consejo i motivaron discusion i acuerdos relativos 
a la supresion de algun abuso o bien a la realizacion de alguna 
mejora qno convenia introducir en la ensenanza. En jeneral, el 
conjunto de estos informes puede dar una idea de la difusion de 
luces i servir algun dia de documentes para la historia de los es
tablecimientos de educacion en Chile.

Bajo este réjimen iban progresando la instruccion süperior i se- 
cundaria: aumentaba el numéro de estudiantes por toda la Repü- 
blica; se fundaban nuevos liceos i colejios en Copiapo, en Chillan, 
en San Fernando, en San Felipe, en Yalparaiso, en Cauquenes i 
en Valdivia; se han establecido cinco nuevos seminarios: en 
Concepcion, en La Serena, en Talca, en Ancud i en Yalparaiso, 
en los cuales, a mas de los estudios sagrados, se hallan arregla- 
dos los de hftmanidades, en el mismo pié que en los liceos; i, en 
fin, se han organizado en la capital i ou Valparaiso buenos co- 
îejios parlicnlares, entre los cuales se distinguen los dos ya cita- 
dos diriiidos por las congregacioncs relijiosas.
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Pero coneldesairolloqûe'tomaba ta instruccion en todûs sUs gra
des i ramificacioncs, aumentando cada aüo mas el mimero de los 
establecimientos i de alumnos, aumentaba tambien el mimero de 
exâmenes; i despertândose el espiritu de competencia entredi versos 
establecimientos de educacion, se hacia sentir la necesidad de una 
reforma.

Todavla, a los primeras cinco aüos de existeucia de la Univer
sidad, decia su venerable rector en su informe de 1848-

“ El Consejo universitario esta convencido de que el privilejio 
del Intituto (de recibir exâmenes), que es una cargo pesadisima 
para sus profesores, debe, sin embirgo, mantenerse con el menov 
nûmero de escepciones porsible; porque mientras alll se rindan los 
exâmenes con la solemnidâd o rigor que conviene, ejercerâ el Ins
tituto (1), como sucede actualmeiite, uua influencia benéfica sobre 
los otros planteles de educacion, se propagarân a estos los pro- 
gresos i majoras de aquél; i, sin recurrir a providencias directas, 
se obtendrâ en la enseüanza toda la uniformidad que es de de- 
sear.”

En las sesiones del Consejo del ano 1854 se discUtïan ya vârias 
cuestiones relativas a la modificacion del sistema de exâmenes de 
aquel tiempo; entre otras: si los colejios provinciales autorizados 
para recibir exâmenes podrian recibirlos de aquellos ramos que no 
se enseûaban en ellos; si los alumnos de dichos colejios que vinieren 
a continuar sus estudios en Santiago, habian de someterse a un exâ* 
mon jeneral, limitado a principios fuudamentales de los ramos 
que habian estudiado, o si debian ser admitidos sin exâtnen ; si se 
habriade establecer un ûrdeu fijo con arreglo al citai debian ren- 
dir en el Instituto Nacional sus exâmenes los alumnos de los cole* 
jios particulares, o si se debian observai- en estos exâmenes el mis- 
mo ôrden i tiempo a que se sometian los de los alumnos de los es* 
tablecimientos nacionales.

Eu 1857 llamo la atencion del Consejo la necesidad de pro- 
porcionar algun alivio a los profesores del Instituto en la penosa 
tarea de los exâmenes que an uni mente se rendian en este f‘stable- 
cimiento (Anales, 1858, pâj. 4), i de evitar la demasiada centra* 
lizacion en la instruccion que se difunde por toda laEepûblica.
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En 1858 se aucutiô detenidamente en el Consejo el proyecto de 
que los numerosos exâmenes de instruccion seeundaria que se rin- 
dieran ante los profesores del Instituto, puedieran en adelante 
rendirse ante comisiones nombradas por el Consejo i compuesta? 
de miembros universitarios i licenciados de las respectivas Faculta
des, o bien, de profesores del Instituto i de los otros estableci nien- 
tos, ya sea nacionales ya privados.

Varias dificultades sérias se presentaron en la discusion deaquel 
tiempo, dificultades que parecian inévitables al tratarse de poner 
desde luego en ejecucion el mencionado proyecto. Eran las si- 
guientes:

1.a Dificultad de hallar examinauores compétentes para tantos 
ramos, i la incompetencia para esto de los individuos, aun miem
bros de la Universidad, que no han sido nunca profesores. El ar
te de examinar, es decir, de conocer en un corto tiempo, a lo mas 
en una média liora, lo que sabe el alumno, sin turbarlo, sin des- 
miimarlo, con prudencia i cierta severidad, es arte difïcil que no 
se adquiere sino con una larga espeiiencia i liâbito de ensenar. 
Las personas de alta instruccion no siempre son mas aproposito 
para desempenar este cargo; se escusan, se niegan a formai- parte 
de las comisiones examinadoras.

2.“ Séria indispensable remunerar debidamente a las comisio
nes examinadoras por el largo i penoso trabajo que tendrian que 
sobrellevar,

3.“ Dificultad de estender el mismo sistema de exâmenes ante 
comisiones especiales, a los liceos i colejios nacionales i privados 
en las provincias, donde por lo comun son todavia mui escasas 
las personas aptas para el cargo de examinadores.

Tuvo que dejar pendiente esta discusion el Consojo, i entre tan- 
to, para aliviar la tarea de exâmenes, tanto para los profesores 
del Instituto como para los alumnos de establecimientos priva
dos, se acordô que, para ciertos ramos, como el latin, el idioma 
patrio, etc., cuya ensenanza, conforme al plan de estudios, dura 
dos, très o mas anos, los alumnos en clase privada o los de los es
tablecimientos partieularos no se hallasen obligados a rendir sino de 
cada ramo un solo examen final; se déclaré que estos alumnos no 
se hallaban obligados a rendir exâmeno3 precisamente en el mismo 
orden que prescribe, ano por ano, el plan de estudios, ri no como 
rnejor les convenga, observendo, sin embargo, cievto orden loneo
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s’il 11 e los ramos mas relaciouados entre si', porejemplo, no podnaii 
ser admitidos a los exâmenes de âljebra i de jeometria sin haber 
dado el de aritmética.

Esta modilSicion no ha llccho mas que dar a conocer Ja necesi- 
vlad de otras mas radicales.

Pasaban ya de très mil los exâmenes que se rendian anualmen- 
te en la section de instruccion secundaria del Ifititnto i tomaban 
a la ensenanza mas de dos meses de cada ano eseolar. Quejâban- 
se los institutores privados i los directores de los colejios par t ic u- 
lares de no tener bastante libertad para el arreglo de los estudios, 
i los alumnos, de no poder abreviarlo3 haciéndolos en menos tiem
po que el que exijia el plan de estudios: se tachaba de monopo
lio cl obligar a todos los alumnos de la capital a ir a rendir sus 
exâmenes al Instituto.

En realidad, aunque de liecïio cada particular podia en Chile en- 
senar lo que queria, podia establecer, organizar un colejio, tin dar 
tiquiora aviso de ello a las autoridades; i aunque el Consejo, a pesar 
«le la facultad que la lei orgânica le conc-cdia de visitar, de ins- 
>eceionar hasta el réjimen interiorde los establecimientos particu- 

lares, evitase siempre toda injerencia en el arreglo de ellos, de 
mauera que todo joven que queria estudiar podia hacerlo do»ule 
queria i con quicn queria; era, sin embargo, innegable que esta li
bertad estaba en cierto modo restrinjida para los joVenes que as- 
piraban a tltulos universitarios, por la obligation que se les iin- 
ponia de observar en sus estudios el orden i tiempo senalados por 
el rcglamento de grados, i de rendir sus exâinenc3 pareiales en el 
Instituto o en los establecimientos del Estado.

dPodia âcaso la Universidad anular de una vez toda su obra i 
dejar a la inieiativa de los particularcs todo arreglo de estudios, 
de exâmenes i grados? jPermitiaselo su misma institution?

El Consejo veia que toda reforma del sistema de estudios i de 
exâmenes obligatorios en la instruccion secundaria debia ser len- 
ta, progresiva, acompafiadn de reformas esenciales en cl sistema 
de los exâmenes de la instruccion superior, i de las que requeria 
el reglamento de grados i de profesiones.

Sin salir de la estera de sus atribuoiones, el Consejo de la Uni
versidad empezo por proponer i discutir un nuevo arreglo para los 
exâmenes i pruebas finales que deben rendir los aspirantes al 
grado de bachiller en la Facultad de Imnnuiidades.
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Las principales disposicioncs propuestas por eso nuevo arrcgTo 
son:

“ El examen consistirâ en nna prueba escrita i otra oral;
“ La prueba escrita consistirâ en una traduction del latin i una 

composition castollana;
“ Para la piueba oral, los aspirantes sacarân uno o dos dias des- 

pués de ejecutada la prueba escrita, una cédula que indique su- 
niariamente las materias sobre que debe recacr el examen;

“ Las céilulas serân lbrmadas por el Consejo universitario de 
mancra que cada una de ellas contenga nueve cnestiones acerca 
de las diversas materias indieadas en la clasifieacion siguiente:

“ Primera section: una cnestion de fîlosofïa, otra de literatura 
i otra de relijion;

“ Segunda: una de liistoria antigua, grïega i romana, otra de 
liistoiia de la edad média i moilerna, i otra de liistoria de América 
i de Cible;

“ Tercera: una ciiestïon de matemâticas eîcinentales, otra de 
ciencias flsicas i otra de ciencias naturales'.

“ El examen oral tendra lugar cuatro dias despnés de veriiicado 
el soi tco.”

Los examinadores, sègwn cl proyecto del Consejo, deben ser 
miembros de las FacuUades o simplemente profesores de los di
verses establecimientos de educacion; pero el rectowr de la Uni
versidad, eu la primera scsion que el Consejo célébra en el mes de 
mai zo de eada aüo, oyendo la propiresta del decauo de tiilosofia i 
liiunaiiidades, designarâ las personas que deben examinar en es© 
ano alos aspirantes al grade de bacliiller en larefevidaFacultad.

Los demâs articules del proyecto acoidado por el Consejo se 
refieren a las épocas eu que se deben ver A n r  las imscrrpciones i 
las demâs tbnnaliilades cuyo cumplimiento debe asegurar la mas 
âmplia iiiiparcialidad i cierto grade de severidad en los exâ- 
înenes.

J'iste proyecto del Consejo ludlo âmplia aprobacion cerca eTel 
Gobierno, i por el supremo decreto del 7 de julio île 1870, se orde- 
né que el espresado reglameuto para piuebas finales del baclblle- 
îazgo, comenzara a rejir desele el 1.° île uiayo de 1872. El mismo 
decreto dbpone que los examinadores deben ser miembros de la 
Uuiveisiildil o piol'esores de los establecimientos sustenidos por il 
Estado.
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En ciinCdiurvenfo de lo dispuesto por el art. 11 de dicho regla- 
mento, el Consejo acordo 20 codifias de sorteo para las espresadas 
pruebas orales las mandé publioar en low Anales i en cuadernos 
sueltos ( Anales de 1870.—Boletin de instruction pûblica, pâji- 
na 90).

Con motivo de este nuevo arreglo de exâmenes i de las nnevas 
céilulas, el Consejo dirijio a los rectores de, los seminarios, do los 
liceos i de los colejios nacionales una circulai-, eu la cual procura 
esplicar el objeto de esta reforma; insiste en la necesi lad de que 
los estudiantes do matemâticas lleven cuadernos en que anoteu 
los probleims eu cuya resol ucion serân ejercitados por sus profe
sores; se recomiemla tambien que los jovenes se acostuinbren a 
trabijar composiciones escritas desls el tereer aile de estudios; 
que los profesores de gramitici castellam enseilen a aplicar las 
réglas piâcticamente; que tengan cuidado do correjir las faltas 
graniaticales i ortogrâfiras, etc. {Anales, 187J.—Boletin de ins
truction pûblica, pâj. 20G).

Aseguiiida la reforma que, en virtul del citalo decreto, desde 
el l.° de mayo de 1S72 debe introdueir miyor sevendad i imevas 
condiciones en los exiineues finales parael bachillcrazgo de lmma- 
nidades, el Consejo con mayor seguridad pasô a ocuparse de los 
inedios que se podrian proponcr desiie luego para ensaneliar la li
bertad eu la admisioii de los alumnos a los exâmeues, i pouer re- 
înedio a los inconvenientes que cada dia se haeiau uns notables 
eu lo relativo la obligacion a que se soineliau lus estudiantes de 
los colejios partieulares de rendir sus exâmenes parciales en los 
establecimientos nacionales.

Varias sesiones del mes de setiembre de 1870 eonsagio el Con
sejo a este asunto i divorsas opiuiones fueroii discutidas detenida- 
mente. Tomâronse en consideracion, sobre todo, tauto las veutajas 
como los defectos del sistema que se habia seguido hasta aliora eu 
Chile, i fueron estndiados los reglamentos a que se kalia snjeta la 
instruccion seeundaria, bajo este respeeto, en Francia, cuyo réji- 
men universitario se asemeja mas al uuestro, i los sistemas mas li
bérales de Béljiea, de Bigla terra i de los Estados-Unidos.

Vaiios miembros del Consejo se ineliuaban a adoptai- el sis
tema que ya se habia propuesto i discutidu en otra ocasion 
por el Consejo; i consistia en que los alumnos (Ici Instituto, de 
los seminarios i de los liceos i colejios nuciou.ilus pudi -rau rendir
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sits exâmenes en los misinos establetimieutos dotale estudiaronr 
i los de colejios particulares, ante las comisiones nonibradas por 
el Consejo i elejidas indistintamente, ya entre los profesores de lo» 
cstablecimienros rentados por el Estado, ya entre îos profesore» 
de los colejios particulares. Se ci-eia tambien que, sin snprimir los- 
exâmenes parciales de instruccion secundaria, habria inodo de re- 
ducirlos a très o cuatro mas-esenciales.

En esta discusion, uno de los miembros couciliares se déclaré- 
por la adopcion (le reformas mas radicales que pudieran asegurar 
una liber tad mas ârnplia para todos los establecimientos de ius- 
trucc ion, ya sean rentados por ol Estado ya por particulares. 
Acorusejaba dtjar a la iniciativa de lo» institutores i jefés de lo» 
establecimientos prîvados todo lo relativo al arreglo de estudios 
eu cuanto- aï érden i tiempo en que se debe estudiar cada ramo. 
Crcfa oportuno ya pennitir que se rindan los exâmenes parciales 
en estes Siismos cstablecirnientos-, i se déclaré a estos exâmenes tan 
vâlidos para grados i profesiones cientifœas com-o lus que se rîii- 
den en el Instituto, en los seminario», en los liceos i colejios na
tionales. Eeservaba solamente a la Universidad la facultad de 
modifioar los prograin:is de los exâmenes finales para grados (1e 
bachillcrazgo, haciéndolos mas severos i estendiéudolos a la jcnera- 
îidad de los ramos que compreiulc la instruccion secundaria

No se ocultaron des de luego al Consejo las con-secuencias que 
pudieran resultar de l<a scveridad que se quisiese introducir en el- 
actual sistema de exâmenes para grados, si con esta severidad se 
tratase de compesar la inseguridad do los exâmenes partiales, ren— 
didos indistintamente eu cnalesquier estableciiniento de edncaciotf 
bueno o nialo, o bien, la supresion total de los exâmenes partia
les. Temianse las consecuencias, tambien gravosas para nues tnt 
juventud, no acostumbrada a rendir exâmenes de varios ramos a- 
un tiempo; perjuicios que sufririan, sobre todo, los alumnos que- 
después de 5 o 6 aüos de estudios en algun establocimiento mal 
organizado, se liallaran reprobados en sus pruebas finales parai 
grados. Tenianse présentes las qui-j.as i toda clase de récriai mado
nes de que son objeto las comisiones examinadoras para grados, 
ami eu los palses dondc leina la mayor libertad de ensenanza.

Pero tampoco desconoci.i el Consejo las ventajas que podian 
resultar de la compctencia en que entrarian los colejios libres con 
los del E dalo, uni vez que se hullasen exiini'los do la précisa
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«bligaciun de mimUr a sus alumnos al Instituto, o bien, a los li
ceos i colejios nationales, en las provincias, para la rendicion de 
dos exâmenes partiales.

Antes de toniar una résolution en una materia tan grave, el 
Oonsejo pidiô al iniciador de es a referma, acte, il dscano de la Fa- 
cul tad de teolojia, que se sirvieran esponer en un eserito, con lo
tie el desarrollo posible, sus ideas acerca de Las modificaciones que 
conveudria introducir en el sisteina de los exâmenes, i que imli- 
cara lo medios mas seguros de lie varias a efecto.

En cumplimiento de cse eucargo del Consejo, el seüor Larram 
Gandarillas présenté uua estensa memoria acerca de la reforma 
del sistema de pruebas para obtener el grade de bachiller en lin- 
manidades, en la cual trata el asunto con todo desenvolvimiento 
de heclios i raz-mes que mereoe; i apoyândoso en lo que se obser
va en otras naciones i en el estado acfcual de la enseümza en Chi- 
>?e, llegi a deducir que la proyectada reforma debe contener très 
.puntos:

“ 1.® Abolition de exâmenes partiales obligatorios, pero dejân- 
dolos subsistente en los colejios del Estado i seminarios, como rne- 
didas de buena disciplina para comprobar el aprovechamiento de 
los alumnos en cada aüo i hacerlos pasar a la clase .si. péri or;

“ 2.® Hacer mas severa la prueba final, prescrita éltimamente 
por el Supremo Gobierno a pétition del Consejo.;

“ 3.® Disponer que ella se riuda ante comisiones mis tas de pro
fesores del Estado i de los establecimientos libres.”  (L)

Esta memoria, después de su lectura en el Consejo, lia sido pu- 
1)1 i cada por érden del mismo.

Poco después luibiéndose presentado al congreso nacional un pro
yecto de lei para la reforma de la Universidad i de la instruceion 
piïblica, el Consejo ereyé oporbuno dejar pemlieâte la discusion 
relativa a los exâmenes, i en medio de otras oeupaciones, se eon- 
t.rajo a la modificacion del .flan de estudios propuesto por don 
Diego Barros Arana » de que ya lie tenido la oc.ision de hablar 
itrntando de esta materia.

i l )  M erpouia a cerca  d e  la  re form a  d e l s t a “ ina d e  p ru e ln s  p u a  ob '.eaer  «p-ados 
«te b a ch ille r  en lium an i-lades, «rue, por el e u ca rg o  «lel Con «-jo u .iiv e r iitn r io , ira b a- 
j ô  e l m iem b ro  co n c ilia r io , p ivb e in la d o  Don J o n q u in  Larraiu Clan lo i i l la s ,— Santia
g o ,  1870, pâj 15



En el mes île enero (1) del aiio corricntc el Supremo Gobierno 
decreto la libertad de exâmenes dcclaranilo que los colejios del 
Estado queilaban exiinidos de recibir los exâmenes de 1ns eokjios 
libres; que estos exâmenes, como los de los colejios nacionales, se 
rendirân en sus respectives establecimientos i serân vâlidos pam 
optar grados universitarios. El mismo decreto deja todavia al Con
sejo, mientras no se reforme la lei que exije la inspeccion fiscal de 
los exâmenes parciales, la facultad de enviar comisionados que 
presencien dichos exâmenes i le iuformen sobre ellos, para lo cual 
se esprosan los reqaisitos con que deben eumpfir los jetés de los 
establecimientos para que el Consejo pueda noinbrar i enviar di
chos comisionados. El Consejo puede aim interverir en el nom- 
branriento de las comisiones que cada jefe del colfejio nombre pa
ra los respectivos exâmenes, pudieudo rccliazar uno o mas de ellos 
si los creyere incompétentes i exijir su reemplazoj pero 110 podrâ 
recbazarlos si fneran miembros de la Universidad o gradnailos.

Por el art. 2 del mismo decreto se deja todavia al Instituto Na- 
cional o liceos provinciales recibir exâmenes de los que estiulian en 
privado, i por el art. 3.” se manda abrir todos los aüos rua con- 
curso jeneral para premios, que se llainaran premios nacionales, 
conciirso a que los directores de colejios podrâu présenta» sus alum
nos mas distinguidos.

Aunque el citado decreto del 15 de enero déclara espresamcnllo 
la validez de los exâmenes de los colejios nacionales i libres, se ba 
estenilido la misma disposiciou a la instruccion superior i profe
sional de la seccion universitaria, considerândose vâlidos aun los 
exâmenes de esta tiÜSuja, rendidos en cualquier establecimiento 
particular libre.

A  indicacion del Consejo, decreto tambien el Supremo Gobierno 
(2) que los bacliilleres en humanidades que estudien ciencias lé
gales, ya sea en la delegacion o privadamente, pvredan rendir los 
exâmenes en las épocas establecidas sin someterse ni al orden ni 
al tiempo fijado poi el plan vijente de estudios, una vez que bayan 
sido aprobados on los de dcreclios natural i romano.

Las Facultades de leyes i do medicina se ocupan actualmente 
de la révision i reforma del sistema de pruebas finales para los res*

— 02 —

(1) l 'o e r e lo  <Ii I ï ô  île e n ero  1H72 — Anales k l  m es d e  e n e ro .
Decreto de oü de rneio de 1873.



pcctivos grados univcrsitarios, trabajo que se lia heclio mas noce- 
sario i urjente por las disposiciones que acabo de citar, relativas a 
la liberfad de exâmenes parciales.
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Visitas a los establecimicnf-os — A esta râpidâ csposïcion de 
heclios me limltaré para seüalar la parte que lia tenido i podrâ 
tener en adelante la Universidad en la instruccion pûbliea, me- 
diante los planes de estudios, enseüanza person.al, testos, progra- 
mas i sistemns de pruebas introducidos por ella.

No lia tenido ni podido tener la Universidad infiujo igualmente 
eficaz e inmediato en la educacion de la juventud, ni aun en los es
tablecimientos nationales i sus internados. La verdadera base de la 
•éducation es la que el aliimno trae de su casa, del seao de la fa- 
milia, que es la verdadera escuela de educacion. Los colejios en je
neral, bajo este respecto, son escuelas de enseüanza mutua de lo 
buono i de lo malo traidos de afuera, a lo que se unen liâbitos 
buenos i malos debidos al réjimen interior de cada colcjio. Sola- 
mento una asidua vijilancia de parte de los inspectores iffce la 
de los jefes, enteramente consagrados a la educacion de la juveu- 
tud, entregados a ella por amor i con toda abnégation i todo des- 
prendiiniento, puede inculcar en la juventud que se liai la bajo la 
direccion de elles, eiertos liâbitos de trabajo i de puntualidad en 
cl desempeüo de sus obligaciones, inspirarlo amor al estudio i 
aquel sentiuiiento relijioso que lia de fonnir i robustooer el ca- 
râcter del future ciudadano.

El regl imento del Consejo universitario saucionado por cl Su- 
premo Crobierno (2d de abril de 1844) conce le al Consejo autori
sation para alirir casas de instruction superior, previo el conooi- 
miento de lo que se va a enseüar i demis circunstacias que exija cl 
buen orden del estalilecimiento; i ademas permito al Consejo ejer- 
eer la iiupcooion sobre todos los establecimientos nationales i libres, 
no solamente por medio (le sus miembros i do los cinpleailoS a quie- 
nes esta o n!i 1 11 la inspection en las provinsia», sino tambien por 
medio de ci.ilquie.ra porsom, i particulann uite, por audio de las 
Juntas Provincialcs de Educacion i por medio de inspectores de 
instruction pûbliea; éstos tendrâu facultad de visitai- los vstabie- 
cimientos en cualquie rtiempo, observai- ).os métodos de enseüanza



i la disciplina de los colejios, rejistrar la iutcriuridad de las casas, 
dando «spécial atencîon a la moralidad, salubridad i oseo.

Es notorio que la Universidad en nmi pocos casos, de suma ne- 
ces’dad, lia Ifecho uso de esas atribuciones que le concédé el cita- 
do reglamento. “ La modération i honorabilidad de las personas qne 
lian compuesto el Consejo, dice el tligno autor de la citada rac- 
moria sobre la reforma de pruebas, (1) han impedido quizâs has
ta aqiu que se sienta todo el rigor de este sistema.”

Las Juntas de educacion, cieadas con el objeto de vîjiîar sobre 
ésta en los establecimientos provinciales, Eolamente en los prirre- 
ros anos de su instalacion, i apenas una que otra, manteqian co- 
municacion cou el Consejo. La verdadora vijdaneia no la hubiera ■ 

i poclido tjeicer la Universidad sino enviando con este objeto a lo» 
establecimientos (le edncacion, nias o mcnos distantes de la capi
tal, visitadores, para lo cual no ténia tnedios mi recursos.

El Consejo, por su propia iniciativa o por encargo' del Suprême 
Gobierno, ha visitado i fonrado reg1 amen tes para vaiios liceos i 
colejios, paiticularniente para los de Copiapô, de La Serena, do 
Talca, de Valparaiso; i en estos rcglamentos lia tenido sieropre cui ■ 
dad‘o partie iM? del buen ôrden i de la cducacion relijiosa. Ha pro- 
curado tambien introduciij en estos establecimientos cierta unifor- 
midad en el arreglo del réjimen interior de los inteinados. Pero, 
dos veces solamente en toda esta época, i por encargo especial- del 
ministerio de instruction pùblica, ha enviado comisionados a lo» 
establecimientos rentados por el Estado en las provincias, con eli 
objeto de tomar conocimiento exacto del verdadero estado de elles. 
Eu nmbos casos la coniision llenô clebidamente el objeto de la visi
ta, evaenando los infoi mes mas detalhulos i proponiendo medidas 
al caso.

En varias ocasiones se ha manîfestado en cl Consejo la opinion de 
que, si se tratade cjercer una verdadera inspecoion sobre los liceos 
i colejios nationales en las provincias i de conooer sus veriladeras 
necesidades i inedios mas eficaces para promover en elles las ma
joras, el ünico arbilrio serâ: enviar cada aüo o ano de por medio 
visitadores a todos estos establecimientos, al sur i al nortc, con 
inslrucciones terminantes para toda especie de investigaciones i
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averiguaciones que dieran por resultado el conoeimiento exacto 
del estado de ellos.

B E L L  A S A lt  T E S .

Antes de pasar a la segunda parte de esta memoria, sôame per- 
mitido seiïalar brevemente los progresos i adelantos que han tenido 
en esta misma época las bcllas artes, que fonnan parte de la sec- 
cion universitaria del Instituto.

No hace veinte afios, estando todavia recien separada la ins- 
trnccion superior de l.a seeundaria, existia bajo el nombre de aca- 
demia de pintura, separada del Instituto, una clase de pintura i 
de dibujo dirijida por el bencméiito artista seiior Cicarelli, a 
quien este importante ramo de enseiianza debe su primer impul- 
so i adelanto. Principiaba tambien a euseüar la cscultura a los ar- 
tesanos en un modesto i piadoso recinto, otro maestro de gran iné- 
rito, el laborioso i entusiasta seiior François. En este mismo tiem
po, hacia sus primeros ensayos de enseriar la arquitectura el ma- 
logrado arquitecto del Gobierno, seiior de Baine, a quien debe la 
capital varios bellos edificios.

Con estos elementos i bajo la direccion de los mencionados pro
fesores, el Supremo Gobierno inarnlé organizar en el mes de agos- 
lo de 1858 (1) una seccion de bellas artes, compuesta de très 
clases: una de dibujo i pintuia, otra de escultura ornamental i 
estatuaria, i la tercera de construccion i arquitectura. Esta see- 
cion se puso bajo la inspeccion iumediata del delegado universita- 
rio con el encargo espeeia! de que e? decanc de la Facultad de hu
manidades i los profesores de las très espresadas clases promovie- 
ran el adelanto i las majoras en la ensenanza de bellas artes (arts. 
2 i 3 del decreto). Dispone tambien el mismo decreto que clos ve- 
ces al aiio se abra un concurso para deterrainar las obras que 
deben ser premiadas en cada clase en presencia de una concision 
prosidida por el rector i el decano de humanidades. Los premios 
consisten en medallas de primero, segundo i tercer orden; el .alum
no que obtiene por très veces consecutivas el primer premio en los 
concursos, recibe en premio estraordinario una pension de diez pe

p j  D ocroto  d e l 30 d e  a gosto  d e  185U.— Anales d e  1S58, pâ j 110 bU .
9



sos monsnales por todo el tioinpo que continfie en sn respectiva 
clase con las niismas contraction i espedicion.

A  los cuatro aüos de liaberse instalado esta section de bellas 
artes, el Supremo Gobierno, ainstaticias del delegado universitario 
i de los profesores de esta section, principiô a enviar a los alumnos 
mas aprovecliados a Enropa para que se perfeccionasen en sus res- 
pectivos ramos. El priuioro que lm merecido esta distincion fué un 
alumno de cscultura, que luego se diô a couocer por sus obras 
en los concursos de la academia de bellas artes de Paris, donde per- 
manecié siete aüos. Casi en la misma época fueron enviados a 
costa del Estado otros dos jévenes artistas que se distinguicron 
en las clases de pinturas i de dibujo i que continüan todavia per- 
feccionândose en las escuelas europeas de mas fama. En fin, mas 
tarde, mandé tambien el Gobierno de pensionistaa Paris a un dis- 
cipulo de gran mérito, de la clase de escultura, dedieado especinl- 
inente a este raino i al grabado.

Entre tanto, los concursos anuales ilas esposiciones de bellas ar
tes en la section universitaria del Instituto daban a conocer cada 
aüo nuevos talentos i nuevas capacidades en la juventud dedicada 
a estos estudios.

Desgratiadamcnte las très clases liabian sufrido interrupcio- 
nes: la de escultura, por la enfennedad del profesor que lo obligé 
a ausonlarse de Cliile; la de pinlura, tambien por el estado de la 
iriala salud de su profesor, actualmente jubilado; i la de arquitec- 
tura, por loscambios aeaccidosen el personal de los que lievaban 
el cargo de arquitecto del Gobierno, a cuyo empleo se considéra 
anexa la ensenanza del ramo.

Estas très clases de bellas artes se hallan aliora provistas i en 
un estado floreciente. Un célébré artista delà escuela al émana se 
lialla a cargo de la clase de pintura i de dibujo uaturnl; vuelto 
de su viaje de siete aüos de Europa el lmbil escultor, antiguo alum- 
no del seüor François, desempeüa con el mismo celo i maestria 
que su predecesor la enseüanza de la escultura, subdividida en es
cultura ornamental para artesanos i estatuaria para artistas; i el 
actual arquitecto do Gobierno, cuyas obras en la cajiital tanto se 
recomiendau por su elegaucia i solidez, abrié a principios de este 
ano un curso de construction para injeuieros civiles i aspirantes a 
la profesion de arquitecto.

E jlc hennoso plautel de nuestra escuela de bellas artes es de
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gran porvcnir para la nacion i debe su orijim i progreso o la pro
tection del Gobierno i a su liberalidad para fonientar las bel las ar- 
tcs en Cliile.

Posée esta escuela un liermoso local, una galoria naciente de 
cuadros i una preciosa coleccion de modelos de escultura antiguos 
i modernos.
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SEGUNDA PARTE.

Cnltivo de letras i de Ciencias.

La lei orgâuica de la Universidad ha querido que esta corpora
tion, no solo se ocupase de la ensenanza, sino tambien del cultivo 
do la literatura i de las ciencias, i que trabajase, como los institu- 
ros literarios de otros pueblos civilizados, en aumentar el caudal 
comun. Si liai ramos en que tenemos que limitarnos, por ahora, a 
admitir los resultados de la esperiencia i del estudio ajenos, los 
liai que exijen investigaciones locales (1).

Dificil séria suponer que la instruccion püblica i la ensenan
za puedan tomar en una nacion cierto desarrollo i alcanzar un 
grado prééminente, sin que se formen i existai! en ella hoinbres 
capaces de oultivar la literatura i las ciencias i que en realidad 
las cultiven con buen éxito.

Pero en este cultivo, como en toda obra de la actividad liuma- 
na, indispensable es el espiritu de asociacion, la vida social que 
renne a los individuos animados liâcia un mismo objeto, por unas 
misnias inclinaciones a lo que mas les agrada i mejor correspon
de a sus mas nobles aspiraciones.

ITonor i gratitud a los fundadores de nuestra Universi.lad, que 
animados de las ideas mas sanas i libérales, se csforzaron en crear 
una institution llamadaaser un foco para el cultivo de letras i 
ciencias, ique tuvieron bas tan tu te en que se hallaran en la nacion 
bembres intelijeutes i eutusiastas dispuestos a poner desde luego 
la mano ou la obra. Sus esperanzas no han sido fru.stradas.

Los numerosos trabajos literarios i cientifieos que se hallan pu- 
blicados en los cuarenta gruesos voliïineiies de los Anales de la

f l ]  D o i  A m ires B .-llo  en  su m em oria  del ano 1818. Anales, p i j .  185 .



Universidad son: en primer lugar, las memorias historiens que por 
la lei orgânica cada ano teuiau que leer los miembros de esta cor-, 
poracion en la sesiones solemnes de ella; eu segundo lugar, las 
•que por la misma lei se presontaban a cada Facultad sobre, los té
nias elejidos por ella misma, para optar a los premios que el Es- 
tado destinaba para este objeto, i para lo cual el Supremo Go
bierno anualmcnte ponia a la disposieion del Consejo 5,000 pe
sos; en tereer lugar, libres, memorias i numerosas eoinunicaciones 
que los miembros i profbsores de las cinco Facultades i miembros 
icorrespcnsales uhonorifieos presentaban a la Universidad i se leîan 
« 11 la sesiones de las respeetivas Facultades, o se publieaban sin 
«er leidas en dichas sesiones; en euarto lugar, discursos de ineorpo- 
racicn a las respeetivas Facultades, de los miembros, nuevamente 
.elejidos; en fin, comunicacionos i memorias de personas que, aun- 
-que no cran miembros de la Universidad, sin embargo, sus trabajos 
si juicio de las Facultades erau de mérito i bastautc interesantes 
para que se publicasen en los Anales o por separado, bnjo los aus- 
picics de la Universidad.

No es mi ânimo ofrecer un juicio critico o liaecr anâlisis de esos 
trabajos literarlos i eientifieos delà Universidad, ni liacer un cua- 
dro completo de ellos; voi solo a recorrer a la lijera el vasto cain- 
po de investigaeiones conque la Universidad ha euriquecidola li- 
teratura nacional i lia hecho progresar las ciencias eu Chilo du
rante esta época de prosperidad del pais.

— C8 -

Historia de Chile.—Entre los trabajos lilcrarios de la Univer
sidad, el primer lugar sin duda ocupan sus memorias liistoricas 
anuales, que comprenden la época de los sueesos mas importantes 
de los prhneros aûos de la iudependencia de Cliiie. Esta serie de 
memorias hecbas por nuestros eseritores mas correctos i jeuiales, 
servirait de inapveciable fuente para historiadores que se propon- 
gan estudiar la vidi de una nacion naciente, de su primavera, de 
su actividad i carâcter al salir de la desesperada lueha en que se 
liallaba empeüada. Los hechos que se relatan son: liazanas de los 
guerrero3 que haeen triunf.ir en los campos de batalla la libertad 
politica iniciada en los cabildos; esfuerzos de los primeros liombres 
de Erfado que anbelan por cimentai- i afirmar csa libertad sobre



pnncipios de ordcn i justitia que a cada inonionto pareccn peîi- 
grar con los ûltimos vaivenes de la révolution; parte que toman los- 
pueblos, apenas despertados de su sueno: todos, en fin, aquellos 
sucesos se narran en esas meinorias por testigos, por participes de 
la luclia, por los que de la boca de sus padres, los oyeron referir, i 
en fin, por los que se acnerdan haberlos visto en su primera juven- 
tud en la edad en que cada accion lieroica encanta i entusiama.

A  las memorias escritas por don Diego Benavcnte, don Antonio 
Garcia Reyes, don M inucl Antonio Tocornal, don Victorino Las- 
tarria, don Salvador Sanfuentes, Ilmo. sefior don Hipôlito Sa
las i don Miguel Luis Ainunâtcgui, memoiias historiens que- 
menciona en sus discursos de 1848 i 1851 don Andrés Bello, si- 
guen otras de igual mérito e igualmente interesantes. ,jQuién no- 
eonoce la de don Diego Barros Arana (de 1856) sobre las Campanas 
de Chiloé, llenade los episodios i hechos de arinis que ponen térmi- 
no al dominio espaüol? [Con qué interés leerà dentro de un siglo 
un cluleno aquel hennoso drama del 28 de enero de 1823, conta- 
do con calma por don Domingo Santa Maria en su memoria 
del ano 1858 sobre los “ sucesos ocurridos desde la caida de O’Hig- 
gins hasta la promulgation de la constitution dictada en el mis- 
rao aüo 1823” ; aquel dia en que conmovida la capital vio hechos 
de virtud civica, de magnanimidad i inodcracion! De serio estu
dio i buena escuela para todo amante do la patria sera siempre cl 
precioso trabajode 18G0 de don Federico Errâzuriz, Ch île bajoel 
imperio delà constitue ion de 1828, memoria que nos pin la en ac
cion los nobles caractères de P.nto, de Aldunate i de tantos otro» 
patriotes, la guerra civil i la caida de Freire. No menos interesan- 
te i abundante en detalles preciosos para la liistoria de aquel la 
época es la memoiia Jeida en 1S61 por dou Melchor Concha i 
Toro: Ch île durante los anos de 1824 a 1828. I ,jqué diré de la otra 
mas estensa debida a la fecutulisima pluma de don Benjamin Vi- 
cuiia Maclcenna: Guerra a muerte, obra que versa sobre las oampa- 
nas que las armas nationales tuvieron que sostener eu los campos 
del sur contra los ûltimos defonsorcs de la causa del roi, canfpaiïa» 
menos brillantes que las que afi inzaron nuestra imlependencia, 
])cro llenas de saciificios i de heroismo.

La coleccion de todas estas memorias es do tanto interés para 
la liisto.ia de Chile, que el Consejo de la Universidad promoi io, i 
con sus escasos fonda!, fomenté Ja reimpreti ni deelhis, valiéndose
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de una de nnestros mas actives tipôgrafos. A mas del grandeacopîo 
do hechos histéricos que se conservarân en ellos, afin la misma 
apreciaeion de las hechos, la opinion in lividual de cada escritor, 
que indudablcmente se han de resentir de los diversos colores politi- 
cos, de las diverses pasionesque la révolution i la guerra liabian en- 
cendido i no se apagaban todavia, servirân mas tardo a los liisto- 
riadores pa-.a juzgar del espiritu que animaba a la primera jenera- 
oioh que siguiô a la que legô a sus hijos la patria indepeudiente.

Pero los trab ijos e investigieione» liistoricas de los miembros 
de la Universidad no se limitaron a los priinoros anos de la inde- 
pemlenoia de Chile, sino que tambien se estiendeu por los siglos de 
la conquistai coloniaje.

El poseedor de los documentes inas numerosos i de las obras mas 
raras i val i osas, que ha colëctado en su biblioteca, don Diego B .u t o s  

Arana dirijio la publieacion de una coleccion de historiadores do 
Chile i documentas- relativos a la historia national, coleccion que 
comprende cartas de Pedro Valdivia al emperador Carlos Y, ac- 
tas del cabihlo de Santiago desde su fondation hasta 1557, i las 
crônicas en su mayor parte inéditas de Gôugora Marmolcjo, Cor- 
doba Figueroa, Bascunan, Olivares, Tribaklos de Toledo, Suarez 
de Figueroa, Caro de Terres, Tesillo i Marine de Lobera. El Con
sejo de la Universidad se lia preocupado mas de una vez con la idea 
de complétai- esa coleccion con la publication de otras obras i de 
otros documentes, para lo cual el seüor Barres Arana lia oiiecido 
los manuscrites de su biblioteca i su propio trabajo; pero la esca- 
sez de sus recurso3 le ha impedido hasta ahora acometer esta 
obra.

Al no menos erudito en mateiias de la historia de Chile anle- 
rior a su émancipation, don Miguel Luis Amuuâtegui, debemos 
el precioso libro: De s eu h t - im lento i conquista de Chile (pre-ien-
tado a la sesion solemue de 1861),que principia por el célébré pac- 
to entre Luque, Pizarro i Alrnagro en la iglesia parroquial do 
Panamâ, i alcauza hasta el fin del gobierno de Hurtado de Meu- 
doza.

De otra natnraleza, perofruto de severo estudio i pacieneia, son 
dos opusculos del mismo autor: Titulos de la llepùblica de Chile a 
la soberanla i dominio de la estremidad austral del. continente 
aniericano, i el otro no menos iuteiesante sobre los dercclios de 
Chile a la rtjiou del desierto de Ataeauni.

-  70 —



Datos aun mas numerosos, los mas desconocklos, lia reunido con 
teson i sunia laboriosidad ol mismo autor en su obra: Los pre- 
cursorcs de la indepcndencia de Chile, cuyos dos tomos ya »e 
lian publicado i falta todavia el tereero. Esta obra constituye el 
estudio de la liistoiia social de la colonia.

A  esto debo ngregar que a los mismos dos escritores debe la en
seiianza colejial en Chile testos de laliistoria de Cliile i de historia 
de America, el primero al seiior Ainuuâtegui, i el seguudo al se- 
üor I3arros Arana.
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Jurisprudcncia.—Siento no hallarme competento para présen
tai- en su verdadera luz los servicios que la Facultad de la leyes ha 
liecho en esta misma época a las ciencias légales en Cliile. Pero 
;qué mayor gloria para nuestra Universidad que ver toda la codi- 
fieacion chileua confiada i, en su mayor parte, ya ef'ectuada por los 
miemhros de esta Facultad!

Ile alii lo que no olvidarâ nunca la naeion.
El sabio jurisconsulto Bello lia sido redactor de nuestro codigo 

civil. Importante i activa lia sido la cooperacion en esta grande obra 
de los miembros de la Universidad, ya sea de los senores don Ha
illon Luis lranâzaval, de don Juan Manuel Cobo, don Manuel 
José Corda, don Gabriel Palma, don Pedro J. Lira, don Manuel 
Camilo Vial, don Salvador Sanfucntes i don Manuel Carvallo 
que foruiaron parte de la primera comision i de la junta revisora 
del proyecto de codigo civil; ya de los senores de las comision 
nombrada posteriormento para el examen del proyecto que signio 
trabajaudo el seiior Bello, i on la conrposicion de la cnal entiaban 
1rs senores Iianâzaval, Corda, Valenzuela (don Alejo), Arrimât], 
Garcia Eeyes, Tocornal (don Manuel Antonio), Barriga i el ac- 
tuai decano de la Facultad, seiior O.campo.

No menos importantes servicios rindieron en la révision del cé- 
digo de comercio los seiiores Lastarria, Courccllo Seiieuil, don 
Waldo Silva, don Eujenio Vorgara, don Antonio Varas, don Ale- 
jandro lleyes, don Eurique Cood, don Melclior Coucha i Toro, 
don Francisco Vargas Fontecilla i el seiior Giiemes, que presidio 
las sesiones de la comision.

En.cuauto al codigo de enjuiciainiento civil, para su examen 
fuTou sujcsivameiite nombrados i prostaron sus servicios lusse-



îiores i iembros de la Universidad Varas, Vergira (don Eujenio), 
Santa Maria, Campillo, Blest Gana, Huneeus, Marti nez, Opaso, 
Amunâtegui (don Gregorio Victor i don Manuel), presidiendo por 
mucho tiempo las reuuiones el actual decano de la Facultad, 
seiior Ocampo.

Continua funcionando la comision encargada de la redaccion 
del codigo pénal bajo la preisidencia del miembro de la Universi- 
dad don Alejandro Reyes, i se conoce el celo con que ha interve- 
nido i tomado parte el seiior Güeines en la redaccion de los pro- 
yectos del codigo militar i del codigo de miueria.

Ya lie tenido ocasion de mencionar el Dereeho cidministrativo 
chileno escrito por don Santiago Prado, i el Drontuario de los 
juicios i las Leyes de mincrla pubücados por don J. Uernardo Lira? 
libros mai ûtiles que sirven actualmente de testos en la ensenanza 
de dichos ramos; a lo que debo agregar dos institutas del codigo 
civil chileno, escritas con el mismo objeto, una por don José F ic- 
torino Lastarria i otra por don Clemente Fabres.

Pero el gran caudal de doeninentos i objetos de estudio que nues- 
tros jovenes jurisconsultes i abog.ulos consultai an siempre con pro- 
vecho, consiste eu las memorias do incorporacion i memorias pre- 
iniadas por la Facultad, escritas por los hombres mas eminenteo 
del foro i de los tribunales de Chile, public ulas en los Anales de 
la Universidad- Bas mas de estas memorias versan sobre materias 
especiales i articules de nuestros co ligis, que dilitcidan, aclaran; 
otras tratan de la orgmizaciou de los tribunales, de la dignidad 
del juez, del abogado, etc.

B istarâ citar los titulos de algunis i a sus autores para dar 
unaidea del méritoi de la importanein de estos trabajos.

Asl tenomos: una memoria preniiada de don Joaqui.i Blest Ga
na: En qué causas se admitc la prusba de testigos {Anales de 
1855).

Sobre la organisation de los tribunales, por don Francisco Var- 
gas Fontccilla (1856).

Del juez i  su cingusta funcion, por don Antonio Varas (1857).
Sobre el pcitroncilo en Chile, por don Waldo Silva (1360).
Sobre la fuersa comparaiiva del nuevo cédigo civil sobre los 

contratos (1860).
Efecto retroaclivo de la lei, por don Eujenio Vevgai a (1860).
Cudl es el dereeho que debe aplicarse a las controversias relci-
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tivas a los ados i contratos cclcbrados i a las sucesiones abiertas 
en pals estranjero, cuan le la lei de este pais se encuentra en coli- 
siuncon la chilena, por don Melchor Concha (1861).

AncUisis comparative denuestra leihipotecaria, por don Enri- 
que Tocornal (1861).

Côdigo civil, su'cesion por causa de muerte, por don Enriquc 
Cood (1862).

Lo que es la abojacia, por don Alejandro Reyes (1862).
Dotes que deben adornar al abogado, por don Evaristo del 

Campo (1863).
Sobre el art. 15-15 dd côdigu civil, por don Cosme Campillô 

(1863).
Cesion de créditas personales, por don Alvaro Cobarrubias (1863).
Jurado en la administcacion de justicia, por don Anieeto Ver

gara (1863).
ReivirÆcaclon por la falta depaqo del precio, por don Martial 

Martinez (1863).
De la nulidiid i de la rescision en cl côdijo, por don Clomeuto 

Fabres (1867).
Delanecesidad de révision del cédigo, por don José Bernardo 

Lira (1868).
Causas en que una sentencia pned ; ser retractada por el mismo 

tribunal o jS.xga.do que la pronunciô, por don Jorje Iluneeus 
(1870).

Derecho de los hijos naturelles en concurrencia con el càmjuje i 
los hijos lejüimos ( i m m o r a l  premia la), por don démonté Fabres.

Se hallan tambien publicodas en los Anales de la Universidad 
numerosas memorias que en las pruebas finales para licenciados 
fueron leîdas por los aspirantes a este gra lo, i que fueron de- 
claradas por las comisiones exaimuadoras diguas de publication. 
Estas memorias casi todas versau sobre asuutos de législation po
sitiva de Chile, no son puras eompilacioncs i pueden dar una bue- 
na idea del grado de instruction quo llcvan nnestros estudian
tes de leyes al terminai- sus estudios universitarios.
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Ciencias sagrciclas.—La Facultad de toolojta ha tenido tam
bien una parte mui importante i activa en les sorvicios prestados 
por la Universidad, no solamente a la pnsefiunzn, sino tambien al
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cultivo de las ciencias sagradas. A  mas de su coopération benéfi- 
ca en la élaboration de los testos i programas destinudos a la ins
truction relijiosa colejial; a mas de la asistencia de sus comisio- 
nados a los exâmenes de los rames relatives a esta instruction, co
ma va lie tenido la ocasion de constatai-; a mas do la parte inme- 
diata que sus miembros han tornade on la ensenanza personal do 
los la Bus de ciencias sagradas preparatorias i de otras mas eleva- 
das i teoléjicas, debe la Universidad a los dignes miembros de esta 
Facultad obras i trabajos de gran mérite i utilidad moral.

Eu las memorias de iucorporaeiou de los nuevos miembros de 
esta Facultad, como tambien en las memorias premiadas, se dis- 
cuten las cuesliones mas Admis i mas elevailas del siglo, cues- 
tioncs filoséficas i sociales, educacion relijiosa de la juventud, con
servation de la le i las libertades de la iglesia.

Entre las memorias nias uotables de esta natnraleza se hallan:
FI racionulisiiio, por el piebendado don Joije Montes (Anales, 

1857).
Lu educacion reli/'iosa de la -juventud solo puede asegurar un 

brillante parvenir para el Estado, por el presbitero don Carlos 
Emilio Léon (1857).

lîelijion, su injluencia en cl desarrollo polüico i social, pur el 
presbitero don Augusto Corvalan (1858).

Vida de Jesucristo por llenan.— Juicio critico sobre este libro 
de impiedud que escandaliaô a todos los verdaderos cristiunos de 
ambos mundvs, por el prebendado don F. Marti nez (1864).

Establecin lien lo del crislianismo apesar de la muguiiud de la 
empresa i de sus dijicultades, por el presbitero don Jlamoii Saave- 
dra (1859).

Cômo se entiende comunmente i cômo se debe enlender el ra- 
cionalismo en la relijion, por don Miguel liai la Giïemes (1859).

Cuâl debe ser en la sociedad modem a la ac titrai de la iglesia i 
de sus minislros en las cuestiones politicas\ por el prebendado duu 
Jo(iqui» Lai rain Gandaiillas (1859).

Instruccion del pueblo, por los lienuaiios de la sociedad cris- 
tiana.

Sacerdocio catôlico en sus relncioncs sociales, por el presbitero 
don Léon lialinaceda.

Jiijidociou del tradioionalismo, por el presbitero don Francis
co Javiei Quiutaniila (1S69).
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Debe r de los cntôlicos en la polit ica, por el presbitero don Do

mingo B Cruz (1871).
La prensa catôlica, por el presbitero don Cresceute Errâzuriz 

(1872).
A  mas de los tratados arriba citados, coino testos de ensenan

za, sobre los Fundamentos de la fé , por el Iltmo. seiior Orrego 1 
por el presbitero don J. Gamon Saavedra, salio a luz en 1871) uu 
buen compeudio de la Ilistoria de la iglesia por el presbitero don 
Alejandro Larraln, libto premiado por la Facultad de teolojia.

Es diguo de especial meneion el Tratado teolôiico-légal de la 
fusticia i los contrat os, que premio la misma Facultad, übro de 
mas de 600 pâjiuas en S.", eu que el reverendo pudre Villalou di- 
lueido cou ittueha ciencia las mas interesautes cucstioues que afeu-- 
tan a la teolojia i los eédigos civil i de comercio.

Un trabajo de mucho niéritu, tambien premiado por la misma 
Facilitai, es la Ilistoria de la iglesia de Cliile en el siglo X V I, 
por el presbitero don Cresceute Emlzuriz. La Facultad acaba de 
elejir por tcnia para el premio del ano veuidero la coiitinuacion do 
este mismo asuutu: la Ilistoria de la iglesia de Chile en la prime
ra mit ad del siglo X V II.

8e eitarâu siempre como produeciones de suma im])ortaueia, eu 
la literatura sagrada chilena, varios opuscules publieados jwr e[ 
mienibro de la Facultad de teolojia, el Iltmo. seiior don José Ili- 
polito Salas. Entre otros: Eljerumento civil de los ooispos unie 
la relijion i el dereeho (1869).

No me permiten los limites de este escrito cutrar en la enume- 
racion de muelios otros trabajos muL interesautes publieados por 
los demâs miembros de la misma Facultad, partieularmelite de 
los del ptesbiteru don Mariant» Casanova, del leverendo padre iiai 
Domingo Araeeua, de don Joaquin Lorrain Gaudarillas, etc.

Tainpoeo puedo estendenne eu la apreciacion del importante pe- 
riûdico Revista Catôlica, que desde el aùo 1843 sin iuterrupciou 
i cou admirable coustaucid, ha sido redaetado i dirijido por los 
miembros de la Facultad de teolojia: periédico que comprende 
iunumerables doeumeiitos i grande acopio de beehos para la histo- 
ria de estos aîios, no menos gloriosos que aeiagos para la iglesia.

Pero no puedo dejar de sefialar dos obras de trasseuieueia, 
frutos de la erudieion i de las laboriosas iuvo*tigajioues de nues- 
tros miembros de esta Facultad:



America pontificia, o iratado complète de los privili jios que 
la Sïlla Aposiôlica ha conteclido a los calâlicos de la America 
latina, etc., traduction libre de la Dasilica Pontijicia correjida e 
ilustrada con importantes notas i apéndices por el reverendo pa- 
dre maestro frai Domingo Aracena de la érden de predieadores 
(1868).

El Derecho pûblico cclesiâstico, por el presbitero don Rafaël 
Fernandez Ooncha (1872), dos gruesos volûmenes en 8.° en que 
estân tratados eon admirable maestria i a menudo con orijinali- 
dad gravitimas cnestiones que afectan al orden relijioso i al orden 
social.

— 76 —

Literatura.—A mas de los importantes trabajos liistôricos 
arriba seîialados, que casi todos se deben a los miembros de la 
Facultad de filosofia i liumanidades, los Anales de la Universi
dad contienen memorias i comunicaciones literarias mui intere- 
santes presentadas a esta Facultad i eseritas por sus miembros. 
El asunto principal que prédomina en estas memorias es la apre- 
ciacion i juicio sobre la literatura espaîiola, americana i Chilena; 
invostigaeionos mui utiles e infetructivas para nuosfros literatos 
sobre todo para los que se inician i se consagrau al cultivo de la 
bella literatura.

Justo es confesar que en esta carrera sirvio de ejemplo, de 
modelo, de estirnulo, don Audrés Bello.

En una série de articulos diu a conocer al pûblico chileno la 
obra de Ticknor, Ilistoricc de la literatura espanola. En otro 
discurso presentado a la Facultad por Bello, liallamos: Obscrva- 
cioncs sobre la cmtigua pocsîa castellunci, con ocasion de la obra 
del «mi non te artista holandes Dozy sobre la Historia polîtica i  
Mtcrariu de Espana en la cdctil média (Anales, 1855). En los 
Anales de 1862 tenemos tambien del mismo autor Juicio vrîtico 
de la Arcmcana de Ercilla. Se sabe con qu6 celo e intorés insis- 
tia el rector en la necesidad del estudio do los grandes escritorcs 
espanoles. Un verdadero tesoro para liombres de letras de Chile 
sera la publication decretada por el congreso nacional de las 
obras complétas de don Andréa Bello, que comprcndcn, a mas de 
sus valiosos trabajos en juiisprudoncia, protluccioncs de todojé- 
ncro, literarias e histéiicas.



En 1857 el malogrado don Pio Varas, cuya nmerte prcmatura 
ha privado a nuestra literatura de uno de sus escritores de mayor 
esperanza i cuyo mérito ha sido este aüo debidamente apreciado 
por el seüor Cobo, pronunciô en la Facultad de humanidades un 
brillante discurso sobre don Ventura Banco i la escuela moder- 
ua a que pertenma, comparando esta iiltima con la del siglo de 
oro de la literatura espaüola.

Un poenia precioso por su interés histôrico, o si se quiere, una 
crônica en verso, del tiempo de la conquiata, Purcn indômito por 
el capitan Fernando Alvarez de Toledo, fuc publicado en 1862 
cil Leipzig bajo la direction de don Diego Barros Arana, i se de
be esta publication al impulso que dié a ella la Univorsidad i a 
la protection del Gobierno.

Del mismo senor Barros Arana, eiudito e infatigable investi- 
gador de los hechos liistôricos i literarios relativos a Olîile, teue- 
mos en los Anales del mismo aüo:

Un jiticio critico acerca del Diccionario jeogrcijico e histôrico 
de las Indias Occidentales de don Antonio Alcedo, i biografia de 
este escritor tan importante como desconocido.

Vi-ajes de Hernando de Magallancs, que constituye el estudio 
nias estenso de que haya sido objeto el célébré descubridor.

Sobre el historiador chileno Francisco Caro de Torres.
Jidcio critico sobre la liistoria de la Conquista del Perü por 

don Sébastian Lorente.
Articule .(publicado en los Anales de 1860) sobre el historia- 

dor ae Ohile, frai Melchor Martinez.
Flojio biogrâfico del seüor don Andrés Bello.
.Estud'os bibliogrâficos sobre el ojicio de cromsta de Indias, 

personas que lo desempenaron i obras que escribù von.
A  continuation, debo seüalar la interesantisiraa memoria de 

don Gregorio Victor Amunntegui (inseita en los Anales, tomo 
IX X , pâj. 18) sobre Pedro de Oüa, autor de Arauco Domado.

La biografia de Pedro de Valdivia por don Juan Bello (Anales, 
tomo X X , 1862, pâj. 127): precioso recuerdo que dejo a la litera
tura nacional el digno hijo de don Andrés.

Rasgos biogràtioos del ilustre escritor ol abate don Juan Igna
cio Molina, por don Benjamin Vicuüa Mackenna, aquien la capi
tal debe la iniciativa en la ereccion del monuinento en memoria 
de este célebie naturalista c historiador.
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Pero las investigacioncs i los estudios de la Facultad de huvnn- 
niilades sc han dirijido sobre todo hâcia la literatura hispano-ame- 
rîcana rnoderna, i particularmeute a la cbilena nacional: se ban 
eatudiado oon atcncinn su carde ter, su mérito i sus tendcncias en 
el desarrollo que tomabn.

,:Quién 110 conoce la obra prcmiada en el eerlûmen abieito por 
esta Facultad en 1859: Juicio critico de algunospoetcis hispano- 
amer icanos por Miguel Luis i Gregorio Victor Amunâtegui? libro 
l’.mcBo i de estudio para nuestros jovenes poetas i literatos, bus- 
cailo por todos los amantes a la literatura nacional, i eseneial pa
ra la Ilistoria de la literatura rnoderna de las repûblicas lierma- 
nas. La apreciacion de los méritos i ciertos estravios de los auto- 
res mas popnlares, mas leidos, liace resaltar lo que liai de mas 
peculiar, mas caracteristico en esta nueva literatura i la parte que 
ocupa en ella el amor a la libertad, el jenio de la independencia 
i amor a la patria.

Esta misma tendenoia indîjena, democrâtica, i lo que liai de ori- 
jinal, de americano, en la nueva literatura, sefiala don Guillermo 
Mat ta en su poético discurso de iucorporacion (del ano 1864): sa- 
luda en ella “ la aparicion de 1111 arte nuevo i de una nueva poesia 
conformes con la nat.uraleza que los inspira, con las instituciones 
cepublicanas, cou las aspiraciones democrâticas que les sirven de 
runa.”

Miiadas llenas de vîgor sobre la literatura i particulannente la 
poesia rnoderna cbilena, arrojnn en sus discursos de iucorporacion 
don Alberto Blest Gana ( 1S61) i don Guillermo, su hermano 
(1863). El prinicro trata de penetrar el porvenir de la literatura 
nacional, “ establece con satisfaccion el hccbo de que Cliile pueda 
tener una literatura propia”  i ni an i (lesta su predileccion por la 
novela de costumbres; cl segundo toca a la lijera las causas que 
liicieroti al principio tiiuufaren Cliile la escuela romântica, influjo 
que ejercieron desde luego en la poesia los escritores europeos mo- 
dernos, no del mejor caiâcter, imitados “'mas en la forma que en cl 
fondo,”  1 la marcha que llevan los que cultivan en el dia la poesia 
americana removiendo 1ns obstâeulos que se oponen a su desarrollo.

Un Bosqueja histùrico de. la poesia chilena présenté en la sesion 
solemne de la Universidad (7 de enero de 1866) don Adolfo Val- 
derrama. Itecorro el autor las très princij>alcs épocas de literatura 
nacional: la primera del coloniaje, la segunda de la independencia
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ï la tercera contemporânea; alo que afiade un capitule intéressante 
i oïljinal sobre la poesia popular, aqucdli fuente en que los poêla» 
nationales ancien hallar felices inspiraciones.

Eu fin, entre mutins otraa cmuinicnciones intcrcsantes para 
nuestra literatura présenta l is a la Facilita l i que séria largo enu- 
merar, no puedo olvidir la de don Joaquin Blest G.ma, sobre Ca- 
milo Heuriqnez, leida en la sesiou del mes de abril de 1853.

De otro jéuero i earâcter sou las di versas memorias i trabajos 
literarios sobre la literatura antigua, grieg i i romana que la Facul
tad de liumanidades debe a la pluma de su crulito miembro i tau 
conocido en el mundo literario, don J. Florian Lobeck; particu- 
lïirmente: una sobre el romance i los romanceros de la antigüedad 
griega (1859); otra sobre la mas antigua literatura latina (1859); 
nna comuuicacion: lieflexioncs sobre el aetualempleo, en casi todos 
ios idiomas modernost de muchas cspresioncs orijinahnente grie- 
gas o derivadas de palabras griegas, o compnestas con ellas 
(ISGO); un estudio sobre la marcha que, desde los iiempos anti- 
guos hasta, nnestros dias, se ha seguido al tratar de la milolojia 
clâsica (1860); sobre la condicion de la mujer en la época Jiomé~ 
rica;  sobre el artc de cscrïbir la historia entre los griegos (1858).

Un diseurso mui notable bajo todo puuto de vista es el que pro- 
nuncio en la sesion de su incorporation a la Facultad de humani- 
dades el sabio economista senor Courctdle Seneuil, discutieudo 
cuâl es la maleria, i  cudl debe ser la forma de la historia.

Libro de estudio, utilisimo para la instruction de los que se de- 
dican al cultivo cle las letras, es sia dmla la iiltinra obra que pu- 
blico el afio pasado cl entusiasta profesor del Instituto don Diego 
Barros Arana, la cuallleva el titulo de Manual, piuliendo sin em
bargo, por su eslension, Uainar.se Tratado de composi ion literCt- 
ria: obra qae, a mas de los preceptos jenerales de composition, 
contieue innicnso niunero de trozos bien escojidos do diversas lite- 
raturas, espccialincnte de la literaiura espaüola.

El sefior Barros, adeinâs, con el titulo de Nociones de historia 
literaria lui escrito un compendio bastante noticioso de la historia 
de la literatura antigua i modevna para servir de tosto de ensciïau- 
za a la juventud de nuestros colejios.

Pero mui estrecha e incompleta idea se tendria de la parte que 
liau tenido los miembros de la Facultad de htimanidades eu el cul
tive de la literatura national si se limitase el conocimieiito de sus



trabajos i produccioncs literarias a los que acabo de senalar i lo qne 
«e halla imprcso en los Anales de la Universidad; muclios otros 
sue!tos i mayor numéro de escritos i eomposiciones de gran mérito 
de los mismos miembros de esta Facultad se hallan diseminados 
en la prensa periodica i en diverses llevistas literarias que en toda 
esta época se han publicado; de las cuales una que otra duré mas 
de dos a très aüos, otras menos, i so cuentan ahora entre libros ra- 
ros, apenas guardados en los estantes de los mas aficionados a La 
lectura.

(Cuântas bcllezas i produccioncs de jenio i buen gnsto se hallan 
en cl Semanario de Santiago, en la Iicvisia de Santiago, en la Ile- 
visla de ciencias i  letras, en vdrias otras de igual mérito, cuya 
exislencia fué lodavîa mas procaria, como tambien en las que se 
publican actualmente!

Eu vârias ocasiones la Facultad de humanidades, animada de 
esptritu de asociacion i con el ol)j,cto de dar mayor expansion a sus 
trabajos i de fomentar el cultivo de letras, tratô de organizar sesio- 
nes cspesialmente destinadas, ya sea a la lectura de produccioncs 
literarias, ya a confereneias verbales sobre materias rclativas a di- 
clio cnTtivo. Las sesiones eran jniblieas; se ofrecio tomar parte en 
ellas a las personas no perttnecicntes a la Universidad, a los jove- 
nes que qnisieran présentai* sus ])rimeros ensayos literariæ. Los 
Anales estaban siempre abiertos para la publication, no solamente 
de los trabajos de los miembros de la Facultad, sino tambien de las 
eomunicaciones que se le presentaban i tenian algun interés para 
la literatura o liistoria nacional.

Si los esfuersos de la Facultad de huiuanidades a este ‘ respecta 
no tuvieron el rcsultado que se deseaba, 110 lia rsido por cierto poi 
falta de buenos colaboradores, de afectos a nuestra literatura, de 
huenos escritores, poetas i de toda clase de literatos; sino quizâ 
por falta de ciertos hâbitos univeisitarios, de cieito afecto a ren- 
niones puramente literarias, del impulso que mueve en otras Uni- 
versidades »  los hombres de letras consagrados al cultivo de ellas a 
unirse, a comuniear reciqirocauieiite sus irleas, sus productiones i 
n realzar de este modo la importancia de la corporation a que per- 
tenecen, considerândola como institution en que se halla enipena- 
da la gloria del pais.

— 80 —

Medicina.—Un vaslo campo ha tenido la Facultad de medici-



na para eus invesligaciones; ella con prefercncia dirijio eu ateu- 
cion liâcia cl estudio de las enfermedades mas frecuentes en Cliile, 
hâcia enfermedades locales, veinantes; averiguaba las causas de 
ellas, el carâcter peculiar que tomnban en su desarrollo, i las cau
sas de la mortandad. Los Anales de la Universidad, bajo este res- 
pecto, son verdaderos arcliivos de medicina, que contienen grande 
acopio de heclios prâcticos, bien observados i descritos, de buen 
estudio para nuestros facultatives, i de muebo interés para cl cs- 
tranjero. En realidad, todo lieclio patoléjico, local, bien determi- 
nado, dcscrito con su verdadero color, pertcnece ni dominio de 
la ciencia; i para esto, los miembros de la Facultad, que los mas 
son profesores i médicos de las nunierosas salas de los liospitales, 
ban tenido siempre inmensos recursos para sus indagaciones.

No por eso se dcscuidaba el cultivo de la medicina i cirujia, es- 
tudiadas en su marcha i progreso jeneral, i nuestia escuela estaba 
al cabo de los descubriinientos, de los nuevos îuétodos curati vos i 
de toda clase de adelanlos que cnriquecian la ciencia inédica de las 
naciones cslranjeras.

Gran caudal de conocimientos utiles, bajo este respecta, de- 
bemos a los doctores de diversas Universidades, francesas, alema- 
nas, inglesas i de otras naciones, que venian a giaduarse cil esta 
Facultad o fueron incorporados en ella, i en sus disenrsos para 
licenciados, como tambien en las memorias que presentaban en su 
recibimiento de miembros, desarrollaban uuevas ideas, seüalaban 
nuevos bechos, nuevos portentos del arte.

La Facultad de medicina, eu union con la de ciencias fisicas i 
matemâticas, celobraba sesiones cselusivamente destinadas a la 
lectura de memorias i comunicaciones: cada Facultad, en materias 
l'elativas a los ïamos que cultivaba. A estas sesiones se convidaban 
a personas aun no pertenccientes a la Universidad, pero aman
tes del estudio, i particulannnnte a los ahnnnos de los cursos mas 
avanzados de ambas Facultades. Estimulados estos lïltimos por 
sus profesores, leiau en estas sesiones sus pvimeros ensayosde tra
bajos, comunicaban sas observaciones: los de medicina, acerca de 
los casos que mas impresionaban a su intelijencia; los de cieneia3 

naturales, lo que velau en sus primeras cscursiones o ejercicios 
prâcticos. En estas rennioncs se dicron a conocer varios jovenes do 
capacidad que hoi figura» entre los facultatives i profesores mas 
distinguidos de Cliile.
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Mas de cien discursos, memorias i simples comnnicacioncs en 
materia de medicina, hallmnos diseminados en los veinte volûme- 
nes de los Anales de la Universidad (1855-1872).

No haré mas que meuciouar uuo que otio trabajo de ese nurae- 
roso acopio de m iteriales, eu memoria de algimo de sus au tores, 
cnyos nombres perteneceu a la liistoria de medicina en Cliile, i pa
ra dar una idea de la importancia de los asnn tes que en esta época 
ocuparon la atencion de la Facultad de medicina.

Un interesante articulo: Determinacion de los caractércs'distin- 
los de las muerles aparentes e indagacion de los rnedios de prove
nir los cntiei'ros anticipados (Anales de 1859, pâj. 155), nos dejô 
de rocuerdo el ilustre don Lorenzo Sazie, i varias commiicaciones 
debcmos a su aiuigo i companero don Juan Miquel. Entre estas 
nltimas, citaré una Memoria acerca de las en ferme da des heredi- 
tarias en Chile i con especialidad en Santiago (1854).—Sobre en- 
Jennedadcs del corazon en Cliile, leida en el mes de julio de 1855. 
— Iluano como medicarnento de la lepra (1858). —La papa co
mo sustancia médicinal (1860).

El mismo autor don Juan Miquel publicé varias otras coinuni- 
caciones en los Anales anteriores a la época de que me ocupo i 
otros opusculos sobre la hijiene i sobre las aguas minérales.

•̂Quien de losjôvenes facultatives chilenos no leera con sumo 
iuteies i gratitud el discurso de incorporation del sabio doctor 
Petit: Sobre enfermcdudes del ltigado en Cliile?

Citaré tambien el articulo sobre cl Ilabito i  si es propiedad vi
tal, escrito por el autor del Trata A | defisiolojia, don Vicente Padîn, 
cuyo nombre, unidoa los anteriores, conunieve a todo amigo de la 
ilustracion, reconhindule qué pérdidas lia esperimeutado en esa cor- 
ta época nuestra escuela de medicina.

De alieiito i consuelo en este momento nos servira seiialar los tra
bajos presentados a la Facultad en las sesiones de sus respcctivas 
incorponiciouos, pur los profesores Schneider i Thévenot, que tan 
dignnmeute desempeüan las autiguas câtedras de los doctores Sazie 
i Petit.

En la sesion del 22 de mnyo de 1868 leyô el doctor Sehueider, 
ante un immeroso auditorio, su memoria sobre dipteritis tifns 
iviruela, acompafiândola de varias reflexiones sobre mies t ras ins- 
tituciones médicas; i ûltimameute, el doctor Thévenot leyô una
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estensa memoria sobre algunos procedimienios en la antpulacion 
de. lapierna. Del mismo senor Tliévenot teuenios una memoria: 
De la puneion de los derrames traumdticos de las articulaciones 
(15 de marzo de 1867).

Conozco bien que no me es posiblc estenderme sobre tod is bas 
materias i nmi variados asuutos que dilucidaron en sus trabajos 
presentados a la Facultad de medicina sus miembros i graduados 
en ella.

No puedo, sin embargo, resistir al deseo de dar a conocer el celo 
i constancia con que tomaron parte en el cultivo de las ciencias 
mcdicas algunos de nuestros mas jovenes miembros de la Facultad 
i profesores.

Desde los primeros anos en que fueron iniciados en la ciencia 
inédiea don Adolfo Valderrama, don Wenceslao Diaz, don Adol- 
fo Murillo, don Pablo Zorrilla i don Dainiau Miquel, 110 cesaron 
de ser actives i constantes colaboradores de la Facultad.

Una serie de comunicaciones de su propia observation i e.spe- 
riencia, tenemos de don Adolfo Valderrama: entre otras: Sobre la 
glicerina; Contojio de losaccidenlcssegnndarios de la si/dis (1857) ; 
Sobre el tumor blanco (1860) ; La, cindad de La Sercna conside- 
rada bajo clÿjunto de vista de la patolojia interna i de la cirvjia 
operatoria, (1861); Naturaleza de la,s enfermedades (1862); Es
tudio sobre elpériode en las enfermedades, discurso de incorpora
tion (1863); Hcrnias en jeneral, considcradas bajo el punlo de 
vista de la patolojia esterna, memoria piesentada al concurso para 
la câtedra de patolojia esterna (1863).

No menos laborioso, consagrado al propio tiempo al cultivo de 
ciencias naturales i de medicia, don Wenceslao Diaz, es el autor 
de las siguientes memorias i comunicaciones: Apnntes para servir 
alas investigaciones sobre la influeucia de lus afecciones del cora- 
zon en Chile (1851); Brève rcseha de los trabajos de la Comision 
(de que el autor fué jefe) médico-chilena, enviada a socorrer las 
viefimas del espantoso terremoto que arruinô a Jlcndoza cl 20 
de marzo de 1861 ; De la manera de aprender i ensenar la medi
cina en sus relaciones con la ciencia, etc. (1863); Documentes 
rclativos a la historia de las enfei medades en Chile (1863); De 
la conjtintivitis pustulosa consecutiva a las viruelas (1870).

Igualmente dedicado al cultivo de la medicina i de ciencias na-
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liliales, don Adolfo Miuîllo iniciôsus trab.ijos cieutificos en ] SCO, 
por una comnnicacion de observaciones propias sobre uu acccso 
hepâtico abierto en el pericardio; i luego, en 1861, présenté a las 
Facultades de medicina i ciencias un estenso trabajo sobre las 
plantas médicinales de Cliile i uso que de ellas liacen los natura- 
les del pais; eu seguida, un articulo sobre la aplicacion de la clec- 
trieidad en el tratamiento de anourisma (1861); Causas de las 
enfermedades delbîgado (1862); Enfermedades que mas alacon 
al solda do en Chile.

De don Damian Miquel teneinoslas comunicaciones siguiontes: 
Virludes médicinales de la candi alo g  lia (1859); Difcrcncia entre 
cl cvlera morbus i lalcpidia (1830); Action anestésica del clo- 
roformo (1866).

El digno profesor de fisiolojîa, don Fablo Zorrilla, antiguo di- 
rector de la cscuela de medicina, lia presentado tambien a la Fa
cultad una serie de invesligaciones mui iutesantes, entre otras: 
Sobre lafiebre puerpercil (1862); El tratamiento de aneurisma 
(1863); Gangrena esponlânea (1864).

Siento sobre manera que los limites de este escrito 110 me per- 
mitau (i no me liallo compétente) senalar el niCrito e importan- 
cia de cada una de las memorias presentadas en esta época a la 
Facultad por los doctores Herzt, Fonck, Martin i Dcsauer, de las 
Univcrsidadcs de Viena, de Berlin i do Baviera; por los seiiores 
Bordes i Servoin, doctores de la de Paris; por los doctores de las 
mas célébrés Univcrsidadcs de Italia, Luciani Adami, Pertuci, 
Destepliauis i Bixio; i por varios otros, cuyos trabajos contribuyen 
mueho al progreso de la medicina en Cliile.

No nienos importantes i diguos de clojio hallarâ cl historiador 
del progreso de las ciencias niée] icas en Cliile, varios discursos pronun- 
ciados en esta Facultad por los profesores Elguero, Saldias, Semir 
i los demâs miembros de ella salidos de uuestra escuela de medi- 
cîtia, que les debe su prestijio.

Grau numéro de estos discursos, memorias i comunicaciones, 
formau un verdadero tesoro par.a los que se dediean al estudio i 
cnltivo de la medicina en Chile, i se ha propuesto ya la rcimpre- 
sion de los trabajos mas selcctos de esta Facultad para hacer de 
ellos una coleccion mas uccesible al estuclio i uso pûblico.
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Ciencias fîsicas i matematicas; jeograjïa c Ilistoria vieillirai de 
Chile. — Con menol desconfianza en mi mismo paso a trazar el pro
greso que han liecho desde la A im a memoria del seüor Bello eu 
Cliile las ciencias fîsicas i matemâticas.

Mapa de Chile.—No estaba todavia termiuada la publicacion 
de la obra del benemérito Gay, obra monumental, que la na- 
cion debe a la libéralidad de su Gobierno, al jenio investigador del 
cclebre naturalista i a la coopération de varios sabios, cuando el 
Supremo Gobierno confié otra obra todavia de mayor trascenden- 
cia, el levantamieiito del mapa de Chile, al seiior Pissis, que ya 
se habia dado a conocer al înuiido cientifico por su viaje al Bra- 
sil i sus importantes trabajos jeodésicos i jeoléjicos en Bulivia. La 
Facultad de ciencias fisicas i matemâticas se apresuré a iucorpo- 
rar al seüor Pissis en su seuo, i desde el ano 1851 este priucipié o 
enriquecer los Anales de la Universidad con sus descripcioues de 
las provincias mas aproximadas a la capital.

Por mas de 20 anos prosiguié su trabajo, con suma constancia 
i vaîor, el hâbil injeniero, ausiliado al principio por uno solo, mas 
tarde por dos, en los ûltimos anos, por très o cuatro ayudantes. Las 
diez hojas de su mapa, cada una de medio métro de sur a norte i 
de nuevo decimetros del este al oeste, abrazan 11 grados de lati- 
tud, desde 27° poco mas o menos, al norte de Copiapô, hasta 
48° de latitud sur, en la frontera de Arauco. Sorprcude el ânimo 
al pensar qué inmenso trabajo, qué fuerza exijia una triangulation 
de primero i segundo érden de este tcrritorio tan estcuso, triangu- 
lacion cuya red pasaba por lascumbres i lomajes de las cordilleras, 
subiendo desde las libéras del Pacifico hasta la rejion do los liie- 
los perpetuos: obra que a duras penas habiia ejecutado solo un 
numeroso cuerpo de injenieros. jQuô dificultadcs no habrd encon- 
trado cl injeniero solamonte en unir las cumbres de las cordilleras 
de Copiapô con los puntosde triangulacion que habia antes pro- 
longado del sur hasta las cerranias del Iluasco: espacio de mas do 
sesen ta léguas, desierto, dcsprovisto de agua i mui escaso de todo 
recurso !

Pero la obra del seiior Pissis no es trabajo puramcnte jeodésico. 
Los lugares principales que le sirvieron de medios de verificar la



exactitiul de sus operaciones i demie el tiempo le permitio perma- 
necer nmq fueron de.terminados astronomicamente, fijados por sus 
lonjitudes i latitudes. Dos, o si no me cquivoco, très bases princi
pales liabia establecido para cotejar reciprocamente los resultados 
de sus observacionss i calcules. Las altitudes de los lugares mas 
interesantes, tanto de los puntos culminantes, por ejemplo del 
Aconcagua, del San José, del Descabezado, etc., como tambien de 
las altas llanuras o inesas de los valles mas poblados los determi- 
naba por medio del baromètre i valiéndose de los métodos mas 
exactos jeodésicos.

Eu fin, lo que liai mas de admirar es que al propio tiempo lia 
podido estudiar la jeolojia de Cliile, clasificur sus terreuos i las 
épocas a que pertcnecen, tnizar en cuauto le eraposible los limi
tes de lasdiversas fonnacioues, i prosig.iié recojieiulo datos para la 
jeografia fisica del pais. El mapa del seüor Pissis es a un tiempo 
inapa jeogrâfico i jeoléjico, de la coufiguracion esterior i de las en- 
traüas del suelo.

Los misinos defectos que se suclen imputai- a este mapa, de no 
contener detalles, algunos aûn de importaueia; de 110 8allar.se en 
él algunas ramificaciones de rios de segmnlo ôrden, algunas vias do 
comuiiicacion, 0 algunas liacii ndas, sonde tal carâcter, que pnedeu 
servir de garanti» para la exactitud de lo que se halla en el mapa. 
Se veque el autor no seüala en su trabajo sino loque ha podido dé
terminai-, lo que le fué posible abarcar en su obra; i 110 infumliria 
mucha confiauza su trabajo si contuviera eu alguua parte de lo 
trazado detalles que solamente podrian ser determinados en la opé
ration del agrimensor de una liinitada hacienda.

Cliile posee actualmeute un excelcnte mapa de su territoiio, que 
servira de hase al estudio de su naturaleza, a los uses administra
tives, al estudio mas positivo do su jeografia, de sus vias de co- 
muuieacion, i en jeneral, al conoeimiento del pais. Ho pococoutri- 
b 11 yen tambien al mérito de esta obra la liinpieza i eiegauoia del 
grabado, en cuya ejccuciou seluilla oeupado el oiniuente artista se- 
nor Desmadril.

Ho séria tampoeo juste, trataiulo del trabajo del seüor Pissis, 
olvidar lo que se debe a sus ausiliares eu la ejecucion de dicha 
obra: el primero de elles i'ué don Carlos Moesta, de quien teudié 
luego la ocasion de hablar unis deteuidamente; eu seguida, te-
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mnron parte eu las opcraeioues don Gabriel Izquierdo, don Al
berto Blest Garni i el malogrado jovcn, lleno de instruccion i de 
talento, senor Volknnin, i el liijo del amigo de Hnmbold, del célé
bré astrôuouio de Altona don Carlos Schumacher, a los que fue- 
ron asoeiadiH üitiinameute, don Pedro Lucio Cuadia, don Fran
cisco Salas i don Enrique Coucha i Toro.
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Ohservatorio astronômico—Al paso que la ohra del levanta- 
miento del niapa iba estendieudo al sur i al uorte por todo el te- 
îritorio, se iuiciaba i proseguia su curso otra no menos grande, la 
de la esploraeiou delcioïd chileno. üobese el primer uipulsoenesto 
a la expédition astiouémica norte-americana, que vino a Chile cou 
un surtido de los mcjorcs instrumentos a Cliile i estableeiésu ohscr
vatorio en el eerro Santa Lueia. Esta «spedieiou, si bien no ha cou- 
seguido enteiaineute cl objoto que la habia traldo a nuestro conti
nente, dojô un grande acopio de observaciones astrouémicas, meteo- 
rolôjicas i magnéticas. Su mayor scrvicio para Chile ha sido ceder 
al Gobierno por un preeio modorado los instrumentos i dejar lin 
ohservatorio construido.

Nombrado de jefe en osto ohservatorio i de profesor de astrono- 
rnia en la seceiou universitaria don Carlos Moesta, cuyo nombre 
eu el dia es tau couoeido por todos los a-trénomos del mundo, co- 
1 respondiô dignamente al lugar que el Gobierno le habia ofrccido. 
Couocidas sou su laboriosidad, instruccion i al ta capacidad. La 
Universidad le debe una Saga série de comuuieaeiones i descubri- 
niienlos meritorios.

Comisionado por el Gobierno para observar el éclipsé solar del 
30 de uoviembre de 1854 eu la costa del Péril, présenté un luci- 
disimo informe sobre los resultados de su espedieion {Anales de 
1851), particularmente sobre las protuberancias rojas en el disco 
solar i la posiciou jeogrâfica de varies lugares del Perû. El 
mismo aüo seüalé la verdadera latjtud del ohservatorio de Santia
go. El ano siguiente indicé un error cri el nautical almanac: i en 
1856, uuas observaciones i un câleulo exacto que dan lalonjitud 
de Santiago sobre Greeuwieh. 4 li. 42 m. 32.37 ( Anales, pâj. 176).

En 1S58 eipprendié el viaje, por eucargo del Gobierno, para ob
servai- en setie.mbre del mismo aüo el éclipsé total en el Péril i 
pnso un estenso informe sobre este éclipsé con varies documentes
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anexol {Ancdcs, pâj. 174 bis ) Én el mismo numéro de los Anales se 
liai la un articule importante sobre la aparicion del eometa V  do 
1858.

En los Anales de 1853 tenemos una memoria del mismo autor 
ncerca la zona de los asteroides; otra sobre la exaetitud de las 
medidas de las ilistaneias zenitales que se practiean con el circulo 
méridional del observatorio nacional; i un juicio critico del profe
sor Peters sobre el résulta do de la espedieion astronémiea.

Omltiendo alguna3 otras comunicaciones astronémicas de don 
Carlos Moesta, citaré solamente su obra mas estensa, que es el pri
mer tomo de observaciones astronomicas bêchas en el observatorio 
nacional de Santiago de Cliile en los aîios de 1851 i 1855, con 
descripeion del observatorio mismo i de los instrumentes princi
pales, tante de los comprado3 a la espedieion norte-americana, co
mo de los adquiridos posteriormonte. Esta obra i otra pnblieada 
eu 1863: Observaciones meridianas i micrométricas relcitivas al 
planetci Marte al tiempo de su oposicion en 1862 (fol.), fueron en- 
viadas a los observatorios mas célébrés del mundo i recibidas con 
jeneral aplauso por los astrénomos.

Entre tanto, el local escojido por la espedieion norte amerieana 
para el observatorio en el eerro de Santa Lucia, cada ano se reeo- 
noeia ser mas defeetuoso para esto oobjeto. En el mes de agosto 
do 1855 comunieé don Carlos Moesta a la Facultad de ciencias 
sus investigueiones referentes a cierto movimiento observado en 
la roca en que estaba edificalo el observatorio, movimiento debido 
al calor del sol durante su movimiento diurno {Anales de 1855, 
pâj. 502). Entre otros defeetos del local se alegaba cl de que, cons- 
truiilo el edificio en el centro delà cindad, elruido de los carrua- 
jes perjudieaba en la3 observaciones la medida exacta de tiempo. 
Por ’ ndieaeion del mismo jefe del observatorio, el Supremo Gobier
no eonsintié en trasladar ol observatorio a la parte mas apartada 
de la ciudad, a la quinta normal, i por su érden se edificé una ca
sa a propésito en que se lialla establecido el observatorio actual

A  don Carlos Moesta se debe todavia la direccion del arreglo 
jeneral del edificio, latraslacion i coloeaeion de los instrumentes, i 
algunos anos mas de observaciones eu la nueva casa. Obligado 
en segulda por causa de su mal a salnd i de sus asuntos a 
retirarsc, el Supremo Gobierno nombre en su lugar cle profesor de



ftstronomia i de jefe del observatorio a don José Ignacio Vergara, 
que sin interruption alguna, aunque con mui redutido perso nal, 
continua las observaciones iniciadas por su predccesor, m an te n : en* 
do comunicaciones con los mas observatorios europeos i algunos 
norte-americanos. Su buen estreno ha sido la publication de las 
<observaciones meridianas de nnas cuatro cstrcllas canis majoris, 
bêchas en el observatorio nacional en los anos 1864, 65 i  66 (San
tiago, 1866, in fol;) pero el inmenso acopio de las observaciones 
hochas, tanto por don Carlos Moesta desde 1855 hasta 1860, co
mo las de don Ignacio Vergara hasta lafecha, observaciones cuya 
importancia ha senalado el hâbil jefe del observatorio en su infor
me dirijide al Ministerio este ano (1), no se ban publicado todavla.

El matcrial de que dispone el observatorio ha aumentado i me- 
jorado considerablemente desde la traslacion del establecimiento a 
la quinta normal. Espérase actualmente la llegada de Europa del 
grande ecuatorial construido espresamente para este observatorio, 
con el barôraotro rejistrador i el teodolito magnético, compvados 
con los fondes del Estado (lestinados a este objeto. Estos iustru- 
mentos permitirân al seüor Vergara ensancliar sus trabajos astro- 
hémicosi meteorolôjicos; particularmenteel grande ecuatorial le ser
vira para iniciar entre otras las observaciones de las nôbulas. Nues- 
tro observatorio adquiere cada dia mas nuevo prestijio en el raundo 
cicntlfico-
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Mctcorolojià de Ch île.—Ha sido estudiadaôon grande empeno la 
Imeteorolojîa de Cliile, i en el cultivo de este ramo han tomao jiarte, 
ho solamente los miembros de la Facultad de ciencias, sine tambien 
b u s  corresponsales residentes e n  diversas partes del territorio, des
de Copiapô hasta Melipulli (Puerto Montt).

Al tooar esta materia debo en primer lugar liacer recuerdo de 
mi ilustre amigo seüor Troncoso, a quiendebemos muehos aüos de 
observaciones (1851—54) barométricas, termoinétricas i de tem- 
blores, ejecutadas en La Serena con método i admirable constancia: 
8e ocupaba de ellas hasta cl dia de su muer te, las comunicaba pe- 
riôdicamente a la Facultad, en cuadros bien arreglados que el

[i] Memoria que cl Ministro fie Estado en el departamonto de Justicia, Culte «  
Instruccion Publica présenta al Congreso Nacional de 1872. Fâjina 157.
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Consejo inaiulaba publicar en los Anales; i para obsetvar la direcr- 
cion de los temblores, inventé un uparato sencillo, cuyo uso le per- 
niitiô clasificar los moviinientos del suelo, tau frecueutes en La Se- 
rena, en terremotos, temblores o simples sacudimientos, eu movi— 
mientos del suelo verticales (oscilaeiones en sentido vertical) i 
horizontales, de cuya propagation trataba de déterminai-la direc
cion i sentido (Anales 1848—1855).

No menos entusiasta investigador, prolijo e iutelijente, a quien 
la muer te arrebatô en medio de las esperanzas nias brillantes para 
el pals, ha sido don Paulino del Barrio. Apenas liubo termiuado 
sus estudios universitarios, cuando formé un circulo entre sus 
amigos i colegas para organiz-ir una sociedad de amantes al estu- 
dio de la naturaleza, dedieados especialmente a observaciones me- 
teorolôjicas. Ya ténia eolaberadores en Conception, en Cliillan, en 
San Fernando, i en vâriad partes del norte. Con pequenas eroga- 
ciones mensuales de cada socio, se compraban los iustruinentos i 
de las observaciones parciales de diferentes Ingares, sacaba dou 
Pauliuo del Barrio términos medios i cuadros jeneiales compara - 
tivos.

Su mejor trabajo e» sin duda su memoria premiacla por la LTni- 
versidad: Sobre los temblores detierra i susefectos en jeneral i en 
espccial los de Chile. Contiene resultados de las propias obser- 
vaeiones del autor i de las de sus colaboradores. En su récep
tion de miembro en la Facultad de ciencias leyô un discurso sobre 
la utilidad de las observaciones meteoroléjicas i modo de arreglarlas

En esta misma époea ha tenido la meteorolojia de Chile dos 
buenos i mui prolijos observadores en el sur: don Carlos Amvau- 
ter en Valdivia i don Federico Geisse en Puerto-Montt. Àmbos 
enviaban con puntualidod sus observaciones mensuales a la Fa
cultad de ciencias. Ademâs tenemos un interesante trabajo de don 
Federico Geisse sobre el clima del territorio de Llanqnihue, coiuu- 
nicado en la serion de esta Facultad del 3 de uoviembre de 1861 
{Anales.pâj. 748).

Otro trabajo ignalmente meritoi ioT impreso en los Anales de 1866, * 
pâj. 135, tiene por titiil.>: Observaciones hcchaspor don Carlos An- 
loandtcc durante los anos 1852 a 64, con cl objeto deformcir juicio 
acerca del clima de la provincia de Valdivia, traducidas i adi- 
cMnaduspor don Guillermo Crû/c.

El temperamento de la colonia clulena de Magallancs en Puuta
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Àvenas lia sido estudiaLi con suma prolijidal i coastaueia por el 
«ntiguo gobernador do aquélla, miombro corresponsnl do la Uni
versidad, don Jorje Sol i y te. Température,, presnm, vieutos, tiem
po, cielo i agna caida: todo lo obiervaba a ciertas lieras i lo coor- 
dinabu eonvenientemente. Los Anales de la Universidad contie- 
uen cuadros de sus observaciones de los aüos 1854, 55, 56, i en 
seguida las de 1860, 61, 62, luista el 30 de se tic more de 1863: 
■de manera que se tiene actualmente una idea bastante clara del 
elima de aquella rejion, que poco antes era completamente desco- 
nocida.

Es natural que el tcmperamento de Santiago lia sido siempre el 
■que mejoricon majores instrumentes i por mayor numéro du ob~ 
servadores lia sido estndiado. Efectuâbanse continuamerite i con 
mayor esmero las observaciones meteorolojicas eu el observatorio 
astronômico por su jefe i ausiliares; se repetian observaciones, anti
que no tan seguidas i complétas eu el Instituto Nacional, i tam
bien otras mui prolijas se bacian eu el observatorio meteoroiéjicu 
del colcjio de San Ignacio por el ilustre piulre Cappelletti S. J., a 
quien se deben investigacioues nuu interesautes acerca de las varia- 
■ciones magnéticas diunius eu Santiago, i de la relaeiou que pareco 
existir entre la perturbacion de la aguja i los temblores.

Con el objeto de liacer mas accesibles al ujo e intelijencia del 
pûblieo aquellas sériés de iuliuitos nûineros i detalles cou que se 
liallan compuestos los cuadros de tantas observaciones, se publico 
primero en 1851, uu ensayo descriptivo sobre el clima de la caj>i_ 
tal, i diez aîios después (Anales de 1861, pâj 635), uu Resûmen 
■de las observaciones meteorolôjicas hechas en diversos luijares del 
pais, desde Atacama hasta el estrecho de Magallanes.

Desde 1861 los estudios meteorolqjicos toniaban cada ano mayor 
desarrollo en el observatorio nacional do Santiago.

Eu los Anales de 1863 publico el jefe de dicho observatorio sus 
observaciones hechas sin interrupcion desde el 1.° de junio de 186‘0 
hasta enero de 1863; en setiembre de 1863 présenté a la Facultad 
la determinacion nias exacta de la température media annal de 
Santiago dedueida de las observaciones hechas en el observatorio. 
En los Anales de 1865, tenemos continuacion de la misma obra i 
«ua nueva determinacion de la temneratura media de Santiago •O 1
Valparaiso por don Carlos Moesta.

Eu los de 1866 ya se liai la la continuacion de las observaciones
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hechas por cl actuM jefe del observatorio don José Ignacio Vergrf- 
ra, por cuya iniciativa i a instancia de la Facultad de ciencias îï- 
sicas i matemâticas, se organizô en el mismo observatorio ftacionaf 
una Comision meteorolôjica central, encargada de dirijir i fo
mentai* las observaciones meteorolôjicas en las provincias, princi- 
palmente en todos los liceos nacional es.

Esta Comision se compone del jefe del observatorio, que la pré
sidé, dedos miembros de la Facultad i del secretario. El Consejo de 
la Universidad con sus fondes fia hecho venir do Europa gran sur- 
tido de instrumentes meteorolojicos i cubre el sueldo del sécréta-- 
rio. El Supremo Gobierno destine un sobresueldo a los profesores 
defisica de los liceos,. imponiéndoles la obligacion de efectuar las 
observaciones-conforme a la instruccion j erre: al que la Coin iiun 
meteorolôjica les pasara, i dispuso que todas las comunicaciones 
entre la Comision i los mencionados profesores se hicieran por el Mi- 
nisterio de instruction publica, libres de franqueo. La instruccion 
que la Facultad de ciencias ha adoptado para todos los observa- 
dores indica las horas en que se deben efectuar las observaciones, 
las precauciones con que si debe procéder en ellas, i en qué tiempo1 
se han de remitir a la Comision central los datos i  anctaciones. La 
instruccion comprende las réglas iras esenciales para observacione» 
barométricas, termoinétricas psicrométricas, actinométricas, plu- 
viométricas; para la direction i fuerza de los vientos, estado de! 
cielo, temblores, etc.

Debemos al celo i ac'.ividad elel digno jefe de la Comision me
teorolôjica la publication de los Anuarios meteorolôjicos, que 
comprenden las observaciones reunidas dediversas paites deChile 
bêchas en los anos 1869 i 1870: a fines de este ano se publicarân- 
las de 1871. Estos anuarios se envian a los principales observatorios 
europeos i norte-americanos i forma» parte de los misxnos Anales 
de la Universidad.

Debo tambien anadir que la Facultad de ciencias ha tenii o cui- 
dailo particular de recojer datos acerca de los fenômenos naturales 
mas curiosos i estraordinarios que en toda esta época aparecieron 
en Chîle i do archivar la description de ellos en los Anales. Con es
te objeto se publicaron las siguientes memorias i comunicaciones:' 
La aparicion de una aurora austral el 2 de setiembre de 1859 en 
Santiago i Üoncepcion (Anales, pâj. 847) ;  Detalles sobre el tem- 
blor del 5 de o-ctubre de 1859 en Copiopô anotados en el colejio de
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mincria, por el seüor Corrales (Anales de 1S60; pâj. 53) ; Dalos ro
dât ivos a las auroras polar es aparecidas en los dos hemisferios, 
-a un tiempo, en la noche del 2 de setiembre de 1859:: comprenden 
ellas la narreoion mui interesante de la aparicion de la aurora aus- 
tral, por los sonores don Wenceslao Diaz, don Carlos lluidobro i 
don Anibal Pinto, como tambien estractos sobre el mismo fenômeno 
en el otro heinisferio, sacados de las minutas de actas de las se
siones de ’ a Academia de ciencias de Paris; Un fenômeno atmos- 
férico acaecido en Santiago el 26 de Julio de 1861 acompanado i 
precedldo por perturbaciones de la aguia magnética (Anales de 
1863., pâj. 341), por el padre Cappelletti; Aparicion de las gran
des masas de acrôliios en el desicrto de Ataccima (Anales, 1864); 
Datos recojidos sobre elterremotè i las ajilaciones del mcir del 13 
<de agosto de 1868 (Anales, 1869, pâj. 1).
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tJeografla.—No es estraüo que con él ensanclie de los conoci- 
anientos de nuestro suelo, cielo i atmôsfera, hayan progresado simul- 
tâneamente los de la jeogrofïa i jeolojia de Chile. Nadie ignora 
cuân importantes servicios presto en esta materia el seiior Gay. 
Cliile lleva la ventaja de haber sido vïsitado por grandes natura- 
listas, como Pôppig, Darwin, Miller; i aunque por corto tiempo i 
de paso, por Dana, D’Orbigny i varios otros; esploraron los mares 
que circundan nuestras costas, los célébrés viajeros Duperrey, 
Dumon d Urvil, Wilkes, i debemos el gran mapa de la orilla del 
Pacifico i de sus principales radas i bahias a la fainosa espedieion 
de la fragata Beagle bajo las ordenes de Fitz-Roy.

Pero dcsconocido o poco conocido estaba todo el iufeerior del ter- 
ritorio situado al norte de Copiapô, desconocidos los golfos i la 
inrnensidad de islas i car aies al sur de Chiloé i de Reloucavi has- 
ta el estrecho, i poco conocidas las ramificaciones de nuestras cor
dilleras, sus desfiladeros, valles i pasos al otro hulo. Mui imper- 
fectas nociones i mui inseguras se ténia de la jeolojia del pais.

Con la cooperacion de los miembros de la Facultad de ciencias, 
el Consejo se ha esmerado en fomentai- estos estudios, en rccojer 
cuidadosamente i archivai- en sus Anales, uo solatnente los traba
jos jeogrâficos i jeolôjicos de los mis mos miembros de la Universi- 
dad i de sus miembros corresponsalcs, sino tambien i principal-



mente, las explorations.» de los rios, de los golfos i de los canax- 
les interiores, ejecutadas por orden del Gobierno por los oficiales de
là marina national. Esta es una de las razones porque los Anales■ 
de la Universidad se hallan en el dia tau jxedidos por las acade— 
mias i corporaciones cientificas de vârias partes del mundo i cou 
distincion citados por los liombres mas encumbrados en la ciencia,

El mapa del senor Pissis no alcanza al novte sino al nacimiento 
del Jorquera i del Mauflas, tributarios del rio Copiapô, i al sur, 
al volcan de Callaqui (38° de 1. s.). Las principales ramificatione» 
de los Andes se verân mejor en este mapa, cuando esté concluido' 
el grabado de los cerros por el senor Desmadryl (1).

Invencible contra dificultades de cualquier jénero en sus escur- 
sion.es, el doctor Philippi cruzô dos veces el desierto de Atacama, 
que ningun naturatista antes habia pisado. Siguio primero el ca- 
wiino-litoral hasta Papozo i de alli cortô hâcia el nordeste, paso por 
Ilimac, lugar famoso por sus grandes trozos de hierro meteôrico 
caido en medio- de una 11 uvia de meteoritas pequenas, i alcanzô- 
hasta San Pedro de Atacama i las minas de San Bartolo (2)., 
Su viaje ha sido debiuamente apreciado por todos los hombres 
de ciencias i arroja luz sobre la confignracion i naturaleza de aquel 
inmenso despoblacîo.

En va os viajes a la cadena central de los Andes se han hecho 
reconocimientos jeolojicos i dado la descripcion de las cordilleras 
de San Fernando (3), i del Descabezado de Chillan (4).

Tenemos descripcionos bêchas por el senor Pissis de las provin- 
cïas de Santiago, de Yalparaiso i de Colchagua; i de la de Val- 
divia por el antiguo intendente de ella don Salvador Sanfuentes 
(Anales, 1872).

En esta ûltirna proviucia i la de Llanquihue, vârias esploracio- 
nes han sido efectuadas con el objeto de recouocer bien le situa
tion respectiva de los dos volcanes Osoruo i Calbuco, de la la-

—  94 —

(1) D os tnapas île C h ile  para el e s tu d io  d e  la je o g r a f ia , rnapas r e d u c id o s  en  u n a  
p e q u e n a  esc.ila , i q u e  a b ra /a n  tod o  el te r iito r io  d e sd e  el d esierto  d e  A tacam a 
l ia s u  e le a b o  d e  H o ro o s , fueron  p u b lica d o s : u n o  p o r  el se iïo r  B lack  en  litIim 
p u r  g o ; o tro  q u e  ro m p  -ende las  u ltim es  d iv is io n e s  d e l pu is en  p rov in c ia s  i su a  
«leslin d es , c o r re jid o  co n fo rm e  al g rau  m apa  d e  P is s is , p o r  d o n  D ie g o  B a rro s  
A i ana .

f2 j Viuje ni desierto de Alncnma, h e ch o  d e  ô rd e n  d el G ob iern o  d e  C h ile  p o r  e l  
d o cto r  R o lu l f o  A tnando P h ilip p i. S a jo n u , ISüO, in  lo i.

(3) Annie» d e  1072, piii. 72.
A /K ih ïd e  1S3&, pâj.. 7 .



guna do Nagucllmapi i del pasaje o comunicacion que se presn- 
mia existir en aquel 1* cordillera con el rio Negro i la Patagonia. 
Entre estas espedicioues citaré particularmente: la de los sefiores 
Fonck i Hess a la laguna de Nalmelgnaj en 1857;

Esploraciones del ter rit or io da Osorno por don Guillermo Dois, 
en 1858;

Dcscnbrimicnlo hecho de dos grandes lo justes que dan paso a 
las pampas arjentinas a la altura del archipiélago de Ghiloê: co- 
municacion del teuiente 2.° de marina nacion d don Francisco Vi
dal Gormaz en 21 defebrcro (Anales de 1863 pâj. 670).

Viaje a las rejiones septentrionales de la Patagonia, por don 
Guillermo Cox en 1862 i 1853, primera, segunda i tercera parte; 
i riltimamente, Una escursion hecha en el verano de este ano por 
el senor Juliet al volcan deCalbuco-

Debo tambien citar las siguieutes esploraciones hidrogrâficas 
■en la misma provincia:

Primeros trabajos de la Comision esploradora del rio Valdivia 
que comprendcn cl rio Craces i sus tributarios (1867), por don. 
Francisco Vidal Gormaz;

Continuacion de los mismos tiabajos, por el mismo, en 1869 
(Anales, 1870, pâj. 30);

Reconocimiento Mdrogrâjico del rio Maullin i delàpeninsula î 
archipiélago de Taitao, practicado en 1857 por el comandantc i 
ojiciales delà “ Janequeo” (Anales Je 1859, pâj. 1139 cou pianos);

Descripcion del rio Maullin i direccion para entrai- en él, por 
el capitan de embêta don Juan TYilliams Rebolledo, en 1859.

No menos importantes trabajos jeogrâficos se lian publicado so
bre el territorio araucano. Tenemos:

Descripcion delà, costa de Arauco, por el teniente primero de 
la escuadra nacional don Francisco Vidal Gormaz, en 1867. 
(Anales, pâj. 474).

Esploracion hidrogrdfica de la costa de Arauco, por don Leon- 
cio Seüoret, en 1862 (Anales de 1862, pâj. 461).

lleconocimiento del 1 io Impérial, por el mismo seiïor Senoret, 
efeetuado en 1869 (Anales, 1870, pâj. 1, con piano).

La Araucania i sus habitantes, del Anuario Estadistico de 
1868—69 (AnaRs de 1870, pâj. 160).

En cuanto a las provincias de Llanquilmc i Cliiloé i los archi- 
piélagos, varias esploraciones nnii importantes han sido ejecutadas
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por orden del Supremo Gobierno, por los oficiales de la marina 
nacional.

Tenemos un protijo Beconocnniento del rio Aysen, lieclio por el 
cornandante de la Chmiibuco, don Enrique M. Simpson en 1370 
(Anales de 1870, pâj. 112); i un viaje de esploraeion de la 
Covadonga: Beconocimicnto del seno i del estero de BeJoncavî, 
efectuado el ano pasado por el ya mencionado oficial de marina 
don Francisco Vidal Gormaz, a quien la Facultad de ciencia» 
cuenta entre sus mas distinguidos eorresponsales.

En los Anales de 1367 se halla tambien una memoria del sub- 
delegado marltimo del arcliipiélago de los Chonos o Guaitecas; i E l 
lago de Llanquïhue i su piano, por don Enrique Concha i Toro 
{Anales de 1869, segundo semestre).

Un bosquejo jeogrâfico de Chiloé présenté en 1866 a la Facnfl 
tad su iniembro don Pedro Lucio Cuadra, autor de la Jeogrofïa 
fîsica de Chile, obra premiada por la Universidad.

En fin, para complétai’ el progreso de nuestros conocimientos 
jeogrâficos de la parte mas remota del territorio chileno, citavé el 
euadro que hace del territorio de Magallanes i de su colonizacion 
el miembro corresponsal de la Facultad don Joije Schjte, cuya 
larga residencia como gobernador en Punta-Arenas i jenio obser- 
vador, le permitieron recojer datos mui importantes sobre aquel 
paraje tan poco conocido liasta entonces, i que en el dia se abre 
como la via de comunicacion mas corta para ambos mundos.
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Jeolojia de Chile.— Siento no poder entrai- en la esposîcion dé
tail ad a de los progresos que ha heclio en esta misma época el 
estudio prâctico i positivo de la jeolojia de Cliile, estudio tan 
intimamente nnido con el de su jeografia lïsica.

No ha publicacTo todavia el scnoil Fissis la esplicacion do la 
gran variedad de wrrenos demarcados en su mapa; pero en sus co
municaciones a la Aoademia de ciencias de Paris, ha sefialado las 
épocas jeoléjicas i las principales lineas de solcvantarniento que 
reconocié en la formacion de los Andes de Chile (I).

Un distinguido jeélogo, Raymond de Corbineau, durante su

(]; llevista de eicncies i Ictras, 1857, pâj. 380.



permanencia en Chile (en 1867), examiné particularmente los te- 
rrenos fosiliferos de Chile i présenté a la Facultad su Paleontolo- 
jia  chilena, publicada en los Anales de 1867, la que comprende 
como resumen de sus r' rvestigaciones una lista casi compléta de 
fésiles terciarios i segundarios recojidos hasta ahora en Chile.

Este trabajo unido a lo que debemos sobre el conocimiento de 
los restos orgânicos de los terrenos de Chile, al doctor Philippi. 
especialmente de los descritos en su Via je  de Ataccma, como tam
bien a los descritos por Bayle i Coquand (en las memorias de la 
sociedad jeolôjica de Francia, 1857), sirven ya de base al conoci- 
ruiento mas positivo de la edad relativa del sistema de los Andes 
i de la parte litoral chilena.

Vârios estudios se han hecho acerca de los terrenos terciarios i 
las gradas en que se ven cortados estos terrenos en las hahias i 
ensenadas de toda la Costa del Pactfico cliileno. Estas gradas o 
escalones, senalados por la primeia vez por el capitan Hall i mas 
tarde examinados con suma prolijidad por Darwin, fueron deter- 
minados por una nueva nivelacion, casi a un tiempo, por Camp
bell en Coquimbo, i Fonck en Puerto-Montt. Un resumen de to
das estas investigaciones se halla en una memoria sobre: El sole- 
vantamiento de' las costas de Chile, publicado primero en la 
Pevista de las ciencias i  letras en 1857, i en scguida rtimpresa. 
en 1860.

Sobre este mismo terreno solevantado de la costa se publicaron 
en los Anales dos mui interesantes memorias: una sobre los Ter
renos tercianos i cuaternarios de Caldera i Coquimbo ;  forma- 
cion cretâcea de Coquimbo, por Raymond de Coibinean: comu- 
nicacion a la Facultad en marzo de 1868; i la otra: MemorAa 
sobre la jormacion cuaternaria i cretâcea (superior) de Chile 
relativa principalmente a la parte méridional de este pais, por 
don Enrique Concha i Toro, comunicada en octubre de 1868. 
Ambos autores se hallan conformes acerca de la existencia de la 
formacion cretâcea en la costa. i la opinion de ellos, que es tam
bien la que ermtio hace anos don Claudio Gay, se liallo confir- 
mada ûltimamente por el auguste lmésped en Chile, el sabio 
Agassi z.

Perteneciendo a estos mismos terrenos de la costa las minas de 
carbon fésil que formart en el dia la riqueza principal del sur de 
Chile, es naturnJ que se hayan estudiado con preferencia la nntura-

13
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leza ilel terreno en que se hallan estas minas, la estension i la 
forma del criadero. La Facultad ha recibido una memoria sobre 
esta materia, del ya mencionado autor don Paul i no del B.urio: 
Noticia sobre el terreno carbonîfero de Coronel, Santiago, 1857, 
con pianos. El injeniero Oxenius mandé para el gabinete jeoléjico 
de la seceion universitaria uua colecciou de muestras de todo el 
corte vertical del terreno carbonifère, con pianos en gran escala, 
que representan las corridas de los principales mantos de combus
tible.

El rector del colejio de mineria, senor Carvajal, ha hecho tam
bien un estudio prolijo del terreno i del depésito de combustible 
fésil de la Ternera, departamento de Copiapé; combustible i 
terreno de naturaleza i de fonnacion mui diferentes de las de 
carbon fésil de Lota i Coronel El carbon es como una antracita 
o ulla seca; el terreno pertenece a uu periodo mucho mas antiguo 
que la fonnacion de la costa ( Anales, 18G2, pâj. 303).

El uso que se principia a iutroducir en Chile de la turba Ira 
nrotivado al seüor Philippi a llamar la atencion del publico a 
esta especie de combustible en un articulo publicado en los Anales.

En fin, la Facultad ha recibido dos interesantes memorias so
bre el orijen de los combustibles lus il es: una de don Carlos HTu- 
dobro en 1859 i otra de don Uldaricio Prado en 1868.

No se ha descuidado tampoeo la investigacion de los fenôme- 
nos volcâtiicos en nuestras cordilleras, especialinente de las solfa- 
taras que fornian una clase de heclios jeoléjicos peculiares de los 
Andes de Chile, fenomenos debidos a roturas i crupciones latéra
les'eu las faldas de los cerros volcâuicos. A  este jénero de investi- 
gaeioues se refiere el Vie/je al Descabezado i a las solfataras del 
(Jerro Azuli de Chillan, en 1848; i otro a las cordilleras de San 
Fernando i  Cerro de Azufre, en 1861 (Anales de 1862, primer 
semestre, pâj. 22).

Ilâllase tambien un articulo mui importante sobre la ültuna 
erupcion del volcan de Chillan en 1862 en la seguuda parte de 
Viaje del doctor Philippi a los banos i  al nuevo volcan de Chi
li an (Anales de 1862, primer semestre, pâj. 294).

Fauna i flora de Chile.—Ahora, con verdadero placer haré 
nicncion del desarrollo que ha tomado (1 cultivo de todos los ra
mes de historia natural en la patria de Molina. Las investigacio-
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lies i trabajos del beneinérito Gay, en materia de la zoolojia i bo
tânica de Cliile, lian sido considerablemente ensanchadas por el 
activo e incausable doctor Philippi, ayudado en parte por su lrjo 
don Federico i sus ayudantes del museo, los sonores Landbeck i 
Rééd. Nuestros Anales de la Universidad se hallau Uenos de me
morias i comunicaciones del senor Philippi; a cada paso nos encon- 
tramos con nuevos objetos de sus sâbias investigacienes. Largo sé
ria enumerar todos esos materiales que los naturalistas de todas 
partes del mundo consultan con suino interés i utilidad. Bas tara 
citar las comunicaciones i memorias sïguieutes:

Sobre las couchas de Magallancs en 1855.
Sobre la huidobria frulicosa en id.
Sobre la flora de Juan Fernandez en 1856.
Fauna chilena en 1857.
FstadJslica de la flora chilena en id.
Sobre la flora del desievto de Atacama en id.
Nuevas espeeies de coleôptcros i de maripozas en 1859.
Catâlogo de las espeeies chilenas del jénero Talepliorus en 1861.
(Con el senor Landbeclc): nuevas espeeies de pâjaros id.
Plantas recojidas por don Wenceslao Diaz en Mendoza i plan

tas nuevas de las provincias de Maule i  de Chillan recojidas por 
Vollcman en 1802.

Sobre las plantas chilenas deseritas por Oay en 1863.
Insectos nuevos en 1865.
(Goir Landbeclc): sobre la ornitolojia de Ghile en 1864.
Plantas recojidas en una escursion en Valdivia en 1865.
Comentario sobre animales descritospor Molina en 1868.
Ha eontribuido tambien a enriquecer el conocimiento de varias 

nuevas espeeies de plantas i animales chilenas el seüor Leybold 
con sus repetidas comunicaciones heclias a la Facultad de cien
cias, publicadas en los Anales de 1858, 59, 63 i 65.

Aumentado en todos los ramos de liistoria natural, el museo na
cional recibe continuamente nuevos objetos que ya no caben en el 
estrecho lugar que ocupa este establecimiento, que con urjencia 
pide se le traslade a otro local mas espacioso i mas diguo de la 
1mportaucia que ha adquirido. Nuestro herbario es quizâs uno de 
los mas abundantes en espeeies que se conocen, i la coleccion orui- 
tolojica podria figurar en los museos mas vastos del mundo.
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Reino minerai de Chile.—Mas estenso, 1113110s variado, menos 
iiumeroso en especies, el reino minerai de Cliile ha sido objeto de 
largos estudios i minuciosos trabajos. Se sabe que este jénero de 
estudios exije, no solamente viajes i escursiones a las cordillera.s, 
sino tambien permanencia en las minas e injenios, direccion de 
trabajos mineros i continuas operaciones de laboratorio. Si en el 
cultivo de la mineralojia chilena algo se lia hecho para cnsancliar 
los conocimientos de los minérales, 110 solamente de Chile sino de 
los de las repüblicas vecinas, yo le atribuiria a la coopération en 
esta tarca, principalmente de nuestros injenieros de minas que 
fueron educados en la section aniversitaria del Instituto i en los 
colejios de minerai de Copiapo i de La Serena. Ocupados como di- 
rcctores de las faenas de minas i de establecimientos métalùrjicos, 
■examinaban i enviaban contirmameute las muestras que les parecian 
masinteresantesi desconocidas, alos laboratorios, dondelos alumnos 
mas adelantados en la docimacia se cjercitaban en las operaciones 
analiticas bajo la direccion de sus profesores. Me es grato citnr 
entre los mas constantes en sus comunicaciones, a don Nicolas 
Naranjo, don Manuel Aracena, don Telésforo Mandiola, don José 
A. Carvajal, don Leonidas Garcia, dou Carlos Huidobro, don 
Meliton Mieres, don Uldaricio Prado, don A. Prieto, don Z. Ilar- 
necker i varios otros, corno tambien alos injenieros Scliwarzemberg, 
Sieveking, Stuven, Pflùeker, a quicnes me es grato en esta oca- 
sion espresar debido reconoeiiniento.

Sin detenerme en la enurncracion de los articulos sobre la mi- 
neralojia de Cliile disemiuados en todos los volùmènes do los Ana
les, diré solamente que un resûmen de ellos i en jeneral de los re- 
sultados del cultivo de esta ciencia se halla comprendido en la 
publicacion del Reino minerai de Chile (1) i de los dos Apéndi- 
ces al reino minerai de Chile publicados en los Anales de 1867 i 
1871.

No puedo, sin embargo, abstenerme de serialav ciertos trabajos 
especiales sobre algunas localidades mineras, comunicados a la Fa
cultad:

Sobre el manto de Lilen, por don Carlos Huidobro (Anales de 
1860).
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(I) Elcmentos de mincraUtj'm  o dpi roiiocim iento de las rspeeies minérales en 
jenrral i en purt'culnr de las de Chile, por Ignacio D om eyko, segunda ed iciou .— 
Santiago, 1860, paj. 365.



Estudio sobre los criaderos minérales de la Placeta Seca i so
bre su esplotacion, por don Melitou Miores (Anales, l . a seccion 
pâj. 197.—1870).

Sobre las minas de corbon del sur, por don Luis Larroque 
( Anales de 1865, 2.° semestre, pâj. 248).

Sobre los depôsitos de guano de Mifillones, por don Luis Lar
roque. — Santiago 1863.

Situation, criaderos i minérales de Tres-Funtas (Anales7 
1855).
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Industria agricola.—  A.1 terni ar este cuadro de los progreso» 
que lian hecho las ciencias fîsicas, matemâticas i natural es en toda 
esta época, debo agregar que la Facultad de ciencias no se ba li- 
mitado en el fomento i cultivo de ellas a la parte cientifica oteori- 
ca que sirve de base a toda especie de aplicaciones, si no que se lia 
fijado en la aplicacion misma de ellas, priucipalmente a la agri
cultura e industria minera. En la eleccion de los ténias para pre- 
mios anuales daba preferencia a materias de utilidad inmediata, 
i recibia siempre con agrado las memorias i simples comunicaciones 
sobre asuntos de ciencia aplicada.

Asi, por ejemjilo, la materia que repetidas veces ha sido desig- 
nada para premio, es: “ el regador i la reparticiori de las aguas de 
regadio” . En esta materia fijaron sobre todo su atencion nuestros 
injenieros, reconocieron los defectos graves denuestra lejislacion a 
este respecto i propusierou varias medidas para perfeccionarla. 
Nuestros Anales comprenden varios trabajos de esta naturalcza 
que se pueden consultai iitilinente. Son los siguientes:

Sobre el regador o môdulo de agua: unidad de medida que se 
usa en Chile en las cotnpras o distrihuciones de las aguas de re
gadio. Insufieiencia de la Ici que para taies casos rije actualmen
te, i  proyecto para la rédaction de una nueva, la cual es de ur- 
jente neccsidad—Trabajo ejecutado eu el seno de la Facultad de 
ciencias fîsicas i matemâticas: comprende estudios, càlculos i opi- 
nionrs mui importantes de don Augusto Charme i don Santiago 
Tagle (Anales de 1861, primer semestre, pâj. 333).

Medida i répartition de las aguas de regadio, por el injeniero 
Salles.—Comunicacion a la Facultad en su sesion del 8 de noviem-



bro de 1861 (Anales, segundo semestre, pâj. 539). Propoue el 
métoclo nsado en la Loinbardia.

Distribucion de las agitas de regadio en Chile.—Memoria del 
injeniero civil don Lais Lemuliot, premiado por la Facultad do 
ciencias fïsicas i inatemâticas eu el certainen de 1862: trabajo es- 
tenso que contiene los resultados prâcticos de numerosos esperi- 
mentos efectuados por el autor.

La Facultad volvio a fijar como tema para el concurso de 1854: 
la lejislacion, distribucion i uso econômico de agitas, i se évacué 
un informe mui interesante de los senores don Eulojio Allendes i 
don Santiago (Anales de 1864, pâj. 187) sobre un segundo tra
bajo de don Luis Lemuliot, premiado por la Facultad, mas esten- 
so que el>anterior i lleno de nuevos datos prâcticos i esperimeuta- 
les (Anales de 1855, primer semestre, pâj. 21).

En el mismo volûmen de Anales tenemos: Algunas observa
ciones sobre la reparticion de las aguas de regadio, por don Da
niel Barros (Irez, pâj. 185.

Otro asunto de igual impoitancia que la Facultad de matemâ- 
ticas propuso para el. certâmen, fué: Desecacion de las vegas en 
Cltile, i sobre este tema se publicé una memoria del doctor Mas- 
tardi Fioretti i don Pedro L. de la Cuadra, premiada en 1SG3 
( Anales, segundo semestre de 1864, pâj. 631).

Eu fin, la Facultad ha rccibido una memoria del mismo senor 
Fioretti sobre el tema del certâmen en 1866: Reglamentacion 
para el corte i  conservacion de los bosques.

A  estos trabajos, que interesau tanto al pais, agregaré la me
moria que en la sesion de su incorporation a la Facultad leyo 
don Manuel Dominguez sobre la educacion agricole, como medio 
de liacer progresar la agriculture en Chile.
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Industriel minera.—Otros ramos de ciencias ban sido cultivados 
en su aplicacion a la industrie minera, i a esta catégorie se refie- 
re partieularmcnte una memoria presentada por don Carlos Hui- 
dobro: Metalurjia de cubrc ai laprovincia de Aconcagua (1861); 
otra por don José Manuel 2.° Cobo: Nociones prâcticas sobre 
fundicion de los minérales de cobre (Anales, 1S62); Memoria 
sobre amalgamacion anicricana (Anales, 1855); Sobre las minas



de Lota i Lolitta, portion Leonidas Garcia (Anales, 186J); otras 
dos arriba'citadas de don Pauliuo del Barrio i de don Meliton 
Mieres, sobre la esplotacion de las minas de carbon de Lota i 
Corouel, i sobre las de Placeta Seca.
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Farmacici i  productos quhnicos.—Es justo que haga mencion 
de los trabajos analitieos del profesor de quimica orgânica don 
Anjel Yasquez en su aplicacion a lafarmacia, particularmente do 
lossiguientes: Anâlisis de la raiz de corregüela de Chile {Ana
les, 1855); Anâlisis del pircun i tanino de algarrobillo (1861); 
Anâlisis de una sustancia parecida al hirâceo de Buena-Espe- 
ranza; Sobre la solanina (Anales, 1862). Tambien debo recor- 
dar algunos antiguos trabajos nnâlogos del beneméiito don José 
Vicente Bustillos: sobre el âcido piroUnoso; sobre el cultivo de 
maiten, i otros consignados eu su testo de quimica orgânica i en 
su testo de farmacia.

Por incoinpleto que sea este bosquejo del clesarrollo que lia toina- 
do el cultivo de las letras i ciencias bajo los auspicios de la Uni ver- 
sidad en el periodo a que se limita esta memoria, creo que de su 
râpidii exposition se logra dediuir el hecho consolador de que 
en todos esos ensayos i trabajos, tanto literarios como cientifi- 
cos, domina cierto espîritu nacional i puramente nacional: conser- 
vacion de las tradiciones historicas de la nation en su priinavera i 
de la fé i creencias de la jeneralidad de sus habitantes; conoci- 
mient.o i mejora de su lejislacion; estudio i eonocimieuto de su 
cielo, de su suelo, de su clima, de los très valiosos reinos de su 
naturaleza; en lin, création de una literatura nacional.

A l recorrer esas innumerables memorias, discursos i paras co- 
municaciones de nnestros Anales de la Universidad, aun los 
simples ensayos que se presentaron para pruebas de licenciados, 
se nota que, en jeneral, preoeupau a sus autores el inteiés local 
el bien del pais i su porvenii* evitan compilacioues estraiïus, pre- 
tensioues retoricas i utopias. Por ebta razon los Anales de la Uni
versidad interesan al estranjero, a los hombres de letras i de cien- 
eias de otras nacioncs: porque todo hecho de algun iuterés local, 
bien obseivado i estudiado, excita la curiosidade inspira el deseo



de conocerlo a todo liombre que abriga algun interés por el pro
greso jeneral de la eivilizaeion i del bien (le la buinanidad.

— 104 —

llelacion de la Üniversidad de Chile cou las Universidades i 
coi'poraciones cientificas estranjeras.—La Universidad no haque- 
rido tener existeucia aislada, separada de las corporaciones eientifi-- 
cas estranjeras: antes por el contrario, ha mantenido eomunieaeio- 
nés continuas i eambios de publieacionescongran nûmero de Uni
versidades europeas, norte-amc ricanas i de las repûblicas hispano- 
amerieanas. Nuestro observatorio nacional ha estado en relaciones 
con los ohservatorios mas célébrés del munJo, i nuestro museo con 
varios museos estranjeros. Uebo con este motivo espresar la mas 
viva gratitud de la Universidad de Chile al Instituto Smitsoniano 
de Washington i a su iligno secretario, senor Henry, por cuyo in- 
termedio ha mantenido continuamente i mantiene nuestra Univer
sidad relaciones con los espresados establecimientos. A  dicho Ins
tituto dirije el Consejo los envios de los Anales de la Universi
dad i varias publicaciones Chilenas para las corporaciones cien
tificas europeas i norte-americanas, i por el mismo Instituto, reci- 
be en retorno, para su biblioteea, obias Valiosas de las Universi
dades i de varias sociedades cientificas i literarias estranjeras.

Estas Universidades i sociedades son las siguientes.
Academia de ciencias de Viena; envia puntualmente sus me

morias i actas de sus sesiones.
Instituto jeoléjico de Viena; la biblioteea de la Universidad le 

debe una coleccion compléta de sus memorias.
Academia de ciencias de Paris; ha enviado varios toinos de sus 

memorias i ha acordado remitir la3 miuutas de actas de sus sesio
nes hebdomadarias.

Academia de ciencias de Berlin.
Academia de ciencias de Bruselas, que tambien remite sus pu

blicaciones.
Instituto Smitsoniano de Washington; es el que lia enviado a 

la Universidad la coleccion mas numerosa en volûmenes, de sus 
memorias i publicaciones.

Academia de ciencias de Petersburgo: remite sus memorias en 
francés, en aleman i en ruso.
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Las Universidades de Lund, de Crifetianla, de Copenhague; ca

da una sus publicaciones en sus respectivos idiomas.
La Universidad catôlica de Manilla; sus memorias i diversas 

publicaciones.
Las Universidades alemanas de Gotingen, de Munich, de Hei- 

delberg.

Biblioteea.— Agregaré que el Consejo de la Universidad, para 
poner a los profesores i a los alumnos de la secciou universitaria 
al corriente de los progresos i nue^as publicaciones literarias i 
cientificas, ha estado continuamente i esta snscrita a unas 13 revis- 
tas, las mas selectas francesas, por ser este idioma mas accesible 
a todos. El gabinete de lectura que las posee, se lialla abierto todos 
los dias al pûblico.

Con estas revistas, i con las numerosas publicaciones enviadas 
por las Universidades i corporaciones cientificas estranjeras, i prin- 
ci pal mon te con la compra que la Universidad ha hecho de una 
parte de la biblioteea del seiior don Andrés Bello i con adquisi- 
cion de obras, ya compradas por la U niversidad, ya regaladas a ella, 
la biblioteea de la Universidad ha aumentado considerableinente 
i se halle en el dia colocada en una de las mas espaciosas salas del 
nuevo edificio de la Universidad.

Pero no menor cuidado ha tenido el Consejo en el auinento i 
conseivacion de la Biblioteea Nacional, para la cual, el Consejo 
ha formado un nuevo reglamento, que, aprobado por el Supremo 
Gobierno, es el que rijo actualmente. El decano de la Facultad de 
filosofia i humanidades, en virtud del mismo reglamento, tiene in- 
tervencion i ejeroe cierta inspeccion enel estalebcimiento; i siendo 
liiïiifcados los fondos que se destinan anualmcnte para la compra 
de libros, los decanos de las respeetivas Facultades se ocupan en 
la eleccion de las obras mas necesarias que conviene comprar para 
la biblioteea i presentan para cada nueva remesa listas de libros 
que el Consejo revisa i aprueba.

He aqul una rdpkla ojeada que, en cumplimiento de mis ôbli-
gaeiones, me atrevo a présentai- al Consejo, sobre los trabajos de la
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Universidad, sobre los resultados de sus esfucrzos i de sus cons
tantes aspiraciones a ser ûtil a la nacion.

La Universidad estâ lejos de atribnir solo a su impulso i ac- 
tividad el rcovimiento i désarroi lo que se ha operado eu ese corto 
perîodo de su existencia, en el cultivo de letras i ciencias en Chi- 
le i en el progreso de los estudios i de la ensenanza. Esto lo debe 
la nacion a la liberalidad i espnitu ilustrado del Gobierno, a la 
pnz, a la buena disposition!esfuerzos individuales de los miem
bros de la Universidad i de tau tas personas ilustradas que no 
pertenecen a elîa. Pero la institution ha producido su bien; fiel a 
su mision, fomeuto los estudios i el cultivo de la literatura, de las 
ciencias i de sus aplicaciones: sirvié de foco o centro de asocia- 
cion para los hombres dedicados al estudio, amantes del progreso 
moral e intclectual del pais i principiô a formai- bâbitos universi- 
t anos.

Jnjusto séria exijir que la institution nacicnte dé luego lugar 
a produeciones, descubrimiontos e inventos de gran celebridad. 
Una maicba progresiva, desarrollo firme i continuo de la ilus- 
1 ration, valen mas para una nacion o tanto, como hechos aislados i 
gloriosos, conccpcioncs fenomenales de aquellos jenios privilejia- 
dos que solo los siglo3 producen i que pertenecen a la liuraanidad 
entera.

En la création de la Universidad i de su Ici orgâniea se tomo 
por base i por modelo la organisation que recibiô la Univers idad 
on Francia en tiempo del primer imperio. Su cometido principal, 
pues, lia sido la direction e inspection de la instruccion pûblica; 
mientras tanto la ensenanza pcrsonal de los miembros de la cor- 
poracion i la parte inmediata que debian tomar en la ensenanza pû
blica, han parccido liacer un papel secundario, no tan esoncial como 
el que, por ejemplo, hacen en la organizacion de las universida- 
des alemanas. El Consejo do la Universidad, prosiguiendo desde 
bu instalacion en la via que la lei orgânica le babia trazado, mas 
i mas se ineliuaba a tomar el carâcter de una Universidad docente i 
académiea, limitando cada aüo mas el uso de las atribueiones que 
dicha lei le acordaba en la parte dircctiva i en la inspeccion de 
los establecimientos ensefiantes. Su primer paso en este sentido> 
como lo lie hecho ver, lia sido la séparation de la instruccion su- 
perior i organizacion delà seccion nniversitaria. Mas tarde, en los 
aüos de 1857, 1S58 i 1859, el Consejo se oeupé detenidamente en la
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révision de la lei orgânica i formation de un proyecto para su refor
ma, i en la sesion de 19 de mayo de 1860 acordô que se sometie- 
ran a la consideracion del Supremo Gobierno las modificaciones 
que el Consejo creia conveniente introducir en dicha lei (Anales 
de 1860, pâj. 565).

En 1861 un diputado, miembro del Consejo, présenta al con- 
greso un proyecto sobre la éducation pûbliea. El Consejo solici
té que se le permitiera esponer su juicio sobre el proyecto de la 
comision de la câmara. Habiendo obtenido el permiso, célébré vâ
rias sesiones para acordar las observaciones que estimé convenien- 
tes i delegô dos miembros que las sostuvieran en el seno de la co- 
mision. En fin, el rector de la Universidad présenté al Consejo a 
principios de este ano un proyecto, que sin tocar a las disposicio- 
nes fundamentales de la lei orgânica, cuya reforma solo puede dic
tai- el congreso, tiene por objeto dar a la actual seccion universitaria 
del Instituto una organizacion semejante a la de las Universidades 
alemanas: supresion del empleo de delegado, que hasta ahora su - 
ve como intermediario entre el Consejo i dicha seccion, declarar al 
rector jefe inmediato de ella, a los decanos jefes inmediatos de los 
respectivos ramos de enseüanza, i formai- de los profesores un ver- 
dadero cuerpo universitario con sus respectivas atribuciones.

La cuestion de la reforma se h al la pendiente en la câmara, i for
mai ân parte de la comision de esta, nombrada para présen
tai- el proyecto, dos miembros delà Universidad i un miembro del 
consejo. La organizacion nueva que recibirâ esta corporacion, sea 
que se le imprima carâcter puramente docente, o docente aeâ- 
démico a la vez, destinado al cultivo de letras i ciencias, sea que 
al propio tiempo liaya de servir de consejo para el podev adminis
trative en la direccion e inspeccion de la ensenanza pûbliea, la Uni- 
versidad procurarâ, como ha procurado hasta ahora, estar siempre 
a la altura de la mision i continuar su obra que desde su création 
hainiciado.
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