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nuevo plan de estudios llamado concgntrico sancionado por 
un decreto de 5 de abril de 1893, y que desde el primer mo- 
mento no dejb de encontrar las m& porfiadas resistencias de 
10s elementos retrbgrados atrincherados en los colegios pri- 
vados, pepo que defendib con su aka. autoridad, el rector de 
la Universidad don Diego B a r r o s  Arana ,  y el catedr8tico de 
la Facultad y director del Pedagbgico, don Domingo Amun6- 
tegui Solar  Con tenacidad y perseverancia ambos explicaron 
a1 profesorado 10s escollos pr2cticos de la reforma, pero 10s 
colegios privados siguiel-on aferrados a1 antiguo sistema hasta 
bien entrado el presente siglo. 

IrLa reforma iniciada es solo de mgtodos, decfa el 
sefior B a r r o s  Arana.  S e  tl-ata de substituir la ensefianza de 
ramos aislados, independientes unos de otros,  por la simul- 
t6nea de todos 10s ramos a la vez,  empezando por las nocio- 
nes m 6 s  rudimentarias de cada una de ellas, que se irhn en- 
sanchando gradualmente de afio en afio, en proporcibn del - 
desarrollo intelectual de 10s alumnos. Se  quiere que gstos,  
mediante una ensefianza m & s  variada y en cuanto es posible 
m & s  prhctica, m 6 s  objetiva y m h s  amena, y mediante tambign 
la continuada repeticibn de las lecciones ~ adquieran m 6 s  solidg 
mente y conserven mejor 10s conocimientos que con el antiguo 
s i s t e m a  los estudiantes solfan y podfan olvidar, m 2 s  o rnenos 
generalmente, despugs de cada examen. 1 1  

Desde su Ilegada, Molina y Venegas se entregaron, 
con energfa y abnegacibn, a la ingrata tarea de la reorganiza 
cibn del establecimiento y a restablecer la disciplina. El pro- 
fesorado fug renovado totalmente $ con profesores egresados 
del Instituto Pedagbgico y con eminentes personalidades A m -  
bos se hicieron cargo de las clases de historia, geograffa y’ 
castellano : las de ciencias biolbgicas qufmica e higiene fueron 
confiadas a. un profesor que recuerdo con singular carifio,que 
siempre evocaba con nostalgia su solar islefio, don Agustfn - 
GarcTa Bahamonde; las de idiomas a don Jo rge  Le Bert ,don 
Darfo Cas t ro  Valenzuela y don Albert0 Hoerll; las de 10s ra- 
mos thcnicos a don Francisco Luis Mgndez y don Fortunato 
Rojas,  y las  de francgs a un inolvidable maestro,muerto prema 
turamente, don Luis Caviedes, y en seguida a don Ignacio He- 
rrera Sotomayor, que h a b h  tenido la fortuna de estudiar en la 
Universidad de Montpellier y recoger  las sabias ensefianzas - 
del eminente hispanista M Ernest0 M e r i m h e  

- 

Todos ellos fueron, no solo nuestros sabios maestros,  
sin0 que 10s admirables g d a s  que despertaron nuestra vocacibn 
intelectual y echaron las arraigadas cimentes de nuestra forma- 
cibn moral. Don Enrique Molina despertb en %a muchachada,de-s 
de la primera hora ,  no solo la admiracibn m & s  profunda, sin0 
que el respeto y la adhesibn de 10s jbveneso Daba a sus clases 
cierta premeditada teatralidad que impresionaba hondamente la 
imaginacibn juvenil provocaba con sus  extensas lecturas la curio 
sidad intelectual y proyectaba sus  ensefianzas hasta 10s tiempos 

- 
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que viviamos, sembrando en nuestras a I m a s  una I wofunda in- * - 
quietud 

Don Aaejandro Venegas nos impresionb desde la pri - 
e .I e,. d .  m e p a  nora por su espirscu crinco, su coraje ~ l i n n  

fundidad de sus  conocimientos Cuando habk 
tores  de su predileccibn, a quienes profesa't: 
sin limites, un Benito Jerbnimo Feyjbo, o u 
Quintana, su palabra adquirfa un tono prof&ico, p 
te impresionante. Era inelinado a la cri'tica social, 
desconocida su p6ofesibn de fe, que habi'a estamp: 

n v ia nnrn- 
I " . L " L " W  J ..u Y A W  

Lba de 10s escr i  - 
)a una admiracibn 
n Manuel Josh  - 

n .  

pQginas de su folleto La procesibn de Corpus, dor 
do a Jeshs ,  decia:"Hazme justo, SeEor,  hazme 5 

el valor necesario para  decir siempre la verdad, 
lo bueno, para  defender a1 oprimido y para  impug 
opresores  e Comuni'came , Seiior tu benevolencia 
dos,  tu acendrado amor a 10s dgbiles, a 10s pobr 
desgraciados. Fortalgceme para  ahogar en mi pec 
mo: aleja de m i  el rencor ,  ennoblece mi a l m a  pal 
olvidar las inaratitudes ~ i r  Derdonar las ofensas. A 

romndamen- 
y no era 

%do en las 
ide invocan- 
sincero, d5me 
para  hacer 
nar  a 10s 
para  con to 
es ,  a 10s 
:ho el egois- 
-a que pueda 
b r e  Sefior 

- 



agrado la anterior situacibn del Liceo, y empezb a haber rnucha 
m a r  de fondo en contra nuestra". 

De 10s dos peribdicos de la localidad, uno, La Actua- 
lidad, sostuvo con valor, desafiando las iras colectivas, la ori  - 
entacibn dada a 10s estudios por el nuevo grupo de catedrhticos; 
pero el brgano conservador,  que por una sangrienta ironfa se 
intitulaba La libertad, disparaba dia a dia su artilleria gruesa - 
contra el rec tor ,  el vice-rector y todo el profesorado, soste - 
niendo que sus  ensefianzas estaban pervirtiendo el a l m a  de la 
juventud. La tradicional hostilidad de 10s elementos reacciona - 
r ios  contra la ensefianza phblica encontrb en las phginas de 
ese diario la airada expresibn de su  antigua ideologfa, 

Acusados de profesar y difundir el darwinismo, el 
vice-rector Venegas y 10s m % s  destacados catedrhticos caye- 
ron bajo el anatema de la gente de Iglesia y una sombria a t m b s  
fera de hostilidad surgib contra el Liceo. La muchachada r o  - 
deb con su  respeto y s u  afecto a 10s hombres que con sosteni- 
do coraje civic0 desafiaron la bor rasca  y no permanecib indife- 
rente,  de lo que hay elocuente testimonio en la prensa local de 
la gpoca, La publicacibn del primer libro de Venegas, Cartas 
a don Pedro  Montt, sobre el cual se hizo la gran conspiracibn 
del silencio, y en el que s e  formulaba la crftica valiente de la 
funesta accibn de la oligarquia terrateniente, desatb en su con- 
tra una sorda agresividad que no perdTa oportunidad para  mani- 
festarse 

- 

Contribuyb a 'exaltar el ambiente la aparicibn de una 
-^--^ 1 *  - 1  L---L- ..---A- -- I... _._^ . I _  ..Le.- l - - - l  I--^ L- 
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adquiriria gran  notoriedad, el D r  Francisco Hederra  debelb 
con crudeza una de las lacras  que corrofan las entrafias de la 
sociedad talquina, el juego, Esa novela provocb un resonante 
eschndalo dib orfgen a publicaciones apasionadas entre ellas 
una intitulada Otro que talla, cuya paternidad literaria no fu& di- 
ficil determinar, y la polgmica surgib vigorosa y animada. La 
prominente parte que tomb en ella don Alejandro Venegas,  que 
utilizando la ironfa y el sa rcasmo,  rebatib a cuantos habian sa- 
lido a hacer  la critica del novelista, tifib su personalidad intelec- 
tual de rasgos  inconfundibles ,, 

Don Alejandro Venegas mantenl"a en sus  clases un 
discreto silencio sobre su actividad intelectual, per0 no era hs ta  
desconocida para  s u s  discipulos. La vigorosa influencia que - 
ejercib en sus  espfritus por su coraje civic0 y su enter- mo- 
ral, se acentub a1 aparecer  en 1910 ese vibrante y angustioso 
grito de a l a r m a  que fuh su libro Sinceridad, dirigido a la juven- 
t i ~ d  - e n  aiie se deniinciaha la cclrri incihn nn1itic.a ~ social v adminis  
trativa en que habfa cafdo el pais, y que constituyb para  su a u I  
tor verdadera corona de martirio. Esa phgina, que conmovib - 
intensamente a todos 10s corazones patriotas describia con 10s 
m h s  sombrios rasgos  las penosas condiciones en que Vivian las 
clases trabajadoras especialmente en la pampa salitrera y sus 
dramhticas e impresionantes descripciones no dejaron de influir 
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Esa tarea demoledora a r rec ib  a1 afio siguiente con la publica - 
cibn de su libro Nuestra inferioridad econbmica, en cuyas ph- 
ginas se sostenfa la necesidad de sefialar a 10s liceos nuevos 
fines, m 6 s  prhcticos y utilitarios, por cuanto 10s jbvenes salian 
de las aulas de los colegios secundarios con un gran vacio mo- 
ral, sin voluntad y sin carkcter .  E n  opinibn del sefior Encina 
la ensefianza de nuestros liceos no despertaban vocacibn por el 
trabajo, ni h6bitos de disciplina; dejaba un vacio moral y atro- 
fiaba el desarrollo de la voluntad, prescindiendo de la forma - 
cibn del car6cter Y aleiando los ideales aue conducen a la ac - 

- 
cias que pronuncib en esta casa ,  y que luego viaron la luz con 
el titulo de La cultura y la educacibn general ,  preconizb la ne- 
cesidad de da r  a la juventud una educacibn general completa , 
sobre  cuyos cimientos civicos y morales, levantaria su carkc- 
te r  y a c e a r i a  su personalidad, 

E n  un esfuerzo por encontrar una solucibn de armo- 
nia, don Luis  Galdames, en las p5ginas de su trabajo Educa - 
cibn econbmica e intelectual , sostuvo que ambas orientaciones 
no se hacian fuego, y que si se quisiera hacer  predaminar una 
educacibn puramente intelectual en el grado general de la ins - 
truccibn, se sefialaria un fin incompleto a la ensefianza pilblica. 

Haciendo un balance de las conclusiones a que se ha- 
bia llegado en la polgmica don Enrique Molina puntualizb, con 
perfecta claridad, que para  una apreciacibn justiciera de lo que 
debia exijirse a1 liceo, no podia omitirse la consideracibn de o- 
t ros  factores que gravitaban sobre  la sociedad de la &poca,en- 
t r e  los que sefialb la desorganizacibn del Estado, el analfabetis- 
m o  que prevalecia en las clases desualidas, y la carencia de 
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establecimientos de instruccibn especial thcnica e industrial 

Y lleno de confianza en la profesibn que habfa abra-  
zado, con todo el fervor de su a l m a  de educador, deci’a: 
llTrabajemos con amor y fe  de apbstoles en moldear noblemen- 
te el a l m a  de 10s miles  de jbvenes que van a buscar la luz mo 
ral e intelectual en las aulas del Liceo: trabajemos en esta - 
empresa casi con ceguera y ternura de padre,  que llena su 
espi’ritu con la personalidad de su hijo: pongamos en esta mi- 
sibn el apasionamiento de un artista que cincela su obra,  ha - 
ciendo de ella su mundo que lo absorba.11 

- 

Este  enaltecedor e i emnlo  de cnnsaFr ra r ihn  R 1;1 PnsP- 

fianza y de lucha por la bGsqueda de la verdad, en cuya rafz 
habfa un anhelo de encontrar las bases  de una estructura so-  
cial m & s  justa de la que se extendfa ante nuestros ojos, 
vefamos vigorosamente representado en la personalidad de 10s 
profesores Molina y Venegas, despertb en muchos de nosotros, 
10s jbvenes de mi generacibn, el propbsito de consagrar nues- 
tra actividad a la ensefianza, 

que 

A1 ingresar  m & s  tarde al. Pnstituto Pedagbgico , figura- 
ban aGn entre sus  catedrhticos algunos de 10s ilustres sabios 
que habfan contribui’do a su establecimiento 10s sefiores Hansen 
y Lenz cuya reputacibn cienti’fica habfa rebasado las fronteras 
nacionales Fueron m i s  admirados maestros de ramos genera- 
les don D a d o  Salas, y un dilecto amigo a quien ni el c o r r e r  
de 10s afios ni 10s quebrantos de la salud han enfriado en su - 
a l m a  la vocacibn por la ensefiianza y el estudio, don Pedro  Lebn 
Loyola; m i e n t r a s  en el Departamento de Historia y Geografia 
tuve la fortuna de oir las sabias lecciones de tres vigorosas 
personalidades intelectuales, que una vez egresado de las aulas 
m e  distinguieron con su amistad, 10s sefiores Montebruno, Fuenza 
lida Grandbn y Puga,  - 

A la fecha de mi ingreso a las aulas de la vieja casa 
de la calle Ricardo Cumming, don Aaejandro Fuenzalida se ha- 
llaba en todo el vigor de su personalidad intelectual. Habfa na- 
cido en Copiapb el 21 de diciembre de 1865 y despuhs de hacer 

natal de Copiapb, se habfa graduado de abogado en 1889.Duran 
te diez afios formb parte de los cuadros administrativos del Mi - 
nisterio de Instruccibn PGblica ; pero su verdadera vocacibn fu& 
la del profesorado, que inicib en el Instituto Nacional en 1894. , 
donde tuvo oportunidad de estrechar  relaciones con el sefior Ba 
r r o s  Arana, por cuya personalidad intelectual y polftica sentfa - 
la admiracibn m & s  profunda. 

- 

Como escritor el sefior Fuenzalida Grandbn habfa ob- 
tenido altas distinciones desde s u s  primeros trabajos Valor his- 
tbrico de la novela social contemporhea y Lastarria y su tiem- 
po, a 10s que siguieron obras  de gran envergadura,  fruto de 
s u s  incesantes tareas de investigacibn Historia del desarrollo 
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ntelectual de Chile, dado a 10s moldes en 1903, y la Evolucibn 
;ocial de Chile, publicado tres afios m$s  tarde.  

El sefior Fuenzalida ejercfa la chtedra de Historia docu - 
nental de Amkrica y de Chile, cuyo primer profesor habia sido 
?i eminente gebgrafo sefior Steffen, y por la que habian pasado 
Lon Jos6  Toribio Medina y don Luis Barros Borgofio. El sefior 
7uenzalida tenia una cultura literaria e histbrica poco comhn, dis- 
rutaba de una memoria prodigiosa, habia viajado por Europa y 
imgrica,  y s u s  clases e r a n ,  si no un modelo de mgtodo pedagb- 
;ico, de un carhcter enciclopgdico deslumbrador, Era sin duda 
81 mhs aventajado discipulo del sefior Barros Ararta, con cuyas 
leas y convicciones tenia la m & s  estrecha afinidad, conocia co- 
io el que mhs 10s archivos nacionales y las riquezas de las 
olecciones de las Bibliotecas, la Nacional y la del Instituto,de 
iodo que podia satisfacer con lujo de erudicibn toda consulta - 
ue se le formulara en materia de trabajos de investigacibn his- 
jr ica o literaria. 

Conocedor profundo de la historia americana y chilena, 
on un fuerte sentido del humor, familiarizado con la personali- 
ad de eminentes servidores  phblicos, entre 10s cuales figuraban 
n el primer plano sus  comprovincianos don Manuel Antonio y 
on Guillermo Matta, y 10s sefiores Valentin Letelier, B a r r o s  
Lrana y Domingo Amun&tegui, el sefior Fuenzalida Grandbn da- 
a a s u s  clases una sost  enida amenidad, tefiida del m& ardien- 
? sentido nacionalista. 

Don Julio Montebruno era otra cosa,  Para $1 lo pri- 
iordial e r a n  las ideas generales 10s conceptos filosbficos 10s 
echos fundamentales de la historia universal, relegando a un 
lano secundario 10s detalles que nos decia encontrariamos en 
)s libros. Tenia una predileccibn profunda por la historia del 
r te,  especialmente por- el del Renacimiento, que admiraba con 
)das las fuerzas  de su  a l m a  latina, y cuando en s u s  clases - 
Iabba ese period0 de la historia, y describfa sus  viajes, con 
. mencibn de las grandes obras  de la arquitectura y de 10s 
aes t ros  de la pintura universal, s u s  palabras adquirian una 
srdadera entonacibn lirica 

Aun cuando es mi propbsito aludir solo a la persona- 
3ad y la obra de 10s maestros desaparecidos, constituiria una 
nisibn inexcusable, y una injusticia, no referirme a1 que fuk  
ies t ro  sabio maestro de geografia, don Luis Albert0 Puga,  
l e  despugs de toda una vida consagrada a la ensefianza, nos 
3timula aun con la generosidad de su invariable amistad y las 
sudezas de su espfritu florentino 

Y o  no podrk olvidar j a m t i s  la inmensa deuda de gra- 
ud, de admiracibn y de afecto que conservo por la personali- 
sd de 10s eminentes maestros nombrados, no solo por la si- 
iente que sembraron en mi a l m a ,  sin0 por el destacado lugar 
le ocupan en nuestra vida intelectual, 

A1 incorporarme a las tareas de la ensefianza en el 
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Instituto Nacional regia sus destfnos don UEses Vergara  , con- 
tinuador de una tradicibn secular de seriedad en los estudios, 
de severo cumplimiento de las t a ~ e a s  docentes y de sabia ecua- 
nimidad. Fueron m i s  colegas de asignatura, ademgs del rec tor ,  
los sefiores Fernhndez Godoy, Silva Campo, Troncoso y un a- 
migo querido que aun se mantiene en la trinckiera, don Washing- 
ton Claverfa ; todos ellos egresados del instituto Pedagbgico y 
con largos servicios a la ensefianza pkblica, Muchos de m i s  co- 
legas de e sos  afios lejanos y felices, han hecho ya el viaje que 
no tiene r eg reso ,  y otros se mantienen fieles a la tarea pedagb- 
gica. Todos nos sentfamos unidos por los vfnculos de la m h s  
estrecha amistad, de la comunidad de ideas y de la alegrfa de 
la tarea comhn. 

Sentfamos el peso de la tradicibn que gravitaba sobre 
el colegio, que habfa hecho de 81 el primer Instituto docente del 
primer medio siglo de la RepGblica; nos parecfa ver  vagar por 
10s corredores  la sombra de un Montt, he un Antonio V a r a s , d e  
un Lastarria, de un Amunktegui, de un B a r r o s  Arana ,  que ha- 
bfan dado al establecimiento un sello inconfundible y Gnico. Esa 
tradicibn se mantenfa viva entre cuantos habilan pasado por sus  
aulas y ejercido sus  chtedras,  entre 10s cuales nos honraban 
con su amistad y nos deleitaban con sus recuerdos 10s sefiores 
Amunktegui Solar y B a r r o s  Borgofio ., 

I 

P e r o  corrfan tiempos bor rascosos :  a los sombrios 
nubarrones que se cernfan sobre  la vida nacional, se agrega- 
ban los de la tempestad que ensombrecfan el horizonte m h s  - 
all5 de nuestros fronteras: 10s 6xitos del fascismo, la guer ra  
civil espafiola y 10s primeros episaodios de la segunda guer ra  
mundial. Nuestras conversaciones en la sala de profesores a 
llas que un espfritu maligno, recordando la preminencia que - 
habila ejercido en ella un connotado profesor habila caLificado 
de cursos  de repeticibn para retardados mentales perdieron 
toda su serenidad y fu& frecuente que se encendieran discu - 
siones apasionadas y a rdo rosas  

Sin embargo , simples espectadores del tremendo dra- 
m a  que se desarrollaba ante nuestros ojos, Ilenkbamos nuestras 
funciones docentes en un ambiente de normalidad irreprochable 

De los ilustres colegas que tuve al ingresar  a1 perso- 
nal docente del Instituto Pedagbgico, hace seis lustros,  han - 
muerto los sefiores BrUggen, Berendique Baeza F lores  - 
Froemel ,  Hernkndez, Lagos ,  La to r re ,  Mac Lean, Millet, Gal - 
damez, Galvez, Ramirez,  Rosales y Salas, Todos ellos con - 
sagraron  su vida a la ensecanza, 

P e r o  entre ellos hay dos ilustres nombres, vinculados 
a la historia de nuestra casa docente y de nuestra ensefianza 
pGblica con gasgos de acentuado relieve ComprenderQis que ah -  
do a los sefiores Darlo Salas Diaz y Luis Galdames, maestros 
eminentes, luchadores infatigables y obreros  laboriosos de la - 
cultura ciudadana 
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Cuantos criticos se habi'an alzado para  sefialar las 
lacras  de nuestra organizacibn educacional habi'an cuidado de- 
jar en un segundo plano la penosa situacibn en que se hallaba 
la primera ensefianza. Desde las p5ginas de su libro El pro- 
blema nacional, dado a luz en 1917, el sefior Salas golpeb la 
conciencia pGblica haciendo una sintesis del cuadro que presen- 
taba la primera ensefianza hasta entonces, y proponiendo las 
bases  fundamentales pa ra  su reconstruccibn, y desde s u  cargo 
de Director General de P r i m e r a  Ensefianza no ahorrb  esfuer- 
zos por mejorar su  estructura.  Desde $1 tuvo que luchar con 
resistencias vigorosas y apasionadas pero su  infatigable inicia- 
tiva logrb hacer  triunfar s u s  ideas ,  contenidas en la ley de - 
instruccibn primaria obligatoria de 26 de agosto de 1920, san- 

promulgada durante la administracibn del sefior San-  
'uvo el sefior Salas la fortuna de contar con la coo- 

p c L - a G i u i i  ue un hombre phblico eminente, que pus0 a1 servicio 
de esa iniciativa toda su  perseverancia y aguda inteligencia, el 
sefior don Manuel Rivas Vicufia. 

I 

1 

i 
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nado a sefialar la influencia de 10s factores sociolbgicos en  la - 
estructura social, y en el desarlaollo de la vida polftica. E n  su 
caudalosa obra histbrica literaria y pedagbgica f i g u r a r h  s i e m  - 
p r e  en un sitio de honor La evolucibn constitucional de Chile y 
su  biograffa de don Valenti'n Letelier. S e  esforzb el laborioso 
ma.estro en saea r  la historia nacional de 10s moldes tradiciona- 
les rastreando con curiosidad insaciable 10s factores econbmi- 
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cos 9 pola"tic0s y 
la nacionalidad 

sociales que habfan gravitado en la evolucibn de 

nbre de arraigadas convicciones liberales concebia 
la tarea ae la educacibn pGblica como la mejor her,ramienta pa- 
ra construir una democracia polftica. A travks de la obra his - 
tbrica y pedagbgica del sefior Galdames, vemos la expresibn 
de la evolucibn intelectual y polftica de Chile durante un tercio 
d e  q i m l n  Pnn a h n m m a c i k n  77 ~ n n c a m w a n i A n  ahcnlllta w i n d i A  ai1 vi- 

eii L a  uL-ec;iia eu ra iaeua UVC;~'IIL~: y ~ U A U  pueuu U~JCLI' LeaLiuiuuiu 

que me siento unido a ellos, no solo por  10s vfnculos de la so- 

b s t e  cuaaro ae ia accion que na aesarroibaao ea Ins- 
tituto Pedagbgico adolecerfa de una grave omisibn si no consig- 
nhramos algunas palabras sobre la labor de 10s Liceos de Ni- 
fias, desde los va leianos tiempos en que el Ministro don Miguel 

uer tas  de los grados universitarios 
Tido las ideas que inspiraron consul - 

tar en 10s planes ae estuaio m e r o s  ramos de adorno, con el 
propbsito de formar nifias de sociedad, el decreto de 12 de m a  
yo de 1912 dispuso que 10s planes de estudios y programas de- 
10s colegios seFundarios s masculinos y femeninos fueran idhnti- 
cos ,  en todo. I Que largo camino recorrido desde 10s dias en 
que don Car los  Walker Martfnez proferfa! 
su Historia de la Administracibn Santa Maria las mbs horrendas 
injurias sobre la ensefiianza femenina 

en las phginas de 

Dependientes directamente del Ministerio de Instruccibn 
PGblica, no fu& extrafio que floreciera en ellos, durante muchos 
afios, el favoritismo, hasta que un decreto L e y  de 1924. dib un 
primer paso ponitxdolos bajo la tuicibn del Consejo de Instruc- 
cibn PGblica, y tres afios m$s  tarde quedaron en el mismo pla- 
no de igualdad juridica, administrativa y pedagbgica que 10s li- 
ceos de hombres,  

S e r b  necesario r eco rda r  que toda la estructura edu- 
cacional se ha erigido venciendo las m$s  grandes dificultades y 
con la hostilidad sistemgtica de un partido polftico que durante - 
muchos afios consign6 entre los puntos fundamentales de su pro- 
grama atacarla,  calumniarla y poner toda clase de tropiezos a 
su desarrollo. No e s t h  f r e scas  en la mente de todos las a - 
firmaciones recientes de un descalificado periodista que atribuia 
a la obra del lieeo todas las lacras  que ensombrecfan el ambien 
te moral. de la nacibn, la pereza oficial, el profesionalismo polfz 
tico y el pesimismo dominante en todos 10s organismos educacio- 
nale s? 

P e r o  como un elocuente mentfs a e s a s  descontroladas 
apreciaciones legiones de estudiantes nacionales y extranjeros 
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han llevado la in: 
7 1  I .  

e nuestras ai fluencia d Alas y dado relieve a1 nc 
me ae la patria mh.s all& de nuestras fronteras.  E n  Centro AI 
r ica ,  en la regibn del Caribe,  en Venezuela, en Panamh.  y Bc 
via profesores chilenos han llenado honrosas misiones educaci 
les, difundiendo nuestras ideas pedagbgicas , organizando institu 
docentes y haciendo efectiva la influencia de nuestra alta culturz 
: - c-1- -A. . - 1 .ri---.& --------  ..- __-__.__ 1- - 1 -  - - 1  - 1  1 -  
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Ai- 
ona 
.to s 

i i i c c i c ' c ; c u a i  e ~ C L - Q  I l t?ct?s:dL- lw r-ecoraar 10s nomores ae ias eminen- 
tes  personalidades formadas en el ambiente de nuestro Instituto - 
Pedagbgico y que alcanzaron en sus  patrias 10s m & s  altos cargos 
de la vida politica, intelectual y docente? Y cbmo no recordar  
10s nombres de 10s egresados de nuestra casa que han alcanzado 
altos honores en la vida acadgmica extraniera. un Arturo T o r r e s  

ra 
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DISCURSO DEL S E J ~ O R  NESTOR MEZA VILLALOBOS. 

Sefior Decano, 
Sefiores catedr5ticos 
Sefioras,  . 

Sefiores : 

E n  cumplimiento de un acuerdo adoptado hace algunos 
m e s e s ,  se ha reunido hoy nuestra Facultad para  recibir como 
Miembro Acadgmico a1 sei5or Ricardo Donoso Novoa, quien inte- 
g r a r a  hasta hace diez ai5os esta Facultad por su calidad de Ca- 
tedrhtico de Historia de Chile en el Instituto Pedagbgico de su 
dependencia, a cuyo recuerdo y accibn sobre  la educacibn pbbli- 
ca y sobre  la Nacibn en general ha dedicado el sefior Donoso 
parte de su discurso de incorporacibn. 

Es grato pa ra  un miembro de esta Facultad referirse 
en esta oportunidad a la vasta y b i en  conocida obra historiogrb- 
fica de don Ricardo Donoso, en  mkrito de la cual vuelve a par-  
ticipar en  nuestra Corporacibn, porque ella evidencia la cor rec-  
cibn con que procedib nuestra Facultad a1 llamarlo a colaborar 
en  la Chtedra de Historia de Chile y a1 encargarle su  direccibn 
por fallecimiento de Don Luis  Galdames. 

Don Ricardo Donoso comenzb su  labor historiogrkfica, 
poco despugs de haber  egresado de la Universidad. Espfritu - 
liberal se interesb por conocer m k s  profundamente la actividad 
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de aq-ueiilss hombx-es que en f o r m a  m a s  notorfa habfan 
do a hacer prevaleecr e n t r e  nomtros ,  la concepcibn 1 
la vfda por  una aabria inclina cibn artfstica p~efirf6 entr 
t o d ~ s  ellos la de VieuEia Miackenna, la, que pop mkltiple 
innovadora, a t~sv fda  audaz , brindaba m & s  oportuaidac 
tisfaeer su incllnacibn est6tica. E n  el estudfo de &sta 1 
seiio9 Donoso 130 &lo satisfacer su deseo de conocfmi 
t a m b i h  la grata comunicacibn con quten habfa aportadc 
da pGblica llun inaRterabIe entusiasmo juvenil , una labor 
extraordina.ria y una acrfsolada hsnradez,  M k s  a h ,  e 
dia de la produccibn historiogrhfica de Vicufia Mackenr  
don Ricardo Donoso un verdadero apr~radizaje  de histc 
En el contacts eon las obras  de aquel, lleg6 a ser ple 
e ~ ~ a ~ f e n t e  de sw p r o p i s  eoncepto de la historfograffa y e 

l a s  con acferto; a&, respecto de la Historia de Santia 
d%ceCl1La Historla de Santiago - no e8 la obra indfgesta 
erudicibn, es la crianica animadda y pr”ntol-esca, viva y 
te, de la ciudad que hndara  dan Pedro  de Valdivia, ‘I, 

. ci&n de su deaarrollo y sus progresos ,  desde que los 
nes eastellanos , h e r o n  a abrevala las jadeantes cabal, 

, al pi6 del San Cristbbal, hasta que el grande don Am1 
OiHHiggins encar6 con BnSmo resuelts sus m 6 s  durader;  
%a laistoria de sus  t r a j i n e s ,  de 81-18 dolores, sus pleito~ 
grfas,  de sus horas  de tribulation y regocijo, Recogie 
M a c k e n n a  en su Ifbro, Ea trad7cfbi-1 de sus calles y de 
zas, el! r u m o r  de sus s a r a o s  eolsmiales, de las riiiias 
vecinos y de los eapitulos conventuaks;mhs que la obr 
hiatorfador, la Historia de Santiago es el jugoso fruto 
labor de varies afioa realizada con todo el amor de un 
toda la ardr’ente pasfbn del e n a m o r a d o  de las afiejas trc 

Acogib don Ricardo Donoso plenamente el pc 
to de Vicesfia, Maekenraa acema de la biograffa. Era f f b  
hombre , desentrafiar sus eenizas sin profanarlas , exhi 
corazh sin lisonjas ni calumnias, estudiarlo en todas I 

excepto la bnica que hay vedada para el escritor honr; 
condencia, la de9 hogar;  es trazar la existencia mismz 
&oca con todas sus sombras y s u s  espacios luminoso: 
revivir como e n  un cuadro animado, la sociedad, el pi 
los gobiernos, que las generacfones e e . han ido cubriei 
vidando. Tal manera de csncebir 1% historia no hace d 
s6lo una enwefianza constituye casi una resureecci6n” 
cuentra don Ricardo Donoso plerzamente realizada por  
pis expositor esa coneepcibn de la biograffa y suscribe 
ciacibn que formvtlara Gabriel Ren6 Moreno a prop6sitx 
libro La. revolucibn de la independencia del Per& desdc 
1829, en el, sentfdo de que en &I a s o m a  la tendencia a 
las semblanzas de sus hgroes ,  aislados y solos dentro 
biente en que a ~ t u a r ~ n  (p&g, I23 1 Otras dos caracterf 
habfan sido ya destacadas; Vicuiia M a c k e n n a  no habfa 
para juzgar sino para a d m i r a r ,  elogiar y para perdont 
dicho Lastarria en carta dipigida a aqu$l (phg. 154) y 
Ren6 M o r e n o  que Iltodo cuanta cafa bajo su magnffica I 
tomaba dfmensiones abultadas y g randiosas, c o m o  si e 
ra para una r a z a  de titcmesll de donde habfa resultadc 



rindiera a Portales la m & s  absoluta admiracibn y el. elogio entusias 
ta T r  n i 7 e  e l m ~ r a r a  In ~ Y c r i i w a  s e r i i n d a a i a  d m 1  P n n h n i m n  P . n r t k n  M n d n r i n  

:- 
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ga a la condicibn de caudillo de accibn trascendental y decisiva,de 
cualidades geniales que disputan el cetro de la preeminencia a Bo- 
livar ( p&g o 437) o El sefior Donoso atribuyb ambas caracteri'sticas 
a la fantasfa de Vicufia que !!lo desviaba con frecuencia del frio y 
ecuhnime criterio del historiadorl'. P o r  eso en la obra que escri-  
biera sobre gl,  con el ti'tulo de Don Benjamfn Vieufia Mackenna, 
su vida, s u s  escritos y su tiempo, que fuera premiada por la - 
Universidad de Chile las deficiencias advertidas aparecen supera- 
das  Refiere con minuciosa puntualidad las primeras actividades 
literarias y revolucionarias de Vicufia Mackenna sus  viajes y 
l n q  i m n r e n i n n e n  d e  e1ln.c. In n d i v i d a d  nn l i f i cn  de1 h n m h r e  m a d i i r n  

para  hacer  trfunfar la causa del liberalismo, su  actividad historio- 
grkfica su labor en la Intendencia de Santiago, su candidatura 
a la presidencia de la Rephblica, que planteada sin apoyo oficial, 
aun cuando pertenece a1 partido gobernante adquiere un caracter  
innovador de las practicas,  obliga a Vicufia a una intensa activi- 
dad poll'tica. Todo es to ,  fundado en una lectura exhaustiva de las 
obras  historiogrkficas y de las publicaciones autobiogrhficas y pe- 
riodfsticas y de cuanta expresibn escrita dejara Vicufia Mackenna, 
escritor pol: excelencia 

Despugs de esta biograffa, don Ricardo Donoso publica 
n r t e r i i l n q  n e v i n d k t i c n c  anhre hinfnr l"n  n n r i n n a l  TT n m P r i r n n a  . n e r n  

sus  trabajos m & s  significativos fueron motivados por la publicacibn 
en 1926 del libro de don Pedro  Nolasco CPUZ Estudios sobre li- 
teratura chilena. Con el ti'tulo IIUn espfritu- colonialll, publicb en 
Atenea, afio I I I , N Q  5 ,  un artfculo en  defensa de la obra de 10s 
forjadores de las instituciones y de nuestra tradicibn liberales, en 
el que opus0 a% criterfo puramente intelectualista del sefior C r u z  
un criterio Gtfco-poli'tico sosteniendo que para  apreciar  en su inte- 
I r r i d n d  In l a h n r  d e  nniie1Pn.c. n r P r l n r n s  v a r n n e s  nn hasfaha anal izar-  
la en uno solo de s u s  aspectos, y s i  la posteridad se mostraba 
agradecida de sus esfuerzos y veneraba su memoria,era porque 
habi'an contribuido eficazmente a una obra de organizacibn polftica 
v snp.l"al r l ~  a d m i n i q t v a p i h n  nl"ihlira sr n v n m r e q n  r i i l t i i r n l  d e  l i h e r -  

9 -- *- - - -  y W U " & U & $  U" - U I I a . L l & d u v *  t . b " I V L L  y-u*LY-  J ,y* Ub* V W V  --*"-A -* 

tad esniritual v de pesneto a la nersona humana. E n  e se  mismo . -  A .I A & 
~ 

artfculo rechazb la idea de que %a Colonia fuera un periodo histb- 
rico de idilica pureza y reiterb su adhesibn a la explicacibn de 
la Independencia por la accibn de %as ideas ilustradas. E n  el nh- 
m e r 0  siguiente de la misma revista, publicb un articulo en defensa 
de B a r r o s  &ana, intitulado IIBarros Arana y sus  detractores". 
En  &I asentb don Ricardo Donoso el siguiente juicfo sobre la vi- 
da y 'la obra de aqug1';'Pocos escr i tores  tienen una vida m k s  no- 
ble y elevada,consagrada toda ella al culto de las letras y al s e r -  
vicio de su patria que don Diego Barros Aranaiperiodista en sus  
mocedades, cuando el gobierno de Montt pesaba como una losa 
sobre el pais ; educador , hombre de pluma y diplomhtico ;no hubo 
esfera de la actividad cultural en la que no dejara huella imborra- 
ble y profunda". Fie1 realizador de la tarea asignada por don An- 
d r & s  Bello a 10s historiadores de su gpoca, segun la cual no co- 
rresponderfa a 6stos agotar la labor historiogrhfica uniendo 10s 
hechos con sus  significado, alcanzar la unibn de la historiografi'a 



nnn In filnnnfi'x sinn c n n f e n r i n n a r  iin ~ i i a d ~ n  en aiie anarecie- 

u i e n  p r a o u a u l e  que L L U L ~  , LCUL u e ! m e u b e  auiier ' iuu a n a  

monarqufa espafiola, s e  hubiera resignado a su suer te ,  y que 
la independencia s e  hubiera retardado; si Osorio, y despugs 
Marcb del Pont no hubieran exasperado a 10s habitantes con 
su despbtica administraci6n bien diversa de las tradiciones 
coloniales, tomb pig don Ricardo Donoso para  reiterar su - 
adhesibn a la idea de que la Independencia fu& el final de un 
proceso de antigua gestacibn y no de el resultado de madurez 
que hace incompatible la existencia de un pueblo con un gobier- 
no extranjero, como sostenfa el sefior C r u z .  A diferencia de 
Barros Arana  que habfa visto en la independencia el final de 
la lucha de 10s intereses industriales y econbmicos de las colo- 
nias contra el rggimen de ordenanzas y pyohibiciones estableci- 
do por la metrbpoli unido a la presencia de ideas enciclopedis- 
tas  don Ricardo Donoso lo consideraba principalmente como 
la realizacibn de estas ukimas. 

P e r o  no sblo venfa s e p a r h d o s e  del insigne maestro -- - l - . - - -  -.-- -4-- ":-- m. . -  ,,,,.d, -...A..-..""-A- . .mn fin- e~ a i g u r a a  q u e  u b L - a  b e o 1 a 9  o i i a u  quc v c i i i a  iiiauuiaiiuu uiia LWII- 

cepcibn de la historiografi'a que contrastaba violentamente con 
la severa concemibn de aaugl. AsDiraba don Ricardo Donoso 
a P I  -1: 

* d. 

3 s  y la obra de 10s hombres y a comuni- 
;rabajos que reunieran el rigor cientffico y 

. d  .) I n . 6  - 1- 2 . -1 - 
carla al phblico en t 
la poesfa Estimulaba esa aspiracaon la acepcacion que D r i n a a -  

ba el phblico y las biograffas noveladas, E n  un artfeulo intitula - 
do "De porqug Emil Ludwig no tendrB en Chile imitadores 

tabs que la historiograffa tradicional sblo daba a conocer una 
historia oficial, grave y ceremoniosa, una especie de historia 
de levita y chistera, pasando por alto todo lo relacionado con 
las costumbres fntimas, las preocupaciones, los vicios y las 
flaquezas de nuestros antepasados, S e  daba cuenta don Ricar- 
do Donoso que no e r a  fBcil  interesar a los historiadores en  
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3sta nueva forma de historfografh porque en una sociedad de 
Zorta historia, unida ahn por el parenteseo a muchos de 10s 
iombres cuya actividad podfa interesar a 10s historiadores 
mlmados pc r  la nueva tendencfa historiogr&fica, el relato de 
sus  debilidades implicaba algunos riesgos Era verdad, corno 
7ecordaba entonces don Ricardo Donoso que Vicufia Macke- 
ma, en 1861, PI?, el juicio de imprenta que se le promovib 
)or sus revelasiones sobre  la gestfbn de Rodrfguez Aldea en 
31 Ministerio de Hacienda duracte el gobierno de OiHiggins, 
iabfa obtenido uno de sus mks brillantes trfunfos como escri-  
o r ,  y el reconocimiento de uno de 10s derechos m & s  sagra-  
10s de euantos con-sideraba esenciales para el libre desar ro-  
lo de s i x s  activfdades, cual es el de poder juzgar eon inde- 
)endencia la obra de 10s personajes que han actuado en nues- 
ra vida civl"l sin tener que c o r r e r  el riesgo de enca ra r se  con 
jus hijos y descendientes, (Vicufia Mackenna, 137)  pero que- 
laban aGn las sancisnes sociales que habhn amedrentado a 
nBs de un escritor para e je rcer  el legi'timo derecho de la 
nsaciable cuj4osidad de la posteridad para  exigir el conocimien - 
o de hechos pueriles que no por baladfes podian ser menos 
significativos N e  cbatante e% atractivo que tal historiografia po- 
ia"a e je rcer  sDblae los espiritus aivianos, don Ricardo Donoso 
;e percatb que ella no  era la m & s  adecuada para formar ]la 
:onciencia histbrica y csmprender el significado que tiene para  
iosotros,  pues por entonces fu$ solicitado por el Consejo Uni- 
rersitario pa ra  que escribiera un libro sobre  la accibn de Ba- 
TOS Arana .  Motivacibn extern-a, si se quiere,  que no parecia 
idecuada a la concepcibn historiogrgfica que trabajaba en  la - 
nente de don Ricardo Donoso, pero que en el respeto y la 
?stimac%bn que tenfa p o r  lai obra de aqugl, encontrb terreno 
avorable. 

El libyo Pug publicado por la Universidad de Chile 
?n 1931. Conforme podia e spe ra r se ,  la obra responde a la 
iistoriograffa traditional., mks austero y descarnado de lo que 
IodIa e spe ra r se  de qui& coricebfa una historiografh animada 
)or el conocirniento de la intimidad; muchos hechos interesan- 
e s  fueron relegsdos a las notas. E n  el, refiere don Ricardo 
3onoso el magisterio historiogrkfico de Barros Arana, su la- 
)or educacional y su gestibn diplom&ticae Respecto de lo pri- 
n e w ,  no encontramos squi una apollogfa irrestricta.  El sefior 
3onoso juzga esta obra,si no, segGn su  nuevo concept0 de 
a historiografia, pol- lo menos, como quign, e s t i m a  necesario 
rascender  10s hechos 

Dice ' 'Todo su mhximo exfuerzo de historiador ten- 
li6 a componer una prolija relacion del desenvolvimiento de 
Zhile en todos sus aspectos,  orientandose en  10s principios 
le 10s trabajos cientfficos e IIRespecto de la Historia Gen,eral 
le la Independencia'l el primer0 de 10s trabajos mayores de 
3aYrOs Arana escrfbe: IICrbnica prolija y desapasionada, com- 
iuesta con elevacibn y equidad, es  un anticipo de lo que ha 
le caracterizay la obra de? historiador santiaguino ; la investiga 
:Ibn minuciosa E la frialdad descriptiva la ecuanimidad del juicio 
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y de %as 

11 Osten,ta 
su obra ,  
ci6n m&z 
del estile 

opiniones - p2Lg.23 - 0 I* 

Respeeto del tomo te rcero  de la m i s m a  obra dice: 
las zuslidades y los defectos que han de Llenar toda 
adhesi6n decidida a l  s i s t e m a  n a r ~ a t i v o  la investiga- 

3 minuciosa hasta 10s detalles m 6 s  fnfimos, las galas 
> relegadas al rango de een recurso aceesorio.  En  
simpatfas son todas para OtHiggins mientras Carrera 

go oculto, pero son visfbles sus  eafuerzos para no re- 
linde de su misibn de historiador asfgnando a 10s hom- 

t las eosas las verdaderas  proporciones, la. exacta in- 
en el curso de 10s aconteclmientos. Csmo qui& ha es- 
una voduminosa biograffa de Vncufla Mackenna , caracte- 
p r j m e r a s  biografhs  escr i tas  por Barros Arana como 
:tadas %as n o r m a s  de manual, en  las que s610 se encuen 
ertorios de noticias m & s  o m e n o s  conocidas sobre  10s 
de su gpoca mucha frialdad y circunspcccibn y una cier 
7 para enfocarlos en sus verdaderas  proporciones hist6- 
;us trabajos hacia 1876 dice , eran  eminentemente nar ra-  
i 10s cuales se da m u y  poca importancia a las costum- 

10s hechos de la vida social, carentes de la pretensibn 
t- shtesis, de elevarse a 1% altura de 10s conceptos filo- 

voluntariamente alejados de las divagaciones especulati- 
3 Gltimas biograffas en eambio lo satfsfacen plenamente : 
m s  de comprensibn, animada y palpitante, en que el 
3 se mueve en  medio de ass ambicfones, l a s  envidias y 
nes  de xu gpoca, y trat&ndose de u n  escritor o de un 
sefialando el orfgerr de sus obras ,  las circunstancias 
is escribi6 y public6 y los propbsftos que lo animaron 
a luz (phg. 104.) La lectura atenta de las revistas que 

3 a ~ ~ ? o S  Arana, y de aquellas 'en que colaborb,permitib 
cardo Donoso da r  a eonocer la amplia informacibn - 
ea de aquel, entre cuyas lecturas se contaban los el&- 
"os de Maspero y Feestel de Coulanges. 

- 

General de ChfZe, En  $1 relata la gestacibn de esta - 
1 largo aprend%Taje a que se sometib Barros Arana  
lizarla.  Entre  10s esfuerzos que hizo para su prepara- 
aca la meditada lectura que en  1879, cuan,do planeaba 
t obra ,  hizo del lfbro de Henri Maytin Historia General 
:ia. - S u  juicio sobre  la obra capital de Barros Arana 
uiente : tlDispareja y desproporcionada excesfva en sus 
bes, es sin embargo, la obra mejor llograda de toda 
bfstoria literaria del siglo pasado monument0 indestruc- 

t a D i e  ae mvestigacabn y de trabajo, orgullo de Chile y pedestal 
perdurable que sostendra el nombre de Barros Arana a t r avgs  
de las generacfones 

Con %a m i s m a  erudicibn con que don Ricardo Donoso 
trata la actividad intelectual de Barros A m n a ,  presenta su ges- 
tibn como educador, labor renovadova y a la vez realista, de 
profundo slgnificado e n  nuestra historia Sobre  ella dice :: "Asf 
como su paso por 18 rectorra del Instituto National. est$ vincu- 
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lado a la introduccibn de %os ramos cienti'ffcos, en la casa Uni- 
versitaria esta ligado al estableclmfento de los nuevos mktodos 
de ensefianza, preconizados por 10s m 6 s  avanzados pedagbgos 
de su  tiempo. Asi su nombre queda unido en forma indestructi- 
ble a 10s progresos m 6 s  eficaces realizados a lo largo de un 
siglo en nuestra ensefianza pGblica 

Anhloga atencfbn le merece la intervencibn de B a r r o s  
Arana ,  en la solucibn del conflict0 de limites con Argentina". 
Notoria injusticia importarfa - dice - desconocer 10s patribticos 
esfuerzos desplegados por el escritor chileno durante su misibn 
diplomhtica su consagracibn intensa al servicio phblico la sin- 
ceridad y arraigo de sus  convicciones en favor de un arreglo 
amistoso; pero al mismo tiempo reconoce la carencia de condi- 
ciones para  esa gestibn "era hombre de una pieza, de i,deas 
profundas e inconmovibles, desconocia el arte de la simulacibn 
y no convelafa en que el negocio tan ingentes como 10s que le 
estaban confiados, se echara mano del servicio de la astucia, 
de la doblez, y la insinceridad; pretendfa que 10s actos en  que 
tomaba parte Ilevaran el sello inconfundible de su personalidad 
y sus  ideas;  y no el del gobierno al cu&l representaball, lo 
que condujo al fracas0 de su gestibn 

* 
P e r o  en ese afio de conmemoracibn del centenario 

del nacimiento de B a r r o s  Arana ,  no sblo recordaron su  accibn 
quignes participaban del espfritu liberal sin0 tambign sus  adver- 
sarlos. A fines del afio el. Sr, Jos& Miguel I ra r r&zaval  Lar ra in  
public6 un libro intitdado La Patagonia e r r o r e s  geogrhficos y 
diplomkticos don Ricardo Donoso considerb que este libro desti- 
nado a ensombrecer la figura de B a r r o s  A m n a ,  y a fin de acla- 
rarla escribib dos valiosos artfculos en 10s que plantea con hon- 
dura el problema de la responsabflidad en 10s actos polfticos, y 
la actitud del historiador frente a ellos. E n  61 sefiala con clari- 
dad e? carkcter colectivo de esa responsabIlida,d y la circunstan- 
cialidad de la activfdad polftica, poniendo en evidencia que en la 
firma del tratado de 23 de Julio de 1881 intervinieron 10s hom- 
b r e s  del poder ejecutivo y del parlamento, y que su objetivo fug 
asegura r  a toda costa para Chile, la posesibn de Tarapach,cu- 
ya riqueza a p a r e c h ,  no como una halagadora posibilidad, sino 
como una realidad cercana y tangible. No discutfa el derecho 
del histo~adol- a juzgar sobre la actuacibn de las personas,sino 
que invitaba a hacelnlo despuks de una detenida meditacibn. "Es 
f&cil si tuarse a medio siglo de aquellos dias,  dice don Ricardo 
Donoso en e sos  artTculos, en una posicibn holgada, formular 
anatemas, repartir  elogios y censuras ,  y hablar de 10s e r r o r e s  
diplom6ticos sin tener en euenta las circunstancias las dificul- 
tades y 10s tropiezos, ]as amenazas,  %os peligros, que encara- 
ban los hombres pkblicos del pasado siglo empefiados ante todo, 
en a segura r  para  Chile las legftimas compensaciones de aqudla  
gloriosa lucha que se Ham6 guer ra  del Paci'ficolf. 

Es frecuente tambign dice, si tuarse en un punto de vis- 
ta unilateral, sefialando lo que se ha perdido, pero callando lo 
que se ha ganado IILos anteojos de la pasibn polftica dilatan las 
sombras  y oscurecen 90s m & s  f i r m e s  relieves. No formulemos 
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cargos,  nf apelemos a las iras de la posteridad sin pesar  con 
imparcialidad b d a s  las ctrcunstancias que si 10s resultados no 
eorrespondieron a lax expectativvas, propio es de la flaqueza 
humana errar e incurr i r  en el olvido y la ingratitud de l a s  ge- 
neraciones" - Hombres e ideas de antafo y hogafio ( p*ag 137- 
14.2) 0 

EA estudio de la actividad de Barros Arana pudo s e r  
de vivo inter6s para un hombre de espfritu liberal y elevada 
conciencia ciudadana y Ia publicacibn de su libro pudo satisfa- 
ce r  su deseo de contribuir a difundir el conocimiento de la 0- 

bra  de aquhl hombre ejemplar, per0 no pudo darle el placer 
de expresar  el. nuevo concept0 historiogriifico que centraba su 
interQs en la vida m i s m a  con sus altibains m 5 s  c~ue en 1 i i  nhva = - ~ -  _ _ _  - - - - .I - - _ _ _  ~ - . ~  

en la sicologfa mhas que en la creacibn, por lo que don Ricar- 
do Donoso decidib estudiar la vida de Antonio J o s g  de Irisarri, . -. 

oespues ae su uegaaa aesae tiuacemaia en ~ u y , s i g u e  su  inter- 
vencion en la polftica durante la Patria Vieja, con el alejamien- 
to del pafs despugs de la Reconquissta espafiola,su regreso  
su misfbn diplom6tica en Londres ,  su gestibn como Intendente 
de Colchageas, su intervencibn en la campafia contra la C o d e -  
deracibn Per&-Bolivian3 y sus andanzas pol- casi todos 10s 
paises americanos hasta su muerte 

* 

Solo el inter6s por la vida variada, las intimidades 
sicologicas y el placer de %a creacibn artfstica a la que por 
entonces aspiraba Don Ricardo Donoso, y que le parecfa que 

* -  era la unica uue gozaba de eterna iuventud. como el mismo 
decfa en ai 

curio de 5 
mIlk3 s o h r e  si1 n i n w 7 - a n a  np r n m n  nniinrn P.C. m i i v  ntirn 1 1  ' i ' i i ~ r n  

- 
Afculo publicado en 17 de Junio de 1934.$ en El Mer -  
hntiago, explican este libro, pues el Juicio que for- 
- .  I _ * _  - - l = -  I 18,. *. - 

-----_I - - - -  - -- --- c3- _L1__- -- ----~- ~ V " * " " . d V  v- ALL%% J - _ & " ( I  -Cuh"V 

Irisarri las capacterfsticas todas del polftico consumado : versa-  
tfbilidad de ideas , ninguna providad m o r a l  ausencia completa 
de escrGpulosll. Escr ibe e% autor. Hombre sin principios que 
no fueran otros que 2.0s del provecho personal y de la mezqui- 
na ventaja, vivib a salto de m a t a ,  conquistando la amistad de 
unos y el temor de 2.0% otros y %a desconfianza general ,"  Jui- 
cio que puede extenderse, tambign a la polftica como lo eviden- 
cia la siglifente afirmacfbn: La experiencia de los negocios phbli- 
cos ,  habfa dejado a Irisarri ya algunas ensefianzas, y entre 
ellas, la de que no es la sinceridad, la cualidad m & s  indispensa 
ble en el comercio de la vida polftica.11 

- 

S6%o un aspeeto de la actividad de I r i s a r r i  s e  salva 
de ser calificado tan severamente. Es el de su actividad litera- 
ria, el Gnico que desde el punto de vista de la historiograffa 
tradicional podfa justificar su estudio 

El ingreso del sefior Donoso a la c8tedra de Historia 
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de Chile, debib favorecer el abandon0 de la concepcibn estgtica 
de la historiograffa que en necesaria correspondencia debi’a flo- 
r e c e r  en el relato de la picaresea vida de I r i s a r r i ,  o de otra 
semejante, y su retorno a la que habia inspirado sus  trabajos 
sobre Vicufia Mackenna y B a r r o s  Arana, y en la cuhl, no es 
el. intergs por  la vida en sf m i s m a  el que prima, sin0 la vida 
laborioso, creadora y G#l a la sociedad en su m h s  amplio sen- 
tido, la que interesa a1 historiador. Fruto de este cambio fu& 
su libro sobre el Gobernador de Chile y Vir rey  del Peril, don 
Ambrosio O*Higghs, que las prensas  de la Universidad de Chi- 
le publicaron en 1941. 

Favorecido por la homoggnea actividad de O’Higgins, 
predominantemente poll’tica logra, don Ricardo Donoso en este 
libro mejor que en sus  obras  anteriores,  realizar el ideal de 
biograffa que propugnaba desde sus  crfticas a 10s trabajos de 
Vicufia Mackenna y B a r r o s  Arana,, E n  pausados relatos de la 
actividad de OlHiggins, desde que visitara el reino por primera 
vez,  hasta su gestibn a1 f renke  del virreynato del Peril, pone - 
en evidencia el espfritu de critica del hombre animado por 10s 
ideales de la Ilustracibn, su contribucibn para  elevar la retra- 
sada sociedad a la que vino a incorporarse ,  hacia el ideal ilu- 
minista de felicidad y eficiencia desde los diversos grados del 
Real Servicio; su concepcibn absolutista para  contener la ex- 
presibn .pGblica de las antiguas formas del pensamiento politico 
contractualista, y para  impedir la difusibn de las peligrosas - 
formas que tenfa en el pensamiento francGs contemporheo ; s u  
inquietud por lax presiones que Inglaterra ejerce para  quebran- 
tar el antiguo exclusivismo espefiol en  la navegacibn de 10s ma- 
res adyacentes a 10s reinos americanos, Para hacer  m & s  cla- 
ra la trabazbn del hombre con s u  medio relata las actividades 
y avatares de los amigos de 0’ Higgins, ya de la primera hora 
o de sus  afios de permanencia en el Reino., la de su adversa- 
rio Carvallo y Goyeneche y la de su hijo hasta su caida y m u e r -  
te 

Investigador advertidlo descubrib que la edicibn del 
Catecismo Politico Cristiano hecha por el Coronel P e d r o  Godoy 
era versibn y no el original, El conocimiento de hste le suscitb 
dudas ace rca  de la paternidad de esta obra y su eficacia.Tenien- 
do este problema como centro escyibib en el No 102 de la Re- 
vista Chflena de Historia y Geografi’a un artfculo en que examinb 
e% estado de hnimo de los chilenos ante la crisis de la monarqufa, 
sobre  la base de 10s testimonios colatemporheos prescindiendo 
de 10s juicios apasionados d e  10s escr i tores  del siglo anterior y 
rechazb las afiirmaciones existentes sobre 10s problemas que sus- 
citaba el Catecismo. El resultado de hs t e  examen se vi6 perturba 
do por la conviccibn de que las colonias espafiolas del Nuevo 
Mundo habi’a sido durante siglos establecimientos de comercio y 
agricultcya en 10s cuales la existencia poli‘tica es poco menos que 
nula, y por la adhes5bn a 10s conceptos de la historiografia pre-  
cedente segiln la cual las expresiones de deseos de reformas - 
e r a n  actos audaces que constituian por si mismos actos prepara- 
torios de la Independencia. Respecto del Catecismo demostrb 

- - 
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que carecia de fundamento su  atribucibn a Martinez de Rozas,  
que no existian razones valederas para  a f i r m a r  que hubiera - 
circulado, ni menos en la vfspera del. 18 de Septiembre de 1810 
y que la versibn conocida era una adulteracibn del original.Ade- 
m & s ,  formulb la hipbtesis de que si-2 aiitor fuera el alto-peruano 
J a i m e  Zudhfiez y aport6 numerosas razones en favor de esta.  

E n  194-6 public6 en M&xico el. libro Las Ideas  politicas 
en  Chile, inspirado por el pensamiento de Eduardo de Hinojosa, 
historiador del derecho espa5ol. E n  este libro, que es  product0 
directo del, ejercicio de la Cktedra, se propuso don Ricardo Do- 
noso poner e n  evidencia el lazo que une 10s hechos con las ideas,  
Con est0 se alejaba de la linea historiogrhfica cuyo m a s  alto ex- 

ponente, e s  Barros Araliab, continuada por  Encina, y que domi- 
naba e n  los  programas de segunda ensefiar-za y en 10s manuales 
utilizados por alumnos y profesores.  Alli la historia del pueblo 
es substituida por el relato de la accibn de 10s gobernantes;go- 
bernadores de la &@oca mon5rquica y presidentes de la repkbli- 
cana, decenios y guinquenios. AI relato de la actividad de unos 
hombres que cumplian brdenes del Rey o de presidentes que ac- 
tuaban en el vacfo, sacando de si mismo Ieyes, instituciones,o- 
b r a s  poli’ticas, sin referencia a las concepciones ace rca  de la 
funcibn del Estado que imperaba en su hora ,  y en general, eon 
esciasa relacibn con las aspiraciones y la capacidad creadora de 
nuestra gelate Habfa falseado hasta lo inconsebible en eficacia en 
la historia y habi’a contribuido no poco a la formacfbn de una 
mentalidad mesiknica que esperaba milagros del poder a Con este 
libro, en el que e!, problema de la historia nacional se planteaba 
de m o d n  di-irePsn n R r p r Y 3  h a h e r s e  riJrnnlirln P I  n lan  an ionnr ln  n n r  

Bello a nuestra historiografia; estarfa terminada la etapa de la 
< investigacibn acuciosa y exhaustiva, con la formacibn del cuadro 

donde aparecian de bulto 10s sucesos,  las personas y todo el 
tes m a t e r i a l  de la historia y la teoria que habia de ilustrar e sos  
hechos podrfa caminar con paso firme; pero no era asi: el se- 
fior Donoso anudaba su obra a 10s dlscrepantes y especialmente 
a Lastarria y a Vicufia Mackenna, quienes cada uno a si2 ma-  
nera ,  habfan trascendido 10s hechos, y en menor grado tambign, 
a Barros Arana, que lo habi’a hecho con timidez, a Amunhtegui, 
que habia realizado uno de los trabajos m Q s  interesantes aunque 
no acertado al interpretar en L o s  P r e c u r s o r e s  de la Independen- 
_- cia de Chile toda l a  klwtoria de la &poca monhrquica como el pro- 
ceso de formacibn y disgragacibn de UTI, Eatado constituido por el 
dogma de la majestad real. 

Reconoce que 10s hombres se encuentran unidos por 
ideales en cuya realizacibn tra5ajjs cada lint, aegkn xu vocacibn, 
es aproximarse a la realidad csmunitaria de la historia, aunque 
se c o r r e  el riesgo de esquematizarla; pero don Ricardo Donoso 
podia muy bien eludir este riesgo por  el superior domini0 que 
tenfa de nuestra historis desde mediados del siglo dieciocho hasta 
nuestros dias Sus trabajos awnque biogrkficos tenian siempre 
muy presente 1% situacfbn en qLae operaSan sus actores .  Es por 
esto que Las Ideas  Poli‘ticss - --I e n  Chile es m 6 s  que e so ,  es la 
comprensibn de rimstra historia republicana como el proceso del 
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estab1,ecirniento del ideal democr%tico en el cual desaparecsn los 
individuos todopoderosos y solitarios para  d?,r paso a1 relato de 
la gestacibn de las leyes que hqn tratado de liberar a la socie- 
dad y al, Estado de la kuici6n eclesi&stica, de liberar a la socie- 
dad del tutelqje estatal y permitir que Kbremente desde su sen0 
surjan las tendenchs que hsn, de predominar sobre aqugl. Este 
traSajo evldenci? 13 dlficultad de mantenerse en el puro $mbito 
de las ideas en el relato de Xss procesos histbricos y la fuerza 
con que se impone al historiador Ia evidencia de los  Intereses. 
Gticos o vitales que 10s tomax como bsndera.  El sefior Donoso 
no se ha negado a ~ e c ~ n o c e r  e m s  fntereses y a veces les con- 
cede prepondersncia a uno de 6satos como lo hace a1 atribuir - 
la reaccibn conservador3 de 1829, a la supresibn de los mayo- 
razgos consfgnsria en Za Constitucibn de 1828. 

Entre  10s 350s 1953-1954 public6 don Ricardo Donoso, 
en  M&xico 
a5os de Historia PolI'tica. -- de I Chile. .-I_ Esfuerzo cognocitivo e inten- 
to prhctico, voluntad de conocer y de educar.  Como lo eviden- 
cia la cita de Maquiavelo que le sirve de epfgrafe "El pueblo 
que no a m a  1s vel-dsd es el sga_lavo natural de todos 10s malva- 
dosf1 

el librs Alessandri a g i t a d o r y  I-- -_____ demoledor. 1 - .- Cincuenta 

Y a  en el prblogo de Las Ideas  Polfticas en Chile ha- 
bfa diferenciado s. este medio sfglo de la centttria anterior carac- 
terizada por  el triunfo del liberalismo zfjrmando que predomina- 
ban en &ls  otros factores aconbmicos, soeiales e ideolbgicos. 
Valiosa afirmacibn que esta obra confirma plenamente con su  des  - 
cripcibn de la fuerzas  qxe operan en 61: enriquecimiento fiscal 
a consecusncia del monopolio de la industria salitrera desenvolvi- 
miento agrfcola de la regibn austral  del territorio, incremento de 
la industria m .xuf sc tu re r~~~  y la acttvidad bancaria fuertemente - 
vl"nculad-7 a 3a agricultura ; elegante anarqufa parlamentaria, alian- 
%a de polftlcos y hombres de empresa con perj'uicio del. intergs 
nacional y beneficio de partlc-Asres en !a concesibn de yacimien- 
tos sali treros en !as pl-ovincias septentrionales y la concesibn de 
t ie r ras  pkblicas a pal-ticulares en las provincias azlstrales, crea- 
cibn de nuevas funciones sociales e incremento de la burocracia 
al compks de la expansibn econbmica, incremento de la instruc- 
cibn pfiblica elevacibn de hombres ambisiosos procedentes de 
fami l i a s  modestas favorecidos p o r  todas estas circunstancias , 
aumento de la importancia econbmica del norte y del sur del - 
pais surgimiento de polfticos locales representativos de e sos  
intereses dismiaucibn de l a  disciplina partidista por razbn de 
las ambisiones de estos polfticos nuevos, que no obstante su ad- 
venedizmo se distribufan en 10s partfdos tradicionales sin que - 
mostraran como dice el sefior Donoso, conciencia de clase;  e 
intervencibn polrtica del proletariado urbano y minero 

Considera don Ricardo Donoso que el sefior Alessan- 
dri manEpulb esta situacibn eeonbmico social para  quebrar  la an- 
tigua distribucibn de poder en  el estado e instaurar una nueva. 
De  aquf la r a z b n  de la biografh y el tono acusatorio. E n  amplios 
y bien documentados capftulos siguiendo el ajetreo politico que 
origina la anarqufa parlamentaria relata la actividad polftica del 
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sefior Alessandr-i, ya sea en torno de frivo'os rnanejos partidis- 
tas o de nsuntos de interhs nacional. N a r r a  la historia de su 
fami l i a ,  su  ardorosa actuaci6n juvenil contra el regimen de Bal- 
maceda su  tempran;? _-~:pirscibn a incluir los intereses obreros  
en la polftica liberal s u  conversibn al regimen presidencial a su 
contradictoria defensa del r6gimen pz-!amentario fr-ente a lo que 
calificaba. de desbordes constitucionales del poder ejectutivo la 
constitucibn de la alianza liberal; su reconoeimiento por los par- 
tidos nuevos c:jrno adaaid de sus aspiraciones al poder, a1 igual 
que por el proletariado urbano y minero en su lucha para libe- 
rar al estado de la subordinacibn a 10s intereses patronales y 
para quelnrantar ba polftica econbmica que 10s perjudicaba y al- 
canzar dignidad y respeto ; la entonacibn y prkcticas inusitadas 
conque afronta la eleccibn senatorial de TarapacB y la elcccibn 
presidencial de 1920 ; su amenazante actividad contra la normali- 
dad constitucional que provoca la quiebra del rggimen de califica- 

parlamentarias 
la intervencibn mil i tar  en 1724; la6 gestiones para  elaborar e 
imponer una nueva Constltucibn que segbn don Ricardo Donoso - 
establece la dictadura legal del ejccutivo y est& del todo refiida 
con la cixltura pol:",ica, con la evolucibn ideolbgica y con las con- 
veniencias nacionales ; su intervencibn en las alteraciones politi- 
cas de 1932; su reeleccibn como presidente; su abandon0 de los 
partidos polfticos populares la restauracibn olig&rquica y la dura 
politiea represiva que se vib obligada a adoptar hasta las m a s a -  
e r e  del Seguro Obrero ;  su actuacibn po%a"tica hasta su  muerte y 
10s honores que le rindib la nacibn con ocasibn de ella. 

. cibn de elecciones; la intervencibn electoral en /as elecciones - 
y la eonsumacibn de la quiebra institucional por 

Toda la actividad polftica del Sro Alessandri es  para  
don Ricardo Donoso, manifestacibn de una malsana pasibn de 
poder,  ra fa  espibrea que el denuncia para educacibn de su pue- 
blo, Esta interpretacibn de la historia en la &oca en que el Sr 
Alessandri, como conductor y como presidente, tuvo una actua- 
eibn 
dual en  la vida de la sociedad y una disminucibn de la eficacia 
de 10s intereses colectivos con cuyo apoyo, pudieron actuar el 
sefior Alessandri, s u s  colaboradores y s u s  opositores. Esta  - 
sobrevaloraeibn de la eficacfa de un hombre en la vida de la na- 
cibn pudo haber frustado la finalidad educativa de este llibro, ya 
que exoneraba a 6sta de participacibn activa en aqugl period0 de 
su existencia; pero feliamente no ha sido as:; porque don Ricar- 
do Donoso defendib el. regimen polftico de su afeccibn; ell parlamen 
tarismo, y atacb las prBcticas polfticas del Sr. Alessandri que 
mereci'an su repudio sin mengua de su caracterfstica honestidad 
intelectual, dhndonos una visibn amplia de la vida polftica chilena 
en  e sos  eincuenta afios, que permite percatarse  de la interven- 
cibn que tuviepon esas transformaciones el Sr. Alessandri sus  
colaboradores y opositores, y de la nacibn que los dejb hace r ,  
que es a lo que la historiograffa debe asp i ra r .  

relevante implica una sobrevaloraci6n de la actividad indivi, 

- 

Con motivo del sesquicentenario del movimiento juntista 
conque Amgrica espafiola afrontb la crisis de la monarquia publi- 
cb don Ricardo Donoso una relacibn de Fuentes documentales 
para la historia de la Independencia de Amhrica y el trabajo 
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Sarmiento redactor de "El Mercurioll 
La Nacibn, Buenos Ai re s ,7  de febrero de 1926. 

La Nacibn, Buenos Ai re s ,  11 de abril c 

Una figura singular : don Simbn Rodriguez. 
Atenea, brgano de la Universidad de Co 
ALio 3, nhmero 3,mayo de 1926, 

ncepcibn. 

Ur 

BE 

1 espfritu colonial: don Pedro  N .  C r u z .  
Atenea, afio 3 ,  nhmero 5 ,  Julio de 1926, 

i r ros  Arana y sus  detractores. 
Atenea, afio 3 ,  nhmero 6 ,  de 1926 

La leyenda de las joyas de la Reina Isabel.  
Atenea, afio 3,  nhmero 9,noviembre de 1926. 

Ti 'einte afios de la historia de "El Mercurio". 
Revista Chilena de Historia y Geografia nhmeros 

Santiago, Imprenta Cervantes , 1927, p6gs. 199. 
579589599 1927. 

De por quh el abate Molina es talquino. 
Revista Chilena de Historia y Geograffa, No 57, 
1927 

L o s  enciclopedistas y la revolucibn de la independencia e 

Atenea, afio 4 ,  nhmero 4 ,  Junio de 1927. 

Una a m i s t a d  de e r i id i tn s :  Tirknnr v C a v a n o n s  
Atenea, afio 4 ,  nhmero 7,setiembre de 1927 

El Diablo de Alhug. 
Atenea, afio 4 0  nhmero 8 ,  octubre de 1927, 

La mejor espada del fraile Aldao: el huaso Rodrfgi 
El Mercurio, 13 de noviembre de 1927. 

Fuentes documentales de una novela ., 
Atenea, afio 4 ,  nhmero 10,diciembre de 1927. 

1928 

Don Miguel Luis  Amun6tegui. 
El Mercurio, 11 de enero de 1928. 

Una batalla singular e 

El Mercurio, 20 de enero de 1928. 
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Un gran constructor norteamericano en Chile. La vi- 
da novelesca de Enrique Meiggs. 
El Mercurio,23 de setiembre de 1928. 
Hombres e ideas de antafio y hoaafio. Santiago 
E d i t n r i a l  F’,FriIIa I ~ ? h .  

La lowria en la coionia. 
El Mercurio, 20 de Octubre de 1929. 



E n  torno de la personalidad de Sarmiento. Con motivo 
de la biograffa de Albert0 Palcos.  
El Mercurio, 17 de noviembre de 1929. 

Don Fernando Colbn biblibfilo , 
Atenea, N" 12,  noviembre de 1929. 

I r i s a r r i  y "El Mercurio" . 
El Mercurio, 22 de diciembre de 1929. 

193 0 

L o s  buscadores de millones. 
El Mercurio,6 de enero de 1930. 
Hombres e ideas de antafio y hogafio, Santiago, 
Editorial Ercilla, 1936. 

De por quk E m i l  Ludwig no tendr6 en Chile imitadores. 
El Mercurio, 10 de febrero de 1930. 
Hombres e ideas de antafio y hogafio, Santiago,Edi- 
torial Ercilla , 193 6 ,  

La conspiracibn de 1912. 
El Mercurio, 16 de febrero de 1930. 

B a r r o s  Arana y 10s jesuftas. 
El Mercurio, 19 de febrero de 1930. 

El Diccionario- de la lengua espaEola. 
El Mercurio, 23 de febrero de 1930. 

Geografia gastronbmica de Chile. 
El Mercurio, 26 de febrero de 1930. 

Vicufia Mackenna novelista? 
El Mercurio, 30  de marzo de 1930. 

El P. Tom& Falconer.  
El Mercurio, 
Revista Chilena de Historia y Geograffa, N* 7 0 ,  
Julio-setiembre de 1930 

La geograffa americana en las novelas de Pi0 Baroja. 
El Mercurio, mayo de 1930. 

La generacibn de 1830. 
El Mercurio. 

La huella de don Ambrosio O'Higgins 
El Mercurio, 1. de junio de 1930. 

Ante un retrato de Mora. 
El Mercurio, 6 de Julio de 1930 
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Un historiador anbnimo 
Atenea, Julio de 1930. 

Discurso pronunciado en la inauguracibn de la Sala 

E - 
J 
2evista Chilena de Historia y Geograffa, NO70 
rulio-setiembre de 1930 

un e: 

El Mercurio. 28 de Julio de 1930, 

hileno diputado en el P e r G .  Don Demetrio 0' E 
:gins 

li- 

1 

1 

EL reconocimiento de la Junta Gubernativa por los dis- 
tritos del Reino. 
El Mercurio, 18 de setiembre de 1930, 

La historia de Chile en la exposicibn Alvarez Urquieta 
El Mercurio, 28 de setiembre de 1930. 

K T  hihlinteravin TT hihlihrrvnfn 

I 

El Mercurio, octubre de 1930. 

;a moda femenina de hace un siglo. 
El Mercurio, 9 de noviembre de 1930, 

Homenajes incumplidos 
El Mercurio, 18 de setiembre de 19210~ 

La leyenda de Joaqufn Murieta ., Joaquh Murieta glorifica- 
do en dos hemisferios. 
El. Mercurio, 16 de noviembre de 1930. 

Discurso en la conmemoracibn del nacimiento de don 
Diego B a r r o s  Arana, 
Boletin de la Biblioteca Nacional , setiembre de 1930 
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B a r r o s  Arana  educador, historiador y hombre pbblico 
Sant iago ,Prensas  de la Univerdad de Chile, 1931 

La literatura furtiva durante la dictadura 
El Mercurio, 6 de s e t i e m b r e  de 1931. 

L o s  vice Presidentes de la Repbblica. 
El Mercurio, 18 de setiembre de 1931. 

Juan M ,  Rugendas,  el evocador,  
El Mercurio 18 de setiembre de 1931. - 9  

Nuevos aportes a la biograffa de Bello. 
El Mercurio,20 de setiembre de 1931, 
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Revista Chilena de Historia y Geograffa, No 78,  
enero-abril de 1933 * 

La monarqufa en AMERICA. 
El Mercurio, 17 de setiembre de 1933. 

Un editor de antafio, Rafael J o v e r ,  
El Mercurio, 1933 
Hombres e ideas de antafio y hogafio, Santiago, 
Editorial Ercilla 193 6. 
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La huella. de 10s t ra idores ,  
El Mercurio, 23 de Julio de 1933. 

Reminiscencias de la historia de "El Mercurio" 
El Merculaio9 13 de setiembre 'de  1933 

Punto obscuro an la historia. 
El Mercurio, 18 de setiembre de 1933 

nennr iGn t= l  rihn ~ d i i r ~  r i n n n  1 

Mercurio, 22 de setiembre de 1933. 

ia educacional. Qu& se estudia en l a  Repkbli- 
Argentina? 
Mercurio, 26 de setiembre de 193je  

193 4 

seleccibn y notas de Ricardo Donoso. 
Santiago, Imprenta Universitaria , 1934 448 pggs 

El autor y la obra.  
El Mercurio, 17 de Junio de 1934.. 
El Imparcial, Guatemala, 2 de agosto de 1934. 

The Hispanic Society of Am6rica. 
El Mercurio, 19 de agosto de 193b.. 

Dos periodistas de antafio: Irisarri y Mora. 
El Mercurio, 30 de setiembre de 1934. 
Anales de la Universidad de Chile, hotrimestre de 
1934. Tambign en Semana retrospectiva de la pren- 
sa chilena desde 1812 hasta 1840. que tuvo lugar 
en la Biblioteca Na cional, Santiago, 1934 
Estudios de historia politica y literaria Santiago 
P r e n s a s  de la Universidad de Chile, 191c5- 

193 5 

Un amigo de Blest Gana:Jos6 Antonio Donoso, 
E n  Homenaje de la Universidad de Chile a don 
Doming0 Amun5tegui So la r  en  el 75" aniversario 
de su nacimiento, Santiago Imprenta Universita- 
ria, 1935, 2 vols, 
Hay separata Santiago Imprenta Universitaria , 
24 phgs, 

ErrA.zuriz Is idoro Historia de la Administracibn 
Er rhzur i z  Biblioteca de Escr i tores  de Chile , 
tomo XI11 . Prblogo de Ricardo Donoso 
Santiago, Talleres Fiscales  de Pr is iones,  1935 
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B a r r o s  Arana. En Inauguraeibn del monument0 a 
don Diego Barros Arana. P r e n s a s  de la Universi 
dad de Chile, 1935. 

"e _ _ -  -I - r-,---:-L- N L C ~  -7 17. I 

nt: V L S L ~  bnibena ae Historia y tieogratia. N " 8 5 ,  mayo- 
agosto de 1935. 

Apostillas de la ruta. 
El Mereurio, 6 de setiembre de 1935. 

Geograffa gastloonbmica del norte de Chile. 

Un capitulo de la 1 
Revista del P; 

El Mercurio, 2 de agosto de 1936. 
Boleta'n del Instituto Nacional, No 1, 10 de agosto 
de 1936. 

Hacia un nuevo Dieciocho. 
La Hol-a, 18 de setiembre de 1936. Con el s e u  
de Pedro  Pkl -ez .  

De cbmo el Santiago de 1913 no es ni sombra del E 
go de 1936. 
El Mercurio, 27 de setiembre de 1936. 

L 



Hombres e ideas de antafio y hogafio. 
Santiago Editorial Ercilla 1936 

Recuerdos de un luchador. 
I.-La Hora,27 de noviembre de 1936. 
I1 . -Don Miguea Luis Amunhtegui La Hora,  

28 de novfembre de 1936. 
I11 -Don Diego B a r r o s  Arana .3 dic e 1936 . 

I V ,  La cuestibn de 10s ex6menes.5dic.1936. 
V .  El Santa Luca"a,8 de diciembre de 1936. 

VI. -El Presidente Err6zur iz  Zafiartu. 1 0  de 
diciembre de 1936. 

V I 1  . -Disparatorio e 15 de dieiembre de 1936 
V1II.-Epa"loga. 18 de diciembre de 1936. 

Estudios de historia polftica y literaria, San- 
tiago, P r e n s a s  de la Universidad de Chile, 
1945 

Discurso pronunciado en la inauguracibn del 11 Congre- 
so  Internacional de Historia de Amgrica , reunido 
en Buenos Aires  del 5 a1 14 de Julio de 1937. 
11 Congreso Internacional de Historia de Am6rica 
tomo I ,  Buenos Aires, 1938. 

La primera misibn diplomhtica de Chile en el Plata. 
Revista Chilena de Historia y Geograffa, N 0 9 1 ,  1937 
I1 Congreso Internacional de Historia de Amgrica, 
tomo I V ,  Buenos Aires, 1938. 

La leyenda de don Ambrosio O'Higgins, 
El Mercurio, 18 de setiembre de 1937. 
Vig6simo Sgptlmo Congreso Internacional de A m e r i -  
canistas. Actas de la P r i m e r a  Sesibn celebrada en 

* Mgxxico en 1939. Tom0 11, phgs. 501-510. 
Instituto Nacional de Antropologfa e Historia. Secreta-  
ri'a de Educacibn PGblica, Mgxico, 1939. 

Recopilacibn de ' leyes reglamentos y decretos relativos 
a 10s servicios de la ensefianza pkblica, 
Santiago, Talleres de Imprenta de la Direccibn 
General de Prisiones 1937. 

Recopilacibn de leyes reglamentos y decretos relaltivos 
a la ensefianza superior.  
Santiago, Talleres de Imprenta de la Direccibn Ge- 
neral de Prisiones 1937. 

El Dr. Hans Steffen. 
Anales de la Universidad de Chile. Segundo y t e r ce r  
t r i m e s t r e  de 1936, nGmeros 22 y 23. P r e n s a s  de la 
Unive-sidad de Chile 1937 
De este nGmero de 10s anales se tiraron algunos ejem- 
plares especiales con el titulo de Homenaje a1 Dr .Hans  
Steffen. 
Revista Chilena de Historia y Geograffa, NO87 , 1937. 

23 



. Recordando a Me 
El Mercurio, 

- 
EL Mercurio, 

La historia de AI 
El Mercurio, 

El Mercurio, 

L o s  estudios latin 
El Mercurio, 

La Seccibn HispE 
El Mercurio, 

Una tradicibn que 
qufn Murieta 
El Mercurio, 

La Hispanic Socit 
El Mercurio, 

El D r .  Lewis Ha 
Revista Chilena dc 
junio de 1940. 

coleccibn l tFondo Antiguoll en el Archi- 
de Santiago de Chile. 
Latin American Studies Harvard 

ress .Cambridge,  M a s s ,  1937 .Reprint, 
0 pBg. 

193 9 

tdina en Mkxico. 
15 de agosto de 1939 

le en el extranjero. 
9 de setiembre de 1939. 

ngrica en Estados Unidos, 
setiembre de 1939. 

3owers, historiador . 
7 de setiembre de 1939. 

oamericanos en 10s Estados Wnidos. 
11 de setiembre de 1939. 

mica de la Biblioteca del Congreso. 
22 de octubre de 1939. 

un diplomhtico americano 
8 de noviembre de 1939. 

iistoria politica y literariab Santiago, 
EL Univerdad de Chile, 1945. 

no muere:la azarosa  vida de Joa- 

12 de noviembre de 1939. 

sty of America.  
noviembre de 1939. 

1940 . 

nke 
? Historia y Geograffa N090, enero- 
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Don Vicente Carvallo y Goyeneche historiador de Chi- 
le, Revista de Historia de Am$r.ica, NQ8,abril. de 
1940, M6xico2 Hay separata ,  MGxico, 1940, 42 pggs. 

Crftica y defensa de don Diego. 
Boletfn del Instituto Nacional, No 7' 10 de agosto 
de 1940. 

La transformacfbn del Sarata L u d a  e 

El Mercurio, 12 de Eebrero de 1941. 

Santiago de Chile, foco de la cultura andina. 
La Nacibn, Buenos Ai re s ,  16 de febrero de 1941 
Boletfn del Instituto Nacional, N d 9 ,  marzo de 1941 
Estudios de historin polftica y literaria. Santiago 
P r e n s a s  de la Universidad de Chile, 1945. 

EP Archivo Nacional de Chile. 
Revista de Historia de AmGrica. MGxico N o  11, abril 
de 1941. Hay separata Editorial Cultura Mgxico D . 
F.19&1,32 phgs. 

Don Agustin Edwards  historiador e 

Atenea, N"64, Junio de 1941. 

El marqugs de Osorno don Ambrosio O'Higgins. 
Santiago Pmprenta Universitaria , 1941.504 pggs I) 

Cinco car tas  inGditas de don Diego. 
Boletin del Instituto Nacional No 11 noviembre 1941 

Desarrollo politico y social de Chile desde la Constitucibn 
de 1833. 
E n  Historia de Amgrica, dirigida por Ricardo Leve- 
ne,  tomo I X ,  Buenos A i r e s ,  W.M. Jackson, inc. 1941. 
Segunda edicibn, Santiago, Imprenta Universitaria 1942, 
212 pkgs. 

Los planos de la ciudad de Santiago. 
El Mercurio, 12 de febrero de 1941. 

La Hispanic Society of Amgrica. 
El Mercurio930 de noviembre de 194.1. 

1942 

L o s  sueilos patribticos de un gran desterrado, Don Bernar- 
do OvHiggins y el Estrecho de Magallanes. 
El Mercurio, 24 de octubre de 1942. 
Revista Chilena. de Historia y Geografia No 10 1, Julio- 
diciembre de 1942.Estudios de historia politica y li- 
teraria , Santiago p Prensas de la Universidad de Chi- 
le 1945 a 25 



Homenaje a1 Dr, Parra P Q r e z .  
Revista Chi1er-x de Historia y Geografh N Q  I C  
Eo-dieiembre de 194-2 

- - 
bidor 
:tudios de historia polftiea y literaria Santiago I 

Universidad colonial a la republicma 
aletfn del Ministeris de Educacibn Pbblica , 1942 
:tudios de historia polftiea y literaria, P r e n s a s  
Ba Universidad de Chile, 1945 

e Xi 

Tres h 
vi I 

R e  
6nr 
- 

A i l  

P.1 
Re 
ton 
- 

La Fa( 
his 
Ea 

Im 

- 
prf 

into Director de la Escuela N o r m a l  e 1842- 1845 
.ntiags de Chile Imprenta Universitaria 1942 192 
-gs. Publieacibn dell Ministerio de Educacihn Pb-  
@a. Prblogo de Ricardo Donoso. 

1943 

ecismo Polftico Cristiano e 
hvista Chilena de Historia y Geograffa, No 102 ene- 
-junio de 1943 . Separata  , Santiago de Chile, Impren - 
Universsitaria 194.3 120 pkgs . 
dad arnericana, %a aetitud de Bolivia y la polftica 
=pior de Chile.Zig Zag,24 de setiembre de 1943. 

aaiso en el Nuevo Mundo, 
!vista Chilena d e  H i s t d a  y Geografia, No 103 , Julio 
:iembse de 1943. 

1944 

Listsriadores ehilenos del siglo pasado : Amunhtegui , 
zufiia Mackenna B a r r o s  Arana 
‘vista de %a Universidad de Buenos A i r e s . T e r c e r a  
aca, afio 11, nfimero 4,  1944@ Separata ,  Buenos 
pes, Imprenta de la Universidad, 9944, 14 phgs. 

k l c h s r  Marthen e 

laeiones de %a Sociedad Argentina de Antropologfa , 
i o  IV, Buenos Aires ,  1944.Hay separata,  en la 
3 estgan. inc1ul”dos el articulo de DonoSo, y el traba- 
del P. Martinez que %leva por tftulo La Iglesia y 
l .creencias  y costumbres de 10s araucanos en - 
.ile - 

zultad de FilosoEa y Humanidades y 10s estudios 
kbrieos Universidad de Chile e Facultad de Filoso- 
y Edueacibn. Confepencias eonmemorativas de su  

m e r  centenario. 1843 - 1943. Santiago de Chile 
prenta Universitaria, 19&4, 164 p&gs 
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Archivo Nacional e Az-chivo de don Bernardo 01 Higgins 
Torno 1 Santiago de Chile Editorial. Nascimento 

Prblogo de Ricardo Donoso. 
1946 0 

Sobre  la personalidad de don Alejandro Venegas. 
Atenea N"84 abril de 1946. 

Orlgenes de la influencia francesa en Chile. 
Servicio francgs de informacibn e Afinidades F ran -  
cia y Amgrica del Sur. Montevideo, 1946. 

Las ideas pollticas en Chile. 
Fondo de Cultura Econbmica, Mhxico 1946 .Colec- 
cibn Tierra F i r m e ,  N'23, 526 phgs. 

1947 

Rectificaciones a una diatriba contra don Diego Barros 
Arana Revista Chilena de Historia y Geografh N o  
109 enero - junio de 1947 Separata ,  Santiago, 
Imprenta Universitaria 1947 28 phgs e 

Archivo Nacfonal. Archivo de don Bernardo OIHiggins. 
Torno 11% Santiago de Chile Pmprenta Universita- 
ria, ~ 9 4 7 ~ ~ n ~ r o d u c c i b n . p ~ g s ~ V I ~ - X X V ~  .Misibn - 
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Donoso A r m a n d o  ., - Recuerdss  de eineuenta aaos 
Santiago Editorial Nascimento 1947 447 pkgs e 
Prblogo y notas de Ricardo Donoso Reproducido 
en Revis ta  C h i l ~ n a  d e  Histn-da v Genm-affa - NQ 1 7 0 

Chile P e r k  y Bolivia independientes a 

1 --. . . 

La stitira polrtica en Chile. 
Atenea No 291-292 setiembre-octubre de 9949 
Revista Chikna de Historia y Geograffa e N" 115 
enero-junio de 1950 Santiago Imprenta Univer- 
sitaria. 1,950, 22k &as. 

La figura continental ., 
Zig Zag,  16 d e  Julio de 19k9. 

Archivo Nacional. Archivo de don Bernard0 OBHiggins 
Tomo V ,  Santiago de Chile. Imprenta Universita- 
ria, 1.949. Introduccibn.p&gs. VII-XXV. 
Misibn diplomhtica de don Miguel Zafiartu, t o m o s  V 
y V I ,  

Desarrol ls  de la cuestibn socia% en Chile. 
Cuadernss  amerieanos Mgxico setiembre-octubrqe 
de 1949. 

1950 

J o s g  Toribio Medina 
El Nacional, MQxics,22 de enero de 1950. 



El Congreso de Historiadol-es de Monterrey. 
El Mercurio,26 de febrero de 1950,, 

Don 
1 
Rafael en su taller. 
El Mercurio, 12 de marzo de 1950 

Con Alfonso Reyes en Cuernavaca.  
F.l Mnrpi1vin mavTn iln l a K n  - 

El gf 
1 
Z ig  z;ag, iy  ae  agosto de 1y3U. 
- 

mos diez a5os.Review. of Inter  American Biblio- 
graphy, Vol. 2 N02, abril-Junio de 1951. 
Hay separata 

Archivo Nacional Archivo de don Bernard0 O'Higgins. 
Tom0 I X  Santiago de Chile Imprenta Universita- 
ria, 1951 Prblogo phgs. V I I - X V I I  a 

Semblanza de Baquedano 
El Mercurio, 6 de mayo de 1951. 

La evoiucion ae c;niie. 
E n  ensayos sobre  la historia del Nuevo Mundo. 
Mkxico, Instituto Panamericano de Geograffa e 
Historia e Comisibn de Historia 1951 e 

Alessandri agitador y demoledor, 
Occidente e Santiago, noviembre de 1951 

Don Luis Ignacio Silva. 
Revista Chilena de Historia y Geograffa. No 119, 
enero-junio de 1952 

Medinii i'ntimn 
Revista Chilena de Historia y Geoeaffa N "  1 2 0 ,  e 

Julio-diciembre de 1952 Separa ta ,  Imprenta Uni- 
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3-953 

'ara Osses  
de Filoso- 

n la sesibn 
3rada para  

recimr aa. i v l i e r r i ~ r o  l i cau t tu IGu  uc la ~QLclltad de Fi-  
losoffa y Educacibn, seiior Ulises Vergara  Osses .  
Santiago 195 

Letelier,  como hii 
Revista Chilena de Historla y tieograna No 121, ene- 
ro-Junio de 1953. 



imisiones. e r r o r e s  Y teraiversaciones de un libro de 
historia. Atenea, Nhmeros 377  y 378 Julio-setiem- 
b re  y octubre-diciembre de 1957 Separa ta ,  Santia- 
go, 1958, Editorial Nascimento, 45 pBgs, 

B a r r o s  Arana .  
La Nacibn, Buenos Ai re s ,  10 de noviembre 1957. 

Una intriga diplom8tica 
E n  Libro jubilar de Emeterio S, Santovenia.La 
Habana, 1957. en su cincuentenario de escr i tor .  
Revista Chilena de Historia y GeografTa N o  125, 
1957 

Autenticidad de las Noticias Sec re t a s  de Amgrica 
Revista de Historia de Amgrica, N 0 4 4 ,  Mkxico, 
1957, Separa ta ,  Mgxico, 1957, 25 p8gso 

Influencia de las ideas liberales en Chile. 
E n  El libepalismo y la reforma en Mhxico, M&xico, 
Universidad Nacional Autbnoma . Escuela Nacional 
de Economfa. 1957. 

Corresponsales  chilenos de don Msrcelino E n E n  ecuerdo a Rafael Heliodoro Valle en 10s cin- 
cuenta afios de su vida literaria, Mgxico, 1957. 

1958 

El abate Molina en 10s paises anglo-sajones. 
E n  Miscelanea Paul Rivet octogenario dicata Mgxi- 
co e Universidad Nacional Autbnoma, 1958 T o m 0  
I1 p&gs 645-660, Separata  Mhxico, 1958 16 
pBgs Occidente, Santiago, No 118 mayo-junio ' 1959. 

Bello, Andrgs , -  Labor  en  el Senado de Chile (discur- 
s o s  y escr i tos)  Recopilacibn, prblogo y notas de 
Ricardo Donoso, ex  Presidente de la Sociedad 
Chilena de Historia y GeografiB, Ediciones del Mi- 
nisterio de Educacibn, C a r a c a s ,  Venezuela. T o m 0  
X V I I  de las obras  completas de Bello. 



La. Historia Ge 
Chile. Rev 

de Chile. ,; 

Homenaje a AHonso Reyes.  
Cuadernos Americanos, mnrzo-abril de 1960 . 

Chile y la Revolucfbn e 

- La Nacibn, Buenos Ares2 25 de mayo de 1960. 

Fuentes documentales para la historia de la independen- 
cia de America. 
1 e Misibn de investigacibn en 10s archivos europeos . 
Mexico a D F e 1960,302 p$gs a Institute Panamericano 
de Geograffa e Historia. C o m i s i b n  de Historia.. 

Jos6 Tsaribis Medim humanist of the Americas.  
Revista Chilena de Historia y Geografh No 128 1960 
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D r .  Raul P o r r a s  Barrenechea.  1897-1960 
Revista Chilena de Historia y Geograffa,NO 128 
1960 - 

D r .  Clarence Henry Haring. 1885-1960 
Revista Chilena de Historia y Geograffa, N o  .128 
1960 - 

1961 

Antecedentes de la emancipacibn Hispano Americana. 
Cuadernos Americanos. Mgxico, D a F. N 1 , enero- 
febrero de 1961,phgs. 179-218 e Se hizo separata ,  
Mgxico 1961~40 pggs El mismo trabajo con el tftu- 
lo de Bosquejo de una historia de la independencia 
de la Amhrica Espafiola, en El movimiento eman- 

I 

La 

cipador de Hispano Amgrica, torno I V ,  C a r a c a s ,  
1961, phgs.181-227. 

prohibicibn del libro del P,  Lacunza. 
Buenos Aires, Revista de Humanidades, Ai50 I ,  
nhmero 1,phgs.  30-56, 
Ministerio de Educacibn de la provincia de Buenos 
Aires .  

Persesucibn,  proceso y muerte de Juan Josg  Godoy, 
r e o  de Estado En  T e r c e r  Congreso Internacional 
de Historia de Amhrica, Buenos Aires  1961, tom0 
11, p&gs 43- 144. Hay separata * J . Hhctor Matera, 
I m p r e s o r ,  Buenos &res, 1961,104 phgs. 

L o s  jesuftas chilenos en Italia. 
Occidente N o  127, marzo-abril de 1961 

Discurso pronunciado en el acto inaugural de la reu- 
nibn celebrada en C a r a c a s ,  del l o  a1 10 de Julio 
de 1960, bajo auspicios de la Academia Nacional 
de la Historia y el Instituto Panamericano de - 
Geograffa e Hi.storia sobre la emancipacibn americ-a 
na . 
E n  El movimiento emancipador de Hispano Amgrica 
ACTAS Y P O N E N C I A S ,  tom0 I ,  Caracas ,1961.  

Labor  educativa y literaria de Sarmiento en Chile. 
Universidades, segunda se r i e ,  afio I ,  nhmero 4. 
Unibn de Universidades de Amgrica Latina Bue- 
nos Aires, abril-junio de 1961. Hay separata ,  
Buenos Aires, 16 p5gs. 

Chile en la encrucijada. 
Cuadernos Americanos, Mhxico, 1961, NO6,noviem- 
bre-diciembre de 1961. p$gs. 173-193 .Hay separa-  
ta 1962, Mexico , 1961. 
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