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DON VALENTIN W E L I E R  Y EL INSTITUTd 
PEDAGOGIC43 

Don V d m t i n  T.,etelier un pes t0  de excepcibn 
entre 10s promotores de la cultura en nwstro w's. Su 
aporte es tan consiier&le, sobre todo em 10s 6rdenes 1 -  

gdgico y juridico, que de h a m  un balance de lo producido 
en ellos durante 10s dtimos cincuenta &os, no se encon- 
trmian obras que pudkan 'prmgoncrrse con L Pdom~ict 
de la Educscicin y la Ge'nesis del Estado. Et jui . i .  que 
Adolfo Posada formulma en 1912 contintia, en grm parte, 
s i d o  actual: ". . .Accrro no ptce$r s&mse en toda kt 
literatura pedagdgica s u d w i c a w  ninguno que lo igua- 
le en informacicin, en abundancia de doctrim, en an& 
tud de vistas para abmcar, con exceSente espiritu critico, 
la cornpleiidad de lor p r o b k  que entraik la ciencia de 
la eductxibn". 

En yerdad, don Vaknh'n ktelier t h e  ya que mostrurse 
a las nuevas generaciones de estdimtes como un rrutdn 
"ckisico" de nuestro pmsmnirtlto dwackmd 



qw escribir antes qwe d: ww mente Csicida. En 
do, no hay contwno de nuestra densa realidrid plitiea 

o edkacitmai que a tr&s de IU pensmiento no se clari- 
.$que en t w ~ v l  segura determmaeibn de cmtenidos: wct ivo 
efice robre un liquid0 turbio. La m s a  cao'tica de ddos- 
rebelde murteria prima frente a la eual nos desconcmtiba- 
mcs-se organiza ddcilmente en tuz cuerpo lo'gico anstero y 
ekgunte en fumkin del c u d  se obt;ene la visio'n adecuada 
y se hace ya psible intentm una ace& cobererate. En 
todos 10s dominios que Letdier explord conduce d redac- 
tar la f&mu.la justa y a seiialar el procedimiento eficaz. 
Aun boy en die es un admirable indieador de rutd para 
mucbos de 10s cumims que anhmros buscando: indice 01- 
vidado de soluc;Ones precisas. Es que Letelk  p0&4 de 
una mnera admirable la capacdd para a p e h d e r  a un 
tianpo m h o  el conjunto y 10s detcrllps de m poblema, 
segzin el ideal plat6nuo del fil6sofo. Y re desplazaba en- 
tonces, con soberana maertrid, desde el plccno de la situa- 
cidn c ~ e t a ,  con todo su acompaiicmiento de mudas 
raices, basta el domini0 de 10s grades pimipios brin'cos 
que dan sentido a eualquiera redid&. Armado de ellos 
descendia abora a manejar e) curso ulterior de da ex+ 
cia. Justmente, la superioljdad de Letelier residia en que 
era, antes que nada, un filbsofo. Y a n  d o - t r i b u t o  
inevitable al espiritu de su + c e s e  cdtiwi en la d m d s -  
fera de Comte, sentimos con frectcencia que sw Gtalidad 
intelectual se aboga en tos cauces estrechs del positivimo. 

Esta rica substancia conceptd ha encontrado, fmr lo 
dmris, wna forma literaria ridemade a sdt objeto.'Er estilo 
de ktelier es un milagro de ptecisi6ny agdidad y sobria 

~ 



e l e g d  Nitido en lr 
la refuttatioit pdimica, 
formcecibz de combate b&ta que et 
siloginnos tritura sin merced las tesis del a&vos&. 

per0 to que sorprende y fascina en b e k  e$ que BO 
mcinifestara una ruptura entre el b m & e  de pen 
y el de accibn. Su formacidn juridica pudiera 
de e'l una de esas mentalidades deductivau, dgiles pap@ m e  
verse en el plan0 de 10s principios en una coberencia ldgica 
puramente formal, p r o  impotentes para reajustar su ins- 
trumental diale'ctico a 10s ambiguos matices de una red-  
Q!& que cambia. Su formacibn fitosbfica pudiera habedo 
conducido a "buscar la p q  sobre las altura? en un terrmsr 
de piadosus gewralidades y fraseologias .edificantes, en d 
que se ejimina cuanto tiene de a'spero la consideracidn de 
10s problemas concretos. N o  obstante, Letelier se mantuvo 
adherido a las cosas para interpetartas y reconstruirlas. 
En todas las posiciones cultivd el valor intelectual de mirar 
las realidades cara a cara y habtar siempre un lenguaje 
claro, nitido, directo. Periodista, JUS luchas en defensa de 
la cuttura teswnan atin entre nosotros. Maestro, sus ini- 
ciativas pcicticas cubren todo el dominio de ta educacidn, 
desde la escuela primaria basta la universidad. iNada tan 
digno de mostrarse a nwstros estudiantes como !a figura 
moral de este Rector de la Universidad de Chile! Jurista, 
SUJ dictcimenes se singularizaron por un agudo sentido de 
10s bechos. En todos lor aspector Letelier realiza este equi- 
itbrio entre el filbsofo y el hombre de accidn. 

Precismzente el Instituto Pedagbgico de la Unirersidad 
de Chile es una de las construcciones que C l  delinedra con 



d o  red i tda  desde 1891, se 'yd beciekfo & f a  wz mris 
dificil de 06tener en el wcado .  En ellos se enauntran 
mmemsos mtecedmtes poco c d d o s  wspecto de la  cir- 
cunstaffciar pte&r en que n cred el Instituto Pedeghgico. 
Hay tcmrbie'n una serie de d4tm hportmtes &e el beme- 
mirito priffvr c m p o  de profesores contratdos p 4  ser- 
vir10 y las dificultdes con que t r w b  su &a. 

Estos articular comtituyen t~ testimonio digno de mayor 
conochknto pma recmtituir ka historia de ntiestro Ins- 
tituto. Con esa fiddad se publica. Por lo demrir, cuat- 
q h  e s d o  de Lutelier serri siempre releido con p w e c h .  
A1 cunrplir cmcuwrta &os de servicio a1 pais y a 14 Am& 
rica, ningum rm mris atorizada que kr de este peclm-o 
Rector de [d Univmidad de Chle para fijar el sentido del 
lnstihzto Peibg6gic0, en el esphtu de sus f+adores, y 
destacar, otra yez, su pokidn en kr histork de nuestrd 
cultura. 





mk vulgar observador9 que de ordinario no 1Iama.n la atenci6n 
por causa de su m k a  sinsplicidad y que suelens oividarre 
cu;uldo seria mis convenbte recordarlus. 

verbigraeia, que eonvendria 50 
& lus mixment0.s en que una aevolucih acaba 
que de otra sueFe ms deja- arrastrar por 

to revvlucionario hasta despuCs de realizados 10s 

a polieica suoede lo &o q d  en el orden fisiw, lo 
que en el orden moral: las efectos se siguen desarro- 

hasta &put% de haber cesado las causas; el mvimiento 
mia largo tie- despds de suspendido el impulse; o en 

tanto COD las reacciones, se 
ado, y una vez que lo rea- 

definiddnte con propjsitos 

No digo yo que lest0 sea siempre malo; hay sin duda oca- - 

siones politicas en que conviene aprovechar el impulso de 10s 
acontecimtientos para hacer en bien del pueblo d ~ s  de lo que 

-se habia pensado a 10s yrincipivs. Pero si digo que nunca es 
propio de s e e s  r a c i o d a  obrar sin discernsento y dejarse 

. arriitrar pasivamente por la comiente general. Corn agente 
moral, el primer0 de lus deberes del hombre es el de elegir por 
si mismo el camino que debe seguir, las obras a que debe con- 
tribuir, las tareas en que debe cooperar. 

Eduy a menudo me he reptido estas o k a c i o n e s  en 10s 151- 
t b s  mem con motive de 10s s11cems Ocurridos despuds de 
1891, porque merced a l  auge obtenido en las pasahs ekccio- 
ne, 10s eonservadores $an intentado torax el rUmTbo de la re 
d p c i 6 n  para hacerla servir d triunfo de la ,reacci6n y mu 
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se. crwn obligadas en m d r e  del con 
que se unkron. 

{Con qd prop6sitas se d26 en armas la Repiiblica ContCP 
d gobierso de Balmaceda? Con scilo dos prop6sitos funda 
meptales : 

1.O Para devolver ai puebb sus kechos elcctorales; y 
2.0 Para dermu la Dictaciura, que vi r tuaknte  A CstAle- 

ci6 el dia en que el Prosidcnte dechr6 m remluci6n de segd 
gobernando con absoluta prmcirukn& del Gongreso. 

No hicims, de comigk te ,  lz re.rraluciQn ni pan substi- 
tuir h intervencibn de 1- imen por la de los phrrocos 
ni para que gobernaran revvelt idw de o p t o s  ideales 
ni pari derribar la politic? E;beral, ni para abolir 1s institu 
ciones d e n t e s  del $stado. 

En la  pricdca, sin -bargo, el i e u l s o  q'kc tadm wcibimo: 
del Congrew para alzarnos cmtra b DictaJ&a, sigw obrandc 
despds de haberla derrocado; p una ptz derribdo B b d :  
c o m  Dietador, muchos querrian seguir adelante y destruir : 
ckgas aun lo que him c o w  P r e i h t e .  En 02m tbmiaos, la 
revohcibn termin&, pero el apiritu revolucionario subsiste 
Si no estoy equivoc.ado, esta circuustancia explica en partc 

10s ataqua que algunas liberal= dirigen aE presente contra unz 
de las mAs notables instimciones del servicio docente de la Re- 
piiblica, cuat es el Inszituto Pedag6gico. Go 
p de antiguo por 10s oonservadores, porq 
pone el deber de impugnar t&s las ins 
Estdo, aqwl atablechiento ye formar Bas entre IUS adver- 
sarios a mchos lhm-dm que quemian borrar basta el Utimo 
vestigia de la adnsinistracibn demtcadz 

Sin conmer Ia razbn de su &tencia, ni 31~s anteixdentes, 
ni sus origcnes, ni Y 5x1s verdaderos au~orts,  e405 liberdes lo 
reputan idea de 





soavicio de instruecith p6blica. 
DaaKyto +rpidiQ en bnpc tiempe su iafonnc, y m d a s  de 

tar mcdidu que propus0 fueron adoptadas en el acto o lo bm 
sido mis tarde corn bases de la enseiianza aaciond. Capso 
quicra que hasta entonces l a  asignatuns del plan de -tu* 
no estaban clasidcadas ni jerarquizdw, el sa& polam prcr- 
pus0 que 9c dividicm el cwsa de en seis clam 
corrwpondientes a otnbs tantos &os; y que en ella se cwe- 
iiaran simultineamcme dude la primera hasta la irltima de Su 
matemlticas, la historia, 1 s  lenguas y h Crmcies naturaIes. 
Sin usw la palabra, cuyo introdvctor en la pedagogia naciond 
c m  habcr sido yo, m y k o  proponia un Bcrdadero $am con- 
cintdco & estudias. S u p &  el inizno encontnr en un k- 
cumento fecho ha cincuenta aiios, ideas sobre instruccibn q\ze 
hay missno no be profesan en Chile sin0 por 10s mL addanta- 
dos de nuestros educacionistas y que loa consemadores rep-  
dian sin examcn porquc las suponen de hportacibn radical. 

Careceria de objeto repetir q u i  en detalle lo que mi amigo 
don Dorr$ngo Amunitegui Solar ha relatado tan donwanen- 
te en Los primems a*s dd Znstituto N a c i ~ d ,  obra que en 
realidad corpprende la historia entera de la instrumibn secun- 
daria d,urantc la primrera +oca. Per0 si es indispensable ras- 
trear los origenes de la institu&n pedag6gica que tan encar- 
nizadamente se combat 
En el dsmo in que se organizan 

una pequeiia escuela n o d  de prafesores, semejante a que 61 
habia visto funcionar en Paris bajo la mano del emiaente S6- 
sofo Victor Coilsin. Domeyko no 610 insinulba la idea sin0 
que explanah, siqjiera fwse en tikminos COIX~SOS, tan prgec- 
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p s  $c insrrrzccicin secundaria que entonoes habia en la B 
ptiblica; que 10s becario6'se' establecieran en un departa 
aped del Instituto Nacional despuds de concluir sus estu 

10s Eceos; que aqui repasaran durante dos aiios 10s ra 
habian estudiado en las provincias; que en seguid 

estudiwan en la Universidad dos aiios m h  a q d a s  ci?nci 

durante este cuadnenio, se ejercitaran en la didkiica ba- 

a m 0  se ve, era 6?te un plan cxmpleto, prhctico, reahable, 
y adecuado a las necesidades de h innruccicin y m y  poco 

. Patrocinado con entusiasmb por el rector del Ins- 
acional, el Gobierno dispuso el 8 de febrero de 1843 

que UBS de las becas h aquel establecimiento se reservasen 
para jbvenes que aspiraran a servir de profesores en el limo 
de Chncepc%n, y otras tantas para los que aspirasen a servir 

Empem, la nueva institucih no rindici 10s frutos que de elh 
se espraban. Se& el plan de Domeyko, 10s estudios pedagb- 
gicm que habian de habilitar para el ejercicio debprofesorado 
eran mis o menos tan largos c o w  10s que habilitaban para el 
desexnpek de las otras carreras liberales; y en estas condicio- 
nes,/ho habia. alumnas subresalientes que quisieran comprome- 
terse a abrazar una profesicin tan rrnal remunerada cuando en 
el .mismo lapso podian prepararse para seguir otras m4s lu- 
crativas. ,t 

A a t e  defect0 capital de la nueva institucibn, se agreg6 el 
no haberse dictado disposiciones para h-r oue 16s Qecarios 

dinxcihn de un pedagogo. 

ene l 'decoq~bo .  ' 



qu& SUb&teIlt.e. 

En 1863, as&6 la dinecci6n del Instituto bhGbna1.d 
eminente de 10s ducacionistas chilenos, el que habiendo e 

to menos sobre la teoria de la educacicjn ha hecho mds 
prictica por el h U o  de la cmciianza secundarias: 

Don Drego Barros Arana, que habia viajado, que haiiia 

not6 d d e  el primer momento h ddciencia- del pro 
la falta de una instituci6n que anmestrase aspirantes. 
el Instituto Nacional el establecirnicato de instruoci6n se 
daria dotado de mejores p r o f m ,  la eflseiiatlza dejaba 
cho que desear. Fancionaban alli (e verdad) literatar y hu- 
manistas distinguidishr Vedlf-Eey., Lobeck, Pizarra, 
huni tegui ,  ec., lucian en laa k r a s  una mudici6n rdmen- 
te notable; per0 la diidictica de cada uno de elks se &ia 
de vicios que se habria poddo brm con una ligera t igtura  

h i co  que se podia hacer era e n d d r l a s ,  o bien a uno u 
otro extranjero dustre que Ekgaba a establecerse en Chile, 0.’ 

bien i j6vems nac ionk  que &pub de haber hecho una ca- 
=era mis o rnenos brillante w m  alumhos, mstraban aigdn 
ania  a1 estudio y a la emeiian~l. 

Per0 eso no bwtaba. Los nuevos profesores subian, por lo 
general, a I s  cit& con p a  preparaci6n eientifica y Con 

- >  
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en cantidad e i 

&I.KWQ&S en el Instittito Nacidnal (see; yo 

a enseiianza que, por torpe, no sab5-a hablar m6s que 
ia de Iss educandos, dejando en comEpleto olvido la 

de las b k  facultades. Sus frecwntes visitas a las 

de e n s e h  y de examinar, 10s texms que adopt6 y 
ue oo~lljgusd y, sobre todo, sus insistentes wnsejos a pro- 

y alumnos, se dirigian a demostrar que zlll nmaestr9 no 
ndnistro de fe llamado a ertificar un hecho, el .apren- 
mec6nico de la lecci6n, sin0 que es un agente activo 

s. Vaiios de 10s profesores m b  antiguos del Ins- 
clonal le secundaron abnegadam'ente en su empefio, 

os de lss que se fatmaron 4bajo la inspiraci6n de su 
y de su ejen&>o se cuentan hasta hoy imbm entre 
que m6s honra y h s t r e  dan a1 prufaorado nacionnl. 

el sefior Bmms h p a  no podia sentirse satisfecho con 
colaboradores que se hacian verdaderos mhestros s60 a ~ 

costa de la enseiianza, aiios despuCs de recibir la investidura 
del profesorado; y para r e d i a r  el mal, propuso al Gobierno 
que aplicase algunas beca3 del Instituto Nacional a la fornva- 
d n  de un cuerpo de repeti&res; y que a1 efecto &era unas 
a lof alumlnoS mAs dist+guidos $el curso de Bmanisdades, y 

ras a 10s mhs distinguidos del CUTSO de nlaterm6ticas. 



En compensaci6n de Ias becw, elks &Man s$ir a 10s ins- 

il los ahmaas que 1s hubierm menester. 
cios que en gran parte canpensarian 10s sacriiicim 
y junto cop prestarlos, adquiririan a la larga una preparac 
pedagbgica, siquiera fwse &knte, para ocapr  las.vac 
del profesorado. El Gabierm defirib las in#icaciones &I iie.6~~ 
Barm k a n a ,  y PW decreto fecho el 5 de octubre dk 18 
aproM un Reglmwnto pma el Irrstit&o Nm'ond, cuyo titi 
10,undecimo instituia 1 s  h a s  de repetidom. 

Tan cierto como es que la enwiianza nacional r m e j d  s 
manera bajo el impulso de don Diego Barrm Arana, lo es ta 
biCn que la instituci6n de 10s repetidores dcana5 a dar frutoc. 
de no escasa valia. M&s de eiIos adqdrieron en tal caricfer 
esos bhbitos de orden, discipha y aacti tud que el sabio 
tor imponia a sus subalwrnss y que nt3rs tarde lkvamn 
consigo a 10s Eims corn eqlcsdors dministrativos. ,mros in- 
gresaxon en d profaor& &I h i t u t o ,  &put% de ensayos' 
que permitieron aquilatar sus rptitudes para demnpehar las 
delicadas funcbnes de la endianza. Ferfeccionada la institu- 
c ih ,  puestos 10s rjelretidores bajo la m m  de un pedagogo 
contratado espckImente en Alemania, eIla habria semido por 
much0 tiempo de fwnte para renovar el personal -enter0 de- 
aqud establecimiento. 

Sin d a r g o ,  ni la inai tucih durb fargas aiios ni podia su 
plir por cornpleto la falta de un &nario pedag6gico. Hacia 
poco que la reacci6n ckrical habia qui tdo (1873) a dol 
Diego Barros Arana la direcci&&&stituto Nacbnal, cuan- 
do fwmn suprimidas las baas  de repetidores con el fin de ha 
cer econodias en el prempuesto. Si se las hubiera conservado, 
ya se habria sentido la &le necesidwl de a w n t a r  su n h e  
ro a fin de proveer a Iw vacantes de todo el prafesorado n 

Estacio. 

~ 
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cbnaf, y de organizar mjv r  la inStizuci6ny a fin de ansestrar 
3 10s karioa en el ate de la crv&anm. 

"81 era M Chile e1 estado d e , b  w a s  crunCE0 en 1885 pro- 
puse al Supram Gvkrw L f;x;edzcib de m seminari.o & 
prof esores- 

Necesidd del Instituto Peciagiigico 

La necesidad de preparar especialmnte a 10s aspirantes del 
prafesarado no se ha hecho sentir con fuerza sino en nuestro 
siglo por dos causas principles: porque la funcihn docentc 
estaba antes encmqendada de una manena casi exclwiva a1 
cuzrpo sacerdotal de cada nacihn; y 2.' porque reducida la, 
ewiianza a la tarea mechnica de dar y recibk lecciones de 
memoria, no se neceitaba preparaci6n alguna para ocupar una 
c6tedra de pmfemr. Fa Cste un punt0 que puse I& mnifiesto 
en nG estudio precedente sobre La E s c d a  Normrrl Szlpcria~ 
de Paris. 

En nuestro siglo han candbiado radicalmente las cosas por- 
qce, a1 reasumir en sus mnos la prerrogativa de la enseiianza, 
d Estado ha credo la newidad de formar un personal docen- 
ce laico; y a1 introducir las ciencias naturales en 10s planes de 
est&, ha credo la  nccesidud de profesarlas con arreglo a 
d todos  mis o rmenos comlplicados, cuyo manejo no se apren- 
de por revelacih. h i  explica, a j o r  que por el falso pru- 
rito de la imitacihn, la signifkativa circunstancia de que todos 
10s pedagogos, todos lw ecfucacionistas, sin distinci6n de secta, 
escuelas ni partidos, reconozcan la necesidad de la educacihn 
pedaghgica. 

aOnde se haan fundado institutos consagrados a este objeto, 
las autoridades docentes hacen cuanto les es dable pur conser- 
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varlos y niejorxlos; y doride no k bay, la Ispiracih d s  b- 
siaate de 10s pedagqps es que y fundti a l m  (b) . 
No cambia de’naturaleza el a r e  de l a  easehanza cua& se 

pasa de un grado inferior a uno superior; y si todm mnvienen 
en que se &be funsl;u k t i m t o s  para formv pzwqmxe de 
escuela, no se comprende por qui no habian de c 
biin en la necesidd de fun& o t m  para forwar pmfesores de 
licm. ‘ Y a  la necesidd .&e escu~1;M mrqdes para la instruc- 
ci6n primeria (&cia co.uSin en 1836) pemtra en todos 10s I 

espiritus; y no ‘dud0 que antes de much0 rewnocerin que esta 
rnisma newidad &e en la instrucci6n scudaria ,  todos 
aqukllos que se curan s e r i m t e  & la srganizacihn de la en-- 
seiianza pixblica” (c) . 

Todo arte, todo oficio, t d a  profaidn requiere una prepam- 
ci6n especial del que se consagra,a su ejercicio; y de ordina- 
ria la aptitud educada sistdticamente rin& en menas tiem- 
po mejores frutos que la sidpk habiMad q i r i c a .  2Por quc! 
la  enseiianza, que cs ma de 1 s  a r t a  mls cor@sas, M i a  
prescindir con v’mtajas & esta educacidn previa? 

Pocas personas de r d n  habr5 Eapaces de sostem q& no se 
necmita e s t d a r  para s a  ;bogado, o para ser rn-klico, o para 
ser arquitecta §e Sestiene b necedad de la ecEEbcaci6n juri- 
&cay d d i c a  o axquitect6nica pun’  cuarrdo se sabe que sin ad- 
quirirh se f a r m n  t i n t e r i k  que &&&SI, charlatams que 
curan y cawtructores que ed&can. 2Por qud, pues, se habrin 
de dejar e te rnmnte  la ensefima ea m w  1 a p i r i c a ~  que 
toman lecciones a libto obierto? 
N& ignora que en la enseeiiznz;a, sc~mr, en t0d;ls las rrtes, 

cckando a perder se a p e d ;  que si un profesor inept0 pone 
-60, y estudia la pedagogia, y ensaya r&todos, y a p r d e  
el manejo de imtrmentos, &tiles y aparatos, pwde hcerse a 
la larga userdadem maestro, y que mediaate ensaps y tantms; 

- - _-A c- 
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el acto de recibir la inmtidura del magisterio. 

heamiontqs; o en otros tirrrJnos, Si no se de& fundar un se- 
minaxio pedag6gico de maestros, con el objeto de impair que 

- &os vayan a farmarse per si misrrsas en 10s l i m  a costa de 
2Qr prirn;eras generaciones escolares que c a m  en sm manos. 

En M e  cs creenda general que cualquier ingeniem pwde 
hacer un buen profesor de matenriticas, que todo d d i c o  cs 

S0mpetent.e para enseiiar las ciencias naturales, y que la ense- 
Gmza de la3 humjanidadLs se pone en buenas rntanos cuanda se 
la enwmienda a 10s abogados. Es bte un gravisimo error, 
p r q u e  lo d s  propio para aquilatar la doneidad de un pro- 
femr no es su saber, l e ~  su Pidictica. Muy a menudo grand* 
sabios han escdl;Udo en la enseiianza por f d t a  de preparaci6n 

- 

-%- 

pedagbgica, y no hay incunveniente para que el m6s renom- 
brado literato quede en ridiculo a1 dar la primgra k c i h   de^' 
retcirica. Si es vestdad que no puede ser grzn profesor el que 
no posee mucha ciencia, ello e3 que pkrde d n s s  el que dis- 
minuye sus conocimientos que el que desrmjora sm dtodos. 
No hay arte mis delicada, m9s coqpkja, m6s submdinada 

a1 conmimiento de la psicalogia que el arte de la enxeiianza. 
El buen profesor a aqu61 que, sin &jar de ensekr a todos sus 
alu-os’en m a e n t o  alguno de la c k ,  instruye a cada uno 
de una rn!anera especial. Sostlener qua se pwde prescindir de 
la preparaci6n pedag6gica p r q w  10s & de 10s prof+sores 
funcionan sin hberla adquirich, tanto vale como sostener que 

puede ser pintor sin estudiar la teoria de 10s cdlores voraue 
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las aves y las flares sin hahr  
$ice Alchtara Gar- 

4 -- 21 . - 

Aun cando algunos nazcan con vocacih p r z  fa easciian- 
.za, ninguno n x e  conociendo d arte de ensehar. La vocaci6n 
es a b mis una pred;.pozrcihn, o & ‘se quiere, una aptitad na- 
tuial. Para utilizarla, es menestq e d w l a .  . . 

exposici6n del sunto, e1 ma.nejo de 10s instrupllle 
de inte&sar la atencsn de 10s alumnos, 10s reSOrteS 
ben tocar para hacarles tomar parte zctiva en 
empleo de 10s dt&s de dermostracidn, observacihn, urperi- 
mntacidn, clas%c;bcihn, eec.; en una palabra, el arte ck bes- 
arrollar el espirisu y la Qersonalklad del dumno, el &re de 
educarle instruyhdole, este m e  supremo no se tien? si no se 
adqukre. “Si hay dgo qlue no se puvede improvisar en la exme- 
iianza, dice Laprade, cs el profesorado (e)”. 

La preparacidn perfecta ckl Izl;lestro supne, proes, junta- 
m n t e  la adqhicihn de un caudal consdembk de c-i- 
mientos y la del arte de trmsnnitirlos en forma W c t k L  Pe- 
ro miedtrw en Ia e s d a  d preceptor nude temr educrcicin 
pedaghgica sin instrbccihn cientifka, .en el lice0 el profgsor 
suele teper instruccicin cientifica sin edycacihn pedagdgrigica. 
En uno y otro cam, 1% preparacibn a dehcknte porque el uno 

La forma ds las interrogacionzs, el giro de los di 

A 
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“LQS aspkantes del prdesodo,  dice Preyfus Brisac, estin 
ail; obligadbs a seguir c t u m  y confaencias tdricas y pricti- 
cas sobre la .edwaci6n en general p sobre el &do que se 
debe emplear en la eAseiiulza de la hi 
fia, de las ciencias naturales. Trabajos exritos, ex.posicbes 
orale, discusionss, ~ ~ m c c i b n  de Geberes, lecciofles dadas en 

s se practican con el fin indicado. La pedagogia es s 
la V ~ Z  enwiiada como ciencia y practicada corm0 arte. N o  M 

I eree en Suiza, corm0 en nuestro pais, que el arte de la enseiian- 
se deb aprender a-fuerza $e tanteos, a la manera de una 
sona que & .instmyera en el arte de curar matando en- 

fermxts. 
Ea o p i d n  d , e s  que el profesor de liceo, tanto como 

el preceptor dk escuela, no 31510 &be.pmeer a fond0 el asunto 
de su asignatura, sin0 que antes de tomar a su cargo la ense- 
. iianza debe hacer indispensablemente un aprendizaje especial, 

iniciarse en el conocimiento & 10s rnepres mCtodos didircti- 
cos; ejercitarse de una manera sisteMhtica en el arte de la pe- 
dagogia” (f ) . 
Lo d m o  que en Suiza se procede actualrmente en Francia, 

en Austria y sobre todo en Alemania. En todas las naciones 
m.6~ cultas de Europa, se ha coqrendido que para dar un 
buena enseiianza se neoesita tener un buen pmfesorbacro, y qu 
para tener un buen profesorado es anester  grepararlo en ins 
&urns apeciala. 

El desarrollo de la cultur,a no f d  nunca fruto de gem 
cibn espontirnw. F$ siempre obra del d u e n o  inteligente y 
perseverante. 
. Comoquiera que en chile no hinos  exigi6 preparacibn al- 

guna de los aspirantes a1 profesorado, 3 1  instruccibn secunda. 
dr 

--- 

de l a  profesores y de las camaradas: t dos  es~os.  

7 ria se ha mantenid0 lbgicamente en un deplombb 
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gabernativos; per0 prafesvres que enseeiien 
, que no se limiten a adar y towar a lib 
ci6n el text0 sacramental de uq ~ u a l ,  p 
curen wnvs de recargar la  m a r i a  que de cult 
cultades activas de cada educado; pxofeores qm 

que &be ser, esto a, el nrte de inwstigar: profesorcs t a  
mos contado may pow hasta la movaci6n del orte 
gico empmndida en 10s dtiflkob a i h .  

permanecia wbalado aiios y &os o se le &esemba 
dejarlo ennmhecer prque 10s profesores no sabi;m c 6 m  

Fa'los d s  de 10s liceos, el materid de ensefianza obi 

gwno, margada la memoria con m e  sum ab 
reglas, definicivnes y f6rmulas. En las claw de cas 
(salvando siemprc al Instjtutv Nacional y Q dos o tres 

no se la hacia escribir cartas, ni leer troms de &mantes, ill 

cis, ni componer relatos, ni estudk raids. En las de 

Estado, ni a trazar la linea del ferrocad o de las c 

arios, ni a clasii%car especk, ni a camprobar ex 
las leyes, ni a abservar nada. rEl ~llanual 



Orgenes del Institute Pedag6gico 

Cuando el 4 de enem de 1882 zarpi de Vdparaiso con 
ru& a Europa, conocia el estado deplorable de io instruc 

pGblica en Chiley y llevaba en mi el proptkito perfecta 
en% rmdurado de estudiar en Alemania las ref&- qu 

Por necesidad y por afici6ny habia yo vivid0 eonsagrado a 
Ia'enseiianza de& la dolescencia, y en el desempeiio de m i s  

runciones habia notado y estdiado la ddciencii d'el prde 
sorado y 10s vicias de sus & t d m  didicticos. 

Siearqpre creia que el desarrollo de la cultura de cada pue 
tzlb est6 vincdado grincipalmlente a su sistema de educacih 
n*wral; y por lo m i s m ,  juzgaba que ntuchos de 10s defectos - 
del caricter chileno, y las preocupaciolles y errores absurhs 
de nuestro intielecto se debian achacar en p r i e  thn ino  a la 
naturaleza p a la forma de la &nza p&bka. 2Por q d  no 
se ha difundido d s  el anror 21 estudio si no e~ porque Sa es- 
cuela lo e x t i n p  en germen, dando una enseiianza agobiadu 
ra, nreciinica y repulsiva? (Par qud aparew zc.r&ado el inte- 
lecto nacional si nu es porqrte la ensetianza de&uida.cl ctdtivo 
de las facul tab activas del espiritu? ~ P o r  qui el chileno, con 
una inteligencia d s  QiVa, se muestra d s  incap= de 19s in- 
vestigacioms cientiiicls si no es prqw sus ary;l*rtr~~ dewtien- 
den el d0ber de darle dtodos, inclinaciolles y rumbas? 

-fitas eran las reflexiom a que iba yo entEgado &tras 

I 

- 

1' 

ine acercaba a1 pais qw'hasta ahora se e i n g u e  por l a  incon- 
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testable supesiaridxl de su organizaci6n domte. A la verd;td, 
ac me &&a menta de las causas dei d, a m  c w d o  notrba 
con t d a  ciaridad el mal nismb. No ct>noci.a toplvia d s  
didhica que la que ha.b.bi*a visto aplicada por la profesm 
nacionales, ni corqprendia que fwse necesario dar a 10s aspi- 
rantes mirs prqaracibn que la ckntifica. Inspirado pr d p n t  
exppesion tan desdeirosa corn0 injustificah de Augusto 
te, creia que l a  pedagogia era un s-le Gjido de 
metafisicas, y me parecia que con un pOco de a w r  a1 
dio cualquier bachilkr en hwanidades podia hxerse e 
maestro en letras y en cienhas. 

Rara vez pwde el homebre emancipme del 40 ambience, 
y si yo discurria de manera tan ercjnea, es porque 10s mixnos 
erroreg corrian c o  verdades de fe en t& 10s institutos 
docentes de la RepGblica. En vez de iqutarse nwstra atrofia 
mental a la instruccih viciosa que rectbiamm, la irntputhba- 
mos a1 coloniaje, a la raza o a cualquicra otra causa extraiia. 
Muchos sostmian en principio g w  10s precqtw de la peda- 
gogia alem~dna eran inaplicables en Chile, y para .&os, la en- 
seiianza mffcinica era la hnica a h t a b l e  a la indole del es- 
piritu nacional. 

Por fortuna, estos errores ge desvanecieron de mi espiritu 
a ~ C Q  de i n s d n r m  en Berlin. Ccrmo secretarb de Ia Lega- 
cicin obtuve franquicis especiales para visitar los estableci- 
mkntos de instruccibn pliblica; y asistiendo dias y dias ,a 
las ercuelas, a 10s gimnasios, a 10s sednarios pedagcigicos, a la 
Universidad, u n a s  veces SQ~O, otras acompaiiado de ai d g o  
Claudio Matte; intmrogando a profesores y preceptom, ob- 
servindolos en el acto de k m p e h r  SIW funciones; me per- 
suadi de que Alemania babia credo, a fuerza de perseueran- 
cia y de estudio, una ckncia y un ate ~ t e s  desconocidos, de 

- 

. <  
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aplicacicin y wildad universal, el 

re, huelgan en las obris pedag6gica.s de Ne- 

aristotdica que no se hemanan bien con las nociones 
ales y que para el efecto de aprender el arte de la 

nza, da lo misrno est&rlas a fondo o no preocupparw 
de ellas. 

Asi y todo, es un honor que no se disputa a la naci6n ger- 
&hica  el de haber convertido la enseiianza en un arte dcnico 

haberla fundado en principios cientificos de universal 
irscitjn. Cuando pensadones eminent- de otros pueblos 
ian ver en la pedagogia UM creacih sin base positiva, los 

SO!QS alemanes se 0cupaba.n en formarla pieza a pieza con 
ciencia idinita, haciendo mil ensayos, tanteando mil 

ienms, aprovechando la m4s nimia observacicin de la 
diaria, hasta llegar en rrsenos de mdio siglo a cam- 

iar la indole lnietafisica que se juzgaba caracteristica del in- 
telecto g e d n i c o ,  a convertir todo estudio en una tarea de 

. investigaci&, substitwyendo la via deducti-va por la inducti- 
vas y a establecer 10s principios te6ricos de la enseiianza ra- 
cional. Est0 es lo qw-hay de realqnte grande en el sistema 
dooente de Alemania; esto es lo que hace aparecer a 10s pen- 
sadores geennhnips de la seegumla mitad del siglo como repre- 
sentantes genuinos de la ciencia, y est0 lo que yo juzguC que 
.se podria hacer en Chile para promvver un desarrollo s e m -  

~ jante en el indecto naciond. 
Movido por este propbito, cuando estudiaba el servicio de 

la enseiianza de Berlin, presti particular atencih a 10s institu- 
ue tenian por objeto farmar el personal docente de la 

, 
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Prusia. Cui1 es el secreta de la ucclencia de la enseknza ger- 
minica-, era lo que ia sveriguax. Para mi, que 
=eo en h perfecaib 1- so+dacEes humanas, es 
una simpha metdisica atribuir a‘ virt& h -1 ram 
los’adelantam!ientos que estos o a q d h  pueblos 

- 

sea en la imtmcci6nY sea en cualquier wro o d m  b 1a a n i -  

vidad. Ddndequiera que se estudien las causag real& def .$es- 
arrollo de la cultura, se llega invariablanente a una d s m a  
coficlusibn, a saber, que el pmgresio es &m bel edue 
mzno; que todos 10s pueblos pueden adelantar, poque 
pwden trabaju; y que no hay terreno que no produzca 
tos cuando se le abona, se le riega, sc le c&e.nta y se le il 

En el extenso informe que compuse, auX;b& por la 
ligente colaboraci6n de mi unigo Claudio Matte (i), c 
grC nunaerosas piginas a expner la generacibn del profesora 
do de 10s gimnaGos y de Ias escuelas reales. J3ce ver alli 
no son las virtudes ocultas + la ram, que es la s&a org 
zacibn del servicio docente lo que garantiza a los Estad~s 
manes la idoneidad, la sufickncia y la moralidad de sus pro 
fesorados. Baste saber que la pdagogia se en& coqo cien 
cia en sus veinte universidades, y que adem& en n-ro 
institutos mexos a ellas se aniaestrm pricticarmente 10s aspi-- 
rantes del ,prdesorado. CuaIquiefia otro pueblo puede . llegar 
mn esfuerms parecidos a obtener frutos seemejantes. Por eso, 
en la nota con que gre.v.entC al jefe de la Legacicin el informe 
aludido, insisti de una rnanera particular en Ia necesidad de e&-’ 
gir una preparacibn pedagbgica a 10s que ambicionan ocupr  
un puesto cdquiera en el servicia de la instruccibn p6Mica. 

Por de pronto, parecib que estas ideas habian caido en tie- 
rra kstkril y que antes que de eIlas cosechariam;os fruzas de 

alma nuevas. Pidie se 6 de estadiulas. k taba  ea 
u e h  rrdentisima lu 



del. servicio de instrucci6n secunidaria. hpenas inaugur 
nuevo Gobierno, con fecha 8 de noviembre de 1886, el a- 

de Instrucci6n Phblica, que l o  era don Pedro MKmtt, 

Es necesario (decia el seiior Montt) que 10s profesores se- 
~n no s610 el ramo que deben enseiiar, sin0 tamfbi6n la ma- 

nera de enRiiarlo, y que conozcan y apliquen 10s mejores &- 
tdos”. Con este objeto, proponia la fundaci6n de un institu- 
to donde d o  podrian ingxesar j6venes que fuesen bachilleres 
en humanidades y donde habria cuatro clases; una de peda- 
gogia, filosofia e historia; otra de filalogia, otra de mgtenni- 
ticas y otra de ciencias naturales. “El curs0 duraria cuatro 
semmtres: durante ios tres primeros, seguirian to& 10s alum-. 
nos las cd t ro  clases indicadas y harian ejercicios prkticos en 
el Instituto Nacional, y a1 fin de ellos rendirian un examen-ge- . 
nerd. EJ cuarto semestre se destinaria exclusivamtente a p w -  
rar a cad2 a l m o ,  tdrica y pricticamente, en el ram0 que de- 
biera enseiiar mis tarde; y rendido el correspondiente examen 
especial te6rico y prictico, recibiria el a lum0 un titulo que 
lo habilitaria para ser prafedr o de historia, o de i d i a s .  a 

de matemiticas, o de ciencias naturales”. 
En cuanto a la organizaci6n adnuinistrativa, el wiior iMontt 
novaba la idea del seiior lhnwyko y queria qne la nueva 
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escucla normal se cstabkciera amto ua a- dd  Instirum 
Macionai. AI &=to, pmpnia Sue se fmxiarm en d i c h  esta- 
bfecimknto wnas veinte para ot  
profewado y q w  10s becariqs quda 
filtas y arusencias de los'ixlspectores 

En JUQ lineas generales no es &doso q 
koc MGatt habria .obtenido la aprobacih 
trucci6n F%Miea .si la caida subsecuente del Miti 
sionada por el fracas0 de la candidatura del miior 
ra la presidencia de la CArnara, no lo ihubiera dej 
n a b  a su propia swrte. Sin embargo, en sus 
cia, a mi juicio, de graves defectos, defectos que 
-nester subsanar para garantir la fmtuna 'del nu 
elmiento. 

Era inconveniente, par ejemiplo, impmer a todys 10s 
nos de la nueva escluela la  obligacibn de estudiar todas 1 
ciplinas que en alla se habian de emeiiar. D a b  
podia ingresar sin ir prawnid0 del diploma de 
humanidades, era de suponer que to& habian adquiri 
antemano en 10s liceos la ilustraci6n general indispensa 
c d a  profesor, y que sQo €es faltaria la instrucci6ri 
que se ha menester para profesar una ciencia dete 
Obligados a estudiar sim,ultAneamnw la historia, la filosofi 
Ias matemiticas, las ciencias naturales, 10s aspinmtes h 
adquirido una instruccibn muy mdiocre en cada uno de 
i'ainos y en ninguno la necesaria paia encargars de la 
iianza. Lo mis conveniente era que en la esculela nom 
Concretaran a hacer estudios espciales de ciencia 
gogia. 

,En =gundo lugar, no .se podia anexar el Instit 
gico a1 Instituto Nacional sin qw el nuevo s s t a  

- %  

. .  
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a&lase al antigm, y sin que d a n t i p  consaminara con 
muchos de sus vicia a1 n w o .  

Todas sjbemos que si el n6lnim de damnis d d  Insti 
no ex& anuabmente de unos dl trescientos, es 
local no pueck contener mayor nfimro. Aplicar,- 

entemces, a la escuela normal algunas de sus 7departauntos 
habr?a waido por comecuencia la reduccih del nknero de 

que aprowchan la educaci6n del Estado, la cual en 
e es sin disputa muy superior a la que se da en colegios 

particulares, ora con miras mercantiles, ora con fines sectaiios. 
Por otra parte, la enseiianza dkl Instituto Nacional adole- 

cia en paste todavia de m u c h  de aquelh vicios que se que- 
ria extirpar a1 establecer la nueva institucibn. Aun cuado 
I& profesores de aquel establccimiento se cotltaron siempre en- 
tre.10~ miis eximios profesores n&des, seria cerrat- 10s ojos 

a la evidencia el creer que la enseiianza que ellos daban eon 

. 

' 

arreglo a 10s antiguos m4todos habria podido servir de m&o 
a l a  nuevos aspirantes del rnagisterio docente. Si se instalaba 
el Instituto Pedagrjgico en el Instituto Nachnal, no habia mais 
que un medio de evitar que 10s normalistas hesen contagigdos 
p m  10s mlos ejemplos, y era el de pomr a 10s pecfagogos ex- 
tranjeros en la crdiosisima situaci6n de criticor a c d a  paso 1~ 
fomas didbcticas empledas p r  las profewre nrcionales. ' 

Aun suponiendo que la enseiianza del Illstitzlto Nacional 
hubiese llegado en aquella + o c a  a ser realmknte perfecta, 
convenia, en mi entender, r e m a r  q u e 1  grade estableci- 
miento p a  instituir uno nwvo, con mejor organizacich, un 

uerpo de repetidores destinado a lknar las vacantes de su 
nofesorado. 

, - Volviencb al proyecto del seiior Ihmeyko, se fundarian 
ai diez ,beds de repetidores y se ettcargaria a un' palagogo ' I  

;. 
la-tarea de ,dirigirles en sus a t d i m  y de ejercitdes 



la p-, sin perjuicio de -zplalbdiT la iniciativa t d a  por d 
Gobierno, cumdo la caida del Ministerio dej6 fwra de discn- 
si6n el proyecto de Escuela N o d  de Profesores. Dificil- 
mente podria apreciar al publico cdn to  se retarda y perturba 
la realizaci6n de las ntlas swpkadas reformas por causa de los 
continuos cambia de Eabinete. aC ordinuio, C W ~ Q  el ,Pre- 
sidente de la Republica no hace suyos 10s poyectou, 10s de cadz 
Ministerio guedan ,aban&mdas a su propia suerte despuis de 
su caida. F d  lo que pa& al proyccto de fundacibn del Insti- 
tuto Pedag6gico: durante un aiio enter0 no se volvib a tratar 
del asunto ni en el saw &I Gobierno ni en el *no dd -Con- 
sejo de Instruccih Piirblica. 

A fines de 1887, se encmtrrba a cargo dal Ministerio de 
Instrucci6n Piablica el boy finado don Pedro Lucio C d r a .  
T k  conwema Izs bellas preadas qve adornaban a a t e  

distinguido c iddano;  y pow ignoran que en el seno de las 
csmisiows parlaxmzntarlrias, se hacia notar por su excepcimal 
cornpetencia. Per0 a la vez se =be qw por ha+ vivid0 con- 

de h easchnza. De a t a  mznera, hzbria dos fwrMes F a  la 
renovacih del profesorado, se despertaria a t r e  a d a s  una sa- 
ludjd.de e d c i 6 n  y se i@ria que tarde o temprano sobre- 
viniese el @ r a m  en el h t i t u t o  Pedag6gico. 

Yo me preparaba a formula est= y m a s  alegacjonts p r  

sagrado de reintichco aiiw at& a tareas bancarias y a estu- 
&os financieros, carecia de la preparaci6n wcesaria para diri- 
gir el ram0 de la insrucci6n phbiica. Estos antecdentes per- 
svnales explican el he& de que el seiior Cuadra dejara rek- 

- 
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gados a1 d s  cumpleto olvido lus proyecaw de reforma do- 
cenre. 

h a d o  oca&n a la sala 
t a r  de un atunto p&iar, 'le hablC 
ci&n p&ka, de la falta de hidativa particular par 
aeiQZas y de la necesidad de que el G 
En particular, le prvpuse: Lo que aproveohara la 
cia en Sui= y Alemania de varios precep 

trabajos msnuales; y 2." que remvara 
terio para fundar una Escuela N,ormal de Profemw. 

El seiiox Cuadra canvino en todo conmigo, y aceptando es- 

tas ideas en general, pidi6 que le lleuara pur escrito algu- 
nas indicaciona para hacer lo uno y lo otro. 

En desemgeiio de este encargo, el 14 de n o v i d r e  preen- 
ti! a1 Ministerio un manmindurn, mtmifestindole la conve- 
nieacia y 10s d o s  de introducir 10s trzbajos manuales entr: 
10s rams de instruccihn primaria; y el 2 de &&&re iguien- 
te, le propuse unas bases para instituir un W m w i o  Pdfigd- 
gico destinado a formar profwres de liceos. ccMis n$s viva 
dews (le decia. en la nota con que las +compaiiC) , m i s  mi: 
vivos deseos son que wted ponga pulso firme en la xalizaci6n 
de 8quel establecimiento. No veo obsticulo alguno de natura- 
leza insalvable que pudiera impedirla. Y entretanto, establecido 
el semina&, usted dejaria una obra durdera, de esas que 10s 
vientos no se llevan y cuyas incalculables eonsecuencias tras- 
cienden a tad? el. purvenir". 

Presentados a1 MirZistro ambos proyectos, no mpe YO de 
pronto qud suerte corriemn. fGasta hoy nim ignoro si se or- 
den6 la trdacibn a NaL, en Suecia, de algunos de 10s preoep- 
gores que por dqxsiciones del Gobierno perfewionaban sus 

- ra urden;lrles que se trasladaran a Suecia a seguir cursos 

, 

e s t d o s  pedag6gicos en Memania (j). La hmabilidad -de 10s 
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NLinisterios, a quc b y  e~tuaos hsfbitwdos, f d  mal crdnico M 
Gobierno de Bdmaceda e interrumpla c0;ll swna f m n c i a  la 
prosccucibn de Iss planes de ref@ P mtiviw, En es- 
tas conrliciones, acaso no se h b r h  renovado tan pronto el 
proyyecto de funidar una escuela w h l  de pd&ores si u m  
circunstancia #casual no hubiera sobrevmido a ponerla & nue- 
vo en l a  orden $el dia. 

A la vudta de una nueva crisis, habia sido encargado &I 
Ministerio de Instruccibn fiblica mi &go Jon Federiw PY- 
gs Borne. Consagrado desde muy joven a las tmas del pro&- 
sorado, primer0 en el lice0 de Valparaiso, h s  tarde en la Es- 
cuela de W c i n a ,  conkia a fo& 10s vicios de la ensejianza 
pliblica; y tan pronto c m  amnib la direccibn del servicio, 
se pxopwo reorganizarlo par: nxjoralo. A su perseverante 
empeiio se deb principdmente la aprobaci&n por el Gonsejo 
de Imtruccih Pliblica, del primer plan de estudios concb- 
rricos que rigid en  lo^ l i cks  del Est&. 

Un dia (era el aiio. $e 1888) c o n v e r s i b ~  en la sala de , 

su despacho sobre las kcesidades de la instruccibn phblica, e. 
insensiblemnte nos Jalizaaos a h a b h  del profemado: To- 
das las r e foms  podian fracasar si para plmtearl~s no se eon- 
t a t a  con un personal idkeo. Antes que a las leyes, la calidad 
de t& servicio pliblico est6 subordinada a la cowtencia - 
de 10s funcionarios respectivos. Particulaxmente en el servicie 
de instruccibn, la buena d a n z a  es fruto, menos de 10s pla- 
nes de estlLdios que de Ias foxmas didicticas, o sea, de las ap- 
titudes pedagbgicas del profesurado. 

-Todos 10s vicios de n u t r a  e n s e a  (me olbservb el 
&or Puga) pr& de la Incmpencia  de h profesores. 
Sin h e n  profworadu no pdemm tener buena enseiiama. 

hcer  para ‘mejorarb? 
( s t C )  es plantar d pro- 



'av4guachess' se sup que h b i a  sido p a d o  a sn~11os de don 
AWardo Nljiicz, hpector  General de Instntcdn Primaria, 
p a  que dietamham oobm las baws p r o p ~ s o s  y no habir , 

siclo devlrelto a l  Miaiowio a pear de lop largps llyeses trans- 
culridw, 

Recogklo de manos del funcionario indica& el seiior he 
lo estdib, lo qrob6, lo modSc6 y lo him suyo. Dcjd 41 sub- 
sistentes todas las bases orginicas que yo habia propuesto. El 
nwvo instituy debii tener existencia pmpia e indqe&nte, 
si bien se le consideraria como una seccibn univenitaria para 
10s efectos de Ia clasijicacibn de su profesorado. Se iastd;irian 

' 

en d, a d e n d s  de 40s curses y ejercicios de pedagogia, las d- 
d r a s  necesarias para formar d o s  los profesores reqwridos 
para el p h  de estudios wnsCntricos. 

Noera posible apmveckar 10s cwws de la Universidad pa- 
ra re rz1 a log normalistas, por t n s  ram- principales: I.' 
porque all; no se enseiiaban las humznidades; porque h 
ciencias no se ensehn lo mism, 

fines profesiodes y a qllienes Ias estud 
seguida; y 3." po~4ue el profesorado 
de muchos de 10s vicios que el n w  estaba destina- 
do a extitpar. Se fundarian, pue 
pas, de matemiticas, de cie as naturales, de historia y de 
pedagogia, culsos que durar 
Par Ut*, el nuevo instituto quedaria sujeto al rClgiawn 

del internado y constaria, c o r n  la E M d a  Nommal de Pari4 
de cierto n h e r o  de beczrios elegidos entre 10s mis distingi- 
do0  bachilrleres en humasridades en todos 10s ~iceos. En cam- 

P *  



..- - .  

I ea .lo4 lieem del Est* una v 
su pmparacicin pedagbgka. 
Ea mos tdrminos, la institrncibn de las b c a s  

-v;lz~ontc poco grama para el erario, y en 
elegit et personal de apirantes entre 10s al 

tiaguino, no un instituto que pudiera servir a 

nistro de Chile en Berlin, con fecha 25 de m 
A d a d a s  las bases orghicas, el seiior h g a  

de idaaeidad y sdciencia; y para guardar la 
c i h  eon el plan de estudios secdaria, uno 
fesar la historia y la geogdia, un segundo la 
tercer0 las matemiticas, un cuam las +nc& fisipa, 
quint0 Ias ciencias naturales y w sexto la pedagogia y 
sofia (k). 

En estas circunstancias, cuando mb emlpeiiado 

ministerial, ocasionada por la negativa del Chmjo de 

B realhci6n del 
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stn, de Instwcci6n 

bien rrsuelto de zwrgankar desde au fund 

te madudas; de cierto algunus de sa pye&os se 
sintiCron.de le j w v d  pecipitacih con'que fmmu Jabar 
y a mi j& hbria tenido mejor suceso en 8us empreias 
b h  g& d s  prwbcia en sup reformas. Con d o  

el enpiarm,  que pus0 a l  servicio de la enseiianza, la v 
c m  que pmponia &armas, la actividad can que t r a t  
rsa;liz;rrlas, el espiritu liberal qtie #le g&ba y la docadad co 
que Wi a 10s oonsejas e insinuaciones extraiias. 
En 1, que tbca a1 Instituto Pedag6gic0, a1 punto de enc 

su anmesor; pocos dias despu6t nos &an6 a don C1 
Matte y a mi para discutir sus bases principdes, y a las 
tres confernuas, nos expres6 que W i a  ya 10s data  news 

En substancia, se conservarian las bases fundamentales q 

Se tomaria  coma modelo mfs bien la Exuela Norndal Superior 
de Paris que 10s Seminarios de la3 Universidades demanas. 
em- seria absolutarmente gratuita y se fundarian trei 



n;dadcs. Esta ftd Is irnica cortapisa que ge prusa, y 
d i s p b l e  para garantir la instrucei6n gawral de 
~ e s  y para imlpedirr que el p r o W a  d g a s t w a  en 

aplicar principalnume a desarrollar sus aptitudes pedag 
Por 10 que toca a la emeiianza del Institute, ella 

primer0 de castellano y latin, el segundo de franc& y 
el tercer0 de- in& y Hlemin, y de historia y g 
euarto. 

AnUogamsnw, la seeccidn de ciencias se bu 

CUTSOS, uno de matemiticas y otro de cien&s nat&ales. 
Cada curso duraria a lo ~ e n o s  tm aiios, y .se podria 

parque sdo ellas podian apreciar el grab  CEe preparacih cie 

posibiEdd de aplicar d s  o menos tie- a la p ~ ~ p i ~ ~ i h  

crear el Instituto Pedag6gico. 
En desenrpeio de una atr ihihn,  que $a la vez era una 

gacih, el clverpo de p r o f e 6 0 ~ ~  pmmt6 u11 p q ~ t ~ ~  C 
de estudios a d i a d o s  de junio de 1889, y acto COU& 



ar, se.bcinn Ipotar a la eabeza,de esta re 

oitgim*n, d m  todo tqu&llos que por su dad no 

sus enseiiamas. El he& pGblico y notorio de que la-apli- 
inicial del plan de estudias condntricos se retard- 
stituto Naciond d m t e  tms sriios, ea indicio de 10s 
obsticulos qw el Consejo de h t r u c c i h  WUca 
veneer para realizar las reforinkas. Corn era de prc- 
la Facultad de Filopofia y Humanidades se sentia 

umciada y ardrada por h actitud hostil de plpfapores 

POI r i l tko,  a fines del mes de jmio de 1890, o SCP ~ 1 1  



sub ?Etos a 

Ea deet* personas que parecen igno-r tanto n 
toria constitutional cuanto la antecedenw 
Cueljl superior de pedagogia, han tach& h 
insthcicin >porqw la s u p m e n  &a de un s 

exdusiva del' leg*ador, el Institwo Pedag&giw w )  se 
dido fundar por un acto & meta administracib. 

Esa ea la  dad; per0 tambi& b es que una ley, fa 
presupuestos, con cuya autorizacith se han eaablecido 

facultado a1 Gobierno reitadas -veta para fundar el 
chiento indicado. No se juzgari inoportuno recorda- 
an tecehm.  

Por prbnera vez, aparece wnsdtodo un item para 
una e scda  normal de profesores en los pmsupuestos de 18. 
Aswndente a la  suma de veinte mil pesos, este itan fu4 
tado en la wmk6n de presupuestos a indicac 

su-bsiguiente de 1889 se c1w6 a cumnta d pesos, por 
cacikdel, WQ. En la tres-aiion se a ~ d  d 



as. h s  comm, los tekgrafos, 10s krmarriles, el antiguo 
de Ingenieem C i v h ,  la primitiva a c k a  de Estodis- 

ras, el h s e j o  Superior de Hgiene, todo el &kio & ins-. 
rroocirin &Mica, etc., se h ~ n  imtituido originariaente en 
16 anisma forma y s in  protesta de 10s podas  fiscalizadares del 
=ado. Sin duda, muchas ilegalidades corryetidas antes, no au- 
torizan a carllleter una nwva ahora; pero una priictica de de- 
w h o  fiblico, no p d  ser seguida durante tan largo tiem- 
p.per todos 10s gobiernos y por todos 10s partidos si no guar- 

&*"  

dz rigumsa confarmidad con la Constitwibn Politica, por- 
qne la ley no es lo que reza su lotra, es lo que reza su in- 
terpretacihn. , 
En esxas condicianes se fund6 el h t i t u t o  Peda&gko, y 

dado cam qui a1 fandarlo se hubiera incurrido en algma ile- 
pllidad, ella estaria tres y d s  veces subsanada por el he&o 
de haberse c o d t a d o  de 1890 adelante las sutlllas necesarias 
para cubrir los swldos y den& gastos del establecimierito. 
En mi sentir, lo him que hubo de irregdar, no de ilegal, 

en su funddbn, fu6 que se le instituyera sin previa anwncia 
y acuerdo del Consejo de Instrucci6n Rblica. A1 Consejo 
miam le Uam6 la atenci6n esta especie' de desaire. 
. 4Se pretendia acaso dejar bajo la mano del Gabierno una 

, escuela que, por la naturaleza de su enseiianza, debe estar so- 

. 

- 



mtida-a la juriSdicci6n del Consejo? Para na-xwdwe,~ e 
tu&o punto de suyo tan grave, en la &6n dd 17 de jueb 
de 1889 se enclrg6 a dm Pedro Mimtt que &ctan$nue a=- 
ca de la codicih juaidica & In 111wp"a esaada. 

te, y en 61 d w t i a b a  que el kstituto Pe& 
blechiato de instrucci6n universitaria, y que, 
ded estar sometido a la autoridad del Consejo 
m r s  se deben cansiderar ccmn mienYbros dwntes 
pectivas Facultades. En conformidad con las c 
este dictamen, el Consejo dedar6 el 13 de enero 
la nueva escwla debe,wtar bajo su mano, J el 3 
siguiente, que ella es un establecinuiento de kt ru 
rim y que, por tanto, sus profesores fordan parte de 
versidad en calidd de nniembrus dooentes. 

1890, la -Facultad de Filosofia y Hmanidades conoci 
que eran pliblicos, todos -10s antedentes leeles de 1 
daci6n del Instituto Pedag6gico. &&no se explica, e 
que en su informe fingiera ignorarlos absolutamrente? 

La segunda y liltima objeci6n-qw la Facultad rep= 
- su i n f o r e  fug, si cab, mis peregrina. Despds de hab 

minado el plan de estudios, a1 revis y a1 derecho, dura 
aiio cabal, -la Facultad informante no le enmntr6 mas 
un solo punto Hegro, el de no a p a m r  alli si la psi 
subjctiva, ni .la metafisica, ni la teodicea! Tal fu6  SI 

tancia el i n f o r q  de la Facultad, informe q w  retard6 
entero la aprobaci6n dal plan de estdios, sin que est 
do fues  axnpensado por idicaci6n alg-a de utili 

En el intcrin, est0 es, mientras Ia Facultad m&t 
sadamente su dntestacih, el Comjo de Instruccih 

El seiior Montt present6 su dictamen el 8 de j 

Si se exceptha la hltima declaraci&, la del 3 

. 

se habia cansado de aguardarla; y para antitipat' tr 
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IW tawB )r M la se&& del 28 
Caasejo el plan de estradios ea 

c i h  de importancia que hgbh int&'- 

su conocimienzo de parte de 10s as- . 

I a indicacin -del 'seiior Hurtado, acord6 el 2 3  
,'a eea una semima antes de que la Facultad lo pi- 

Mienttas el Consejo apmuraba en lo posible b arganiza. 
de 18 enseiiMza de la nueva escuela, el Ministerio no des 
1- Is tarea propianaente-adrrdaistrativa. 
ian ya llegado a Chile to& 10s pedagogos contratados 
mnia, p q a  urgente proceder a la instdacibn de4 nue- 
itato. 

on su wacteristica diligencia, el Ministro Baiiados to- 
an& en arriendo la casa n k o  178 de la d e  de las De1i&s 

el can- a n d  de cine0 mil pesos, adquiri6 el dobillaria 
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indispensable, Y pidi6 a Europa una grln camtidad de bn8trzp- 

- 
titiles para la enseiianzsl objetiva. 

m t e s  y l a  grawdad de las wformas que se 

aprovechado mejor 10s servicios be 10s profesores ab-, p 
habria provisto de pefsonal id6neq en muchos menos 
po, C todas 10s liceos pliblicos, y en seguida a 
gios particulares. 

mente una a W s t r d 6 n  rumbosa, creando variq 
subalternos de que se habria podido prescindir con 
Cua& 10s que habiamos promovido la fundacihn del I 
tuto Pedag6gico insistiamos en que d+ra beca y p6nsi 
cada aspirante, manifestlbamns que estos desemboisos de! 
rio se podrian compsar en grin parte exigiendo a 40s 
malistas ciertos servicios gratuitos, y entre estm ser$cios 
mer6bamos expresamente 10s de escribientes, echomla~, te 
reros, inspectoms y otros del mism establecimkn 
se him asi, por desgracia. 

Los-dos errores apuntados han sido causa d k c t a  
ya ascendido .a una suma enorme el cost0 de 12 educaci 
cabeza, y de que 10s profesores apwezcan gozan& 

. neraciones pow proprcionadas a los msultados.obt 

El kgundo error fu6 el de haber establecid 

C- 



ci&n a ha -e&, y que -tin m y  satidecbs de que se 
mantenga el profesorado naciond con racioIvs de h d r e ,  sc 
han p r e p t a d o  si vdia la pena wstener por 4 s  titempo UII 

. establccirmen~ taa & p a  
Prescindiendo da estos s, que con mejor acuerdo 

habrian podido evitar, la nueva institucibn se plante6 sin ma- 
yores tropiezos bajo la inmediata direccibn de don Federico 
Johow. 

Se empezb entonces a reclutar norqalistas entre 10s aspiran- 
tes de todas las provincias, y en agosto del mismo aiio 1889, 
se instalaba el Instituto provisionalmente, para eJ efecto de 
elegir entre 10s inscrita 10s treinta que en calidad de bcarios 
debian consagrarse a 10s estudios pedagbgicos. 
Es sabido que de 10s numierosos jbvenes que en 1889 se 

mhtricularon corn  aspirantes externos, no permanecieron en 
el Instituto mis de cuatro: todos 10s demis se desbandaron, 
arredrados por la seriedad de 10s estudios, o desalentados por 
la falta de alicientes del profesorado, o cortados en su carre- 
ra por la escasez de recursos. Sin la fundacibn tan combatida 
de las becas, acaso el Instituto Pedagtigico habria tenido que 
cerrar sus puertas por falta de alumnos y no habria alcan- 
zado a dar frutos que permitieran apreciar la utilidad de su 
creacibn. 

I-Eecha la seleccih, la escuela norrnaliz6 sus cursos desde el 
mes de abril de 1890, y despub de tres aiios de enseiianza aca- 
ba de terminar en estos dias (noviembre de 1892)  la prepara- 
cibn pedagbgica de veintiocho o treinta aspirantes. El grad0 
en que ellos hayan aprovechado esta enseiianza, nos lo diri 
el porvenir. 

Del acierto con que obren y la idoneidad que manifiesten 
dependen en mucha parte el prestigio y la existencia del nue- 
YO Instituto. 

- 



E% mug. posible que en m organizacibn hayan 
intervenci6n algunas de las personas que he cita&. 

En t d o  aquello que no consta oficdrlnuente, he qwrido 
iiirme a lo que me coma persondmente, por manera que 
tern se nqe hagan rectiiicaciones de importancia, a m  cua 

escwla superior de pedagogia se sentiz por nuestros e 

cdectiva de muchos ciudadanos distinguidos, y en fin; que 
nmstro magnifico Instituto Pedag6gioo no naci6 COT obra 
de partido o & gwrra, sin0 como obra nacional, indispensa- 
ble para extirpar de nuestros licsos 1s pricticas invetwadas 
de la enseiianza mcbica.  

' 

Los profaores del Instirut0 Pedagcigico 

Desde que el Gobierno se propuso fundar e1 Instituto Pe- 
dagcigico, p e d  que era indispenssble confiar a prafesores ex- 
tranjeros la duclci6n dd  profcsorado nacional. F d  &tal una 
deteminaci6n que se tomb casi i n  discutirse, prqw no ha-' 
Bia 0tr0 medio de garantir la fortuna de la nueva institycihn. 

Sea qw se la considere corn arte, sea que se la considere 
corn0 ciencia, la  pedagogia no se aprende a la mianera de las 



ea nuestra Uniddad,  h i e 0  imituto maptior 
-txmi&, no ae ha enaehio numa' la pdagirgia n 

para segentar el Irwituto Pedagbgico? 
de .h&riam;os encontrado 

en las escueles nquiaks se-habian forma- 
os maatms alcmqca tenfan la prepam: 

ara d w a r  nib, perh no tenian la w- 
ni la pmparacibn cientifica para formu 

consiguiente, pe& a1 extranjero el . 
iamos menester para renovar :a en- 

c ua profesorado nacidnal. . 
&anios absolutamente libres para elegir la na- - 

pedir a t e  a d o .  Obligado el Gobier-' 
~ 

ad ,posibk de 10s maestros o .- 

acih del prufesorzdo naeio- - 

' 

-. 

ad, por&ccsidad mia  que pedirlos id pueblo que con xn4s.- 
enspefio ha cdtivado el arte y la cknck de la pedagogfa. 

lior la miam razdn que no padtmc~ e-ciparnOg c 10s 
onstructores iagleocs si queremos tener bucnos nnvios, a3 &I 



diewlo idistintameate a unos o a mros lo 
YBO tenga y qw nQSOtms p&mos asimjlar 
manera de apmvechar la cultuZa de todos. 

Por mis e r x q ~ s  que en este punto hayamos 
v e m  ello es que en que1 cam. procediis con ax 
principios precdentes, porque si ,mntrawms rm;l 
nes, no lo hicmos asi , p r  especial inclinacgn a 
rnhica, sin0 p ser Alemania la nacsn donde 
paran 10s aspiranes nl aagisterio dacente y donde 
manda habria de ser contestada con UM m y w  oferta 
vicios. Todos 10s grandes educacionistas francem, desde 
sin y Laboulaye hasta Blondel y Bdal, rinden homrpje: a 
iuprioridacl de la pedagogh alemana. {Par qud habiamns 
negarla nosotms? 2Por qd, si la reconociamos, no habi 
de-apmveoharla? ~Acaso tenemos con Alemania al&n 
timiento? El que nuestra ram simpatice ab con la 
na no es raz6n para que dejernios de aprovdar 
ie la eamntrenws. 

rim Puga Burne encug6 a don l h d n g o  Gan 
- Chik en ‘Berlin, que contratara seis profcsores 

superior: uno de pedagqia y filosofia, un aeg 

El cas0 fud que con fecha 25 de mayo de 188 
, 

. \  
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7 pgraf ia ,  un tercem de filobgk, rn cur to  de d t e m i t i -  
cas, un pubto de chcias fisicas, y de ciencias aaturala un 

- 
-e- 

---.1__-- -- I_ 

sexto. 
El seiior Gana d primrea z!lxxwntO q* 

del ksimm pmatado ,  de su acierto 
y cotx el m i i s  6 de d o  que, si G es- 
a d a  fracad~, no se i m p t a r a  el fracas0 a cdpa suya. AI 

ayuda al Ministerio de Instrucci6n P6blica de 
c6 avisos en algmos diaries-y envi6 a todas Ias 

Umidade mas bjas impresas que contenian las condi- 
ciones fijadas p~ Go$ierno de' W e  para la contratacibn 
de pmfemm. A la vez daba noticia al Supsemo Gobierno 
de sus pasus y diligen.cjas, y recibia poi cable nuevas instruc- 
cioncs del seiior &fiadas para garantizar el mayor acierto de 
la e l d n .  Yo que conozco, por una parte, 10s tropiem q w  
l e a t o p e a  el cumplimiento de est= 6rdenes,.y por otra, 1 
relevante idoneidad de 10s profesores contratados, c m  cuun 

plir un debs  tributando a1,sefior Gam, por la singular dis 
c w G n  que gast6 para elegirlos, el agr.a&imriemo que le de 
bmns todos 10s a n t e s  de la instruccich piblica. 

. 

0 

De 19s pmfesoms contratados, don Federico Johow, nacdo 
en 'f8S9, es sobrim I de UII eminente jurisconsult0 del mismo 
npdre ,  que fu i  miinistro tie la Cora !bprm&a de Prusia, J' 

CJ miembro de 1s ConGsiBn encugada de &tar 10s cMigos 
del Imperio Alemin. Despu& de h a k  becho  la^ esdias  y 
retldido 10s e x w n e s  de atilo, el seiior JAW obtuvo en 

80 el diploma de doctox en fi lodia (que en las Universi- 
des xlemknas equivale al de doctor en ckmias) ; y en 1882 ,  

h fad t l rs  docedi, o sea, el titulo que autoriza para enseiiar. 
El d s m o  aiio fud nombrado a&tente del Instituto Botinico 



-. 

nocimiento de su d n e n t e  saber". 

Botrilsica de Born, en 10s Amdcr de la Universidad 
, etc., un gran n6miero de mmnorias cientificas sobre 

morfologia de las plantas hunxicolas, sobre la anatoda de 
s plantas asidadoras, sobre las fulerdgamas pardsitas, so- 

los helechos de Juan Fern&&, etc. 
Al presente, cstd para terminme la +&dn de la Histo- 

Nakwd de lrrs i sh  de J . a m  Ferw'dm, obra de g r a d e  
vestigaci6n cientsca, hcha  por el seiior J&w en &la- 

boraci6n con b s  seiioms Schdze y Giissel, sin que el erario 
acional'haya mntribuido con mis qm con 10s gstos de viaje 

. 

co y & la e n s e h z a  de hs cienck naturales. 

sma d a d  del seiior Johow; obtuvo su &do 
en filosofia en 1879, y la facultad de mseiiar 
ce&] en 1885. 

' Fu6 sucesivamente asistente del Laboratorio  quid^^ de k 
4 



r BeuteLl ha publicado estudios original 
quimica y las propiedades 6pticas de 10s 

la pipeta de .precisi6n, sobre el soplete de agu 
et regdador de nivel para baiios, sobre la vAivula es"p0 

frascos, ettc. LQS Amales de nuestra Universid 
tambib un-geqwiio trahajo de su mano, t 

p*mica  de la ceniza mojada pm d uolcin Cal- 

August0 Tafelmxher, profesor de matemiticas 
kvto Wag6gio0, es m6s o menas de la dad de 10s seiia- 

Johow; hizo sus estudias superiored en l a  afm- 
ad de Gotinga, y previos 10s eximenes respecti- 

rad0 de doctor en filosofia fr la facultad 
ar  en 10s aiios de 1885 y 1889. En 10s Andes de cimw 

Zemiticrrs y ltgturdes de Leipzig y en 10s Andes de la UM- 
ad de Chile ha dado a luz mis de veinte estuidios sobre 

tmiticas, sobre los m6todos que se deben se- 
iianza, sobre el tearema de Fermat, etc. Haci 

tzntos afiw que en &lq no se escribia sobre &unto0 de nia- 
. =miticas, que las G1tima.s generaciones escglares se habian, 

a de que esta ciencia estaba modficada 

Ihistoria y geografia, don Juan Stefren 
o en 1865, e5 uno de 10s catedrlticos mSs j6venes del Ins- 
uto; per0 su juventud no ha irmpadido que "SU enseiianea 

I I 
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k e n  una prbctica de 

titulo que le autorim5 a enseiia 

sidad para perfeaionarse en el arte de las inlrest 

Durante un afio, por recomendaciones de von 
fuC redactor en jefe de la seccidn geOgr&fica de 1 
dia Alemana, que se publica en Berlin, y en este c 
sertci en elia una larga wie de articdos que versa 
asun’bos de geografia. 
Es tambikn autor de dos mhorias que le mmec 

chas elogios en Alemania por el espiritu de investi 
estudio critic0 que reveld en dlas: la una se titula 
tzia inferior y Asclwf fehrgo  y la otra Ap”tes 
crittca. de 10s Andes de Xante,% 

En 10s A d s  de nuestra Universidad, el sehr 

’ 

tenticidad de la h g r a f i a  naris antigzls de C&; Gd6n 
canelk; Macick de urn -uiaje de estatdio a k reg& 
Novedades 4el volcdn U ~ Q ;  Un sruev~ atlas geo 
y Memoria gemral sobre la exp&cih expSwdora 
Palema. 

cedentes es tdos  de geogrrfia, no ~610 han si& de grandk 
terCs cientiiico, en cuanto han ensan&& 10s conmimien 
que teniamos de la Patagonia, sin0 tambZn de ‘granck 
rCs nacional en cuanto han enriquecido las informbciones 
nuestra Comisidn de Limites. 



t C  hs 00112i- 

ceder con acie 

Lwu, plpdesor de lenguas vivas, aazaci6- e 
Ck damar an f l d i s  hacia 1886, y en ,I88 

el diplama de pr0fi;eeas s n p r b r  de idiomas. Para 
m a  . a n  estdi5 cad & loa idirnn$s n d  

el partug& y ademds el &icq el a1 

Rwist6 de Fhhgio Consparod. de B w ,  en' 
EsMrlias F t d t h s ,  en la Revista de Ficdogio 

p en el Bobtin Litendo de Fddogia Gema$nicrr y 

L. F-gia e Historia de lm sonidos palatales, A p t e s  
d coaacjrnimto del crr~fel lm americano, especialme 
ia influencia de la lengua aiaucana en la pronunciacih 

de Chile, varios juicios criticos sobre obras suecas, 

una &a intitdada La Fmdtica, otra La Fodtice Gpli 

M a ) ,  intitulda br Lingiiistica m&and,  otra (en 



campa de la especuEauh. A camrio, en. 

mtodologia de h enseiianza de 10s idiuana en Wm 
acierto que ha si& bdlantenrente coinp- m los exi- 
mnes 'de sus  alum^^^, est- emirwntes grofeaores, han suplan- 
.tad0 en las dases de idlomas .el estdio mc6nico de lo9 p&- , 
cipjos abstractos p r  d estu& m c i d  de lauj knguas, o sa, 
la via deductiva, pccauliar de las especdscipneJ metafisicas, 
por la via inductiva, propias de las invwtigaciows cknti- 
ficas. Eseniarraente eso es el nxmetkm apliado a la erne- 
iianza de las lmguas. 

que ala hcrmanos igmantins de El Pam 
blew h1ut;unlente insoluble. iC6nw ha 
Consejo de Instruccibn Pliblica que en el h&tate Pedagbgico 
se confk a un a k d n  la enseiianza de naestra pro& idiozna, 
la ense-za del ClsdIano? ~e una  mnc~ r n ~  KnciUa: el 
Instituto Pdag6gico no se ha fundado 
seiiar el castellano ni ninguna ciencia; 
formar profesores, enseiiaado prictica y tedricmrmte la me- 
todobggia de la enseiianza de cada r-. Ah- bien, si 

PiZ l r rO ,  

Sandalio ,Letelier, Eduardo de la Barra, Paulsen, 
Nercasseau M'orin) que conozcan e1 castellano tan 2 fond0 
corn0 Lens no hay hasta &ora ninguno, absolutamente nin- 
gun0 que pueda wmpetir con 61 en la 
seiianza. La atestacih de este hecho 
para nmstra cultura; per0 lo es much0 d s  p ~ n  qrrillos que, 

el Instituto Pedag6gic0, 
ea la estagnacihn en que 

Las dates pedadgicas dsl h t o r  

quizis en Ghile unos pows chilems (don 

tanadas durante largcs aiios- 



de Lubeck, naci6 QP lvbscow el 2 de agosto de 1857. En.1882 
obtuvo en la Usiversidad de Estrasburgo el d i p l m  de doc- 
tor en filosofia despds de una dkrtaci6n wbre El urfe me’- 
trica de Comdhm, que, se&n la  palabra de un sabio pm- 

de la hismria de la d t r i c a  en 10s t i e q o s  mis remotos de lar 
lenguas roman-”. En l a 8 3  rind5 brillantes pruebas para 
obtener el tit&-pro f a d t a t e  doced i ,  y frecuent6 el semi-  
nario de fdologia cl6sica de la Universidad noabrada; en 
1884 f d  admitido corn profesor privado (privat-docent) 
en la de Leipig, y en 1889 el Gobierno real de Sajonia le ex- 
pidi6 el honrm nomibramiento de profesor extraordinario. 

Seria de no acabar el hacer la enunciaci6n completa de 10s 
PlUIIuerosos estudios publicados en inglis, en francis, en latin, 
en d d n  y en .castellano por este distinguidisimo filcjlogo. 

Sus mbnografias sobre La versificacih del Commodiam, 
sobre Las pesias anacre&titas, sobre La sidaxis lutinu, subre 
El H h  vespertitro del arzobispo Gregwio, sobre El acento 
grclmatical en la versificacidn cllisica de 10s griegos, gobre 10s 
Modos y tiempos del adjetivo en  latin, sobre Los Modos cas- 

tellwros, etc., son estudios de una inmensa investigaci6n, que 
en muchos puntos han establecido doctrinas de filologia corn-- 
plctamente nuevas y que han fundado entre 10s humanistas y 
10s fil6logos la reputaci6n cientifica del doctor HBnssen. 

En Chile el seiior Hansen ha sido uno de 10s m6s perse- 
verantes colaboradores de 10s Andes de la Universidad 

A su eruditisima pluma debemos 10s estudios titulados La 
poesia +ca de los visigodos, Los caracteres especiales de 10s 
idionzurc, LA interpretadn de wn pasaje de la Iliada, U n  trozo 
de tryrisica griega, El ruego de Tetis, LA formacidn del imper- 
fects en las poesias de Gonzalo de Berceo, y muchos otros que 



,- 

llod dan a wnocer el castellam a n t i p  a 10s &ems y a lm 
espaiides que hablamos el castdhm dm. 

sagrdo a sus est& fiJdbsicrxp y dd cud 
qw cmoce azucho, *jar la ;wzrig&dad que el psesente, ha 
, demhads de m a  manma sakana  d va& 
hhti;r cllsica y est4 llamado a z-enovar en Chile 
w;l% investigaciones. Porque hay esto de singda 
de lo que h d e a  la prensa ultra4ntana con la 
matical de 10s pdesores aacionales, si se except 
tsabaios en gran parte in&hs de don sanA.alio &diet y de 
don Fernahdo Paulseen, lw investigaciones 4ildcigicas han qm- 
dado estancadas en el punto precis0 do& l a  dej6 el b&i- . 
dable sabio don h d r k  Bello. * 

Para el incremento de 10s estudios clisicos (que i o  si 
p~ an$ a b  cuando irniptzgnk el caricter obligatorio q 
tes tenian) fuC gran fortuna que se encontrara en Chili e 

. eruditisimio hummista en circuhstancias en que el 
Raehner pedia su jubilaci6n y en que d s  e necesitaba 
una enseiianza mbmaliente para encender en el corazbn d 
juwntud el amor a la filologia arcaica. 

En SWW, a t e  modesto sabio, que vive c w t e  

.s:r 

:%= 

/ 
i 

Par G l t b ,  las asignaturas mis innportantes dd Institurn 
Peda&gico, coma lo son las de fdosofia y de p&go 
t$n a cargo del doctor don Jorge Enriqw Schneider. 
en 1846, el seiior Schneider manifest6 d e d e  la adoh 
una vocacih decidida por la errseiianza. Obtuva a la 
de veinte aiios el d'iploma de maestro de est-uela, y pros 
odelante sw estudios pedagbgicos hasta obtener en 1868 qw 
se le habilitase, previa ezanaen, para d e w d a r  eudquier em- 
pleo en el servieig de la i n k c i h n  p&aria. 



idad de Leipzig y regred en seguida‘a Jena, cuyo semi- 
nario pedag6gico frecuent6 durante dgunos mesa. 
A la vez que desvrollaba sus conochientos cow estu- 

diante, ejertitaba sus aptitudes c o w  maestro. Desde 1869, ‘ 
se consapti a la-ensehnza, ya en Alemania, ya en Nhpole! 
y en todas partes se distingui6 par su puntualidad, por su con 
sagracibn al estdio, por su vasto saber y por la viveza de su 
enseiianza. Dondequiera’ que se k confiaba una asignatura, el 
sefior Schneider se convertia a pow en modelo de perfecto 
mmstro. 

En Chile no ha desrmentido la honrosa reputaci6n con que 
lleg6 a nuestras playas. Todos 10s que hemes vivid0 atentos 
a1 desarxollo de la nueva institucibn, jam lo^ fe que a su per- 
sexrerancia, a sus conocim,ientos pdagbgkos, a sus .relevantes 
aptitudes didicticas, d& la Reph’blica en parte principal el . 
estado floreciente del Instituto €‘edagcigiCo. Obra de sus pes- 
severantes empeiiw f d  la fundaci6n (en 1892) del Liceo de 
Aplicxibn, cuyas plazas vaczntes se digutam en cada aiio 
centenares + pdres de familia. En una palabra, sin menguar 
en un &pice las dritos singrmlares de IQS d d s  catddrhticos, 
bien puede a f i m s e  que el a h a  ,del lnstituto 3?&g6gico es 

1 profesor de Eedagogia, don Jorge Eariqe %Im&dm, y que 
n la tarea de fo-r el profesoradb n a c h d ,  sup aninentes 
olegas no son en redidad m&s q 
uyos. 

Todo est0 es a1 presente mis o 

J 

ca. Lo ‘que conninmm.te se ignora a que este mrodesto cate- 
driitico, que en el Gltiroro r ixbn de1 m,udo es befado, zahe- 
rido, vilipendiado w r  una prensa iemrante y sectaria, se cuen- 
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ta entre los d s  ilustrcs fUSYdlrdOrCJ de la ficodogia experi- 
mental, skndo sus aha ci& con d mayor respeso por 10s 
mL insigam p + d  

(kipzig, 18 8 0 )  , 
y dolor (Stuttgart, 1 8 8 3 )  y un E,stdio e 
el instinto de las pdmss mffns+tvs, memoria q a  I C O B ~ ? ~  

pOr encargo del Gobierno de Prusia y que se -congery3 . m a -  
da en d mchiG secret: del Ministerio de Gwr3. 

Fuera de estas ohas, que son de largo allento, ha pub&do 
muchos otros trzbajos de psicologia exprimmtd, uno 
do La dfscrintinacih, otro Ls CM psiq&cd de 10s f 
nos dei hipnotism, otro Por qad distkguimx Ma la CQW 

m a d o  se muwm qw cumdo est& fijas, otro La causr dd 
contrasta Pyiqnico, etc. 

El profasor Jonas, de la Universidad de Ifarvard, c o d  
rad0 corn el mis emimnte psicqogo de Ncvrteamkica, dim 
que “la obra del seiios Schmider, La v ~ l ~ t d  minal, es &e 
ckrto la mepr de cuantos se hul escrito d m  psicobgin corn- 
parada”. 

El profesor Sully, de la Unive-rsidad de Londres, que en 
Inglaterra forma una trinidad oon Spencer y Ba.in, haMando 
de la mi- &rh agrega que, segiin sus noticias, “nuaca se 
ha hecho un agpapamknto tan sistemitico de todas las accio- 
nes y de todas Ias w s t d r e s  aniudes que pUeda ser C o q x -  

r d o  a este libro en extmsidm, en cEaridad de apwici6n y en 
penetraci6n psicoibgica”. 

El profesor W. Wundt, de la Universidad de Leipzig, rep- 
tad0 corn el m& egrcgio psic6logo de lllOeStroS dias, habla & 
esta ITP;\nera: “Con sus obras sobre LR vdmtd m i h d  y so- 
bre h volnntad bs-, obras que le han vali-do el titulo & 
doctor en filosobia de nwStra Universidad, el doctor kh&- 

De ellas merecen especial 
vduntd 





la perfects mrmcci6n & ma d n e t a q  

co han hcusda en el menor ddiz, ni hm 
pmmhrse de su a90ediente en el hima de Sa jzrv 

ptiblica.. 
Chw I#nrrbaes de ciencia, han prmocado en 

fundamentales del saber h-0, investigacione 

de comipafiias de alabanzas mutuas, se formwan en'd . 
cepto phhlico reputaches cientidcas de hombres que- PO 

Andes de la Universidad National. Gta abia  y actiya 
,boracibn, que 4e. Jes ha enrostrado como un cargo 
prensa ultramontana, es para toda persona sensata un 
de honor, y para 10s chilenos un motivo de nuevo agr 
miento. A ella se d& principalmente que en 10s liltimros 

del mundo. 
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tigadones cientidicas 

a Ids educandos lo que es el sacerdocio laico de la enseiinn 
J les han habituado a1 cutlto desinteresado de l a  ciencia. 

Por de contado, no quiero cbxir con e t0  que 10s profem- 
res alemanes est& sirvkndo gratuitamente. Eso no seria po- 

servicios que se le prestan. 
En las sociedades industriales de nucstros dias, la r e m e -  

raciirn del trabajo es una necesidad y una ley. Las congrega- 
ciones eclesiisticas, que aparentan servir de balde, se hacen 
pagar en limosnas, mandas y obhciones, diez veces el precio 

Lo que digo de 10s profaores alemanes es que, a p a r  de 
las cliwulas restrictivas de sus mntratos, no trabajan a tanto 
ia bora, porque despub de aceptar la remuneracih que se 
les ofreci6 en nox&re de la Repiblica, ban consagrado todo 
su tiempo, sin limltaci6n dguna, d m i c i o  de la ciencia y de 
la enseiianza nacional. 

Por i d t h ,  corn0 pedagogos, 10s profexrms ahmanes han 
hecho pakkipe de su arte a una brillante plByade de aspi- 
rantes a1 magisterio, han extendida indirectarruente d influjo 
de su enseiianza hasta la porci6n d s  Pnimosa dcl profaorado 
antiguo, y van preparmdo asi, con la kntitud q w  las gran- 
des transfomciones requken, un cstado de cultura en que 
la naci6n podri emanciparse. de la pedagogia earanjera, SLO. 

s de existencia del Insti- 
se pudo dudar por mu- 

a utildad de su fmdaci6n. Aun cwndo todos 10s 
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qw habiamos Gajado, estudiado, -&ervado, p g o n  
su neoesidad, ello es que en Chile es m u c h  mmr de 
parece e1 nrjmero de Ia que meen &we la fe de Is pdabra 
ajena. L a  gran mayoria de hs chilenos se coxqpone de aactos 
a1 &todo experimental de ver para crger, y p r  cx) cabal- 
mente se cuentan tan paws d a g r o s  en la histosa r&+a + 

de la Repliblica. 

ahora por qui atenerse a la palabra de 10s organizado 
Instituto para apreciar su usilidad, ni por q 
antecdenta de 10s prafesares para apreciar su idwreidad. 
vez decretada la fundacibn, dictado el plan 
gido el personal, toc6 e1 turno a los pedagogm contratad 
ellas quedb codada durante un trienio de silen 
suerte futuia de esta escuela de pedagogia; y by, cuando ya 
conocemos 10s p r d r o s  frutm, alcemros la voz de la gratitud 
nacional para declarar que 10s maestros &manes plantaron,. 
regaran y cultivlron con atenciim tan solicita 4 irbol nuevo 
del profesorado nacknd, que se han realizado todas las ape- 
ramas de 10s que tuvinas aigun? parte en Ia f d a c i 6 n  
Instituto Pedag6gico. 

------ . , - 

esde 1892, las cos& han cambiado: el 

- 

A &ws de 1892, pus0 61 a disposici6n del Estado treinta 
. j6venes maestros preparudm Fn sus aulas, y en el curso de 

1893, btos se distribuyeron por toda la Repiiblica corn mi- 
sioneros de verdzd y ck ckncia. d presente, ya se Gonocen los 

frutos de la reform. En ios l i c e  de Vdparaiso, San Felipe, 
Cauqmnes, (%&inn, Concepcitm, etc., 10s numw profesores 
han rejuvemcido la ennseiianza, han inferih gdpe mortal a1 
estudio m i n i c e  de Ia letra y han ensayado con rara fortuna 
10s principios de una  Mtodologia miis racional, d s  cientifi- 
ca y d s  educadara. 

Desde entonces, a pesar de la predkposicirjn dversa -sem- 



d e s v d  al aQa;taccDo de la redidad: 

eQsltpd0, c u d o  kblo de ensedanza nueva, n0 qyie- 
antes de la fundacih del lastituto Pedagbgik. 
en absoluto de dgma profesarcs buenos. Tam-. 

nos dtodos. Aun agregarC que no conozco ni un solo caw- 
Wtico chileno de nota que haya mostrado idoneidad en el 
bsetapfia &cia1 de sw funciones. sin excepci6n alguna, 10s 
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sc invginan que el @o de 10s dtodos didicticus es m t a  
consecuencia dcl cambio de pula de emadios 7 que-si se re- 

oREoaario era ~ a m k  de m i t a d o s  b 
ontipva Com.0 lo.crr 
e6 nwx~oa 'iad@biao' tnseiiar 4 un ram0 
d m d ~  & una asignatura general qwe CUP 

lo ma asignatuca especial. 
En cuanto mi 0 

el p~'A&co confun& en 'una sala 

substituir asigaaturas generales a las asignaturos e 
otra en 10s d o d o s  de ensefianza, que consiste en 

_ _  denacibn de 10s estudios, que se pede alterar por 
simple decreto pbernativo; y la m6s dificil, la reforme ,?: 
&ctica, que no se puede malizar sin la ayuda de un p d e d  
sorado especialmknte adiestrado. En cuanto a su t i a e - r  **.' ". r ~ 

cia, yo que soy partidario de ambas refoms,- darria 10s weis. I _  

aiios de enseiianza concintrica por un solo afio de en 
induc tiva. 

&ora bien, suponiendo que se mccionara contra el 
\ *de estudios mnckntricos, eso no irnplica que tamlbiCn se ~eac- ,  ,. .* . -  

cbnara contra el mCtodo inductivo. Cualquiera q u  sea i f .  
glsn de estudios, la instruccidn se &be adquirir con arreg;tO ? 

a 

a 10s principius &I arte pedagdgico; y una vez que se 
10s frutos de la eqfianza racional, no hay peligro de que a 

- -  

torne a1 sistema jesuita de 10s estudios de memoria. Pos 
to, si el Instituto.Pedag6gico es sobremanera htil pan if 



solutvwnte indispensable para c 
S e A  . 
IW principaInm~te para esc~, f d  para peralizar el Eo- 

 hi hi en to del arte peda&ico ppcr lo que se €undtj la aueva 
errcuela h r m r ,  patguc se e con d i s c r a  que 
todo aspiran@ a up caqp dacepte debe adquirk la idoneidad 
que le hab- para ensdarantes de recibir d ndramien to  
que le autorice a a r ~  -*€&ones. i f ibri  persona 
de razhn capaz de conchcia que d 
se ha codrdo el inter& de la cdtura n a c h l ?  
No o b s m  esto, no obstante la mpniaesta u 

h i t -  PBdag6gic0, Ia.preasa dtramntana ha emprendid~ 
la tima do &blo para irrppadir 4 mejorlmiento de la ins- 
trucd6n pbblicl; y convoquiera que sin negar.Ia evidencia, 
no podria negar la excelencia & su enseiianza, ha descargado 
sus golpes &re la nacionalidad de 10s profesores. . . 

Ail eftwtm, se ha enrpreiiado en switar Ia rivalidad, el odio 
y la cnvidia de! 10s proferes n a c i d e s  contra estos profe- 
sores eztranjerw que sin satet m6s (dice), gozan remunera- 
ciones'tres o cuatro wces mayores. Desp& de haber depri- 
d o  sistem6ticameme brante  largos a k s  ed pbfesorado 
chileno, qarece de repente pegonando sus tllleritos hasta equi- 
pararlo con lm naejores pedagogos del mundo, cuales son 1 
alemanes. Es Csta una obra de zapa, m y  propia de una sect 
caduca que por haber agotado sus ideales ha cuatro siglos, n 
sabe ya hablar a las facultades superiores y a 10s senthie+ 
t d s  nobles de 10s hmbres, y para ver de mtoverlos, tiene 
dirigirse a su egoismo, a su vientre y a sus mis bajas 
siones.. 

Acepto que 10s u n a  no valgan mis que 10s otros; pero eso 
no quiere deck que 10s profesores alemanes ganen mayor re- 

recen: si510 quiere decir que log pro- 



miserable que se paga a l a  otros. &to es b que desde aHgs 
atris se hz pmpawsto por el Conscjo, pcr e1 Gobierno )T par 
muchos liberrla que qeersian mmtituir en M e  la camera 
de1 pxofexmdo; y est0 es lo que h n  esarbaS0 pot dk di- 
lator& loa mis@s que intentan hae r  a loo p&- ex- 
tranjeros responsables y victimas de esta daipEdzd t a u -  
Iteratoria desdoraa para 10s chi-. Puesta b y  la pmsa  
ultnnmntana a la cabeza de la cruzada mnt& ia & + z a l ~  
es indispensable que declare desde luego cudes soa IUS pro- 
p6sitos: si reducir t& 10s swldos a la miseria, o igudlrlos 
a todm en la justik. 

drm- 
mntana ha formado la lista de los veinte Q v e i n t i b  pro- 
fesims alemanes que funcionan en la Reptiblica, y & segaida 
ha lanzado grito estrepitk de alanma ante el fantistico fi- 
gro de la.ge@a+n del pwbb chilam. 

Con el mismo prophito de exckar pasiones-la 

que asi qukren exhibirse corn celosos gu 
ento nacional, son 10s ~$srrios que arranc 

dc ks liceas del Estado para COnfiVlOS a frailes &tsrnjaw 
que predican contra la rep6blica y la democracia en fawx de 
la Wnarquia y el ca&m. Son 10s mi- que 
bores de la independencia Tienen persigukndo a 
c d e  Senad, a Petit, a TJl&enat, a 6hr;Sten, a 
taste, 'esto es, a todos 10s extranjems de t&s 1 
des que nos han prestado el contingente & su sJ$er y de sus 
duerzos para cEeslrrdlar la cultura liberal de t Repcblica', 
&n los m i s m o s  que dia a dia befan y e s c a r k  a lois mis dis- 
ting~&s m i d r o s ,  del rado naticqd, cuya defensa 
oficiasa aparenentra h?br e a  vez a su cargo. Son, en 

5 
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fin, 10s ahisaaos que a t i n  -iiados en romanizar la nadn ,  
mega& la combnib a todo chilcno que M, sc declara r a -  
no, aun cuandb C M  y 

- 

De estas antecedentes LquiCn 
gnios reales de 10s cruzados anti 

tentan contrarrestar por mdio de ridicu- 
gwmanizaci6n del pueblo chileno; 

tros alemaks no se les ha escapado hasta 
&pa, ni una sola palabra que rev& el maquiav6lico 
de convertirnos en ~liMit~~ del emperador Guiller- 

. Ni hay noticia de que chdeno alguno educado’por 410s 
aya‘dejado su hogar, su patria y la RepGblica para irse a ser- 

acato, de zuavo, o garde-da-cwps en la cote  imp- 
Berlin. En realidad, 10s l inicos extranjeros que hasta 

y han intentado amortiguar el patrioti- de la juventud 
aqdllos que la educan en la ,doctrina de que debe amar 

. a la h m a  papal d s  que a la patria y Csos, agates de la 
reaccihn, industriales aunados para explotar el -sentimiento* 

o de las mdm &denas, no tienen asiento en el Ins- 

I 

I 
tituto Pedaghgico de Chile (1). 
km, pregunta la prensa ultramonfana, si se recanoce q 

les canfici la enseiianza del Instituto Wag6gko? Por una ra 
z6n rnuy sencilla: porque una m a  es saber, otra saber e 
iiar, y otra saber enseiiar el arte de emeiiar. En Chile 
MOS m~~chos profexms que conocian a fondo sus asi 

liutamente ninguno que hubiera mostrado idoneidad para 



verdad que con mayor t a r h  podriama fornyrrfos 

ho que ambos die; Sean recipmcammte incomptibk y 
uyentes? Sin duda es mis digao de un pueblo a l t o  que 

Estado mfiultenga u n a  instituckjn prupia, don& el Pem0n;zl 
ente se forme bap w mano, inspirado por el esp5rku na- 

f d a r i i m o s  algunls becas en dgunos Lnstitutos pedag6- 

nsables, d t m s  tanto, 10s servicios de la profaces 

Siendo asi las cwas +m,o explicar la irritacibn con que Ia 
rensa ultramontana pnetende manchar con su saliva envene- 

I En primer lugar, el gran nkjo~amkmto redizado en la en- 
seiianza pizblica a i m p b  de cllas, pone en descubierto Y en 
bancarrota la ensejrvla mcinica de l a  jesuita, y trae con- 
sigo u11 considerable decrecinrien.eo en 1s ganamias de las 



En tercer lugar, hay una causa psicol6gica d s  profunda, 
per0 no menos palpable. Es de regla que los que ordinaria- 
mente viven humbllados respecto de una, se dequiten gastan- 
do insultante altaneria para con aqudlos a quienes juzgan in- 
ofensivos; y en este cas0 se encuentran 10s insultadores ultra- 
m&tanos. 

Para ellos son santisimos Patdres todos 10s Papas, desde el 
egregio y virtuoso Le6n XI11 hasta el depravado y envenena- 
dor Alejanbro VI; y el justo, austem, sabio e idexible don 
Rafael Malentin Valdivieso fuk tan ilustrisimx, y reverendi- 
simo como un obispo ignorante y afeminado, que predica ia 
pobreza vestido de seda y piedras preciosas, que para dar ejem- 
plo de tqplanza no bebe cofiac mis que de a cien pesos 
botella, y que qanda encender velas a las inimas benditas 
para precavernos del cdera. Est0 lo que quiere decir es que 
lo que r e p t a n  en 10s hombres no son sus cualidades morales; es 
su traje tdar. 

eQu6 mucho es entonces q& para indmizarse de estas 
f o m a s  adulatorias befen, ultrajen y escarnezcan a la ciencia, 
a la  v i r td ,  a la abnegacibn, a todo lo que hay digno de amor , 

y de respeto para 10s que no estamos,obligados a tales humi- 
llaciones ? 

Pero no tedan 10s meritorios maestros a las iras eeocriti- 
cas. La espada flamigera del anatema qued6 para siempre me- 
llada en el siglo XW. Mientras no se desvien de la linea r e ~ -  
ta; dentras  procedan con la circunspeccih que han demos- 



' $ey y para irritar contra 61 a 10s fadtic? se le 
sar de s u s  protests y de sus enseiianzas, adept0 

fl&ofo ha ten& mucha filomfia, constituy6 a firme s 
gar en el suelo de ohik, renwcib a h epranza de regresar 
la tierra de IGrml$oldt, de Goethe y de Eis-nwmk, y, si na 
toy mal in€ormdo, *dCi mnstruir su gepullrt.lm en el 
menterio de SantiaiQ. h i t e n k  sw jdvens 'mapatriota 
cuntinwdores; imitenle d o s  10s maestrw extranjeros 'q 

' 

Z 

c m  4 acariciados pur el amor de un puhbk, agradecido. 

Tal cud est5 nrontzdo el h t i t u t o  Fedag6gic0, con su 
reccidn a cargo del distinguido educackmista don Doming 
m b t e g u i  %Ear, am su temdianza weom&& a l a  s 

khneider y Tafdmacher, a un esttablecidento qw ha cau- 
sa& a&&rac%n a ilastres pedagogcw extranjem y qw honra ~ 

s o b r e m e n  a sus f d w  y a la Rept5Mica. 
a c i a  muchos &os que en Chile no se fundaba una insti, 

tuc3n tan bien arganizada y con un personal tan-iddneo. 

- Concluyo. 



extraajera. 
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que a1 pmsente existe para 
de !os trabajos manuah, es 

o, el de Naas, en Suecia, diri 

hora de ferrocarril de Gotenburgo, y en e+ 

'"8. Los gastos que el Erario tendria que hacer serian 10s de 

enseiianza, la que de suyo 
miis trascendente que mu- . 



En la Memocia de I n s t d h n  S b k a ,  cor 
de 1889 veo que el 1.0 de -0 de dicho aiio 
rigido por don Julio Baiiados Espinoza comioio 
normalisms para que se trarladaran a Dresden 
perfeccionar SUS cstudios pedag6gicas, y a Niiiir 
seguir CUMS de trabajos manudes. 

(k) “Santiago, 29 de mayo de 1 8 8 8 . 4 . 0  1,26l.-Este Minis- 
terio ha resurlto organizar m Santiago un ht i tuto  Pedag6gico 
destinado a formar profewres para loo escablecimiantos dc ense- 
iianza wcundaria de toda la ILtpfiblica; 

“V. S. compr&rii la impmancia del serjrinario proyestado 
en un pa is  que, COW el nueztre* aun no euenta s i n 0  con un corto 
nGmcro dc pewnas instruidas espeditlmrntG para dedicam a la 
eascLianzk 

“AI solicitar cl wncurso de V. S. pass obra c a n  benaca, con- 
fio en que V. S, se apresurd  a desernpeagt ern encargo con -10 
y prontitd. Poz otra parte, mmo V. S. Mbc, h Akrnania, ante 
cuyo Gobkrno se Mla V. S. acreditada, a causa de sus grander 
progrcros en la inmcci6n pfiblica, es &n dm& b md6n’etr la 
cual prreden elegirse con mayor faciIidad me~cnas id6-r para 
un estabk.clmkmto pedag6.gico. 

Los pmftsores que se necesita contratar son I- que a conu- 
nuacib st upresan: 

W n o  de pedagogia y f i l d i a ,  al cual deben wrrepnsEer Ia 
pedagogia y ax historia, la psicdogia, la lbgiw H nedobgia, 
la moral y la fdtia~offa de las ciendas, o sea, e la 
clasificacih y relaciones.de todoo 10s ramos d 

“Urn sepndo de historia y &a, para ica 
e historia universal. 

‘Zln tercer0 de 6ldogia, para la grmdtica geenerd p 3a lingoir- 
tica, e1 ktin, el griego, 10s prinapaks idiomas, la rstdrricit y la 
historia literaria. 

“Un marto de laptenitkss, para Ea aritmtkica, id &&ra, Io 
geometa& la trigonomatria rectilinca y la nednica. 

“Un quint0 de cimeiaa fisieas, para la fisica, la quirnica y ki 
cosmografia. 

“Un saxto, fidmente, de cishdno natnsak9, para Ia xoologia, 
la bochiea, la geologia, la wmatologia y la higiene. 

Ann cuando V. S. no encuentre profesores cuycrp cenocimin- 
tob coMwpondan exactarnente a la clasificaabn imdkada, b w a d  
qwe cntm todos ellos puedan distribuirae la e n s e b z a  de 10s di. 
versos ram- Y pot la inversa, si V. S. encuentm profaores que 
pucdan &razar el conjunto de lor ramos ameba &strib&dm, entre 
doh k a &  que contratase, en v u  de seis pmfcrsore+, o cin- 
co. Las profsores se hallarin sometidor a fu rigahtea condi- 
Ciotter: 

‘Tar c l w s  rcdn he&$ en ten@& castdana y, por esta razh,  
10s profesores que no la powan deben cornprometerse a consagrat 

tf 

t* 





desxnpeth de tam em el minioana s- &a+ Iss. aim 
mmdiciosles dipdadas aaeerisrmew por a&, el &!aim &, 
tengatl la confianza del Gbiecns. &a el em .de qwq les +&* 
res, por su propia voluntad y sin motivo justificado a juicis dlak 
Go‘bierne, rampiem +us cowrams, emm& 0bligdm a .&wdver 

’ al G&erns lab a u w  gastadas +or ==sa de 40s gams &e N ’  . 
y las que e s t w k  &Ken& hama el memaate de &jez b 
tihdamemte sua emplew. Si p0.r mati.p.os de 4 u &+ 
pendientes de d u n t a d  que ‘bx impmi- ws -os, 
ne pudiemn d e s w n e a r  ias 0bkiga.uiones que des imp- 
c-atos, el Gobiemo e . 6  la 6acultatael de pnerles bn, .y QII 

este cas0 pagar& a 10s profesores 9 1 ~  gates  de. .ne6pea~ a -. 
Los pro&a~res in&cados g m a r h ,  dede el momemca ,en hue 

m i e n  a p s t a r  su3 smvkios en’s l  &witwM Pe&g6&a, A 
tcdos 10s priv?legios y derechos a gmt%&h qwe Bs .leyes d e  G 
RepGblica de Chile acuerdan a 10s chilenos emnplea&s 0n el lcae 
partamento Be InstmcciIGn &&!ica. 

*De la iliisnta mnera ,  d enmar a1 serviois deY C%blm &be- 
A -terse a las byes y disposicivnes del G&*kme de CWle, 
mnnciando en d o  io relativo a1 cumplimiente .e &te~reta&h 
de 10s respectivos contratos a sus derechbs de &&&am 4 801 
*. 

“Scria carwenienae que ‘V. S. imercalara como dhda en ea& 
uno de 10s cbntmtcn las in&caciones a & i m  y cpe adem& b 
pusiera a l o s  prerFesones c m o  ob?igaci&n, si es p&ble, e n  I s s  
trams m h e ,  d que se hallen preparados para embeecame en 
Burdeos para Chile lo rn.6.s pronto posible. 

“El Gobierno tiene gran imtecC3 en que el nuevo estttbleeitafen- 
to se abra en Santiego en el mea de marm de .1@89. 

“Woi %I, me permitif6 ’ h a w  a Y. 5. akunes observacisnes ao- 
bre la dlecci6n de 10s .maestros. 

Vrimemmemte, tudos eHos bben estar en acmd ejm?aio y %A- 

ber, servido a d d ,  a lo menos por cres a h  &era &l efio de 
F b a .  

‘Zos p r o f e s m s  han L ‘ h d k  rendido dl examen de ha am%- 
rsntes a1 profesorado superior (Hoheres %hulama-candidaten- 

.a 



e d  ’kit tuna nota no indtrior a 2; y haber dquirido por di- 
&a e n  €as fpcaltar docedi para las clases superiores en los 
tams pwa fos =ales se contraten. 

*> *ABernHs, d e b  rer para V. S. motivo de preferencia el que 10s 
edad mqy avanMda 
e q o d  &be V. S. busado en primer 

pdagbgos. A t a b  profesores, si, como tengo motivos 
creerlo, e encuentran efgunor que demn venir a ,Chile, pue- 

o&eerles un sueldo hasta de tres a i l  quinientos pesos de 
y scis- peniqws, adem& de lor privilegios ofrecidos a 

que no pueda V. S. +contratar todo el personal en; 
ger ordinarios p extraordinarios, lo ,cornpletar& V. 
proferes privados (privatdocentd o profesws 

scuelas rpaIes de primer orden o de gimnasios rea- 
naturas de ciencias, o de gimna’sios para las de 

ism0 a1 arbitrio de V. S. resolver si se vale o no de 
t cooperaci6n del Gpbierno alemh para hacer la elecci6n del 

cargado; per0 desde luego puedo indicarle la conve- 
consular a 10s jefes de 10s Seminarios Uniwrsitarios 

de Berlin, Leipzig, Hide, Munich, etc. . 
“Eate uinisterio confia en que la prudencia de V. S. allanarii 

m$as las dificultades que pudieren ocurrir y en que pondr6 todo 
para cumplir acertadamente un encargo como i s t e  cuya rea- 

Iizadn es de wta knortancia vara la enseiianza nacional. 
‘ y‘eDios guarde a V. S-(Firmado).-F. Puga Borne.-Ai seiior 

{I) En la “Vi& de San Luis Gonzqga”, eacrita par el padre 
jesuita Cepari y publicada en 1891 por Bemzinger y Cia., + Ein- 
siedeln, Suiea, se lee en corroboraci6n (piig. ZOO) lo que xsigue: 
“Poco despubs recibi6 (Luis Gonzaga) el orden del mismo Padre 
General para que se fuese a Roma, y 61 escribi6 a algunos d M o -  
lee parte de su consuelo y de las razones que para ello tenia; y 
entre otras decia que ri en la tiera hay patria, Q no recowcia a 
ma sine a Roma, donde habia sido engendrado en Cristo”. 

- Ministro de Chile en Berlin”. 
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