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EN
las medianias del siglo pasadc

la profesicn de ingenierc tenia
en Chile una situac ion medio
cre, principalmcnte per las es

casas expectativas economicas que ella
ofrecla a los profesionales, y par la limi
tacion de obras de tal indole que se eje
cutaban en el pais, 10 que le restaba a

tal profesi6n el conveniente prestigio y
ambiente social,
Las finanaas particulares Y publicae

eran entonces demasiado exiguas para

pensar en cosas mayores.

De ahl que las csuedras organizudas
atios atras par e! tlustre matemat.icc cs

pafiol don Andres A. Corbea. contrata
do por nuestro Cobicrno en Europa, en

1826, para Ia enscfianza tecnica, fueran
poco concurt-idas por la juventuci de en

tonces y que las actividades construct i

vas de -la Naci6n apenas s! se Iimitaran
a las cosas de mayor urgencia y necesi
dad, por carencia absoiuta de fondos fis
cales con que ejecutarlas.
En \849, por ejemplo, se habia dicta

do una ley para realizar el ferrocarril de
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Valparaiso a Santiago, 'con el concurso

ann de dineros particulares ; los' traba

jos habian sido iniciados en el terrene, en

Octubre de 1852, part.iendo desde el

Puerto, y s610 cinco aries mas tarde, en
1857, quedaban estes terminados hasta

Quillota, donde fue necesario paralizar
los en absoluto por falencia fiscal, y s610

pudieron ser renovados cuatro afios des

pues y derles termino, por fin, en la ca

pital, en Septiembre de 1863.
Se babfa pues empleado once aiios y

11.3 millones de pesos en ejccutar una
obre que 5610 tenia 185 kms. de des

arrollo.
Y en igual forma Ia linea ferrea de

Santiago al Sur, iniciada en 1856, s610

pudo terminarse hasta Cur-icc, en un

desarrollo total tambien de 185 kms.

doce arlos mas tarde, en 1868, can un

costa global de 6.7 millones de pesos.

Para que la generacion actual aprecie
las dificultades fiscales en Ia epoca a que
nos estamos refiriendo, darnos en seguida
los sfguientes datos, al parecer invero

similes, de 10 que fueron las entradas
medias anuales can que contaron los Go

biernos en el perfodo de 30 arias media
dos entre 1851 y 1881,0 sea, durante las

Administraciones de los Srs. Manuel

Montt, Jose Joaquin Perez, Federico

Erraaurtz y Anibal Pinto.

$ Milloncs

Montt 1851-1861.. 6.1
Perez: 1861-1871. 83

Errazuriz 1871-1876. 14.5

Pinto 1876-1881. . 16.8

Lo que da un promedio que apenas
alcanza a 14 mtilones de pesos por

aiio, a sea, tanto como 10 que hoy suelen

ganar muchas empresas particulares de

no gran cuantia.

Finalizada con exitos Inolvidables la
Guerra del Pacifico, nuestro pais entre

aSI a usufructuar de las rentas del sali
tre, que fuercn siempre en un apreciable
creciente, y can ella el coeficiente de las

entradas fiscales durante la Administra

cion de don Domingo Santa Maria

(1881-1886) pudo ya subir a 39.4 milia
nes de pesos par afio, y, en tal forma
tambien su ilustre sucesor, don Jose
Manuel Balmaceda (1886-1891) se crey6
ya capacitado para anunciar al pais un

programa constructive de importancia,
que se le erey6 hasta utopico al ser
enunciado ; perc que el, a pesar de las

vicisitudes de la politica, supo cumplir
en forma brillante y prestigiosa.
--:Procurare, dijo entonces con el en

tusiasmo de un vidente, que la riqueza
fiscal se aplique a la construccion de H

ceos y cscuelas, que mejoren Ia capaci
dad intelectual del pais, y no cesare de

emprender vias ferrcas, caminos, puen
tcs. muelles y puertos que faciliten la

produccion. que estimulen el trabajo,
que alienten a los dcbiles y que incre

menten la savia, par donde circula Ia

vitalidad econcmica del pais».
Y para satisfacer tales anhelos en for

ma adecuada y armonica, poco despues
de llegar 3 la Moneda creo el Ministerio
de Industria y Obras Publicas, en 1887"
y meses mas tarde, en Enero de 1888,
diG asimismo vida a una oficina ccmple
mentaria. Ia Dlreccion de igual nombre,
a la que fueron llamados las mas rele ..

vantes capacidades tecnicas de entonces.

£1 primer Director de este organismo
10 fue eI ingeniero don Domingo VIctor
Santa Maria, a quien habremos de refe
rirnos mas adelante, por Ia destacada re

presentacion que siempre tuvo en nues

tro gremio.
Este cuadro alagador llego pues a

justificar ampliamente Ia confianza ge
neral que desde los comienzos se tuvo

por los exttos que habrfan de alcanzar
las febriles actividades del Excmo. sefior
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Balmaceda, 10 que el mismo SUPO, en

cierta ocasion, traducir en fervoroso en

tusiasmc, al exclamar can la fe de un

posefdc:
-,Quien nos detendra en este enhelo

de progreso y bien publico?
Con razcn, pues. ha podido decir can

pcsterioridad uno de sus mas inscspe
chables biografos. don Ricardo Salas
Edwards (que (ue haste oficial del ejer
cito revolucionario de 1891) al analizar
este momento cusp ide de aquella noble
existencia:

«Era aquel un suefio magico de gran
deza, que le entusiasmaba hasta el fonda
de su alma y le transformaba, como en

5U juventud, en nuevo y tesonero apos
tal de las aspiraciones nacionalcs».

No esta quizas de mas que agregue

que un hecho desgraciado y fortuito, el
crudo invierno de 1888, vino aun a in

crementar las labores constructivas de

aquella epoca, ya que el cstado torrencial

experimentado en los rios por las copio
sas lluvias. destruyeron. desde Coptapo
hasta Puerto Montt, casi todos los puen
tes camineros y ferroviarios del pals,
imponiendose as! su inmediata recons

truce ion y hasta la canalizacion del Ma

pocho, que muchos discutian por 10 gra

vosa, se hizo indispensable, por la cafda
de su entonces (mico puente, c] [amoso
de Cal y Canto, legado a [a ciudad por
las actividades del Corregtdor Zafiartu.
La torrencial av.�nida del Mapocho de

ague! afio ha sido s610 comparable con

la habida en 1783, que die origen, como
se sabe, a la construcci6n de las defen
sas a tajamares reaiizadcs por el Gober
nador Don Ambrosio O'Higgins en 1793

y cuya eficacia pudo apreciarse en la
node excepcional de 1822, que durante
dias y dras tuvo en peligro hasta 1a pro
pia existencia de Santiago.
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Este era. pues, el ambiente en que
trabajaban los ingenieros cuarenta y
cinco afios atres. cuando un grupo de

distinguidos profesionales formularon par
la prensa a SlIS colegas de todo cl pais,
un llamado para que, reuniendose en un

cuerpo cornun, se estimulara Ia confra

ternidad, ext.inguida desde el terrnino
de las tareas universitarias, y se dedicara

parte de las horas de descanso a1 cultivo

y ensanche de las cienc.ias. que empeza
ban a olvidar.

«Las condiciones geograficas del pais,
nuestra situacion en el mundo civilize

do, las dificultades de estar al con-iente
de los adelantos cientificos, la necesidad
de proveerse de obras indispensables,
decta aquella memorable y oportuna in

vitacion, estan en pugna con 1a vida que
cere obligado a Ilevar un hombre de

nuestra profeston, y mas que todo, con
el aislamiento en que vivirnos, cuando
se quiere pagar un tributo al tiempo y

asimilar nuevoa conocimientoa».

Y esa era la verdad, ya que en I;) epo
ca a que nos estamce refiriendo, como

se ha dicho, el tren de progreso y de paz,

interne y externa, en que vivia nuestro

pais, era excepcionalrnente apto para rea

Ilrur tan nobles y patr iot.icas iniciat.ivas

entre los ingenieros nacionales, hasta en

tonces carentes de contacto comun s, por

10 general, supeditados por profesionales
extranjeros, que se creian los unicos mo

nopolizadores del saber y de la compc
tencia cientffica 'en sus respect.ivas cspe
cialidades,

Era, pues, ya ticmpo que los in:�enie
ros chilenos manifestaran sus aptitudes
y cesaran en su papel de meres debu
tantes 0 de Simples colaboradores de los
intelectos de otras nacionalidades. Dc�
seaban asf probar, con los ejenlplos ya
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dados por los senores Victor Aurelio Las
tarria, Victor Pretot Freire, Jorge Lyon
Y otros dist.inguidcs profesionales criollos,
que los restantes tarnblen habian sabido
aprovechar bien lasmerltorias ensefianzas
dictadas . por Corbea y las experiencias
practices adqumdas bajo las sables directi
vas deWheelwright, Campbell, Llody, Ro
bertson, Chevallier. Meiggs y demes ilus
tres constructores de 'ouestres primeras
lineas ferreas.
Extstfen, pues, elementos aprovecha

bles y espfritu de progreso; perc faltaban
aun launi6n profesional y losmedics de es
nmular tan nobles iniciativas, ya que
«1a ingenierfa, en sus dilatados horizon
res, necesitaba siempre .et lnteljgente con

curse de varias,' para llevar al triunfo
sus grandiosas mantfestacionea», segUn
lo-expresaba el docamentc a que hemos
hecho referencia,

.
Es verdad que en 1873 se habra fun

dado en Santiago un .Instituto de lnge
'nieros y Arquitecto�, como tarnbien que
en l88t un grupc-de estudianres uni

versita�ios habian asl mismo constltuido
una Sociedad d.e Matematicos; pero am

bcs organismos habian cerudo . vida -efl
mera y ya noexistian sino en el recuerdo.
De ahl que con scbrada razcn y pa

tri6ticos argumentos, el citado documento
terminara con los siguientes conceptos:

«He llegado, pues, Ia hera y' la opor
tunldad de organizar una nueva Socie
dad, mas unifcrme con las circunstancias
actuales, para 10 cual hacerncs un Ila
mado entusiasta a nuestros colegas, muy
especialmente a los que poseen conoci
mientos generales, invitandoios a ecbar
las bases de una Sociedad 0 Circulo, sin
otras pretensiones per abora, que tener
un Centro de reunion y una Sale de lee
rura, dedicandc las cuctes de todos a la

suscripci6n·de revistas cientific6S y com

pra de libros utiles a nuestra prafesi6n>.

Como se ve, los pror6sitos tniciales
eran por demas modestos; pero los pes ..
teriores exitos del organismo asi fundado,
ampliamente just.ificen recordar y mal
tecer ahora el nambre de los firmantes
de aquella feliz invitacion, que 10 fueron
los senores;
Clodomiro Almeyda, Javier Arrieta.

Carlos Barriga, Eduardo Barliga, Fede
rico von Callas, Jose Luis Coo, Juan
Agustin Cabrera, Manuel Horacio Con
cha, Ricardo Fernandez Frias, Valeriano
Guzman, Ignacio 2. u Garces, Diego A.
Lira, Guillermo Lira Erraeurls, .Benja
min Marsmbto, Ricardo, Martinez, Juan
Emilio Muxica, Emilio F. Marion, Va
lentjn Martfnez,' Sandage Munoz, San
tiago Montt, Luis Adem.Molina, .Jose
Ramon Nieto, Jose Maria Ofiat, Isrnael
Renjifo, Pedro A. Rosselot, Francisco J.
San Roman, Domingo Victor Santa Ma
ria, Macer-to Sierralta, Alejandro Torres
Pinto, Enrique Vergara Montt y Benja
min .Vtvanco.
He ahi Ia lista nominat iva de los

treinta [lustres colegas que por su feliz '

invitacicn dieron practicarnente vida al
prestjgjeso Itl3lituto de [ngerueros, que al
fueionarse doce afios mas. tarde con la
Sociedao de Lngeriieria, pasaron .�sf a

constituir un organismc cientifico potente
y unico, que honra no s6Io a nuestro

pals. sino a ta America misma y que pas6
a denommaree, de comun acuerdo, Insti ...
tuta de Ingenieros de Chile.

'

De 105 anteriores firrnarttes, tr iste es

decirlo, 5610 viven hoy los senores Barri
ga, Guzman y Molina, quienes, per clr
cunstancias que ignoramos," ni siquiera
figuran en Ia lista de Socios de la refe
rida institucion. Serfa, pues algo de ele
mental justicia incluirsus nombres 'entre
los miembros Honorarios, pagando -con

e1l0,·en el 45 aniversario de su forms
ci6n, un grato tributo de' reconocimiento
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que se .ttenen sobradamente merecidos
los iniciadores de tan selecto y presti
giosO organismo ctentifico-soctai.

'" .. *

Sfguiendo nuestra relaci6n diremos que
al tenor de la invitacicn transcrtta, apa
recida en la prensa local en las finalida
des de Septiembre de 1888, un mes mas
tarde, el 28 de Octubre. tuvo lugar la
sesion inaugural de Ia inst.itucion en re

ferencia, a Ia que concurr ieron, edemas
de, los citados. los sefiores:
Pedro Leon Baeo, Juan Basterrica,

AscanioBascuficin Santa Maria, Domingo
CaJanova, joaqufn Cortez, Manuel Diaz,
Hugo Dresmond, Ernesco 2.0 Frick,-Gus
tavo Flumann, Higinio Gonzalez, Was

hington Lastart-ia, Isaac Montt, Aristt
des Martinez, Augusto Orrego Cortez,
Uldaricio Prado, Francisco jose Prado,
Luis Pisis, Jose Ignacio Rosas, Ruperta
Solar, Nicanor Tanco y Manuel Valen
zuela.
Enviando edemas cartas de adhesion,

per' enccntrarse quizas fuera de la capi
tal, los senores Jose Pedro Alessandr i,
Ramon Correa Rivera, Fernando Ca
brera Cecftue. Juan Francisco Campa
fiB, Belisario Dfaz, Alberto North, Jus
tiniano Sotomayor, Lsmael Valdes Val�

des, Jose Ignacio Vergara y Francisco
Vidal Gonnaz.
Hemos dado la nomina complete de

los cincuenta y dos colega que hace ya
45 afios asistieron 0 adhirieron a esta

soIemne sesfon, porque ellos traducen
los verdaderosy recordables fundadores
de nuestro actual Institute. y 10 menos

que podemos hacer hoy en su honor, es

de perpetuar sus prestlgiosos nombres
ante 18 consideraciort de los que ahora
estamos aprovechando de sus inicfativas,
de tan laudables y prolificos resultados.
No esta de mas que egreguemce aun
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que esta memorable reunion se verific6
.
en un viejo edlficio, que ya no exiate,
ubicado en la hoy plaza' Montr-Varas,
frente al Palacio de 105 Tribunales y que
pertenecia, segun rnis recuerdos, a una

familia apellidada Gumucto.
En esa seaton, previa las Iecturas y

trarnites de estilo, quedo elegida la pri
mera Mesa Dfrecttva. que qued6 formada
ast:
Prestdente. don Uldaricio Prado.
V ice-Presidentes, los senores Domingo

Victor Santa Marfa y Arist ides Marti

nez, y

Secretaries, los senores Valeriano Guz
man y Enrique Vergara Meritt.
Un mes mas tarde, en sesi6n de 27 de

Novicmbre, quedaron aprobados los Es
taLutos sociales, en confcrrnidad a los
cuales (ue designada una Junta' de Ad.
ministracion, presidlda por don Washing
ton Lastarrta y asi mismo designados
en calidad de Miembros Honorarios, los
senores FrancisCO de Borja Solar, Ignacio
Dcmeyko, Rodulfo A. Phillippi y Amado
Ptsts; que eran entonces los exponentes
demayor prestigio universitario habidos
en el pais.

.

Pasados algunos meses de preliminares
y de organizacton interna, pudo ya pen
sarse en Ia publicacion de una revtsta,
que Iuera el organa autorizado de la ins

t.itucicn, y para ella se designo una. Co
mlsion redactcre, compuesta de los se

nores San Ro�an, Santa Maria, Barros
Grez y Guzman.t la quepudo, POCO' mas
tarde, iniciar Ia publicae ion de Los ANA

LES, cuyo primer nomero aparecic en

Junio de 1889, el que hast. ahora se edita
mensualmente, const.ituyendc asl uno de
los archives tecntcos mas antiguos y va�

lioeos de nuestro Contmente.
Agregaremos todavla que el Presidente

de la naciente inst.ituclon, e1 senor Prado,
era en esa epoca Decano deIa Facultad
de Ciencias Fisicas y Matematicas y re-
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putado como uno de los profesionales de

mayor presttgto y conccmuentos. adqui
r-ides estes en Umversidades europeas ;

pero la verdadcra alma-mater del nacientc

organismo, por su popu!aridad y presti
gjo, era el senor Santa Maria, quien, y
haste su Iallecimiento, ocun-ido en 1919,
fue justicierarnente considerado COlTIO el

) cfe y el amigo mas sincere y eficaz del

Cuerpo de ingenieros nacionales. £1 Ins

tituto, que honra uno de sus Salcncs con

un retrato al 6leo de su d igno fundador,
bien podrfa ir pensando en Ja ereccion,
en su Hall central, de un rnonumento que
recorda-a sus virtudes Y merecirnientos.

En igual forma han procedido los co

legas argentinas para perpetuar la me

moria de don LUis J\. Huergo.
Nectdo en Santiago en 1854 e hijo del

ilustre Presidente de la Republica de

igual nombre, se gradud en nuestro pais,
y pasando despues a Europa para el

perfeccionamicnto de sus estudios, en

1877, se incorpor6 a la Univcrsidad bel

ga de Centes, despues de 10 ct.al re

gresc a Chile, v en 1888, COITIO se ha

dichc, asumtc la direcci6n de [as traba

jos publicos emprcndidos per Balmacede
y can ella se mantuvo, POl' afios y afios

al frente de Ias grandes act.ividades cons

tructivas del pais, que 10 eran grandee
y cuantiosas. Sus actividadcs posterio
res en e1 Congreso y en Ia ensefianzn

universitaria, completaron su imponde
rable Hoja de Scrvicios
Siendc Decano de la Facultad. tuvc

In oportunidad de conocerlc Int.imamente

y hasta solicitarle deterrninadas faeili-

. dades, que el me supo otorgar con

delicadeza y afectos que nunca olvidare;
par 10 que se puede dectr que el senor

Santa Maria fue, para el alumnado chi

lena, casi u� padre, De ahi el afecto con

que su nombre se recuerda () traves de

los anos y de las vicisitudes del tiempo.
Narrado asf Jo que ocurrfa en el campo

orojesionol, pasamos ahara a referirnos
al objeto principal de estes veminiscencias,
o sea, a la propia vida estudiaruli de

aquellos ya lcjanos tiempos, como asl

miS010 a 10 que era Ia ensefianza y el

profescrado universitarfo, para 10 cual
nos limitaremos a transcribir textualmen
te algunas paginas de un libra intima,
que, sin mayores pretensiones, ha side

siempre el compafiero de muchcs efios y
de muchas circunstancias. Perd6n, pees,
par las deficiencies que tales apuntes
conetituyan, y, mas aun , 'par 10 de per
sonal de sus apreciac.iones, ya que bien

interpretadas, a mi juicio, lejos de dafiar
cl ccnjunto, pueden, porIa ccntrario,
exteriorizar 0 rransparentar su evidente
einceridad.

* * :I<

Mis estudios de humanidades los hice

yo en el Liceo de La Serena (1882-1887),
termfnados los cuales me traslade a Ia

capital, a mediados de Mayo de 1888,
para optar al titulo de Bachiller en [a
Facultad de Ciencias Ffsices y Mate

met.kas y pcder asi ingresar al primer
afio del curse de ingenierfa de la Uni
versldad del Estado ; pcro antes de llegar
a Santiago, recuerdo que hube de que
darme par algunos dies en Valparaiso, en
euyo puerto me toco en suerte presenciar
uno de los acontecimientos patrloticos
mas emocionantes y educativos ccurr i

des en Chile, per 10 que bien mercce una

recordacicn especial,
Me refierc a la translaci6n desde la

rada de Iqulque, a su cripta definitive
en el Monumento Prat, de los restos de
los heroes sucumbidos gloriosamente en

defense de la Patria, en el homerico camw

bate entre la «Esmeralda» y el «I--Iuas
cap', en Ia jornada memorable del 2.1 de

Mayo de 1879.
Los restOs habian side escoltados desde
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el norte par una Escuadra, al mando del
Almirante Uribe, el segundo de Prat, y
desembarcados en el muelle del Baron;
fueron conducidos hasta el templo del

Espiritu Santo, y desde ahi, en proce

sian solemne, a Ia plazuela que hoy en

frenta la lntendencia, donde eran espe

rados por Ia Comision Oficial. que pre

sidia el propio Excmc. senor Balmaceda,
sus Ministtos de Estado y diversas au

toridades locales.
Aun resuenan en mi memoria las frases

elocuentfaimas del Intendente don Eulo

gio Altamirano y del diputado don

Maximo R. Lira, que hicieron humede
cer los ojos de emocion patri6tica; perc
10 que contribuy6 a dar mayor realce a

la ceremonia fue la arenga tr-ibunicia del

Presidente Balmaceda, pronunciada casi

al flnalizar el acto y ya rnuy entrada Ia

neche.
La elegante e imponentc figura del

orador y los tintes ya apagados del dia,
dieron quizas mayor realce a sus elo
cuentes palabras:
-«EI sacrificio de los heroes de Iqul

que, dijo con voz temblorosa por Ia

emocion, prueba que los inmortales caen

tambien en el camino del tiempo; pero

para ascender en la posteridad por la

pradera gloriosa, en Ia cual los que fue
ron y los que somas formamos Ia co

rriente misteriosa de afectos que nos

haec sentir desde esta mudable y fragil
morada Ia adm irac ion. y el amor por
los grandes servidores del Estado. De
ahi que sienta en estos momentos las

palpitaciones del sentimiento publico, y,
en mi corazon, los latidos de los corazo

nes chilenos>.
Al terminar el acto, las banderas de

la ciudad y las de los barcos surtos en

Ia bahla fueron izadas hasta los topes,
resonando entonces en el ambito del

puerto, no ya 105 acordes funebres de

Chopin, que haste esos momentos tro-
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naban las bandas militares, sino los en

tusiastas vitores de los grandes dfas de

gala y de los grandes triunfos naciona

les, coreados par miles y miles de voces

en' la ciudad 'y par hurras entusiastas

de las mariner ias, que desde las cofas de
sus buques lanzaban al airc, en media
de cantos aguerridos los hosannas, al he
rofsmo inmaculado de sus dioses .

La juventud que haya presenciadc
escena como Ia descrita, Ilevara siempre
en el alma la imagen irnperecedera de la
Patrie!

* '" *

Llegado a Santiago, como se ha di
cho, ingresc a los cursos de ingenieria,
que funcionaban entonces en Ia propia
Universidad, Iniciando con ello mis es

tudios super iores. rodeado de un grupo
de condiscipulos hasta esos momentos

del todo desconoc idos: pero que desde
los primeros dias supieron recibirme can

marcada y grata arnabilidad.
Las clases solo se hacfan por las ma

fianas, quedando as! el resto del dia para

preparar las interrogaciones posteriores,
cuando no para sirnplemente zarandear,
que era 10 mas comun.
Los profesores del primer ana 10 fue

ron:

De Afgebra Superior, Don Adolfo

Bruna, caballero ya anciano, de muy
malas pulgas y que no gozaba de sim

patias entre el alumnado par sus exage-:
radas rigideces, debidas quizas al mat
estado de su quebrantada salud, que
antes de expirar el ana conciuy6 con su

vida.
Era excepcionalmente puntual a la

hora de llegada, y como diariamente pa
saba lista, se esmeraba en descalificar a

quienes no concurrfan can puntualidad
a sus Iecciones. La clase Ia hacia en una

pequefia Sala ubicada en el extremo sur-
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ponlente del primer patio, donde hoy
esta la Secretarfa del Rector, y para sus

lecciones se servia de un viejo texto de
Francoer. traducido 50 afios arras por el
ilustre Corbea para Ia ensefianza chi
lena.
De Ftstca General, Don LUis Zegers,

amanerado profesor que dictaba diaria

mente sus lecciones en una amplia Sala,
llena de instrumentos novedosos y relu

cientes, situada en el mismo patio, en el

extrema nor-poniente. a la que concurrfa
don Lu is, zahumando e] ambiente con un

envidiable cigarro, de pura cepa cuba
na Dlctaba de viva voz sus ensefianzas,

paseandose ceremon Iosamente de uno a

otro rincon, las que nosotros copiaba
mas de prisa y con marcado interes.

Sus modales agradables, su vest.ir co

rrecto. la buena voluntad can que nos

atendia y su dedicacicn entusiasta por

las aplicaciones practices de la electric i

dad, le habian formado una atmosfera

de prestigio, que el supo conservar hasta
su fallecimiento. ocurrtdo muchos afios

mas tarde, en 1925,lejos de la patr ia.

Cultivaba relaciones amistosas con sa

bios, como Edison y Flammar-ion, de 10

que mucho se vanagloriaba, y s! no me

equivoco, a el se debe Ia introducci6n
en Chile de Ia Iuz elecrnca y hasta de Ia

telefcnia. que esrreno en una Expcst
ci6n Mlnera, organizada en ISl)4 per la

Socicdad Neciona! de Minerfa.
Y por ultimo, la de Qurrnica lnorga

nica, corrfa a cargo del Doctor Juan
Schulze. uno de los catedraticos mas es

timados y de mayor prestigio que haya
pasado por la Universidad.

Nacido en Alemania, en Dresden, en

1853, se habra educado en las celebres
Unrversidades de Freiberg y Leipzig y

llcgadc a nuestro pais cn 1885, especiaI
mente contratado por nuestro Gobierno.
Su catedra (que entonces era comun

para los alumnos de ingenierfa y medi-

cina) Ia hacla en una amplia Sala, ubi
cada en el extreme sur-oriente del patio
oriental de la Universidad, donde hoy
eaten los talleres de impresiones, y tenia

Ia part.icularidad de tener sus asientos

en graderfas, como en anfiteatro, con

capacidad haste para doscientos alumnos.

Las clases las hacia el Doctor en me

die de un impresiononte ailenc io, que
nadie osaba interrumpir, yen muy con

tadas ocasiones llamaba a alguien a la

pizarra para interrogarlo. En cambio,
los examenes finales del ana, los realiza
ba con extraordinario formulismo, y fue
el quien introdujo en la Universidad el

sistema de darlos per escrito, y .oo orales
Entraban a la Sale hasta veinte alum

nos de una vee, se les distribuia en (anna

que no pudteran comunicarse entre sf y
cuando ya todos estaban acomodados,
Iaptz en mano y papel al frente, se des
corria el pizarron, dande los examinandos

podlan leer hasra cinco preguntas, cornu
nes a todos y que deberlan ser contesta

des. Las votaciones eran conccidas dias
mas tarde, siendo colocadas, con las fir
mas de los examinadores, en un lugar
visible del patio.
Para que se aprecie el genero e impor

tancia de estas preguntas, paso a dar las
colocadas en mi examen:

1.--"iC6mo obra et acido nltrfco sabre
eJ cobre. la plata, el oro y estafio?

2.-i.Corno se prepara la soda caustica,
por media del carbonato de sodlo ?

3.--lEn que se basa la suposici6n de
la existencia del radical-amonio ?

4.-i,Que resultara sl hacemos pasar
una chispa electr ica por diez centlmetros
cubicos de amoniaco? y

5.-i.Cuanta cal quedara libre calc i
nando quinientos gramos de carbonato
de cal �

1\1is contestaciones debieron habersido

muy satisfaccorias, porque Ia Comisi6n
examinadora (compuesta de los senores



De tiempos lejanos

Washington Lastarria, Julia Schneider y
Schulze) la aprobc can distincion unani
me y mas tarde supe, can gran sorpresa

de mi parte, haber sido favorecido can

el premia unico del curse, el que me fue

otorgado, can las solerurudades de estilo,
en el Teatro Municipal, en Sept.iembre
del afio proximo.
Que hermosas, solemnes y estimulado

ras eran aquellas fest ividades!
La amplia y ornamentada Sala del

Municipal estaba de gala, pletorica de

gente y deslumbradcra de luz.

En la platca, los muchachos proximos
a ser laureados, codeabanse can sus pa
dres y apoderados; en los palcos de pri
mera y segunda fila se ostentaba 10 mas

chic y representativo de nuestro mundo
social y aristocratico: en el anfiteatro y

galerfa 18 juventud, eternamente bulli

ciosa y alegre, tronaba con sus gritos y

oportunos dichos, y en el amplio prosce
nlo tom6 asiento central el propio Pres i

dente Balmaceda, can su cabeza sofiadora
de apostcl, rodeado de sus Ministros, que
entonces 10 eran los sefiores Demetrio

Lasterrta. Eduardo Matte.Pedro Nolasco

Gandarillas, Abraham Kenning y Fede
rico Puga Borne, a quienes hacian marco

el Rector el Dr. Jose Joaquin Aguirre,
los Decanos y los profesores. que se sen

tlan felices, si no orgullosos, ante el mag
na espectaculo que presentaba el Coliseo.
que parecia vesttdo con las galas de los

grandee dias patrios.
EI Secretario General, Dr. Adolfo Val

derrama, de pie y can voz pausada y

clara, iba leyendo la lista de los premia
dos y estes, can viva y atropelladora
emocion, irrumplan por los pasillos, hasta
subir al proscenio y recibir ahi, de manos

de algun magnate, cuando no del propio
Presidente, los Diplomas y medallas del

caso, para despues retornar a sus asien

tos, intlados de sattsfaccion y rodeados

,
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de atronadores aplausos. y a veces bus
cando anhelosos entre los juveniles gru

pas que poblaban los palcos, los encen

didos y chispeantes ojos de la duke ami

ga. de Ie sin par pololica, que parecia
prorneterles para mas tarde, nuevas y
mas placenteras recompenses.

No en vano se ha dichc que la juven
tud es la sont-isa del porvenir!

lPor que la pedagogia moderna se ha

cmpefiado en supr imir tales ceremonias,
que tanto esttmulaban y tanto enorgu

llecian a propios y extrafios ?

Terminadc el ir y venir de los preferi
dos, los acordes de la orquesta desgrana
ron impecables, las notas de una sinfonia
de Beethoven y tras ella se dej6 oir Ia
voz cadenciosa del Profesor don Isaac

Ugarte Gutierrez, que con tono acade
mico drscrrc larga y eruditamente sobre
la ensefianza publica, que algo crit.ico y

enalteciendo despues los laureles que se

acababan de otorgamos, can intima sa

ttsfaccton dijo:
-r-el-Jada mas justo ni mas propio que

esta fiesta, dest inada a trfbutar caluro
sos aplausos a los distmguidos jovenes.
que trabajando en las 'aulas per su per

venir individual, ccntrtbuyen eficezrnen

te al progreso de Chile y al prestigio del

primer y mas importante de sus esta

blecimientos de instruccicn. Chile valdra
en el porvenir 10 que valga su instruc

cion. y asi como su fuerza estriba en el

valor, numero y patriotismo de sus hijos,
su future grandeza y presttgio dcpenden
de la ilustracion de sus ciudadanos».

Cuando se di6 termino a aquella im

bcrrable cerernonia, que todos cementa

ban con intima fruicion. los ultimos
arreboles del atardecer aun tefiian el ho

rizonte y ernpezaba ya a esparcirse pOI'

la endomingada ciudad, la brisa tibia y

apasicnante de las septembrinas noches

de primavera.
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• * •

Pero volvamos al profesorado.
EI Dr. Schulze, que era soltero, vtvle

por especial concesion, en la propia Uni

versldad: ocupaba las mananas en sus

interesantes clases y dedicaba las tardes

a su laboratorio de experimentacion, y
trascurrida en tal forma Ia remporada
docente, dedicaba las vacaciones a ex

cursionar por el norte, por aquel maravi-
11050 desierto de Atacama, donde recogia
elementos para posteriores estudics cien

rfficos, que publicaba en Chile y Alena

n ia, como en epocas muy anteriores 10

habfan heche tambien Oomeyko 'y Phi

llippi
Y corriendc as! los aries ocurrio en

cierta ocasi6n una desgracia tremenda,

que enlut6 a redo el pais.
EI \9 de Noviembre de 1892, estancia

en su laboratorio, estudiando el estado

colcidal del arsenico, de sub ito se rom

pio un matraz, surgiendo de el, gases in

toxicantes de hldrocarburc arseniado,

que al ser resplrados Ie desgarraron las

entrafias .

AI sent.ir asi los primeros sintomas del

envenenamiento, el sabio profesor corn

prendi6 que estaba perdido; perc aun

tuvo calma y energia para if vacilante

hasta un proximo pizarron y escrfbtr en

cl esta advertencia fatidlca y de muerte:

Cutdodot Aa H3.

Su posterior enfermedad, que fue muy

corta y dolorosa, significo una gran pre

ocupaci6n cientffica y social, quedando
can ello de manifiesto el alto aprecio que

habra Iogrado entre nosotros nuestro ex

maestro, 10 que aun. mas se exteriorize

el dia de su entierro, poblado de dis

cursos en varios idiomas y hasta el Con

greso lIego el pesar nac ional par tan la

mentable perdida, que inscribi6 eJ nom-

bre del Dr. Schulze en el libro del mar

tirologio cientffico del mundo.

Como cruel colncidencia agregaremcs

aun que el Dr. Schulze murid en Chile

en 1892, absolutamente en igual forma

que en 1815 habfa perecido el gran qui
mica aleman Gehelen, el propio descu

bridor de la arsenarina.

Crueles presagios de los gases asfixtar
tes, que tantas vfct.imas habrlan de hacer

en Ia guerra mundial de 1914-1918.

Y asi podriamos seguir llenandc mu

chas pagmas con el rccuerdo de otros

profesores de mi t iempo en los demas

curses. 10 que quizas serfa largo y hasta

monotone en estos recuerdos, par 10 que

nos lim itaremos a decir que los habla de

singular preparacion. como tambten de

escasa importancia, sin entrar en su In

dividuallzacion, que podria ser molesta y

hasta ingrate consignar en sefialados ca-

SOS.

De entre los primeros gozaban de me

recido prestigio y aprecio estudiantll tres

dignos y recordados maestros contrcuados

en Europa, que siempre vivieron muy

ceres de nosotros, come ser:

Don Atberto Obrecht, Director del Ob
servator io Astron6mico Nacional, que nos

ensefiaba Ia Mecanlca Racional y el

Calculo Infinitesimal.

Don Luis Cousin, Consultor Tecruco

del Ministerio de Obras Publicae, que

nos hacia la clase de Ferrocarriles. Puen

tes y Caminos. y
Don Ccrlcs Konn ig, que curseba las

catedras de Hidreulica Aplicada y que

al termlno de su contrato fUe designado
Director General de Obres Publtcas POI'

algunos afios.
De los anteriores, el de mayor respe

tabilldad y. estima fue el segundo, que

qued6 en Chile durante diez afios conse

cutivos y hasta regresc despues a] frente

de una Empresa constructora belga, que
se intereso par Ja ejecucion del feiToca-
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rril longitudinal norte, falleciendo en

Bruselas en Octubre de 1914, en los co

mienzos de la gran guerra, que tanto hizo
sufrir a su pals
Al senor Cous in Inc lig6 s iempre una

muy estrecha amistad. que iniciada en

las aulas, supo despues acrecentarse, y
recuerdo como cut-iosidad, que el mismo
dia en que los diaries de Ia capital daban
el cablegrama anunciando su sensible
muerte, recibia yo una atenta e intere

sante carta suya, que, con otras de igual
indole, me dl el agrado de publicar en

los- ANALES DEL INSTITUTO DE INGENIE

ROS, en el mismo mes y arlo citados.
Parte de la familia de Mr. Cousin se ra

dice definttrvamente en nuestro pais.

• * *

La vida universitaria en aquella epcca
era, pues, tranquila y armonica, porquc
aun no existfan las hoy tan ponderadas
Federaciones de Estudiomes, ni_ tampoco
los grandilocuences postulados de los gru
pas Atcnce y Reliovacion, que tanto cal
dean la atmosfera estudiantil. La mu

chachada, pues, de mi tiempo no salia
asi de su legft.imo rol de meros estudian

tes, atendiendo solo, mal 0 bien, sus

obligaciones escolares, para dejar a los
hombres maduros y de responsabilidades,
las arduas tareas de gobernar el pais.
Asist.iamos con puntualidad a nuesrras

clases de las mananas y el resto del dia
se dedicaba, como se ha Jicha, a prepa
rar las interrogacioncs, dej ando las na

ches y cuando habia con que, para los

agrados del dulce vivir, zarandear a de
ir a los teatros que, a la par de escasos,

por 10 genera) no estaban al alcance de
nuestras modestas bosibilidodes.
Para mejor camprender estas modali

dades y hasta temiendo salirme del mar

gen de estos recuerdos estudiantlles,
paso a referirme, en forma suscmta y
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breve, a 10 que entonces const itulan tales

agrados sociales, empezando por los mas
comunes y concurridos, por los teatros.

En aquella ya [ejana epoca s610 habra
en Santiago tres teatros de relat.iva im

portancia:
El Municipal, en el que actuaban, ana

a ana, deterrninadas Compafilas Hncas.
que ofreclan a nuestro publico las mis

mas operas 'de hoy, en los altos del cual
daba Ia Sociedad Ftlarmomca selectas
recepc iones sociales. a las que concurria
toda la cUte de nuestra aristccracia. Ex
cusado me parece agregar que a este tea

tro, que era bastante caro y ceremoniosc,
en muy contadas ocasioncs podiamos vi

sitarlo, a no ser que nos encaramaramos
a Ja galerfa, a fa cazue!a, donde nos de
rretjamos de calor.
El Sant;ago, ubicado en la segunda

cuadra de 1a calle del Diecccho, accra

oriente, que era una construccion de mo

desto aspecto y por 10 general frecuenta
do par Compadlas dramar icas, rnuy cc

lebradas por la Soctedad. En la cpoca a

que me estoy refiriendo, trabajaban en

el y can gran exito, au-ores de fuste,
como Emmanuele y Roncoroni, que de
leitaban a su publico can Otello, Fedora,
Maitre de Forges y ott-as sensacionales
piezas teetrales y
El Politealna, que funcionaba en la

pr imera cuadra de la calle Merced, donde
hoy esta el Santiago, dedicado a Com

pafiias ligeras, de operctas y zarzuelas,
como las de Astol, j arquez, Sanchez y
ABu. que const.ituian el encanto de [a

muchachada, tanto por Ia alegria de las

representaciones, como por los bajos pre
cios. En €1 Imperaba el sistema denomi
nado de Tandas en que se pagaba de
veinte a cuarenta centavos per acto.

Las piezas entonces de moda eran L,-�
Gran Via, El Rey que Rabie, La Re
voltosa y EI Tambor de Granaderos y
los art.istas de mayor resonancia eran la



364 Anales del lmtituto de lngenieros de Chile

Aguilar, entre las cupletistas y Serranito

entre. los gracejos
Era de ver y oir las ceras congestio

nadas de los asistcntes y la selva estruen

dosa de aplausos que estallaba en la Sala

cuando 1a citada cupletista, en ritmos

de desenfrenada voluptuosidad y de giros
y contragiros, dejaba al descuido sus

ocultas y er6ticas fonnas, para gritarles
en seguida a su embelesado publico, avidc
de emociones y con inimitable picardia:

Golosost,

'lambien fueron muy bulladas en esc

teatro sefialados ymuy comentados tr-iun
fos coreograficos de una Iamosa ba ilar ina,
la Miola, que hacia tiritar muchos hoga
res y que mantuvo en ascua a toda Ia ale

gre creme-dote de aquellos alegres y rumbo
sos tiempos, a 10 que podria aun agregar,

aunque sea de epoca posterior, laCompa
fifa Tomba que vinc en t890 y que enlo

quecto a todo Santiago con su grupo de

hermosas y picarescas actrices y sus tan

intencionadas operetas Bocaccio, Doria

Juanita y Ctrofle-Clrofla, que aun sue

len tatarear los cafe-concert
EI inimitable Pepe Vila llcg6 mas tarde

aun, crco que en 1893

Per 10 clemas, las Iiestas y recepciones
de media siglo atras. si bien no eran las

patriarcales de la Colonia, estaban muy

lejos afortunadamente, de las exagcreda
mente libres del presente. No habiendo

crivones, ni lidos, ni menos c(J.tarets, las

jovencitas de entonces vivian mas en su

rogar. se educaban para ser buenas y

prollficas rnamaes y los rnuchachos, a

nuestra vez, eramos tambi-n mas respe
l.U()SO� y mas c1edicados a1 trabajo, que
dignifica
En una palabra, la vida santiaguina de

uquellos tiempos era mas propicia a las

reuniones caseras, faIn iI iares, impregna
das de seneillez y de dulzura y en las afi

nidades de sexa imperaba mf!s el carazon

que el cerebro. '

�Sera verdad que los VICjOS, slempre
encueritran mejores los tiempos que fue

ron?

Lo anterior sc rcfiere. como se ve, a

las entretenciones horestas, que en cuanto

a las que no 10 eran, s610 nos limitaremos
a decir que tenlan como campo de opera
ciones barrios mas apartados del centro,

ya que el Santiago culto, iluminadc y

decente, Sf asi 10 pudieramos llamar, te
nia par aquellos afios Iimites mucho mas

estrechos y reducidos que al presente :

Por el norte deslindaba con el Mapo
cho; par el sur con la Alameda; par el

oriente can el cerro Santa LUCIa y por el

poniente can el tenebroso callej6n de

Negrete, llamado hoy Avenida del Brasil.
La demes, salvo excepciones, const.ituia
los suburbtos de fa ciudad, donde domi

naban los maleantes y en los cuales, a

{alta de teatros u otros espectaculos, no
che a noche las guitarras y el harpa c'e

las chinganas, hacfan pendant a los cor

bos de los atorrantes y a las pendencias
de las meretrices.

Este era el campo tenebroso en que
donunaba el alcohol y al que solo concu

rrfan otros que nosotros, los muchachos

bien.

�, * *

S i a 10 anterior sc agrega los bailes y

rccepclones sociales. que solian ser Ire

cuentes, se puede ver que no eran fiestas
n i pasatiempos las que faltaban a [a ju
ventud ; pero los alcmnos universitarios

propiamente dichos, vivfarnos, aparte de

las horas de clase, en un absoluto aisla
miento entre si, ya que cada uno actuaba
en cfrculos sociales diversos y todavia
con gustos distintos. De uhf que fuera
entusiasra y unanbnente aceptada Ia idea

por atgllien lanzada, en e1 sentido de or

ganizar un Centro de charlas intimas y

que a su vez nos sirviera de punto de
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reunion para el perfeccionamiento de
nuestros estudios.

Tales propositos eran, pucs, del -tcdo

similares a los que congregaron en 1881

a los entonces estudiantes de ingenieria
Luis Pis is, Santiago Montt, Pedro Ro

selotc, Jose Pedro Alessandri, Luis Adan
Molina y otros, para fundar Ia ya citada
Sociedad de l\latenuiticos, que tuvo vida
eflmera y de Ia cual s610 existla entonccs

e! recuerdo.

Acepcada. pues, fa idea a que sc he
hecho referencia, arrendamos para insta

larnos un par de muy modestas piezas
en una casa ubicada en Ia segunda cua

dra de la calle Arturo Prat, acera oriente

y que pertenecia a un Doctor Cobos, a

quien, por ser hidro-homeopata, el pueblo
10 llarnaba el Medico de las agiuiae, y en

esos cuartos, de piso de Iadrillos, paredes
blanqueadas y cielo rase de tela muy

llovida, metimos, a guisa de mobiliario,
una veintena de srlles de totoru, un es

tante para libros, una mesa de alamo y
un pizarr6n.
Nada mas.

Ese, pues, fue el humilde nacer de la

Soctedad de Ingenieiia. cuya sesion inau

,;Hral jubilcsamentc [a celebramos cl 31

de Mayo de 1888, 0 sea, sets meses ca

bales antes que naciera el Instiuuo de 111-

genieros a que nos hemos referido mas
arras. De ahf que cronologica y pre
suntuosamente se pueda decir que nucs

tra Sociedad, rue 1a precursara del Ins
t.ituto.

Socios fundadores de est.a lnst.ituc ion.
fuirnos:

Julio Alanlos Cuadra,· Luis An-au

Ojeda. Rene Brickles, Carlos Barrios

AI iracda, Augusto BrUi'1a \/alenzuela,
C(Jrlos Cobrero Castillo. Jose Maria Es

pinoza, Ftlidcr Fernandez, Guillermo
Frrus Mackenst, Car!o.s Garcia Cross,
Santiago Gatica Huidobro, Alejandro
Guzman Schrenzer, Antonio Herrera
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Zambrano, German Hurtado Mienvielle,
Alfredo Illanes Beyt.ia, Rafael Jofre,
Joaquin Leiva Chadwick, Sanliago AlarLn

Vicuna, Alfredo Molina, Eduardo Pardo

Correa, Ventura Piedra Buena, Jorg�
Porter Zaldivia. Luis de Porto Segura
Ovalle, Manuel Rojas Navarrete, Agus
tin Rengifo, Caupol ican Robles, Luis

Rise Patr6n, 'lictor Sanfelices Serrano,
Carlos Soaa Bruna y Luis Varas He
rrera.

Total, 30 personas, de las cuales ape
nas s i un terclo vivimos aun

5610 una parte de los anteriores Iogra
ron mas tarde optar el titulo profesional.
En una de las salitas del actual Ins

trtuto de Ingcnieros se osrenta como re

cuerdo de tan iejanos tiempos una cu

riosa fotografia en la que figuramos
algunos de los citados, tcmada ocasional
mente un afio mas tarde y que conviene

conserver y haste ut.il scrfa agrandar, en
memor-ia de tan Iausto anivcrsario.

En Ia citada sesion inaugural se pro

cedic en primer termino a elegir tvtesa

Directive, que qued6 formada asi:

Presidente ... ,

V icc- Pres idcnte .

Secreterio .

Pro-Secrctario ...

Alfredo Molina
Guillermo Fr itis

Luis Rise Patr6n
German Hurtado

De 105 cuales, justo es decirlo, el que
mas tarde tuvo mayor figuracion profc
stonal fue F. iso Patron. per 10 que bien

rnerece un recuerco especial.
Nacido en 1869, opto su titulo de in

geniero en lR93, especializandose desde

los comienzos cn trabajos geodes-cos de

irnportancia, 10 que lc valio en 1913 una

Medalla de oro otorgada por Ia Scc:e

cia" de 1 lieioria y Geogrojia. y on-a de

mayor mer ito aun, que Ie confute en

1926 1a American GeogrGphical Society.
t:ntregada can gran solen1n idad en Ia

propia Embajada de los EstadosUnidos
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por el entonces representantc americana
Mr. William Collier.
Durante el lit igic de Iimttes de fron

teras internacionales con Ia Republica
Argentina, fue designado .lefc de una de
las brigadas de ingenieros, y terminada
In demarcacion Ie toc6 organizar Ia de
nominada Oficina de Mensura de Tie

rras, que tuvo por mision el levanta
mientc geograftco de Ia Republica. En

ambos cargos Ie cupo la tarea de redac
tar numerosos trabajos de gran valla y
mas tarde su conocido y apreciado <Die
cionario Geograflco de Chile», publicado
cn 1924, como ampliacion 0 renovacicn

d.el editado en 1899 por don Francisco
Solano Astaburuaga.
Tuva la honra de ser su amigo perso

nal y hasta su ayudante en la Comisi6n
de Lfmites, par 10 que me creo en situa

cion especial de decir que, apcsar de

ciertas mcdalfdades asperas y peculiares,
fue siempre una persona Ilena de merttos
extraordinar ios, que me complazco en

recordar.
Crueles dolcnctas turbaron 5U espriitu

y produjeronle, en junio de 1930, una

muerte tragica e inesperada, que malogro
seguramente mayores tr-iunfos para 51 y

para su pais, en los ramos de su predi
leccion
Volv iendo a nuestra Sociedad, dire que

habiendo renunciado la pro-secretarfa el
senor Hurtado, fof designado en 3U Ic

gar, y que despues de una scric de se

stones ad-hoc, quedaron aprobados los
E'slatutos sociales y designados asimismo
M iernbros Honorarios algunos de nues

tros mas destacados profesores, como ser

los senores Uldanclo Prado, Emilio Cor

valan, Leopoldo Poppelaire, Ismael Ren
gifo, Carlos Maria Prieto, Jose y Luis
1, Zegcrz Recussen, Manuel Aldunate,
Luis Chardaire, Adolfo Bruna, Washing
ton Lastarrta y )056 Ignacio Vergara,
el primero de los cuales, como se ha

dicho, era un distinguido ingeniero de
minas, que habfa dirigida par algun
tiempo el rico mineral de Caracoles (An
tofagasta) y que ahara desenpefiaba las
funciones de Oecano de Ia Facultad de
Matemartcas.

• • *

Const.ituido est y aunque en forma

muy modesta nuestro Centro de confra
temidad, a ei concurrfemos diariamente

para charlar, y todos los domingos para
sesionar, sin que estas reuniones tuvieran

mayor importancia, y hasta recuerdo

que hubo sesiones de pretendidas borras

cas, de ruidosas interpelaciones, a la ca

beza de las cuales siempre jocosamente
se exhibia )orge Porter, para entrenarse,

seg6n el, en futuras campafias policlcas,
que nunca llegaron, pues el alegre cam

pafiaro murio inedito y en edad relativa
mente ternprana.
Sin embargo, hubo profesores, como

los senores Cousin y Obrecht, que solian

prest lgtar can su asistencia nuestras mo

destas reuniones, dando Conferenctas so

bre mater-las ctcntfficas, .que nosotros

nos encargabamos de comentar en la

prensa diaria, para incrementar asi su

importancia.
Y asi, sin mayores pretensiones y enmuy

alegre camaraderia, transcurrieron los
meses y hasta los afios, sin que nada ni

nadie nublaran en ser io la tranquilidad,
hasta que la politica se introdujo en el

ambiente, y la revolucion hecha a Bal
maceda en 1891 v ino a matar Ia union

que todos upcteciamos.
Desde entonces todo fue desagrado, que

vine a culminar en el desgraciado hecho
denominado AJatailza de /0 CaP.as, donde
perdio la vida uno de nuestros compa

fieros, Daniel Zamudio.
Trtunfante la revolucton en las bata

lias de Conc6n y Placilla, en Agosto de
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1891, la situacion de los rrury escasos

balmacedlstas que actuamos en la So
ciedad, se hizo ya punto menos que im

posible, pues, como 10 decia, habia desa
parecido por completo el espiritu de ar

monfa, yde ahi que para nadie fuera una

sorpresa que en una sesi6n celebrada en

Septiembre de esc afio, bajo la presiden
cia de Augusto Bruna, uno de los pre
sentes. Alejandro Moreno, presentara
una moci6n para »espuisor de su sene a

los funestos dictatoriales Francisco J.
San Roman, Rene Bnckles, Pedro Le6n
Gonzalez. Santiago Marin Vicufia, Es
tantslao Pardo Duval y Caupolican Ro
bles» ; moci6n que fue aprobada, no s610

por unanimidad, sino que per aclama
croo. Por 10 demaa, soy el primero en

reconocer que tal determinacion, aunque
injusta e Ingrate, estaba perfectamente
armonizada con las pasiones de aquella
epoca, y 10 proplo se hizo en el Club de
la Union y demas Centros sociales y
cientfficos existentes. De ahf que su re

cuerdc no me produzca hoy escozor.

De todas maneras, buena sera tam

bien decir que meses mas tarde, nuestra
Sociedad, comprendiendo su mal proce
dec, dejc sin efecto tal acuerdo: pero
ninguno de los arnnistiados, sea por de
cora personal, ausencia U on-as causales,
no volvimos ya a part.icipar en sus acti

vldades, hasta que se produjo, como se

dira, la fusion con el Institute de Inqe
nieros. en 1901.
De los esf expulsados, el de mayor va

lia y respetabilldad era sin duda alguna
el miembro honoraria senor San Roman,
siempre constderado como uno de los in

genleros mas competentes y honorables
que ha tenido el pais.
Nacido en Copiap6 en 1848, de una

honorable familia de origen argentino,
de San Juan, obnrvo su titulo profesio
nal en Santiago, y desde entonces, si
guiendc incltnaciones naturales, se deolcc
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a la mineria y a Ia geologia, en cuyas
ciencias llego a ser toda una autorfdad,
per 10 cual el Gobterno, en 1882, Ie en

comcnd6 In grande, pesada y fructffera
tarea de explorar y estudiar el Desierto
de Atacama, siempre considerado como
un verdadero Loboratorio de Ia natura
leza ; tarea que ocupo todas las activi
dades de su intensa y Iaboriosa existen
cia. Los planes del Desierto y las
Memories que Bevan su firma, constitu
yen uri verdadero lnonumento de ciencia
y labor en la literature cientlfica de
nuestro pals.
Despues de termtnados en el terreno

esos trabajcs, el Gobierno 10 envio a los
Estados Unidos, como Representante de
Chile en un Congreso Geologico, celeb-a ..

do en Washington en 1891, Io que el apro
vecho para irnpr imir la Carta del Desier
to y terrninar Ia redacctcn de su vesta

Memoria, que publico mas tarde en cua
tro gruesos vclumenes. dedicados a la
descripcion topografica, hidrclogica, mi
neralog ica y hasta botanica de aquella
inmensa y desert ica region. EI senor San
Roman Iue el conttnuador de Phillippi y
el precursor del salitre.
Fallccto en Abril de 1902, recibiendo

entonces su memoria tributes de muy
amplia estima, de ahi que cuando se cs

criba la historia de la ingenierfa nacicnal,
eI nombre del sefior San Roman habra
de figurar en ella en forma muy desta
cada y merecida, ya que en su tlempo.
como se ha dlcho, tal profeslona! fue el
gran pioneer de las riquezas mineras del
norte y el divulgadcr mas sincero, auto
r izado y tesonero de los tesoros de todo
orden alla encerrados.

• * *

Enrrando en mayores detalles sabre las
act ividades de nuestra Sociedad, dire
aun algunas palabras sobre los Estatutos



368 Anal.., del [""titUlO de [ngeniero8 de Chile

y Reglamento que regian sus deliberacio
nes.

Los pr-imeros constaban de 5 Titulos y
26 Artfculos y los segundos de 13 Titulos

y 70 Artfculos, todos ellos. mas 0 menos

los comunes a instituciones de su especie,
y que establecian, para el regimen inter

no, [a existencia de dos Comisiones, Ia
del Trabajo y Ia de Pubiicaciones, 11a

madas a hacer efectivos y practices los

propositos soc tales. La primera, Ia del

trabajo, solia acordar temas de estudio de

interes colect.ivo, de sumo interes, entre
los cuales recuerdo un curiosa proyecto
de atravesar eI cerro Santa Lucia por
media de un tunel, prolongando asi la

calle de Agust inas hacia el oriente, co
municando en tal forma dos barrios hoy
bastante poblados y de importancia, el

que [ue elaborado con mucho tnteres 'J'
hasta con el concurso de nuestro profesor
de topografia, don Ismael Renj tfo.
Tambicn eolia fijarnos temas cientifi

cos y hasta fundar certamenes, a los que
se le asignaban premics modestos, pero

muy codiciados. Para que se forme con

ceptos de 10 anterior doyen seguida el

enunciado de uno de ellos:

«Determiner Ia curva que describe en

un dfa, sabre un plano horizontal, 18 som

bra de [a extremidad de un est ilo vertical
alumbrado par el sol».

Y en cuanto a la segunda, la de ou
blicaciones, se especializaba en incremen

tar la biblioteca y en propic.iar Ia apart
cion de un Boletrn, que s610 pudo reali
zarse mucho mas tarde y aun en forma

modeste, por ser asunto que salla ya de

nuestras posibilidades economicas.

Efectivamente, el primer namero de

esta Revtsta solo via la Iuz en Abril de
1894 y desde entonces salia apenas un

numero por ana, hasta enterar cuatro;

publicacion hoy sumamente escasa, tanto

que unicamenie he podido verla en la

Biblioteca NacionaL En Ia de nuestro

Institute no esta.
Los principales autores de trabajos en

ella publicados 10 fueron los senores Luis

Rise Patron, Alvaro Donoso Grille, Juan
Taulis, Ernesro Greve, Roberto Torrett.i,
Eleazar Leaaeta Acharan, Jorge Calvo

Mackenna, Raul Claro Solar, entre los
socios y los senores Luis COLIS in y Al

berto Obrecht, entre los profesores ; todos

los cuales trataban asuntos de vulgariza
ci6n cientffica profesional de importancia
y que manifestaban bastante dedicacion.

* '" '"

Como se ha dtcho, nuestra Socledad
sestonc en los comienzos en la calle Ar

turo Prat ; despues pudimos arrendar un
local mejor, en la calle de Agust.inas,
entre Teatinos y Morande, acera sur, y
desde ahi, por falta de fondos, pedimos
hospitalidad a Ia Universidad de Chile,
cuyo Vice Rector don Jose Miguel Be
soain, nos la otorg6 generosamente. En
tales circunstancias solicitamos del en

tonces Ministro de Instrucci6n, don ISi
doro Errazurfz, en Noviembre de 1889,
alguna ayuda fiscal, que nos fue negada;
pero meses mas tarde, en Junia de 1890.
autorizado por el Dtrectorto, presente yo,
y con m i cntca firma, una nueva solici
tud con igual objeto, al nuevo Ministrc
don Julio Bafiados Espinoza, quien, des
pues de oir gentilmente datos que perso
nalmente me Iue grato darle, pude con

segu ir que se nos otorgara una subven
cion de $ 600 al afio, que qued6 ya sub
sistente en Ia Ley de Presupuestos Na
cionales hasta el termmo de la Sociedad;
triunfo que no me fue dado usufructuar

porque al iniciarse, como se ha dicho,
fui exbulscuio de aquel Centro, por dicta
toriall.
Nadte sabe pa(a quien trabaja.
y asf vivio nuestra institucion en sus
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modestas aunque fructiferas actividades,
haste que, a mediados de 1896, siendo
Presidente de ella Enrique Doll, re

cibio del Directorto del Instituto de In.

genieros. que entonces presidia don Ale

jandro Bertrand, una proposici6n de uni

flcacion. que, despues de estudiada, no

se Ia acepto, pensando quizas los dirigen
tes que mas t1alla ser cabeza de raton que

cola de leon.

En esa epoca nuestras relaciones inter

nacionales con la Republica Argentina,
por causa de la fijacion de los deshndes.
estaban tan tirantes, que se crey6 in

evitable una guerra, or-iginandose con eHo

una pasajera fusion patriotica de ambas

Instrtuclones y" la formacion, de acuerdo

con el Jefe del Estado Mayor, el General
don Emilio Komer, de un Cuerpode fngew
nietos M ilirarfS, que no alcanzc a actuar

por los arreglos de Cancilleria producidos;
pero que algo sirvto en el acercamiento

de ambos organlsmos.
Efectivamente. mas tarde. siendo Pre

stdenre del Institute don Ismeel Valdes
Valdes y de nuestra Sociedad, Elea

zar Lezaeta, se reanudaron las gestlones
antes frustradas y esta vez hubo mejor
ambiente, hasta el punto de destgnerse
sendas Comisiones para el estudio de las

bases de unificac ion ; pero una oposicion
tenaz de Riso Patron dej6 nuevamente

en nada tales buenos proposltos.
Y asi sigu ieron las cosas hasta que, en

Abril de 1900, se volvio a tratar el pro

blema, sobre bases ya determinadas y

que traducfan no ya una absorcif)/�, sino

una fusion y entonces se lagr6 redactar

un Con-venio defin itivo, que establecfa Ia

organ izacion de un nuevo organismo, con

Estatutos y nombres diversos y que pas6
por fin, a denominarse Instiluto de lnge
nietos de Chile, que no tarde mucho en

iniciar sus funciones.

Salvadas asi las dlficultades, que ma,s
parecian caprtchos de determinados diri-

369

gentes, y adoptandose un temperamento
de gentil conciliaci6n, se pudo pues, y

por 6n, redactar una Acta de fusion,
fechada 21 de Octubre de 1900, la que
fue firmada por representantes autoriza

des de ambos organismos, que 10 fueron

los seftcres Alberto Obrecht, Abelardo

Pizarro, Domingo Casanova, Roberto

H..enjifo y Nicanor Vidal par parte del

Institute, y Manuel Trucco, Francisco

Mardones, Manuel Ossa Covarrubias y

Francisco Bascufian por parte de nucstra

Sociedad, al tenor de la cual se celebr6, el
I." de Enero de 1901, una sesi6n plena
ria, que di6 par sanc ionado 0 ratificado

todo 10 conventdo y design6 a su vez un

Directono comun, que quedo formado

asi:

Presiaerue, don Ismaei Valdes Valdes.

Vice Presidente, don Enrique Vergara
Monte.

S'ecretarios, los senores Domingo Casa

nova y Francisco Mardones, Y

Direaores, los socios Cesareo Aguirre,
Javier Bascufian, Jorge Calvo Macken

ria, Enrique Dubie, Carlos Elhers. Er
nesto Frick, Ernesto Greve, Francisco

Huneeus Gana, Alberto Obrecht, Esta

nislao Pardo Duval,· Abelardo Pizarro,
Eduardo Soublette, Rogelio Torres y

Manuel Trucco.

EI acta de esa sesi6n para nosotros

memorable y que con justicia podria de

nominarse la Fe de Baulismo del actual

Instituto de Ingenieros de Chile, Ileva la

firma de los Presidentes y Secretaries de

ambas instituciones asi fusionadas, que 10

eran los senores Ismael Valdes Valdes, Er

nesto Greve, Luis V. de Porto Seguro ()V8-
lie y Francisco Mardones respect ivamen

te, yen ella se consignc el Decreto guber
native que concedia lapersonalidad jur-idi
ca del naciente organismo, como tam

bien la designacion de los sefiores Diego
Barros Arena, Rodulfo A. Philippi, Do
mingoVictorSantaMarra, Bcenaventura
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Osorio, Alberto Obrecht y Carlos Koning
en calidad de Miembros Honoraros y
las de otras personal idades extranjeras,
en cl caracter de Correspondieraes en Pa

nama, Sucre, Bruselas, Madrid, Holan
da, Londres y Montevideo, con 10 cual

quedaba finiquitada Ia gestion par tantos

afics propiciada.
Al iniciar en tal forma sus funciones el

nuevo organismo contaba con 234 so

cios, de los cuales 125 Ie aportaba el
Instituto y 109 nuestra Soctedad.
Agregaremos aun que la sesi6n inau

gural a que he hecho referenc ia se efec
tuc en el local del Inst ituto, que funcio
naba entonces en los altos de una casa

ubicada en Ia calle de Huerfanos. entre

Bandera ':/ Moranoe, acera sur, (donde
hoy aetna el Tearro Splendid) y ahi qucdc
par algunos afios, hasta que pudo ya
trasladarse a su nuevo y definit.ivo local

actual, de Ja calle San Martjn 352, ad

quirido y edificado por los propios sccios

a costa de muy meritorios sacr ificios.
La referida sesion se realize en medic

de un ambiente de franca alegrfa y de
mutua confraternidad, que el Presidente

supo acrecentar can sus patemales de

claraciones.
�«Nada podia justificar, ni explicar si

quiera, dijo el sefior Valdes, que los in

genieros tuvieran en nuestro pais dos

hcgares distintos, en vez de reunirse en

uno solo, como can indiscut.ible eviden
cia 10 aconsejaba toda clase de conside
raciones>.
Y despues de trazar un encomiast icc

programa de future accion gremial, ter
mine exortando a los profesionales a que
se mantuvieran siempre en intima union,
en fraternal ccoperacion, ya que 5610
asi el porvenir y la vida les sedan de

agrado 'f benefices: palabras que otros

oradores de igual fuste supieron recoger
y acrecer.

Quedaba as! sancionada par los hechos

reales una vieja aspiracion, IIamada a

producir muy Ioables frutos en todos
los ordenes de las act ividades del gremio
y que han pod ida mantenerse a traves
del t.iernpo.
Como organa de publicidad oficial se

mantuvo a los ya viejos ANALES, con
servando hasta el misrno formato con que
se habra iniciadc en 1889, solo que se

Ie cambia 13 numeracicn : de manera que
esta publicae ian es seguramente una de
las mas antiguas y mer-itorias de todo
Sud America, pues entiendo que son pos
teriores a ella las que cditan actualmente
el Centro Nacional de lngcnieros de Ar
gentina, la Sociedad de Ingenieros del

Peru, la Sociedad de [ngenieros de Bo
livia, el Club de Ingenierfa de Brasil, Ia
Asociac ion de Ingenieros del Uruguay y
el Colegio de Ingenieros de Venezuela,
para no citar sino las principales. Noes
tros A.NALES, en tal forma y can legit i
rna orgullo podemos expresarlo, serfa asl
hoy', en nuestro Continente el archive
mas valioso y ant iguo de los cuerpos
cientificos profesionales. ya que por sus

paginas han desfilado las plumas mas
acreditadas en nuestro pals en Ia noble
mision de difundir la clencia y las ideas
con patriotismo y clevacton de cr-iterio.
Honor a ellcs.

* * *

En tal forma nac ieron pues a la vida
actual 18 Socieded de Irlgemerta y el
Inst ituto de Ingemeros, que en 1901 se

refund ieron en un solo organ ismo y su

perseverante organo de expansion cultu
ral, cuyas trascendentales labores y exi
tos en el noble campo de Ia ciencia y de
1a experiencia profesional, otros que el

suscripto sabran algun dia narrar con

mas prestigio y saber: pero antes de po
ner fin a estes apuntes intimas, que an

dando los afios podran adquirir alguna
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importancia, permftaseme todavia darme
la satisfaccion personal de anotar un

heche. que me es grato consignar, a sea el

estampar, sin mayores pretensiones, de ser
e1 suscr-ipto, si no eI de mas edad, par 10
menos el mas antiguo hoy de los actuales
socios de nuestra Institucion, por haber

sldo, en Maya de 1888, uno de los fun
dadores de la Sociedad de lngenierfa,
precursora como se ha dicho. del actual

lnst.itutc, los que automaticamente queda
mos involucrados at nuevo organismo co

men. al hacerse la fusion de 1901, narra
da mas atras.

-,Sere en igual forma el decano de los
colaboradores de los ANALES?
--Puede que si, desde cl momento que

mi primer aporte a tan prestigioso Bo

letfn data del numero correspcndiente a

Abril de 1895, al publicar t.'! extenso

un traba]o sobre las ferrovias de Chile, que
habiendo stoo ugraciado por la Facultad
de Matemattcas de Ia Universldad can

una alta distincion, afios mas tarde, de
edicion en edicion, Ilego en 1916 a cons

tituir ya un grueso volumen. definitive y

muy difundido: Los Ferrocorriles de
Chile,
En (in, todo aquello son detallcs sin

mayor importancia.

�: * *

Y al poner termino a esta bien inten-
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cionada disertac.ion sobre hechos ocurr i

des en tiempos ya Iejanos y que pueden
interesar a los que en 10 futuro qu ieran
narrar su historia, s610 me resta [annu
lar votos intimas porque sea eterna rea

lidad la union entre los colegas que, bien
o mal, dedican sus actividades a la no

ble profcsion de la ingenieria, 'de los

cuales nuestro Inst.ituto ccnstituye un

prest.igioso y comun hagar; aspiracton ya
formulada lustres arras por un activo y

prestigioso ingeniero, don Enrique Ver

gara Montt, al decir, en forma elocuente

y auspiciadora, en la sesion inaugural de
su funcionamiento, las stguientes pala
bras, que todo concurre a darle c! ca
racter de una profesla:

«EI Institute de lngenieros, dijo nues

tro record ado amigo, esta llamado a

existir mientras Chile ex ista, Y su cons

t.ituc ion esta preparada para una muy

larga y fructffera existencia. Espero,
pues, que al final del siglo XX habran
nuestros nietos de recorder con gusto y
hasta can orgulio los nombres de los que
bernos [undado esta Institucion, y ha

ciendo la histor-ia de su vida y activida

des, sefialen los benef.cios de sus obras> .

Quieran Dios y los aconrec.imicntos que
tan bermosos pronosticos sean siempre
una realidad.

Santiago, 28 de Octubre de 1931
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