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Secretario que solicitara del espresado Ministerio el libramiento de la or

den referida.

El mismo Secretario espeso que haba examinado la cuenta presentada

en la sesin anterior por el Director de la Imprenta Nacional ; que ha

bia consultado sobre ' ella al encargado dla impresin de los Anales-;

i que ambos la haban encontrado arreglada, cscepto una partida as cen-

dente a un peso, valor de veinte pjemplares de la Memoria de un Licen.

ciado en Leyes que se haba tirado par separado, pero que lo insigni

ficante de la suma habia escusado el reparo. Sin embargo, el Secretario

agreg que, para el buen sistema de la contabilidad, convenia que el direc

tor de la Imprenta Nacional cobre sus cuentas cada dos meses, cuando

mas tarde. En consecuencia se mand pagarle saldo de quinientos diez

ocho pesos setenta i cinco centavos que resulta contra de la Universidad, i

se acept la indicacin.

El mismo Secretario manifest que, como ya no podia tener lugar la se

sin solemne correspondiente al ao de 1S66, era menester oficiar al

seor Ministro de Instruccin pblica para que decretara el pago de los

doscientos pesos que se deben al autor de la obra premiada por la Facul

tad de Matemticas en el certamen de aquel ao. As se acord.

Con esto se levant h sesin,

BOLETN de instruccin pblica,

Memoria premiada sobre inmigracin estanjera en Chile.

Honorable Consejo dla Universidad :

A virtud de la comisin que hace meses nos dio el Consejo de la Universi

dad, vamos a expresar la opinin que hemos formado acerca de las Memo

rias presentadas al concurso abierto, por el supremo decreto de diciembre

de 1864, sobre inmigracin estranjera.

Se nos han pasado cinco Memorias que difieren notablemente entre s, por

su importancia i por su mrito.

La nm. 3 es un manuscrito de veinticuatro pajinas en folio, en que se

trata mui superficialmente la cuestin de inmigracin. De ella solo puede
decirse que revela un buen deseo. Xo llena en ningn sen tido las condicio

nes del concurso.

La nin. 2 es un manuscrito de ciento setenta i siete pajinas en folio. No

obstante su esten&ion, a mui pocas pajinas pudiera edueirse lo que se re"

ficrc directamente al tema del concurso. Mas que de inmigracin i coloniza"
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eion, i de madios de promoverlas, se ocupa el autor en discurrir, a su ma

nera, sobre diversas mejoras sociales i polticas que a su juicio haran de

Chile un pais apetecible para el estranjero. Ha olvidado el autor, que la im

portancia que para Chile tiene la inmigracin nace de la influencia que el

elemento estranjero est llamado a ejercer en el desarrollo de la civilizacin

i la prosperidad jeneral. Esa situacin favorable que l desea i que ser el

resultado del progreso gradual del pais, vendr menos pronto, sino se cuida

de promoverla i acelerarla por medios adecuados, entre los cuales figura en

primera lnea, la introduccin de pobladores activos e industriosos que nos

traigan el espritu i las prcticas de pueblos mas adelantados que el nuestro.

Esta Memoria tampoco llena, a nuestro juicio, las condiciones del con

curso.

La nm 4 es un folleto de cincuenta i cuatro pajinas en cuarto, impreso

en 1S53. Despus de algunas reflexiones sobre la importancia de la inmi

gracin i de indicar diversos modos de promoverla, el autor entra a trazar el

plan de colonizacin que considera mas acertado, descendiendo a detalles

minuciosos, especialmente respecto a gastos. En el plan que propone, no

se consulta lo bastante la practicabilidad, ni se lian tenido presente, como

debiera, las circunstancias especiales del pais. Aunque esta Memoria trata

la cuestin de inmigracin i colonizacin, no la desarrolla eorno loexijiael

concurso, lo que bien se concibe si se tiene presente que no ha sido escrita

para responder a l.

La nm. 1 es un manuscrito de doscientos diez i siete pajinas en folio

en que se revela un verdadero estudio de la cuestin de inmigracin, bajo
sus diversos aspectos. Est dividida en tres partes. En la primera se trata de

la emigracin en jeneral; de las causas que la producen; de la marcha que ha

seguido en el curso de los tiempos, i se pasa despus a estudiar el mismo

hecho, segun se presenta en el dia en los principales estados de Europa. El

autor cuida de hacer notar en esta parte las ventajas e inconvenientes de la

emigracin que procede de cada uno de esos estados pralos pueblos que la

reciben i de llamar la atencin a las lecciones prcticas que los hechos que

analiza envuelven i que deben tomar en cuenta los pueblos oue deseen atraer

emigrantes a su suelo.

En la segunda parte se considera la emigracin respecto de los pueblos que
la reciben. El autor establece la preferencia de la emigracin espontnea
sobre la contratada: pero, reconociendo que no todos los paises renen las

condiciones que deciden la primera a dirijirse a ellos en nmero bastante,

reconoce tambin la necesidad eu que stos se Ir.llan, de promoverla inmi

gracin contrtala bajo sus diversas formas. Entra en seguida al examen

de los en>M)o. ue eolonizaon hechos en la Amrica del suri deduce de

ellas oportuna, ieeeieiies. Se detiene particularmente en los ensayos hechos
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en la Repblica Arj entina i en Chile. El estudio de aquellos le permite

manifestar las ventajas de la colonizacin emprendida por particulares o

por sociedades con la proteccin i apoyo del Gobierno sobre las que se deben

a la esclusiva accin de ste. En la apreciacin de los ensayos hechos entre

nosotros, no es siempre bastante justo, ni parece haber recojido siempre, de

fuentes bien seguras, los datos que le sirven de base.

La tercera parte trata especialmente el tema del concurso. El autor pro

pone los medios de fomentar la inmigracin i el sistema da colonizacin que

a su juicio deben adoptarse, persuadido de lo poco que debe esperarse de

la inmigracin contratada, en particular de la que se destina a establecer colo

nias. I en efecto, la distancia a que nos encontramos de los centros de emi

gracin; la falta de estensos terrenos pblicos adecuados que destinar a los

inmigrantes: lo poco conocido que es el pais entre las jentcs que emigran;

el no ofrecer este colocacin ventajesa i pronta a gran nmero de hombres

industriosos, prescindiendo de otras consideraciones, no nos permiten espe

rar que hacia nosotros se establezca una verdadera corriente de inmigracin

espontnea. Para la obra de promover la inmigracin, el autor exijo la ac

cin combinada del Gobierno i de los particulares, ejercidas cada una en su

respectiva esfera. La accin del Gobierno se confia a una oficina establecida

en Valparaso, a cuyo cargo estar todo lo relativo a inmigracin i la ins

peccin de las colonias que se establezcan. La accin de los particulares de

ber ejercerse por medio de sociedades, unas destinadas a fomentar i favo

recer la inmigracin, como objeto de inters pblico i otras llamadas a esta

blecer colonias, por especulacin. Estas debern ser protejidas por el Go

bierno i alentadas por medio de concesiones que les ofrezcan ventajas. Tam

bin llama a las Municipalidades a tomar parte en la obra, ya promoviendo

o favoreciendo la inmigracin, ya estableciendo colonias en terrenos que les

pertenezcan. Aunque el autor da alguna importancia a este medio, lo con

sideramos como secundario i de pocos resultados en la prctica. La oficina

de inmigracin i las sociedades que se establezcan, debern ponerse en re

lacin con ajentes o sociedades destinadas al mismo objeto, en Europa i en

los diversos puntos del Estado.

Nos limitamos a dar una idea jeneral de los medios que en la memoria se

proponen. Seguirla en sus detalles habra exijido un trabajo mas estenso i

que hubiramos consagrado a l un tiempo de que no hemos podido dispo

ner. El autor concluye haciendo notar que para promover con xito la emi

gracin bajo sus diversas formas, es indispensable no hacerlo en pequea es

cala, i aceptar los gravmenes que imponga, i que indudablemente sern

mayores que les que en la memoria se calculan, i que baya perseverancia-

Recomienda particularmente la necesidad de adoptar algn plan i seguirlo

con constancia i con f i para ello tiene sobrada razn, porque esfuersos ais

lados o intermitentes, no darn resultados que satisfagan.
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La memoria nm. o es como la anterior un trabajo en que se revela un

verdadero estudio de la cuestin. Es un folleto impreso de ciento ochenta

pajinas eu cuarto, sin compren le' los documentos. Superior a la nm. 1 en

la esposicion jeneral; mas abundante en detalles sobre los ensavos hechos en

Amrica i especialmente sobre los hechos en Chile: mas precisa en las cues-

tienes sobre emigracin, que era oportuno dilucidar, le es imferior en las

conclusiones a que 'loga. Como la memoria anorior, reconoce las ventajas

de !a inmigracin espontnea, mas no esporo, que ella se dirija a Chile en

gran le cs'-ala, i en vez de deducir de aqu la necesidad de favorecer la colo

nizados, opta por una inmigracin contratada, que ha de derramarse en to

do el pais. Talvez el o? jeto que el autor tuvo al emprender su trabajo, ha

contribuido a prevenir su espritu en favor de ese sistema i de seguro que

de esa causa procede que en sus conclusiones, no haya abrazado en toda su

ostensin la cuestin sealado, al concurso. Sin embargo, en otra parte de

su memo.a, no solo manifiesta dudas acerca de las ventajas de las colonias,

sino bastado la posibilidad de establecerlas.

Esta memoria como la anterior, exije la accin combina la del Estado i de

los particulares. Confia la primera, a una oficina de inmigracin en Chile,

con oficinas subalternas en otros puntos del pais i a varias ajencias de emi

gracin en Europa. La oficina central so pondra en relacin con las ajencias

en Europa, tendra la direccin de la inmigracin, i servira de intermedio

entre los particulares i los emigrantes e intervendra en los contratos que pa

ra la introduccin de -tos s
- celebraron. El Estado prestara el servicio gra

tuito de los ajenies i anticipara los gasto; que la traslacin del emigrante

exijiera, de que el particular peticionario se constituira responsable. E.-ta

es la funcin principad do las ajencias en Chile i on Europa: se les encarga

ademas, de promover le. emigracin espontnea. El medio propuesto lo

consideramos de p-va eficacia i cremos quo por l, no so obtendran en la

inmigr -.eioii resultados de importancia. Afenos miembros do la comisin

recuerdan quo en aos anteriores so tent este medio i en poca de notable

desarrollo para la riqueza del p.iis i no obstante ofrecer el G ibierno el em

pleo de sus ajentes i la anticipacin d; fondas, no hubo particulares que se

aprovechasen de esta oportunidad para pedir inmigrantes. La inmigracin

segun el sistema que el autor propone, no har afluir a nuestro suelo, sufi

ciente nmeio de inmigrantes c influir mui dbilmente en fomentar la in

migra-ion espontnea. La coloniza 'ion en puntos bien ciejidos i establecida

aprovechando la.- lecciones do la c.-pericneia. auno;:: imponga al Estado ma

yor esto, ser de mayor eficacia i contribuir a traer la emigracin es

pontnea. Todos Ls que te L.iu acupad a de la materia dicen que para

atraer emigrantes a un pais, vale mas que las recomendaciones de ajen

ie, de la prenda. I.is e.3o.s de c3on o C-criu; a parientes o amigos, cu
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que se manifiesten contentos de las ventajas de que gozan en su nueva patria.
Entre las memorias nm. 1 i nm. 5 que han tratado con detencin la

cuestin sometida a concurso, los informantes dan la preferencia a la pri
mera. Ella abraza en toda su estension el tema sealado i llega a las con

clusiones que juzgamos mas acertadas. No la reputamos sin embargo un tra

bajo acabado, ni aceptamos tampoco el modo de ver del autor, sobre todas

las diversas cuestiones que toca. En obras como las que son materia de este

informe, no es lo escensial el mrito puramente literario ni la orijinalidad de

ideas: lo es la esposicion de los hechos que deben ilustrar la cuestin de in

migracin i la indicacin de los medios prcticos de obtener el resultado que

se tiene en mira i estimando bajo este aspecto la memoria nmero 1, la con

sideramos acreedora al premio asignado en el decreto supremo de diciembre

de 1864. Santiago, octubre G de 1S6G. Jernimo Urmcneta. Antonio

Varas. Francisco Echurrcn. Dr. 12. A. Philippi. Ignacio Domeyko.

Santiago, marzo 8 de 18G7. Eu cumplimiento de lo ordonado por US.

en diciembre de 1865 el Consejo Universitario procedi a abrir un certamen

de los medios de atraer la inmigracin cstranjera a Chile; de colonizar las

comarcas del Sud de la Repblica, habindose presentado cinco memorias,

nombr una comisin de personas competentes en la materia, la cual pas
el informe que orijinal tengo el honor de remitir a US. Los Miembros del

Consejo de la Universidad, despus de haber examinado personalmente la

memoria nm. 1 i nm. 5 que recomendaba la Comisin, opinaron como

sta que el premio debia adjudicarse a la nm. 1. En consecuencia, si US.

lo tiene a bien, srvase decretar que se pague el premio ofrecido de cuatro

cientos pesos al rector del Liceo do Valparaso don Joaqun Villarino, que

ha probado ser el autor de la memoria premiada.

Teno-o el honor de remitir a US. este trabajo para que conforme a lo

dispuesto por el decreto de diciembre
do 1^05, ordene LTS. que soa impreso,

si US. no hallare inconveniente para ello. Dios guarde a US. Manuel

Antonio Tocornal. Al seorMinistro del Interior.

Santiago, marzo 15 de 1867. El Presidente de la Repblica, Con fecha

de ayer, ha decretado
lo que sigue :

"Apareciendo del informe que precede, que el Consejo de la Universidad

lia adjudicado a don Joaqun Villarino el premio asignado por decreto de

16 de diciembre de 1864, decreto:

Art. 1. La Tesorera fiscal de Valparaiso entregar a don Joaqun Vi

llarino la suma de cuatrocientos pesos, valor del premio asignado por el

mencionado decreto al autor de la mejor Memoria sobre los medios de

fomentar la inmigracin estranjera en Chile, i de colonizar las rejiones de

este pais que aun se hallan despobladas..
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Art. 2. Procdase a publicar por cuenta del Estado la mencionada Me

moria.

Dedzcase de la partida 45 del presupuesto del Ministerio del Interior.

Refrndese tmese razn i comuniqese."

Lo trascribo a Ud. en contestacin a su nota nm. 1 de fecha 8 dol pre

sente. Dios guarde a Ud. Alvaro Covarrbias. Al Rector de la Uni

versidad,

Texto de Qumica orgnica por don Anjel 2." Vsquez.

Seor Decano: Encargados los que suscriben de informar sobre el

mrito del texto de Qumica orgnica i del tratado de ensayes de mate

rias orgnicas, compuesto por el profesor de estos ramos en la Univer

sidad, tenemos el honor de informar lo siguiente:

El autor principia por una idea jeneral de la Qumica orgnica i de

su objeto, sin dar una definicin de esta parte de la ciencia hasta despus

de consignar los conocimientos necesarios para que el alumno pueda pri

mero comprender lo que es su estudio. As. habla de la composicin de las

materias, de sus metamorfosis, etc.; expone las reacciones jenerales que las

producen, sealando los ajentes fsicos i qumicos que intervienen en ellas;

i de este modo, cuando llega a hablarse de la. definicin, ya se comprende

lo que se va a definir. Esto es precisamente lo que debe hacerse en todo

texto de enseanza, i principalmente en el de que se trata; pues, definir lo

que no se puede comprender es una mala prctica. En esto el autor, des

vindose de la prctica ordinaria que se observa en esta clase de libros,

ha hecho una modificacin importante en el aprendizaje.

Antes de entrar en el anlisis orgnico, se indican los medios de deter

minar la pureza de una materia orgnica para poderla considerar como una

especie. El autor sigue con esto el mtodo adoptado por algunos qumi

cos, mtodo exelente, pues sin l no se puede practicar un anlisis exacto-

El tratado del anlisis orgnico es bastante completo, habiendo el autor

espuesto en l los mtodos modernos de los mejores autores. Puede de

cirse que, en esta parte, el texto no deja nada que desear. Para el esclareci

miento de la marcha que debe seguirse ei3el anlisis, se intercalan bue

nas lminas, as como en el resto de la obra.

En el estudio de los cuerpos, que sigue al anlisis, el autor se separa tam

bin de la prctica de algunos qumicos que han adoptado en la esposi
cion de las materias el mtodo de los grupos i series qumicas; mtodo

mui bueno, sin duda, cuando se hace un estudio filosfico i profundo de

la ciencia, pero no para los principiantes, pues no haria mas que confun

dirlos. El autor toma en consideracin los caracteres de las sustancias, i
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no su procedencia i composicin, como lo hacen aquellos. Principia por

los cidos, aadiendo algo sobre los anhidros, cuerpos que proceden de

los mismo cidos, i sobre el curioso tratado de los amidos, que no po

dran tener mejor colocacin por la naturaleza de su composicin i pro

cedencia.

Los lcalis orgnicos; los alcoholes, especie de bases hidratadas; los te

res, que provienen de estas ltimas; los cuerpos grasos, que son conside

rados como teres, i cuya naturaleza se confirma por las modernas inves

tigaciones ; los aceites voltiles i las resinas; i por ltimo, las materias

neutras, en este orden: celulosa, materias amilceas, gomosas, sacarinas,

amargas, colorantes i albuminoideas. forman el conjunto de la Qumica veje-

tai, colocando al fin de cada seccin cuadros sinpticos, que reasumen en un

pequeo espacio todo lo que se espresa en el tratado. De esta manera,

el alumno concentra las ideas, i se facilita admirablemente el aprendizaje.

En la Qumica animal el autor sigue el mismo orden, modificado un

tanto cuando trata de ciertos productos de naturaleza exepcional. Los

Huidos, los rganos i secreciones animales mas esenciales, particularmen

te los que proceden del cuerpo humano, ocupan una buena parte del li

bro. Esla interesante seccin de la Qumica orgnica, que es la segunda

parte en que el autor divide la obra, est tratada tambin con bastante es-

tension, i como conviene en el estado actual de los conocimientos. Tati

to en la Qumica vejetal como en la animal, se trata de las sustancias

nuevamente descubiertas para los usos mdicos e industriales.

En cuanto a la esposicion de las materias en particular, el texto adop

ta un orden vigoroso, que no cambia hasta su conclusin. As, por

ejemplo, en la descripcin de una sustancia, despus de consignada la

frmula qumica, espone la sinonimia, despus la historia, su estado natu

ral, i sucesivamente sus propiedades fsicas i qumicas, principiando por

sus caracteres organolpticos, en seguida, por la accin de la luz, del caln

del aire, los disolventes, cuerpos simples, cidos, basos, sales, etc. Apun

ta despus los diferentes mtodos de preparacin que forman la Qumica

preparatoria; consigna algunos usos mdicos e industriales, i termina con

el ensaye de las materias orgnicas. Este mtodo uniforme i constante, en

la forma que lo hace el autor, no lo hemos observado en ningn otro tes

to u obra de Qumica, siendo una de las cualidades que recomiendan mas

este trabajo. Eu los mejores luiros siempre se hace la descripcin, sino

de una manera irregular, a lo menos, con cierta inversin de orden, que

muchas veces no permite fijar bien las ideas. En el libro de que tratamos

!ai tal orden i regularidad, que una vez conocida la descripcin de una

sustancia, no hai ya mas que seguir el mismo sistema para todo, pudien-

do el alumno responder todas las cuestiones con a. ni u.le.i.e!. aue s.o
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tener presentes sus caracteres, pues el mtodo mismo se los hace recordar;

Segn el plan de la obra, la enseanza debe dividirse en terica i prc

tica; la Qumica ser caracterstica i operatoria. Para los que se dedican

a la profesin farmacutica, ambas sern obligatorias, i adems el ensave;

los que siguen la Medicina solo estudiarn la primera. Esla divisin del

cursnos parece racional i oportuna, en atencin a que el mdico no nece

sita. '.ii se le exije para el ejercicio profesional, el estudio de las prepara

ciones ni el ensaye de las sustancias; lo cual sustraera mucha parte del

tiempo que debe destinar a otros ramos esenciales de la profesin.

Las ventajas que se notan en este texlo sobre el anterior, que ha estado

sirviendo hasta la fecha a los alumnos, son las siguientes: orden de espo

sicion de las materias; estudio mas completo del anlisis orgnico; mayor

estension de la Qumica animal; estudio de sustancias nuevas, posteriores a

su publicacin; i tratado de ensaye de las sustancias orgnicas.

La estension que el autor ha dado al texto no es una falta. Nos parece

que en esta clase de trabajos, particularmente cuando se destinan a indi

viduos que han de llegar a ejercer profesiones de tanta responsabilidad

como la Medicina i la Farmacia, debe darse mas ensanche a los conoci

mientos cientficos, a fin de no formar empricos o ignorantes que nunca

sabrn hacer servicios positivos a la ciencia.

En vista de las cualidades que recomiendan el libro de Qumica objeto

de este informe, la comisin opina porque sea adoptado para texto de en

seanza en la Universidad, con lo cual se prestar un gran servicio a la

instruccin. Santiago, marzo 16 de 1867. Dios guarde a Ud. J. Vicente

Buslillos. J. Joaqun Aguirre. Al seor Decano de la Facultad de Cien^

cias Fsicas i Matemticas.

Santiago, marzo 30 de 1^67. Acompao a US. el informe que los co

misionados por las Facultades de .Medicina i Ciencias Fsicas, don Vicente

Bustillos i don Joaqun Aguirre, presentaron sobre el texto de Qumica

orgnica, escrito por el profesor del ramo don Anjel 2." Vsquez, i que las

dos mencionadas Facultades, reunidas en su sesin del 29 del corriente,

aprobaron unnimemente i declarando aprobado el espresado texto. Dios

guarde a US. F. de Borja Solar. Al seor Rector de la Universidad.

Santiago, abril 5 de 1867. En virtud del respectivo informe i en con

formidad a lo acordado por el Consejo de la Universidad en sesin de 30

de marzo ltimo, aprubase como texto de enseanza el tratado de Qu

mica orgnica, compuesto por don Anjel 2. Vsquez. Antese.

Tocorvai. . Aguel Luis Amuntegui, Secretario jeneral.



B0LETLN DE INSTRUCCIN PBLICA. 235

Miembro corresponsal de la Facultad de Alatemlicas.

Saniiao-o. abril 3 de 1837. El Presidente de la Repblica, con fecha

de hoi, ha decretado lo que sigue:

'Vista la nota que precede, decreto:

Lstindase ttulo de Miembro de corresponsal de la Facultad de Mate

mticas de la Universidad a favor de .Mr. Remond de Corbineau. Antese

i comuniqese."

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestado q a su nota

nm. l de 21 de marzo prximo pasado. Dios guarde a Ud. J. Blest

Gana. Al Rector de la Universidad.

Injeniero Jgrafo.

Santiago, abril 11 de 1867. El Presidente de la Repblica, con fecha

de hoi, ha decretado lo que sigue :

"Vista la nota que precede del Rector de la Universidad i el espediente

que se acompaa, decreto:

'Nmbrase Injeniero Jegrafo a don Diego Antonio Torres, quien debe

r presentarse al Consejo Universitario a prestar el juramento de fidelidad

en el desempeo de las operaciones de su profesin, debiendo pagar pre

viamente en Tesorera Jeneral el derecho de media anata. Tmese razn

i comuniqese."

Lo trascribo a Lbd. en contestacin a su nota nm. 35 de 8 del que lije,

acompandole el ttulo correspondiente. Dios guarde a Ud. J. Blest

Gana. Al Rector de la Universidad.

Permiso para el curso de prctica forense.

Santiago, abril 11 de 1867. El Presidente de la Repblica, con fecha

de hoi, ha decretado lo que sigue :

'Arista la solicitud que precede i los antecedentes que se acompaan,

decreto :

'Permtese al Bachiller en Leyes don Bernardo Argomedo que haga su

curso de prctica forense ante la llustrsima Corte de Apelaciones de Con

cepcin, debiendo rendir sus exmenes en Santiago, previa la comproba

cin que deber hacer ante quien corresponda de haber asistido a las au

diencias de diclia Corte, i de haber frecuentado el estudio del Abogado que

le fuere designado por el espresado Tribunal. Antese i comuniqese."

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes. Dios

i> nardo a Id. f. Blest Gana. A! Rector de la Universidad.
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Desde el 1." de mayo de 1868 quedarn en lodo su vigor los artculos 1*
i 2. del decreto del 26 de diciembre de 1864.

Santiago, abril 21 de 1867. El Presidente de la Repblica, con fecha

de hoi, ha decretado lo que sigue :

'Vista la nota del Rector de la Universidad que precede, decreto: Apru

base el siguiente acuerdo del Consejo de la Universidad :

'Desde el 1 * de mavo de 1S68 sern obligatorios los estudios desig

nado en el artculo l. del decreto do 26 de diciembre de 1864 para Ioj que

quieran optar el grado de Bachiller en la Facultad de Filosofa i Humani

dades; i los estudios designados en el artculo 23 del mismo decreto, para

los que quieran incorporarse en los cursos universitarios o superiores de

Matemticas. Comuniqese."1

Lo trascribo a Ud. eu contestacin a su nota nm. 34 de S del actual,

previnindole que el decreto anterior se ha trascrito al Rector del Institu

to Nacional i a los Intendentes dla Serena, Valparaso, Talca i Concep

cin, previnindoles lo siguiente: que resultando, del informe dado por el

Consejo de la Universidad sobre este negocio, que el plazo concedido por

el decreto anterior se refiere solo a los alumnos de aquellos colejios en

que no se han establecido las clases de Qumica, Jeografia fsica. Historia na

tural e Historia de la Filosofa, oque han hecho sus estudios en clases pri

vadas, este Ministerio cree que los alumnos de los Liceos en que se ha

llan establecidas dichas clases, estn obligados a seguir asistiendo a ellas i

a rendir sus exmenes en el orden prescrito por el plan de estudios vi

jente. --Dios guarde a Ud.- /. Blest Gana. Al Rector de la Universidad.




