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ELORJGE Y LA PERMANE~CIA DE LOS ESTUDIOS 
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En el prc...entc ani~Jo. se 1Jld.aga en cómo se cslablcc,eroo cstud1~ Gnc:g~ en los currículos e~IRrct y ll(IJ\,\!í\lUlr ,o, desde la c:poca 
colmual hasta. las pnmcras decadas del sislo XX. coa especial cnfasL~ en .-1 siglo XI)( pc:nodo ck consolt~ón de llll> cilla. las qui: 
lu\·1cron ICliva paruc1pac1ón e intl\lC'nc,a en la formaci6o de u:lcalct libaunos y modelos mtclec1"8k! que se p~caron ,il ,,ala XX 
F.Ite llltudio pttmite apreciar el apom y la permanencia de los csludios clistoos .-n los cw:ricuJos ~oU!Jff v uru~N1U1n110, QOmn una r,ue,·a 
mirada a 1 .. histotiá de Chile dt.Jc:: la J').:r>¡leCh\3 cultutJll do la bct-encia clái.icL 
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J. JNTRODUCCIÓ 

Hace exactamente dos años, un grupo de conspicuo· estudiantes que: cursaban H1 toria Cl.bica_ se 
acercaron al lénncno de una cla.<Je y del semestre. pues querían manifestarme su agrado con la a.1,igrunura 
cursada [lo que para mi, ya era slmbolo dé nlivm. por lo poco usual}, sin embargo, con mucha templanza, pero 
con la lucide1. q ue identifica a cierro tipo de estudiantes avenlajados y críticos. me: recuerdan qut durante el 
¡,resentc semestre, habian desarrollado muchru lecturas, análisis de fuentes y revisión de documentos, y que: 
estaban felíces porque ya habfan oprobauo lo a ign11tum, sin embargo, no querfan desaprovechar esa instancia, 
para expresarme su preocupac16n frente a In real vigencia <le: los estudios relativos al mun<lo Grecorromano. 
Tanto es as!, que RClualtn~nte la.<J un1vers1datles casi no enseñan latín y escasamente griego, paralelo u ello, las 
actuales mallos curriculares en su mayor!a contemplan un solo curso relativo a l mundo Annguo. conccntr:índost 
en Grecia y Roma. y me desafiaron a que lo comprobara. Otro de c:Mos estudiantes, me anqwno con tres 
taJn_mes pregunta~. que obqnmente basw el dia de hoy, me llevan a una inexorable rt:llcxaón. ¿~uál e el 
verdadero sentido de estudiar a los clásico· hoy'l ¿Realmente t ienen vigencia y rroyecc1ón todas las ideas 
cx:pueStas en el semestre? Por supuesto, que éstas reílc:xiom:s, me obhgaron al uño siguiente a repensar d 
sentido que le etaria nuevamente al curso. enfocandome en revalorizar el sentido de los esrud1os bwnanista.o;, 
pero no con el animo úe hacer de ello$ apologras o encomios alejados de la realidad clc: nuc;;iro,. esrudiantes 
del siglo XXJ, más b ien dcmostrnr su vigencia y efechvQ aporte a la formación mtelcctual chilena. 

• El prCiM!rttc anlcldo f.-ina j>oitto del Senuoatio de ,,,....,u~ión ~11 l h~e>na Cirtqpo dCSAmill.tidn m oJ P<USl&mll Je Doc1.-aJo ~n lli turia de la 
l'onb6c1B Umwrstdnd Clll.>ha <k \,11.l¡,,araoo 

• • ProíeaOf de HIStonR Anuiu• ) Mcd11!Y.ll de lu Um,tt11dad S111 Scbudán, Conc:rp::1on-Chrlc, Mal(táer en lll•i<wu pc,r l.1 IJnl''<'rt1dád út 
C"onc;epciOn, y Ooc:torando en Hut.-.mi"" l.1 PonbJkía UrU'H•t,j.tdai.J ClllÓhca de Valpi1rabo 

Re-.-bta Je Huto'1a, año I ll. ,ob. 18-19, 2008-2009, pp. 41-53. 
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f::.n el presente estudio, no pretendo hacer un catastro o apéndice de la btbliografia clasica ch1lcna. 
sino mus bien. buscamos revalorizar las causas dc la trascendencia y pem1anencia de los estudios Gnc~os en 
los currlculos ~cola~ y univcrsHanos del siglo -XIX y XX y la etecwva par1ic1pac1ón e mfluenc1a en nuestra 
chic mtclcctual, cnlendJ<ia como una comumcai;1ón d1al~c11ca entre la Gn:cw a1111gu.u y la soc1euad (')uknu 
moderna 

Consideramos n modo de h1pótes1s que los estudios Gncgos en Chile. desde aempos de la Colonia 
tuV1tror1 parllcapttción en tu formación hu01:trt1Sl.d ch1lenu, -.111 embar~o. como Vl!telllo .• ~ •u lo pro1,1a 
n:pilbltca naciente la que de:.estiman't el apor1c ,.k la lengua griega, estudio, que nunca ,;e n::cupemrdll dc:I todo. 
Desde el supuesto, que los intelectuales d~estim.an el aporte Gncgo, es que no prcgunlamo ·. ,,cómo se 
ioicinron los estudios Griegos en Chile? ¿Ha sido el aporte de la cultura griega un espejo aJ humanismo 
Chtleno'! 1:n1endit:ndo como tal, a la perman1.:nc1a :...upra temporal del mundo cl(is1co gnego 1, ¿Cómo se ha 
visto n:1kJado esa influencia a fines del siglo XX y principios XXI?. o má!. bien. es la lengua y la historia 
griega una contribución menor en comparnc1ón a la lengua y cultura lruma? Son algunas preguntas que 
intentaremos d1luc1dar en este estudio. 

U. EL M ' !\'DO GRIEGO E LA COLO TA ( ' lGLO XVl AL .' lll) 

El ~ludio del mundo griego nntiguo, nec~anamente n0<; conduce a una comunicación esp1riLual y 
civilizadora entre los pueblos, en este caso Grecia y Chile. rescatando la supervivencia de ,'álorc intclcctuaks 
y artÍ5tÍcos, de unos para con los otros. Creemos que esta comunicación dialéctica de transmisión y 
superv1venc1a cultural. ha ido el mayor propósito que han 1emdo en Chile los cultores y e tudiosos del 
Helenismo, conscientes o no. pero de una u otro forma han buscado la profunduación para revivir el espiritu 
de los antiguos, siendo ese el aporte del presente al pébado. Tal proceso se aprecia con fuerza desde los 
orlgene coloniales. el que se materializa en la mfluencin latina en diversos ámbitos. que como ,eremos 
someramente.. este proceso b:ista nuestros d1as es un influjo perenne en todos los círculos intch:ctuales ) 
filológicos de las universidades tradicionales eh1lcna.s. 

Lo orlgene de los e rud1os del mundo Onego en Chile, no se p11eden d1 oc,ar de la conqu1 ui ) 

colonización El.'J)aiiola en América. Asf, desde fmes dd siglo XV y principio!> Jet XVI, la corona Esponolo 
reprodujo en todas sus colonias americanas d mismo sJ.Stcma político, social y cultural. En ese modelo se 
estableció un patronazgo Real sobre la Iglesia C'atólíca. que permitió la evon.geli1ación del nue,o mundo y la 
expansión de la fe Católica, mediante: la fusión de la Iglc'lta y el fatado, entre el poder temporal y espmtual, 
consolídando una admm1stración y dominio. 

T·ste proceso de e:\pansión de la fe. trajo como resultido la pe1enne influencia moral y esp1nrual de 
Ja lglesia en esta nueva !>Oeiedad, parlieularmcntc en la educac16n. La igl~ia, controladora de la educación y 
formadora de los grupos más numerosos. teniendo en cuenta que la monarquía castellana.jamás consideró un 
deber suyo la educación de la masa poblac1onal; muy por e l contrario, la educación fue entendida como una 
obra de caridad. a cargo de órdenes relig,io as. Sin embargo, la corona se ocupó de lo eltte. de la aristoc-rac1a 
americana que requería de la formación para gobernar. y para eso estaban las universidades pontificias2 . Alllc 
esta poliuca del Estado fuipañol, podemos señalar que la cducnc1ón primaria y secWldana, queCU1ban baJo la 
dorninación y admini tr.tción de la Iglesia., por lo que h1po1ét.icamenfe podrfamo. aplicar el concepto de 
"lgl~1a doccn1e", u cargo de órdenc¡, rcligiO~ill>. lu!> que u ·u \ICI. definfon lo~ re pc:cti\lO~ curriculo de 
formación, para quienes in~saran a sus rcspccti\'os scminano y convictorios 

1 M•ll"103, r 198' •r,cnciP y rxprcsaan de La avdill.llatln Grir¡p conuemparan~a • ni 8W111t:on Na 1/dl,u, 7 ,11. p. 188. 1<>rticnr que, ckntru d• ~ 
filnsolla d~ la culntn.. oonccprualm<enl~<'I hLlm•nimw,, t>e~ n:ln-,,nc~ cu1ndn :ir 1., cnrnprendr y ,-.tora I• 1mpc>r1ancia oduQ11va d,I helenmna m 
ti tltrupo como una fe ,o.mOU<,n!tJCI en los pnnc1pt0~ b,mcO<S dr lo, grl~Ot en 1~ r.l\Jlltos hulMIIO• 

• Aedo IL K 2000. L.. E.Juct.1<1611 l'rl.-ada rt CJ,Jk l.!11 nsi,d19 l,u,Ji,¡ciHPiailll<A .tmh d p,trwd,, a1/d111i,J luhta llll!O. :..mtLago. IUI. pp 10-11 
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En este contexto polltico-religio.so, en la rmmera elnpa de:: nu~lrn historia el estudio y las forma<. del 
mundo clásico, p:miculam1ente el gncgo y el ln1in. c:;tanm supeditados y dirigidos por la Iglesia. Sin emb:irgo, 
los estudios de los clás1cos. llegaron a Chile con los propios conquistadore.!>, esto~ comen7.arnn la l!,paru,1ón 
y dominación con el espíritu renacentista a cuestas, proceso que lltmnbn el es-píritu humanista de los 
conquisuidon:s del siglo XVI. S1 bien no a todos. la mayorla de ellos se imbuía de este espíritu renacentista3 
Asi. los más prepnrndo se 1mpregnnnh1 del esplnlu. verán en griegos ) romanos. la., preocupuc1ones del 
hombre por el hombre, se mara, illarán con la conciencia humanísuca. In fe esroba en el hombn:. quwis en el 
hombre cristiano, pero ese era el protobpo de hombre con re. con lf1 ,aJorac 1on de la personalidad huma.na. 
como también en el poder formador de la educación helena, oquelfa de pnnc1p1os y vaJorcs nobles proyectados 
hacia el oceidente4. Tal proyecc1ón, luego ·e n:presentan\ en la poesía ep1ca. en la gesta de Arnuco, cuyo 
poemas cantado!> a la u~:mat gncga, resaltan esta epopeya: "Lo Aruuc-ana" de Alonw e.le Ercilla y Zúiliga; 
"Anmco Domado" de Pedro de Oña, "Purén Indómito" de Diego Anas. ) ºguerras de Clii/e" de Juan Mendoza.. 
De seguro estos poeta ) cronistas con<,e1cron la obra de: Homero y Virgiho, que de una u otra manera cxphc11n 
el origen épico de griegos y romanos, todo!> de seguro influenciados por lOll ideales humanistas de la &paña 
renocenti ta, cuyos poemas no sólo imitan a los clás1cos, -.ino que también. continúan con un discurso 
univcnmlista a las acciones de Arauco, trascendiendo a los limites del tiempo y provocando la rcsignificación 
en la poesia épica en la ~poca modema.5 

La conquista de Aménca y de Chile, gestionada en su mayorla por soldados. aventureros. muchos 
escapados de pres1dtos, y ocasionalmente de algunos hidalgos, tenian como e lemento comun el hecho que lu 
gron mayoria. eran analfabetos en busqueda de una oportunidad de cambiar un c.JesHno cargado de frustrac1one:. 
en Espai\a y Europa del siglo XVt Por tamo el opor1e culturaJ era escaso. fenomcno que propició que la 
Iglesia lomara la responsabihdad. t:l control cuJrural y la responsabilidad de adoctrinarlos en la fe. Asl, la 
pnmera misión era comenzar con la enseñanza sistemática de las lenguas clásicas como utStrumento de 
cvangelizaCJ6n6. No obstante, exi. tia el problema que loi. .sacerdotes y religiosos. preparados intelectualmente 
para esta misión eran esca.sos, pocos querían venir a estas empobrecidas tterms. y la mayoría de qutenes se 
atrevían no e:.iaban en condiciones de aprender ru eoseifar lenguas clá.sicas 7. Este aishunicnto geográfico tic 
Chile, con consecuencias para la educación del país. producto del dificiJ acceso, serian una constante en lo 
colonia Chilena, lo que significó que durante el siglo XVI y XVlI la educación estu,•1ern marcada por la eseai;.a 
continuidad y estabilidad en la formación. De todos modos. la estructura de la educación colonial comprendió 
tre niveles de educación, debemos precisar que en esta estructura, no existieron escuelas para niñas, y sólo un 
reducido número de: mujcn:s fueron educadas en conventos de monjas, por tanto cualquier formación en 
lengua Griega. debemos partir de la ba~e que los muJeres e, taban exclu1db. 

Los tre nivel~ cducucionales, compn:ndian tres tipos de Escuelas a diferentes niveles. Pnmero, 
habla una e cuela elcmrntal o escuela de primeras letras. Sistema coordinado por el cabildo y las sutoridack~ 
eclesi(lslicn.s. que en general preferlan a los sacerdotes que 3 lo. laicos puru 1mpart1r educación. E tos úJumos 
n(.'CCSitaban una licencia especial para en eñar, que ent otorguda por c:.a.s mismas autondades, de allí que su 

1 Llbarco. A. 1<>39. ffirt(Jna d, t., P"fnl1mm n C:hlk. San• qgo ~ Gh1lr, V-,iY('rvt>rl r, ' rapet."lO a qulml<•) cuu qut ¡m,pclo1:c» .e bw> La tonquut._ 
Je Ouk, ~ 1utora po1tt una oplnlóll muy cruJca ~~ala qut ,•n.: ¡,1oc.-.o .le! rnio6 .., 1u tna>..,... por an..alfi,.bei,,,._ .,,capado.• ~ pl'CfJ<IJ.> ) 
con n.:c,pddn algt!IIOi hld..Jgo, qu• -,,o~ m al!,'Wlt>s aspccl<a c:uJturalu. Sin anbar¡n. luego en 1&1 pagin•1 s,gidmtes a~? qur la IJ,-g,,d,1 de 
~lglosot llu.u1ido> 1ombibt ~ .. .._..._ puc> na.dlt qurria Yfflrr • es1.11 u""'- ,uu,mM qu,-1111p11lsó a qllf i. formadon latdrctual c,n cest4" tl<'rru en 
m,011:i.staim.....,...,:i.mos. cooV>Ctortos y colc-gloo r,,ardotAJn qlM' h.,;l• ITW'dlóldOI! dd .ig¡., :\.·vm ttttian u.na 1«.lfiudd.i calldad t l111pront.1 lnteir..~ 

• Mall(,os, F Op CII p. 19Q, 
3 lkUo, A l 969. •u Arnit:llJla.. por O(m AL,,oso dr Ertill• J' 7..úñrga"', en .SIi.VA CA!.IRO, R. Lu útV1Jtur.: 0-ifii.,Q d~ Chllr., S.ntiagó. Ed:rnr1.il 

Andrn, fldln. p47 61. (ti Mlf pknf<> don .'\ndrt~ P.-11<> c·c¡:,lirl1amrmr comp,11111.t épw;a Gr~¡;• dt Hw,w-u ~~ •• Araueüa E, ,.,ái g,,,,,,I, , /'•" 
,..,,.,.,,,. rl ~ lo! Odile41 q1.1, d ~ du16 Erdlw? no ü la OdiuR .,., ~:xcthnt, ¡,oon .. lplco~ E./ "-Rlnlo mu""' dr la ¡¡,,.,1.,, d~nudo dd •~f'hnd,,r '"" 
~ '"P,, "'Nl,rw el l"Kffl/.o d, Hctmrn,, ,u '11'1 ,., rrduu o, r6'.11.J.rJ? ;Q"-' /tJy tan ,mrorunur y 1r,111J1pso ,,, ,., """P,_ 1h un rt;ruud.J 1k Mi<ow.J, 
q,,~. úun<dilla.ndo a ohm T?~=rio$ J,- f,. CTKJg, h.,,.. s,tuul,, d,r- a11(11 la p,qur,ta cmdotd dr ll1.>11 cab«,m dr un prquffln th$tr11.-, Cll)ID OJ<urtomQ 
Ci>rotnzfia h" d:uia )' di, ,.,.,.,mt> a t.mlN trtlrr/Q ;f<'b;;t.-s ,,.,,,. /Ot rrud1to17 t.o t¡'Jt llo1~ dr g,.,,,,J,, ttplbul11lo y "''1l"!lko <n fil ll;4d11 r, tltda dt 
HtTm.-ro. Al mp«to ~ w HM!udi. W ISl7í, "/u<Jn lil,t11Ckl Mo/1111J. S..Wo M iu ,,.,.,,p.,· Sant.,:,.J!U ~ Cbi.l.ot. FA;c:10nn Allabct~ lm~noccs I.J;il .• 
p.10, A blrn N ctetto, Mollna c.crlM con pwrtr,ori¡ud .. 10, ¡,u,,u, é¡,ICOI ~ CJ,11.,, Jiu mih..a[)1"- dt:1Ueámú1 .k fflt lntfl«tu.-1 d~I Siglo XVIII ,1uc 
comldttaba a to. .ar&utMl<n como ddocnJ.ie,u"" il• un w.an pu~blo ilum,ru,Ju., can •=ei .. nr.u a J..,. griegos v r-otmllW!II.. 

• Lab,m::a, A. Op Cu, p. 19, 
Aslllrg.a. E 2001. "El La.lln .rn CbJ!c" fn UMES, U , pp. 41·51, ~qul ~ pt'C>óenla unt ,;ompkla ~IS de, [¡is n,¡,oruablhd.ldo ('dlk.a!J\u .¡oc 
adquirtrron lat órdrn•• rdi¡¡im.l,._ uf lo, O..n1lrtlc.t .. a.briaun rn 1595, un c.ulcKln pan, ti escuJlo el# L,ufn qut lutg<> lkguta ~ •~r b IJnh·~d•J 
~nll.f.ua d~ S..n Miguel; l,n$ A~ino,c orn 1612 coruernb:.n un• cil~ra de 1.ar..m pura to. fra,Se.. la. Jttu,w h.abllln fw>doldo el Co&e11lo -..n 
\ll¡¡u..l. un conv1e1nrio y lo n .. pan In• Noviaa• d,- "•n Fnn<111(n ck Bori.._ 1' In• Fnnciscruwx lJ"l;odn• • Chllc ni 15:.:i. fund•rnn rT"Cit"n .-n IM'>f 
d ttN1v.,-nto Jnru!ry cl ~mJrw-to ml)'Or dr S.O Dl('¡;n 

R,~,,tr.1 d,• Htuoriu llrlo 18, ~úls. 18-19. 2008-2009. pp. ·H-SJ, 
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p1trhc1pac1ón fue miruma8 Segundo, estaban la.., escuc:las de gr.uná1ica o launidad, r.lcd1cadw a la en1,ei\1tnza 
del lntin. y eran bastmtc rudimentaria~ Sm c:mbargo, podcmo indicar que los lugares que: fom10btin ~ 
enseñanza secundaria hacia e l aiio 179-t eran· el Colegio Carolino, el Convento de la Merced. el Seminario 
Conc1lirtr, e l Con\'c::nto de Son francisco, el Convenio de Santo Domingo, el Convento J e San Agustln. con 
una mutncula de 108 cstudiunte.s9 [I 1ercer nivel de cdue..tción. fueron ofrecido:. c:n Scminuno Conv1ct0rios 
y Universidades. Este nivel educacional, n::c1bía la mayor preocupación de la corona. porque era el centro 
cultural por excelencia y la agencia mas llTlportante de la propagnc1ón de la fe catóhca. Estas umvers1dadcs 
dehinn contar con t ina bula papal que rrnnsformnron (t lo:, anltgl.lOi Colegios Santo Tomá,- y Colegio San 
Miguel en Uruver:.idadcs Pontifícrn<;, a cargo de los Domimcos y Jesuitas respc:etivnmente, y su cnse11an:,a se 
dirigía solamente a las carreras eclesiá1;1Jcas y comprc:ndian Teolog1a, Gr:unáuca Latina y Filo.'>ofia Escolástica 
Podían otorgar llach1llernto en Artes y Teología, licencioru!"lls y Má'iter en Artes y Doctorado en Tcologfa, esta 
úlnma mcorporaba nect:sariament~ cursos de lengua y cultura Gncga. Hacia fines del 1glo XV1, importantes 
órdenes religiosas comcnaron a llegar n e tablccersc u Chile. Los primeros fueron los Mercedario , 
Franciscanos y Domínicos 1°, seguidas por los Agustinos y los Jesuicas 11 . Los Domínicos fueron la pñmcra 
orden rehgh,sa que fundó una Escuela de gramática 12, en 1595 con cualfO ctiiedra.'i, latín, arte, teología y 
fi lo oflo. c~cluido ~Ulba el gnego13. Por su patle los Mercedanos. sólo abrieron colcg1os para cdu~r a 
nov1e1as y esrudiantes dcdícndos al sacerdocio. Los Agw;linos crearon una e cuela de gramática que incluia 
una cátedra de arte y latín. Los Jesuitas estacionados en Chile desde 1593, comen7.aron sus labores 
t:ducac1onale:1 abrieron cátedras de gr..imállca launa y al oñu '-Jguicnte cursos de Filosofiu y Re16rica, 
lcntamcme se fueron ganando su propio espacio en la formación cultural y octal de .la colonia 14 

De e.,te modo, el arufüs1s de los estudios clásicos de la lengua lattntl y griega. no los podemos separar 
de la hlstoria de la lglcb10 Católica en Chile. A f, entre l~ siglos XVTI y xvm, como hemo~ señalado 
anteriormente, la gram.ítica y la lengua latina, eran núdeos de la formación en 1:Stc periodo, se enseñaba co 
Jos colegios reg1doi; nomIBlmente por religiosos, como también en lo· estahlee1mientos de formación de 
teológica, 1an10 scculare como regulnre 15. En CAmbio. el griego en esta época, vivia unu rcálidad difcnmte, 
como señaJara Eugenio Pereira Salas, era un ejercicio intelectual de selectas minorías. de las cuales se tiene 
poca rnformac16n respecto de fom,as y métodos de estudio, con cornentarios aislados que 1nd1cnn un 
conocimiento básico del esrudio de esa lengua l 6 Escasas son las son las noticias que sobre: su estudio 
ten~'lDOs, pero algunas raíces griegas usadas en los acertiJOS de la pocs1a cnigmJsuca en uso. y sueltos 
oomentanos de algunos autores indican su conoc1m1ento bás,co.17 

Puede dc:c1rsc con apoyo documental. que se debe a la orden de San Ihrnacio, a los Padres Jesuitas, su 
mlroducc1ón metodológica por ser indispcrlsable en las disciplmas Leológicas avanzadas, En 1762. en el 
com'ictorio de San Jov1er habla un ·'un profesor de 1d1om3 Griego", y no fueron poco. los sacerdotes de esm 
comunidad que manejaron esta lengua. vehículo de la sabidurln antigua l8 

Asimismo, Amamla Laban:a, so.sttenc que las es.cuela!> de latinidad o de gramática de c::nseñanza 
media en In época colonial, fueron muy escasas, y que cursos sobre ello se dieron en Jru; universidades 
pontificias, sem1n,uio o CQnv1ctonos, y no pasaron más allá de la.e: nociones indispen.sahles para entender el 
lalin, c:stropcado de los catedráticos y doctores, por tanto estudios humanisticos, propl3Illcntc tales, no 
c~isticron hasta la llegada de la uniYcrsidad de Chílc. 19 
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Resp«to al griego. Miguel Cas11llo Did,er. seilala que era evidente que los Jesuuos en épocu colonial 
culnvaban el griego además del latln. señalando como evidencias la investigación del P. José del Rey Fajardo 
para Venezuela.. qmcn cita la obra de Josc Juvcnc10. "/lfétodo paro aprender v enseñar" al mo entre lo., 
Jesrmas. profesores de gnego en el siglo XI'///, y que debió ser utilm:ido en tO<los los lugares do11de e creaban 
noV1ciados de la compuiiía de Jc- üs.20 aunque la enseña.mm del Grü:go. de todos modo· eni csc.c,o21 

Sin embargo, y pese a las dificultade!> del reino de Chile. por la "pobr~za", lcjama, la guerra ~le 
Arauco y tas catiistrofes naturales, ,gu.ol ¡,ud,cron fonnun;e hombre en humanidades, destacando algunos 
,tus~ como Alonso de Ovalle, o el Padre Miguel de Ql¡,,-arcs y quizá:. uno de los mayores intelecnialei; y 
cooocedore de la lengua Griega, el Abate Juan Tgnac10 Mohna ( 1740-1829), quien a lo ~Ull'ICC año, ,ogresó 
a la orden Jesuita, donde adquirió una sólida preparación cientlfíca. filosófica y humanística, que con estudios 
superioreii, sumaron caton;e atJos de humanidades clál,icas: filosofia, cienctas, magisterio y teología. El abate 
Molino dominaba cinco idiomas· griego. lnlin. italiano. francés y castellano; tal es asi, que un11 ve, expulsado 
In o rden jesuita en 1767 se radicó en Ttaha, donde postononnente obruvo la cátedra de lengua Griega en la 
ant1gua Universidad de Bolonia y de histonn natural en el Instituto <le la misma ciudad. alcanzando el rango 
de mlernbro del Real lns1ltuto italiano de Cienc,ns, LetraS y Ar1es, y lo alta dignidad como pnmer académico 
americano de la docta Ac11dcm1a del Instiluto <le las Ciencias.22 El Padre \,figuel de Olivares. con evidente 
a)USJÓn a la obra del abate Molina, declara a este respecto que "el idiomu Gnego, aunque ta11 estra,io en estas 
panes, han mirado algunos con cariño, , uno I otro han aprm,echado en él bastamement~., hoy tcnttmos 1111 

joven jesuita a quien las musas han querido visitar per-egn'nas desde el lacio i la Grecia, inspirándole 
felicislmo.~ v1..'f'.)O,\ en ambos idiomas .. 23_ como también, se demuestra que el Jesuita Francisco Ennch, 
nt~ tigua el u-abajo de los jesuitas en Ch He, r~conociendo que quienes t.-:<.tudiaban hwnanidadcs en Bui:alemu, 
hasta poco antes de la expatriación tcnlan algunas poesias ea Griego compuesta por sus mismos hermanos 
escolnres.24 Del mismo, debemos destacar, que la misma cnlidad en la fonnación permitió que en 1762, se 
nombrara por pnmcra ve¿ a un profesor de idioma Griego en el convictorio San Francisco JaVtcr, llamado 
convictorio Carolino. cuyo plan de esmdios de dos o tres años abarcaba Gramáaca Latina y Filosofia. esta 
última coo lectura en gnego de los filósofos clásicos. ratificando In caltdad de esto imelectuole del siglo 
xvm..25 

Por últuno, hae1a las postrunerias del siglo XVUJ y conuenzos del XIX, podemos señalar que los 
esrudios Griegos. cstu, 1eron desvinculado de la ense¡,an7..a fonnal y oficial. asj por e1emplo, debemos 
precisar que, la creación de la Universidad Real de San Felipe en 1738, no estableció la enseñanza del Griego. 

ID. LOS ESTUDIOS GRIEGO DURAJ'1ffE EL SIGLO XIX 

A principio del siglo XlX, la compleJas condiciones de España, provocó que en América y ea 
Chile, un grupo de patriotas asurniera el poder en nombre de la corono el 18 de septiembre de 181 O. y con ello 
nuevos proyectos y nuevas condiciones para la educación en Chile. 

Resulta inde-sruent1ble, que quienes fol)aron en sus mentes la independencia de las naciones 
Americanos, recibieron una ricn fonnación en la trlldición grecorromana Entre las figuras que ruvieron la 
impronta de los clásicos destacado es don Juan Egaña, 1D1pulsor de la creación del Instituto Nacional y la 
b1bltoteca nacíooal. admll'tldor Incansable de Grecia y de las mstituc1ones republ1cnnns, cultor de su lengua. 
Católico fervoroso y escolasttco. A nivel launoamencano, se encuentra el gran 1 lelenista Francisco de 
Miranda, de qmen se sostiene que Chile está en deuda, pues es su formación en estudios gnego lo que le 
pem\i1en rnaduror la 1deu lu liben.ad omericana26, o él se le debe la o·onsm1~6n de estos ideales libertarios a 
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otros próceres 11mencamstas. entre esto¡, contamos a S1mon Bolivar, Andrés Bello. O 'H1ggins y San \.1ar1in27, 
todos e llos se formaron, directa o mdirccuimente con el iotluJo de las ideas sacadas de la antigüedad griega. 
csioblccicndo una relación de ideal con la antigiledat~ y uno \e7. alcan7ada la 1ndependenc1a. concretaron estos 
ideales u tra,és de la creación <le dwcrsas lll!>titucionc:. que dcb1an proyectar la anugüedatl a l presente, todo 
mat12ado con las realidades loc1"1lc,, 11 ahicnamentc luchando contra los opositores 

Así poreJcmplo. en Chile 1:n los anos inmediammeme postenores a la mdepcndcnc1a. con la creación 
Jel lmhtuto Nacwnol en 1813, se buscaba f<)IJar a los nuevos lideres de lo naciente patna., por lllllto los 
esrudios de latln y Gnego, contradictoriamente con lo formnc1ón de los lidere mdepenctent1sro.s, no esl.llban 
considerados, muy por e l contrano, fueron vistos como resabios del autoritarismo munan¡uu.:028. De este 
modo, los estudJOs lingüístico:- de Griego, . olameme . eran of1c1ahzados, a través una cátedra en 1844, en 
virtud deJ decreto firmado por Manuel Montt, done.le el helemsto francés l11fr /111/olnc- JNdl'l-Hey/ ( 179 J. 
185-1) fue e l primer cah:drático de lengua Griega, "cu>'as lecciones se dan tlY!s veces por \~mnna J 11na hora 
y media cada clía" 29 Lo cñtedra, fue fundada por el empeño human[stico de un grupo do hombr~s de la 
mismn generación. entro quiene!- contaba Manuel Monu. y todo el Apoyo de André. Bello. JO Este cntcd.rático 
crnbaJÓ con los filólogos alemanes José Florian Lobet'k ( 1798-1872). y José Roehner, quienes trabajaron en 
gramática IHllllá y especialmente griega31. todos ellos tuvieron un invaluable aporte y establecmuento de la 
lengua Griega en Chile, que poco se les reconoce. 

Respecto a Lt1irAntoi11e Jé/del-Heyl (1791-1854), fue d1i;cípuJo del fBJI1os.o erudito Joseph Planche 
(1762-1853). cuyo diccionario Gnego-Frnnccs iba a rccditnr ampliado Veldel-Hcyl, quien se 1mprn,o Mdesde 
niño hl obliiación de cscnbir en Griego•·32 A los veinte años fue profesor en el centcnano del colegio de 
Santa .Bárbara (Francia), distiagu1cnd<m: 11 pantr de 1 &ll> por us textos didácticos para la enseñanza de la 
len¡ua y de la lileraturn griegas, libros que gozaron de lo populandad de diversas ediciones. En los volúmenes 
d1: h1 b1bliotCQI Clásica Polleua,., se dieron a la luz sus admirables traducciones de Sófocles y Euripidcs, lo!. 
autores más cercanos a su refinada y dramática i.ensibdiJad lmbu1do en 1~ doctnna<. sansimonianas del 
i;ociafü,mo utópico, Vendel Heyl alejado un tanto de la vida universitaria en las décadas napoleónica) y de la 
Restauración borbónica, proyect6 en 1839. un crucero de estudio a lrededor del mundo, a bordo de la fragata 
Orienta/e. que vino a naufragar románticamente en Valparalso. Pe e a lns complicaciones que sus ideas 
polfucas provocaron en el ambiente santiaguino. Vendcl Heyl, gracias al apoyo de don André Bello _ 
Humanista de Verdad__, pudo realizar una frucrifera labor, pues no sólo e nseñó los rudimentos de la lengua 
clásicn. sino que introdujo precursorameatc en el paí la t~ruca ditecta conocida con e l oombre de •·explicac1ón 
de textos··, que puso al alumno frente al originaJ gncgo. y a su cspíntu. 

Luego de la muerte Vendel l~eyl. e n 1857 tomó la dirección de las d1sc1plinas humanistas de este 
plantel, el erudito bíbliotccunoAlcman, Jrmo Flomm wbec/. (1798-1869) antes meoc1onado, originario de 
Konisberg como tutor de una familia Chilena, a quien Eugenio Pcn:íra Salas lo califica de "erudito y persona 
d1stingu1da, vrnculndo con mte lecruale,- de nota en los medios univcrsitanos''. En CtuJe esc:-nbió excelente 
1exto!. psra en.señaru.a de 1diom11-. clásico . los que rcfleJan sus tendencias didácticas, rigurosas y su upcgo al 
sislcma clásíco de aprendizaje de la gramática por la regla y la disertación. A raiz de su sensible fallecim1ento, 
la cátedra del ln,unno ac1onal i.e mantuvo interina algunos años hasta. que las autoridadt.-s logr,10 encootn1r 
el maestro adecundo en el filólogo Alem(tn, ./<né Rmdmer Este era critico literario, conocedor de In historia 
universal, que babia llegado anóaimamc::ate como activo colono a la recién ab1ena provmcm de ValdJV1a. 
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Rochncr ocupó sucesivamente la cátedra de latín del liceo alemán, de hu1mdad superior y griego l!l'I el in~ln1110 

nacional y animó la Juvenil academia literaria de dicho cstablt:cimic:nt0 33 

Quizás un hecho ba.stame s1gnifícativo, por las circunstancias criticas que se: vivían para el Griego y 
las lenguos chis,c:as, pero qut: a nuc: ·tro JUICl(I revel.tn que la valoración de lo estuJ1os Griegos. en los círculos 
inti:lectualcs de la época era muv potente. reflejo de aquello es que en 1 883 llegó al mstituto en cnltdad de 
supkmle de griego. Carlos Rudolph ( 1852-1917), pese a In resonancia en el an1bicntc educac,on.il dd dc::cn:10 
que puso fin a la en eñan_1,0 del lniín. como r.1mo básico en lo secunc1aria, y que había ¡asado ol plano de la 
lucha ideológ1ca, ajena a los propósitos c1entJficos inherenlcs a toda vida universJt'lna3 . Rudolph, nacido en 
Witenbcrg -cuna del protestantismo-, y se desempeñó en Chile dr1.ersas faenas como profesor de 1d10mas, 
pedagogo y organi7.ador de la sociedad c,enrífica alem,1no Rudolph, el futuro y recordado rector del Liceo de 
Valpuraiso. dinámico campc6n del :;islcma cot1céntnco en In enseñanza, recuerdan sus ex alumnos. era un 
excelente profesor de Griego35. 

Otro ilustre desuicado fue el profesor Federico Hanssen ( 1857- 1919), fue autor de la Historia de In 
Lengua Castellana, había obtenido su titulo de Doctor en la Umver-,idad de Strassburgo, y su venida a Chtle 
se debió a l contrato de Gobierno que le hiciera el ministro de Pduc.1ci6n, doo Julio Btu1ado Fspmosa., para 
regentar la cátedra de laún y filología clásica. su aporte al estudio de la lengua Griega en Chile: esta contenida 
en sus artículos: música Gnega: mlerpretac,ón de la llíada y la traducción del ruego de Tetis, trabajos 
Bparctidos en la Rc";sta Anales de la Unwers1dad de Cbile.36 

Sin duda. que la década del 40, resultó auspiciosa para los estudios Helenicos. Asi por ejemplo, los 
cslablec16 la Orden Mercedana, siendo el prnner profesor el Padre Juan de Dios Romo ( 18 l 8- l 854). Del 
mismo modo los estableció el Scm1nano Ponufic,o. primero con docentes del lnsunuo ncional y luego con 
docentes propios, destacando entre otros a comienzos del siglo XX, el Pbro. José Maria Caro. quien serla 
tiempo después arLobispo de SanLJago y primer Cardenal Chileno37. En el seminario pontificio de Santiago, 
el griego se declaró obligatorio el año 1844 péro lo fo Ita de profesorc:. idóneo:,, los mantel ,;ms debieron 
aprovechar In$ citadas clases del instituto nacional. El año de 1863 comienza su meritoria dedicación ilidAcuc11 
a esta cátedra., el Pbro. Luis Vergara Dono a (1842-1909), quien "ocupó <.'D$1 su vida entera a enseñar en itf 
s1:111inario la lengua Griega''. Clérigo extraordinario. que tal ve-z. impidiera su más alta promoción ecle.;iástica. 
producto de sus encendidas polémicas en el "Estandarte Católico" y en la ''Revista Cat6liea"38, Su ambición 
intelectual, estuvo mAs bien concentrada en el aprendizaje de la lengua y de la hteratura griega, que logró 
dominar, gracias a los oportunos consejos de su amigo y fílólogo Fray Annengol Valenzuela ( 1843). Luego. 
est:l catedra obligatoria de Griego en l &92, fue declarada como curso extrnordinano para los alumnos más 
aveutaJados, con tres horas semanales de clases. Pese a ello, el sabio clérigo TaJqumo Vergara Donoso, 
continuó la enseñanza de esta lengua maestra hasta el año 1905, en que una dolcm .. ,a a los 01do' le 1mp1dió 
scgwr con su rnagisteno. Un aBo más tarde fue reemplazado en el cargo. por Monseñor José \.laria Caro 
( 1866-1958), alwnno destacado del Colegio Pio Latino de Roma. 
La Cátedra fue continuada mlennitcntcmrntc por el Pbro. Olegario Lazo. que luego c;c transformó en .. gnego 
Bíblico", pasando luc::go a manos del Padre Hoffm:mn, de la Universidad de Lovaina, contratado pan, e te 
obJclivo por el seminario pontificio. 

De todos modos los problemas siempre estaban pre:.eares a la hora de desarrollar los esrud,os 
gnegos. pero tambifo pen.1súa el temple de los mtclcctuaks de la época para no hacer desaparecer la lengua, 
incluso hBcicndo frente a los problemas de t1pografia. 39 

~· lhid.p.210 
~ liANl<;CI I F .• W 1991 EI 1.-'ltf,. t11 Or,u. ~nha,u, l:.dl<ionts B1bhoteu Nac1un11J. fo.ldo Andtt" !kilo, «•P· p. 75, st rtficl'C' en"'~""°•~ pUJna 

pnlhlca kkológka q\Wl .u.ató la wptulóro de i .. lmguu dhicu rn cksnxdrn ck La in1luenda <k la culwrv. LaUna al l1 uadlOÓn hl,p1n~. qu• 
rrororua la cnod>06n, la c¡cmpl .. ,idad y 1• 1nor~hd~ ""mn val""" c,irnctall"I 

.b ~,~ S-.1...._ E., Op. ÜL. p. 21 O. 
,. Analu dt la IJlfJ1<otf"Sfd;¡d <k Qu~. 19~ pp. 11 7•:167. 
}O C.stlllo o .. M. Op. OL, p. 19. 
_)ji Ptrt,~i.:u..._E.,Op.Otp. 210 
w AlwJa th la Um.-en,d,,d d, C,.,l,, 6 de m.&)" d., 1 gE,:?, p. 243, d.t )lmo f1orw, Lobccl<. no pudkron publi«r en c.>k VQ!umen .u 1uru lltulado: 

"l•füP4'Jfo Cforic" OjtaJa ti'lr01Pf<ri•a <nhrr la mnrdra J~•J, w, tl~mpo, •rnI•$ú"6 /1,1,t., m10I1T•1 J,,4 ·, , • a,o-,. d~ ªnn luoh<-r hpa jlriegu .,.., la 
lmpn,111a n.iCM>oal pe-ro qu<! fonrui pene lkl pre\t'1'te tomo ck cHdub anak ... 

Rn•l.)tu Je Hworw. JílQ 18, \·ol~. 111-19, 20011-2000. pp, 41-53 



48 ALf.JANDllO VlLLAl.OüOl> El lJnfl"'" 1 /,¡ fll'""'m<'nrln f, /,,. rJtww.< ,cnq¡w tn ChJ., 

Mcnc1óo clave. es la del gran de fon sor de los cs1udios clas1cos en el siglo XIX, André. Bello( 17& 1-
1865)40 Experto loúnis!Jl, con una ncubnda formación Hclcnisra, acrecentado, cuando conoció la riqol ima 
biblioteca griega de fnmcisco de Miranda4 1 ( 1750-1816) en Londres, donde estuvo residiendo por al menos 
dos ai\os, durante su ex1ho lond.mense. En este periodo, logró conocer y admirar la figura revoluciona.na y 
arncñcanista de Miranda. pero 13mb1en. formari;e en la 11mph1ud cultural y uniH:r;nJ de e re hombre, cuyn 
esencia [ibenana tenia su génci>1:. en las lenguas clas1cas Griega y Latina, hecho bastante mcritono, pues no 
podemo de ·conocer, que.- en C:!>lC penodo los estudios gnegos en Europa, aún se SCf!UÍan con cierto desdén. 
y en forrnu Jsistcmánca. mu) cercanos los llnmados an11cW1t1(1S, -:in m1.1cha credibilidact42 Sin L"lllb-argo, 
Miranda, y luego Bello le daban una po:.1ci6n de privilegio ea la mlelcctuahdad de la naciente sociedad 
americana. 

Andrés Bello, se preguntaba en el díscurso de mstalac1ón de la Ln1versidad de Chile· "¿Qué prendió 
n1 la Europa l!sdavi=.ada las pn'meru..\ centella\ de /u hhrrtad cn·tl?,.no fueron la.~ l,•tra~? ¿no fue la herencia 
intelectual de G,vcía .1 Roma. reclamada después ,Je una larga época de osc-uridad por el espln't11 
huma,m? ••B, Bello resalta en estas líneas, el espiritu libcrtano del m1.1ndo griego, ejemplo que inspiró a los 
revolucionarios fmncese ·, y a los b.stados Umdos en la mdependencia Amencana.. 

Bello. tuvo un notnble conoctm1cnlo del Griego, 1rabaJ6 hac1eodo clases de gnego en Londres. En 
Chile veía con preocupación que a la sociedad no le mtcrcsaba el estudio de las letras y las humanidades, 
est.oba convencido que esta em una formac16n necesaria para los chilenos, para distinguirlos, al respecto 
señalaba· .. posesión de aqut>lfo.,, co11ocm1ientos que d1strngu,1 11 en todas partes a la genti- "ducada )\ es 
pre.ciso confesarlo, se nota a menudo estafa ha en la clase mtis favorecida por la fortuna. que es donde deben 
pre..ventune 1!11 rt!.al.ce aquella wmmfdnd y elegancia que proceden di! mw i111elige11da cultil·ada )' caracterizan 
a 11110 soc1e,J11d t>n Progre.\r, ·44 . P-c1ra Andrés Bello, el latín y él griego se constituian en disciplinas 
fundamenta.les, valoración que también le traspasó a su hijo Francisco que le dedicó muchísimo tiempo a los 
esrudios gramaticales del latfn y del griego.45 

E ·le periodo, desde la creación de la Univer:.idad de Chile en 1842, fueron fructiferos para los 
estudios de la lengua y la cultura trnega. hasta su ingreso formal en la Universidad de Chile en 1889 con la 
c{uedra de griego. 

Desde 1840 en odelame. fueron vanadas las personalidades del ámbito cultural y político que 
adqwncron una formación clás1c-a. Con énfasis en formación en lengua griegc1 podemos citar a Alberto Blest 
Gana. Ignacio Domeyko. Jonquln Oandarillas entre otros conspicuos hombres46, aunque en su mayoría se 
o rienuiban al lalin por los c:.tudios de Derecho romano y Junsprudenc1a. 

Pese a ello, encontramos en uno de los Analc.<. de la universidad de Chile, que el plan de estudios de 
la Escuela de Preceptores no contemplaba los estudios de lenguas Clásicas, ni latín, ni mucJ,o meaos griego, 
declarando expn:s.umenle que el obje10 de la escuela nomlaJ es .. dar ducuclón e lnstrucci(m a quienes 
cumplen la mis,on de educar", en un programa que: duroba tres uño , y contemplaba estudios de h1stona., 
gramáúca castellana, especialidades de "utilidad práctica". y en el articulo 7. señala que ca el tiempo libre, 
deber{ln. aprender Francés u ocro idioma que consideren útil. Por tanto, se descarta absolutamente la formación 
en lcaguru. clásicas.47 y se resalta la importuncia de Francia. u quien nuestro pais tomaba sus ojo • producto 
del apoyo brindado !Tente a España, asociando el idioma francés como lengua de la sab1dwia. del anc y la 
moda, y F'roncta como modelo revolue1onnno a 1m1t.ar. Otro eJcmplo, es e l Liceo de Valpanuso, qwcn el 14 
de mano de 1849 e t.1blece que: el curso de lengun.R }' humarudades deberán estudiar. Aritmética. algebra. 
rdiiión, lengua castellana, geografía, Histona anllgua y moderna, fis1ca, y Gromática Latina, nada de 
griego.48 

"' SJv• C.. R. 1%5 °'1TI Attd•lt if4'Ji<i. 1'1$t-C365 mhlgo, F.d;tnr:1.J Andm Bdlo. pp 37•) • •llallDI el obJotl~ dr i. cr<'aci<)o y rl cumculum &! 
<'.ul,1110 1k ~la.gu. actividad qut m conturno con O.udle> Gay hibl•n ,0111rin .. "'-' rn •brtl <k ISUI ~ 1111 IINJ'O dt profC'IOfff franc;cscs que 
,..,nJrlan neanclane o. ChU, ,,.,., d ob,eti> ~ «llkit ai ~ste nta.b](>;IJ11Jmh,, unput1~11do enttt oL:u dJtupllnu lcmd ,11r1tga> y launas 

" C•~tlllo O .. M . np e,, ~ lJ 27. 
• i-o obsU.Olt, lo• illb<IUTIOI Plvarnn la hi11an• dd cs~hclsmo, «r1U• ~ tthucnt~ )' el od>oeil!!nto.,.. arpndo la hatoria antigua alll &J1lll ~anlldad 
~ fflJlt'foal CJ"l&rtfk,~ lbl/nlJmiliw y •nr<1mi\gkP, aunqw: no •e puede de1c<1110ark>, sv;¡na,, ~ filnlog!A y III cpi~fi;a a,mo cnmplnnenwo ~ 
lo. n1udJa1 d.d mllt>dn Cir,q;o 

,, ílrllo. A. "Di<eur<odr !n~laaón <kt. Uru,~~ d•Dlll<" «r1 11146 A,u¡Jadda Um..rmslaJd, C>rJJ;. 1a.-1.J-l8ff. SantiaBO, p42 Tambtm VN-.st' 
tn A••rcJogl,, d, Art.l,t'J BdJr>, ~n•ligo dr Cl,ilc, l.'nittmUlrl.a. 1970. pr -1-1 , Pn\lugo de Roque F.atrban r:w:a,pa 

" Wa.,~ le» An,1/<1 dit lJ l/111~ d,t Cl111t. Vol.U, mo 1812. p. 581 Tambitn 1 •borc11. A , Or df. pp l 1'1-120 
o C...ullo O., M.., Op.C-lt. (ui.uJ,.,, Ciiitucu,) p 21, 
•• Gnmnuaico. (;. y Pnncc d., León. X.., Up cit.. p. &8 
" AMl"l dt la 1;111wrndaJ ,k Chür. X\'I, 1114a, pp. 10 11 , 
41 r.P1JJlf'•dl la Un,wn,dadd,tChlJ,,. 1.4 <knurnode 11149,p. 9 10 
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r-ntrc lo_s año, 1857 ,1 1860. la facultad de hlosofia ) Humarudade;. de lu UmH·rs1d.iJ de Chile. se 
h; .:ncomcndó una c:;pccial prcocupadón l!n d campo di! 1.1 uoccncm > t:nseíla1u..a 11 todt1 tll\il!I, i.¡ue lrnah7ó 
con la preparación de un nuew1 plan de .:srutluh que prop<'OÍll c1-.1gna1u01s c.:omum:-, a '"dos Je,., ,1lumnos del 
hcco y ouus elecuvQ!., segun la Cdrrera a que '-C dcstinasea•19,) en este plan se desechaba el cstud10 del gnego 
nUC\',llllC.:lllC 

A pesar de lo:. esfuerLo.,,_ un,, ,e¿ muerto Andrc, Bello en 1865, opart:ccn h>!-. de1ra.:mres del l,uin, 
con _pos1c1ones abohc1on1st0s. entn: quienes figuran Ben1amin Vicuña Mack.cnna y ptirJc.lo;a lmcnte. M1~,uel 
Ll11s Amuna1egu1 ( 1 X62-l 9-IQ), el ilu!-.trc d1sc1pulo y b1ografo de Belto50. 

o obstante, se observaban algunos intentos por con~er\at )¡¡ ltad1cion cltls1ea, el e;.tudio del laún 
suíria un franco rctroce~. puet; ;,e e111cmdlo como la lengua e.le la sUllllSion al illlpcno ~f>t1ñol que se tlebiu 
errud1c:ir, tal como constan ulgunos cnccmhdos discursos, los csrudm,., de lntín tenían un c laro rcrroccso 5 I 
l:.n c;.1mbio, l<1i. dcfcnsorcs del griego en el curriculum. sosten tan que :.i es por c::on:.iderar unu ··J"r1g1111 Madre! ·• 
más d1?r't!d10.v por w11/giiL•Jnd ,1 c.rl!ac:ió11 tif.'11~ el Griego por whr~• el latln ".siendo '" lt111g11u grii-ga nen, 
urmo11iosu. mú., ~enwjufllt! u la 1111.:.,tru, por lo umplitud de m.r ,·o.::úle., i de :.u., dtjJtnngos lvfw' ma1Tntla 
prt!/Út'nciu w du t'fl las 111111·t•r.sidutle.s de lnglmerra, dt• Estados U11u}(~, el t1,111dw del Griego por los 
co11cepros que acabú de up,in1ar. en 1-ce,1/idad el !01i11, parece caer d1a u ,lío en des11.so., .. 5] 

De esta manera. e l 5 de abril de 1865, el presidente de In comisión de defensa de los estudios Griegos 
récibe la respuesta provt.-rucntc de Larrain Gandurillas y Barros Arana. este úlumo rector del m<,tltuto nacional, 
que scñaluba que: 

/ " Q11(1 /a duse de Grwgo se repute ob/1gat0na paro wdos los 1ove11es que o~piren u ser profesorPs 
tie humamdade.s en los colegios del Estado. 
2° Que !11ego de rronscurridos cinco a1ios, en Igualdad de ,·1rcu11.\lanria., .wr<m pn>f('rülo., puru /u 
pro,•i.~ión de lfls clast'.~ ele humamdade.-. 53 

Luego en 18~9, e tlaseñó el pnmer plan de estudios concér11ncos para todos los licc()!,, fe~hado el I O 
de Enero de e.<:e año. y en 5US artículos 4 } 7 señalaba: "Serán aprelld1zaje ~·o/11n1arlo el larin. el rego .l e/ 
11ahano ", hecho que le hnbria un nuevo espacio a los estudios clásicos ea los lacees de anungo.5 

Al menos en el discurso, el gnego tenia preeminencrns } deft:n.~res frenre ol la1m, aunque eh la 
prácuca, ambas lenguas sigweron penhcndo espacio en la formación culturaJ chilena. fundamentalmente por 
la menor canudad de escuelas y conventos religiosos cultores ave1.ados en In épocn coloniol, pero 
principalmente por el cambio de plane de esn1d1os. junto con la nuc:vn participación del Estado como agente 
de la educaci6a púbhcn. TaJ fenómeno, propiciará entre otros cambios, la educación prácuca de acuerdo a los 
nuevos nempos, como promoviera el m1smis1mo Dario alas en los m1c10, del . 1glo XX, muy 1níluenc1ado 
por el prngmausmo norteamerlcono y h1 d1fic1I situación social del paas55 

IV. EL APORTE LO E T DIO GRIEGO N LAS PRIMERA DÉCADA DM, IG LO 

Al mic-10 de cs1.1 im•esllgación, nos prcgwuabamo:;, l>l la míluenc1a de los clásicos en nuestra chte 
mlclet:tual ero efecu"a y trascendente. creemos que cada generación ha ado al re,catc en ru propio comexto. 
Con una maradíl en reiro~pecuva, hemos dado cuenta grosso modo, 111 realidud en los pnmer()S ,iglos de 
nuestra historia colonial v Republicana. Ahora hien, ctesdt! lo!> uucios del siglo XX. los estudio~ del mundo 
Gncgo. han z1g7.agueado por más de un siglo entre momentos de cieno esplendor hasta la década de los 

., [l.'kllait 11. 1-1ó!1l "Restna H.stc'IJ!C'6 dd lnJtttVto ~dagngkn". S.nllaga, lJrnvrr<i'"d Mttl"'1'(llt•~n, d.- Clfflc.lt dt> l1 Educacl<)n. p. 
"' Sil•·a C.. R. 1951 . M,¡¡ud Lltu AmunJllkfú Aityts. S:u111ago, .Ed11orial Judw,1, l.ru~c.n,d.w de a,u,._ ¡,p 25 y Sl, ~u,. Ca1uu ttdl.za un.t um1pltu 

b,ogrúl.a d., Amun~"f.11'• ~!Indo <U "f'OrlC ~ la ¡;ramá!J,a Ulll•na. LlllIID wnbim ,a.muaa SIU id,~• r•n ~hmmar b lm wi Wln• drl cumculum 
.,.color 

" A.n.,rrs dt ¡., Utt,1uu,fíliJ ~ Chú, :\.'VI. l86~. rr 4 84!\4 Fn ~ .. vnlumtn &r prat"nt• ti tnfoffllt ¡,,t.r la ,um,'-lón dt la Faculu,1 º" Hum.tnJJ !lr-1. 
01111 lu u,J,,utona JAdat • ~n~lllUl \'1cutll MlcknnA IIOl'irt aboll.don loi,,,s.¡ (kl J.ltn en lu· ~últi;io• .kl útado. > por el ronuatto la 
obllga1Ur .. d.sd J>"r& quien .. dt:Ken ..,. pn,i;,..,, ... <U Humarudaoo e,1 ,.,~ w l~Jl)jl, Ú 1nfunn .. lléo:ab .,,.,,~ olruo pwu .. c¡ut DO fut ~ Utg.U a 
o..ucrdt>o cm el ln11.ru10 ru,, Ion.ti, r 1(11 partu:!Arl<M de, la abolídÓII tonsWcnn q...., et ~un.,. un, k111\l,I n,u. .. n• y rrltqu"' Jt ,ogl, • rrmot,,.. 

n Alllllu d#/4 f.i11J,·.-ruJ,1J d~ CJrJ,, X:XYI, 1865. I'!), ◄78 •4il4, Drle,-dc ~ con.w-~Cl(•n Je! Grl<go poi' pa.nl'dtl J!rti>dt"nlt"dt la rncm<1<Jn <k mud10 
p,u• 11 um•=•,u;lóe o.kl btu.JU> tlrl Grlrr;,> tli l'l 1:1.tlrtculum ..s.ol&r, St. lu,,ro f101 ü Lob~. S dr AhrU d.. 1865. "''l' p ◄5J 
Anula dr la llro....-w/ad ~ CluJ,. '.Ot\11, 1865. 458. 

" Allnrg~ f Or C,1 f'.~ 1 
n S..I~~ E. 111•- EJ P,-,.i.,numtd tú l~"" .S/da1 A t=/• dr aJg,,11,n d,r nu ,'frrltM, 'i~nllaga, fdlcaon"' Un,-,rnldad dC' O,lk, s.,, 117-1 UI en uno dr au 

d1Ku,,,..11 • loa lq¡LJ.d0R.• Jd pal• IM)..c.iMt qut, uada1 la• roodklOntt sanlwte, v rd~ ad no.t!f. d<'I P6)~ ,·a 11<> e6 '"" nect<arla un ~rto rwamm1r 
lnwcüu.tl. ,uw on.1S b,c:n ,e n,quicn dr uru l'lliJ.Clldón <jU.é -¡,,inda • la. llU<' .. c,ontJntw. Y qui! fó¡.,untl., e lous J"IUCI llnitntu., vtl&let 
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sesenta, para dnr paso a un oscur.intismo y tkir..tr hoy a csrn.- i.:omplt:1.amcn1e ausc111cs de la enseñanza bastea 
y mcd1.1. 

Sin embargo, pe. e a la nb1ena rcuracln de lo~ csrud10s de Griegos. la mfluencia es perenne en los 
humamsms de las postrimerías de l s iglo XX y ¡mni.:1p10, del X l. es w1a íntluenc1a um:i.Jmca que ha provocado 
la con~er\'ac,ón ) el renacer de los humt1msw~ cultores del Griego resc a lu~ .tch crs1d.ul!!,, p<>r lllnto e wmoi; 
convencido, que e~m 1ntelecrualcs han generado 111s1n1mentos para n:vnahnr el humamsmo y e,-¡,11Hu 
Hclémt:o, a 1rnves de dif.c1plina.~ como la fi lologfo Gn..-g<1, 1n l lhtona o la filosofía, de quienes, bn:vcmcntc: 
darcmo cuenta en C!>ta~ hneJ, 

En los inicios del siglo XX, aparecen importantes estudiosos del mundo Crie8º· Uno de ellos es el 
r,adre Juan Rafael Salas E:.mízuriz( 1855- 192 J ). gran traductor. elogiado por Miguel de Unamuno. llego n ser 
un notable cri1ico literario de inicios del s iglo XX, e n I R99 tradllJO mog1s1ralmente Proml!teo E11cade11a,/o e/(' 
Esquilo, con un excelente estudio prelirru11ar, para nnalitar en 1904 con la trilogía completa de Agame11ó11. 
entre otras traducciones unportantes launas, 56 QuLZai;, una obra de conúnuac1ón ei; la de Padre Guillermo 
Jünimlnnn. con una aCAbnda traducc,ón en verso de la /liada y la versión directa del 1'.ucvo testamento ed11ud,h 
en Concepción c:n 19.22 y 1928. 

Desde el punto de v1i;ta de lo cultorc--. de lo lengua y la cultura Griega, podemos mencionar además 
del Doctor Rodolfo Oro7~ Ricardo Dávila Silva. quien formó una esplendida biblioteca griega, Omer rme1h, 
traductor del griego y profundo cnsay1'>f8; Gaston C1omez La.c;a, traductor de la ap<J/r,gla de Sócrrnes, el critó11 
v el Eutifrón y autor de extensos estudios platónicos. Cástor Narv.1rtc, autor de dtvcr.-.1:, obras de fi losofla y 
rrnducror y comen tarista de Tectetos Plarónico; Emilio Goldschmith; Miguel Anabalón; Marinnn \1echna; 
Genaro Godoy (]909- 1979), a quien se le deben las vaJ1osas traducciones como lns de Antígona de Sójoc/e,.s 
( l 95 1 ). los Caballeros de Anstófanes ( 197 1 ), todos las 1roducc1one acompai\ada'> (ior csrudioc¡ preliminares 
y norns.57 1 nnqoe Molino Garmendia. proporciona una revaloración de lo y los clb1co!>, hoy el lema de la 
Universidad de Conccpcion "por el desarrollo libre del espintu", es un axioma consututsvo del pensamiento 
filosófico de Mohna Ganncndia58. del mismo modo destacamos la obra "La hercncio moral de la Fi losotla 
griega", publicada en Nasclmemo en 1957, como un valioso y s1gníficatívo aporte al rescate de la 1radic16n 
griega. 

Un comentario aparte requieren algunos hckmstas del siglo XX. no con el ámmo de hacer un 
homenaJe póstumo. sino má bien, como reconocimiento a las conexiones entre el p~do ch,ísico y el presente 
del humanismo. Por cierto, l>On muchoi, otro destacados. que seguramente quedan fuera. unicaDwntc por 
razones de nempo y espacio. El primero do ellos, es el profesor Fot,os Malleros Kavimati.,· (1914-1986). 
Traductor de Tucidide-. y de Hesíodo, quien ejerció un largo camino de docencia en la Universidad de Chile-. 
como también en la Univcl"iidnd Católica de Valparaíso. Malleros fue creador en Chile de los esrndfos Griegos 
Medievales y Modernos. fundó el Ci!11tro de Esh1ti10\ Bi=tmtillos y Neohe!l~nkm, que hoy lleva su nombre. 59 
Actualmente el centro de estudios clásicos. ofrece un diplomudo en Estudios Gnegos, con Menciones en 
Cultura Griega Clásica, Cultura Gnega Medieval y Culrura Gnega Moderna, por tamo estamos en un ccnll'O 
activo que ha res,gnilicndo el valor de los estudios gñegos en Jns última dos décadas 

Quizás una de las figuras mas rutilante de la cultura chilena del siglo X..'<. luc: c:I humarusta Juan 
Gómcz Mtlla!. ( l 900-1987 ), un verdaderl1 humanista del siglo XX, educado con los Jesuitas en el coleg10 an 
lgnac10. amante de la Histona No sin unte haber esnadiodo en el lnsntu10 Luis Cnmpino, y que por su bajo 
rendimiento, su padre le contrató a proÍC!>Or particular a Roberto Frede • hiJo del Direc1or. llegó a dom.Jnar 
pcrfectamcnlc el lntln gnego y francé!>, de gran formación en cultura cl:hica. historia y tilo)ofia:. que de 
seguro influyó para que don Juan, cambíara sus intereses, desde las malcmática a la Historia60. 

Millas. ma1enabzó su cspintu humllnrs~ griego propiciando cambios en la educación, en las 

u C;¡¡uU ... D~ M,., Op. Ctt., p N . 
• /f,1,f. f'· 2 \ 

,. Da Costa u1,,a, M. ºEJ ~osamic-m11 de Cnriqu~ Molliu~ .-n DE.VE& E.; PlNEDO, J ySAG REDO, K. (Con,p I l'J'N El Pt-,ua,.,unt,, O,,Jnw,.,, rl 
Si.lo X.\, Mhk.l.l, !'CE. pp. lH 1 •11 

• FJ anlro h• publi~ 62 tQmot J.-~ l !r O, lnd utdos l l numl'ros dd anu;ano 1Jr...,,,hon t,/ra Hrlias. un• 8Jogn,p,• Jr la larguJ ¡rltl)'IJ .S,u lrl'S 
Mrl aMr de con1J11llld.1d (k Sn,i' Tcw.ar, la kl{llnd.t tJ1U<J11 <1mpli<lJ.t, dd ltttpl'rl{I & t,>rlttrio J95•U/U, de f•"IOo M•fleros, Mowiogía de la btrMu•" 
,orolae/i'tJ<ll, ~ M.tgud Ca,tlllo. r .. n,o dr ,,;.,1, .. , NJZdnua.kíS: ,,,,,...,.,g(a dd ... ul/o ,"lcó¡rorg,r. A11Jcmut1,,, .... cdi,;1.\Jl trllmgui, y IMTatl'XIU•I •obne 
el W<lu J., !>pallclll. Ruruo& 17111 qut j:'O(;('_. f rA11, 1•1 ,, de Mir,mwo. 1r1cl1K.,ún ,- ot>tudio J., M Co1ulllo D .. f'"°'"' J¡, ¡,,. 1r ll'J1." Jtl •1;1l0 \71 a ,1, C. 
M!l«ción tr1dDcaonB d~ Hi!ctor WJ'Uá Cualdo, y otru obra1. 
Vl&l CorTC.1, G yotmoL 1911&, ·Tr.umuruo Hi.stOrlW; Ju.1.11 Góm<'zMdl&J" en o,,""""°" lfm.x1Ga, , I ft g 1101 de ,~, ldtil<. Un,v,rs,J,.J M.-1ttlf)úlltan• 
dr C lmo u de l!a educadnn. pp. 179 222. 
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humomdades y en la,; c iencias. en las 111slltuc1ones y en t('das la!. insticuc-iones y órganos en los cuales 
part1c1p6, facuJlade:-., rectorias. decam11uros. gobierno. entre otros Parte de su pensamiento filos6fico. de 
ev1dcnh: formación clásica, St' puede apreciar en las palabras pronunciadas por el en el d1 curso de su 
incorporación, como M1embro ncadem1co de IJ FHcultad de F1losoffo y Ed uc.ii.:16u de l!Sla cas.i <le c:slud1os el 
dJa 30 de ocrubre de 1964. donde -;tt\alaro· cada gcnt.hleio11 uem la posibilidad dt.. un hcroumo ,•n t•/ cual 
¡,n11/1a1r MI propill e.'<1sre11c1a I occrcar.\t u la di,·lm,, logrur /u un·u dt ,¡ue l111hluba11 /oJ 1•icjm lwli:n(J.\ ¿rrr> 
e} t1cuso la digmdod del hombre y /u 1nw:;Ji.irwunó11 de"'' nat11m/e;:a en h1.Horia'J t.ouil t, i•11tr.•tonw, t'n f!.\lm 
a,ios que corren, la mi.fió11 que IÍl'/>o s"r 11/e11fi/icuda puni ¡11u1cguí1 ,, manrcner lu ,·1gl!11c.w ilt' lo~ ,·tilort!-\ ,¡,w 
acepramo,v yfuerrm reco11oc1dos por las generaciones anterit,res? ;_cuúl es t:I apone Je m,e:,tro ricmpo a la 
/wmamdad en marcha?61. La refle.·uón permanente de Cióme, Millas, busca aJcartülr tos nexos y relac1onei; 
cJC1stcntes entre el pasado y el p,esente, se unenm. ~,ca1(1r del pasado histórico todos uqucllo wstig1os c.¡uc 
pcrm11an rehacer y cvnstrn,r el destino para d hombre y la comunidad. >' el eJernplo perenne lo aporta la 
cu ltura Gnega; Gómcz ~ Uas iue un ugcotc dél humamsmo gncgo. el pasado Griego para Millas. ilumina al 
hombre c;n la hislona, la histona es la larca y respoosabíhdad, es el c1mlen10 del prcscote.ó2 

Ahora bien, desde el punto de vtsta de la bíbhogralia e-.1stentc: c.:n Chile para los estudios Gncgo~. se: 
de~ de tacar el apor1e y la co111ribució11 de la h1bho1eca oaclonal. que consena vanos volu1nenes de gran 
importancia para e l estudio de la lengua Griega moderna, publicados en el siglo XIX y algunos 1ftulo de 
Literatura ne<>helénica, odq11indas de coleccione de la bib/101heque de l'ecole des Ha111es Erudes, de Paris. Un 
completo nnalisís de ~tos CJemplares los realita. Miguel Castillo D idier. quien rescata el vnlor de e,-to:. 
volúmenes, muchos de estos ejemplares como ediciones únicas, que conservan su valor rcfe~nr;a.11 y de 
consulta pese a la evolución y progresos en el campo gramatical y hngil(s1ico del siglo XX. Sin embargo, estos 
ejemplare 1guen teniendo como gron aporte el hecho que real.Lán la reconstitución de la lengua neohelénicas 
durante el siglo XIX. estudios que resultan inseparables de la literatura y la culntra en general, y que 
acrecientan el patrimonio bibliográfico t:XJstente de las bibliotecas pnvadas basta mediados del siglo pasado_63 
Ahora bien, resulta dificil ccrt1ficar, s1 efectivamente estas obms tuvieron w1a efectiva consulta y paruc1pac1ón 
en los estud10s del mundo Hele111co. l::.s probable que la h1stonografla de origen trances, hoya tenido alguna 
paruc1pac16n más cercana en los circulos intelecruaJes de pnnc,pios del siglo XX, pero por lo consultado hasta 
el momento en esta investigación. no logra dar evidencias de tal fenómeno, por lo cunl podriamos especular 
que estas obras ruvieron escasa m fluencia en las postnmerias del siglo XIX y pnnc1p10s del XX. 

CO. IDERAC10 1''E. FINALES 

EJ eslud io de los Gm :gos y Romano • llenen vigencia. tienen el , igor del pasado para actuar sobre 
e l mundo conlemporaneo, no son desechables ni tampoco u.na moda. en e llos están los problemas de los 
hombres del pasado, pero como afirmara Héclor Herrera CaJaS "sn11 nuestro:,• mismo:, pmblemas, l!S decir, los 
de trolar de ser cada vez más hombrt!s, co11i.:encuios de sus lm11tac1ones y de las grandezas de su humanidad" 
64 Algunos humanistas Chilenos de l siglo XIX y XX. tales como. Andrés Bello. f'nnque Molma Oannend1n. 
Juan Gómez Millas. se msp1raron en el esplntu I fe leno, valoraron el a.porte griego en su jusw medida. 

1 fa~ultad d., l'ilo-offa y F,duca¡;1nn. l ~ /Ulln Gi'mr. Mrll,u ,>,f1onbra AauUmia, d~ la l'ac:Ju1a4, PUC:V. p¡>, 1 • J II Ot<('tll'<O d,,1 Prnl"""r I •n (¡00l<'7 
MID.., en su dc-11,¡¡neción romo mi=bm "'1Mmico de l., facultad de FOOl'C>fla r ~l6n, 

.., l lt'rrcn C, H .• ·oucuno de b,em·~lllda uxnu mJcmhro dr " acadrmt.i • Ju.m Gómt'l'. Mili.u, " Lt r-.,uJtdd Je f iloi.ullJ. ) falu...uun ,k ta Pomlfü.:1,1 
Unl•~n,Jad Ca.16bca Je VoJpanii,11 par p;ar,e .kl en1U<Ke1 l>tc.u,o Henere Caj3.t, JO d• C>Ctubn, de 1964~ pp 11 9 

•• Ca.1illo D~ M .. •.t,t~~al pera d ,stud111 cid Gnego ~I.Q<kmu ens1cn1• = Lt b,blioteQI N~ciooal d,- Sanuag,1 ck Chllr" ~n R,~1ou1on-'lc,1 llr'J.,., 
l-4, 1!17S, pp J97-401 Un a.nálu., pc,rmt1l0rlz .. do de las ob«'u "1st~ntN m la hll>UOle.:a nac1011iil dtulwln.O!c. W1cJ~m11nn, 1· l. 11152. Al¡,,,uu 
•l'N'<ldorta wbrr d n,,ogr,q¡o y "' rdurut,, ,011 el ¡:r~t> ""hfluo y co,1 í.u lm¡¡""' romana,, Reval •n pil¡pna•. Obra ded,caJ.a • ~ l:óm¡>Mat:Ctún ~ 
14 fomtoca Gnc,¡a A ntrgua y modrrn~ T•mlnrn 9"u• Wi..l, Cul 1119.). G11fa de In l ""11'11 nrognrga, q,,• CU'ftlf1fl u,u, /orn~ gnm,llnrn í4"fTVt7Tación 

y rro:c>s dr i..rur11 p.,,a ,·,a)m,• y ~stu,/l;IHtn. Lt1pz1g. 109 l"'ii""• Obr9 que mezcl.t <1 ld.iom• t.u.tinut::o ,wuot, <.on o<ros tonitdo~ •k La ltng11• 
airt1fidal c.crlla la ...,tbar.h,,....". Utr• ub • ,c~aJ.a III Mullach. F, W A. 1865. G,arnAll,a ,h l.i lrni,u1 ¡¡,~ ~u{a-d• ot ,., nv/1<.iór, Ñ>r6,1t·.i, 
~ rlln 406 pa¡im.u. qlll~n pn,scnt• una .a,~ Jt Conu.u habladas y d.ialt .. 1ku dr Gri<'I\'); Rw1Kabe, A. R. 1867. Gramm,1irr td-rrftc~ d~ ,.•t< iu:rwtl, 
Paru, a,o 239 p•gm.l$. po.<ff e,o(:AS<>S apnrt,. pu~ no ,Je,._n~ 111 la lm¡¡u.a IIJlti¡¡un r.i b mndema. Otro a11tm-pro.-~nte es Vit3U. Ju.epb 1896. ltudc, 
Jiu 1,1 Grr, du ""''"""' TUllll"U'fll l'4'f'['flrt O>'(> ,~lul át.J ~:,mtr <ur«t. mrnpltmnu ,·/ a1trilm1 i>.n-. lilbilCllhequr d• rt,enl<- drs l b111r;o trudc.-. 
S=ncn Phllologiq~• H Hlstotk¡we,, 114 n• 4, l16 p,¡gmas. llmdo c,¡ta un.t obra~ 8J"1I acop,o y bdlt.u d~ La 1<'11¡;..a hdb!Lu y LI mllumcta de 
la, kn15uu lubrco., r aram.,•11o I uc¡1<1 .., cu,u.,ntra Ji•porllblt b Crumattu• L,wuiJC C.rutt.1< \'u~I, & la mu.m• Bibi10Úl<'4uc J, rllcok <ks Ha .. 1rs 
lclud...., ?8. Piu1s, 1899,4,.2~ p,lg;.Dil$,,<Jc11dnc:J1• u11aol>T11 bbica p;oni ele~tudi<1dc la kngua n.-nllriep Pw uhnnn, P,,.;hart Ju,n 111q2 úud,sd, 
pliiMQg,t Ntt>- Grlltts/Mt ttdttr,lit> ""' r~ d,. ~htllf h/f1on1¡,•t ,,., gr~ Po1.n-. Rll'tl>Ul~..C de r«olc de~ H•111e E.lull~ <\,'JCI\CIIC< Phtlnlc>giqu~ <1 

lu~\orlquu, 91, co11 J.7ll l''Sma~. d llW. ubn qut sJrw d< lnrmduccllÓa a loi tlitudli. nro g11~'0S, gr,unau,:ak., l.ltl•rk» t hi11ónc"" 
•4 llcrrt1"t C .. H. 1911. "L>ucuuo d~ lnau~ur3d<111 J..I Centro .Jt btud>Ot Oúk.O• ~n il\ft:.$, 1, UnlvenidaJ .Melrupultl.u\l Jt Ciu,ciu dt 111 

Edu<atión, pp. 1~ 18. 
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contribuyendo desde su:-, propias trincheras mtdcctualc~. a In comunicación pcrmnncnlc con el .ipor1c dd 
pasado clásico. lodo!\ ell,1:-., se insertan en el modelo cultural de occidente. que ha hecho de Grecia un modelo 
1n!.p1r,1tlor. y Clul~ duntnte do-. ,agio~ no ha estado ,IJeno, a 01ngwlo dt: lo:-. ,n1vt:ne~ de la cultura. muy par 
e l contrario, ha formado parte de ella, nuestro, humanista, dás1cos. han ,idn homlirrc; tld mundo, no ,ólo de 
Chile se haa formaJo con los pall"Ones mtclcctualc de occidente. v desde esa vcnta.nn, que mira al mundo 
Griego. han podido extraer fucrns nuevas, p.ira ayudnrsc o ,w,r. fhln'l promover efectos espintuale· al 
p resente. 

De este modf1. sin querer hacer una apolog,a, crel!mo,. que nuestros mtelectuates del mundo clas1eo. 
han prop1c1ado que en cada época la rccupcrac1on de los estudios gm:gos clásicos. que en el fondo s1gmlican, 
w1a verdadera part1c1pnc1ón en la construccion de la expenencm humana, rescatando los valores do qmcnes 
inu:~1aron el camino de lu~ Jet~ y el conoc1m1ca10, ellos hun u.lo al rescate de la tntd1c1ón 

Claramente. nuestros hummustos, como hemos intentado dar cuenta, han compn:mhdo que el 
cs1udio de los Griegos, se funda en el emendiclo de que Grecia fue una c1v1h7.ac1ón portadora de valores y de 
la esencia de la l1uman11:lml y que cualquier indagación profundn cuolqwcr uchl de la!> ciencias bwnana.s del 
presente, corno seilulura Antonio Arbca "irultfedihh·m<•nte nos patemi:u 1• no$ nnc 11la con 1•/ pasudo 
cfás1co65 ··, pues e l pasado pervive en el presente. pensemos en el sigmh cado de la /liada de Homero, en esta 
obra. los helenos encontraban modelos de cxiMcnc1a y de eomporwm1e111066_ o través de uno gama de tipo-: 
humanos, con variadas estirpes genea16gfoas, edades y origcocs diversos, es lu filada a trovés de figurac; 
:,cñcras de héroes y humanos, que luchan contra si mismo por superarse. la que nos entrega una sene de 
ejemplos y lecc1one MJperla11vas. que en definitiva hacen que los clásicos nos entreguen certe7..'1S del valor 
humano, en un mundo g.lobaluado que lo relativiza todo, en mundo donde se busca y no siempre se encuentra. 
Ho1m.-ro DOS propone el arete. y la dignidad pard superamos J s1 mismo. "Destacar siempre. sobresal,r por 
imclma dr Jo.t demá1 y nr, manl'illar el linaje de mis padres . "67, e te esp!ritu Homérico es e l que ha 
persistido entre los helcna:.tas Chilenos. 

La piimera mitad del siglo XX el helenismo Chileno, aunque selecto por el número de sus cultores, 
ha visto en la cultura griega un espejo de la humanidad, donde In literarurn. la lengun y la hismria se comunican 
y reviven supratemporal, el presente hace revivir a In, clásicos y ec;tO!,, nos patentan r;u propia esencia. la 
/11m1011itas. por tanto no hay mito en los estudios griegos, hay realidad y proyectos. 

En síme-;is. es válido c;eñalar que los estudios griego como hemos diagnosticado han estado 
presente desde tiempos coloniales. considerado:. come1 e l hermano menor del lutin. y probablcmcnle como 
ocurrió en la pnmcra etapa, lns dificultades filológ1cas pudieron ser las principales barreras para su estudio 
sistcmatico, san embargo, la rradic1ón literana en Chile nunc.1 le restó importancia a su aporte en la fonnac1ón 
humanlsuca; se entendio que la literatura gnega era reíleJo del pensamiento y construcc,ón humana. A l la..-. 
obrnt. <le Homero. Hcs1odo. Sófocles, Jcnofonlc. y tanto otro· estuvieron presentes desde la Ucg11du de lo 
primeros conquistadores. 
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