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EL PRESENT£ ARTiCULO CONSTITUYE UN ACERCAMIENTO A MD DELOS DE ENSENANZA 

ORIENTADOS EN EL MEDIO CHILENO HACIA EL AMBITO TECNOL6GICO Y EL ARTfSTICO, QUE 

DURANTE MAS DE UN SIGLO CONTRIBUYERON A ESTABLECER RELACIONES -Y TENS JONES

ENTRE EL ART£, LOS OFICIOS, LA PRODUCCI6N EN SERlE Y LO POPULAR-LOCAL, COINCIDIENDO 

DURANTE EL SIGLO XIX CON EL SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EL PAiS, Y DURANTE EL 

SIGLO XX, CON LOS INTENTOS DE OTORGAR A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA UN CARACTER 0 

IDENTIDAD NACIONAL, PREMISA QUE RECORRI6 EL DISCURSO DE DISTINTOS GOBIERNOS Y 

SECTORES POLiTICOS 

INTRODUCCI6N 

Cualquier af<in por dilucidar una identidad o sentido para 
el diseiio en el medio local, implica la discus iOn generada 
inicialmente desde espacios como los que abordara el 
presente articulo. Discusi6n que, muy lejos de haber 
sido resuelta o agotada, pareciera continuar pendiente 
y recobrar vigencia hoy, cuando el escenario propiciado 

por las nuevas tecnologias y las alianzas internacionales 
a las que se encamina el pais, exigen una redefinici6n de 
nuestra actividad profesional y academica, estableciendo 

con mayor claridad la forma en que esta se proyecta 
desde su contexto hacia el mundo. Intentamos saber 

cminto tuvieron de anhelo y cucinto de realizaci6n las 
experiencias sometidas a revisiOn aqui. 
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I. LA ESCUELA DE ARTES Y OF!CIOS 

La Escuela de Artes y Oficios fue una entidad fundada en 

1849, durante el Gobierno del Presidente Manuel Bulnes. 
Su apertura buscaba responder ala necesidad de fomentar 
el desarrollo cientifico y tecnol6gico del pais, al tiempo 
que representaba un espacio para la formaci6n de recursos 
humanos hacia una incipiente industria, destinada a 
satisfacer requerimientos bcisicos de la sociedad chilena. 
Dicha instituci6n mantuvo funcionamiento por cerca 
de un siglo, hasta que por decisiOn gubernamental pasO 
a formar parte de una nueva entidad: la Universidad 
Tecnica del Estado (UTE), en e] aiio 1947. 

Hasta hoy, la Escuela de Artes y Oficios ha sido un 
referente para la educaci6n tecnol6gica en el pais, 
mientras para el cimbito del diseiio, constituye una 
disyuntiva esclarecer alguna posiciOn al respecto. 

Si bien el reconocimiento del diseiio a nivel 
internacional, y mis aUn, a nivel local, fue en rigor 
posterior al trayecto histOrico ocupado por Artes y 
Oficios, abordar tal precedente desde nuestro cimbito 
implica la sospecha bcisica de que la relaci6n "arte
industria" producida en esta Escuela, que a juicio del 
investigador Luis Herncin Errcizuriz fue el primer in ten to 
serio de generar tal vinculo en el medio local , no fue 
tan armOnica, existiendo en cambio una hegemonia al 
interior del establecimiento por parte de los sectores 
orientados ala ciencia-tecnologia, versus los sectores que 
propugnaron un enfoque artistico-humanista. Dichas 
diferencias, pudieron hacerse mcis evidentes en el paso 
a! siglo XX. 

Este Ultimo grupo, minoritario en el establecimiento, 
luch6 por una consolidaci6n en el ambito artistico local 
desde un espacio que diferia de la enseiianza de las 
Bellas Artes, e incluso de la Escuela de Artes Aplicadas 
(1928-I968), entidad que reconoci6 alguna afinidad con el 
sector proclive al arte de la Escuela de Artes y Oficios. 
Sin embargo, y pese a compartir escena durante algunos 
aiios (las decadas de 1930-40), ambas instituciones no 
estrecharon vinculos que posibilitaran alguna iniciativa 
en comli.n. 

Mientras el sector abocado al desarrollo cientifico y 
tecnol6gico aspiraba a ocupar un lugar en la industria 



y el ambito productivo nacional, las dificllltades 
sufridas por el se<:tor artistico~humanista al interior del 
establecimiento, mas la escasez de opciones con que cont6 
fuera de i!ste, contribuye:ron a acentuar el car<:icter de 
"refugio'' que 1a Escuela de Artes y Oficios tuvo para estos 
grupos en los Ultimos a:fios de vida institudonal. 

Tampoco es menos paradojal que a la tensi6n "a-rte
industria", rasgo de fondo en )a vida del establedmiento, 
vino a sumarse la tensi6n "arte puro-artes aplicadas" en 
las primeras dl!cadas del siglo XX, donde ambos tet'renos 
de definiciones resultan importantes para comprender 
en un sentido ampHo el p-roceso hist6rico que dio lugar a 
la presencia del disefio en Chile, mediante una visi6n que 
pueda ir mas ana de la atenci6n comunrnente otorgada 
s6lo a las decadas r€dentes. 

I.L EL AFAN INDUSTRIAL!ZADOR Y BENEF!CO 

En 1a fundaci6n de la Escuela de Artes y Oficios a 
mediados del slglo XIX, concurrieron claramente dos 
aspectos. Un sentido modernizador-industrialista, que 
ve{a en la apertura del establecimiento una opci6n para 
el desarrollo del pais, al impulsar distintas a<::tividades 
productivas. Lo anterior podia tradudrse en Ia reducd6n 
de las importaciones y en satisface:r necesidades basicas 
con bienes fab:ricados en el medio local, que ademas 
resultaran accesibles a un pUblico amplio. Por otro 
lado, asomaba claramente como uno de los fines del 
establedmiento su sentido benefico, al ser propuesto 
desde sus inicios como una alternativa educacional para 
j6venes provenientes: de los estratos menos acomodados 
de la sociedad chilena. 

Respecto a la doble o-rientad6n antes comentada, una 
circular enviada a los Intendentes de las provincias con 
fecha 6 de marzo de 1849, dejaba entrever que la Escuela 
de Artes. y Oficios tenfa como una de sus prioridades 
fomentar el desarrollo productivo en las distintas 
localidades del pals, " ... Siendo uno de los importantes 
objetos de esa institucion el perfeccionar las prindpales 
industrias que se conocen en las provindas ... " Al mismo 
tiempo, la enseiianza a impartir era explfdtamente 
propuesta como una opci6n de progreso social para 
sectores modestos, otorgando 
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Escuela de Artes 
y Ofidos - Santiago. 
Clase. de manej<t 

motores 
d• 

Preferencia a los hijos de artesarws honrados i laboriosos, que 
hu biesen manifestado mttyQr indinaeion i disposiciones naturales 
para las artes meclinkas, i espe:cialmente para los ofidos que han 
de .aprenderse en la cscuela. 

Entre los requisitos solicitados estahan: tene:r entre doce 
y quince aiios de edad, ser presentado por alguna persona 
respetable que avalara la buena conducta del futuro 
alumno, gozar de buena salud, saber leer y escribir de 
forma regular. 

El ingreso de los interesados a la Escuela de Artes 
y Ofidos implicaba el compromiso de cursar los cuatro 
aiios que contemplaba la enseiianza, con la sanci6n de 
retribuir a] Gobierno el monto invertido en su educad6n 
si el alumno abandonaba los estudios o era expulsado 
por motivos de conducta. Una vez egresado, el flamante 
artesano tenia la misi6n de ir a instalar un taller del 
oflcio aprendido a su lugar de origen por un periodo 
de seis a:fios, lo que adem3.s de fomentar el desarrollo 
local, abrta la posibilidad de formar nuevos aprendices 
en las provlncias. Para hacer sustentable esta etapaf se 
contemplaba que los recu:rsos fuesen generados por 01 los 
artefactos u obras industriales" producidos. durante el 
aprendizaje, lo que permitiria la creac:i6n de un fondo 
destinado a adquirir las herramientas o implementos 
necesarios para la instalad6n del futuro taller. Durante 
su permanencia en la Escuela, contaba el alumno con una 
pensiOn gubernamental para vestimenta y mantenci6n. 

El decreto antes citado dejaba constancia de que 
el Gobierno habia definido ya la futura ubicad6n del 
establedmiento, un edificio localizado en la intersecd6n 
de las calles Catedral y Chacabuco, sector cfmtrico de 
Santiago. Tambien seiialaba que los recursos t€cnicos 
para inidar actividades (m4quinas y herramientas) 
habian sido adquiridos en Francia, pais de donde provino 
tambien el grupo de profes-ores que impulsaria esta 
educad6n en el pais, entre ellos Jules jarriez, profesor 
de Fisica, Quimica y Mecinica. que con ante:rioridad a su 
venida se desempeii6 como Subdirector de la Escuela de 
Artes y Oficios de Angers. 

Un nuevo decreta gubernamenta1 con fecha 6 de julio 
del mismo aiio, anunciaba el nombramiento de Salvador 
Sanfuentes como Superintendente de la Escuela de Artes 



y Oficios, quedando bajo sus 6rdenes el ingeniero frances 

jules Jarriez, quien habfa sido designado como Director. 
A Sanfuentes, correspondi6 la tarea de formular el 
reglamento de la instituci6n , cuyas dependencias fueron 
inauguradas oficialmente durante las fiestas patrias, el 
dfa r8 de septiembre. 

Al abrir sus puertas, Ia Escuela contempl6 Ia 
incorporaci6n de veinticuatro alumnos internes, de los 
cuales doce provenfan de Ia capital, y la otra mitad de 
las distintas provincias. A comienzos de r847, el nU.mero 
de estudiantes del plantel se incrementO en dieciseis, 
totalizando cuarenta internes. A los nuevas estudiantes, 
se les exigi6, ademcis de los requerimientos iniciales, 
conocer las cuatro operaciones matemciticas bcisicas. 

El proyecto docente que se buscaba llevar adelante, 
se relacionaba de forma directa con el desarrollo de 
las Artes y Ofi.cios en Francia, donde en palabras de 
Jarriez, la educaci6n orientada ala industria careda en 
1830 de una planificaci6n mayor, que si pudo alcanzar 
tras dos d€cadas, momenta de su instauraci6n en Chile. 
Seiialaba el Director en su discurso para la inauguraci6n 
de la Escuela de Artes y Oficios que Ia misi6n del 

establecimiento no era formar a las personas para un 
cirea productiva especlfica, sino en cambia otorgar los 
fundamentos de Ia actividad industrial. Respecto a la 
experiencia de las escuelas francesas, destacaba que sus 
objetivos eran "formar jefes de talleres i obreros hcibiles e 

instruidos en el arte de elaborar las maderas i metales de 

una manera general." A su juicio, la formaci On orientada 
a cada rama de la industria, implicaba un costo que ni el 
gobierno frances en su memento -ni la administraci6n 
local posteriormente-, estaban en condiciones de 
abordar: "Para este objeto seria necesario fundar escuelas 
especiales para enseiiar a hilar la lana, el algod6n, otras 
para ensefiar Ia molienda de los granos, otras para la 
elaboraci6n del hierro, etc.", y por ello, asignaba especial 
importancia a los nexos que la Escuela de Artes y Oficios 
debia establecer con la industria local para una Optima 

enseiianza y formaci6n en cada cirea: 

Los injenios y fabricas son las mejores escuelas que pueden 
establecerse para adquirir estos conocimientos, i aun los mismos 
alumnos salidos de las Escuelas de Artes y Oficios de Francia no 
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adquieren realmente esa su perioridad que les hace buscar de 
todas partes, sino despues de ejercido algunos ai\os su arte u 
oficio en alguna fabrica o injenio. 

La enseiian za , se dividi6 en los s igui entes t a lleres: 
herrerfa, fundici6n, carpinteria y mecanica. Lo 
anterior encontraba su justificaci6n en que las distintas 
industrias a desarrollar en el pa is, requer ia n para su 
actividad maquina ria di fe rente pero con piezas comunes 
(engranajes, palancas, ejes, etc.), y Ia capacidad de 

elabora r estos componentes conducfa a Ia fabricaci6n de 

Ia t ecnologfa necesaria para cada ambito productivo. De 
acuerdo a Ia organizaci6n antes mencionada, el h errero 
er a el personal destinado a construir piezas de fierro 
forjado; el fundidor, a elabora r piezas en hierro fundido 
vaciandolas sobre mol des; el carpintero er a el responsable 
de producir los modelos para el vaciado, y el mecanico o 
ajustador, tenia como misi6n puli r, tornea r y ajusta r las 
piezas. 

Respecto a las opciones que Ia Escuela abria a l pais, el 
Director seiialaba: 

Ha procedido el Gobierno con una profunda sabiduria que 
acredita tanto su sol ici tud por el bienestar i progresos de Ia clase 
me nos acomodada de Ia sociedod, como su deseo de no aumentar 
sus gastos inconsideradamente. 

Las anteriores palabras, recuerdan Ia doble orientaci6n 
antes mencionada; por un !ado, e l sentido ben efico que 
priorizaba Ia formaci6n de recursos h umanos proven ie n tes 
de sectores popula res, y por otro, el afan oficia l por 

responder a las necesidades locales, sustituyendo los 
bienes importados por una producci6n que ademas de 
dar cabida a una mano de obra especializada, permitiera 
captar los recursos econ6micos que pa rtfan a l exte rior: 

En Ia maquina mas sencilla, en una carretilla, por ejemplo, 
se encuentran algunas piezas de hierro forjado que por no 
confeccionarse bien en el pals, se compran a un crecido precio al 
estranjero, i no pueden estar al olea nee de los pobres. 

Esto ultimo, dej aba ent rever que adem as de privilegiar 
el acceso a Ia educaci6n de j6venes provenientes de los 

grupos mas modestos de Ia sociedad chilena, era parte de 
los objetivos de la Escuela de Artes y Oficios democratizar 



el acceso a los bienes y no hacer de ellos algo exclusivo. 
Respecto al trabajo del metal, mientras Ia forja 

implicaba en esencia una artesania, que no perdia 
contacto con el sentido de obra (mica, Ia fundici6n 
asomaba como una actividad propiamente industrial y 
encaminada a Ia producci6n en serie, que podia implicar 
cambios de fondo en el medio nacional: 

l Cuales son los servicios que Ia fundici6n esta llamada a hacer 
al pais? La construcci6n de todo aquello en que se requiere a Ia 
vez resistencia, elegancia i poco peso; columnas para reemplazar 
los pilares de madera, pasamanos para escaleras, rej as para 
jardines, etc. Los catres tan valiosos en hierro forjado, lo seran 
mucho menos en h ierro fundido. En fin , gracias al estado de 
adelantamiento en que se encuen tra en el pais Ia escu lrura en 
madera, podran hacerse mui variados modelos que el fundidor 
reproducira indefinidameme en hierro fund ido por medic de 
un solo modele, mientras que el forjador tendria que hacer el 
mismo trabajo para cada uno de los ejemplares de ese modele 
trabajando en hierro forjado. 

Si bien pod r ia resultar discutible Ia aseveraci6n de j arriez 
respecto al "estado de adelantamiento" de la escultura a 
la fecha , cabe destacar la implicancia a ambitos como Ia 
arquitectura o el mobiliario, donde ademas se enfatizaba 
nuevamente el acceso a los bienes que posibilitaria Ia 
industria local, al abaratar sus costos. 

La Escuela intentaba tambien llevar adelante un · 
proyecto donde Ia teoria y Ia practica fuesen a Ia par, y 
asi abordaba tal preocupaci6n el Director en su discurso 
inaugural: 

No se tema que queremos hacer de nuestros alumnos obreros 

instruidos a medias, que se averguencen mas tarde de poner las 
manos sobre un instrumento: a l !ado de Ia teoria matematica 
encontra ran siempre una aplicaci6n tomada de una indust ria, i 
nosot ros por nuestra parte procuraremos hacerles entender que 
los conocimien tos que adquiera n de las ciencias cuyas puertas 
enrreabren a sus ojos, no son sino una pa r te insigniftcante de 
Jo que el entendim iento humane ha llegado a descubri r. Seria 
un escollo fu nesto forma r solo obreros en teoria , cua ndo nos 
proponemos formar por el cont rario practices instruidos. 

De forma complementaria a la formaci6n basica 
de orientacwn cientifico-tecnol6gica, Ia enseiianza 
contemplaba tambien cursos de religion, canto e 
instrucci6n militar, destinados a forjar no solo "obreros 
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instruidos", sino ademcis "ciudadanos Utiles a su pais", y 
como base de la enseiianza industrial, jarriez asignaba 

entonces principal importancia al aprendizaje del dibujo 
lineal: 

El alma del trabajo de los metales, su lenguaje, por decirlo asi, es 
el dibujo. Por medio del dibujo el obrero procede con seguridad 
en la construccion de una maquina cuyas piezas todas deben 
estar dibujadas bajo diferentes aspectos. El dibujo sera pues 
uno de los ramos mas importantes de nuestra enseiianza. Los 
alumnos consagrar3.n a su estudio hora i media diaria sin con tar 
el tiempo que hayan de emplear en trazar todas las maquinas 
confeccionadas en los talleres. 

Seglin Luis Hermin Errcizuriz, el dibujo era vista hacia 
entonces como un camino a mUltiples oficios, y su 
enseiianza tuvo Iugar en diversas instituciones. En 
r8so, la Sociedad de la Igualdad, entidad precursora del 
Movimiento Obrero en Chile, destacaba la presencia de 
un curso de dibujo lineal entre las actividades impartidas 
para los asociadas en su local, y en r886, la Sociedad de 
Fomento Fabril iniciaba una educaci6n de similares 

caracterfsticas mediante la apertura de su Escuela de 
Dibujo Lineal e Industrial. No menos relevante, fue la 

prcictica del dibujo en las escuelas para artesanos que el 
Gobierno instal6 en Ia capital y las provincias. Lo cierto, 
es que durante la segunda mitad del Siglo XIX adquieren 
visibilidad dos cimbitos claramente diferenciados que 
sin embargo tenfan como vinculo a la enseiianza del 
dibujo: uno, el media artistico, orientado a Ia producci6n 

de piezas Unicas destinadas a las pretensiones est~hico
representativas de la elite local; otro, el artesanado, 

que contribuy6 a los albores de la industria local desde 
distintas actividades productivas. 

r.2. LA "VALORACION" SOCIAL DE LA INDUSTRIA 

En la memoria presentada el aiio r854 al Consejo de la 
Universidad de Chile, el Rector del establecimiento 
Andres Bello hacia menci6n ala Escuela de Artes y Oficios 
de la siguiente manera: 

... establecimiento popular de educaci6n, de que debo hablar aqul, 
es la Escuela de Artes i Oficios. En ella ademas de la Relijion se 
enseii.a caligrafia, gram3.tica Castellana, artimetica i principios 
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de <iljebra, jeometr{a elemental, trigonometria, jeografia 
descriptiva, mec<inica industrial, jeografia, dibujo ornamental i 
de m<iquinas, i elementos de jeometria descriptiva. El aiio de r854 
en que debe completarse la enseiianza de la primera falanje de 
alumnos, aiiadir<i nuevos conocimientos te6ricos, i perfeccionara: 
la pr<ictica de los cuatro talleres ... Hai 33 alumnos de primer 
aiio, 12 de segundo, 20 de tercero; en todo 65. Concurren al taller 
de herreria 8 alumnos, al de fundicion 9, al de mec:inica 30, al de 
carpinteria 17· El establecimiento se halla en un pie floreciente; 
sus productos tienen considerable demanda; su disciplina es un 
modelo de precision i regularidad. El local recibe progresivos 
aumentos ... El sabio i modesto director don julio Jarriez se 
ocupa en la redaccion, para la Escuela de Artes, de un curso de 
Ciencias matem:iticas i Fisicas ... i de que ya se han publicado 
la Aritmetica, Aljebra, jeometria i Trigonometria: seguir<in la 
jeometria descriptiva, la Mec:inica industrial, i los elementos de 
Fisica i Quimica, aplicados a las artes. 

Dentro de su revisiOn general del estado de la Instrucci6n 
PUblica en el pais, el Rector valoraba los progresos 
alcanzados por la Escuela, pero al mismo tiempo, 
recordaba el carcicter "popular" del establecimiento. En 
relaci6n a esto, y tras media decada de actividad en la 
Escuela de Artes y Oficios, vale preguntarse cual era la 
percepci6n de esta instituci6n por parte de los grupos 
dirigentes de la sociedad chilena a mediados del siglo XIX; 

GVeian en ella una alternativa educacional u ocupacional 
para sus hijos? 

Paralelamente al promisorio futuro que Bello 
vislumbraba para Artes y Oficios, Manuel Salustio 
Fernandez abordaba la necesidad de fomentar la 
enseiianza cientifico tecnol6gica orientada hacia fines 
prcicticos, aludiendo en forma clara el des in teres que por 
entonces existia hacia la actividad industrial: 

Es verdad que para la aclimataci6n i jeneralizadon en Chile de 
diversos jeneros de industria encontramos obst<iculos poderosos 
que es necesario remover a toda costa ... Sin duda que son el 
mas grave de esos tropiezos las infundadas preocupaciones que 
existen arraigadas en la mayoria de nuestros hombres, acerca 
del pobre i humilde orijen de las profesiones industriales i 
artisticas ... A la completa extinci6n de semejante obst:iculo 
debemos consagrar todo nuestros esfuerzos, haciendo cuanto 
nos sea posible por protejer i elevar las profesiones prlicticas, la 
industria i las artes, que apenas levantan ahora su cabeza entre 
nosotros, porque siempre se las ha mirado con desden, porque 
siempre se ha querido humillar al que gana su sustento por estos 
medios tan honrados como dignos del hombre. 



A juicio del autor antes citado, una de las principales 
razones del escaso desarrollo con que a Ia fecha contaban 
las artes e industrias en el pais, se relacionaba a la 
irregular distribuci6n de los estudiantes entre las 
distintas areas de formaci6n: 

Es innegable que la difusion de las luces en el pais se efectUa 
jeneralmente con mui consoladora rapidez; pero es tambien 
innegable que hai una relacion a toda luz despropordonada, 
atendiendo a nuestra presente situacion, entre el nUmero de 
j6venes que se entregan a los estudios forenses [leyes] i literarios 
i aquel que se dedica a otras profesiones de mas pr<ictica 
utilidad. Es pues mui marcada la inclinacion de la juventud 
hcicia los estudios legales i a otros puramente especulativos, i 
la escasez de alumnos que cultivan los diversos ramos de las 
ciencias fisico matem3.ticas en sus varias aplicaciones. De 173 
alumnos que se hallan actualmente matriculados en los libros 
de la Universidad, 128 se consagran a los estudios forenses, 31 
sola mente a las ciencias Fisico matem3.ticas, i 14 ala medicina .. 
Pero aun entre ese reducidisimo nllmero de j6venes que cursan las 
clases de matem3.ticas i ciencias naturales, talvez la mayor parte 
no hace sino un estudio te6rico i superficial de estos diversos 
ramos, content3.ndose con adquirir unos cuantos conocimientos 
que nunca llegan a emplear en materias de prcictica i positiva 
utilidad.. El estudio te6rico de las matem<iticas en Chile es 
ciertamente vasto i bien ordenado; pero falta mucho, o por lo 
menos, es mui escasa i tardia la aplicacion de estas ciencias a las 
diversas necesidades de la industria i las artes. 

Por otro lado, Fernandez se referia en forma critica a la 
predilecci6n de la juventud proveniente de los sectores 
acomodados por el estudio de las leyes, en desmedro de 
los estudios orientados a una aplicaciOn prcictica en la 
industria local: 

... Se ha creido hasta el dia que la carrera legal es la Unica 
verdaderamente honorable para un j6ven de distinguida 
posicion; de donde ha resultado como consecuencia necesaria 
que el nUmero de licenciados en leyes ha crecido de tal manera 
que no es mui raro ver entrar a un abogado de escribiente de 
oficina, o a ocupar cualquier otro destino que cuadra mui mal 
con sus prolongados estudios i superiores aptitudes. Entre 
nosotros, el que se dedica a la agricultura, a la mineria, al 
comercio o cualquier otra industria honrada i productiva, hade 
valer siempre mo!nos que el empleado u oficinista que estudi6 la 
filosofia i ellatin en algun colejio de la RepUblica. 

Como alternativas a la situaci6n antes descrita, sugeria 
establecer un arancel diferenciado que hiciera mas 
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favorable ala juventud optar por una educaci6n tecnica 
orientada hacia fines practices, instalar escuelas 
gratuitas de artes y oficios en las principales ciudades del 
pais y dar caracter obligatorio al aprendizaje de un arte u 
oficio a todo aquel dedicado a alguna profesi6n cientifica. 
A diferencia de la mayoria de los autores que abordaron 

por entonces la problematica de la enseiianza industrial 
en el medio, Fernandez destacaba el caracter transversal 
que esta instrucci6n podia adoptar, dejando de verla s6lo 
como un servicio en favor del pueblo: 

... no solo los j6venes pobres vendrian a incorporarse a esta 
dase de establecimientos: hai individuos que tienen especiales 
aptitudes para las profesiones industriales, i ellos serian los 
primeros que se consagrarian gustosos a este jenero de estudios, 
logr:indose aprovechar de esta manera los talentos particulares 
de cada uno ... Trabajando en la misma escuela i en el mismo 
taller el hijo del artesano allado del hijo del rico propietario o 
del empleado de mas alta jerarquia, sometidos todos los alumnos 
a un solo i Unico rejimen, sin distindones de ningun jenero 
durante la epoca del aprendizaje, parece natural que en poco 
tiempo desapareceria esa caprichosa repugnancia, que tanto se 
opone al progreso de las artes i que coarta sin duda la marcha 
pr6spera i gloriosa de la RepUblica. 

Si las Ultimas palabras pueden sonar hoy como una 
utopia para el Chile del Siglo XIX, no es menos cierto 

que la Escuela de Artes y Oficios fue un espacio proclive 
a fomentar la movilidad social de un importante sector. 
Tras sus primeros tiempos, donde buscaba otorgar una 
formaci6n en distintos oficios preferentemente a los 
"hijos de artesanos honrados y laboriosos", el crecimiento 
institucional y el progresivo aumento del alumnado 
-extranjeros inclusive-, demandaron el traslado de 
la Escuela a un nuevo lugar. En el aiio r886, le fueron 
asignados unos terrenos ubicados en el costado sur de la 
Quinta Normal, sobre la entonces Avenida Chuchunco 
-hoy Ecuador-, para que se construyera alli su nuevo 
edificio, actual Monumento Nacional, lugar donde 

funcion6 hasta el aiio I947· 

r.3. LA EAO ANTE EL CAMBIO DE SIGLO 

La transici6n entre los Siglos XIX y XX pudo implicar 
otro aspecto relevante en la vida de la Escuela de Artes y 
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Oficios: su labor docente y productiva fue dando cabida a 

actividades que nose relacionaban de forma tan estricta 
a los objetivos y el plan de estudios inicial. El propio 
Jules Jarriez, vislumbraba en r849 esa ampliaci6n de 
horizontes en el establecimiento: 

... si esta escuela produce los resultados que de ella se esperan 
sin aumentar las exacciones del Gobierno, podr<i pres tar al pais 
otros importantes servicios, fuera de la esfera de accion que 
acabamos de trazar. Mui gustosos nos prestaremos ent6nces a 
enseiiar el arte del albaiiil, el del carpintero propiamente dicho, 
el del pintor de edificios, etc. 

La revista "ElArte Industrial", publicaci6nmensual "sobre 

las aplicaciones pr8.cticas del dibujo en las industrias 
en general, talleres, escuelas y hogares" editada por un 
grupo de docentes de la Escuela a comienzos del Siglo XX, 

seiialaba en su ejemplar nUmero 2, de 1905: 

Si a un pintor de letras, por ejemplo, se le pide la confecci6n 
de un r6tulo para zapateria o libreria, etc., en nuestra Revista 
encontrar<i, si es constante suscritor, diferentes clases de estilos 
de caracteres modernos i los escudos correspondientes que sirven 

de emblema a aquellos establecimientos. 

SegUn Moises Vargas, Ia Escuela de Artes y Oficios era 
en 1908 una escuela t€:cnica de grado primario, y que 
por el car8.cter de sus estudios todavia no estaba a la 
altura de ser considerada un institute de educaci6n 
secundaria. Contabilizaba a la fecha 250 alumnos, y 
el desempeiio realizado en el primer aiio de estudios 
seiialaba la distribuci6n del alumnado en dos grupos: 
mec8.nicos y operarios, con planes de cuatro y tres 
aiios, respectivamente. A Ia estructuraci6n b8.sica de la 
enseiianza proveniente del XIX (carpinteria, herreria, 
fundici6n, mec8.nica), se agreg6 por entonces el Taller de 
Electricidad, abocado ala producci6n de piezas, aparatos, 
instalaciones y redes. Tam bien tuvo presencia un pequeiio 
taller dedicado a la tipografia "para la enseiianza del 
curso de operarios y externos, que ejecuta todos los 

trabajos del ramo que necesita la Escuela." 
Durante Ia primera mitad del XX, la instituci6n 

estuvo caracterizada por la diversidad social que alberg6 
en sus dependencias, donde mas ana del aula, el ambiente 
de fabrica o grandes gal pones fue el escenario donde se 
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busc6 formar tanto a una mano de obra especializada 
(oficios y tecnicos), como a un personal capaz de abocarse 
al desarrollo de proyectos y roles administrativos a 
gran escala (ingenieros industriales). La revisiOn de los 
antecedentes recabados a la fecha, permite suponer que 
si la Escuela de Artes y Oficios fue un espacio destinado 
inicialmente a la capacitaci6n de los sectores modestos, 

contribuyendo a la formaci6n de recursos humanos 
para la incipiente industria local, con posterioridad, 
la especializaci6n de su ensefianza permiti6 tambien 
la formaci6n de un contingente orientado a la toma 

de decisiones, contribuyendo asi al avance en la 
administraci6n del pais de personas cuyo origen diferia 
de los grupos dirigentes, y que tuvieron en su educaci6n 
un medio de progreso no sOlo econ6mico. 

Por otro lado, el crecimiento institucional fue dando 
cabida tambien a un sector menos proclive a lo tecnico, 
y mcis cercano a actividades artisticas, y aquel fue el 
escenario en que se debati6 la Escuela de Artes y Oficios 
durante sus Ultimos aiios: la integraci6n a la UTE de los 
sectores orientados a las ciencias fisicas y matem:iticas 
aplicadas a la industria, versus la progresiva retirada 
de los sectores mas enfocados al arte, cuyos espacios 
al interior de la instituci6n se tornaron cada vez mcis 

reducidos. 
La tensiOn entre arte e industria, o entre una 

ense:fi.anzacientffico-tecnol6gica yotra de indole artistico

humanista que pudo tener cabida en la Escuela de Artes y 
Oficios, representa un terrene de de:finiciones que puede 
aportar significativos antecedentes para la construcci6n 
de una historia del diseiio en Chile. 

2. LA ESCUE LA DE ARTES APL!CADAS 

Organismo dependiente de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile, fue una instituci6n cuyo periodo 
de actividad se sitU.a entre los aiios 1928 y 1968, fechas 
marcadas por reformas estructurales en la enseiianza 
artistica y universitaria, respectivamente. 

Esta Escuela, tuvo como principal objetivo orientar la 
edUcaci6n artistica hacia fines prcicticos, lo que implic6 
un cuestionamiento permanente por parte de distintos 
sectores durante su vida institucional. Como contra parte, 



Artes Aplicadas, tal vez sin una conciencia de ello, 
preparaba el terreno para el posterior desarrollo de la 
disciplina del diseiio, lo que se manifestara en el medio 
nacional con posterioridad ala Reforma Universitaria. 

La entidad en cuesti6n, dio cabida a un numeroso y 
diverso contingente de profesores y estudiantes, teniendo 
como principal distingo respecto a la educaci6n artistica 
tradicional su intenci6n de asociar est€:tica y funci6n, y 
como rasgo particular y significative, su interes por el 
mundo popular, tanto al nivel de las tematicas de estudio 
o los ejercicios realizados, como al nivel del alumnado 
mismo que asisti6 a esta Escuela. Lo anterior, hizo del 
establecimiento un espacio que durante cuatro decadas 
conjug6 un plan de estudios basado en modelos de 
ense:fianza importados, a Ia importancia otorgada a lo 

popular-local. 
Las dificultades administrativas a las que estuvo 

expuesto el plantel, sumadas al extravio de valiosa 
documentaci6n con posterioridad a la Reforma, han 

significado amplias dificultades a cualquier intento de 
comprender cual fue la importancia de esta instituci6n, 
en un primer memento, para la enseiianza artistica, 
y mas tarde, para la enseiianza del dise:iio. Por ello, 
Artes Aplicadas ha sido abordada mediante referencias 
parciales o secundarias, provenientes en su mayoria de 
Ia historiografia o el estudio te6rico del arte en Chile, 
despertando sin embargo en el Ultimo tiempo un interes 
por parte de la enseiianza del diseiio, mas ana de los 
vinculos curriculares que asocian en forma directa el 
declive de esta Escuela con el origen del Departamento de 
Diseiio de la Universidad de Chile. 

2.1. ARTE APLICADO A LA INDUSTRIA 

Un factor que ha contribuido a dificultar el 
emprendimiento de esfuerzos investigativos como el 
que nos anima, es la distinci6n poco clara a nivel local 

entre Artes Aplicadas y Artes Decorativas, concepto que 
reconoce precedentes en el Siglo XIX o incluso antes. 
Al respecto, es importante considerar que las Artes 
Decorativas representan una denominaci6n histOric a que 
antecede a la Revoluci6n Industrial, mientras las Artes 
Aplicadas o el "arte aplicado ala industria" implican un 
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concepto asociado a dicho proceso cultural que significO 

la definitiva expansiOn de la producci6n en serie. Si bien, 
tanto las Artes Decorativas como las Artes Aplicadas 
no consumaron una supresiOn de la manualidad, y por 
ende un distanciamiento de la artesanfa o el oficio, en 
el Ultimo caso existieron actividades que se orientaban 
bacia su industrializaciOn (las artes grcificas), mientras 
otras continuaron privilegiando el contacto directo con 
los materiales y procesos en el "hacer". Rasgo tambien 
importante en el rumbo seguido por la Escuela de Artes 
Aplicadas fue la resistencia a perder el sentido de "obra 
tinica" en la producciOn surgida del establecimiento y 
las pretensiones de obtener un reconocimiento -muy 
esquivo- dentro del terreno de las Bellas Artes por parte 
de muchos profesores y egresados. 

Relevante sera entonces tratar de dilucidar: GQue 
tan efectivo fue el encuentro de arte e industria en el 

espacio que representO Artes Aplicadas? lDe que forma y 
en que medida pudo darse tal vinculaciOn de mundos -el 
artistico y el productive-, en un periodo especialmente 

caracterizado por importantes modificaciones en un 
vasto sector de la industria nacional? GExistiO una 
diferencia real entre las Artes Decorativas y las Artes 
Aplicadas en nuestro medic, o se tratO simplemente de 
denominaciones que sOlo tuvieron car<icter administrative 
al interior de la Instrucci6n PUblica de los siglos XIX
XX? GQue aportaba Artes Aplicadas al debate ya iniciado 
por la Escuela de Artes y Oficios en el XIX?; GFue la 
pretensiOn de legitimarse al interior de las Bellas Artes 
un denominador comlin para la gente que pasO por los 
talleres de Artes Aplicadas? lA que otros espacios podfan 
aspirar legitimamente los egresados del establecimiento 
entre los inicios de la decada del 30 y fines de los 6o? 

2.2. LAS REFORMAS EN LA ENSENANZA ARTfSTICA 

La Escuela de Artes Aplicadas mantuvo actividades por 
cuatro decadas (I928-I968), mas el proceso hist6rico 
anterior y posterior a su vida institucional, involucra 
por un lado la discusi6n suscitada a mediados del siglo 
XIX sobre el rumbo que debia tomar la enseiianza del arte 
en el pais, y por otro, nos remite a las modificaciones 
curriculares que llevaron a la validaci6n del Diseii.o 



como carrera profesional al interior de la Universidad de 
Chile. 

A juiciode Luis Hernan Err<izuriz, acomienzos del siglo 
XX existfa una marcada dicotomfa entre dos visiones de Ia 
educaci6n artistica: una, vinculada al concepto moderno 

de arte (creatividad, sensibilidad personal, etc.}; otra, 

instrumental-econ6mica, orientada a la formaci6n de 
recursos humanos para beneficiar el desarrollo industrial 
y el crecimiento econ6mico. Mientras la segunda visi6n 
nos remite al caso antes observado de la Escuela de Artes 
y Oficios, la primera, nos lleva a los albores de las Bellas 

Artes en el medio local. 
En el aiio 1849, memento de fundaci6n de Ia Escuela 

de Artes y Oficios, tambien tuvo Iugar la apertura de 
la Academia de Pintura, establecimiento cuyo primer 
Director fue el pintor napolitano Alejandro Cicarelli. 

Los fines de la instituci6n, seglin Reglamento publicado 
a comienzos de 1849, eran "la enseiianza elemental del 

dibujo, para servir de introduccion a todos los ramos 
de artes que suponen su conocimento" teniendo como 
prioridad impartir "un curso complete de pintura 
hist6rica para los alumnos de nlimero de la Academia." 

En r8s8, la Academia se transform6 en Secci6n de 
Bellas Artes, y la nueva denominaci6n incorpor6 la 
enseiianza artistica al Institute Nacional, preludiando su 
reconocimiento definitive como parte de la Universidad 
de Chile a fines de la tercera decada del siglo XX. 

El interes de vincular la enseiianza artistica a fines 

pr<icticos, reconoce importantes antecedentes en el 
periodo como Director de la Escuela de Bellas Artes del 
escultor Virginio Arias (rgoo-rgn), af<in que motiv6 una 
dura oposici6n de los sectores partidarios del "arte puro", 

y muy en particular, del pintor Pedro Lira, antiguo 
Director del establecimiento. Lo cierto es que pese a haber 
sido bastante impopular, la gesti6n de Arias se encontr6 
en sus inicios con una Escuela de Bellas Artes integrada 

por un reducido nUmero de profesores y estudiantes, 
ubicada en una deteriorada casa de calle Maturana, 

para decantar en el Centenario de la RepUblica con la 

inauguraci6n del Museo de Bellas Artes, y del nuevo local 
para la Escuela ubicado junto a dicho edificio (actual 
Museo de Arte Contempor<ineo}. A juicio del propio Arias, 
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Bellas Artes "se encontraba a fines de rgoo, m€:nos que a 
la altura de lo que habia side en r8s8". 

En el aflo 1904, el debate sobre la importancia de 
asociar la actividad artistica al imbito productive llega 

incluso al Congreso Nacional. Un articulo publicado en 
El Mercurio, respaldaba la propuesta gubernamental de 
asignar un item dentro del presupuesto de Instrucci6n 

PUblica al establecimiento de "una escuela de arte 
decorative y de arte aplicado a la industria". El citado 
articulo, donde no deja de Hamar la atenci6n que se 
hable de arte decorative o de arte aplicado a la industria 
como t€:rminos distintos, argumentaba su posiciOn en los 
siguientes t€:rminos: 

... Pocas veces se habia agregado al presupuesto de Instrucci6n 
PUblica un item que interesara mas directamente a los obreros, a 
los que trabajan, a los que tienen el derecho de pedir al Estado que 
su enseilanza sea enderezada a las necesidades i conveniencias 
de la actividad productora del pais ... 

Lo anterior, remite por un lade al mundo popular 
(los obreros, los que trabajan); por otro, a un Estado 
benefactor, y tambi€:n a la industria local. Sobre la 
necesidad de fomentar tal enseflanza, se seilalaba como 
los objetivos para el establecimiento: 

... dar al joven los conocimientos necesarios para que su producto 
sea mas i mas perfecto, para que se ada pte al gusto del pUblico, 
para que pueda seguir las transformaciones del espiritu del 
consumidor, para que deje de ser la obra rutinaria i vulgar 
que facilmente es vencida en la competencia por el trabajo 
estranjero, i llegue a ser una produccion tecnicamente perfecta i 
susceptible de progreso indefinido .. 

Es importante que aparezcan en este punto conceptos 
como el "gusto del pUblico", las "transformaciones del 
espiritu del consurnidor" o la competitividad ante la 

importaci6n de productos. El anterior pasaje, nos remite 
tambien a la noci6n de rnercado, todavia incipiente a 
nivellocal en 1904. 

En otro lugar, el articulo retornaba la dicotomia entre 
arte e industria y el sentido de orientar la enseilanza 
artistica a fines prcicticos: 

... La escuela de arte aplicado a la industria seria, pues, no solo 
un elemento poderoso para elevar el nivel general de la cultura, 



tendiendo a formar el gusto, sino que, ademas, constituiria la 
manera mas pnictica e inmediata de fomentar la produccion 
industrial del pais, mejorando sus resultados, i haciendolos, en 
consecuencia, valer mas .. 

Esto Ultimo, nos lleva a otra noci6n relevante para un 
acercamiento como el que intentamos aqui: el valor 
agregado, importante para las distinciones entre el 
ambito artfstico, la artesania, los oficios y el diseiio. 

Durante el mismo aiio, Emilio Rodriguez Mendoza 
abordaba la discusi6n en un texto publicado en los Anales 
de Ia U niversidad de Chile: 

... Es justa i prudente buscar la utilidad practtca de los 
conocimientos que da el Estado ... Hay en Paris una escuela que 
no debemos perder de vista, al buscar para nuestra educaciOn 
artistica las saludables asimilaciones del progreso: aludimos ala 
Escuela de Artes Decorativas ... De esa Escuela salen los pintores 
que ejecutan el admirable decorado de cada pieza que se estrena 
i los escultores ornamentales que dan vida al enorme comercio 
que invade el mundo con innumerables articulos de bronce, 
ceramtca, etc Los dibujantes i compositores de las f3.bricas 
de tapices de Gobelins i Aubusson salen de esa misma Escuela, 
como tam bien los diseiiadores de muebles, cuyos modelos se los 
disputan todas las fclbricas ... En una palabra, bien puede decirse 
que toda la industria artistica francesa sale de la admirable 
Escuela de Artes Decorativas, establecimiento en el cual estudi6 
el seiior Arias ... 

Llama la atenci6n que el autor, adem<is de referirse a los 
pintores o dibujantes, aluda en su texto a los "diseiiadores 

de muebles", en tiempos donde el diseiio era un concepto 

que estaba lejos de su reconocimiento no s6lo en el pais. 
Tambien podemos inferir tras las lineas anteriores, que 
el paso como alumno del escultor Virginio Arias por la 
Escuela de Artes Decorativas de Paris pudo ser relevante 

en la orientaci6n que propuso llevar adelante en la 
Escuela de Bellas Artes durante sus alios como Director. 

En palabras del propio Arias, en 1906 inici6 sus 
actividades la Escuela de Artes Decorativas, secci6n de 

la Escuela de Bellas Artes que por razones a investigar 
adquiri6 el rango de establecimiento independiente, 
operando incluso en un local arrendado, distinto a la 
casa de calle Maturana. El propio Director, abordaba a 
medias tintas tal situaci6n seilalando que dirigi6: 
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una nota respetuosa al Seiior Ministro de Instrucd6n de aquel 
ent6nces, esponiendole los inconvenientes de esa medida, dado 
que la Seccion Decorativa podia funcionar c6modamente ide una 
manera econ6mica en el recinto de la Escuela de Bellas Artes ... 

SegUn Arias, en el local de Maturana habia espado 
suficiente para construir galpones aptos para el 
fundonamiento de Artes Decorativas sin necesidad 
de incurrir en mayores gastos y tambien le recordaba 
al Ministro que "en el nuevo edificio que se construye 
[actual Museo de Arte ContemporS.neo], se reservaban 
departamentos espaciosos destinados ala Seccion." 

Por su parte, Moises Vargas difiere en parte de la 
versiOn de Arias, seiialando que Artes Decorativas abriO 
sus cursos en junio de 1907, con un alumnado compuesto 
por 97 hombres y 67 mujeres. Como Director, fue designado 
el periodista y critico de arte Manuel Rodriguez Mendoza, 
que anteriormente se habia desempeiiado como Secretario 
de la Embajada Chilena en Francia y COnsul General en 
Espaiia. 

El cuerpo de academicos que desempeiiO labores en la 
instituciOn, estaba integrado porel escultor chilena SimOn 
Gonzalez, mas ungrupo de profesores catalanes que fueron 
contratados en Europa por el Gobierno: Antonio Cam pins, 
Antonio Coli y Pi, Juan PIS. y Baldomero Cabre. Los cursos 
impartidos fueron escultura ornamental, decorativa y 
aplicada a la arquitectura, que comprendia trabajos de 
tallado en madera y modelado en piedra o m3.rmol; dibujo 
ornamental y pintura decorativa, que abarcaba el estudio 
de los estilos histOricos de ornamentaciOn; fundiciOn 
artistica, que abordaba el trabajo del metal con moldes 
y vaciado. 

En la memoria presentada al Congreso en el aiio 
1908 por el Ministro de Instrucci6n PUblica Domingo 
Amunategui Solar, se dej6 constancia de que a menos de 

un aiio de su apertura la Escuela de Artes Decorativas 
no gozaba de un buen funcionamiento, y que ante dicha 
situaci6n, 

El Gobierno ha creido conveniente colocar esta Escuela, como 
siempre lo ha estado la de Bellas Artes, bajo la dependencia 
inmediata del Consejo de Instrucci6n PUblica, afin de que esta 
alta corporaci6n examine el estado actual del establecimiento i 
los medios eficaces para mejorarlo. 
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Asi, tras su breve vida como entidad independiente y 
que no estuvo exenta de controversias, Artes Decorativas 
se traslad6 junto a la Escuela de Bellas Artes al nuevo 
edificio del Parque Forestal, ubicado a un costado del 
Museo, y que fue inaugurado en el afio 1910 con motivo 
del Centenario de Ia RepUblica. 

El grupo de actividades que conformaba Ia Secci6n 
-mas algunos cursos dedicados al grabado en madera-, 
mantuvo una precaria actividad hasta 1927, memento 
de una importante reforma en la educaci6n artistica, 
en calidad de estudios complementarios a la enseiianza 

de la Arquitectura. Respecto al devenir de este espacio 
entre comienzos del siglo XX y los cambios suscitados a 
fines de los aftos 20, el relato del profesor Jose Perotti es 
elocuente: 

En el s6tano de laAcademiade Bellas Artes, existia una Escuela de 
Artes Aplicadas. Vegetaba al margen del panorama educacional. 
Nose le asignaba importancia de ninguna especie. iEra el reinado 
del arte puro!. .. Su enseiianza, de acuerdo al ritmo estetico de la 
epoca, se limitaba a reproducir invariablemente el insubstancial 
y frio modelo de los estilos hist6ricos. 

Otro artista y docente de la Escuela de Bellas Artes, 
Ricardo Rich6n~Brunet, abordaba tambien aspectos de 
importancia en torno a Artes Decorativas: el alumnado 

bacia el cual se orient6 esta educaci6n y las relaciones 
que se buscaba establecer con la industria, sefi.alando que 

estos curses fueron destinados: 

Principalmente a fomentar la cultura de las clases populares: 
su objeto era el de dar a los obreros de ciertas industrias de lujo 
prindpios de cultura artistica y nociones de la tecnica de estas 
industrias. 

De forma paradojal, el mismo autor agregaba en otro 

Iugar del texto que: 

Los trabajos que se ejecutaban en los talleres en que fundonaban 
los distintos cursos no tenian -exceptuando el taller de amoldado 
y el de desbaste de marmol- ninglln car:icter industrial y 
comercial. 

En 1928, y a instancias del pintor y mustco Carlos 
Isamitt, entonces Director de la Escuela de Bellas Artes, 
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se da origen a la Escuela de Artes Aplicadas, entidad que 

reemplaza al grupo de curses que comprendia la Escuela 
de Artes Decorativas, traslad<indose esta instituci6n 
desde las escasas salas que ocupaba en Bellas Artes, hasta 
una propiedad en la calle Arturo Prat. Tal gesti6n, estuvo 
enmarcada dentro de la reforma a la enseiianza artfstica 
que el Director impuls6 por entonces, y que seiialaba 

como sus objetivos 

Difundir los conceptos estCticos que inspiran al mundo moderno; 
contribuir al mejor conocimiento de las grandes culturas 
pretCritas y estimular la formaci6n de un arte nacional basado 
en elementos propios. 

Para ello, seiialaba Isamitt, "hemos desterrado desde 
el primer momenta la copia servil de los modelos 

hist6ricos que antes constituia la base fundamental de 
la enseiianza", al tiempo que la Escuela centraba sus 

esfuerzos pedag6gicos en el estudio de 

Un conjunto de elementos fundamentales, subordinados a leyes 
propias que es necesario conocer si se quieren abordar con E!xito 
realizaciones mas complejas. Tales elementos son las lineas, 
los volllmenes y los colores, considerados abstractamente, 
y subordinados a las leyes de armenia y ritmo que el amilisis 
descubre universalmente en todas las grandes producciones del 
arte pliistico. 

En sintesis, podemos decir que la impronta del Director 
era Ia formaci6n de un "arte nacional", capaz de 
proyectarse desde lo "popular-local" hacia lo "universal", 
que pudiera ser reflejo de su contexte y producto de la 
sociedad que le daba lugar. 

Entre los objetivos contemplados para Ia Escuela de 
Artes Aplicadas, estuvieron: 

Llevar hasta la vida diaria de nuestro pueblo la idea estCtica 
que contribuir.i a refinar su sensibilidad ... ", asi tambiCn "ser la 
piedra angular en que han de cimentarse numerosas industrias, 
que, faltas de una base ttknica y artistica suficiente, no habian 
logrado hasta el dia de hoy desarrollar sus posibilidades" 

Lo que recordaba la discusi6n proveniente de principios 
del siglo XX. Desde comienzos de 1928, se impartieron en 
las dependencias del Parque Forestal cursos de cer<imica, 
encuadernaci6n artistica, escenograffa y afiche, cuyos 
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respectivos profesores fueron Carlos Hassmann, Abelardo 
Bustamante (Paschin) e Isaias CabezOn. Sobre las 

dificultades enfrentadas en el proceso reformista que 
aspiraba a dar un definitive impulso a las artes aplicadas 
tras los intentos fallidos de las decadas precedentes, el 
propio Isamitt seiialaba en r96r: 

Hubo muchas circunstancias que hoy me parecen de mezquindad 
cuando recuerdo esos a:fios. El grupo de artistas que constituian 
como quien dice las fuerzas conservadoras en arte estaba 
representado poT la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Ellos 
fueron la resistencia a toda innovaci6n. Con todo logre se creara 
la secd6n vespertina de artes decorativas que fue la base de lo 
que despues el profesor Perotti constituy6 en Escuela separada 
[Artes Aplicadas]. La casa de esa Escuela me cupo adquirirla y la 
preferi en ese barrio [Avenida Matta] por ser un centro popular. 

Paradojalmente, tras los esfuerzos que el Director 
Isamitt habia realizado desde 1927 por otorgar una nueva 
orientaci6n a la Escuela de Bellas Artes -de la cual 
dependia Artes Aplicadas-, esta fue cerrada a fines de 
1928, con posterioridad al SalOn Oficial realizado en el mes 
de octubre y declarada en reestructuraciOn. Tal decisiOn 
fue tomada por Pablo Ramirez , Ministro de Hacienda 

que durante el periodo asume tambien la cartera de 
Instrucci6n PUblica, quien decreta el cierre· temporal 
del establecimiento para destinar el presupuesto anual 

de 1929 al envio de un grupo de profesores y alumnos de 
Bellas Artes a cursar un perfeccionamiento en Europa. El 
Ministro, definia la situaciOn de la siguiente manera: 

ENViO AL EXTRANJERO. -En la necesidad de afrontar de una 
vez en forma definitiva el mejoramiento de la Escuela de Bellas 
Artes, se enviar<in a estudiar, debidamente controlados, a r9 
profesores y a IS alumnos para que estudien y se prefeccionen en 
los ramos que a cada uno se les indicani, con la obligaci6n de que 
a su vuelta al pais puedan dedicarse con exito a la ense:fianza en 
la Academia de Bellas Artes yen la Escuela de Artes Aplicadas. 
ACADEMIA DE BELLAS ARTES: -El Gobierno ha estimado 
necesaria la suspensiOn de sus actividades por un plaza de tres 
aiios y se establece que tendr<i por objeto el perfeccionamiento 
de aquellas personas que posean un verdadero temperamento 
artistico. Se regir<i por un reglamento que se dictar<i de acuerdo 
con los estudios que hagan los pensionados en el extranjero. 
ESCUELA DE ARTES APLICADAS: -Seguir::i funcionando con los 
mismos cursos que en la actualidad. Se terminar<i el horno para 
la clase de cer<imica y se contratar::i un profesor de Tallado en 
Madera y otra profesora de tejidos. El Gobierno invertir::i una 
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gruesa suma en la edificaciOn de la propiedad que se com prO para 
ese objeto en la calle Arturo Prat, a fin de que al termino de 
los estudios de los profesores y alumnos que se especializar<in 
en Artes Aplicadas este en condiciones de funcionar con toda 
comodidad". 

La coyuntura de los afios 1928-1929, constituye uno de 
los mementos mas relevantes en torno al devenir de las 
Artes Aplicadas en el medic local. Entre los enfoques 
vigentes, es comUn la idea de que los becarios, tenian 
como misiOn paralela al perfeccionamiento en sus 
respectivas carreras artisticas, asimilar distintas tecnicas 
de arte aplicado que pudiesen significar un conocimiento 

pr<ictico aplicable a su regreso. Sin embargo, el viaje 
y retorno de este grupo de artistas coincidiO con la 
transiciOn entre el primer Gobierno de Carlos Ib<ifiez y 
la segunda presidencia de Arturo Alessandri, memento 
de gran inestabilidad politica, econOmica y social, 
donde no deja de ser aspecto de interes que la Escuela 
de Artes Aplicadas haya mantenido actividad durante los 
aiios en que Bellas Artes estuvo cerrada. La discusiOn 
hasta hoy, parece centrarse entre los autores que han 
seiialado la intervenci6n de Ramirez como un gesto de 
modernidad (Galaz-Ivelic), versus !a lectura de dichos 
sucesos como una desarticulaci6n del campo artistico 
y la autonomia que €:ste habia logrado construir hasta 
entonces {Mellado). Tras la arremetida del Ministro y la 
modificaciOn general a la Instrucci6n PUblica que €:ste 
impuso en octubre de 1928, la Dictadura se encontr6 con 
un factor no contemplado y que signific6 un escenario 
cada vez mas dificil a sus Ultimos aiios: la Depresi6n 
Mundial. Luego de un comienzo en€:rgico, caracterizado 
por una amplia renovaci6n de la burocracia estatal, el 
importante desarrollo de obras ptiblicas y la promoci6n 
de un sentido industrialista y autoabastecedor, el 
crecimiento realizado a base del endeudamiento externo 
(principalmente de Estados Unidos) llev6 al pais a una 

grave crisis econ6mica, y la moci6n de cerrar la Escuela 
de Bellas Artes hasta 1931 no prosper6. Los becados, en 
su gran mayoria, debieron regresar antes de cumplir el 

periodo estipulado para sus estudios en Europa. 
Las tensiones del ambito politico se vieron 

nuevamente reflejadas en el ambito docente y artistico: 

la reestructuraci6n llevada adelante por Ramirez, habia 



incorporado la Escuela de Bellas Artes a la Universidad 
de Chile por Decreto Supremo, lo que ademas determin6 
Ia formaci6n de Ia Facultad de Ciencias y Artes Aplicadas 
en r929, a la cual tambien pertenecian el Conservatorio 
Nacional de MUsica y Ia Escuela de Artes Aplicadas. Bellas 
Artes, reinici6 sus actividades en 1930 teniendo como 
Director a Julio Fossa CalderOn y bajo "el signo del m<is 
rancio academicismo" en palabras del artista y alumno 
Carlos Hermosilla. Ante esta situaci6n y en el ocaso de la 
Dictadura: 

Un grupo de artistas apoyado por alumnos inconformistas 
aprovech6 la caida del Gobierno [julio de r931], se apoder6 
revolucionariamente del establecimiento y oblig6 a las nuevas 
autoridades a realizar una importante reforma." 

Asi, en 1932, surgia la Facultad de Bellas Artes, a 
la cual pertenecieron el Conservatorio Nacional, el 

Instituto de ExtensiOn y la Escuela de Artes Pl8.sticas; 
esta Ultima estaba integrada por Ia Academia de Bellas 

Artes y la Escuela de Artes Aplicadas. En este punto, 
no debe perderse de vista algo que pasa de ser sOlo una 
denominaci6n administrativa pese a los sucesivos cam bios 
de la epoca: se seguia hablando de "Academia", para el caso 
de las Bellas Artes, y de "Escuela" o "Secci6n" respecto a 
Artes Aplicadas; ello revela que el car<icter jerirquico o 
el elitismo existente en la primera instituciOn respecto 
a la segunda, estaba muy lejos de desaparecer al interior 
de la Facultad. 

Por otra parte, Ia comparaciOn dellistado de artistas 
que partieron a Europa, y los que a su regreso se 
integraron a las labores docentes en la Escuela de Artes 
Aplicadas nos mueve a otro terreno de dudas. GCmil 
era la posiciOn real de los becados respecto a las Artes 
Aplicadas?, GHabian compartido la voluntad del Ministro 
Ramirez de otorgar un senti do "titil" a la presencia del 

arte en Chile? Lo cierto es que varias de las industrias que 

el viaje en cuestiOn supuestamente beneficiaria, tenian 
a la fecha un desarrollo propio que superaba con creces 
lo realizado desde el medio artistico; fue el caso de las 
artes gr8.ficas, que no sOlo habian sido "escuela" para un 
numeroso grupo de personas formadas al interior de las 
imprentas yen el medio editorial o periodistico; tam bien 
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asimilaron con prestancia innovaciones t€cnicas como la 
linotipia, el fotograbado, la estereotipia, o el silkscreen, 
que pasaron "por el lado" de los artistas locales desde 
las Ultimas d€cadas del siglo XIX. Tampoco es menos 

contradictorio que Camilo Mori e Isaias Cabez6n, 
precursores del cartelismo en el medio local e inspectores 
de estudios para el viaje de los becados, a quienes el decreto 
00549 de 1929 asignaba la tarea de perfeccionarse en 
"organizaci6n de Museos, Academias y Escuelas de Artes 
Aplicadas", a su regreso no mantuvieron relaci6n alguna 
con Ia entidad del barrio Avenida Matta. Las pugnas por 

el control de la enseiianza artistica, o mejor dicho, por su 
administraci6n, tras el aiio 1928 que signific6 el cierre de 
la Escuela de Bellas Artes, la "gracia" del Ministro para 
algunos y la postergaci6n para otros, en pal a bras de Carlos 
Isamitt, habian sido "el resultado de combinaciones de 
descontentos e incomprensiones, donde no s6lo actuaban 
artistas, sino politicos". 

2.3. ARTESANOS, ARTISTAS Y ARTIFICES 

En relaci6n al rumbo seguido por Artes Aplicadas tras el 
ocaso de la Dictadura de Ibaiiez en 1931 y el movimiento 
que desencaden6 una nueva reforma de la enseiianza 
artistica al aiio siguiente, un prospecto emitido en 1933 
seiialaba: 

El arte que comprende estas actividades calificadas como artes 
'menores' o 'aplicadas', no contaban en el pais con una Escuela 
donde se hicieran estudios destinados a resolver estos complejos 
problemas de creaci6n y se difundieran los medios recnicos 
correspondientes. 

Por otra parte, calificaba la apertura de la escuela como 
"el primer esfuerzo de la Universidad de Chile para 

propiciar en el pais esta enseiianza". Seglln el documento, 
Ia instituci6n tenia como objetivos formar: 

En orden de oficios y profesiones, los artesanos, los artifices y los 
profesores de tem:iticas de arte aplicado que deben tomar una 
partidpad6n directa y eficaz en nuestras incipientes industrias 
artisticas, 

En un espacio que buscaba poner al alumnado en 
contacto directo con la fabricaci6n. En cuanto al plan de 
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estudios implementado, la Escuela dividia su actividad 
en los siguientes talleres: Artes del Fuego, que abarcaba 
la cercimica y el esmalte sabre metal o vidrio; Artes de los 
Metales, dedicado a la fundici6n, forja y repujado; Artes 
Textiles, que abordaba el tejido en sus distintos procesos 
y aplicaciones, y por Ultimo, Artes Grcificas, con curses de 
grabado, impresi6n, afiche y encuadernaci6n artistica. 
En 1934, fue incorporado el Taller de Artes de la Madera, 
que dedic6 su actividad a la ebanisteria y el tallado. 

SegUn Reglamento aprobado por rectoria en 1936, la 
Escuela de Artes Aplicadas otorgaba grado universitario 

para quienes cursaban estudios de artifice o profesor 

en arte aplicado, mientras que para los artesanos que 
asistian al ciclo elemental en regimen diurno otorgaba 
un Certificado de Artesania General cumplidos los dos 

aiios de estudio que comprendia, mas la menci6n segUn el 
taller de especializaci6n cursado. Otra opci6n importante 
para el artesanado fueron los curses nocturnes del 
establecimiento, que cumplidos sus tres a-iios de 
duraci6n, permitian optar a un Certificado de Artesania 
en especialidades como cer<imica, vitral, esmalte sabre 
metales, grabado, encuadernaci6n, tejido al telar, afiche 
y ebanisteria. 

Para comprender la apreciaci6n que en 1937 existia 
al interior de la enseiianza artistica respecto a Artes 
Aplicadas, es pertinente invocar lo seiialado por Jorge 
Letelier, en la Revista de Arte, publicaci6n de la Facultad: 

Su situaci6n en ese sector sur de la Avenida Matta, barrio 
popular y populoso, la esconde un tanto a muchos aficionados, 
que la visitarian mas facilmente si estuviese ubicada en un 
local m<is centrico. En cambia, en el sentido de la educaci6n del 
pueblo, los servicios que por su colocaci6n misma puede prestar 
son tanto m<is eficaces y efectivos. Son muchos los elementos del 
pueblo que la Escuela puede reclutar, para iniciarlos en una via 
de mejoramiento espiritual y de positivo beneficia. 

Respecto a las diferencias entre Artes Aplicadas y 
Bellas Artes, Fernando Marcos (1919), artista y docente 
que curs6 estudios en ambas instituciones durante los 
aiios treinta y cuarenta, indica el contraste entre uno 
y otro establecimiento, donde Bellas Artes registraba 

una presencia mayoritaria de alumnos provenientes 

de sectores acomodados, asi tambien de estudiantes 



mujeres. Por su lado, Artes Aplicadas se caracterizaba 
por ser una escuela integrada en su mayoria por alumnos 
provenientes de sect ores urbane populares y de localidades 
rurales cercanas a la capital. Marcos destaca tambit~n 
como proceso importante la vinculaciOn de mundos que 
la Escuela produjo entre los obreros o hijos de estes, y 
los artistas que frecuentaron el establecimiento. Ello 
era destacado en los siguientes terminos por un nuevo 
prospecto dado a las prensas en 1934: 

.. .la Escuela de Artes Aplicadas cumple un alto fin social porque 
a sus talleres diurnos y nocturnos concurren no sOlo los artistas 
que tratan de resolver problemas pllisticos, sino tambien 
empleados y obreros que aspiran al dominio de una tecnica o 
de un oficio artistico que les obliga a Crear formas, a veneer la 
rutina imitativa y a desenvolver su expresi6n estetica. 

En relaci6n a tal intercambio, artistas de origen modesto 
que pudieron dejar huella en las distintas generaciones de 
graficos formados en esta escuela son Carlos Hermosilla 
y Pedro Lobos, cuya dedicaci6n a temas vermiculos fue 
un referente para grafistas contemporcineos a ellos como 
Carlos Sagredo, asi tambien para los egresados de los 
cincuenta y los sesenta, donde cabe seiialar el trabajo 
de Waldo Gonzcilez y de Vicente Larrea; ambos, tuvieron 
ademcis participaci6n importante en el reconocimiento 
profesional del disefio grafico, proceso ocurrido en la 
transici6n a los aiios setenta. 

2.4. LAS DECADAS CENTRALES 

La mayor dificultad a enfrentar por cualquier esfuerzo 
investigative en torno a la Escuela de Artes Aplicadas, 
es que la concentraci6n de material informative se 
encuentra en la primera y cuarta decada de actividad 
(los aiios 30 y 6o), debido a que ambos hordes hist6ricos 
involucran periodos de conflictos administrativos, de 
inestabilidad politica, y de reformas en la enseiianza 
artistica o superior, mientras las decadas centrales 
(los aiios 40 y so), implican una menor disponibilidad 

de documentaci6n escrita, registros visuales u otras 
fuentes; mcis, la opci6n actual de contar con un mimero 
considerable de testimonies orales amerita un trabajo 
que a la fecha esta pendiente. Muy lejos de pensar que 
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el tramo en cuesti6n fue un periodo de estabilidad para 
la Escuela, y mucho menos para el pais (Frente Popular, 
Ley de Defensa de la Democracia, Segunda Presidencia 
de Ibanez, estrecha elecci6n de Alessandri en rgsS), lo 
relevante sera dilucidar por que Artes Aplicadas no lagrO 
consolidar un proyecto a largo plaza en el medio nacional, 
vale decir, la proyecci6n del quehacer artistico hacia el 

ambito productive, y la conjunci6n de mundos entre el 
arte, lo popular-local y la producci6n, si su vida estuvo 

enmarcada justamente por la etapa conocida como el 
modele desarrollista, donde el anhelo de una "industria 

Escuela de Artes nacional" y conceptos como "producto chilena" o "hecho 
Decorativas- Santiago. en Chile", en boga desde el primer periodo de Ib<iiiez a 

fines de los aiios 20, mantuvieron vigencia por varias 
decadas. 

Atd.s hablamos de los problemas que siempre 
rondaron a la instituci6n de Avenida Matta, y distintos 
testimonies dej an constancia de esto ya en la decada de los 
30: " ... el estado del edificio en que funciona esta Escuela 

es muy poco satisfactorio ... "; " ... A pesar de la estrechez 
de medias materiales en que la Escuela desenvuelve sus 

labores y que pone obstaculos a su desarrollo ... "; " ... el 
hierro forjado o la fundici6n exigen, con el sacrificio 

constante del operario, herramientas y elementos de 
que la Escuela carece casi en absolute ... " El escultor jose 
Perotti, primer director del establecimiento entre los 

aiios 1928 y 1956, abordaba tales circunstancias de forma 
explicita, al tiempo que asumia la oposici6n de fuerzas 
que significaba avanzar hacia la industria, por un lado, y 
promover el valor del oficio y la manualidad, por otro: 

En lo que se refiere a la colaboraci6n de la Escuela de Artes 
Aplicadas dentro de las actividades industriales del pais, 
podemos decir que, si bien su enseiianza no es especificamente 
industrial porque no cuenta con los equipos necesarios para ello 
y, por otra parte, una enseiianza de esa indole la alejaria de su 
principal objetivo, la preparaci6n tecnica y artistica que imparte 
y su produccci6n junto con lade sus egresados, est:in destinadas 
a influir favorablemente en el desarrollo industrial del pais .. 

Durante los aiios cuarenta y cincuenta, a las dificultades 
del dia a dia, se fue sumando el cuestionamiento del 
caracter "universitario" del establecimiento y la decada 



de los sesenta, trajo en sus tiltimos aiios Ia Reforma 

Universitaria, momenta hacia el cualla Escuela: 

Se transform6 en un hervidero de posiciones contrapuestas. 
Estaban los que enfocaban el aprendizaje de los alumnos desde 
el plano uknico y los que acentuaban los elementos esteticos. 
Por cierto, bubo conflictos tarnbien entre renovadores y 
conservadores. 

Quienes bogaban por el reconocimiento profesional 
del diseiio, partieron a las nuevas instalaciones que 

se habian construido en Cerrillos , los que seguian 
defendiendo a las Artes Aplicadas, se quedaron en Arturo 
Prat hasta el ocaso de la Escuela. Fue un momenta de 
posturas energicas, de anhelos grupales, pero tam bien de 
incomprensi6n y desencuentros, donde un largo trayecto 
hist6rico se dispersaba por la tensiOn acumulada y los 
cambios postergados durante muchos afios. 

El proyecto implementado por Artes Aplicadas en 
nuestro medio, constituye un modele de ensefianza 
singular y hasta la fecha, no ha existido otra instituci6n 
abocada a impartir una educaci6n estetico-funcional de 
car<icter transversal, abierta a la sociedad chilena en 
su conjunto, con un car<icter integrador de contenidos 

y practicas provenientes de diversos sectores sociales. 
Lo anterior, resulta importante en cuanto el diseiio en 
Chile, tiene basta hoy como tarea pendiente consolidar 
un arraigo en su propio media, horizontalizando su 
quehacer, para adquirir real impacto sabre la vida 
nacional. 

3· CONCLUSIONES 

Abordar el precedente seiialado por la Escuela de Artes 
y Oficios, o la Escuela de Artes Aplicadas, implica un 
trabajo que debe atender principalmente a tres <imbitos: 
los conocimientos que ambas escuelas entregaron (la 
enseiianza), lo que estas instituciones fueron capaces de 
producir {la industria), y la percepci6n social sobre cada 
instituci6n y el universe surgido de ella (el uso, la vida 
diaria). Por su distancia hist6rica, Artes y Oficios sOlo 
permite acceder al testimonio oral de quienes tuvieron 
relaci6n con estaentidad en sus Ultimos aiios; sin embargo, 
la amplia disponibilidad de documentaci6n escrita y 
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LA ENSENANZA 

DEL DISENO SE 

VERTICALIZO 
EN EXTREMO 

visual nos anima a emprender esfuerzos investigativos 
desde nuestra area, que permitan comprender cu3.1 es el 
Iugar que ocupa esta Escuela dentro del proceso hist6rico 
que dio Iugar al disefio en Chile. Por su lado, Artes 
Aplicadas pareciera mostrar un panorama inverso, donde 
a la menor disponibilidad de documentaci6n escrita y 
visual, resulta posible oponer el relata oral de numerosas 
personas que desarrollaron actividades en la instituci6n, 
cuyo testimonio es relevante atender hoy. 

En el escenario de la segunda mitad de los setenta, 
precisamente cuando ambas escuelas desaparecieron del 
panorama educacional, tanto lo 'popular-local' como 
lo 'tecnico' cayeron en desmedro dentro de la nueva 
orientaci6n adoptada por Ia ense-iianza del dise-iio en el 
medio nacional. Lo primero, sufri6 descredito dada su 
asociaci6n al discurso de la izquierda, y fue visto como 
sin6nimo de un mundo en atraso (lo precolombino, lo 
latinoamericano), del cual el dise-iio debia desentenderse 
para sintonizar con los nuevos aires internacionalistas 
propugnados por el regimen militar. Lo segundo, fue visto 
como sin6nimo de un medio no dirigente, identificado 
con el "hacer" y un entorno de trabajo que no calzaba 
en el nuevo formato que se busc6 para Ia ense-iianza 
profesional del diseiio. En los casos mas criticos, las 
escuelas se transformaron en un modesto apendice de la 
ense-iianza de la arquitectura, asi tambien en reducto de 
quienes no lograban insertarse en dicho ambito 0 en el 
medio artfstico. 

Ademas de dar la espalda a lo popular-local, Ia 
ense:iianza del dise:iio se verticaliz6 en extremo, donde Ia 
educaci6n alternativa que la Escuela de Artes Aplicadas 
habia representado no s6lo a la formaci6n artistica 
tradicional, sino a la educaci6n superior chilena, fue 
desplazada por una instrucci6n mas acorde a la entrega 
regular de nociones que a Ia "experiencia" del aprendizaje 
que tanto habia interesado a Jose Perotti en sus tiempos 
de Director en Artes Aplicadas. En los aiios de crisis y 
revisiOn que originaron el reconocimiento institucional 
del diseiio, el paso abrupto de una formaci6n a otra, hizo 
tabla rasa de todo un legado que cada vez adquiri6 menor 
visibilidad para la enseiianza en el area. 

Para finalizar, importa destacar aqui el car3.cter 
popular de los albores del disefio en Chile; tanto al 
nivel de los sectores sociales a los que estuvo destinada 
la instrucciOn de las escuelas observadas, como en sus 



contenidos y producci6n, en el caso de Artes Aplicadas. 
Si los Ultimos a:iios de esta Escuela motivaron una critica 
dura por parte del alumnado y algunos profesores dada 
la indefinicion del plantel ante el avance del dise:iio 
como concepto en el medio nacionalt tampoco es menos 
cierto que una transici6n gradual entre lo realizado por 
la instituci6n durante varias decadas y el reconocimiento 
profesional del dise:iio en Chile, pudo contribuir al 
surgimiento de una disciplina capaz de transitar desde lo 
local, a lo universal. 

Notas: 

' Err•hufiz. Luis Hern<in; Histcria de un Orea marginal. La enseiiomza artistica en Chile b797·1993). San

tiago. Ediciones Univorsidad Cat61ica de Chile, 1994, p. s6. 

:> El ano 1967, ha sido cor.siderado aqui como borde para el caso de Artes Aplkadas. per''" el momenta 

cuandc Ia discusi6n sobre el rumbo que debia tomar Ia enseiiaru:a se hizo mas evidente, iniciando as( el 

declive instituc:io~al de esta escueia, proceso que en rigor at>arca Ia transici6n entre los aiios sesenta y 

setenta. 

3 No en vano, las tensiones seiialadas, ''"obraron vigenda a principios de los So en Ia disc:usi6n dise~c

ingenieria, susc:itada en Ia Univer<idad de Santiago segUn testimonio del profesor Oscar Rios, quien form6 

parte de Ia Escuela de Dis<'.iio que fundon6 en esta casa de estudios durante algunos aiios. 

4 Decretos de Gobierno. "t.scuel~ de Art<'.s y Oficios. Circ:ular a los lmender.tes . Santiago. marzo 6 de 

1849. An~les de Ia UniV<:rsid•d de Chile, correspondientes al aiio de 1849. p. s. 
5 Ibid. 

6 Err;'izuriz, Luis Herniin; op. cit, p. 55· 

7 Dicho regia men to, fue dictado cl 30 de ~nero de 1851. 

8 Aunque en palabras del Rector de Ia Universidad de Chile Andres Bello, Ia Escuela se encontraW ya 

instalada en ellugar desde el dfa 7 de scptiembre. AI respecto ver Bello, Andris; "Memori~ prcsentada al 

Consejo de Ia Universidad, en sesi6r. deln de marzo de 1854". Anales de Ia Universidad de Chile, Santiago. 

lmpr<'.nta Chilena. enerc-mar~o J.854, p. 17. 

9 jarriez, jules; "Discurso pronunciado" Ia aperwr" de I• Esc:uela de Artes y Oficios, el dia 17 de septiembre 

de 1849". Anales de Ia Universidad de Chile. cor.-e<p-ondientcs alano de 1849. p. n8. 

lO Ibid, p. 1J.9. 

n Ibid, 

12 Oecrctos de Gobicrno, 'Escucia de Artes y Oficios", S•ntiogo, agosto 8 de 1849. Anales de Ia Universi

dad de Chile. correspondicntes al •iio de 1849, p. 30. 

13 )arriez. jules; op. cit, p. 120. 

14 Ibid. Una intenc:i6n afin. sumada a Ia de "crear las directrices de una cultura material propio' fueron 

resor<es en el trabajo dci Grupo de OISeiio industrial de lntec-Corfo, ciirigido por Gui Bonsicp-c entre J.968 y 

l973· Mayores antecedentes en 8-onsiep-c. Gui; Toorla y pr~ctic:a dol Diseiio Industrial . !lorcclono, GuStavo 

Gili, 1-978, p. 7'- Tambi<in: Palm~rol•, Kugo; "Productos y socialismo: Diseiio Industrial Es<atal en Chile". 

En: Rolle. Cloudio (editor); '973· La vida cotidiana de un oiio ~rucial. Santiago, Planeta, ;,oo3. 

1-5 Ibid., p. "'"· 

16 Respecto a los alb-ores de su en«".iianza en el medic local. Mois<is Vargas seiiala ~ue "En agosto de 1858 

comenz6 a funcionar Ia da>e de esculturo ~ corgo del profesor contratado M. Augusto Francois, .) quien 

veinte alios despuo\s, sucedi6 su di<dpuio Nicanor Plaza." Ver: Vargas. Moi•is; Bosquejo de Ia lnstrucciOn 

PUblic.> en Chile. Santiago. lmprenta Barc:elon., l908, p. 3'5· 

'7 jarri<:Z,jules; op. cit, P·"S· 

18 Ibid, p. l<4. 

l9 En 1-908, Ia Solo fa contabo adem;is de Ia Esc:uelo de Oibujo instalada en lo ~apital, con establecimientos 

similare• en lquique, Antofagast.!l, Lo Serena, Volparaiso, Taka. ChiiiOn, ConcepciOn y Valdivio. Vargas, 

Moiso\s; op. cit, pp. 440·443· 

:>o Un esp;.cio ir.termedio, representative de los vinculos entre arte e industria. pudo ser ocupado por 
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los precursoriOS de Ia ilumaoi6n grMtc:a en el media local como Clodomiro Guzmiin, Benito Basterrica, y 

Luis Fernando Rojas, quienes conjugaron estudios en Ia Academia de Pintura a ios vinculos con el media 

de imprenta y Ia "reproducci6n t•knica" de sistemas como Ia litcgrafia o el fotograbado. Para mayores 

anteCedentes ver Alvarez, Pedro: Historia del Oiseno Gr<ifico en Chile. Santiago, Escuela de Diseiio PUC, 

:<oo4, pp. s8.00 y 74-79· 

21 Bello, Andres; op. cit, p. 8. El tratado referido, es el Cur.;o elemental de ciencias matem;iticas, fisicas 

i mec~nicas aplicados a las artes industriales. Dicho textO. escrito por ju!es jorri<>Z y traducido al espanol 

por Francisco Solano P<ir<>Z, fue publicado en seis tomos y constituy6 Ia base para Ia ensenanza en Ia 

Escuela de Artes y Olidos, y en las institudones alines surgidas en las provincias durante Ia segundo 

mitad del siglo XIX. 

22 fern;lnd<>Z, Manuel Salusrio; "Memoria sabre Ia necesidad i medias de fomentar en Chile el estudio 

de las dencias fisico-matem;icicas aplicadas a Ia industria i las artesH. AMies de Ia Universidad de Chile, 

Santiago. lmprenta Chilena, enero·marzo 1854, pp. ~05·206. 

23 Ibid, p. :203. El desta~ado es nuestro. 

:14 Ibid, pp. 203·206, 

25 Ibid, pp. 207-2o8. 

26 En dicho aiio y bajo ~1 Gobierno de Gabriel Gomc<ilez Videla pa.O a formar parte de una nueva in· 

stituci6n: Ia Universidad Tecnica del Estado. 

7.7 jarri<>Z, jules: op. cit, p. 126. 

::>8 Tapia Rojas, R.: Sin cfrulo. El Arte Industrial, n:Jm. 2. Santiago, lmprer.ta Universo, mayo :905. p. 3· 

:29 Vargas, MoisOs; op. cit, p. 379· 

30 Ibid, p. 389. 

31 £n '9"'9· y eras una reforma general de Ia lnstrucdOn PUblica emprendida en octubre de ~928, el 

Mini•tro del ramo Pablo Ramirez. de o.uien veremos mayores antecedentes en relatiOn a Ia Escue Ia de Ar<es 

Aplicadas, seiialaba que Ia ESCUE LA OE ARTES Y OFICIOS impattia cur>os "que torresponden a tres cirdenes 

o categorias de per.;onol t•knico que se utilizo en las industrias: el primer grado atiende a ia preparaci6n 

de operarios y artesanos de los distinms ofic:ios: el segundo grado atiende a Ia formaci6n de cecnicos 

para Ia direcci6n inmediata de talleres, f~bricas y establecimienms industriales; y ei <ercer grado prepara 

lngenieros indust:riales de divers<IS especialidades para Ia direcciOn superior de las industria.." Tambiiin 

seiialaba el Ministro que los tursos de tercer grado solo podian ser impartidos por Ia Escuela de Artes y 

Olicios de Santiago. Ver: Ramirez. Pablo; Ll Nueva Organizaci6n de tos Servicios ~ducacionales. Santiago, 

lmprenta Universo, L929, p. 18. 

3~ ~especto a las posibilid~des y Ia apertura de mundos que esta Escuela permiti6 a! alumnacio, Mois.is 

Vargas seiialab~: "Los alumnos q~e terminan satisfactoriamente sus ""uciios son prefericios 5 otros 

operarios en las maestranzus de los ferroco<riles del EstJdo: y los m5s distinguidos son enviados al 

extranjero para que ingresen a las grandes fabrkas o ~<tablecimienms indusuiales. Asf en 1907 hubo en 

Estados Unidos quince pensionados y tres er. Europa". Vargas, MoisOs; op. cit, p. 380. 

33 Di,.intos f1istoriadores auibuyen tal sentido a Ia productiOn objetual realizada durante Ia epoca colo

nial en Ia Capitania General de Chile. 

34 Err5zuriz, lu>S Hernan; op. cit, p. '7· 

35 Decrems de Gobierr.o, "Reglamento de Ia Academia de ?intura . Anoles de Ia Universidad de Chile, 

correspondientes ol aiio 1849, p. 4. Los alum nos "de nUmero", eran aquellos que en base a las capacidades 

mostradas, ob<enian el respaldo dol Gobierr.o paro m formaci6n, al tiempo que adqui<ian una serie de 

compromises por el apoyo otorgado. 

36 En l908, Moise; Vorgas sei'iulaba en su in forme presentado all Congre;o Cientilico Panamericano, que 

"La ley de 1879 que reorganiz61a direcci6n de Ia enseiianza secundaria, superior y especial coloc61a Escuela 

de Bellas Artes bajo Ia dependenda de Ia Universidad." Ver: Vargas, MoisOs: op. cit, p. 3~6. 

37 Ver: Arias, Virginia: "Memoria HistOric. de Ia Escue Ia de Bellas Artes de Santiago de Chile". Anoies de 

Ia Universidad de Chile, :908, aiio CXXIII, semestre 2, pp. 965-994. 

38 Sin autor: "Arte aplicado a Ia industria". El Mercurio, Santiago, jueves 6 de octubre de 1904, p. 3-

39 Rodriguel Mendoza, Emilio: "1..1 Escueia de Bell~s Art:es de Santiago". Anales de Ia Universidad de Chile, 

Tomo CXIV, S~ntiago, lmprema Cervantes, :904, p. 73~-

40 Arias permanaci6 en Europa entre los a;jos 188~ y 1889, enviado por el Gobierr.o. 

41 Arias, Virginia; op. ci<. 

4:2 Ibid. £1 de>tJcado es nuastro. 

43 Vargas, MoisOs; op. cit, p. 333· 

44 En: Arias, Virginia; op, cit. 

45 Solanich Sotomayor, Enrique; Dibujo y Grabado en Chile. San<iago, Departamento de ExtensiOn Cui· 

tural del Ministerio de Educoci6n,l987, p. 83. 

46 Perotti, jose: "Las Artes Aplitadas en Chile". Revista de Arte, alia I niim. 4. 5ant1ago, Facuitad de Bellas 



Anes Universidad de Chile, diciembre 1934-mar.zo 1935. p. 7· 

47 Rich6n-8runet, Ric•rdo; kla E<cuela de Artes Aplicadas y su porvenir". Revi<ta de Afte, aiio IV nUm. 

19-20. Santiago, Facult<~d de Sellas A<tes Universidad de Chile, 1938, p. 15. El pasaje citado, recoge mucho 

de las premisas que siempre ronda ron a Ia Escuela de Artes y Oficios. 

48 Ibid. 

49 Ver! Perotti, Germ;in; "Perotti y Ia Escue Ia de Aftes Aplicadas~. En: jose Perotti. CatOiogo de Ia e><pos

i<:i6n realizada en el Museo Nacional de Sellas Artes. Santiago. 2003. p. 8. 

so En <eptiembre dee"' aiio, "' seiialaba en Ia Revis.., de Arte que ''en el local de Arruro Prat, est.in en 

construcciOn las instalacion"' adecuadas para el desarrollo de Ia cer;lmica, fundiciOn artfstica, tallado en 

madera, des baste en piedra yen m;lrmol, decor ado, tapiceria y de mils as!)ectos del arte aplir;ado ... " Ver: 

E.G.O.: "La Reforma en Ia Escue Ia de Sellas Arres". Revist<l de Art e. a no 1 nUm. 1. Santiago. Departamento 

de Educ:aciOn Artistic:a del Ministerio de InstructiOn PUblica, septiembre 19<8. p. 7· 

51 Sin autor; "Orientaci6n . Revista de Arte, aiio 1, nUm. 1. S•ntiago, septiembre :9:.8. p. :. 

52 E.G.O.; op. cit, p. 5· 

53 Ibid. p. 3· 

54 Ibid, p. 7· 

55 En: Aliag•, Alfredo; "Breve Historia de lo Pl;istica Chilena, XI/. C•rlos isamittk. En Viaje, nUm. 33$- aiio 

XXVIII, Santiago. septicmbre 1961. p. 33· El enfasis es nuestro. 

La Socied~d Nacion•l de Bellas Artes (SNBA) fue abie,tamente opositora a Ia reforma impulsada por el 

Director lsamitt en Bellos Artes. Mientras Cste proponia un arte que se abriera a "lo universal" desde "lo 

local". lo SNBA, mas cerc:ana a Ia Dictadura lbafiist<l, plante3ba para el campo artfstico un• orientaci6n 

nacion•lista y conservadora ~ue a!)elaba a conceptos como "pureza" o "raza". 

56 Sobre Ia particular gestiOn de "Pablito". como ilam6 al Ministro el propio Carlos lb:liiCl!. ver: Vial, 

Gonzalo; 1-listoria de Chile h891-1973), voiumen IV, La Dict<~duro de lbaiieo: (1925-1931). Santiago. Edito

rial Fundaci6n, 1996. 

57 Ramirez. Pab!o: op. cit, pp. 23-24. 

58 Respecto • est<~ discusiOn. es !)eltinente revis.<~r: Lizama, Patricio; 'EI cierre de Ia Escue Ia de Bell., Artes 

en 1929: Propuesta>. querellas y paradojas de Ia vanguardia chileM". Aisthesis, nUm. 34, Santiago, Insti

tute de Esto!tic:a PUC. 2001. pp. 134-15;>: Mellado, Justo Pastor; "La politic:a anti-olig:lrquica del Minimo 

Ramirel y sus efectos en Ia organizaci6n de Ia ensefianza de arres". www.justopastormell•do.cl (gabinete 

de trJbajo. mayo 2oo3l. 

59 Un cuadro estadistico incluicio en un libro que publicO Ia Universid•d o comienzos del rectorodo de 

juvenal Hernande>:, seiiai"P, que duran~;e el quinquenio comprendido entre 1930 y 1934. Ia Escuela de 

Artes Aplicadas habia tenido una matricula anual de 359· 26-o. 152, 231 y 254 estudiantes. Por su lado. 

Sellas Arres aparecia sin regist'o para 1930 y 1931. mientras que para ios onos siguientes mntemplaba 

el ingreso de 135, 148 y 137 alumnos. Ver: La Universidad de Chile h843-1934). Santiago. Prensas de ia 

Universidad de Chile, 1934· 

6o Lizamo, Patricio; op. cit, p. 150. 

61 En: Romera, Antonio: Carlos Kermosilla. ColecciOn artist<~s chilcnos. niim. 16. Santiago, Institute de 

ExtensiOn de Artes Pi.isticas, Focuit.<~d de Bellas Artes Universidad de Chile, 1959, p. '7· 

62 En '934- Del grupo de 26 artistas beneficiados por Ia medida de Ramirez, sOlo s ejerdan docencia en 

Ia Escucio de Artes Aplicadas: Armando Lira, Rene M"'a-Campbeil, H<ictor Banderas. Oscar Mill;ln y Marla 

Valencia. 

63 Asi se llam6 inicialmente a Ia serigraflo en el medio, du'Onte los aiios 30. 

64 Aliaga. Alfredo: op. cit. 

65 bcuelil de Artes ?l~stic:as. SecciOn Artes Aplicadas. Santiago, Universidad de Chile, l-933· p. 3· 

66 Ibid. p. 4-

67 Ibid, pp. 7-8. 

68 letelier, jorge: "Artes Aplicadas". Rcvista de Arte, aiio Ill nUm. 14. Santiago. Facult<~d de Bellas Ar1:es 

Universidad de Chile, '937· pp. 15-16. 

69 Escue Ia de Artes PIOsticas, $ecci6n Artes Apiic:ad,s. Santiago, Universidad de Chile, '934- p. 6. 

70 Mientras Kermosilla tuvo un ~so mas breve por Ia Escuela. Pedro Lobos imparti6 dm:encia por varies 

aiios. M;is aH;i de su presencia en Artes Aplicadas, Ia obro grOfica de ambos. asi tam bien Ia de Pedro Olmos, 

tuvo mucha importancio para Ia izquierda local a mediados del siglo XX, e irrig6 a ~mbitos como el mural 

o el diseiio gr~fiw a comienzos de los a nos 70. 

71 Miembro de Ia primera ger.eraci6~ de gra~stas formados en Artes Aplic:adas, entre los ~ue estuvieron 

tambii'n 5antiogo Nattino y Luis Oviedo. Adem;is de realizar 3portes al desarrollo embrionario del diseiio 

en Chile, I• mayo ria de elias compartiO ademois el cspacio ~rtidario, vir.culocios principalmente al ?C. 

7' Ver: Castillo. Eduardo; Patricio Rodriguez y Mauricio Vico; Cartel Chileno :963-1973· Santiago. Ed'

ciones B Chile, ~004. 
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73 RiohOn, Brunet, Ricardo; op. dt, p. 20. 

74 letelier, jorge; op. cit, p. '9· 

75 j.l.; "Exposici6n de lo Escuela de Artes Aplic<>das". Revista de Arte, aiio II nUm 9· Santiago, Facultad de 

Bellas An:es Universidad de Chile, 1936, p. 43· 

76 En: Perotti, Germ3n; op. dt, p. 19- jose Perotti fue nomb,.do como Oire<:<or en 1933, pero se desempeii6 

como Jefe de Ia Escuela (Secd6n) de Artes Aptioadas mientras Ia Escuela de Bellas Artes estuV<> oerrada 

7J Ibid, p. 15. 

78 £n ello two importancia Ia gestiOn realizada por Ventura Galv<in como Director de An:es Aplicadas 

entre los aiios 1957-1967. 

79 Case emblematko, ha sido Ia prolongada e..clusi6n o subvaloraci6n de recursos como Ia impresi6n 

serigr<ifica en las escuelas de diseiio, at ser considerada un medic "artistico", desestimando el puente que 

representa entre Ia revisiOn de ideas o proyectos en maqueta, y Ia olternativa de su reproducci6n toicnica. 

So Desde Ia segunda mitad de los 70. Ia relaci6n de "hermano me nor" antes existence entre Bellas Artes y 

An:es Aplioadas, se desplazO al vinculo entre Arquitectura y Diseiio. 

s, No todos los profesores de Artes Aplicadas mantuviero~ unJ relaci6n hori~ontal con el alumnado. 

Vicente Larrea, <;uien estudiO en"'"' Escuela durante Ia primera mitad de los 6o, recuerda sus cor.stantes 

rencillas co~ un profesor de taller que ante Ia fa ita de argumentos, termin•ba cad a discusi6n enrostrando 

titulos como "catedritico" o "acadimico". 

So Perotti, Germiln; op. cit. 

83 Durante los So, practicamente no se hablaba de An:es Aplicadas en las escuelas de diseiio. £1 interois 

por este legado reci<in pudo afiorar avanzada Ia d&ada de los 90. 

84 Resp.ecto a Ia incertidumbre de aquellos aiios, el testimonio de Rodrigo Walker: "Yo habia estudiado 

no en un colegio normal o tipico, sino en Ia Escuela Sup-erior de EducJci6n Ardstica, y de alii fui a estudiar 

-<:reia yo- diseiio a Ia Escuela de Artes Aplicadas. En mi casa habia dicho que como eso era de Ia Universi

dad de Chile me •ban a dar un titu!o, pero ai poco tiempo me di manta de que el titulo no exi.cia. A hi me 

empece a angustiar y se emp<!zaron a angustiar mis pap<is. Adem<is, tenio los mismos profesores que habia 

tenido en Ia escuela, iY me had an los mismo ejercicios!" Ver: "Walker, Bonsiepe y Ia Guerra de las Galaxios". 

£nvidia, nUm 1. Santiago, Facuitad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Cl1ile, <ooo, p. 3'-

Ss ~n 1994, en el marco de Ia II Sienal, oonvocada par Ia Eswela de Diseiio PUC, el invit<~do internacional 

Alessandro Mendini interpel6 duramen"' a Ia entjda<i organi<adora por su desinteroi:s ante las artesanias 

y oficjos del media chilena. 
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