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RESUMEN

Se relata en este trabajo la historia del emplazamiento que comprende a la Facultad de 
Medicina, Hospital Clínico y Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. En el 
sector norte de Santiago, denominado antiguamente de la Chimba, se estableció con su 
chacra el ilustre gobernador Pedro de Valdivia. Sus tierras colindaban por el norte con las de 
Huechuraba. Una chacra en Huechuraba fue entregada en merced en 1546 al conquistador 
Pedro de Miranda. Luego el extremo sur de dicho predio fue adquirido por Diego de Aranda 
Gatica. Posteriormente, la propiedad fue subastada por el destacado médico y catedrático 
peruano Ignacio de Jesús Zambrano y finalmente adquirida por la familia Matte. En 1872 
se estableció en dicha propiedad el hospital San Vicente de Paul, en 1889 la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile y en 1970 la Escuela de Salud Pública.
Palabras clave: Hospital Clínico Universidad de Chile, Historia Medicina, Facultad de Me-
dicina, Escuela de Salud Pública.

ABSTRACT

This work tells the site’s history, including the Faculty of Medicine, Clinical Hospital, and 
School of Public Health of the University of Chile. In the northern sector of Santiago, for-
merly called Chimba, the illustrious governor Pedro de Valdivia established his farm. Their 
lands bordered to the north with those of Huechuraba. A farm in Huechuraba was granted 
in 1546 to the conqueror Pedro de Miranda. Then Diego de Aranda Gatica acquired the 
southern end of said property. Later, the property was auctioned by the prominent Peruvian 
doctor and professor Ignacio de Jesús Zambrano and finally acquired by the Matte family. 
In 1872, the San Vicente de Paul hospital was established on this property; in 1889, the 
School of Medicine of the University of Chile, and in 1970, the School of Public Health.
Keywords: Clinical Hospital of University of Chile, History of Medicine, Faculty of Medicine, 
School of Public Health.

HISTORIA DEL TERRENO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

HISTORY OF THE GROUND OF THE FACULTY OF MEDICINE AT THE 
UNIVERSITY OF CHILE

Carlos G. Osorio-Abarzúa 1



2
https://saludpublica.uchile.cl https://revistasaludpublica.uchile.cl

Rev Chil Salud Pública 2024; Vol. 28:e74292
DOI: 10.5354/0719-5281.2024.74292

INTRODUCCIÓN

El origen del actual emplazamiento del Hospital Clínico, de 
la Facultad de Medicina y Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Chile hasta hace muy poco tiempo era un enigma. 
Los historiadores relataban que el hospital San Vicente de Paul, 
antecesor del actual Hospital Clínico, fue fundado en 1872 en 
la Chimba y allí bruscamente se detenía la historia. 

El análisis de múltiples documentos notariales y archivos 
históricos ha traído por fin luz sobre este tema. Se ha podido 
establecer con seguridad la profunda historia del emplazamiento 
de estas tres instituciones llegando incluso hasta la fundación 
de la ciudad de Santiago. El actual solar que ocupan estas 
instituciones formó parte de una zona o barrio de la ciudad 
de Santiago que se denominada Chimba, palabra que deriva 
del idioma quechua y significa “del otro lado”, es decir, los 
terrenos localizados al norte del río Mapocho. Es importante 
destacar que la ciudad de Santiago colonial se restringía en eje 
norte-sur al espacio ubicado entre el cauce del río Mapocho 
y la actual avenida Libertador Bernardo O’Higgins. En su eje 
oriente-poniente se extendía entre el cerro Huelén hoy Santa 
Lucía y la actual avenida Matucana. Las tierras del extremo 
norte de la Chimba, se denominaban tierras de Huechuraba 
o en documentos antiguos Guachuraba (éstas incluían origi-
nalmente los terrenos de la actual comuna de Huechuraba y 
gran parte de la actual comuna de Quilicura). Pedro de Valdivia 
entregó varias mercedes de tierras en este sector de la ciudad a 
sus más fieles compañeros y amigos. Es posible que las tierras 
de Huechuraba hayan sido una de las más fértiles del valle de 
Santiago, pues las recorría de oriente a poniente una gran ace-
quia denominada acequia vieja de Huechuraba. Esta acequia 
tenía su origen en el sector oriental del río Mapocho y cruzaba 
luego el cordón de cerros del San Cristóbal por el sector de la 
Pirámide para caer en una hermosa cascada al sector de Coyo, 
posteriormente denominado por los españoles “El Salto”. Dicha 
acequia de Huechuraba, junto a otras similares, formaba una 
intrincada red de canales que cruzaba los terrenos de Santiago 
en todas las direcciones (Macul, Apochame, Longopilla, Toba-
laba, Apoquindo, Ñuñoa, entre otras) y fueron probablemente 
construidas por los incas del Tawantinsuyu1,2. La subdivisión 
original en chacras de los terrenos de la Chimba por parte de 
los conquistadores ha sido un tema muy poco documentado. 
Una pequeña parte de dicha historia se relata en el trabajo de 
Stehberg y Sotomayor1. 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo establecer el 
origen histórico de una pequeña parte del sector de la Chimba, 
que es donde actualmente se emplazan el Hospital Clínico, la 
Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Chile. Para ello, fueron exhaustivamente analizados 
los archivos históricos de: Notarios de Santiago, Escribanos de 
Santiago, Real Audiencia, Contaduría Mayor, Fondos Varios, 
Judicial Santiago, entre otros.

Chacra del gobernador don Pedro de Valdivia en la Chimba

Fue precisamente en la Chimba de la ciudad de Santiago don-
de el gobernador don Pedro de Valdivia decidió establecer su 
chácara o chacra3. El nombre de chácara, según el historiador 
Carvallo y Goyeneche, se daba a los cortijos (finca rústica 
con vivienda y dependencia adecuadas) que tienen en la in-
mediaciones de las ciudades o villas, porque no son de tanta 
extensión de tierra como las estancias. Esta chacra de Valdivia 
en el corazón de las actuales comunas de Independencia y 
Recoleta, deslindaba al norte con el sector denominado el 
Salto de Araya (actual “Ciudad Empresarial”, en la comuna de 
Huechuraba); al sur el río Mapocho; al oriente la cadena de 
cerros del cerro San Cristóbal y al poniente con el “camino de 
Chile” (Figura 1)3. Se debe recordar que el “camino de Chile” 
se denominó antiguamente Cañada o Cañadilla de la Chimba 
en su extremo inicial más cercano a la ciudad (extremo sur) y 
camino real de Huechuraba en su extremo norte. Se menciona 
en algunos textos que por dicho trayecto entraba un brazo del 
río Mapocho durante las periódicas inundaciones que sufría 
la ciudad. Este camino de Chile también fue conocido como 
“camino del Inca”, pues fue el camino utilizado por los incas 
para entrar a Santiago durante el período de dominación incaica 
del valle central. Hoy se ha transformado en su parte inicial 
o extremo sur en la avenida Independencia y en su extremo 
norte en la actual avenida Pedro Fontova. 

El gobernador don Pedro de Valdivia donó en 1550 su chacra 
de la Chimba a su fiel compañera doña Inés de Suárez, quien 
después de la muerte del gobernador contrajo matrimonio con 
don Rodrigo de Quiroga y López de Ulloa, futuro gobernador de 
Chile en dos períodos (1565-1567 y 1575-1580). Inés de Suárez, 
devota de la virgen de Montserrat o Patrona de Cataluña, había 
fundado una ermita o capilla en la cumbre del Cerro Blanco 
o de Montserrat de la Chimba de Santiago en 1545. Ambos 
cónyuges decidieron en 1558 instituir una capellanía (fundación 
en que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misas 
u obras pías) en la ermita y su chacra anexa, y traspasarla a 
los padres del convento de Santo Domingo4. Esta chacra pasó 
a conocerse desde entonces como chacra del Llano de Santo 
Domingo. Estuvo en las manos de la orden Dominica por casi 
tres siglos, siendo finalmente adquirida por Enrique Campino 
y Pedro Nolasco León en 1825. Finalmente, dicha chacra fue 
subdividida en múltiples fundos que conformaron a inicios 
del s. XIX los diferentes sectores del área norte de Santiago 
(La Palma, La Palmilla, lo Videla, Lo Aránguiz, Conchalí, El 
Huanaco, entre otros). 

En el costado norte de la chacra de Pedro de Valdivia se 
localizaba una chacra que originalmente fue entregada en 
merced en 1546 al conquistador Pedro de Miranda en las tierras 
denominadas de Guachuraba3. Fue vendida luego a Pedro Gó-
mez Pardo, hijo del conquistador Pedro Gómez de San Benito 
e Isabel Pardo Torres, y luego éste la donó a su hermana María 
Gómez Pardo Parraguez (Figura 1).  
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Quinta de Diego de Aranda Gatica

Una pequeña parte de la chacra de Guachuraba de María 
Gómez Pardo (su extremo sur) se ubicaba adyacente al camino 
de Chile o Cañadilla y fue vendida a Diego de Aranda Gatica 
y su esposa Juana de Azoca Landa en 1625. Son escasos los 
datos biográficos sobre Diego de Aranda, pero está reportado 
que nació en Osorno cerca de 1586 y que su esposa Juana de 
Azoca era nieta del famoso conquistador Santiago de Azócar 
Zumeta, quien se había unido a Pedro de Valdivia en 1539 
para conquistar Chile. Dicho terreno sería el origen del solar 
que ocupó el antiguo Hospital San Vicente de Paul y que ac-
tualmente ocupa el actual Campus Norte de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, junto al Hospital Clínico 
y a la Escuela de Salud Pública. Dicho solar lindaba por la parte 
del poniente con la Cañadilla (actual avenida Independencia) 
y estaba localizado inmediatamente al sur de las tierras del 
futuro Panteón o Cementerio General de la ciudad. Este terreno 
estuvo en posesión de los descendientes de Diego de Aranda 
por casi 140 años, sufriendo en ese lapso una gran subdivisión 
entre sus herederos. Sin embargo, pese a ello, una gran parte 
del antiguo solar se conservó íntegro y fue vendido por los 
descendientes de Aranda en 1762 al insigne médico peruano 
Ignacio de Jesús Zambrano (Figura 2)5.

Quinta del catedrático doctor Ignacio de Jesús Zambrano

Este destacado médico fue profesor de la cátedra de “Prima 
Medicina” en la Real Universidad de San Felipe, ubicada en 
ese entonces en actual terreno que ocupa el Teatro Municipal. 
Dicha Universidad fue creada por el rey Felipe V en 1738 y 
sus actividades docentes se iniciaron en 17586,7. El primer 
catedrático de Prima Medicina de dicha Universidad Real fue 
el médico irlandés Domingo Nevin (1722-1770). Luego de 
la muerte del doctor Nevin se declaró vacante su Cátedra de 
Prima Medicina siendo rápidamente investido como su sucesor 
el doctor Zambrano en noviembre de 1770, luego de rendir 
los exámenes de rigor. El Dr. Zambrano había nacido en Perú a 
inicios del siglo XVIII, siendo sus padres don Mateo Zambrano 
y doña María Blasa de Herrera. Se casó en Lima con Emiliana 
de la Granja en 1737. Adquirió luego su grado de bachiller en 
Medicina en la prestigiosa Universidad San Marcos de Lima y 
posteriormente viajó a Chile donde obtuvo el grado de doctor 
en la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile en 1756. 
Trabajó primeramente en la botica de los padres jesuitas ubicada 
en el convento de San Miguel en el actual emplazamiento del 
Congreso Nacional de Santiago (manzana entre Bandera, Mo-
randé, Catedral y Compañía). Se le describe como un médico 
moderno que no seguía estrictamente los lineamientos de la 

Figura 1: Quinta de Diego de Aranda (rectángulo rojo), tierras de Hue-
churaba (amarillo), chacra de María Pardo (línea punteada) y chacra del 
gobernador Pedro de Valdivia luego denominada Llano de Santo Domingo 
en la Chimba (rojo). Se destaca en un círculo blanco el cerro de Montserrat 
o actual Cerro Blanco. Se indican además algunos hitos históricos y geográ-
ficos de la zona, tales como: los cerros de Renca, el camino de Chile (línea 
negra), el cerro San Cristóbal, el sector del Salto y el río Mapocho.

Figura 2. Localización de la Quinta Zambrano en la Chimba. En dichos 
terrenos se emplazan actualmente el Hospital Clínico, la Facultad de Me-

dicina y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Se destaca 
en rojo la Quinta Zambrano. En verde se muestra la Quinta de Manuel 
Joaquín Valdivieso. En blanco la Viñita de Santo Domingo. Se destacan 

además el Cerro Blanco, el Cementerio General, la calle del Rosario (actual 
avenida Santos Dumont), la avenida Independencia (antigua Cañadilla), la 

calle Olivos, la calle Carrión y la calle Gamero.
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medicina hipocrática y galénica tradicional de su época, pues 
incorporaba en algunos de sus tratamientos medicamentos 
activos, tales como la ipecacuana para tratar a sus pacientes 
con disentería. El Dr. Zambrano fue el profesor titular de dicha 
Cátedra de Medicina hasta el año 1776 en que falleció. Sus 
discípulos chilenos, los destacados doctores fray Pedro Manuel 
Chaparro y Juan Antonio de los Ríos, continuaron su labor 
formadora. Es posible imaginar al Dr. Zambrano descansando 
en su hermosa y distante quinta de la Cañadilla, alejado del 
mundanal ruido y, como expresa tan magníficamente el poeta 
fray Luis de León en su insigne oda a la vida retirada, “siguiendo 
la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que 
en el mundo han sido”. Es posible además que allí tuviese una 
gran y vetusta biblioteca con las obras clásicas de medicina 
de Hipócrates, Galeno, Averroes, Avicena y tantos otros padres 
ilustres de la enseñanza médica y que los consultase frecuen-
temente para apoyar sus lecciones en la antigua Universidad. 
De esta manera, ya en ese entonces, este pequeño segmento 
de la chacra de Guachuraba pasó a consagrarse como un sitio 
dedicado al arte de Hipócrates. Luego del fallecimiento del 
Dr. Zambrano, su viuda doña Emiliana de la Granja, decidió 
vender la quinta al comerciante español Francisco Javier Matte 
y Pérez de Ramos en julio de 1798.

Quinta de don Francisco Javier Matte 

Francisco Javier Matte Pérez fue un comerciante español, oriundo 
de Santander, que llegó a Chile en 1775 y contrajo matrimonio 
en 1782 con una destacada dama santiaguina llamada María 
del Rosario Messía Cereceda.

A don Francisco Javier le correspondió ser el genearca (fun-
dador de su linaje) de la familia Matte en Chile. Algunas de sus 
hijas heredaron diferentes hijuelas de su quinta de la Cañadilla 
y las conservaron hasta la década de 1850. Ellas fueron doña 
Manuela, que contrajo matrimonio con Eduardo Mac Clure 
Mac Racken, doña Jesús, casada con José Ignacio de la Plaza 
Flores y doña Dolores Matte Messía. Posteriormente la sección 
norte de la quinta fue reunificada por el nieto de don Francisco 
Javier, el destacado banquero, empresario y filántropo Carlos 
Mac Clure Matte. Los deslindes generales de la quinta en esa 
época eran los siguientes: al poniente, calle Cañadilla o actual 
avenida Independencia de por medio con callejón de Carrión o 
Carriones8; al sur, la quinta de don Manuel Joaquín Valdivieso; 
al oriente la viñita de la antigua casa de Orates9 y al norte varios 
vecinos y el Cementerio General o Panteón (Figura 2). Es desta-
cable que don Manuel Joaquín Valdivieso (dueño de la Quinta 
Valdivieso), vecino sur de la familia Matte, haya sido quien en 
uno de su paseos matinales por su barrio en 1819, haya puesto 
sus ojos en unos potreros tapiados que la orden domínica tenía 
en ese lugar, y haya pensado por primera vez en localizar en 
dichas tierras al Panteón de la naciente República10,11.

Hospital Clínico San Vicente de Paul

El hospital San Vicente de Paul comenzó a construirse en la 
quinta Mac Clure o Zambrano el día 1 de septiembre de 187212. 
El traspaso formal de la propiedad a la Beneficencia Pública no 
ha podido ser encontrado. La hipótesis que parece más proba-
ble es que la viuda de Carlos Mac Clure Matte, la distinguida 
dama doña Francisca Ossandón Aldunate, dueña de varias 
propiedades en la Cañadilla, haya donado el terreno para la 
construcción del Hospital San Vicente. Un dato relevante en 
relación con este punto es que el director de la Comisión que 
se encargó de la construcción del Hospital San Vicente fue el 
banquero Domingo Matte Messía (tío materno de Carlos Mac 
Clure Matte e hijo del fundador Francisco Javier Matte). El dinero 
para la construcción del hospital San Vicente derivó de una gran 
colecta pública para enfrentar una terrible epidemia de viruela 
que azotó a la ciudad de Santiago en 1871. Bajo el gobierno del 
presidente José Manuel Balmaceda en 1889, la antigua Escuela 
de Medicina de la Universidad de Chile decidió trasladar sus 
dos cátedras de Cirugía desde el antiguo hospital San Juan de 
Dios en la calle San Francisco al nuevo Hospital San Vicente 
en la Cañadilla13. De esta manera, el hospital San Vicente de 
Paul se transformó en el nuevo Hospital Clínico de la Universi-
dad. Posteriormente se trasladaron las Clínicas Médicas y otros 
servicios clínicos. Ese fue el momento decisivo, la encrucijada 
histórica, pues desde ese momento el destino dispuso que la 
antigua Quinta del Dr. Zambrano se transformase en el solar 
que cobijaría el desarrollo de los estudios médicos en Chile. 
En este lugar, en la antigua chacra de Guachuraba, adyacente 
a la del gobernador Pedro de Valdivia, fue donde Esculapio 
depositó sus esperanzas y anhelos para que allí germinasen 
las futuras generaciones de profesionales y estudiantes de la 
salud que habrían de hollar estos históricos y fértiles terrenos. 
El Hospital San Vicente de Paul fue el precursor o padre bio-
lógico del actual Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
(antes denominado Hospital Clínico José Joaquín Aguirre) y 
en sus terrenos se erige también el actual y austero edificio 
del Campus Norte de la Facultad de Medicina y la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile.

Epílogo

Esta investigación comenzó el año 2009 y se ha extendido por 
casi 15 años. El principal objetivo de este trabajo fue determinar 
y describir detalladamente la historia del actual emplazamiento 
del Hospital Clínico, Facultad de Medicina y Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile. Se debe destacar que en 
2010 casi no existía información histórica sobre este tema. Una 
primera versión de este trabajo fue publicada en la Revista Mé-
dica de Chile el año 20155. Nuevos datos se han ido agregando 
desde dicha primera versión, modificado así el planteamiento 
original. Se espera que este trabajo haya contribuido a enriquecer 
el acervo histórico de la Universidad de Chile.
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