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Elliot W. Eisner 

E NCUENTRO que hay mucho de sensato en la filosofía 
de la educación de Mortimer J. Adler. En primer lu
gar, recomienda -y yo estoy de acuerdo- que la dis

cusión esté informada de sustancia. Los libros -Y yo añadi· 
ría otras fuentes además- pueden proveer esa sustancia. 
Sin ella, las discusiones degeneran típicamente en un simple 
compartir trivialidades. 

De modo parecido, la sustanciosa experiencia lograda en 
el transcurso de la vida, ya sea por la lectura o por otros me· 
dios, puede clarificarse y profundizarse por el intercambio 
intelectual. Este, que Adler llama discusión, lamentable
mente se echa de menos en la mayoría de las escuelas ame
ricanas. Los profesores,tanto en el nivel básico como en el 
secundario, no. han prestado mucha atención al diálogo en 
las aulas, debido en parte a nuestra preocupación por la efi
cacia y por conceptos tales com el de aprovechamiento del 
tiempo. La exposición oral (lecture) prevalece en demasía-

' dos sitios y las fichas de trabajo individual son el medio pre
' ferido. 

De aquí que yo aplauda el profundo interés de Adler por fa
vorecer u profundizar las actitudes intelectuales a través de 
un proceso que es a la vez social y sustantivo. Creo que prác· 
ticamente toda las escuelas mejorarían si ofreciesen opor
tunidades regulares y orgánicamente desarrolladas para fo
mentar esos procesos en el aula. 

La opinión de Adler de que la educación sólo puede pro
ducirse, de hecho, después de cumplir los 60 años, creo que 
lleva las cosas demasiado lejos. Podría estipularse que la 
educación requiere cinco o seis décadas de vida para reali
zarse, pero creo que tal opinión _est~ fundame talmente 

Wilbert J. McKeachie 
\ 

M ORTIMER Adler es provocativo e intuitivo, pero no 
tiene razón. Sostiene que "jamás ha sido nadie ~du
cado -nadie puede serlo- en una escuela o univer

sidad". Eso me parece patentemente falso, a menos que se 
adopte un concepto de educación muy limitado. La juventud 
no es un obstáculo para llegar a educarse. A los jóvenes les 
es muy posible alcanzar una rica comprensión y una genuina 
profundización mucho antes de sus 40, 50 ó 60 años. No obs
tante, estoy de acuerdo con Adler en que lo que las escuelas 
deberían plantearse como objetivo primario es el enseñar a 
los estudiantes a aprender, de modo que puedan continuar 
desarrollando el tipo de sabiduría que Adler concibe como la 
meta de la educación. 

Hay alumnos que aprenden tempranamente, en la edu-· 
cación básica, a pensar sobre su propio aprendizaje y a de
sarrollar aptitudes y métodos de estudio. Hay otros que van 
gradualmente adquiriéndolos durante la enseñanza media. 
Pero yo todavía encuentro, entre mis estudiantes universi
tarios, a muchos que se han limitado simplemente a hacer 
deberes, a cumplir concienzudamente los deseos de sus pro
fesores, pero que nunca han desarrollado la aptitud para 
aprender con eficacia ni han pensado con cierta profundidad 
sobre cómo se produce su propio.aprendizaje y cómo podrían 
mejorar su eficacia. 

Además, hay mucha verdad en la respuesta de Adler so
bre cómo continuar aprendiendo: leer y conversar. Lo que 
omite, sin embargo, es el observar, el experimentar y el re
flexionar. La lectura y la discusión son dos medios importan
tes para seguir aprendiendo, pero también se puede apren-

Alvaro D'Ors 

L A palabra educación puede tener acepciones varias, se
gún los distintos talantes. nacionales y hasta persona
les. Los ingleses han pensado tradicionalmente que la 
education era el fin de sus colegios universitarios, y de 

todas sus schools y high schools, en tanto ese ideal era extra
.fio para la mentalidad continental, principalmente, aunque 
diferentes entre sí, la francesa y la alemana. Ahora, este 
planteamiento de Adler, que reacciona contra aquella tradi
ción británica, parece deberse a una confusión entre el con
cepto de education y el de cultura. Ciertamente, el mismo 
concepto inglés de scholarship, para referirse al más refi· 
nado grado de cultura, podía inducir ya a esa confusión. 

La educación, si no estoy equivocado, consiste necesaria
mente en una conducción del educando por otras personas 
que le guían, y a las que éste, en cierto modo, se somete co
mo pupilo o alumno, es decir, como niño o alimentado. La 
cultura, en cambio, es el cultivo personal y libre del ya edu-

Parece evidente que sólo quien ha sido educado 
puede esforzarse, él personalmente, en su pro-
pia cultura. · 

cado. Así, la cultura presupone una previa educación: ésta 
es más pasiva, y aquélla, más activa. Parece evidente que só
lo quien ha sido educado puede esforzarse, él personalmen
te, en su propia cultura. En este sentido, la afirmación de 
Adler --de q1,1e hay que esperar a la edad post-escolar- re
sulta relativamente válida para la cultura, pero no para la 
educación. Esta empieza realmente, dentro del mismo hogar 
familiar, desde los primeros años de la vida, y prosigue con 
la ayuda de los educadores de la infancia y juventud a los 

· que la familia debe acudir como necesario complemento. Pe
ro es cierto que una educación, sin más, no basta para alcan
zar la cultura, pues ésta requiere una prosecución personal 
esforzada y libre para desarrollar el propio espíritu. Resulta 
claro, pues, que las escuelas -no sólo la primaria- tienen 
como fin una educación complementaria y progresiva de los 
jóvenes, los paidoi de la Pedagogía. 

El problema puede plantearse respecto a las universi
dades, que, entre los anglosajones, pueden comprenderse to
davía en el concepto de los schools Esto se explica porque la 
schola greco-latina implicaba un ocio provisional, una ausen
cia o vacación de trabajo profesional, con el fin de conseguir 
una capacitación para el futuro ejercicio de éste. Pero, en la 

uivocada. La educación no es un lugar al que se llega: es 
n proceso por el que se aprende a pensar. 

Adoptar una idea de educación que requiere sesenta 
os de edad para que pueda producirse es hacer de la· esco-

1 ridad una cuestión propedéutica. Muchos problemas de 
uestras escuelas se originan por concebir el periodo .escolar 
rimariamente como preparación para otra cosa, más que co
o algo que es importante mientras está ocurriendo. Me te-

a educación no es un lugar al que se llega: es 
proceso por el que se aprende a pensar 

que el concepto de educación de Adler favorecería esa 
rsión de la educación y llevaría a crear serios problemas a 
alumnos de nuestras escuelas. · 
Por todo ello, mi reacción ante las ideas de Adler es de 

d ble sentido. Por un lado, aplaudo su preocupación por las 
li itaciones de las pruebas estandarizadas, me congratulo 
d que subraye la importancia del diálogo en las aulas, y va
l o su interés por compartir con los estudiantes las ideas y 
l obras significativas de la cultura humana. Por el contra
ri no avalo su concepto de educación como algo a lo que se 
ll ga en el atardecer de nuestra vida. También mantengo 

·s reservas sobre la uniformidad de sus prescripciones pe
d gógicas. 

E iot W. Eisner es profesor de la Escuela de Educación de la Univer-
si d de Stanford, California (Estados Unidos). -

d r mucho de la observación, de la experiencia y de las refle· 
x ones acerca de las propias observaciones y experiencias. 

hecho, una de las capacidades importantes para aprender 
lf aprender es la de observar y pensar sobre las propias ex
P riencias, y el llegar a percatarse de cuáles son los procesos 

a lectura y la discusión son dos medios impor
tes para seguir aprendiendo, pero también se 

ede aprender mucho de la observación, de la 
periencia y de las reflexiones acerca de las 
opias observaciones y experiencias. 

p rsonales al aprender y al pensar también. Y, además, se 
d be ser capaz de dirigir la propia comprensión y de pregun
t se por los resultados alcanzados, para así desarrollar una 

jor comprensión y clarificar las confusiones. 
Pero termino de acuerdo con Adler en que el aprendi

·e es una actividad que dura toda la vida, abierta a todo el 
m ndo, y sin limites como potencia para el desarrollo de la 
s biduría y la contribución a la sociedad. 

'lber J. McKeachie es profesor de Sicología de la Universidad de Mi
e ·gan (Estadas Unidos). 

t adición continental moderna, las universidades han dejado 
d ser escuelas, aunque hayan subsistido escuelas superio
r s que tenían realmente un rango universitario, como se ha 
a abado por reconocer al calificarlas de facultades integra
d s en el marco universitario . 

En.,m.i opinión, as universidl!d~ no tie.p~n como fin la 
e ucación, ni tampoco procuran una actual culfura, sino que 
o upan un lugar intermedio, en el proceso formativo, entre 
l educación y la cultura; deben ayudar a los ya educados pa
r que éstos puedan llegar después a una cultura; y para ello 
f cilitan una forma de juego intelectual ~~ ludus acade-

icus-, que consiste fundamentalmente en que a los estu
d antes -no ya alumnos, a pesar de lo del alma mater- se 
l da la potestad de preguntar a la autoridad de los profe
s res, conforme a la regla de oro de que "pregunta el que 
p ede -responde el que sabe". La cultura, que consiste en 
e servicio intelectual al prójimo sólo puede alcanzarse des
P és de haberse superado aquel ocio delludus universitario, 
d unos pocos años de duración. La universidad debe favo
r cer ese futuro servicio de libertad que deben rendir los ya 
e ucados en la docilidad. Porque la docibilidad -docibili 
t s - es precisamente la capacidad, necesqriamente humil
d e inteligente, de aprender, y de progresar en el aprendi
z je para poder servir: es una virtud que de)>e adquirirse en 
l educación, pero que debe conservarse y ejercitarse duran
t toda la vida. 

Como en tantas otras ocasiones, el reajuste de los con
e ptos puede facilitar el entendimiento entre personas que 

antienen opiniones aparentemente contriJlictorias. Donde 
ler dice education podemos entender cultura; pero me 

p rece que él no podría negarse a admitir ~ue algo hay que 
h cer con los más jovenes, y que ese algo ro puede ser más 
q e una education, a no ser que la lengua inglesa tenga otro 
v cablo mejor, que yo pueda ignorar. 

Con todo, no deja de ser interesante advertir cómo, si la 
t dición anglosajona alargó excesivamente el ámbito de la 
e ucationnm y la misma idea de school, ahora ha venido a 
p rar, en Adler, a un total desplazamiento de la educación 

s allá del ámbito de toda school, casi, diríamos, como un 
o io de jubilados. 

¿A qué pueden deberse desajustes como éste? ¿Quizás a 
l falta de adecuación de los tradicionales modelos cultura
l británicos, profundamente aristocráticos, a la prepotente 
p ilosophy democrática y pragmática de la antigUa colonia? 

A varo D'Ors es profesor ordinario de Derecho Romano en la Univer
si d de Navarra (Éspaña) 



Educación Chilena: El D safio del Siglo XXI 1 v 
. Por Gonzalo Vial 

H 
ACE casi exactamente un siglo, ·en 1889, cuando se 
fundó el Instituto Ped~gógico, el país era el fe~~o. el 
coto cerrado de su anbgua y poderosa clase dmgen

·te el sector santiaguino de la aristocracia tra,dicional. Este 
·se~tor dueño de la riqueza patria ~ asociado a sus dueños 
.f1.iránéos-, obedecido por las demás clases, único , c~ltural
:mente capaz de mandar y gobe_rna~. li~raba sus ult_tmas _Y 
·victoriosas batallas contra una mstltu~tón -la Prestdencia 
.dé la República- que era la solitaria cortapisa aún opuesta 
·a su domicilio avasallador. Dos años más tarde, con la Gue-
. rra- Civil la Presidencia se derrumbaría finalmente, y ya el 
poder dé la clase rectora no reconocer_ia limite alguno. D~s- ·. 
de ese momento se podría hablar, propiamente, de una soci&-

.. d~Jd y de un gobierno oligárquicos en .Chile. . · 
~ · . La oligarquía chilena ~~stró, entc:mces, un_a abru~adora . 
'falta de visión y de creatividad po!ibca y social. DeJó esca-
. par la gran oportunidad _de des~rrollo nacional_ que rel?re- . 
. sentaba la riqueza del salitre. DeJó acumularse sm solución, 
'e'n :¡os centros mineros y urbanos, los problemas que harían 
~:de -la vida popular un inimaginable infierno ... problemas de 
''.vivienda de sanidad y salubridad, de alimentación, de infla-· . 

. · ' ción de desarraigo cultural y orfandad religiosa y moral, de 
.:dísoÍución de la familia, de abandono de los hijos, de aniqui

;' 'Jarñiento de la raza por el alcoholismo, los males venéreos y · 
l·a,s -mil letras de la miseria, Presenció la oligarquía, impá- · 

':vida e indolenté, a,lzarse las olas enfurecidas de la protesta 
· . . ;de los desposeídos ·-en 1890-1891, 1903-1907, 1917-1921- y, 
.·_ aplastó esas desesperadas rebeliones con una mazcla de vio-

~lencia y astucia · ·.'' · :> .· . · · • • •. ; · ·: · · • · . ·. · • ' 

1910 el país dobló su gasto educacional -midiéndolo con 
moneda de igual valor- y que entre 1910 y 1920 volvió a do
blarlo. En medio siglo, hasta 1920, los alumnos fiscales y de 
la enseñanza básica saltaron de 10.000 a 350.000; los de en
señanza media y "especial", de 2.000 a 47.000; los de ense
ñanza superior, de 150 a 4.500. El analfabetismo cayó de 
86,5% a 50%, El énfasis fue puesto sobre la enseñanza que · 

· servía a los más, primordialmente la básica y luego la media; 
todavía en los años 30, aquélla se llevaba el 63,54% del pre
supuesto educacional, y ésta (incluida la técnico-profesio
nal), el 23,71%- La universitaria sólo tomaba el 8,19 por 
ciento. · . .. 

Iniciándose el siglo XX, la educación media de la mujer, 
. hasta entonces postergada, dio también un salto espectacu- · 
lar. De 51 liceos femeninos existentes eJ ·año 1926, 48 eran 
posteriores a 1900. 27 de ellos fueron la obra de un manda
tario casi olvidado, Germán Riesco. Así se abrieron de ver
dad las puertas universitarias a la mujer; ya para 1920, por , 
ejemplo, ésta copaba el 50% de los egresados del Instituto 
Pedagógico. · · ·, · ··.. · · · 

. .. El Instituto mismo fue el mejo; símbolo de la importan-

·,·r - , . .,.- • • •, ·. · ~ · ,'lol;):l\ -il: • \- ~- .' • • ·~. \: • .' . 

;•: _· . :Los primeros ·y excepcionales estudiantes del Pedag~-· 
·.: gico -el filósofo y ecuánime Enrique Molina, el ardiente y _ . 
. amargo Alejandro Venegas,. los· apóstoles de la educación .. ·-

que se llamaron Darlo Salas, Maximiliano Salas, Fidel y José'· 
Pinochet Le Brun, etc ... - ¿qué pensarían de Chile y su fu
turo? ~n la vieja casona de la Alameda donde el Instituto ·' · 

· abrió sus puertas -y en aquellas "tardes de otoño y de prin
. cipios de primavera ... con la atmósfera transparente y clara, 
. ~ ~os _ árboles de la Alameda y ... la cordillera cul; i<:rta de nic
. ve·: (Enrique Molina)-, ¿qué reflexionarían sobre el por, 
; venir de la patria en el ya cercano siglo XX? · · · . · 

· :; ~ Quizás, resignados y pesimistas, supondrían un Chile · 
igual a· aquel que contemplaban sus ojos .. . un Chile con una 

.: pequeña y todopoderosa oligarquía dominando sobre una . · 
. :masa ignorante y misérrima. · · . · ·· · /: · 
.. - : Quizás pensarían en el inevitable y terrible alzamientó ·. 
~ de esa masa, para tomar venganza de sus opresores y des: · 
truidos. . . · · • · ' , · · 

Esta última perspectiva pareció casi inevitable a algu
nos chilenos clarividentes. Todavía comenzando los años 30 
de nuestro siglo, un hombre penetrante ·-el jesuita Fernan

S~de del Instituto Pedagógico en 1900. 

do Vives-'- pensaba que en el país se daban las mejores con-· cia que el· Estado acordaba á la educación. No ~e pe_nsó de
diciones del mundo para el triunfo del comunismo. · . · . . rrochar dinero porque los modestos y desconocidos Jóvenes 

· Sin embargo, no se cumplió ningun·o de esos "escena~ provinciari~s E.nrique Moli~a y Darlo Sal_as eran for_mados · 
· rios". No hubo revuelta social, ni tampoco phduró la férrea .. alli gratuitamente, con un mternado de Igual gratuidad y 
dominación de la estrecha· oligarquí¡i. Una vasta clase media hasta una pequeña mesada para el bolsillo. Ni porque se hu
Y los sectores populares,. organizados se aliaron para despla- . biesé traído, para enseñarles, a notabilidades mundiales co- • 
zar política y socialmente a aquélla; un reformismo · evo! u- mo Lenz y Hanssen. Ni se había pensado, antes, que Abelai'-
tivo :--Simbolizado po·r Arturo Alessandri Y encauzado por do Núñez derrochara dinero al llenar la dirección de las Es- · 
Ibáñez- desactivó la revolución. . ·' · · .- .~ ' cuelas Normales con severos, sabios y eficaces alemanes Y 

Paradoja!mente, la causa de todo esto debe buscarse ·en ·. · aiemanas. . . · · , .' . . · 
la propia oligarquía del cambio de siglo. · ' t- ·: ~~ · . Esta obra educacional tuvo, po~ supuesto, muchos y muy ·. 

Pues dentro de ella y en medio de sus abusos y c:;egueras; · grandes vacíos y errores. Mas, cuando el año 1~~0 la oli_gar
floreció sorpresivamente, inesperadamente, casi diríamos / quía, la "tribu de Judá" -a la cual tan~os ser':'ICIOS de bem-
incomprensiblerriente, la pasión educacional. A través de la pos pretérito~ debía ~! país-, cayó ~! fm, vicbma de sus de-
enseñanza, y de hombres como Manuel Montt, Domingo San- saciertos, su mdolencia y su agotamtento como c~ase_ r~ctora, 
ta .Maria, José Manuel Balmaceda, Pedro Montt, Germán hubo quien tomase las riendas abandonadas e Impidiera el 
Riesco, Juan Luis Sanfuentes, Abelardo Núñez, Claudiq volcamiento del carro. Ya entonces, en efecto, florecía la me-
Matte, Valentin Letelier, Diego_Barros Arana "-en quienes. socracia de las universidades, las profesiones, la prensa, la 
ardió devoradoramente aquella pasión- la oligarquía que magistratura judicial, el Ejército, la administración pública 
todo le había negado a las iriasas, les dio no obstante lo más y la política. , . , _ ·. .... · , . · ·. . · . · .' · . 
valioso que podía darles: la educación, arma de libertad. · 1920: .. el mismo ano de !á Ley de Instrucctón Pnmana 

. •. :· Y así, propulsándolo ' estos hombres, el Estado invirtió · Obligatoria, concepto visionario impuesto en larga lucha por · 
·. sin tasa ni ·medida en educar. Pensamos que entre 1900 Y·.' · Dário Salas y ·otros hombres excepcionales. 
. -, ~_¡~_ .-: __ -=.....:.. __ ~ ~- --~:l _v.;_ . .-s .._~,_._¿ ___ --

Ellos vieron amanecer, tras la victoriosa sociedad me~o
rática de esos años, una sociedad futura, más amplia aún la 
ociedad de masas que hemos llegado a ser cuando agonizá el 
iglo XX ... la sociedad en que muy luego, no más tarde que 
997, 7.000.000 de votos secretos decidirán el nombre de un 
upremo Mandatario constitucionalmente todopoderoso. 

Esos hombres de excepción entendieron que, tal como la 
ociedad mesocrática no hubiera sido posible sin el esfuerzo 
ducacional del cambio de siglo, la sociedad de masas que . 
espuntaba no seria viable sin un esfuerzo pedagógico to-
avía mayor, dirigido precisamente a las masas. 

Tal era .el objetivo de la Ley de Instrucción Primaria 
bligatoria. 

Por desgracia, como ha señalado Juan Gómez Millas, 
quélla fue el canto del cisne de nuestro empuje nacional. El 
ais se amodorró después en la convicción --que persiste 
asta hoy, cada vez más injustificada- de sus "excelencias" 

ciación a la ciencia y al art_e; reclaman nuestra Historia; re
claman la formación cívica y moral; reclaman los hábitos y 
métodos del trabajo intelectual; reclaman el puente que las 
lleve, de la escuela o el liceo, al trabajo y a la vida. ¿Y qué le 
damos? ¿Qué les damos nosotros, los nuevos oligarcas, los 
·que hemos usufructuado como mínimo de una buena ense-
ñanza básica y media? · · · ' 

Les damos doce años para llegar a octavo básico y no.' sa-
ber las materias fundamentales de cuarto. · · 

Entre los educadores, nadie .ignora las rafees del mal. . 
Nadie ignora que, mientras los profesores seán mal forma
dos y mal pagados; mientras la falta de locales imponga la 
doble, la triple y hasta cuádruple jornada escolar; mientras 
el equipamiento sea mínimo, y risibles las bibliotecas y _los 

La sociedad debe convencerse -como los grán
des educadores del XIX convencieron a la de su 
tiempo- que un abismo se abre a stis pies ( co
mo se abría a los pies de los hombres del 900), 
del cual sólo puede escapar_ a través de la ense- · 
ñanza · · · 

edagógicas y de su "superioridad" al respecto sobre -el res- · 
o de Latinoamérica. Tapamos los faltantes educativos con
nstituciones de nombres sonoros; con reformas que queda
an en el papel; con planes-piloto que nunca despegaban; 
on la asidua asistencia a congresos internacionales (a con- · 
olarnos mediante el mal de muchos y la compañía de otros 
iegos o tuertos parecidos); con los "últimos gritos", los más 
xquisitos, de·la pedagogía, y con su solemne jerga ·profesio-
al.:. . · . . laboratorios ciimtificos; mientras los textos sean deficientes 
. Mientras tanto, la Ley de Instrucción Primaria ...:._y ·en e insuficientes; mientras haya 40, ó 45, ó 50 alumnos por cur-
eneral toda la enseñanza básica y media del Estado- se es- so, no se progresará .. , no se progresará aunque .haya labora-
ancaban y decaían. Era legalmente obligatorio que los ni- torio~ de idiomas, salás de computación, buses de acerca-
os de edad respectiva cursasen la básica completa, y era de- miento y otros parches y perifollos. . · ·" ·: - · : . 
echo de ellos recibirla sin costo. Pero, en la práctica, un . Parecería, entonces, que responder al desafio educacio-
5% a 30% -víctimas del fatídico: · "no hay matricula"- no nal del siglo XXI fuese un problema de recursos; asignar 
odia ingresar a la escuela. más fondos a la enseñanza masiva. .. · ,. 
. Nos precipitábamos hacia la sociedad de masas, sin edu- · Y en efecto es un problema de fondos,. pero no es sola- ,. 
ación de masas. · , · · . : . ·· · mente eso. . . . . . .. : 

A partir de 1964, se hizo un loable esfuerzo para univer- , Para que haya fondos, recursos educacionales, se nece~ 
alizar verdaderamente la enseñanza básica. Erradicado el sita --de manera previa- que la sociedad esté persuadida 

• no hay m'l.tricu!a", ésta subió un 70% en nuev:e años: un de la pricridad y de la imperativa urgencia de proveer. Y pa-
illón de alumnos más; en igual porcentaje se incrementó la ra ello la sociedad debe convencerse -como los grandes . 

ducación media (presionada por la básica) . · . · educadores del XIX convencieron á la de su tiempo- que 
Las cifras señalan .la magnitud del problema que se ha- un abismo se abre a sus pies (como se abría a los pies de los 

la acumulado. . hombres del 900), del cual sólo puede escapar a través de la · 
Desgraciadamente, la universalización de la matrícula · enseñanza. Y convencerse de que no hay democracia, ni de-

o fue aparejada del necesario aumento de recursos. Este y saz:rollo S<?Cial, . ni cre_cimiento económico, ni cultura, ni: si-
tres vacíos nos han llevado a la situación de hoy. En Chile, qutera umversidad, sm la base .de una adecuada enseñanza 
oy, todos quienes se esfuerzan por reCibir' gratuitamente elemental y media. . . r / . 

ducación media, también la reciben. Pero en uno y otro ca- , Si nuestra· sociedad llega a esa convicción, hará el .es- · 
, la calidad de esa educación es mediocre, inferior a la mí- . fuerzo pedagógico y económico consiguiente y el siglo XXI 

ima razonable y aceptable. . · presenciará --quizás, aún, corregido y mejorado, y desde 
Después de 1973, también se han hecho esfuerzos posi- luego abarcando un segmentq• mucho mayor de la pobla-

vos para salir del pantano de la baja calidad educacional. ción- un florecimiento educacional, cultural y social como 
itemos la descentralización, que ha dado su paso inicial pe- el qtle vieron los inicios del p·resente siglo. . ' ·i . . 

decisivo; la ley de subvenciones; los sistemas para medir Si el esfuerzo no se hace ~porque la sociedad no aprecia 
bjetivamente aquella calidad; la áspera lucha por ir acotan- su importancia- oscuros· días, creo, nos aguardan. Cada vez 
o el gigantismo universitario, que llegó a consumir el 40% la enseñanza pública se' hará más mediocre e ineficaz. Cada 
más del presupuesto educacional del Estado, etc.. . vez será más ancho el desnivel entre 'quienes pueden y quie-

Pero el núcleo del problema subsiste: educamos a mu- nes no pueden pagar la educación, incrementándose así la · 
a gente, pero la e(iucamos muy mal. Quien completa los desigualdad de oportunidades y haciéndose imposible la -de
ha cursos de básica se ha demorado, promedio, doce años· mocracia real. Cadá vez habrá menos cultura, cada vez la ma
hacerlo. ¿Y qué sabe? Aproximadamente un tercio de los sa se tornará más bárbara, cada vez en mayor medida sus va

umnos llegados con tanto trabajo a 6.o básico, por lo que . lores serán los del único agente que (llegada a su' nadir la 
·r specta a castellano y matemáticas nó debieran estar alli, influencia de la escuela), tendrá una penetración universal, 
s ho apenas en 4.o, .. . -~··. ¡. • ·. · ;· .. la publicidad de la, TV. Cada vez, por su ignorancia, los po- 1 

· 
Pero. es el desafio del siglo XXI.' · .. · ·. ·· \ ·,; · ·.: ', ' bres serán más pobres; cada vez, por-su educación, los ricos 
Las masas finiseculares del XIX riada pidiero·n a la or- serán más ricos. Cada vez la familia, la patria, la ética, se ha

llosa, ciega, estrecha y desaprensiva oligarquía. Pero ésta rán ideas más lejanas para la juventud, y 'cada vez los vicios, . 
·o a parte de ellas, a lo menos, una -educación· que le permi~ la deshonestidad y la violencia le serán más asequibles y na

t ó el ascenso económico y social y transformó' el país, lleván- turales. Cada vez el Estado tendrá que sostener más gente 
d lo por caminos de evolución pacífica; y no de violencia ... · inútil, o abandonada, o corrompida. Y as!, por fin, estaremos · 
v olencia de los de arriba contra los de abajo, ni violencia de / maduros para alguna forma gris y permanente de tiranía, 
1 s de abajo contra los de arriba. ' . · . : autocrática o socialista, lógico corolario de una sociedad de 

Las masas finiseculares del siglo XX, éstas si que recia- ' masas que no educa a las masas. ,.- . 
an ... reclaman la . educacion a que tienen derecho. Recla-
an· -por lo menos- el castellano y la aritmética, y la ini· · . . * Gonzalo Vial, ex Ministro de Educadón 

x=~========~~~~~======~~========~==~========~==~~~~~~--~-
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.· schools discuss ·DJe.rget _ . 
BY WILLIAM DULLFORCE IN GENEVAa-fJ'u. ..-.a ~· 

IMEDE · of Lausanne and IMI of pean Community ,moves towards 
Geneva, two of Europe's most a single market. 
~restigious management training The two schools are largely 
;chools, are . talking about merg- complementaJ,"y. Both teach in 
ng. It is argued that this would · English, cull students worldwide, 
:reate one of the world's best- run MBA courses but are 
.lquipped training institutions for strongly orientated towards 
)Usiness executives with solid senior executive training. 
'acking from international pri· Mr Abell, IMEDE's dean, 
~ate enterprise. hi k d · •t · · Mr .Louis v Planta, former t n s a merge mstl utwn 

would catalyse corporate support . 
~hairman of Ciba·Geigy, the more effectively and accelerate 
Swiss chemicals group, has been the _process by which European 
:tsked to work out a plan for the schools beca use of their more 
merger. · . •. 

The· idea has already been dis- mt~rn~twnal approach, are 
cussed by members of both begmru_ng to take the lead from . 
boards and between -Dr Juan US busmess schools. 
Rada, IMI's director general, and However, old rivalries - not 
Professor Derek Abell, IMEDE's least between the two host cities 
dean. - will have to be overcome. 

Separate board meetings have Teaching methods and attitudes 
been scheduled for the middle of must be reconciled and sorne dif. 
next month, to examine Mr v fi.cult practica! issues resolved. 
Planta's proposal, after which, it The location of a merged 
is · hoped, a decision · will be school is a big question. IMEDE 
quickly taken. has just invested in new build-

There is considerable enthusi- ings. IMI owns a large unutilised 
asm for the merger as the Euro- park. 

-3-
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FORUM. 

On your mark for a 
new class of parent 

JUST when adults thought 
they'd never again have to face 
up to a dreaded end-of-term 
report, they may end up being 
marked out of lO for their 
performance as parents. 

merican educationist has 

e BRUCE KEMBLE looks 
at an idea which could 

improve the relationship 
between home and school 

to líe on their behalf to prevent 
family rows? 

sug d that it is high time 
schoo s began issuing end-of- must be right that the partners 
term reports on parents for the should be able to criticise one 
amount of involvement they another if they are not thought 
have shown in their children's to be pulling their weight. The 
education. idea, however, has come under 

Naybour, however, agrees 
with Finn's motives for suggest
ing the reform. "He is absolutely 
right that parents need to accept 
extra responsibilities," she said. 
"There has been far too much 
letting parents off the hook in 
this matter. The home should 
re-inforce what the child learns 
at school." 

The issue is important because 
the lengthy industrial action by 
teachers' unions in support of 
their pay claim and the cam
paign for the restoration of their 
negotiating rights has soured 
relations between schools and 
parents. As Naybour says: "In 
many schools teachers are just 
not speaking to or welcoming 
parents any more." 

Head teachers have often fire. 
criticised parents for failing to Sheila Naybour, of the Nat
support staff who are trying to ·ional Confederation of Parent
provide a good education, de- Teacher Associations and a 
spite contrary pressures outside mother of four, says Finn's idea 
the classroom and sometimes a flies in the face of common 
shortage of resources in it. sense and could be counter-

Now their complaints have productive. 
received unexpected backing For example, how are teachers 
from Dr Charles E Finn Jnr, on going to know whether parents 
a visit to London from the ration pupils' television viewing 
American Department of Educa- or monitor their homework? 
tion. He feels that too many Many children, in front of their 
parents are "getting away scot- classmates or even when ínter
free" by taking Iittle or no viewed alone, will deny they are 
interest in what happens in their deprived of Dynasty or Dalias to 
children's classrooms. avoid losing face with their 

Given that education is sup- peers. And will not pupils, who 
posed to be a partnership know their parents are to be 
bet borne and school, it . graded at the end of term, going 

Finn's proposal is unlikely to 
sweeten the atmosphere. The 
best parents would be likely to 
be told what they already knew 
and the less conscientious would 
would be likely to contest a 
grading based on hearsay and 
guesswork which dubs them as 
inadequate rearers of children. 

'Parents are not a threat to trained teachers' 

On the other haild, we would 

IT IS for 
Miranda Grassie (Education 
.Eorum,· June 7,}-·. to assume 
that parents who assist in 
classrooms are "jumped up 
self-styled educators". A par
ent in any classroom is in a 
subordinate role to the 
teacher, who would not allow 
an outsider to dictate what is 
taught and how it is taught in 
school. 

Any parent bent on chang
ing the educational system 
has enough means at their 
disposal, culminating in the 
ballot box. And parental 
assistance does not mean the 
undermining of teachers. We 
are only too aware of the 
difficulties under which sorne 
schools have to operate and r 
feel that voluntary assistance 
given in a helpful manner by 
well-meaning parents is only 
an endorsement of that feel
ing. We are extra hands when 
they are most needed; not 
substitutes for trained teach
ers. 

Helping children at school 
is a rewarding experience for 
parents. Recently, when a 
class of eight to nine year 
olds undertook the BBC 
Domesday survey for this 
area, a great deal of parental 
assistance was requested by 
the school and freely given by 
fathers and mothers. The 
children benefited both 
educationally and socially 
and the adults involved learnt 
a great deal themselves. 

1, like Miranda Grassie, 
wish for a better education for 
all children; smaller classes, 
better trained staff etc, but 
the present system will not 
change overnight, however 
much of any government's 
money is put into education. 1 
am willing in the meantime to 
assist in whatever way en
sures that my children get the 

PARENTS 
of the cl~·•~rn.orrl 
anda Grassie. 
trary, not only 

aside time every day to talk and 
listen to our children? If it is not 
practica! when they come home 
tired from school, how about at 
breakfast or bedtime? 

looked after and PE kit is clean 
and available? 

2 Do we ensure our children 
know we really care about what 
happens to them during the 
school day? 

6 Are we doing enough to 
encourage our children to use 
the local library for pleasure as 
well as a source of information? 

3 If they have been disciplined 
at school, do we restrain 
ourselves from rushing too 
swiftly to their defence, thereby 
running the risk of undermining 
a teacher's authority? 

7 Are our children watching too 
much television and staying up 
so late they go to school tired? 
8 Are we giving them a chance 
to manage money of their own, 
so they learn the value of it and 
how to budget? 

4 Do we do our best to 
understand what is happening in 
the school by attending parents' 
evenings? 

9 Do we take enough care about 
buying presents or just cave in 
to pressure when there are 
dcmands for the toys advcrtised 
most on television? 
1 O Are we teaching them to eat 
sensibly? 

5 How much effort do we make 
to see that school books are 

1 suspect that for most of us 
the verdict is: could do better. 

't fear 
granmes, grandads and any 
other willing adult with that 
precious gift to give a child, 
time, should be utilised by 
schools to help prevent chil
dren leaving their infant and 
junior schools unable to read. 

Until that door is unlocked 
no such child can expect a 
future in which they will be 
able to express their opinions 
and aspirations as fluently as 
Ms Grassie. Teachers and 
sorne childrens' own parents 
do not have the time to 
tackle this problem: other 
adults are willing to contrib
ute and should be mobilised. 

Like myself, other "active" 
parents are concerned with 
what is available to children 
toda y in school and under the 
guidance of the head and 
staff, we continue in the hope 

--'-----...;.t;.;.;ha;;.;t...;.the joy and freedom of 

being able to read will be 
found by all children. 

Sandra Collier, 
Stockton-on-Tees 

1 SA Y "wrong" to Miranda 
Grassie. By all means allow 
parents into the classroom. 
Watching their offspring may 
give parents a clue as to why 
their children are not doing 
as well as they might be. 

In the United States, par
ents are welcome in the 
classroom and teachers 
thereby receive an inkling of 
borne problems which may be 
affecting their pupils' work. 

Good teachers have nothing 
to fear; neither are intelligent 
parents likely to be as 
arrogant or interfering as 
Miranda Grassie suggests. 
Many are only too pleased to 
be co-operative, but the ig
norant or stupid have no wish 
to trouble themselves in the 
classroom. 

J Hende/es, 
London N3 

School Report 
ON YOUR MARKS: when the Data 
Protection Act comes into force in 
November students will have the right 
to know their examination marks if they 
are held on computer for more than 40 
days. But at Cambridge University some 
academics are fighting the authorities' 
plans to make disclosure of marks 
established policy by forcing a vote on 
the issue. They fear the marking 
systems will be misunderstood and that 
they will tace endless complaints. 

SPECIAL NEEDS: children with special 
educational needs in Newham, north 
London, will be integrated into main
stream schools under one of the clearest 
policy statements yet produced by a local 
education authority in favour of de
segregating special education. Newharn 
has appointed an advisory teacher to co
ordinate support teaching for children in 
ordinary schools with special needs. 

INDUSTRIAL MOVES: Alan Ainsworth, 
personnel officer for John Player, has 
been appointed chairman of the Further 
Education Unit - the first time the unit 
has been headed by an industrialist. 

ECONOMICS: teachers in schools offer
ing tuition in economic understanding are 
often isolated and deprived of adequate 
guidance in their subject, says a report 
by Her Majesty's lnspectorate. The 
inspectors say non-specialist staff need 
economic tuition. They found no overt 
bias during the lessons they observed. 

CASH LURE: student primary teachers 
may be offered special payments by 
the lnner London Education Authority in 
return for a commitment to work in the 
capital. There were 230 unfilled teach
ing posts in London at the start of this 
term and hundreds of pupils are being 
sent home because of the shortage. 

CLOCK-WATCHING: teachers at 60 
schools in inner London, South York
shire, Cleveland, Lincolnshire, Clwyd and 
Gloucestershire will log their hours from 
tomorrow as a dry run for colleagues 
next term if the dispute oyer negotiating 
rights remains unsettled. From Septem
ber teachers must be available for 1 ,265 
hours work a year as well as doing 
marking and preparation in other 
undirected time. 

EXAM WARNING: A senior examination 
board official says demands by teach
ing unions for up to ES to assess 
coursework for the new GCSE could 
"kili it off" before it has started. Colin 
Vickerman, secretary of the Joint 
Matriculation Board and joint secretary 
of the Northern Examining Association, 
says exam fees would rise to a level 
which neither local education authori
ties nor the government would be 
prepared to fund. Talks over the 
problem payments have reached stale
mate. 

Education Forum welcomes com
ments and lett'ers. Write to Brian 
MacArthur, The Sundav Times, 1 
Pennington Street, Londón El 9XW. 
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EDUC.ACION MEDIA 
=========== 

~ 

POBLACI ON DE 14 A 17 ANOS POBLACION POBLACION EN E.I'IEDIA 
--------------------------N 

14-17 At1os ---------------------------
ANOS TOTAL EN E.BASIC.A CORREGIDA CIENH1Ut1 TECNICA TOTAL 

------------ ----------- --------- --------- ------- --------
1970 822928 132681 690247 24-1319 116716 3580.35 
1973 896910 351129 545781 326305 180198 506503 
1976 961225 303701 657524 370214 187690 557904 
1980 1022965 255527 767438 430400 198357 628757 
1982 1021114 188969 832145 475002 168403 643405 
1983 101:3838 173484 840354 541739 143689 685428 
1985 999279 178588 820691 588123 143788 731911 
1986 994149 126471 867678 602323 142108 744431 

EDUCACI GN BASI CA 
======== 

POBLACION 
-------------------------- COBERTUPA 

,.J 

DE 6-13 AÑos ANOS EN E.BASICA E.B{lSICA>::O 
------------ ----------- --------

1970 1946193 2078874 106 .8 
1973 2024085 2375214 117.3 
1976 2049683 2353384 114.8 
1980 2009046 2264573 112 .7 
1982 1980851 2169820 109.5 
1983 1965671 2139155 108.8 
1985 1951842 2130430 109.1 
1986 1956.554 2083125 106.5 

O:) Lt! COBERTURI~ t"1AYOR AL 100/. SE 8<PLICA POR LOS JOVENES MAYORES 
DE 13 ANOS QUE ALN PERTENECEN A LA E. e.ASI CA 

EDUCACI C~4 SUPER! OR 
====--== 

POBLACION 
---------------------------- COBERTURA 

AJ 

DE 18-23 A~k4os ANOS EN E. SUPER! OR E.SUPERIORCt) 
------------- ------------- ----------

1970 1023523 76979 ?.5 
1973 1134175 139995 12.3 
197ó 1248115 134149 10.7 
1980 1387655 119008 8.6 
1982 1446475 119462 8.3 
1983 1472480 126175 8.6 
1985 1507381 197437 13.1 
1986 1512183 208045 j'"' r. .J , Q 

~5-

COBERTURA 
E.t1EDIA 

--------
51.9 
92.8 
84.8 
81.9 
77.3 
81.6 
89.2 
85 .8 

' 



COLEGIOS ADMINISTRADOS POR 
CORPORACIONES DE ENTIDADES GREMIALES 

Sociedad Nacional de Agricultura 

Cámara Chilena de la Construcción 

Cámara Nacional de Comercio . 
Sociedad de Fomento Fabril 

Asociación Industriales Malleco y Cautín 
Instituto Textil de Chile 
Asimet 
Cámara de la Industria y Comercio de Concepción 
Asociación de Impresores de Chile 
Asociación Industriales Area Norte - Santiago 

Corporación de Desarrollo Social San Miguel 

TOTAL 

11 

5 

11 

47 
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EXCLUSIVO: 

LA 
DE LOS COLEGIO 

Revista de1 Domingo 
consiguió' estudio en 

donde figuran los 
colegios con más altos 

promedios en la Prueba 
de Aptitud Académica. 

Texto: Pedro Alvorez 

- CuANDO los padres rastrean 
colegios para que sus hijos ingresen 
a preldnder, ya preguntan cuál es el 
porcentaje de ingreso a la univer
sidad. 

to) logró más de 450 puntos, puntaje 
mi~mo para aspirar a un .plant~l sú
penor. 

En exclusiva, Revista del Domin
go consiguió los promedios que ob
tuvieron en la Prueba de Aptitud 
Académica los colegios particulares 
del país, 

Postularon 49.035 estudiantes 
para 28.856 vacan tés. 

Los resultados corresponden a la 
admisión 1988 . . 

Rindieron la prueba 110.640 
alumnos .y sólo 70.367 (63,6 por cien-

Aquí va la lista de los quince co
legios que obtuvieron los promedios 
más altos en la PAA (verbal y ma- · 
te~ática) de Chile. Luego, los diez 
pnmeros de Santiago (y los treinta 
que siguen); y los diez más altos de 
regiones (y los treinta que si
guen). fiWB 

LOS 10 MAS AL TOS DE SANTIAGO 
1.- Colegio Suizo 702 
2.- Colegio Tabancura 699 
3.- Colegio Huelén 689 
4.- Colegio La Girouette 686 
5.- Instituto Comercial Alemán 683 
6.- Colegio Alemán de Santiago 677 
7.- Colegio Nido de Aguilas 675 
8.- Alianza Francesa 671 
9.- The Grange School 670 
10.- Colegio del Verbo Divjno. 667 

Les siguen, entre otros: 

Andrée English School, 663; Lincoln 
International Academy, 663; Scuola 
Italiana, 662; Santiago College, 660; Liceo 
Alemán, 655; Colegio SS. CC. Manquehue, 
653; Colegio San Ignacio El Bosque, 651; 

Saint George's College, 649; tn:sLHLJto 

Alonso de Ercilla, 647; Colegio \.-ra~gnouse. 
644; Colegio Los Andes, 641; \..-uic~tm 
Thomas Morus, 639; Instituto 
Sai~t Gabriel School, 638; San 
Alonso Ovalle, 632; Colegio 
630; Saint Gaspar College, 629; """"""'u 
Universitario Inglés, 628; Colegio 
Evangelista, 623; Colegio n<>u•a.uu~ 
Colegio del Sagrado 'VUJICUAJu n•vu'-twLuuu, 

621; Colegio üilasanz, 620; "uu::><nJ 
Maisonnette, 618; Instituto 
Prado, 615; Villa Maria 1\.caa~:my 
Colegio Mariano, 614; ..... u•c~tu nra~1nar. 
609; Colegio Universitario El 
Saint John Villa Academy, 606; 'VU""""'u 
Hispano Americano, 605 

LOS 15 MAS ALTOS DE CHILE 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-

Colegio Suizo 
Colegio Tabancura 
Instituto San Martín 
Colegio Huelén 
Colegio La Girouette 
Colegio Charles de Gaulle 
lnst. Comercial Alemán 
Colegio Alemán 
Colegio Alemán 
Colegio Nido de Aguilas 
Colegio Inglés St. John 
Alianza Francesa 
The Grange School 
Colegio Verbo Divino 
Colegio Constitución 

Santiago 
Santiago 
Curicó 
Santiago 
Santiago 
Concepción 
Santiago 
Concepción 
Santiago 
Santiago 
Concepción 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Constitución 

LOS 10 MAS AL TOS DE REGIONES 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.- -
8.-
9.-
10.-

Instituto San Martín 
Colegio Charles de Gaulle 
Colegio Alemán 
Colegio Inglés St. John 
Colegio Constitución 
Instituto Alemán 
Colegio Alemán 
Colegio Inglés Católico 
Colegio Rubén·Castro 
College Francais 

Les siguen, eQtre otros: 

Curicó 
Concepción 
Concepción 
Concepción 
Constitución 
Osorno 
Valparaíso 
La Serena 
Viña del Mar 
Viña del Mar 

702 
699 
697 
689 
686 
685 
683 
679 
677 
675 . 
673 
671 
670 
667 
665 

697 
685 
679 
673 
665 
660 
659 
658 
650 
649 

Colegio Alemán, Temuco, 648; Instituto San Fernando, 
San Fernando, 648; Alianza Francesa, Curicó, 643; 
Instituto Rafael Ariztia, Quillota, 641; Colegio 
Champagnat, Villa Alemana, 640; Colegio St. Margaret, 
Viña del Mar, 640; Colegio SS. CC., Talcahuano, 639· 
Colegio Concepción, Concepción, 634; Colegio San ' 
Francisco Javier, Puerto Montt, 633; Instituto 
O'Higgins, Rancagua, 632; Colegio Inglés Mackay, Viña 
del Mar, ~30; Antofagasta British School, Antofagasta, 
628; Instltuto Chacabuco, Los Andes, 625; Instituto 
Alemán, Puerto Montt, 620; Colegio San Luis, 
Antofagasta, 612; Colegio Amelía Errázuriz, Ovalle, 
608; Colegio San Viator, Ovalle, 607; Instituto Carlos 
Anwandter, Valdivia, 607; Colegio del Sagrado 
Corazón, Rancagua, 603; Colegio Alemán, Punta 
Arenas, 594; Windsor School, Valdivia, 593; British 
School, Punta Arenas, 590; St. Paul School, Viña del 
Mar, 587; Colegio Bautista, Temuco, 587; Colegio 
Junior, Arica, 578; Colegio La Salle, Temuco, 572; 
Colegio San Felipe Benicio, Coihaique, 564; Colegio 
Inglés San José, Antofagasta, 564; Colegio del Sagrado 
Corazón, Concepción, 553; Atenea, !quique, 551 
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La Universidad y la Cultur 
. . 

en Europa 
Por Stanislaw Grygiel (Exclusivo para El Mercurio) 

e La identidad de Europa radica en gran medida en la respuesta que esta 
cultura ha dado a la pregunta sobre el hombre entre los hombres. Este in
terrogante tiene sus raíces en Grecia, concretamente en Sócr~tes, quien ins
taba a sus acusadores a ir (~privadamente donde cada uno ... como si fuese 
padre o hermano mayor", haciendo ver a todos hasta qué punto se dejaban 
seducir por :a -apariencias e la uría y del conocimiento. 

S 1 Europa no se ha convertido en aquello que determi· 
naba su situación geográfica, lo debe sobre todo a la cul· 
tura. Sin ella, que surge del interrogante sobre el hom· 

bre con mayúscula que se plantean los hombres, y de la pre
ocupación por él, el Viejo Mundo habría debido seguir las le
yes de la naturaleza, y seria ahora, en todos los aspectos, una 
mera península del Asia. El interrogante sobre el hombre y 
sobre la cultura le ha dado un poderoso punto de apoyo, gra
cias al cual la historia de las Termópilas y de Salamina, que 
se repite en varios niveles de la vida europea, era y sigue 
siendo posible. 

Es evidente, pero extraño, que sean muchos los que no 
advierten que quienes buscan dominar Europa comienzan 
por hacer todo lo posible por eliminar a quien plantea la pre
gunta sobre el hombre y destruir los lugares donde la misma 
se formula. El interrogante y la preocupación por el hombre 
entre los hombres se traducen en un trabajo, esto es, en el 
cultivo del hombre por los hombres que llamamos cultura. 
En consecuencia, quien pretenda dominar el Viejo Mundo 
debe primero vaciar su cultura; tiene que disuadirla en pri· 
mer lugar de formularse la pregunta sobre el hombre y de 
preocuparse por la dignidad de los hombres, por los dere
chos y obligaciones que de ella derivan. 

La situación cultural de Europa está estrechamente li· 

La tragedia se consumó cuando la teologia y la 
filosoffa, seducidas por las cada vez más efica
ces novedades de la ciencia, intentaron plantear 
las preguntas sobre ·el hombre del mismo modo 
en que las ciencias las formulan sobre las cosas. 

lgada al estado cultural de sus universidades. ¿En qué pie se 
hallan? ¿Qué ocurre con los hombres que allí trabajan? 
Abramos el Fausto de Goethe, porque son los poetas quienes 
mejor comprenden la esencia de todas las cosas. 

"En una habitación gótica de techo alto, Fausto está sen
tado junto a su lecho". 

A su alrededor, y dentro de él, es de noche. Y la escena 
lleva justamente ese título. Las ciencias, a las cuales se ha 
dedicado, no le han dado como recompensa ninguna sabidu
ría: 

"¡Toda mt vida me he afanado, y ahora heme aquí, tan 
insensato e ignorante como antes! ¡Me llaman profesor, aun 
doctor, y desde hace más de lO años traigo por la nariz a mis 
alumnos, a diestra y siniestra, al derecho y al revés!" 

La decepción de Fausto es dolorosa: 
"A cambio he sido despojado de toda alegria, no puedo 

creer que sepa algo seriamente, ni que sea capaz de enseñar 
algo que haga a otros mejores o más iluminados (. . .)' ¡Y este 

tu mundo, esto se llama mundo!" 
En el mundo laicizado, el patrimonio de las ciencias ago

bia a Fausto hasta tal punto que se hace incapaz de respon
der al llamado de la Trascendencia hacia la Resurrección. 

"Siento el mensaje, pero me falta la fe ( ... ) No me atrevo 
a elevarme hacia esas esferas, hacia las cuales desciende la 
Buena Nueva". 

¿Qué cosa ha .quedado a Fausto? Los residuos de las 
grandes preguntas sobre el hombre: 

"Mísero de mí. He estudiado filosofía, derecho, medicina 
y, por añadidura, teoloaía". 

La universidad se ha fragmentado en institutos que, se
gún la necesidad, elaboran en modo abstracto las partículas 
abstractas de la realidad reducida a la materia. Hoy, me pa· 
rece, la universidad se ha convertido en un conglomerado de 
institutos que producen instrumentos y hombres instrumen
tos. Las ciencias no integradas por la pregunta sobre el hom· 
bre, que es más vasta que todas ellas, lo reducen mediante 
los diversos "ismos" a elementos físicos, síquicos, o bien a 
las relaciones sociales. 

La ausencia de este interrogante en los hombres ha he
cho, pues, que las universidades y la cultura se transformen 
en algo que se mide en términos de éxito efímero. Las pre
guntas sobre la materia física, síquica y también social, se
paradas del interrogante sobre el hombre y constituyentes 
de lo que hoy llamamos ciencia y cultura, han llegado a ubi· 
carse más allá de lo verdadero y de lo falso. Estas preguntas, 
y su respuesta, se generan casi mecánicamente y conforman 
un mundo en que todo lo vivo, especialmente el hombre, se 
siente a disgusto. No se trata, en efecto, del mundo de la cul· 
tura, el que cultiva lo que está vivo y crece. Por esto, ·las 
ciencias pueden ser muy peligrosas para la vida. No carece 
de r;p:ón que N:icolo Cusano, por una parte (¡y en qué mo
mento!), y Lemn por la otra hayan visto en la ciencia a una 
prostituta, que ofrece sus servicios a quien paga más, o a 
quien es capaz ~ violentarla. 

Un sabio siracida advertía: "No será educado quien ca· 
rece de capacidad, pero ésta es también una facultad que au· 
menta la amargura ( ... ) Cepos en los pies es la disciplina pa· 
ra el insensato". 

¡._Quién se dedicará ahora a la ciencia? 
Esta se parece hoy a la hermosa Elena, a la cual recla· 

maron ya los griegos ya los troyanos. Los poderosos de este 
mundo van a la guerra por ella. El cientff1co, en cambio.. es 
como el Fausto de Goethe; abraza a Elena y ... se queda solo, 
porque la bella se disuelve en la nada, dejándole entre: los 
brazos sólo su vestido, que, como una niebla, lo desoriénta 
en el camino, condenándolo a dirigirse. hacia algo sobre lo 
cual no tiene ya ningún poder. 

Reducido a la materia el cumplimiento de sus sueños, 
Fausto lo busca en la alianza con Mefisto. Pero cuando la 
respuesta a sus peticiones sobre la eterna juventud, el éxito, 
el poder, el sexo, etcétera, lo decepcionan, se arroja a una ac
tividad horizontal, a la producción "progresista" de la cosas, 
encontrando en ella su proP.ia tumba, la última derrota. Si 
no hubiese sur~do Marganta, a la cual atribuye el dafio y 
que estaba en situación de transfigurar su sufrimiento en la 
plegaria, esa poderosa palabra de esperanza, la maldición 
del mundo, construido por la magia técnica de las ciencias, 
del mundo separado de la preocupación por el hombre entre 
los hombres, habría tenido la última palabra con que Fausto 
hubiera dejado esta tierra. 

Las universidades ponían "al principio" el interrogante 
sobre el hombre, uniendo a sus miembros en sociedades cor· 
porativas llamadas Universitates professorium et scuola-

Los peregrinajes a las universidades, comO' los 
peregrinajes a los santuarios religiosos, desper
taban en los hombres un sentido de la identidad 
más profundo que el de la identidad de los par
tidos, de los Estados y de las razas. 

rium. ¡Tal era la forma que asumía la amistad que florecía 
del amor por la verdad, de aquella filosofía! A este "princi· 
pío" deben regresar las universidades si quieren seguir 
siendo centros de la preocupación por los hombres, esos lu· 
gares donde nace la cultura. 

La Iglesia era la que fundaba las universidades, lo cual 
es comprensible por ser natural. La Iglesia, de hecho, plan· 
tea la pregunta sobre el hombre de modo fundamental y de
finitivo y, según cómo se la formule, se preocupa de los hom
bres. Para poder dedicarse a este fruto final, prepara la tie
rra, esto es, crea lugares en los cuales la cultura nace entre 
los hombres y se manifiesta en sus obras. 

La Iglesia sitúa en el horizonte trazado por el interro
gante sobre el hombre todas las demás preguntas que éste 
plantea. 

Y de esta manera toma posición también ante las cien· 
cias. La pregunta misma sobre el hombre, tal como la for
mula la Iglesia, no se reduce a un elemento de la cultura. Pe
ro, justamente por esto, un tal interrogante puede crear la 

Y lo hace ligando al hombre todas las demás pre· 
las de los hombres. 

presencia de la cultura en las 
u~iVE!rsi.da,des era la simbiosis entre las facultades, unidas 

el aporte de la Sapiencia, propia del trabajo de 
¿cu;u.,,au teológico-filosófica. La tragedia se consumó cuan

te<llOlPa y la filosofía, seducidas por las cada vez más 
't''IJ.<;éll~<t<os novedades de la ciencia, intentaron plantear las pre

el hombre del mismo modo en que las ciencias 
~~~uuJ<élu sobre las cosas. Y es aquí donde la cultura se 

el momento de surgir. Fausto se lamenta: 
de mí. He estudiado ( ... ) por añadidura teolo-

el principio" las universidades ubicaban los interro
sobre el mundo en la perspectiva de la dignidad de la 

.,.,., ... ~nm.n Y es por esta razón que la Universitas pro-
!1.r1.w11tri'"·m· se hallaba por encima de toda es· 

La universidad se autogober
su destino. Nadie podía imponerle cosa algu-

pero en cambio todos podían pedirle consejo. Y lo hacían 
tanto mejor grado cuanto más libre era, esto es, cuanto 

se hallaba del alcance de las manos ambiciosas de 
~'1·~·:1,-··-- poderoso, aunque se tratase de la misma Iglesia. 

vez se encuentra aquí la razón por la cual las univer· 
eran escuelas de democracia, entendida no como cri· 
la verdad de los valores,sino como modo y medio de 

•r .. ""'"r por la verdad y por los valores. Es la democracia lo 
nace de la verdad, y no a la inversa. La verdad no nece· 
a la mayoría, sino sólo un testimonio. Un signo de que 
falta la preocupación por el hombre seria que pensára· 
que la democracia nos exime del martirio. La demacra· 

que nos exonera del testimonio-martirio ya no es cultura. 

¡Preguntémonos si la democracia europea encuentra en sí 
misma un lugar para Sócrates! Preguntémonos si la reali
dad que es el hombre y sus derechos constituye para ella ma· 
teria de votación, y acaso se hace obligato.ria sólo por el he
cho de haber adquirido la mayoría sociológica, política, et
cétera ... , o si es una realidad que está más allá de la parla
mentaria. 

La universidad, recogiéndose en torno a la dignidad del 

Hoy, me parece, la universidad se ha convertido 
en un conglomerado de institutos que producen 
instrumentos y hombres instrumentos. 

hombre, no produéía los varios "ismos" que reducen la ver· 
dad del hombre a las semiverdades, esto es a los fragmentos 
físicos, síquicos y sociales, abstraídos de él, para el uso de los 
que mandan. 

Por esto, de la universidad surgía la unidad para Euro
pa: unidad cultural que proviene de la dignidad de la per· 
sona humana. Los peregrinajes a las universidades, como 1 
peregrinajes a los santuarios religiosos, despertaban en 1 
hombres un sentido de la identidad más profundo que el de 
la identidad de los partidos, de los Estados y de las razas. Las 
universidades ponían a sus miembros por encima de los con
flictos y de las guerras. 

La pregunta sobre el hombre tiene sus rafees culturales 
europeas en Grecia. El encuentro de San Pablo con los ate
nienses en el Areópago no fue casualidad. La Iglesia, inspi
rada en la preocupación por el hombre y sabiendo "qué hay 
dentro de cada uno de ellos", advierte fácilmente cuáles son 
los lugares en que las condiciones son propicias para el de
sarrollo de la pregunta sobre el hombre. 

Me parece que las universidades debieran fomentar y 
proteger las relaciones personales cuyo objeto es profundi· 
zar en una buena y hermosa identidad del hombre (kalos• 

Es la democracia lo q~e nace de la verdad, y no 
a la inversa. La verdad no necesita a la mayoría, 
sino sólo un testimonio. 

agathos). No tenéis nada de más precioso -dijo Sócrates a 
sus acusadores- que este "servicio divino" mío. Y consistía 
en lo mismo, en que Sócrat~s se acercaba "privadamente a 
cada uno ( ... ) , como si fuese padre o hermano mayor", e in· 
tentaba convencerlo de_preocu_parse_por la virtud, haciendo 
ver a todos hasta qué punto se dejaban seducir por las apa· 
riendas de la sabiduría y el conocimiento. 

Estas amistades nacían lejos de la política y la economía; 
no obstante, Sócrates estaba convencido de que las pregun
tas que planteaba "privadamente" a los ciudadanos consti· 

(Continúa en la página E 9) 
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Esta es una de las razones del por qué t~ntos 
proyectos educativos nacen y mueren con cada . 
gobierno; con niáyor certeza lo será··~añana. i 
también' si se continúa con su administración . i 
a}ca1dicia que tanto . se ensalza hoy. Discrepo 
con el comercio libre de .la .educa,ción chilena, 1 
aun cuando la ley diga "sin fines tle lum:o" .:. 1. '·' ., : 

· Respecto del traspaso de parte del ' presu- · 
puesto universitario aportado por el Estádo a · '' 
niveles inferiores del sfstema· (educación bási- 1 
ca), tampoco comparto la id'ea de "desvestir un '1 
santo para vestir a otro". No deseo referirme a 
la pobreza franciscana · que vivimos e,stos últi- .i 
mos años en la Universiélad de Chile (Depar- ·~ 
tamento de Educación). En más de una ocasión ·• 

· " de nuestros escuálidos bolsillos tuvimos que pa-
. gar fotocopias de material didáctico y biBliográ
fico para nuestros .alumnos y estampillas para 
cartas no personales; ,porque la "caja chica" no 
alcanzaba para los gastos más elementales. 

Con agrado. intentaré explicar otro asunto 
que dice no entender. El Reservado N.o 1766, 
de 1986, del Ministerio del Interior, que circuló 
fotocopiado de mano en mano entre el profeso
rado y comunicaba !:1 los señores alcaldes ins, 
trucciones precisas para proceder a la ·reduc~ 
ción . de _ profes~res excedentes (?), fue letra 
muerta para la, mayoría de estas · autor.idades 
edilicias·. Los directores de escuelas y liceóirfue
ron obligados·. a fusionar cursos paralelos con 
menos de 45 alumnos cada uno, produciéndose 

. artificiillmente exceso de docentes, y con ello la 
exoneración de miles de profesores titulados, 
hoy cesantes y sin previsión. ¿Quiénes· se pre
ocupan de ellos -para solucionar sus problemas 
elementales de subsistencia o del · psiquiatra 
(como me consta) para superar la brutal e .in
justa medida gubernamental? ¿O acaso hay chi
lenos que aún ignoran esta situación, pese a 
que hubo denuncias a la justicia ordinaria, a las 
autoridades ministeriales y reclamos a través 
de los medios de comunicación? Invito al señor · 
Cox indague lo acontecido en mi ·comuna (Ma
cul) o en cualquier otra del país para verificar 
si digo o no la verdad. EXisten excepciones. 

En cuanto a la "apertura" de la educación 
superior particular universitaria y no universi
taria (institutos profesionales) a partir de 1981, 
tengo mis aprensiones, que estimo válidas. He 
aquí un ejemplo de doble estándar educaeional 

1\ A" · d · · · · . . que la legislación permisiva ampara, de conselVlO enuzaClOnes ¿:::J..,..._// 'Pb cuencias imprevisibles para el futuro de las 
. · . · · · · 7 l ' '-1' CIO profesiones en el país. Errores en este rubro in-

EducaClOnales . · . cluso hl!-n sido comentados en edi~oriales ~e "El 
· . · · · . Mercuno". La CPU acaba de editar un mtere

Señor. Director:· 
Don Juan Cóx Huneeus replica una _ carta 

. mía publicada el 24 de octubre pasado; por 
.·· mencionar con énfasis algunos errores sustan

tivos en el sistema escolar vigente muy conocí-
. dos .por el profesor de aula y que hace tiempo 

han trascendido con creces al público. 
No· podemos enma~¡cararlos, pienso, con de

claraciones optimistas, ~en especial acerca de la . 
municipalización educacional, que vendría a ser . 
'una .especie de panacea, para mejorar nuestra 

. mediocre educación que .se arrastra por lustros, 
en una suerte de libertad, según se .!:lfirma, co-

. mo no la habíamos tenido antes. . 
'¿Qué beneficios· t écnicos se ·han obtenido 

con una administración-dicotómica del currí
culo escolar entre el· Ministerio del Interior y el 
de Educación?; ¿por qué nuestra educación bá- · 
sica y media se ha escindido entre dos ministe-

. ríos tan disímiles ens us objetivos?; '¿o acaso el 
Ministerio de· Educación se' ha. declarado "in
competente" para cumplir su papel histórico es

. pecífico, iridelegable en mi concepto, desde la 
~poca. de su creación? La descentralización edu

. cativa es una sana medida:administrativa, pero 
no a través de . organismos ajenos -al Ministerio 
de. Educación. Esta· es una de nuestras discre

. pandas fundamentales con el señor Cox. · 

. . ;r..a_ educacióJ?- es de tanta importancia en 
cualquier comumdad culta que no puede dejar- . 
se al arbitriq 'd~ circunstancias polftico-cohtin
gentes como' ha sido por .décadas en Chile, ni 

· menos al servicio de intereses de . grupo o de 
particulares · por encima del interés nacional. 

:;; . 

sante libro ("La educación superior privada en 
Chile -Antecedentes y perspectivas") que de-

' berfa ser ampliamente divulgado entre autori
dades, académicos y público en general. 
. · Antes· de terminar, .un par de preguntas: 
La reducción de un año en los · estudios .de la 
educación medía técnico-profesional (de cinco a 
cuatro años), a partir de 1989, con supresión de 
asignaturas como filosofía, artes e idiomas, con 
un 20 por ciento menos en la carga qoraria de 
castellano, matemáticas, etc. -formando semia
nalfabetos en el saber universal- , y la drástica 
disminución del presupuesto estatal para la 
educación :diferencial del· año próximo, ¿se 
inscribirían o no en la modernización educa
cional que se dice estaría en march~? 
· Como cualquier ciudadano, reconozco acier
tos (los menos) en ,educación, pero no puedo si
lenciar mi pensamiento un tanto solitario ante 
el cúmulo de errores básicos (los más) que 
otros tal vez no desean ver o mencionar . 

· Mario Oyarzún Gómez 

Situación de la Salud 
Señor Director: . 
.Comparto ·plenamente lo expresado por 

el Dr. Rahnundo Charlfn en su artículo "La 
Salud: Un llamado desde el Sí". Deseo apor
.tar mi opinión _al respecto, pues considero 
que el tema salud restó muchos votos a la po-

-l'2..-



e Fragmentos principales del discur
so pronunciado por el rector de la 
Un1versidad de Chile con ocasión 
del 146 aniversario de esta institu-. , 
oon. 

E S una tradición que la Universidad de Chile celebre su 
aniversario en un acto solemne que reúne a quienes la 
dirigen y les permite contemplar el tiempo y la obra de 

la que son responsables. Contemplar es la acción propia de 
la inteligencia y del espíritu. Sea ésta, pues, una ocasión pa
ra discernir los hilos por donde discurre la institución a la 
que pertenecemos, lig¡¡da desde sus orígenes al más alto de
signio de nuestra nación, y entregada hoy a nuestra común 
responsabilidad personal. Invito a poner nuestra tarea bajo 
la luz de una meditación serena, de una contemplación con
creta. 

Sabemos que se viven horas bien decisivas en nuestra 
existencia política. Todos los órganos del cuerpo nacional se 
ponen a prueba en estas horas y la suerte común pasa por la 
fortaleza de cada uno de ellos. Pero a cada persona y a cada 
institución lo que las distingue es cierto deber fundamental, 
una tarea propia, un destino singular que les hace verdade· 
ramente libres. ¿Cuál es ese deber, esa tarea, ese destino de 
la Universidad de Chile en el momento actual? 

No queremos especular en las nubes, ni caer en la retó
rica académica que baraja grandes palabras --ciencia, inves
tigación, autonomía, conciencia crítica, cultura- todas ellas 
plenas de sentido, pero de un sentido al que hay dar lustre 
para que las palabras no lo oculten. 

Celebramos un aniversario, un nuevo año de esta noble 
casa, y es el momento de decir qué ha pasado en ella durante 
este tiempo y hacia dónde ha de ir. Pero, más concretamen
te, qué podemos hacer nosotros, todos quienes somos respon· 
sables de su destino, para hacerla digna en la hora actual de 
una tradición que no cesa. 

Permftanme iniciar esta reflexión con un breve ex-curso 
casi íntimo, por haber sido este el año en el que cayó sobre 
mis hombros la responsabilidad que me toca. Asumí el rec
torado en un momento muy difícil. No lo hice por amor al po-

La autonomía consiste en que sea la propia Uni
versidad, los hombres que efectiva y legítima
mente la forjan, quienes le señalen el rumbo y 
libremente la edifiquen y gobiernen. 

der ni por la honra que depara este cargo, pues supe bien 
que no era en rigor un poder el que se me otorgaba, sino una 
grave carga y no ignoro que las grandes honras son también 
un peso muy difícil de llevar. Hubiera preferido, quizá por 
debilidad, disfrutar de una felicidad tranquila al calor de 
una obra intelectual que ha sido mi vida más auténtica. Asu
mí, pues, esta tarea como un imperativo moral. . Como algo 
que ,no podía eludir por vacilaciones interiores. Como algo 
que me era confiado y a lo que debía acudir. Me atreví a ha
cerlo porque conocía la Universidad y aprecio a sus hom
bres. Me sentí en el deber de convocarlos a la tarea que nos 
es común, a la obra propia de esta Universidad. 

Pues bien, eso mismo lo voy a decir de una manera me
nos personal para entrar en materia. La idea fundamental 
que nos ha guiado, lo que se quiere poner en práctica y se ha 
defendido, lo que se ha hecho valer y el criterio al cual ape
lamos para diseñar una acción futura, es la autonomía de la 
Universidad. 

La autonomía consiste en que sea la propia Universidad, 
los hombres que efectiva y legítimamente la forjan, quienes 
le señalen el rumbo y libremente la edifiquen y gobiernen. 
Porque la UniYe.rsidad no es un fenómeno de masas; no es 
un escenario para grupos de presión en luchas electorales ; 
no es un modelo a escala para la simulación de ensayos socia
les, ni para que vengan a mimarse en ella las ambiciones o 
las frustraciones del poder. 

La Universidad es una instit1,1ción jerárquica y muy 
abierta, es el lugar para un trabajo de la inteligencia su
mamente exigente, para una tarea de gran rigor espiritual, 
para una obra donde sólo puede lucir la máxima libertad y la 
máxima capacidad creadora del hombre. Pero libertad y ca
pacidad creadora no son cosas que uno posea porque sí, nada 
más, que uno pueda ejercer con sólo entregarse a sus impul-

Porque la Universidad no es un fenómeno de 
masas; no es un escenario para grupos de pre
sión en luchas electorales; no es un modelo a es
cala para la simulación de ensayos sociales, ni 
para que vengan a mimarse en ella las ambicio
nes o las frustraciones del poder. 

sos, a sus sentimientos, a sus opiniones --o con sumarse gre
gariamente a los de otros-, sino que esos son los más altos 
bienes humanos y como bienes superiores, se conquistan con 
mucho esfuerzo, con sac.rificio, con superior disciplina, con 
un sentido de los valores, un respeto, admiración y apertura 
hacia ellos, tal que no se puede decir, en rigor, que poseemos 
libertad y capacidad creadora, sino que somos po.sefdos por 

Autonomía y Quehacer 
De la Universidad 
Por Juan de Dios Vial Larraín 

esa energía profunda que da sentido a nuestra vida. Sólo so
bre esta energía puede legítimamente constituirse la auto
nomía de la Universidad. 

Esos momentos en los que me correspondió asumir la 
rectoría eran difíciles. Pero son justamente las cosas. difíci
les las que debemos encarar con mayor lucidez y serenidad, 
con mirada clara, sin precipitado maniqueísmo, sin el seu
dorromanticismo que nos aficiona a engalanar nuestras ac
ciones. Y es necesario, entonces, reconocer que esos momen
tos difíciles de la Universidad son, en el fondo, otro episodio 
del conflicto que por todo el mundo conmueve a la Univer
sidad desde la década de los años 60, conflicto, agregaría, 
que nó está resuelto. Pero todavía más puede decirse: con 
poco que uno se adentre en la historia de esta notable insti
tución de la cultura occidental, que es la Universidad, adver
tirá que desde sus remotos orígenes medievales la Univer
sidad constantemente ha vivido este género de situaciones. 
Los caracteres y circunstancias, los protagonistas y resulta~ 
dos pueden variar; la cuestión de fondo, ser distinta cada 
vez, pero el patrón fundamental del conflicto es el mismo. 

Son las vicisitudes de la cultura, es decir, de las formas 
intelectuales que presiden la vida de los hombres y de la so
ciedad en nuestro mundo, en la cultura a la cual pertene
cemos, las angustias del parto que permanentemente les re
nueva la existencia, lo que conmueve a esta casa de la inte
ligencia --como ha sido llamada_;, donde los valores de una 
cultura intelectual superior se dan cita, se guardan y trans
miten, se critican y renuevan, en un encuentro personal 8e 
viejos maestros con jóvenes discípulos, en el ir y venir de las 
generaciones. 

El conflicto en el que la Universidad de nuestro tiempo 
se debate lleva consigo una cuestión de fondo. Pero, preci
samente porque lo es, porque es una cuestión de fondo, tien
de a ocultarse, a disfrazarse, a dejar ver sólo signos superfi
ciales de su existencia. El conflicto deriva así hacia la super
ficie y se torna un conflicto de poder que se debate ciega
mente. 

La cuestión de fondo me parece que es la siguiente. Des
de hace tiempo nuestra cultura ha vivido a la intemperie, ca
rente de valores supremos; que es lo que Nietzsche llamó 
"nihilismo". No es la ocasión de entrar en el análisis del fe
nómeno, ya bien reconocido no sólo por sus grandes diagnos
ticadores, como lo fuera el filósofo alemán. Pues bien, esta 
realidad nihilista daña muy gravemente a los jóvenes, por· 
que ellos han tenido que crecer en ese desamparo. Por eso 
huyen a refugiarse en los paraísos artificiales de la droga, 
en la seudomística de cualquier secta, en el extremismo po
lítico. Y en esta circunstancia nihilista la Universidad tiende 
a anquilosarse, a sobrevivir en estructuras obsoletas, a con
vertirse en un gran monstruo burocr~tico, en refugio de in
telectuales amilanados, maestros de artes y oficios cultiva
dos un poco en el vacío, en la penumbra de una desesperan
zada mediocridad. Yo creo que la Universidad está viviendo 
esta crisis en tódo el mundo. Y es por eso que generalmente 
lleva una existencia gris, abrumada por un crecimiento ma
sivo, sin recursos y sin ideales y entregada a lo sumo a unas 
luchas de poder que se libran fuera de ella, pero que la in
vaden, sencillamente porque ella misma carece de vida pro
pia. Nietzsche decía que la voluntad de poder se quiere so
lamente a sí misma y, por eso, no quiere nada, es nihilista, es 
la flor del nihilismo. 

Examinemos más de cerca lo que nos ha tocado vivir en 
la Universidad de Chile en el año que consideramos. El ré
gimen de gobierno universitario de los últimos años, condi
cionado por una circunstancia política, logró el relativo apa
ciguamiento y despolitización que se propuso, aí costo de un 
desmantelamiento de estructuras que aisló el gobierno uni-

•ersitario del cuerpo académico. Este cuerpo generó una 
·espuesta a esa situación, débil, confusa, con demasiada cru
la connotación política, en nombre de palabras como "par
~icipación", "comunidad", no siempre ejercidas con ·el res
peto que merece su sentido, sino por su vaga resonancia sen
timental y el uso que se puede hacer de ella. No se formuló 
una clara demanda académica, sino que se la propuso en tér
minos económicos de presupuestos y sueldos, cuya realidad 
quedaba desfigurada por esa simplificación o, lo que es pe-

Pero libertad y capacidad creadora no son cosas 
que uno posea porque si, nada más, que uno 
pueda ejercer con sólo entregarse a sus impul
sos, a sus sentimientos, a sus opiniones --o con 
sumarse gregariamente a los de otros-, sino 
que esos son los más altos bienes humanos y co
mo bienes superiores, se conquistan con mucho 
esfuerzo, con sacrificio, con superior disciplina, 
con un sentido de los valores, un respeto, admi
ración y apertura hacia ellos. ( ... ) 

or, parecía una arrogancia, el reclamo de un derecho que ha
bía de reconocerse sin más, sin necesidad de acreditar los tí
tulos, casi en virtud de una voluntad de poder. · 

Era necesario, entonces, recobrar y poner en ejercicio la 
energía profunda de la Universidad, distinguir claramente 
sus valores, acudir a quienes más saben y .entregarles el 
ejercicio de lo que naturalmente poseen, la autoridad que da 
el saber en la universidad, y pedirles que dijeran lo que ha
bía de hacerse, en una dimensión histórica, en una visión de 
largo alcance, pero que no fuera especulación en las nubes, 
que no fuera retórica de un nostálgico idealismo, que no fue
ra ideología académica, hecha de conformismo intelectual, 
progresismo vago y ambigüedad estadística, quizá útil en las 
reuniones internacionales, pero que {le poco sirve para to
mar decisiones prácticas en un tiempo y en un lugar deter
minados. Fue necesario hacer un análisis crítico, definir ta-
reas concretas, disponerse a la acción (. .. ) . 

Un óptimo universitario creo que se logra sobre los si-
guientes supuestos: . 

A. Un cuerpo de profesores en cada campo, ni insufi
ciente, ni excesivo, distribuido en una gama temporal que 
permita conjugar la sabiduría de la experiencia con el ím
petu renovador de quienes han de tomar los cargos, que es
tán al día en sus disciplinas porque investigan en ella, y que 
son capaces de alentar vocaciones y de formar profesional
mente. 

B. Un número de estudiantes, ni excesivo ni escaso, que 
ha ingresado a la universidad con una formación básica. só· 

( ... )tal que no se puede decir, en rigor, quepo
seemos libertad y capacidad creadora, sino que 
somos poseídos por ·esa energía profunda que da 
sentido a nuestra vida. Sólo sobre esta energía 
puede legítimamente constituirse la autonomía 
deia UniversÍi ad. 

!ida y que, en consecuencia, posee el disc~rso matemá~ico, 
escribe correctamente el español, habla mglés, lee, tiene 
sensibilidad para algún arte y, ante todo, vive ideales fir· 
mes. 

C. Un número de unidades académicas realmente vigen· 
tes, en estrecha relación interdisciplinaria. 

. :ogramas de estudio bien concentrados que obedez· 
can a una concepción actual de la i:lisciplina, no constituidos 
por una selva tropical de asignaturas, sino por un cuadro co
herente y bien fundado del saber, con metodologías moder· 
nas acordes con un renovado sentido de la enseñanza y del 
aprendizaje. 

·E. Bibliotecas, laboratorios, clínicas y talleres bien do· 
tados. 

Pues bien, hay que ir hacia esto. · 
Si hubiera de proponer una meta para hi Universidad de 

Chile desde hoy y en la proyección de su a~iver~ario, di~ía 
que la Universidad de Chile ha de ser la umversidad naciO· 
na!. Autonomía universitaria llamada a proyectarse en u!la 
universidad nacional: tales son los hitos de una tarea propia. 
Pero esta última fórmula ha sido empleada no sé cuán apro· 
piada y precisamente. La Universidad de Chile ha de ser na
cional, no porque se extienda a todo el te~ritorio -qu~ ya l!l 
hizo en una época, generando todo un sistema de umversi· 
dades regionales- ni porque pretenda ejercer otros poderes 
que los de la autoridad del saber. La. Universida<J. <J.e C~ile 
no ha de ser nacional por sus extensiOnes y dommws, smo 
porque, mejor concentrada, realiza aquello que las otras uni· 
versidades no pueden o no están .. llamadas a realizar, pero 
que necesitan que en algún lugar se realice. La Universidad 
de Chile debe, así, servir al sistema nacional. 

Debe servir aquellos más altos intereses de la nación no 
localizados en esta o aquella región, en este o aquel sector de 
la sociedad o de la economía, en este momento o coyuntura, 
sino en esa dimensión permanente y fundamental que bien 
podemos llamar de la cultura nacional superior. En orden a 
ello, la universidad debe ser eminentemente un gran centro 

de investigación y docencia superior; río, como se dijo, en 
áreas de limitado interés, sino en el más amplio campo de las 
ciencias y en la perspectiva de la cultura intelectual supe· 
rior en su más libre sentido. La investigación científica más 
pura y más avanzada, alimentando planes de estudios que 
permitan otorgar en Chile grados académicos superiores con 
solvencia internacional, que . permitan formar al personal 
académico de las universidades chilenas, que establezcan 
una comunicación auténtica con los centros avanzados del 
desarrollo científico y tecnológico y que contribuyan a ges· 
tar una cultura intelectual superior, como ha sido la misión 
de la Universidad de Chile desde el paradigma de Bello. Las 
grandes decisiones de este año -el régimen de dedicación 
exclusiva y la concentración de unidades académicas afines 
en espacios comunes- se insertan en esta política. Pero ha· 
ce falta emprender otras acciones, muchas otras, consolidar 
y ampliar lo que se ha conseguido, realizar lo ya definido. Y 
hacerlo ordenadamente, sin precipitación ni demora, dando 
pasos firmes, concretos, de alcance duradero, de efectos múl
tiples. Permítanme proponer otras dos acciones de esta in· 
dole que ya fueron propuestas en diciembre del año pasado 
y a llls que es preciso abocarse. . 

Esta institución medieval que es la Universidad necesita 
situarse a la altura de los tiempos, sin desmentir su esencia, 
que parece reflejar la figura profunda de nuestra cultura. 
Sus estructuras son demasiado rígidas y tienden a aproxi
marse más a la burocracia que al equipo creativo de inves
tigación y de formación superior. No pretendamos revolucio· 
.nesio reformas que duran un día, pero'decidámonos a abrir 
caminos de transformación de esas estructuras. 

Pensemos, entonces, en proyectar desde dentro de las 
facultades, departamentos, institutos y centros, otra figura : 
Programas de trabajo con fines muy bien definidos, con 
equipos debidamente ajustados, con plazos y co.n métodos de 
evaluación bien precisos. Ataquemos así los problemas más 
actuales y avanzados que se ponen en la línea del futuro, co
mo son, por ejemplo, los que plantean la bio-ingeniería, o los 
estudios espaciales, las ciencias del mar o de las zonas ári
das, la teoría económica o la antropología cultural, los nue
vos dominios de la matemática y las fuentes clásicas de la fi
losofía. Entremos en los dominios más profundos del saber 
acercándonos con legitimidad a sus fuentes, a sus disciplinas 
capitales. Probablemente no estemos en condiciones de otor
gar los más altos grados académicos genéricamente, en Fi
losofía y Matemáticas, en el nivel global de estas complejas 
disciplinas, pero ciertamente podemos hacerlo con mucha le· 
gitimidad en algunos de sus dominios. Seamos capaces de de
finir, de acotar y emprender estas tareas mediante progra
mas de trabajo que comiencen por establecer claramente los 
límites, las posibilidades y las exigencias de lo que se quiere 
hacer. Ofrezcamos así lugares de trabajo a quienes operan 
en estos campos disuadiéndoles de irse de Chile e invitando 
a venir a quienes están fuera. 

Está en curso una revisión de los planes de estudios de 
todas las carreras de manera que los grandes principios uni· 
versitarios se reflejen en ellos. Permítaseme renovar una 
iniciativa en este plano. Es también de un programa de tra· 
bajo, pero de naturaleza especial, llamado a permear todos 
los planes de estudios con un¡1 acción formativa en el plano 
de la cultura intelectual. Es lo que hemos llamado Cátedra 
de Cultura Universitaria y que definiéramos en enero de es-

. te año. Se trata de organizar anualmente un programa cons
tituido por ciclos breves de lecciones sobre temas situados 
precisamente en el plano de la cultura intelectual superior. 
Temas de carácter más general, de índole gue _pudiera lla
marse filosófica, ligados a todos los dominios de las ciencias, 
de las artes y tecnologías. científicas, que contribu~en 1 -d~ 
sarrollo personal, que abren horizontes espirituales, que 
muestran las conexiones, las perspectivas, los fundamentos 
del conocimiento, que interpelan en el nivel de la ética y del 
conocimiento de sí mismo, que sitúan en el panorama de la 
historia de la cultura y del desarrollo de las ciencias. Quie-

La cuestión de fondo me parece que es la si
guiente. Desde hace tiempo nue~tr.a cultura ha 
vivido a la intemperie, carente de valores supre
mos, que es lo que Nietzsche llamó "nihilismo". 

nes asuman la tarea de ofrecer estos breves ciclos comunes 
deben ser los profesores de mayor experiencia y sabiduría 
en las diversas áreas de la Univesidad) capaces de tratar sus 
materias en el estilo de una cátedra de proyección universal. 
Este puede ser también un lugar para acoger huéspedes 
ilustres cuya visita muchas veces no trasciende los ámbitos 
especializados, pese a que podrían llegar a más gente por su 
valor ejemplar. Esta Cátedra de Cultura Universitari'll po
dría estar en los planes de estudios de una manera muy fle· 
xible, nada más que como la exigencia de asistir a un nú· 
mero de estos ciclos durante la carrera, a elección de cada 
cual y doquiera se ofrezcan. 

En fin, la autonomía de la Universidad, por estos cami· 
nos , debe buscar convertir a la Universidad de Chile, fir 
memente, en aquello que por naturaleza está llamada a ser: 
la Universidad Nacional, la institución fundamental de 
nuestra cultura. 

· Demos forma cada vez más acabada a una proyección na 
cional propia de nuestra Universidad por la progresiva 
transformación de estructuras rígidas en programas de tra 
bajo que sean las puntas de nuestra actividad académic 
porque atacan problemas nacionales o porque abordan co 
el mayor vigor creativo las cuestiones eternas ·del saber. · 



)LICITADA 

· LA REVOLUCION 
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Hacia una igualdad de oportunidades. 
Una distribución justa y coherente: 

*en 1973, el 52% del presupuesto educacional se 
destinaba a la educación superior, en desmedro 
de la educación básica y media. 

* hoy, un 78% del presupuesto lo recibe la educa
ción básica y media, en directo beneficio de más 
de 3 millones de alumnos. 

! Una amplia gama de alternativas para el joven de hoy: 
• • * en 1970 existían sólo 8 universidades en todo el 

país para 77 mil jóvenes. 

* hoy, los 2.30 mil alumnos de educación superior 
optaron entre 28 universidades, 33 institutos pro
fesionales y 123 centros de formación técnica, la 
gran mayoría creados en estos últimos años. 

En los siguientes cuadros se demuestra la realidad 
del actual sistema de educación superior, quedando 
en evidencia una de las más importantes moderni
zaciones que ha asumido el gobierno, con el objeto 
de ofrecer alternativas académicas de acuerdo a las 
aspiraciones de nuestra juventud y a las necesida
des del país. 

FUNDACION 
PRO-LIBERTAD ECONOMICA 

VACANTES TOTALES DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( EN PORCENTAJE ). 
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NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. 
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UNIVERSIDADES 17 
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fuente:Lev-de presupuestos de cado oño. 
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MEDIA 

• EDUCoiCIOH SUPERIOR 

En 1970 sólo existfan alrededor de 17.000 vacan
tes para ingresar al sistema de educación supe
rior. Hoy, se ofrecen más de 130.000 vacantes, en 
una amplia gama de carreras. 

Con la reforma universitaria de 1981, el gobierno 
permitió la creación de nuevas instituciones de 
educación superior. Con ésto se ampliaron las al
ternativas de estudio para la juventud chilena. 

En 1973, el 52% del presupuesto del Ministerio de 
Educación era destinado a las universidades, de
mostrando claramente ser un pequeño pero po
deroso grupo de presión. Hoy, el 78% del presu~ 
puesto va destinado a la educación básica y me
dia, con el claro beneficio para más de 3.000.000 
de alumnos. 
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PORCENTAJE DE IILUMt«lS BENEFICIADOS CON CREPITO FISCAL 

82 83 84 85 86 
Fuente: División de educación superior. 
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El crédito universitario tiene por objetivo ayudar a 
los estudiantes en la medida que éstos lo necesi
ten. Hoy, más del 65% de los alumnos universita
rios reciben este beneficio. 
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OPINION SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

U. CON APORTE U. SIN APORTE 
Fuente: CASEN, 1987 
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Hoy, más del 60% de los alumnos del sistema per
ciben que la calidad de ·¡a educación superior es 
buena. 

SI, POR UN CHILE LIBRE Y CON AL TERNA TI VAS CONCRETAS 
DE EDUCACION PARA TODOS 
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HIGHER EDUCATION 

by John Barnes 
and Nicholas Barr 

LAST WEEK'S leak of Robert 
Jackson's ministerial papers 
advocating a system of student 
vouchers for the funding of higher 
education has giveri fresh urgency 
to a debate which has been going 

. on for sorne months. 
But the leaked ideas belong to an 

earlier stage in the debate, when an 
informal government think tank 
met back in July. Now even the 
most dinosaur-like academics 
know that the 1960s solution, 

Jeremy Williams 

BRIT AIN has too few students 
and too elitist an approach to 
higher education. Youngsters 
from poor families, ethnic minor
ities and other disadvantaged 
groups are .too often still on the 
outside looking in. In the United 
States one in three Americans are 
still at college when they are 22 or 
23. In Britain, only one in six 
students manage to jump all the 
barr-iers between scbool and 

ity, a 1 vogue word on both higher education; almost all fin-
left and right, precludes the giving ish their educatíon for ever when 
ofmoney without asking how it is they graduate at 21. 
spent, and whether it could be bet- Universities and polytechnics, 
ter spent. moreover, are almost totally 

Even Dr Clark Brundin, vice- dependent on state funding, 
chancellor of Warwick University which has become state cuts, 
and a leading critic of more mar- state direction and an unhealthy 
ket-orientated systems of higher culture of state dependency 
education, had to admit last Thurs- among academics. After nearly 
day: "The status quo is no Ionger 10 years of shilly-shallying by 
possible". successive ministers, our univer-

Jackson, the under-secretary of sities are short of cash, 
education and science, drew on an demoralised, over-controlled by 
earlier paper of ours (Ways out of an unsympathetic government 
the Halfway House, published ü1 and unresponsive to student 
The Times Higher Education needs. It is time for a radical 
Supplement on June 24) as well as shake-up. 
on his own thinking. Since then we Three major principies should 
have developed our ideas and so, rule the system in the 1990s • 
. no doubt, has the minister. First, the state should no would it be a burden on those 
· Any new system offunding must ( longer be the sote source of opted for low-paid public 

achieveJhreethings: it §.hould.free_ ~~.lwuliQg • .Uni!ersities. - johs. aftel" gnduatio.n, .. 
institutions fróm the snack les of a must be encouraged to let go of Department of 'Education 

1 
lanniqg system which is both nanny's hand and raise a much Science says it want 
onstraining and ineffective; it greater proportion oftheir income encourage far more stutdetnts 

must raise student numbers, im- by themselves - whether from higher education -
proving access particularly for less ealistic student fees, appeal the age group, double 
well-offstudents; and it should im- funds, the captains o( industry got now. It will never get 

1 

pro ve the education and ski lis of who benefit from their products unless it plumps for student 
the nation's labour supply. but rarely return the universities' now. 

1 

The starting point for any new investment, or charitable founda- More independent and 
system must be a government loan tions. funding for uniive1·sities. 
scheme for students, with income- Under examination: vouchers, loans and bursaries are subjects of a great debate on the student's future 1 When Salfor~ University's and bursaries to 
related repayments. Attempts to government fundmg was cut by from planners to cm~sutmE:rsl 
expand higher education via the e The savings made by the loan maintenance as well as fees. The loans could be forgiven for stu-4 40% !n 1981, !t didn't li~ down an equitable system 
existing grant system are ruled out scheme could finan~e grants for effect .of such a system would be to dents who subsequently go into , and d1e but d~c1ded on a v1gorous loans :- these are the 
by the huge resources necessary to those aged 16-19. Thts would be a free htgher education from govern- low-paid public service strategy to ra1se new funds. It has on wh1ch to budd a new 
fund more students. tfuciál~on towards more ment control and would enfran f At' the th t · b . been so successful that more than education system worthy 

But Commercl.al loans are a l't f rt 't h' h • - o er ex reme, ursanes half l•ts ·lncom . . 1 k t equa 1 y o oppo um y. e tse t e student as a powerful might not cover the ti 11 t f progress1ve soc1a -mar e 
disaster: they deter potential stu- • The national insurance cont- consumer fees and P 1 . t du 1 cos fd mdepen ent sources. xford has omy and a self-help 
dents from poorer backgrounds, ribution ~nnbles indu~try to con- .But th; government would re- hav~ to ~~k~ ~~~he ~irre%o~e. ~rn~ent cut- opt for the.m now '!e 
ha ve a high default rattt and are tnbute directly to htgher educ- tam the ability to influence the sys- Clearly, the minister had thoughts ~a2c2k0s bey lau~chl~g Olts /edcent start catchmg up 'Yith 
fñtíCI11ll~ Costh! .1o ~uarantee ation, but a•.'irm pays only for the tem by providing bursaries for in this direction but they would .., blm •t atmpalgl! .or Xl•d•orl to o.verseas, who reahsed 
mgenera!l~cognise4, d t ·t' '" h I99Q 'fi . . . • ena e 1 o remam a wor -e ass t10n ago that we are 
~ suggest a scheme in which grad ua es •.1 ~ses.-"!... t es specl te SU~Jects, whtch ~ould be ~ome best, tf at all, as the last step university. It is time all Britain's era when a sk·n d d 

repayments are made through an __g~a uates WJ 1 e a scarce resource. more effect1ve than creatmg places m a process of change. un·v .1. "di ht lt k~ h 1 e an 
Th ~ ti . ... h. h fi . 1 ers1 1es rap1 y soug a er- wor 1orce as never been 

addition to national insurance e. next step ts to ree ht&ner w IC may not be tlled. It can now be seen why we think native sources o fun s · "t 1 
contributions. There are compel- educatton from central planmng. What needs to ~e emphasised is that Jackson's July thoughts were !A( vt a · 
ling arguments in favour: Under the pre~ent. sxste~, the that a market-onentated system aiming at the right goal', but by the 

Income-related loans are fair. g:ant for each mstttutJOn. JS de.._ does "?~ need to be ~u:lessl~ wrong ro u te. His paper made no 
Most graduales end up with _,Sid[f centr~ly an~? mcreas- compet1tlve. Theacadem1cmarket rrtentionofaloanscheme,letalone 
higher-than-average earnings; but fui!_, ts th~ way m~•ch it"ís can be regul~nd the ex éht to,... the right one. Yet the loan scheme 

~
obody repays more than they spent. whitfl tfie government _uses the is the key to change. This week the 
ave borrowed; nor does anybody er our system, with t bur.s~ry system to m?dtfy. COf!l- ~overnment is due to produce a 

pay more than they can afford; and e ception of research funding, the pet1t10n can be determmed m dtf-4 white paper on loans for student 
hose with no earnings pay back overnment would no longer give ft:rent ways by. goverments of "'· maintenance. That is the right first 
othing. money to universities, but to stu- tfferent persuas10ns. step. But will it be the right 

e The scheme can put an end t dents, who would pay economic Bursaries tied to a particular scheme? If Kenneth Baker and 
the unpopular (and often unpaid tuition fees (instead of nominal subject or a particular institution Jackson wish to pave the way to 
parental contribution. This aspec ones as at present) which would can offer protection to minority vouchers. the scheme in the white 
will greatly relieve the worries of ake up the great bulk of univ subjects and to institutions of re- paper will be the acid test of their 
1m middle-class parents who are 1 gional importan ce; and they can be abilit 9 deliver. 
currently contributing, or about to Students' costs, both tuition fees used to encourage students to go ohn ames 1s fecturer in gover _ 
contribute. and maintenance, would be fin- into areas where there is a skill ment, and Nicho/as Barr senior fe 
e A loan scheme reduces the pub- anced by a combination of bur- shortage. turer in economics al the London) 
Iic cost of higher education, thus saries and loans. Many, though not Similarly, the system could be School .of Economics; their bool(,' 
improving access AA lessening all, bursaries would come from cast in a highly redistributive Strategies for Hjgher Education: 
Treasury objections to expans10n. government; in the case ofstudents mould. Means-tested bursaries 'fhe-7tftetnllllve Wlilte Paper, wat 
Thé grant_ system, without ques- from dis!ldvanf?ged backgrounds could cover most, if not all, ublished last month by Aberdeen 
tion reduces access. they could cover sorne or all maintenance costs. In addition, University Press. 
--~~~~~------~~~--~- ~~~~--------
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-) Educacionales 
. \. . . 

~ Señ.or Director: . 
·. . Me veo en la obligación de replicar a don 
Mario Oyariún, critico acerbo de las -insis~ · 

· to- modernizaciones educacionales que ha 
, llevado a cabo este gobierno. Para el profesor 
Oyarzún, no se ha hecho nada. Poco o nada, 
para citarlo textualmente. A la trascendental 
reforma politico-administrativa que consiste 

-·en la transferencia de la administración edu
cacional a la Municipalidad, no· le da ninguna 

~ importancia. Y es, sin· duda, atacar el proble
ma en· su médula, en vez de los "parches y pe

, rifollos" que hasta la fecha ha recibido. 
·La administración educacional confiada a 

· la municipalidad es una forma de garantizar 
, la eficiencia ·en la administración y la liber
. tad de educación. Que la administración mu
~ nicipal sea más eficiente, está a la vista en to
. do Chile para quien quiera ver. Que tenemos 
'·hoy-_mayór libertad de educación en. Chile 
que en toda la historia de nuestra patria, es 

· muy posible que sea cierto. y , esto está acom
pañado con el estímulo para la creación de es
tablecimientos educacionales particulares 
subvencionados y no subvencionados; con la 
radical reforma universitaria; con la creación 
de instituciones de educación superior en sus 

, ~iferentes niveles; con la redistribución del 
presupuesto educacional hacia los más po

-bres; con el pago de la educación superior, 
-etc. Todas decisiones político-administrativas 
•·qué no tendrían mayor importancia . 

. También se ha avanzado en el. ámbito de 
las deCisiones "curriculares sustantivas", pe

.. ro no en el sentido centralizador, sino al re-
vés. I.:a mayoría de las· medidas tomadas en 

· los últimos años apuntan a devolver a la di
.. rección de los establecimientos educacionales 
. las facultades necesarias para que efectiva-
mente los dirijan. Es posible que esta sencilla 

··medida haga florecer la iniciativa de los actua
··les y futuros directores, rectores y profesores 
. . que hasta hace pocos años sólo se han limitado 

a ejecutar las im¡trucciones emanadas del "ni· 
yel central"; sin la más míni'ma posibilidad de 

· adaptar, modificar, cambiar o alterar. · 
.. Es cierto lo que afirma nuestro detractor. 
· Los propósitos de mejoras señalados por el 
.. mismo Ministerio de E;dlicación -sueldos de 

· un :sector de los profesores, construcciones 
•· escolares, dotación de los establecimientos y 
algunos más.;_ no se han llevado a cabo. Tam~ 
poco lo pudieron realizar los ·diferentes go
biernos que se han sucedido en el país en los 
últimos 50 años. 
_ ¿Por. qué los sucesivos gobiernos se com
prometen en grandes proyectos educaciona-

"les que. después no pueden llevar a cabo? 
··También me lo pregunto yo. Mi respuesta es 
_que la solución de estos grandes problemas 
educacionales llegará no a través de estas ini
ciativas gubernamentales nacionales, central

. mente planificadas, sino a través del buen go
-bierno municipal de la Educación. Poco a po
co los municipios podrán mejorar las rentas 

.. del profesorado, mejorar la infraestructura, 
las bibliotecas. Si esto lo hace el municipio, 

··las escuelas .particulares de mala calidad po
co a poco se quedarán sin ·alumnos o bien 

·emularán a las municipales en rentas de los 
profesores y en equipamiento escolar. Y la 
iniciativa particular. seguirá siendo el motor 

· de nuevas mejoras en el sector educacional, 
. como lo ha sido hasta la fecha. 

El resto de las. observaciones que hace el 
profesor Oyarzún no las puedo contestar en 

• una carta, porque sería demasiado largo. Al
.. gunas de ellas no las he podido entender; 

, : otras son erróneas ( '*5 alumnos por curso, 
, causa· del despido masivo de profesores), etc. 
Y el fin de la carta lo dice todo. Señala, junto · 

·con otros ·académicos, varias ideas pedagógi
cas globales, universal~~· ·cq~micas, "que tras-

. '· 

f..' . 

.__ ---~--!..\:· ... ·~·__¿_ -~:..~~0JY. 

· creen f¡rmeme,nt~ ~.Z:l .las gJ.andes medtdas. pe
dagógicas que· ·acompafian los encabezaml~n
tos de ·Iós difer.en.tes docu~entos de diagnós
tico educacional: ·· 

. ·. · • . ¡>aral:·mf;·, ~qqg; lo· qu~ s~ h;t hech«? en el 
· campo de nuestra· educactón se·traduclrá, po- . 

CO· a poco; en ebniejoramiento del trabajo en 
las ·aulas. ·Porque; es precisamente allí donde 
se produce ·el f!'lnómeno ed1,1cativo . . Estamos 

:en el buen· camino. Con paciencia, libertad Y 
' confianza' .en~ iás· ·personas nos acercaremos 

. . cada vez más! al buen nivel educativo. que to
'dos·deseamo~' para nuestra patria. , 

Juan Cox Huneeus · 



E N 1988, el .Estado aportó 148 mil 
millones 309 mil 338 pesos al sis
tema educacional, lo que repre

sentó aproximadamente el 15 % del 
Gasto Fiscal Total. Tal suma, distribui
da entre la población escolar del país 
que asiste a alguno de los 9.743 estable-" 
cimientos reconocidos por el Ministerio 
de Educación, significa que, en pro
medio, cada alumno recibe en un afio 
para su formación cultural, aproxima
damente 50 mil pesos. 

Por SILVIA RIQUELME ARA VENA 

• Las reformas que se han implementado en el sector 
educacional han reorientado los recursos del Estado· 

hacia los sectores más representativos de la 
población en edad escolar. 

No obstante, tal gasto per cápita es 
irreal, por cuanto la distribución de los 
recursos no es equitativa según el nú
OlefO de alumnos. Ella se hace en vir
tti'd de la importancia que el Estado le 
asigne· a · cada uno de los ni veles de la 
educación, de tal forma que las univer

. sidades, por ejemplo, perciben hoy el 
22 % del total de los recursos, a pesar 
de representar el 2 % de la masa estu
diantil del · país. Sin embargo, existe 
además, un 3 % de los estudiantes que 
están en ' instituciones de Educación 
Superior, que no reciben aporte esta-

• La Educación Superior llegó a mediados de la 
década del 70 a absorber el 40 % de los fondos del 

, sector, pese a que representaba sólo el 3 % del total 
de los estudiantes del país. · 

tal. ' 
Por otra parte, la Educación Par

vularia concentra el 7,7% de los recur
sos; la Media Humanístico-Científica el 
14,39 % y la Educación Media Técnico
Profesional el5,73 %. 

El mayor porcentaje de los recur
sos del sector se destina a la Educación 
Básica, con aproximadamente el 50 % 
del total. 

En 1970 el aporte fiscal en Educa
ción, que alcanzó a la cifra de 59 mil 
millones 191 mil 104 pesos (moneda de 
1988) se distribuía de la siguiente ma
nera: 1,42 % para el nivel Parvulario; 
49,97 % para el nivel Básico; 12,28 % 
para la Educación Media Humanístico
Científica; 12,28 % para el nivel Téc-

El Financiamiento 
·Universitario 

e Veintidós instituciones de Educación Superior se 
reparten el aporte fiscal, que en 1988 alcanzó a 
$ 32.207.817, lo que representó el21,72% del total 

del sector. 

• Durante el presente año se espera entregar la ley 
que regula el Fondo de Ciencia y Tecnología. El 

· paso siguiente es diseñar mecanismos 
administrativos que permitan a las instituciones 
-conocer con antelación los fondos asignados por el 

Estado. 
En el país existen 20'universidades 

y dos institutos profesionales que re
ciben aporte fiscal. Este fue de 32 mi

- llones 207 mil 817 pesos en 1988, lo que 
representó el 21,72% del total. En 
1970 esta cifra era de 15 millones 681 
mil 30 pesos, lo que representaba el 
26,94 % del total de aporte fiscal a la 
educación, que fue de 59 millones 191 
mil 104 pesos. Ambas cifras traducidas 
a miles.de pesos del afio 1988. 

El análisis de estas cantidades en . 
ambos periodos permite concluir que 
e ha producido un aumento real del 

aporte fiscal en este nivel, de 105,39 % 
nke 1970 y 1988. 

READECUACION 

asignación de los recursos al interior 
de las diversas instituciones y el otro 
es ajustar el gasto en el sistema a un 
esquema presupuestario que sea com· 
patible con una estrategia de creci
miento continuado", explica uno de los 
responsables de la actual poUtica edu
cacional. 

"La importancia de lo anterior, ra· 
dica en que la única forma de tenér un 
crecimiento sostenido en el tiempo es a 
través de incrementos en las tasas de 
ahorro e inversión, para lo cual, pro
gresivamente se debe ir eliminando la 
carga tributaria a los particulares Y se 
debe ir reduciendo el gasto corriente 
del sector público. Por lo que el sector 
educación, que representa el 16 % del 
gasto total y más de un tercio del gasto 
fiscal social, es muy sensible a estas re
ducciones de los ingresos y gastos fis
cales", sostiene el mismo personero. 

Esto, a su juicio, no significa en 
ningún caso que el Estado olvide la im
portancia del sector educaclón, "pero 
cree posible establecer un equilibrio 
entre el objetivo de hacer crecer el 
país y de incrementar los niveles edu· 
cacionales existentes, con la politica de 
reasignar el gasto fical en educación. 
En todo caso, todas las medidas que se 
adopten deben tener un claro proPóSito 
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nico Profesional; y 26,94 % para la 
Educación Súperior. 

La diferencia generada en el apor
te fiscal entre los afios 1970 y 1988 re
presentó un crecimiento real de 
154,86 % notándose un incremento ex
cepcional en el caso de la Educación 
Parvularia, donde la diferencia entre 
ambas cifras globales significó un au
mento real de 1.277,49 %. Es decir, en 
1988 el aporte fue 11 veces superior al 
de 1970. 

Al analizar los aportes fiscales de 
ambos afios, también se observan au
mentos importantes en la Educación 
Básica, con un incremento de 
154,19 %; Media Humanístico-Cienti· 
fica, con 198,38 %; Media Técnico-Pro
fesional, con un aumento de 72,39 % y 
Superior, con 105,39 %. El ítem 
"otros", que considera el aporte fiscal a 
la Junta Nacional de Jardines Infanti
les, Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas; y el presupuesto administra
tivo del Ministerio de Educación. 

LOS AVANCES 

Todos los1 países del mundo se pre
ocupan con especial interés del asp,ecto 
educacional, por cuanto allí parece es
tar la base del desarrollo económico y 
social de las naciones. Chile ha desti
nado en los últimos 20 afios, entre el 
14% y el19% de su Gasto Fiscal Total 
a la educación. Esto ha significado que 
nuestro país ha traspasado rápidamen
te la barrera del subdesarrollo en esta 
materia. De hecho, sólo entre 1960 y 
1977 Chile mejoró en 25 % su. tasa de 
alfabetización de adultos. ·Según cifras 
del Banco Mundial, nuestro país ocu
paba entonces el décimo lugar en el 
contexto latinoamericano en,. esta .ma-
teria. · 

Utilizando la misma metodología y 
usando como información base la con• 
signada en el anuario estadístico UNI
CEF'88, se puede constatar que entre 
1977 y'\985 Chile pasó a ocupar el pri
mer lugar en el mejoramiento de la 
educación en América latina, en lo que 
se refiere a la alfabetización de adul
tos, con un 70,8 %. 

Asimismo, la tasa de analfabetismo 
de 3,5 %. es inferior a la de toda Amé
rica latina e incluso de Espafia, la na
¡ción que nos colonizó. 

Estos logros adquieren mayor 

.1,, 

APORTE FISCAL EN EDUCACION POR NIVELES 
1988) 

1970 1988 
$58.191.104 . $148.309.338 

NOTA: Los porcentajes no suman 100 para cada año, pues el rubro "otros" no es· 
tá representado. En 1970 éste alcan;zó a 0,9 %, en tanto que en 1988 fue de 1,3 %. 

levancia si se considera que se obtuvie· 
ron en un lapso menor al del resto de 
los países de la región, lo cual da una 
idea de la magnitud del esfuerzo reali
zado y de la efectividad de las políticas 
utilizadas. · 

LOS RECURSOS 

Mejorar el aspet<to educa~ional de 
un país, ¿requiere mayores rect,rsos 
económicos o basta ~iilrreaq.ecua\!tAA 
de ellos? · 

Aunque ambas cosas son importan
tes, parece fundamental lo segundo. 
Por lo menos, los resultados obtenidos 
en Chile asi lo demuestran, ya que el 
porcentaje del ~asto fiscal total que se 
ha destinado históricamente a la edu
cación es bastante regular en los últi
mos afios, salvo contadas excepciones, 
como en el afio 1973 cuando cayó a 
9,43%. 

Por esto, cuando se habla de au
mentar los recursos a este sector es im· 
portante conocer también de dónde 
provienen esos fondos. "Papá Fisco" es 

por supuesto, el principal agente que 
provee los recursos para financiar la 
educación a través de la La Ley de Pre
supuesto del Sector Público. En forma 
adicional, se aplican a la educación re
cursos de monto variable, que proce- . 
den de organismos regionales y comu
nales, aportes privados, donaciones y 
ciertos ingresos que generan tanto las 
oficinas administrativas como los pro
pios establecimientos educacionales. 

Además, existen recursos provenientes 
de organismos de cooperación interna
cional. Entre los ingresos propios, son 
especialmente importantes los que re
ciben los establecimientos de educa
ción superior, vale decir universidades, 
por conceptos de matricula, aranceles 
universitarios, desarrollo de proyectos 
de investigación y prestación de servi· 
cios . . 

Luego, es importante seguir dise
fiando polfticas que permitan orientar 
la captación de recursos de otros sec
tores que no sea el Estado. 

LA COBERTURA 

La cobertura educacional ha au
mentado considerablemente en los úl
timos afios, en forma especial después 
de la reforma de 1980. Esto ha incidido 
de manera fundamental en el nivel me
dio de escolaridad de la población, que 
era de 4,5 afios en la década de los afios 
70 a 7,8 afios en 1988. 

Del mismo modo, la matricula glo
bal del sistema formal de educación ha 
continuado creciendo. El promedio de 
los afios 1970 a 1973, que fue de 2 millo
nes 774 mil 606 alumnos aumentó a 3 
millones 123 mil 184 en 1986, pero mos
tró un pequefio descenso en 1987, lle
gando a 3 milllones 104 mil 880 matri· 
culas. 

Un análisis a la estructura del sis
tema educacional por niveles muestra 
que la educación pre-básica o parvula
ria presenta un aumento considerable 
entre los afios 70-73 y 87, pasando de 74 
niil 096 nifios como promedio del pri
mer periodo a 286 mil 491 en 1987. Este 
incremento no significa sólo que haya 
más nifios, sino que un mayor número 
de ellos -entre 2 y 5 afios- se ha in
corporado a la educación pre-básica es 
pecialmente en las áreas urbano-mar· 
ginales y rurales. En su inmensa ma
yoría esos nifios provienen de estratos 
socioeconómicos bajos, considerados 
como de extrema pobreza. 

Asimismo, en la modalidad de . la 
educación especial (o diferencial) la 
cantidad de nifios atendidos aumentó 
de 5.967, promedio de los afios 70-73 a 
40.388 en 1985. 

LOS PELIGROS 

Para los especialistas en ia materia 
y defensores del actual esquema edu-
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PROYECTOORGANICOSOBRE EDUCACIO 

Te:x.to cfUé9

Crea ei ·Cofisejo Superior de 
Titulo Preliminar , siq · perjuicio de las demás sanciones 
Nórmas Generales y Cónceptos. . qu,e es~ab~ezca la ConStitución o la ley. · 

· J\,rtfculo·t.o: La· presente 'Ley ,Or- '· ' 'ftruLo 1 
gánica Constitucional fija los requisi- _.. 
tos mínimos que deberán cumplir los . · .Requisitos. ntfnbilos de la Educa-
niveles de educación básica y ·educa- et61.1 Bási~ y Media _y Normas· Objeti
ción media, y. asimismo · re~la el ;deber -,vas pa,r• velar po.r. su: cumplimiento. . 
del Estado de velar por su cumphn'lien- · , Artfeulo· lO.o: Les ·alumnos de la 
to. Del mismo modo norma el. ;proceso educa~ión básica deberán alcanzar los 
de reconocimiento oficial de los· esta- .requisitos mínhnos de egreso. 
blecimientos educacionales .de todo.· ni: - -' Artfélilo., 16.oi Corresponderá ·al 
vel. . . . .· . . ·~in~sterio ._de 'Educación Pi1Qlica, ·pre, · 

Artículo 2.o: La ~ducación es .el " .: vto .mforme fl\'vor:able ·del Consejo .Su
P,roceso pe-rmanente. que a?arca 1as dis; pe~10r de E'd~~adón, establecer los ·ob~ 
tmtas e~apas de la yida. de las per~onas Jetlvos fuqdaptentales para ,cada uno 
.Y que tiene como fmahd.ad alcanzar su · de los añosde 'estuéiio de la educación· ' 
pleno desarrollo moral, mtelectual; ar- Uásica.y·lnedia como asimismo los,con
tfstico, .e~piritual y. f~sico, mediante ~a · '· tenidos mínimos: obligatorios que faci~ 
tra~s~ISión, y el cultivo de va,lores;co- litar,án el logro· <le l~s 9bjetivos formu
nocimtentos. y d~strezas •. enma~cado.s lados, los . que deber~n .~r p~blicados 
en nuestra }dentid~!f. naciOnaJ, . capaei-... ínt~gramente en el I;>Iario Ofictal. , · 
tándolas para convivir y .. participar en . . · : Ar,tfculo . l'(.o:'- El · Ministerio dé . 
form.a respo'tísable _Y activa en Ja- co- ·. Edúéaciótl e.stablecei'á la ·aplicación dé 
mumdad. ·· . '· ~ ·. . · ·" · · sisternas de evaluación en la educa'Ción 

La . edu~ación es un dér'e!!hO de t~- b~sicá . y ~~~ :' la . educación media, que 
dos los :habitantes. Corresponde en pn- . permitan .obtener 'información de la ca
mer lugar a los padres 4e fa~ilia'E!~·.de• lid,ad ae-.ta edÍ!cación .y,apreciai la for
recho y el deberde educar a sus hiJos; ··ma en .que' los. establecimientos están 
al Esta4o, el d~Qel7 ~e ot~rgar espeCial 'cumpliendo· tos. objétivós fUndamenta
protección al eJerctcio de .este derecho; · les, los contenidos mínimos y los requi
Y en ge~eral, a la comunidad·, el deb~r . ~~tos ·míniptos d~ egreso, estableCidos 
de c~mtnbuir al desarrollo Y -perfeCciO- ·en la .(>resente ley: Asimismo, estable~ 
namtento de la ed~,JcaCión. ·cerá' sistémas de ,supervisión destina- · 

Articulo 3.o: El Estado tiene, · asi- dos'a eleyar la calidad de la educación 
mismo, el 'deber de resguardar ésl)e-· que -se tmparte y a 1Qgrat 'otros objeti-
cialmente lá libertad de enseñanza, . . · ·vQs _que determine la ley. . · 

Articulo 6.o: Lós. establecimieñtos. ·· ' · · · · ·· ,. ' 
o instituciones educacionales no po: "• . TiTULO U 
drán. orient!lrse· a . propagar 'tendeñcia · • ; . · __ , . . .. · " . · TITULO 111 e) Centros de Formación Técnica. 
político-partidista alguna. :· · .. ~ •" . .. Reconocinriento":ofiCial del ~stado · d) Academias e Institutos Superio-

Artfculó 7.o: Los rectores .• 'directo- '. a estable,cinüentos que impartan en- Reconocimi(mto oficial del Estado res de las Fuerzas Armadas. 
res y personal docente de est'abl~i- .señanza .de-los ~iv.elés ~ásico.y medio. a .Ias instituciones de educación supe- ,e) Escuelas de Armas y Especiali-
mientos o instituciones· educacionales . Artfeulo 19.o: El Ministerio . 'de rior. dadés de las Fuerzas Armadas. 
que se encuentren en las situácione~ Edu-cación Pública· reconocerá oficial- Párrafo l.o. Normas Generales. f) Academias e Institutos Superio-
comprendidas en-los artícul.os 8.o .y 9.o ··. mente· á los · est~blecimíentos educa.cio- . Articulo 26.o: El · Estado recono- res de las Fuerzas de Orden y Seguri-
de la Constitución Política de l'a Repú- · nale's que impartan educación en-los ni- cerá oficialmente a las siguientes ins- . dad Pública, Y 
blica de Chile, estarán i'nbabilltados .. ·v.eles básico y:inedio,. cuando así lQ ~o- tituciones de educación superior: . · g) .Centros de Formación Policial 
p~r lo~ ~,>erfodos ~stablecidos en dichas , licitet(y cumplan-con las requisitos .mi- · a) .Universidades. de las Fuerzas de Ordens~Seguridad 
dis osiciones J'a actuar comó tales. · ' imo~ · ....... -~·· -~-----hl.J.nstituto~Frofes~io!.!!!<a~l~e~s.,_ ___ _;P~u!:!· !!b!.!li,:::.ca~·:..._ ___ ...,.. _____ ._·.;;.· ---:J 
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Las Ul}iversidades sólo podrán 
crearse por ley o conforme a los pro
cedimientos establecidos en la presente 
ley orgánica, y serán siempre personas 
jurfdicas de derecho privado sin fines 
de lucro. 

Los institutos profesionales y cen
tros de formación técnica podrán ser 
creados por cualquier persona natural 
o jurídica en conformidad a esta ley, 
debiendo aquéllos organizarse siempre 
como persona jurídica .de derecho pri
vado. Estas entidades no podrán tener 
otro objeto que la creación, organiza
ción y mantención de un instituto pro
fesional o un centro de formación téc
nica, según el caso; todo ello sin perjui
cio de la realización de otras activida
des que contribuyan a la consecución 
de su objeto. 

Artículo 27.o: El nivel de educa
ción superior reconocido oficialmente 
otorgará títulos técnicos de nivel su
perior, títulos profesionales y grádos 
académicos. 

Los centros de formación técnica 
sólo podrán otorgar el titulo de técnico 
de nivel superior." · 

Los institutos profesionales sólo 
podrán otorgar títulos profesionales de 
aquellos que no requieran licenciatura, 
y títulos técnicos de nivel superior en 
las áreas en que otorgan los anteriores. 

Las universidades podrán otorgar 
títulos profesionales y grados acadé
micos de licenciado, magíster y doctor. 

Corresponderá exclusivamente a 
las universidades otorgar títulos pro· 
fesionales respecto de los cuales la ley 
requiere haber obtenido previamente 
el grado de licenciado, sin perjuicio de 
lo señalado en el articulo 28.o de esta 
ley. 

No obstante, el otorgamiento del ti
tulo profesional de abogado correspon
de a la Corte Suprema de Justicia en 
conformidad a la ley. 

Articulo 29.o: Créase el Consejo 
Superior de Educación, organismo au
tónomo, al cual corresponderán las si
guientes atribuciones: 

a) Pronunciarse acerca de los pro
yectos de nuevas universidades e ins
titutos profesionales que sean someti
dos a su consideración de conformidad 
al artículo 38.o, letra b) y el articulo 
54.o, letra b), según corresponda; 

b) Evaluar a las universidades e 
institutos profesionales que se sometan 
a su tuición de conformidad a lo esta
blecido en e.sta ley; 

e) Resolver las apelaciones que le 
¡:¡resenten las universidades y los ins
titutos profesionales en relación con su 
proceso de examinación; 

d) Pronunciarse respecto de lo es
:ablecido en el articulo 44.o de esta ley; 

e) Ejercer la función que le IUiígna 
,l artículo 39.o, inciso cuarto do esta 
ey; 

f) Pronunciarse sobre las materias 
-eñaladas en el artículo 16.o de esta 
ey. 

Artículo 30.o: El Consejo estará in
r¡egrado por; 

a) El Ministro de Educación Públi
ca o su r.epresentante, quien lo presi
dirá; 

. b) Un representante de las Aca
demias del Instituto de Chile desig
nado por este organismo; 

e) Un académico universitario .de 
la más alta jerarquía designado por el 
Consejo de Rectores; 

d) Un representante de los. Conse
jos Nacionales de Ciencia y Tecnología, 
designado conjuntamente de entre sus 
consejeros, y 

e) Un representante de la Corte 
Suprema de Justicia designado por és
ta. 

Párrafo 2.o. Del Reconocimiento 
Oficial de las Universidades. 

Artículo 31.o: El reconocimiento 
oficial a las universidades se otorgará 
conforme al procedimiento establecido 
en los artículos siguientes. 

Artículo 32.o: Las ·universtdades 
que no sean creadas por ley deberán 
constituirse por escritura públicª e por 
instrumento privado reducido a éscri
tura pública, debiendo contener gl acta 
de constitución y los estatutos 00r los 
cuales ha de regirse la entidad. 

Los estatutos de las universidades 

deberán contemplar, en todo caso, lo si
guiente: 

a) Individualización ae sus orga
nizadores; 

b) Indicación precisa del nombre y 
domicilio de la entidad; 

e) Fines que se propone y medios 
económicos y financieros de que dis
pone para su realización. Esto último 
deberá acreditarse ante el Ministerio 
de Educación Pública; 

d) Disposiciones que establezcan la 
estructura de la entidad, quiénes la in
tegrarán, sus atribuciones y duración 
de los respectivos cargos. La forma de 
gobierno de la nueva entidad deberá 
excluir la participación con derecho a 
voto de los alumnos y de los funciona
rios administrativos, tanto en los ór
ganos encargados de la gestión y direc
ción de ella como en la elección de las 
autoridades unipersonales o colegja
das; 

e) Los títulos profesionales y gra
dos de licenciado que otorgará; 

f) Disposiciones relativas a modi
ficación de estatutos y a su disolución. 

Artículo 33.o: Las universidades 
gozarán de personalidad jurídica por el , 
solo hecho de depositar en el Ministe
rio de Educación Pública una copia de
bidamente autorizada del instrumento 
constitutivo a que se refiere el artículo ' 
32°, el cual deberá ser inscrito en un 
Registro que esta Secretaría de Estado 
llevará al efecto, acompañada de copia, 
del proyecto correspondiente. En dicho 
Registro se anotará también la disolu
ción de la respectiva '!Orporación o fun
dación y la cancelación de su persona
lidad jurídica, cuando procediere. mn 
un archivo separado se mantendrá co
pia de los estatutos y sus modificacio
nes. 

Articulo 34.o: El Ministerio de 
Educación Pública no podtá negar el 
registro de una universidad y deberá 
autorizar una copia del instrumento 
constitutivo estampando en el mismo el 
número de registro correspondiente. 

Sin embargo, dentro del plazo de 
noventa dias "Contado desde la fecha del 
depósito, el Ministerio podrá objetar la 
constitución de la universidad si fal
tare cumplir algún requisito para cons
tituirla o si los estatutos no se ajusta
ren a lo prescrito por la ley. 

La universidad deberá subsanar 
los defectos de constitución o confor
mar sus estatutos a las ·observaciones 
formuladas por el Ministerio de Edu
cación dentro del plazo de sesenta días. 
Vencido este plazo sin que la universi
dad haya procedido a subsanar satisfac
toriamente los reparos, el Ministerio, 
mediante resolución, cancelará la per
sonalidad jurídica a la universidad, or
denando sea eliminada del Registro 
respectivo. · · 

Artículo 35.o: Las modificaciones 
de los estatutos, aprobadas por el quó
rum y requisitos que éstos establezcan 
y reducidas a escritura pública, debe
rán registrarse en el Ministerio de 
Educación Pública dentro del plazo de 
treinta días contado desde la fecha de 
la escritura pública respectiva, aplicán
dose, además, en lo que sea pertinente, 
lo dispuesto en los artículos 32° y •34°, 
de la presente ley orgánica. · 

Articulo 36.o: Las nuevas univer
sidades deberán iniciar sus actividades 
otorgando a lo menos uno de los titulos 

·que, en conformidad a la ley, requieren 
haber obtenido previamente a sú otor
gamiento el grado académicn· de licen
ciado en una disciplina determinada. 
Podrán además, por cada uno de los tí
tulos referidos, ofrecer otras carreras 
siempre que estén en el área dé los an
teriores y cuyo nivel, a lo menos, sea 
equivalente a un grado de licenciado. · 

Articulo 37.o: Los organizadores de 
una · nueva universidad deberán some
terse a la tuición de una entidad exa
minadora o del Consejo Superior de 
Educación de conformidad a los artícu
los siguientes. 

Artículo 38.o: Las · nuevas univer
sidades ·se entenderán reconocidas ofi
cialmente una vez cumplidos los si
guientes requisitos: 
· a) Que haya transcurrido el plazo a 

que se refiere el artículo 34°, siempre 
que el Ministerio de Educación Pública 



Educación 
no hubiere objetado su constitución o dentro del plazo señalado, se entende-
sus estatutos, o habiéndolo hecho, di- rán aprobados, quedando sometidas a 
chas objeciones hayan sido subsanadas su tuición. : 1 poSICIOnes de 
satisfactoriamente dentro del plazo que En caso de objetar los referidos este párrafo serán aplicables a las uní-
el mismo artículo establ'ece; planes y programas de estudios, los so- versidades que se creen por ley en todo 

b) Haber obtenido un certificado licitantes podrán subsanar las objecio- lo que no sean contrarias a las disposi-
del Consejo Superior de Educación o nes rormuladas, o bien declarar que cines que le dieren origen. · 
de una universidad que, en conformi- adoptarán los planes y programas ofi- Párrafo 3.o: Del Reconocimiento 
dad a la presente ley orgánica, pueda ciales de la o las entidades que se cons- Oficial de los Institutos Profesionales. 
tener la calidad de universidad exa- tituyeron en examinadoras. Articulo 47.o: El reconocimiento 
minadora, según el caso, en que se Una vez aprobados los planes y oficial de los institutos profesionales se 
aeredite que la nueva universidad programas de estudios por parte de la otorgará conforme al procedimiento es-
cuenta con los recursos económicos, fi. (s) entidad (es) examinadora (s), ésta tablecido en los artículos siguientes. 
nancieros, físicos, didácticos y docentes deberá extender un certificado que así Articulo 48.o: Los interesados en 
necesarios y que está en condiciones de lo acredite. La nueva universidad de- crear un instituto profesional deberán 
de&arrollar los grados académicos de li- berá presentar dicho certificado en el presentar al Ministerio de Educación 
cenciados y títulos profesionales que Ministerio de l]:ducación Pública, el Pública una solicitud de reconocimien-
pr(ltende otorgar; cual será inscrito al margen de la ins- to oficial, acompañada de los siguientes 

· e) Las universidades que opten por cripción de esa universidad eri el Re- antecedentes: 
el sistema de examinación deberán gistro correspondiente. Las modifica- a) Copia auténtica del instrumento 
acrMitar, además, la aprobación de sus ciones referentes a los planes y progra- constitutivo de la respectiva persona 
planes y programas de estudios por mas de estudios ya aprobados seguirán jurídica; 
parte de una o más universidades exa- este mismo procedimiento; en todo ca- b) Los títulos profesionales y títu-
minadoras, mediante la presentación so la entidad examinadora deberá cer- los técnicos de nivel superior que otor-
de un certificado al Ministerio de Edu- tificar a este Ministerio que dichas mo- gará; 
cación Pública en el que se dé cuenta dificaciones no afectarán a los alumnos e) Cuerpo académico responsable 
del convenio de examinación entre am- en proceso. de cada título profesional y cuerpo aca-
bas entidades; Una universidad podrá cambiar de démico de apoyo; 

d) Aquellas universidades que op- entidad examinadora al comenzar un d) Reglamento académico; 
ten por someterse a la tuición del Con- nuevo período académico, siempre y e) Planta física, laboratorios, bi· 
sejo Superior de Educación deberán cuando los planes y programas de es- blioteca, equipamiento y otros recursos 
presentar al Ministerio de Educación tudios vigentes se mantengan para los de aprendizaje. 
Pública un certificado en que conste alumnos en proceso. En todo caso esta Artículo 49•: El instrumento cons-
que el 'Consejo ha aprobado el respec- situación deberá ser informada opor- titutivo a que se refiere la letra a) del 
tivo proyecto y que llevará a efecto la tunamehte a los alumnos y al Ministe- artículo anterior deberá contemplar a 
verificación de su desarrollo institucio- rio de Educación Pública, debiendo Jo menos: 
na\. ajustarse para ello a lo dispuesto en el a) Individualización de sus orga-

Si transcurrido el plazo de un año inciso segundo del presente artículo. sentado por la universidad, correspon- vos alumnos,._ Si transcurrido dicho pla- nizadores; 
contado desde la fecha' de obtención de La creación de otros grados de li· diendo al Consejo verificar su cumpli- .-zo-Ja umvers1dad no hubiere dado satis- b) Indicación precisa del nombre y 
la personalidad jurídica sin que la nue- cenciado y títulos profesionales por miento. fatción a los requerimientos del Con- domicilio de la entidad; . 
va universidad haya dado cumplimien- parte de una universidad con posterio- Aprobado ,el proyecto, el Consejo sejo, éste dispondrá la cancelación de e) Fines que se propone y medios 
to a los requisitos establecidos en las ridad al inicio de sus actividades aca- tendrá un plazo, de, treinta días para ex- la personalidad ' jurídica de la univer- económicos de que dispone para la rea-
letra's b) y e) o d), según el caso, de es- démicas seguirá el procedimiento es- tender un certificado que así lo acredi- sidad y la revocación del reconocimien- lización de sus objetivos; 
te artículo, el Ministerio de Educación tablecido para los planes y programas te, el cual deberá ser depositado por la to oficial. . , d) Disposiciones que establezcan la 
Pública procederá a cancelar la refe- de estudios iniciales. nueva universidad en el Ministerio de Artículo 43.o: La creación de otros estructura de la entidad, quiénes la in-
rida personalidad jurídica, eliminando Articulo 40.o: Las tres primeras Educación Pública. grados de licenciado y títulos profesio- tegran, sus atribuciones y duración en 
a la nueva universidad del Registro co- promociones de los alumnos de cada ca- Si el Consejo objetare el proyecto, nales por parte de una universidad, los respectivos cargos. La forma de go-
rrespondiente. rrera o grado académico de las univer· la respectiva entidad podrá presentarlo con posterioridad a su reconocimiento bierno de la nueva entidad deberá ex-

conocimiento oficial, los institutos pro
fesionales deberán además cumplir los 
requisitos. 

Articulo 55.o: El instituto profesio
nal que opte por el sistema de exami
nación deberá presentar a una o más 
entidades examinadoras sus planes y 
programas de estudios conducentes a 
obtener los títulos profesionales y téc
nicos de nivel superior que pretende 
otorgar, cuando corresponda. 

Articulo 57.o: Los institutos pro
fesionales que opten por someterse a la 
tuición del Consejo de Educación Su
perior deberán presentar a éste un pro
yecto de desarrollo institucional, y le 
serán aplicables las disposiciones es
tablecidas en los artículos 4l.o, 42.o y 
43.o de esta ley. · 

Párrafo 4.o: Del Reconocimiento 
Oficial de los Centros de Formación 
Técnica. 

Articulo 6l.o: El reconocimiento 
oficial de los centros de formación téc
nica se otorgará conforme a lo estable
cido en los artículos siguientes. 

Articulo 62.o: Los interesados en 
crear un eentro de formación técnica 
deben presentar al Ministerio de Edu
cación Pública una solicitud de reco
nocimiento oficial. 

Articulo 64.o: El Ministerio de 
Educación Pública, dentr<l del plazo de 
noventa días de presentada la solicitud 
con todos los antecedentes requeridos, 
deberá pronunciarse acogiéndóla a trá
mite o formulando las objeciones que 
le merezca; 

Los solicitantes deberán subsanar 
las objeciones formuladas por el Minis
terio de Educación Pública en el plazo 
.de sesenta días, contado desde su noti
ficación. Vencido el plazo sin que se ha· 
ya procedido de tal modo, la solicitud 
se tendrá por no presentada para todos 
los efectos legales. 

TITULO IV 
Una vez cumplido los requisitos es- sidades deberán rendir los exámenes nuevamente, acogiendo dichas objecio- · 4i _oficial y en tanto no alcance su ¡¡lena~ cluir la participación con derecho a vo-

tablecidos en este artículo para obte- finales de las respectivas asignaturas y nes. Recibida esta segunda presenta- 1 autono!Tris, segnit á< H m1smo proceai- to de los alumnos y de Jos funcionarios Normas finales. 
ner el reconocimiento oficial y habien- el examen de grado ante comisiones ción, el Consejo tendrá un plazo de se- íTllefittri1'!icial. administrativos tanto en Jos órganos Articulo 70.o: Los establecimientos 
do la nueva universidad presentado los mixtas paritarias integradas por pro- senta días, contado desde la fecha del Artículo 44.o: Mediante decreto encargados de la gestión y dirección de educacionales de los niveles .básica, co-
certificados correspondientes al Minis- fesores de la nueva universidad y de la depósito, para aprobarla o rechazarla. del Ministerio de Educación Pública, ella como en la elección de las ·autori- mún y especial, y media humanístico-
terio de Educación Pública, esta Secre- · universidad examinadora. Si el Consejo no se pronunciare dentro previo informe favorable del Consejo dades unipersonales o colegiadas; científica Y técnico profesional decla-
taría de Estado deberá, dentro del pla- En caso de haber divergencia entre de dicho plazo se aplicará lo dispuesto Superior de Educación podrá liberarse e) Disposiciones relativas a la di· rados cooperadores de la función edu-
zo de, treinta días contado desde la fe- los integrantes de la comisión, produ- en el inciso segundo de este articulo. de la obligación de someter a la a pro- solución de la entidad y a la modifica- cacional del Estado, se considerarán de 
cha de recepción de los antecedentes ciéndose igual número de opiniones en En caso de aprobarse ~-cha presen- bación de una entidad examinadora los ción de la escritura social. . pleno derecho reconocidos oficialmen-
requeridos, dictar el decreto de reco- favor de aprobar o de rechazar un exa- tación deberá procederse n lo demás planes y programas de estudios relati- A:tticulo 50.o: El Ministerio de te para los efectos de esta ley. 
nacimiento oficial. Transcurrido este men, prevalecerá la opinión del presi- de acuerdo a lo dispuesto n el inciso vos a determinadas profesiones o gra- Educación, dentro del plazo de noventa Artículo 71.o: Las universidades 
plazo sin que se dictare dicho decreto dente de la comisión, quien siempre se- tercero del presente artículo. dos académicos de licenciado no inclui- días de presentada la solicitud de re- existentes al 30 de diciembre de 1980 y 

~ se entenderá que la universidad se en- rá un profesor de la universidad exa- De no subsanarse satisfactoriamen- dos entre aquellos títulos profesionales conocimiento, podrá acogerla a trami- las universidades e institutos profesio-
.cuentra reconocida oficialmente y está minadora que la integre. te las materias objetadas, el Consejo que, conforme a la ley, requieren ha- tación u objetarla si faltare cumplir nales que se derivaron de ellas y las su-
·autorizada para funcionar. Con todo, si la universidad, duran- podrá rechazar sin más trámi~ el re- ber obtenido previamente el grado de con alguno de Jos requisitos establecí- cesoras de algunas de ellas, manten-

Las universidades sólo podrán fun- te la tuición señalada en el inciso pri- ferido proyecto, debiendo emitif-t. el res- licenciado. Dictado el respectivo decre- dos en el articulo 48.o 0 si el instru- drán su carácter de tales Y conservarán 
cionar como tales una vez obtenido el mero, no obtuviere la aprobación de un pectivo certificado dentro del p¡~zo de to cesará respecto de esas profesiones o mento constitutivo no se ajustare a ¡0 su plena autonomía. 
reconocimiento oficial. porcentaje promedio equivalente o su- treinta días, contado desde la fech,? del grados académicos, además, la obliga- prescrito por esta ley. Asimismo, las universidades e ins-

Articulo 39.o: La universidad que perior al cincuenta por ciento de los depósito del proyecto en cuestión; en- ción de rendir exámenes finales y de tí- Los solicitantes tendrán un plazo titutos profesionales creados y organi-
opte por el sistema de examinación de- alumnos que hayan cumplido con los viando copia al Ministerio de Educa- tulo ante las comisiones mixtas a que de sesenta días para subsanar las ob· zados en virtud de las normas cortteni-
berá presentar a una o más universi- requisitos de egreso de la respectiva ción Pública. se refieren los artículos 40.o y 57.o de jeciones formuladas por el Ministerio das en los D.F.L. N.o 1 de 1980 y N.o 
dades examinadoras sus planes y pro- carrera, deberá seguir sujeta a dicha Artículo 42.o: Corresponderá al la presente ley orgánica. Estas exencio- de Educación. Vencido el-plazo sin que de 1981, del Ministerio de Educación 
gramas de estudios conducentes a ob- tuición. En consecuencia, no podrá Consejo verificar el cumplimiento del nes regirán por igual para todas las se haya procedido de tal modo, la soli- Pública, se considerarán de pleno de-
tener los grados de licenciado que pre- otorgar independientemente los grados proyecto de desarrollo institucional de universidades e institutos profesiona- citud se tendrá por no presentada para recho reconocidas oficialmente y, .res-
tende otorgar y los títulos profesiona- de licenciado títulos respectivos en tan- la nueva entidad durante el período de les que impartan los títulos y grados li- todos los efectos legales. pecto de las carreras que estén impar-
les que decida asignarles. tono alcance dicho promedio. seis años pudiendo hacer evaluaciones berados. Subsanadas las objeciones formu- tiendo Y su situación de autonomía 

Las nuevas universidades podrán Cumplido el requisito anterior res- parciales y requerir la información que Artículo 45.o: La disolución de una -tadas, el Mintsterio de Educación de- mantendrán las condiciones actualmen-
convenir con ~una sola universidad la pecto de tres grados de licenciado, que estime conveniente en cualquier mo- universidad se producirá conforme lo berá pronunciarse sobre la solicitud te existentes. No obstante, los institu-
examinación de todos sus planes y pro- no sean de aquellos a que se refiere el mento del período. Durante este pro- dispongan sus estatutos. dentro de lo~ treinta días siguientes. tos pre>fesionales creados en virtud del 
gramas de estudio o bien con diversas artículo 44.o de la presente ley orgáni- ceso la universidad no podrá impartir Con todo, por decreto supremo fun- Si el Ministerio no se pronunciare referido D.F.L. N.o 5 deberán ajustarse 
'miversidades la examinación de cada ca, la universidad cesará en su obliga- los grados académicos de magister y dado del Ministerio de Educación Pú- dentro del plazo de noventa días refe- a lo prescrito en el artículo 26.o, inciso 
tho de ellos. ción de someterse a la tuición de una doctor. blica se podrá cancelar la personalidad rido en el inciso primero, 0 de treinta tercero de esta ley, en un plazo de dos 

\ Podrán ser universidades exami- entidad examinadora, tanto para los No obstante, el Consejo deberá re- jurídica y revocar el reconocimiento · días referido en el inciso precedente, años contado desde la fecha de su pu-
na&oras· todas aquellas que estén im- grados de licenciado y títulos en pro- mitir un informe a la nueva entidad a oficial a una universidad en los si- se entenderá que la solicitud se ajusta blicación. · 
par~endo la respectiva carrera o grado ceso como para los planes y programas lo menos una vez al año haciendo las guientes casos: a la ley. Artículo 72.o: Los centros de for-
de li~nciado y que, a lo menos, duran- de estudios conducentes a nuevos gra- observaciones que le merezca su desa- a) Cuando así lo dispusiere el Con- Acogida la solicitud a tramitación, mación técnica creados y organizados 
te los tre~ años i\_nteriores a constituir- dos académicos y títulos profesionales rrollo, fijando ptazos para subsanarlas. sejo Superior de Educación, de confor- se inscribirá el instituto profesional en en virtud de las normas contenidas en 
se comó t~l hayan estado independien- que decida impartir. Sólo entonces po- Si la universidad no subsanare las ob- midad a la ley; un Registro que al efecto llevará el Mi- el D.F.L. N.o 24 de 1981, del Ministerio 
temen te otorgando los grados de !icen- drá otorgar independientemente todos servaciónes, el Consejo podrá disponer b) Si ella no cumple con sus fines; nisterio de Educación Pública. En . di- de Educación Pública, se considerarán 
ciado Y los títulos profesionales que se los grados académicos, incluido el de la cancelación de la personalidad jurí- e) Si¡ realizare actividades contra- cho Registro se anotará la revocación de pleno dérecho reconocidos oficial-
pretende examinar. magister y doctor, Y títulos profesiona- dica o la suspensión de ingreso de nue- rias a las leyes, al orden público, a las del reconocimiento oficial cuando pro- mente para los efectos de esta ley. No 

Cuando no hubiere más de una uni- les que para éstos determine, alcanzan- vos alumnos e sus buenas costumbres ; cediere. obstante deberán ajustarse a lo·prescri-
versidad con las características mencio- do así su plena autonomía. ca d) Si incurriere en infracciones Articulo 5l.o: Toda modificación to por esta ley dentro del plazo de dos 
nadas anteriormente, o habiéndola, Articulo 4l.o: Las universidades _,. Cumplido el plazo de seis años si graves a sus ~tatutos;- de la escritura social del respectivo ins- años, contado desde la vigencia de la 
ninguna hay¡l aceptado constituirse co- que opten por someterse a la túición entidad ha desarrollado su proyecto a e) Si dejare de otorgar títulos pro- tituto deberá remitirse en copia autén- presente ley. 
mo tal, el Consejo Superior de Educa- del Consejo Superior de Educación de entera satisfacción del Consejo, éste fesionales de aquellos que requieren tica al Ministerio de Educación Pública Articulo 73.o: Las disposiciones le-
ción podrá, pqr cuenta de la universi- berán presentar a éste un proyecto d certificará que la universidad está en haber obtenido previamente el grado dentro del plazo de treinta días, con- gales y reglamentarias que norman ma-
dad Y a petición de ésta, encargar a una desarrollo institucional. condiciones de otorgar en forma inde- de licenciado, de conformidad a la ley. tado desde la fecha de la escritura pú- terias contenidas en la presente ley 
determinada universidad la realización El Consejo Superior de Educacióll! pendiente los grados académicos y tí- En la funda~entación del decreto blica respectiva, procediéndose en ¡0 mantendrán .su .vigencia en lo que no 
de estas funciones. se pronunciará sobre los antecedentes tulos profes_Jon~~'MI4ete~ne, al- respectivo deberá dejarse constancia demás de acuerdo a ¡0 dispuesto en el fueren contrarias a sus disposiciones. 

La universidad que acepte consti- presentados en un plazo de noventa canzando as1 s~ autoni>l!lliW .-& de la causal que originó la cancelación artículo anterior. Articulo 74.o: Las universidades 
tuirse en examinadora deberá pronun- días contado desde la fecha de recep- En caso de que a térmi o de la personalidad jurídica y la revo- Articulo 52.o: Los institutos pro- estatales existentes al 31 de diciembre 
ciarse dentro del plazo de noventa días éión de éstos, aprobando el proyecto o a e e mc1so anterwr, el ca · · ¡ reconoci~iento of11· !l·ar..-,_.._ fesionales deberán optar por someterse de 1981 y las instituciones de educa-
sobre los referidos planes y programas formulando las observaciones que le proyecto merezca observaciones en su) Las umve arán sujetas la tuición de una entidad examina- ción superior derivadas de éstas, con-
de estudios, contado desde la fecha de merezca. En caso de que el Consejo no desarrollo, el Consejo podrá ampliar 1&-: la fiscalización del Ministerio de Edu- ora 0 del Consejo Superior de Educa- servarán su naturaleza de entidades es-
recepción de los mismos, aprobándolos se pronunciare dentro de dicho · plazo, tuición por un plazo de hasta cinco ~ ación Pública y deberán enviar anual- ción. tata! es, autónomas con personalidad ju-

I....~~~~ÚliliU~-l~-n,~u·n~o~rm~a~rllio~s~~e~d~aLrá~¡~o~r~a~~oúb~~~QD~~~~e~- --a~ñruo~s~,Jswu~s~enud[ili·e~n~d~o~e~llüin~r~e~~d~eLnn]u~e~- ..... ~~~~e~s~t~~e~c~r~e~aut'~d~e~E~st~a~d~~nn_}_ ..... ~dJ~~áa~~~_rnrru~~~~--.!rídicayconpatrimoniopropio. 



A pesar de que aún no cumple los 40, este joven filósofo 
español atesora una gran experiencia como educador. 
Licenciado en Filosofía en la Universidad Compluten

se de Madrid, fue director del Liceo de Bilbao y hace cinco 
años que ejerce como Vicedecano de Ciencias de la Educa
ción en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Navarra. Conoce lo que ocurre en cada edad, ha hecho 
clases en básica, media y en varias universidades. Le preo
cupan los desafíos que enfrenta la familia moderna, los vive 
diariamente junto a sus seis hijos y a sus centenares de 
alumnos. Por lo tanto, sobre los temas que inquietan hoy a 
todo padre, madre y profesor, conversó con "Artes y Le
tras". 

En la actualidad dicta las cátedras de filosofía de la edu
cación y tecnología educativa, "dos cosas un poco contra
puestas, pero que revelan mis intereses". Asimismo, como 
director de una carrera universitaria debe ejercer las acti
vidades administrativas que hoy supone un cargo de esa na
turaleza. 

-;J>or qué está ahora en Chile? 
-.t'or una invitación del Centro Internacional Interu-

niversitario de Filosofía Educativa, CIPEFE, que tiene su 
~ede en la Universidad Católica de Talcahuano, donde se 
ealiza, además de otras actividades, un curso dirigido a pro

fesionales. He venido por dos semanas como uno de los pro
fesores de este curso que tiene una duración de dos meses y 
que se ha realizado en un excelen~e nivel de exigencia. 

-En su libro "Educación y Felicidad" usted afirma que 
el bien de la educación sólo puede definirse como el bien de 
la persona que se educa. La primera ocupación -dice usted
es descubrir al educando. Y nace la pregunta: ¿cómo puede 
conocer a fondo ur.a profesora a cada uno de sus 40 alumnos 
o una madre al quinjo de sus siete hijos?. 

-El plantearse como finalidad el bien del educando es 
tratar de salirse, en educación -que es a mi juicio lo que 
más necesitamos-, de los vaivenes que está sufriendo. toda 
la modernidad desde hace por lo menos dos siglos; el vaivén 
entre espíritu ilustrado y romanticismo. La supravaloración 
de códigos, normas, del modelo de sociedad, de la idea de 

· hombre; esto es lo que parece siempre importar más. Y par
tiendo de ese ideal de hombre, se establece un código de nor
mas morales que luego pretenden conformar la acción de las 
personas. Y claro, esto que es habitualmente un modo de 
comportarse, puede ser un gran riesgo, riesgo en que ha caí
do toda la modernidad, cuando ese código no se fundamenta 
en 'la naturaleza humana. En la educación, esto lleva a no 
ver la realidad diferenCial de la persona. Me preocupa más 
este obstáculo que lo que usted ha dicho, que por otra parte 
es muy real, de cómo conocer a cada estudiante en la sala de 
clases. En primer lugar, es cierto que esto no lo puede hacer 

na persona. Cuando en . un centro educativo no se trabaja 
n equipo yo veo muy difícil que un profesor llegue de ver
ad a conocer a sus alumnos. Ahora bien, la propia tarea de 

la enseñanza de suyo ayuda mucho a conocer a las personas. 
-¿Cree también necesario que los profesores tomen con

tacto con los padres del alumno? 
-Priorifariamente se requiere de una colaboración es

trecha entre padres y profesores. Y hay colaboración cuando 
el educador habla con los padres con cierta periodicidad; dos 
veces al año se puede lograr perfectamente en un curso de 
40 alumnos, donde el profesor recibe datos del comporta
miento de su alumno fuera del colegio y los padres dentro 
del colegio. Así se hace posible un conocimiento real y com
pleto del niño. Luego, ya en la propia escuela o colegio, re
sulta la acción educativa cuando existe ese conocimiento 
también por parte de todos los profesores. 

Cómo elegir entre tantas opciones 
-¿Para usted es esencial que todos los profesores de un 

establecimiento educacional estén de acuerdo en los objeti
vos formativos de ese centro? 

-A mi juicio, no hay nada que esté haciendo más daño 

Educar: Po~~!~!zA2isponible 
e Lo que dijo en Chile el joven filósofo español Francisco Altarejos im
pactó a padres de familia y profesores.' Autor del libro ((Educación y Feli
cidad", tanto sus artículos de ,investigación como sus conferencias siempre 
invitan a la reflexión porque traen consigo•una nueva y alegre esperanza 
en es~ difícil y apasionante mundo de la pedagogía. · 

hoy a la escuela que el llamado pluralismo, el considerar que 
es bueno que el niño y el joven vean diferentes visiones de 
la vida. Una vez más yo creo que eso responde a una especie 
de intento de democratización del modelo ilustrado. Como se 
piensa que todo son ideales, entonces mientras el joven más 
ideales vea, mejor. 

-¿Ello estaría atentando contra la libertad del que se 
educa? · · 

-Estaría impidiendo desarrollarla, porque entre tantas 
opciones el joven es incapaz de elegir y, si somos sinceros, 
vemos que no sólo el niño, sino que el hombre maduro en 
nuestra sociedad tiene muchas dificultades y frecuentemen
te se inhibe ante la pluralidad de modelos y a la hora de vo
tar nadie tiene su voto claro, porque nadie tiene claro el mo
delo. Esto nunca puede ser bueno para un niño; al contrario, 
esta realidad lleva a una disgregación de la acción equcativa 
de los diferentes profesores, que lo que hace es sencillamen
te no educar. 

Si se piensa que el colegio debe solamente instruir, en el 
sentido de enseñar, transmitir ideas, ·puede uno caer en la 
trampa de pensar que míentras más ideas haya, mejor. Pero 
ello supone que aquí no se está tomando en cuenta la· for
mación moral del individuo. Sucede que la persona no sólo 
es mente; también es voluntad y corazón, afectividad y eso 
supone el que tenga que haber una acción que lleve al ejer
cicio de esas facultades. 

-¿Seria ideal entonces que los padres pudieran elegir, 
entre varios, aquel colegio donde educar a sus hijos que más 
concuerde con sus intereses? 

....:.La sociedad es plural, pero la educación no tiene que 

ser plural; entonces, que exista pluralidad de centros me pa
rece <un requisito indispensable en una sociedad moderna. 
De modo que cada familia pueda escoger. La pluralidad de 
centros potencia y favorece la educación y la sociedad. Pero 
un centro educativo pluralista lo que hace es destruir la edu
cación y, por lo tanto, perjudica a la sociedad. 

Competencia tras los puntajes 
-Hoy en Chile existe una preocupación galopante para 

que el niño supere la competencia, _ingr~se al colegio de
seado y, finalmente, entre a la Unwers!dad, y p~ra ello 
mientras más incentivos, más técnicas apltcadas, meJor. ¿En 
qUé radica el éxito educativo? 

-Yo creo que el pueblo chileno sabe valorar la impor
tancia de la educacibn y la formación. Por lo menos la valora 
mucho más realmente que el español; en ese sentido me 
preocupa que caigan ustedes en la trampa del éxito terminal 
de los puntajes ... Una vez más la definición de la orientación 
de las personas por objetivos terminales. El éxito en defini
tiva de las técnicas: este colegio es bueno porque exige, saca 
altos puntajes ... Me remito a lo que he dicho antes: un cole
gio está bien porque educa a las personas y por lo tanto está 
muy en colaboración con los padres. Y en Chile he podido 
ver algunos colegios que marchan bien y he encontrado que 
un colegio puede tener mucha e~igencia, con lo cual suben 
los puntajes, pero esa exigencia no viene de una presión so
bre el alumno que provoca una tensión, sino que viene de 
una potenciación de la eficacia por la relación con los padres 
y por la consideración global de la persona . 

Francisco Altarejos: "La clave en es intentar conocer a cada 
al máximo sus características y potencialidades". 

Su Experiencia Como Educador 
e Sobre la comunicación familiar, la vida de pareja, el rol del hombre y el de la mujer Francisco Altarejos señaló: 

¡e El gran placer de la amistad. Mi experiencia como 
educador dice que si uno busca el estar con las personas, va 
surgiendo la comunicación. Entonces, cuando uno encuentra 
ese gr1fn placer de la·amistaá -a veces nos olvidamos de es
to- se va de la comunicación de cosas intrascendentes a la 
comunicación de cosas trascendentes. Pero lo importante no 
es lo último, sino el compartir, el estar con las personas. 
· • Cuando no hay confianza en casa. Los padres muchas 
veces dan un ejemplo erróneo de lo que es la comunicación. 
Cuando tantas mamás y papás hablan de que quieren co
municarse con sus hijos, en realidad lo que están preten
diendo es penetrar en su privacidad. ¿Por qué? Porque te
men, porque no se fían del hijo. Temen las malas influencias 
exteriores, están entonces queriendo saber todo lo que está 
haciendo. Eso no es querer estar con la persona, eso es que
rer conocer los datos de ese niño, con una intención buena, 
pero con una intención de controlarlo en cierta forma. No es 
extraño que los hijos, ante estos interrogatorios casi policia
les, se rebelen, y con razón, pues a los hijos no se les da gato 
por liebre... . 

• ¿Qué has hecho hoy? Entre las parejas también ocu
rre. Cuando, por ejemplo, en el caso del hombre que ha es
tado todo el día fuera de casa, en que ha tenido una jornada 
de trabajo dura, donde ha estado forzado a estar fuera de sí, 
lo que quiere es llegar a su hogar y, por un momento, preci
samente, estar en silencio. El. volver un poco a recuperar el 
ritmo interior que no ha podido hacer por atender el teléfo
no, por esta y otra gestión ... , entonces llega la esposa y le 
pregunta: ¿Qué has hecho hoy?, y es que el marido no quie
re ocultar nada, quiere estar en silencio. Es ésta una situa
ción, y lo malo de ella es que una vez más _por el recelo_ y la 
desconfianza llega a generarse un mal hábito. Esto se VIven
cia como un atentado directo a la propia intimidad y a la pro
pia libertad personal. Y si esto se continúa haciendo habi-

tualmente, hay un momento en el cual uno busca el desa
hogo o la liberación. En definitiva, problemas de comunica
ción en la pareja: yo creo que la gran mayoría, por no decir 
todos, nacen de la d'esconfianza mutua. De 1 contrario, las 
técnicas se van descubriendo solas. 

• La falta de tiempo. Si le parece, en vez de los efectos, 
hablaría de la causa de esa falta de tiempo que nos aflige ... 
Es el afán de ganar dinero y de tener poder, las dos cosas. 
Ese afán de más fama que nos lleva a estar mucho tiempo en 
el trabajo, que deja poco tiempo para estar en el hogar. Sin 
embargo, ahora creo que se comienza a vislumbrar que cuan
do la persona no vive esclava del trabajo es cuando cqn un 
poco de tiempo empieza y. llega a ser mucho más eficaz que 
el que sólo vive para su trabajo. Cuando una persona está so
segada porque ha estado con sus hijos, los conoce, con su se
ñora, con sus amigos, luego en su trabajo sólo se dedica a 
trabajar con tal dedicación e intensidad, que le cunde diez 
veces más que la persona que está con tensión. 

• La familia, el ámbito más libre de la sociedad. Tal co
mo estamos ordenando y configurando nuestra vida, por su
puesto no se puede decir que hoy en cada familia hay un ám
bito de libertad, pero si una familia es lo que es, entonces es 

· un ámbito en el cual cada persona es querida y buscada no 
por lo que es, sino porque es ella. Una abuelita que siempre 
estaba sentada en la salita, haciendo punto, de vez en cuando 
interviniendo, de pronto fallece; entonces se la echa de me
nos. ¿Qué hacía?, pues nada; una vez más lo que hacía era. 
estar. En la familia se quiere a la persona porque es y esa es 
la mayor afirmación de la libertad. 

• El intentar la uniformidad de sexos es un error. Y me 
parece que es atentar contra la dignidad del ser humano, 
parte de cuya dignidad está en la diferencia sexual. Tal vez 
es que no somos lo suficientemente valientes y no tenemos 

confianza ·en el ser humano para abrirnos a la vía de la afir
mación de la diferencia. En esas diferencias hay unos valo
r~~s Q!l~son yropios pero no privativos de la mujer y otros 
que son propios pero no privativos a el nombre. Cuando --se 
afirma esa diferencia, se descubren esos valores propios y 
así se descubre la grandeza de los valores del otro sexo. En
tonces, como lo que es bueno nos atrae muy fuerte, surge de 
modo natural en la mujer el deseo de incorporar aquellos va
lores de los cuales ella se ve caren'te y también surge en el 
hombre el deseo de incorporar los valores femeninos. 

Al faltar ese valor nos quedamos en el objetivo de la 
igualdad. Pero no, lo que yo digo pone el objetivo en la uni
dad de integración. Pensemos en un equipo de trabajo que 
funciona muy bien, las personas están allí porque precisa
mente son diferentes, porque uno es analítico y el otro es 
sintético ... Se trata de afirmar las diferencias. 

• Lo fundamental que diferencia al hombre y a la mu
jer. Ortega y Gasset dice que la mujer busca sobre todo su 
propia perfección como ser humano, mientras que el hombre 
busca más la tarea productiva, definida por el éxito. Esto se 
relaciona con lo que dice auytendijk, que es precisamente 
definir a la mujer por la solicitud, la actitud ante la realidad 
exterior, el querer ayudar a mejorar tanto a cosas como a 
personas. El hombre tiende a transformarlos para poder mo
dificar la realidad. La solicitud en la mujer lleva en defini
tiva a la capacidad de acoger en la propia intimidad a otra 
persona. Mientras que en el hombre prima esa capacidad de 
realizar grandes obras exteriores que sirven mucho a la per
fección de las personas. Por descontado, claro, que si no se 
hacen obras exteriores hoy estaríamos viviendo mucho peor 
y ni siquiera sería posible plantearnos esta conversación, pe
ro también es verdad que si todo está en las producciones ex
teriores, al final se acaba en el infeliz Mundo Feliz de Aldous 
Huxley. 

-Todo padre desea que sus hijos se realicen. Para Pie
per -y usted lo cita en su libro- esto se daria en cada edu
cando si se le ayuda a lograr la perfección. Allí radicaría su 
felicidad. ¿ Concuerdp con este cometido el hecho de que en 
todo un país exista un solo programa de estudios en basica IJ 
en media para formar a ni nos con diversos entornos geogra
ficos, culturales y de medios sociales diferentes? 

-Bueno, puede ser posible. Yo sostengo que esto no es 
tan importante como se cree. Lo que define la formación de 
una persona no es el currículum: es, en primer lugar, la for
mación que tengan los profesores y cómo actúan ellos. Un 
buen profesor de historia o de matemáticas lo es con inde
pendencia de los contenidos que enseña. El currículum ocu
pa un tercer o cuarto lugar cuando está hecho con amplitud 
y flexibilidad. Ese punto creo que en Europa lo vemos más 
claro. Los programas allá son más bien indicativos, sugieren 
grupos de temas; cada centro los define según sus peculia
ridades. Un programa no debería ser más que una gran au
topista con tres o cuatro calles, en las cuales uno puede ir a 
una velocidad, otro más lento, se puede ir por el centro o por 
el lado ... 

-En nuestro país hay estudiosos que abogan para que 
el niño conozca su propio entorno y asz lo pueda dominar y 
desarrollarse en él. Es muy distinto --argumentan- el me
dio del niño inserto en las torres San Borja de la Alameda 
que el que circunda a un niño que vive en el campo, donde a 
lo mejor la biología en los tubos de ensayos no le es tan in
teresante como ver el crecimiento de un tomate en la planta 
de su huerta. . 

-Bueno, el gran reto de la enseñanza en la actualidad 
es precisamente el enriquecimiento de las experiencias de 
los niños y esto se ha realizado mal muchas veces en cuanto 
que la propia experiencia como tal no enseña nada, tiene 
que ser una experiencia que permita inducir unos concep
tos. Este es uno de los puntos clave en la reforma educativa 
que ahora se discute en España. Es vital tratar de buscar por 
todos los medios experiencias que enriquezcan y de ahí la 
necesidad de que esos programas sean indicativos, sean ge
nerales, porque las experiencias en cada zona son distintas. 

Desarrollo de la intimidad, un tesoro 
-Por qué usted considera el reconocimiento de la inti

midad como dimensión educativa esencial. ¿Cómo habría 
que desarrollarla hoy en cada niño? 

-Hay muchas maneras ... ¿Ser intimidad qué .es?; pues 
es poseerse. Intimidad llamamos a aquella dimensión de 
nuestra vida en la cual somos dueños de nosotros mismos, no 
nos sentimos determinados por lo que nos viene del exterior, 
sino que nos sentimos determinados por nuestra propia vo
luntad, libertad. ¿Cómo se logra esto? Precisamente tratan
do de promover todas aquellas capacidades del hombre que 
favorezcan el dominio de sí. En este sentido se puede hablar 
de una intimidad intelectual cuando una persona conoce y es 
dueña de lo que conoce, con lo cual surge la posibilidad de 
aplicarlo a situaciones muy diversas. 

Junto con la reflexión. del propio pensamiento, Francis
.co Altarejos considera que el buscar el silencio es otro de los 
aspectos que inciden en el desarrollo de la intimidad. En su 
libro "Educación y Felicidad" este filósofo analiza dichos 
-conceptos a la luz --a a la noche- de la novela de Aldous 
Huxley "Un mundo Feliz". 

_-¿Por ,qué, a su juicio, esta obra expresa justamente la 
antteducacton? 

-En cuanto que expresa la total manipulación que sig
nifica .el absoluto control del individuo. En esta novela, Hux
ley nos habla de un mundo en el cual nadie tiene intimidad. 
Siempre están concentrados en algo exterior. 

-¿Qué papel juega la formación de hábitos en la edu
cación? 

-Es una forma de definir esencialmente la educación. 
Es decir, la formación de modos de actuar permanentes, 
constantes, de los cuales el sujeto es dueño. Hábitos que se 
distinguen de costumbres en cuanto que las costumbres son 
modos de actuar constantes, pero no permanentes ni esta
bles. No determinados por el sujeto, sino que determinados 
por las circunstancias. 

Uno, como español, está acostumbrado a comer con acei
te de oliva, pero llega a Chile y al ver los ricos asados y las 
ricas comidas, ni se acuerda del aceite de oliva. Pero, claro, 
eso es una costumbre. Sin embargo, cuando uno no actúa se
gún un hábito, uno está muy incómodo y estos modos de ac
tuar, que se pueden definir como hábitos en un sentido an
tropológico, es lo que luego, considerados desde su dimen
sión de finalidad, tienen el sentido ético. Efitonces, ya no se· 
habla de hábito, sino de virtud, cualificando un hábito como 
bueno. O se habla de vicio, cuando un hábito éticamente se 
cualifica como malo. Tanto en la virtud como en el vicio, 
cuando uno actúa en contra de él, se siente muy incómodo 
consigo mismo; ha ido contra el modo de actuar a través del 
cual nos estamos dando el ser personal individual. Y de ahí, 
entonces, este desasosiego. 

-¿Y cómo se parte en la educación de los hábitos? ¿Des
de chicos, imponiéndolos, dejándolos hacer ... ? ¿Cómo lograr 
que se transformen en virtudes? 

~Antes qe la aparición de la conciencia del yo, como di
ce la psicología, o antes del uso de razón, como se ha dicho 
siempre, el niño no puede tener propiamente hábitos, senci
llamente porque no es dueño de sí y no puede él conformar 
su propia acción. En estos primeros años, por supuesto, hay 
que imponer, pero no imponer actuaciones concretas, sino 
actividades genéricas. En esta primera edad no se puede ha
blar de hábito, pero sí de costumbres que luego pueden ser 
la base de los hábitos. No se forman a base de estar diciendo 
haz esto, lo otro ... , sino con algunas indicaciones, pocas y cla
ras, que el niño puede entender. 

Si el hijo, por ejemplo, tiene un temperamento muy ner
vioso, quizá todo se reduzca a decirle que no grite, que no co
rra siempre por los pasillos de la casa, que esté bien sentado 
cuando coma. Tres o cuatro cosas de éstas. Si, por el contra
rio, el niño es más tranquilo, más indolente, apagado, habrá 
que actuar tratando de promoverle actividades. Siempre se
gún la personalidad de cada chico. Pero, desde luego, sabien
do que los hábitos en los primeros años de la vida se forman 
imponiendo ciertas conductas. 



Portada del libro 
"Repeticiones", 
de Paul Eluard. 

L A exposición que recientemente inauguró el Museo de 
Bellas Artes se puede considerar un verdadero lujo. La 
muestra reúne parte de la obra de uno de los más des

tacados surrealistas, Max Ernst. No es por cierto una exhi· 
bición ni fácil ni liviana, tanto por su contenido como por su 
tamaño. Es una muestra que no se puede ver a la rápida, hay 
que dedicarle tiempo a cada obra, tiempo que por cierto se 
merecen. No es una exposición que impacte desde la entrada 
por sus colores o volúmenes; al contrario, es sutil y cómo tal 
hay que enfrentarla. 

La exhibición reúne 196 grabados y 29 ilustraciones de 
libros, las que en conjunto reflejan la agitada existencia de 
Ernst que nació alemán y se nacionalizó francés, vivió en Es· 
tados Unidos y además estuvo casado en cuatro ocasiones. 

· Para acercarnos a esta exposición hay que considerar -se
gún explica Nena Ossa, directora del Museo de Bellas Artes
"el mundo del subconsciente y de nuestros ensueños, de la 
realidad y la irrealidad. Y recordar que el artista vio y vivió 
un mundo que no es e~ de hoy. Ernst sufrió la Primera y Se
gunda guerra mundial y él expresa ese momento. Se trata 
de una Europa tremendamente angustiada, que se pensaba 
iba hacia abajo y que no tenia futuro". 

. Por otro lado, está la presencia de un mundo victoriano. 
Los que se aprecian en la serie "Una semana de bondad o los 
siete elementos capitales". Son mundos victorianos espesos, 
de muebles y de murallas con dibujos, a los que el artista les 
añade figuras que no correspo~d~n. . 

Llama la atención la apanctón permanente de páJaros 
en las obras de Ernst. Su amor o miedo por ellos está muy 
presente en esta expo~ición. Los pájaros vienen _de la. infan
cia del artistw cuando JUnto a su padre, que tambtén pmtaba, 
recorrían los bosques de Renania. 

Nena Ossa destaca asimismo la importancia de prestar 
atención a la técnica perfecta que se observa en los trabajos 
expuestos de Ernst. "Es un preciosismo fantástico, como pa
ra dictar escuela de la técnica del grabado, lo que ya es un 
placer para una persona que le interesa el arte". 

La exposición fue organizada en conjunto con el Museo, 
el Instituto de Relaciones con el Extranjero de Stuttgart y 
coordinado por el Goethe Institut de Chile. Se exhibirá hasta 
el l.o de abril para continuar luego a Argentina y el resto de 

_ -Amér-ica. - irectora del BeUas-Artes c1:1~nta que "..!a-expo-
sición fu ada en forma especial para este viaje. Es una 
muestra nadie ha tenido ocasión de ver y que no se po-
drá observar nuevamente porque las obras no están reuni
das en un solo lugar, son propiedad de diversos museos de 
Europa". · 

Las ilustraciones de libros, trabajo que Ernst inició en 
1930, corresponden a autores importantes tanto en las letras 
como en la pintura. Estas ilustraciones son significativas 
además porque dejan de manifiesto la estrecha interrelación 
que había en ese período entre poetas y pintores en el que 
todos participaban de un mismo sentir. 
· Como lo señala Werner Spies, el profesor que preparó el 

catálogo de esta . exposición, "Max Ernst renuncia de ante
mano a todo cuanto pudiera co~ducir a una armonía decora
tiva a una actitud de comodidad visual. Su obra, contempla
da éomo conjunto, antes logra irritar y confundir que atra
er". 

Y eso es precisamente lo que ocurre. A ratos puede uno 
sorprenderse ante un mundo fantástico de inventiva sin lf· 
mites, de magia que no admite concesiones. Es ~na muestra 
que genera sensaciones encontradas que reaftrma el que 

Max Ernst en su 
taller de Seillans, 
al sur de Francia. 

Max Ernst 

Poeta de lo Arbitrario 
Por Magaly Arenas 

e Por primera vez en nuestro país se presenta una exposición del famoso 
surrealista alemán nacionalizado francés Max Ernst. La amplia muestra 
que presenta el Museo de Bellas Artes incluye grabados e ilustraciones 
de libros de conocidos escritores. · 

IlustraciÓn de la 
serie "Une 
Semaine de 
Bonté." 

Max Ernst sea considerado "un auténtico poeta de lo arbitra
rio". 

En -el mundiJ de Bretot1 
Ruptura y disonancia son constantes en la obra de 

Ernst. Por lo mismo es relevante conocer al autor y la ten
dencia a la que se adscribió. 

Nacido en 1891, Ernst se inclinó en su juventud por la 
siquiatría y filosofía. Fueron esos estudios, que realizó en la 
Universidad de Bonn, los que llevaríar1 a este renano a optar 
por la pintura. En concreto, las visitas a los enfermos men
tales y la fascinación que le produjeron las pinturas de los 
dementes fue lo que decidió a Ernst a preferir el arte. 

Sus primeras incursiones artísticas fueron en el dadaís
mo. Ernst junto aJean Arp formaron en la ciudad alemana 
de Colonia un grupo dadaísta que editó varias publicaciones. 
Pero juntos también causaron un escándalo al montar una 
exposición dadá en un baño público. Desafiaban a la socie
dad y a la tradición. De ese período son importantes sus co
llages dadaístas y los fotomontajes, donde el artista combinó 
el misterio con el humor. · 

El 1924 André Breton lanza el primer manifiesto surre
alista en conjunto con los poetas Paul Eluard y Benjamín 
Peret, más los artistas J ean Arp y Max Ernst. El término su-

o 

rrealista ya lo había utilizado en la revista Littérature. Ernst 
fue el primer artista que se metió de lleno en el surrealismo. 
Es el wimero ~ ~UFQ en es~ mundo de B...reJQn C9mo_artis-
ta pictórico. . · . 

En París se convierte en uno de Jos miembros fundado
res del movimiento surrealista, que Breton definió como "un 
automatismo síquico mediante el cual nos proponemos ex
presar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier 
otra manera, el funcionamiento real del pensamiento". 

En su búsqueda plástica, Ernst "descubre" el jrottage, 
técnica que consiste en frotar con un lápiz un papel puesto 
sobre madera, una trama de tejidos o cualquier otro objeto. 
Similar a cuando los niños juegan frotando una moneda y 
aparece la figura que ésta tiene acuñada. 

Ernst se traslada a Estados Unidos (1941), huyendo de 
la persecución del gobierno de Hitler, donde se une a su ter· 
cera esposa, Peggy Guggenheim, coleccionista y galerista. 
Allí vivió por varios años contrayendo nuevamente matri
monio, esta vez con la pintora norteamericana Dorothea Tan
ning. 

En constante ir y venir, finalmente se instala en Francia 
donde la muerte lo encuentra en París el año 1976. 

La muestra del Bellas Artes conforma un variado y ex
tenso recorrido en la creación gráfica de Ernst, un surrealis
ta al que no se puede ignorar. 

De la serie 
"Historia 
Natural", que 
Ernst realizó 
aplicando la 
técnica del 
frottage. 

Al interior de la 
vida de Paul .. 
Eluard y Ernst. 

Para Lewis 
Carrol, Ernst 
ilustró "La 
Chasse au Snark". 



Palabras sobre la Educación 
Por Gabrielle Dufour 

J 
EANNE Hersch publicó en la editorial L' Age d' Homme, 
en Lausana,. un libro titulado "Aclarar lo oscuro" (1986, 
242 pp), al cual la prensa parisiense, si no fuera tan mar
cadamente localista, debió haber reservado una gran 

acogida. Extraemos de este libro algunas páginas sobre los 
problemas de la educación. Se trata de conversaciones entre 
la filósofa de Ginebra y Gabrielle Dufour-Kowalska. Estas 
conversaciones abordan recuerdos, recorren el decurso de 
una vida, el itinerario de Jeanne Hersch desde sil infancia 
en un medio de intelectuales judíos "bundistas" refugiados 
en Suiza hasta su madurez filosófica y política, pasando por 
sus años de estudiante, su encuentro con Karl Jaspers, su es
tadía en la Alemania nazi, su oficio de profesora, su condena 
de la revuelta estudiantil de 1968, su amistad con el padre 
Fessard, Raym9nd Aron y C. Milosz, su paso por la Unesco, y 
sus actividades polfticas en Suiza y en Europa. 

-¿Recibió usted una formación pedagógica en la uní· 
versidad? · 

--sí -expresa Jeanne Hersch-, seguí cursos e híce 
ejercicios prácticos durante un año; más tarde cuando en-

. señé en la universidad, ofrecí un curso de didáctica en el ám
bito. de la filosofía . Creo que u!l mínimo de formación peda
gógica es necesano, pero también me atrevo a decir que eon 
eso basta. Cuando uno ha expuesto los pnncipws esenciales 
de la escuela activa por ejemplo, o se esfuerza por despertar 
la iniciativa, la acción, la curiosidad del alumno, muy pronto 
agota la teoría Durante toda mi vida h~ escuchado repetir 

Para que el sentido crítico funcione es necesa
rio que se refiera a algo~ La idea de que no hay 
que influir en d niño como si, desde el comien
zo, fuera una persona consumada, es absurda. 

u~a y otra vez los principios de la escuela activa (en la cual 
fm educada desde la edad de 3 años) sin haber podido cons
tatar un progreso real. Porque la teoría de la escuela activa 
no es todavía la escuela activa. 

-La pedagogía es una práctica. 
.--sf, es una. práctica que se apoya en el alumno, en el 

maestro, en las circunstanci-as y en ese "juego" que se esta
blece en una clase. Y requiere un poco de inspiración cons-. 
tan te. 

Comejos a un joven maestro 
-¿También se requiere un poco de improvisación? 
--5í. Al respecto, si debemos dar un consejo a un joven 

maestro, el primero es éste: prohibído aburrir. 
-Nunca hay que resignarse al carácter supuestamente 

aburrido de la transmisión del saber. · 
-Exactamente. El segundo .consejo es éste: sorprender. 

La manera de romper una situación difícil en una clase es la 
sorpresa. Por ejemplo, quedarse callado cuando los alumnos 
esperan oírnos hablar. Un tercer consejo: en una clase, siem
pre hay que estar muy ocupado, nunca debemos dejar que se · 
creen momentos de distracción. Cuando todos los alumnos 
están ocupados, no hay problemas de disciplina. Yo casi nun
ca he tenido problemas de disciplina. Debo agregar que la 
enseñanza era mucho más fácil en mis tiempos. Los alumnos 
eran diferentes. Una joven profesora me cuenta hoy que 
cua~~o dice .a una niña I?equeña: "Cecilia, te voy a castigar", 
la nma la mira con un aire asombrado, seJleva el índice a la 
sien y responde: "Estás loca", debo confesar que es una ex-. 
periencia que no me ha tocado vivir. El oficio es mucho más 
difícil hoy que antes. 

-Usted ha afirmado con frecuencw que la enseñania 
debe evitar "el enciclopedismo engorroso y proponerse de 
sarrollar las capacidades y no el saber' . • Es éste ...,,.,; Js ~,~. 
principios de su pedagogía? · 

--son cosas que hoy .no diría, porque se parecen dema
siado a los clichés actuales. Hoy todo el mundo está conven
cido de que una cabeza bien formada vale más que una ca
beza bien llena. A tal punto que parece inútil meter cono
cimientos en la cabeza. Pero ahora afirmo lo contrario. Ob-. 
viamente, sigo convencida de que es más importante tener 
una cabeza bien formada que tener una cabeza bien llena. 
Pero estoy convencida de que no hay cabeza bien formada 
que esté vacía. No podemos emplear los instrumentos del 
pensamiento, los ejemplos, las verificaciones más que 
con lo que hemos introducido en nuestra cabeza.' No se debe 
enseñar nada sin hacer de ello un objeto de pensamiento pa
ra una cabeza bien formada, sin importar cuál sea el conte
nido de pensamiento que se asocie a ello. Diría lo mismo en 
lo que respecta al famoso sentido crítico, del que tanto se ha
bla. Es imposible desarrollarlo en el vacío. ¿_En qué consiste · 
en realidad el sentido crítico? En examinar lo que nos pro
ponen en función de ciertos criterios de validez previos. Pa
ra que el sentido critico funcione, es necesario que se refiera 
a algo. La idea de que no hay .que influir en el niño como si 
.desde el comienzo, fuera una persona consumada, es absu/ 
da. Es la diversidad y el pluralismo de influencias la que ter
mina por crear una personalidad. Hay muchos absurdos en 
las teorías pedagógicas actuales. 

-~Qué principios op6ndría usted a estas teorias ? 
~e dice hoy -en cierta medida con razón- que todos los 

docentes deben recibir una formación pedagógica general. 
Personalmente pienso que cada pedagogía está relacionada· 
con un ramo determinado. Una didáctica especificada ofrece 
una riqueza de contenido que puede mejorar enormemente 
la enseñanza. Por ejemplo, todos se quejan del exceso de 

___ nroe:ramas de estudios y · ue son bsurdos. Pero los 

e ¿Cómo ver claro, cómo actuar razonablemente en nuestro mundo y así 
formar a las nuevas generaciones? Esta fue la tarea que .desarrolló a lo lar
go de su vida Jeanne Hersch, conocida escritora y filósofa, ex profesora en 
la Universidad de Ginebra. 

El más ardiente ·partidario de reformas urgentes en Francia, 
tanto en la escuela como en la universidad, era Raymond 
A ron. Pero él no marchó con el movimiento. 

que se quejan son más bien los que no saben sim.plificarlos. 
En· primer lugar, es qecesario, sea cual fuere el campo estudia·· 
do, exponer las líneas fundamentales de lo que hay que sa
ber, con el fin de que los alumnos puedan preparar los "ca
jones", por así decir, en los que, en el transcurso de su vida, 

· podrán guardar lo que sigan aprendiendo. Por ejemplo, en 
el ámbito de la literatura francesa, habría que establecer los 
grandes períodos con sus características generales, aun 
cuando estas características sean un poco sumarias, y aun 
cuando no encontremos ninguna obra que corresponda a 
ellas con exactitud. Es obvio que probablemente no hay nin
guna tragedia que corresponda con exactitud al modelo de la 
tragedia clásica. Existe, sin embargo, una imagen de la tra-

Paralelamente a esta enseñanza general, habría 
. que estudiar un texto minúsculo, un soneto, el 
párrafo de alguna novela, pero con atención mi
nuciosa, penetrando hasta lo más íntimo del 
contenido y de la forma, pal'a que los alumnos 
experimenten con su sensibilidad qué es la lite
ratura y la poesía. 

gedia clásica, situada, fechada, estructurada y que los alum
no~ deben poseer en su saber. Pero, paralelamente a esta en
senanza general, habría que estudiar un texto minúsculo, un 
son~to, el párrafo de alguna novela, pero con atención mi
nuciOsa, penetrando hasta lo más íntim.o del contenido y de 
la forma, para que los alumnos experimenten con su sensi
bilidad qué es la literatura y la poesía. En matemáticas tam
bién es importante hacer que los alumnos descubran y vivan 
la demostración matemática, para que experimenten toda la 
fuerza de. su irrefutabilidad y se apasionen por ella. Lo mis
mo en físic~. M~ gustaría que se enseñaran las grandes eta
pas de la histona de la física , y luego que reviviéramos en 
detalle, de cerca, con un ejemplo, lo que representó tal o 
cual inves~ig~ción, tal o c~al descubrimiento. Por ejemplo, 
el descubnmiento del radiO, con todas sus .hipótesis, dudas, 
fracasos y momentos en que fue necesario volver a comen
zar. Utilizando documentos de época, viviendo la ciencia tal 
como se hace. La ciencia no es un catálogo de resultados es 
una extraordinaria aventura humana. Los alumnos deben 
a render ué tipo de esfuerzo Y. asión se invirti n esas le-

yes que aprenden en forma de resultados. De este modo los 
que disfrutan de estas disciplinas resucitarían todo el sáber 
Y volverían a ~a vida el nervio humano que las ha creado y 
des~rrollado. $ólo de este modo podríamos comenzar a "di
gent culturalmente" nuestra ciencia y nuestra tecnología. 
Esta tecnología que a veces veneramos y a veces desprecia· 
mos no es otra cosa, como he dicho, que una prolongación 'del 
hombre. Pero, ¿cómo es esta prolongación? Es lo que habría 
que. mostrar con un ejemplo! al cual tendríamos que dedicar 
el tiempo que fuera necesano Al respecto hice en una oca
si_ón una experiencia. _Impartí un curso a un grupo de apren
dices. de _una federación de obreros Me habían pedido que 
los ejercitara é? la lectur_a y en la exposi<!Ión de ideas per
sonales. En la ultima lección les llevé un poema· escogí las 
"(~orresponde!lcias·· de Baudelaire Vi cómo se interesaban 
Anos más tarde, me encontré con uno de esos alumnos me 
d_ijo: "Sabe, he olvidado todo lo que nos enseñó, pero esa úl
tima lección, nunca la olvidaré'' Por eso cuando hoy nos di· 
cen que algun?s temas no son accesibles a los alumnos. ten .. 
go dudas Nun~a hay que darse por venddo. 

Sobre las reformas 
~uango jl,no deja la escuela y pasa a la universidad si

gue mteresandose en los problemas escotares . Usted ha se
guido las numeros~;~s transformaciones que han afectado a la 
escuela en su conJunto durante estos últimos veinte años 
¿Qué juicios ha emitido en el transcurso de Los años sobre es
tos cambios y ~obre las reformas que los han determinado? 

-Mucho ~ntes de _la década del 60, yo había vivido ya 
períodos de reformas Importantes. Es por eso que siempre 
me daban ganas de reírme cuando los estudiantes en 1968 
pretendían iniciar una era de reformas que suced'iera a un 
período de inmovilismo. 

-Consideremos, en pnmer lugar el período más recien 
te. La escuela, en estos últí.mos años uive según parece en un 
estado casi permanente de reformas · · 

-En el pasado hubo también numerosos cambios Pero 
eran menos pretenciosos.- Se trataba de cambios parciales, 
no hacíam?s. una revolución con ellos, no se creaban todo ti· 
po de comiSI~rtes para rehacer el género humano. A partir 
de 1968, surgió esa Idea completamente quimérica de mau
gurar una nueva etapa de la humanidad íbamos a crear un 
hombre nuevo¡ una sociedad nueva y pÓr consiguiente una 
escu~la nueva que, .de ser posible, ya no sería una escuela. 

. H:abia mucho de pretensión en todo eso. Aun hoy, algunos 
piensan que 1968 fue un renacimiento. No lo fue. Se toma
ron al~nas ~edidas, se cambió de estilo -o quizás habría 
que decir mejor que renunciamos a todo estilo-; volvimos. en 
algunos aspectos, a un estado salvaje Nos dejamos llevar a 
este d_esbarajuste sin tomar en cuenta el hecho de que las 
matenas que había que enseñar siguen siendo las mismas 
que l~s condiciones de asimilación del saber siguen s1endÓ 
las mismas, que los seres humanos fundamentalmente no 
cambian, aun cuando la sociedad qÚe nos rodea cambie'. El 
más ardiente partidario de reformas urgentes en Francia, 
tanto en la escuela como en la universidad, era Raymond 
Aron. Pero él no marchó con el movimiento. 

-¿Qué retprmas eran r!ecesarias, a su jui.cto ·. 
-Las que yo precomzaba antes . Todavía no se han con-

cretado. Pero me gustaría hacer una observación. P1enso 
que al reform~ la enseñanza de tal o cual ramo no se ha t. o
~ado en cuen a lo suficiente su naturaleza específica. El 
ejemplo más s rprendente es la supresión de la cronología 
en histori!l. Los niños tienen, como en sociología, una car
p_eta con f~chas sueltas, por temas. La sucesión ha desapare
cido. _Las fichas a~aban con la estructura cronológica; con es
te mismo mecamsmo se destruye la historia, y el sentido 
mismo de historicidad. Y esto, en una época en que los seres 
h_umanos no pueden <lejar de hablar de la historia. Me divir
tió mucho -y me alegré-- ver a J.P Chevenement cuando a la 
cabeza del Ceres (el ala ultraizqmerdista del partido so
cialista) y transformado en ministro, intentaba restablecer 
en las escuelas la memoria y la cronología. Lo que más se 
echó de menos en las reformas que siguieron a la revuelta 
de mayo de 1968 fue el sentido crítico. Se suprimieron o se 
moderaron las formalidades de la vida escolar sin darse 
cuenta de las consecuencias de estas acciones Antes había 
en las escuelas un ceremonial, una especie de rito que daba 
forma a la vida común. Por ejemplo, entrábamos de a dos a 
la sala de clases. ¿Un detalle? No lo creo. Cuando los niños 
se paran de a dos frente a la puerta de la sala de clas~. s1 fa!· 
ta uno, se nota de inmediato. No se trata de control sino de 
a_lgo mue':!~ más importante. Se trata del sentmli~nto que 
tiene el mno de su propia presencia entre los otros Toco en 
este punto un tema que me mteresa muchísimo. No tenemos 
la conciencia suficiente de la importante del residuo de to 
ceremonial en la vida colectiva En una ceremonia. cuando 
falta uno, hay un vacío Pues bien, el ser humano necesita 
que exista un vacío cuando él falta S1, por el contrano, se 
encuentra en lo amorfo, si es mdiferente que esté presente o 
no, sentirá que no es nada. Tener un lugar particular en el 
mundo es una necesidad fundamental 

-Y los ni ' os gustan del ritual 

-Es cierto. Los niños son misoneístas no son revoluew 
narios. 

La soaa!tzaáón 
-"No se siente impactada por el raráder radtca! de al 

gunas reformas, que ya no afectan solo los programas de es 
tudw, smo que se refieren a la totaltdad de le w.sntunón es 
colar, a sus estructuras, a su jmahdad, a as ;elacwne.' 
maestro-alumno, jamtlia-escuela y a otra~? . 

--5i. hay una intención de reformar e; todo estas rPfot 
mas son más bien totales que radicales. 

. -En numerosos proyectos de reto~ma en F',·anoa 'el 
Suiza y en Alemania, la integractón al gnipo la ~odalua 
ctón", es presentada corno el obJetivo esencwl de la turma 
ción escolar. Por ejemplo, en una etapa del proyecto del 3r 
de septtembre de 1970 los encargados de la refotrna escola 
en el cantón de Vaud declaran Tod<Js ~a~ nuew . .s rej,r ma 
de los s·¡stemas de enseñanza ponen el a< ento ert e t. dP_-perw 
del ~ent1do sunal' 6 Que piensa usred de esta ,)r,entacJm' 

--El niño debe aprender a vivir en soc•o>dad pero par 

A partir de 1968 surgió esa idea <·ompletamentt~ 
quimérica de inaugurar una nueva etapa de la 
humanidad. íbamos a crear un hombre nuew 
una sociedad nueva )· por consiguiente una e-, 
cuela nueva que. de ser po"'ibJe. \a no .. ería una 
escuela. · 

socializar a un p.iño ha' ,v~ · 'rl qt. ·•. ti'1<t ,o, .,. 
~ad Una socie<!-a~ es una real• J«O rr;:,rn<:tdan·en:, cump;e 
Ja. Para ser socializado no ba~td ~ti -><tiJ<· •·· · ,;, ur ( atec1s 
mo social y declarar qu., todo:, to hnmb t- ~.n tguaks Es 
tos principios abstractos no implican ·d. '" n !lguna SOCia 
lización real de la persona. La soc1edact <' -<•~<• ~ahdad qut 
incluye niveles diferentes que van dt\f mve 'itual de ia 
formalidades sociales que dingen c¡tsl SH• que no:. demos 
cuenta, mediante una especie de costumb. es forn-.;.tte~ nues 
tra manera de vivir con los dt-rnás pasando pq¡ e , 'e¡ en e 
que nos hacemos una e1erta idea de las re1acwné:> entre lu~ 
hombre · y sus derechos y que~~ expresa en el mvli'l vnal et 
el q'ue se enfrentan mtereses y concep('JOne" Pur lo tanu~ 
podemo!' distinguir en la estructura de ur.a -.o· ed .. d una tu 
na 4'ormal de armonía v de equilibrio exteno1~ Uhl 1.011a d(• 
concepc:ones teóricas más o menos étícars y una zona 11e con 
flwtos € mtereses vitales nunca completamente etimmada 
porque somos seres vivos. mortales . amenazados v porque iu · 
son también nuestros prójimos En este aspecto se ha habla 
do de egoísmo un poco a la .ligera. El ser humano esta obl 
gado a tratar de sobrevivir y de lograr que subren\·an las 
personas que ama. La agresividad es el reverso del amm 
porque no hay amor que no busque defender a las per-;una> 
amadas Olvidar este nivel vital, en el qué rema ta luchi:l ~ 
muerte es hacer gala de mgenmdad Por eso tan p onto he 
mos tomado conciencia de esta complejidad so¡;¡aJ. ; " no s; 
puede imaginar que para socíalizar a un mfio basta con 11 
c_ulc~rle algunos principios soc1ales Por otra parte la soe1a 
hzacwn de un ser humano supone que ésh ;;eél también UJ 
mdividuo. No existe sociedad sin indivtduos En consecuen 
cía, es necesario elaborar una pedagogía que fa orezca el de 

,sarrollo del individuo en la sociedad de la cua. forma partE' 
Cuando 'e trata de la escuela la sociedad esiá representada 
por la clase, y la vida social p01 1<~ •-ida de üt clase Lsted sa 
be oue en la Suiza alemana y. parcialmente. en nuPstrú can 
tón se ha introducido el ,;;1st..•ma de :as das es móv!lt> · el ni 
·ño va no pertenece a una clas detennnada Sm embargo. la 
clase e.: para él algo esenc. al tanto desde e1 punto de nsta 
afectivo como pedagógico sobre todo en nuPstr·o~ dias en qu• 
la famiha ha perdido su importancia Cuando e.i nino df>bc
correr de una clase a otra para adqUirir conociiDH'nto~ "'' 
produce todo lo contrario de una socialización En una ..• as!' 
el niño es reconocido en tanto que él mtsmo. y él ~r. lla ce 
conoce a los otros, al mismo tiempo que reconocí' la umdad. 

-Lo que entendemos genPralmente por el tenmno ae se 
cializactón es la integración aL grupo. 

-Descubrimos en esta noción la influencia de la peda 
gogía norteamericana que, en cierta época, pon a en el cer 
tro de sus finalidades to adjust Era nec ue el nn1 
'se ajustara· a su grupo. Este principio con ·~tase fun 
d1ó entre nosotros de manera oa<;tante pa-adój¡·;a con pl u
puesto 'sentido social'' Digo supuest,:: porque el verdadero 
sentido social es la exigencia de un desarrollo per:>onal para 
cada individuo. en una sociedad determinada. Hemos here 
dado de Estados Unidos Cierta moral de la feticidad que pre 
tende que el niño sólo es feliz cuando está perfectamentf' 
adaptado a su medio social Es por esu que parenó que i& 
bús9ueda de la felicida~ y la búsqurda de la justicia so1:1a1 
hacian una buena combmación Sólo que el ser humano nu 
está he{·ho de este modo Tiene que aprender con es¡uerzo a 
subordmarse a algo; este esfuerzo es natural y nE-cesario, e~ 
a travé:~ de él que se transforma n una pe-sona. 

La autortJad 
-/o n un opúsculo sobre ~a escuela al ;.¡w> h;zo una con 

tnbucum, usted denuncta la perdtda del ,.;"'"'.tid.o de la aU'< 
ndad er¡ las nue1Jas relaciones maes tro a.umno < V u lf pa 
:ece_ que hemos perdtdo o recha.~ado Los undamenvs quP.. 
}Usttftcun la autoridad com.o tul? • Cuále< .~Pr;an a su Juicw 
est.os fundamentos capaces dP ~estaum. un s~n ·:do a la a~< 
toridad '' 

- n mi o inión la a t rid · ne. ant~ todo una tex 



tura formal social. No existe sociedad sin un mínimo de sim
bolismo en las· relaciones de quienes la componen. La auto
ridad se basa en gran parte en este simbolismo. Yo tomarla 
para empezar un caso extremo: la autoridad de un sacerdote. 
¿En qué se funda? En la Iglesia Católica, existe -o mejor di
cho existía- un sentido muy profundo del simbolismo religio
so, que se basa en un realismo fundamental : reali-smo de los 
sacramentos, realismo de la .función, característica del cato
licismo. Pensemos en el sacerdote de El poder y la gloria de 
Graham Greene: el héroe es un mal sacerdote, pero nunca 
dejará de ser sacerdote. Este realismo del sacramento con
solida toda la simbología de la Iglesia Católica. El símbolo 
para ella tiene una realidad ontológica; en este sentido él es 
más real que los hechos. Esto es verdadero en el caso de to
dos los sacramentos, incluido entre ellos el del matrimonio: 
todos los que exigen cambios en este ámbito no se dan cuen
ta de que lo que quieren cambiar es la substancia misma del 
catolicismo. Es en este punto, me parece, que el catolicismo 
se distingue de manera fundamental de la Reforma. 

-El sacerdote no hace más que representar la función 
sacerdotal... 

-Y el poder eucarístico, pero él es este poder, no puede 
separarse de él, es sacerdote para la eternidad. En ello re
ide el fundamento de su autoridad. Que el fiel reconozca es
a autoridad no implica, por consiguiente, ninguna humilla

ción: equivale a reconocer algo que es. Para un católico, so
meterse a la autoridad de un sacerdote no es someterse a 
una voluntad personal, es someterse al ser. En el caso del sa
cerdote, el fundamento de la autoridad tiene su fuerza extre
ma . Pero encontramos una relación análoga en el ejército. El 
soldado debe saludar al oficial, aun cuando el oficial esté bo
rracho. El soldado no .saluda al hombre borracho, saluda el 
símbolo que este hombre encarna. símbolo del ejército y del 
orden jerárquico que lo ha constituido. El oficial, por su par
te, deb.e convencerse de que no es a él a quien saludan. Si de 
este saludo deriva orgullo y poder, destruye inmediatamen
te el símbolo. El que más debe respetar la autoridad es el 
que la detenta; éste debe sentirse humilde ante el símbolo 
que encarna. La autoridad debería ser una escuela de humil
dad y no una fuente de orgullo. Por otra parte, el soldado, al 
momento de hacer el saludo al oficial, se ennoblece en cierta 

Para ser socializado, no basta con saber recitar 
un catecismo social y declarar que todos los 
hombres son iguales. Estos principios abstrac
tos no implican todavía ninguna socialización 
real de la persona. 

forma hasta llegar al nivel del símbolo, por el orden que re
conoce y del cual forma parte. La idea de un ejército despro
visto de toda simbología me· parece bárbara. Ningún pueblo 
civilizado puede entrar en guerra si no está sometido a una 
simbología. 

-¿Qué sucede ahora en el caso del maesto de escuela? 
-El maestro no es tampoco este maestro en particular, 

con sus defectos y--sus cualidades. Es imposible que todos ros 
maestros sean sublimes, pero no por ello dejan de ser maes
tros. No es su excelencia la que es reconocida en la clase, es 
el hecho de que encarnan al maestro. Esta situación' simbó
lica del maestro es la que lo constituye en autoridad. Y los 
alumnos sienten sin duda mucha más comodidad y orgullo al 
reconocer que tienen un maestro que al considerarse como 
iguales a éste, por el hecho de que "todos los hombres son 
iguales". Diría lo mismo en lo que se refiere a la autoridad 
del padre y de la madre. ¿Por qué se debe respeto al padre? 
No por sus cualidades excepcionales, sino porque para sus 
hijos es su único padre. Varias veces he citado esta frase de 
un amigo -un juez negro africano- que tenía un hijo de nue
ve años al cual había negado cierta cosa. El niño se quejaba, 
diciendo: "No es justo. Hierre, en cambio, tiene un papá que 
es como su compañero". Su padre le respondió: "Ah, conque 
quieres que tu padre sea tu compañero. Puedes olvidarte de 
eso. Nunca seré tu compañero, porque compañeros puedes 
tener muchos, todos los días, cuantos quieras; pero padre 
tienes uno solo, y yo me encargaré de que así sea." Para todo 
niño, su padre es el padre, el único, jeweils einzing, corno di
ríamos en alemán. La sociedad reposa, en su nivel más ín-
i ·o e s· ·e en · son ellas las 

que le permiten preservarse 'y limitar el enfrentamiento de 
intereses que tiende a destruirla. No olvidemos este nivel 
crucial de los conflictos vitales que he discernido en la es- · 
tructura de la sociedad. Es frente a la lucha a muerte cuan
do se expresa el ser simbólico. Naturalmente, existen todos 
los niveles intermedios que ha creado la civilización, todo es
te espesor del tejido social en el cual nos encontramos atra
pados, y que hay que tratar también con mucho cuidado, 
porque es extremadamente frágil. Pero si no tenemos en 
cuenta los dos niveles extremos a los que me he referido, nos 
engañaremos peligrosamente sobre la realidad social. 

La importancia de la transmisión 
:-El folleto citado anteriormente reproduce un pasaje 

del informe de la comisión educacional del partido socialista 
de Vaud. Leamos este pasaje: "(La escuela tracticional) per
petúa las desigualdades "Sociales, favorece el aprendizaje de 
la sumisión a la autoridad, descuida enseñar a los jóvenes· a 
ser responsables, los prepara para ser absorbidos dócilmente 
en el circuito económico ... " ¿Qué le inspira esta fraseología, 
en lo que se refiere especialmente a su alcance efectivo y a la 
ideología marxisante e izq_uierdista que refleja? 

-No diría que refleJa una ideología marxista, porque 
no se puede meter en el mismo saco marxismo e izquierdis
mo ... 

-Lo que dije fue "marxisante" . · 
-Evidentemente, está dicho en una óptica de lucha de 

clases. Le respondería de este modo: aunque la escuela ac
tiva -cuyos principios por lo demás son completamente 

El que más debe respetar la autoridad es el que 
la detenta; éste debe sentirse humilde ante el 
simbolo que encama. La autoridad debería ser 
una escuela de humildad y no una fuente de or
gullo. 

opilestos ~ estos clichés- sea antigua, es cierto que los méto
dos que preconiza todavía no han penetrado suficientemente 
todos los programas de enseñanza. Desde este punto de vis
ta, no me consideraría satisfecha si dijera que la escuela ac
tual practica una enseñanza que estimule lo suficientemente 
la iniciativa de los alumnos, su capacidad de juicio y su sen
tido crítico. No es por las razones ideológicas expuestas más 
arriba que las cosas son así_, sino porque, sencillamente, es 
más fácil enseñar a alumnos pasivos. Esta pendiente pere
zosa es una tentación permanente de la escuela y hay que lu
char contra ella. Pero las personas .que usted cita tienen algo 
totalmente distinto en mente, y yo les respondería en los si-
guientes términos : que la escuela sea, en cierto sentido, un . , 

factor de continuidad es innegable. Debe serlo. Poco des
pués del 68, al comienzo de la década del 70, cuando se em
pezó a elabor!lr en Ginebra la ley sopre la universidad -con 
demasiada pnsa, lamentablemente- se redactó un preámbulo 
en el que se enumeraban los objetivos de la universidad. En
tre éstos, nadie se atrevió a incluir la transmisión de los co
nocimientos. Nadie se atrevió a decir que la universidad 
también debe transmitir conocimientos·. Sin embargo, negar 
esto es una manera de destruir la historia. El hombre tiene 

· historia porque ha transmitido un saber de generación en 
generación. Sin esta transmisión, sería como los pájaros que 
hacen todos los años el mismo nido; sería puramente repeti
tivo. Hay que ser completamente ciego para no ver que el 
elemento constituvo de la historia es en primer lugar la 

n misión. Ella es la única que permite ir más lejos. 

-És una condición del progreso. 
-Es la condición fundamental sin la cual no hay progre-

so. La escuela, evidentemente, es el lugar donde se transmi
. ten los conocimie!ltos, se transmiten las costumbres y la es
tructura simbólica de la sociedad (al mismo tiempo que la 
familia y otros grupos sociales). La escuela no puede ser el 
lugar de un comienzo absoluto. Pero es cierto que la escuela, 
por el saber mismo que transmite, debe despertar en los in
dividuos capacidades innovadoras. No hay que separar saber 
transmitido y reflexión crítica. La reflexión sobre el saber 

' transmjtido ya es innovadora, es a través de ella que el es
píritu ~umano cambia y evoluciona normalmente. La evolu
ción se realiza al ritmo de la continuidad. Querer hacer de la 
escuela el instrumento de un fijismo social es fijar la histo
ria; pero es también destruir la historia querer inventar la 
escuela como un puro comienzo. Hay, en los dos casos, un 
desconocimiento primario de la naturaleza del devenir hi ;
tórico. Es necesario que la escuela viva, y vivir es continuar 
y cambiar al mismo tiempo. 

Las "Antítesis" 
-Finalmente, la cuestión fundamental que se encuen.tra 

en el centro de la idea misma de una reforma de la institu
ción escolar ¿no es la del papel y del lugar de la escuela en la 
sociedad? Volvemos al problema de la finalidad de la escue
la. 

-Es inadmisible hacer de la escuela -y yo diría lo mismo 
de los medios de comunicación- el agente de tal o cual deve
nir histórico, político o social. La escuela forma parte de la 
sociedad; está sujeta, como todos los otros agentes, a las obli
gaciones de continuidad y de renovación, y debe vivir en es
te conjunto de manera natural. Nadie tiene derecho a hacer 
de la escuela un instrumento de conservantismo, ni tampoco 
un instrumento de revolución. Pero quisiera hacer una úl
tima observación, que se refiere a la exigencia de igualdad 
en el campo de la instrucción. Nos guste o no, pese a todas 
las medidas que se han tomado (becas, etc.), el medio del 
que proviene el niño juega un papel importante en su nivel 
intelectual futuro . . No es una fatalidad, existen innumera
bles excepciones. Sin embargo, es difícil evitar que en fami
lias de campesinos o de obreros, en las que se habla y se lee 
poco, el niño tenga un desarrollo verbal, y por consiguiente 
racional y operatorio, que no sea en nada comparable al de 
un niño que viva en un medio intelectual. Esta desigualdad 
al comienzo es inevitable, forma parte de la condición hu
mana y social. Lo que hay que hacer es tratar de construir 
una sociedad que dé a todos, a pesar de lo anterior, la mayor 
igualdad <le oportunidades posible. Este principio es sagra
do. Hay qóe agregar que en muchos medios llamados "bur
gueses" los niños, desde este punto de vista, casi no tienen 
ventajas. , 

-Es un lugar común decir que el medio ambiente téc-

"\' 

No tenemos la 
conciencia suficiente 
de la importancia del 
residuo de lo 
ceremonial en la vida 
colecth a En una 
cen>mc'l!-ia. cuando 
falta u."o, hay u.r-. 
vacío . Pues bien. el 
ser humano neccstta 
que exista un vuno 
cuando él falta . 

nico ha modificado nuestra relación con el mundo y nuestra 
relación con la cultura. Ha modificado, en particular; el 
aprendizaje de esta cultura, aprendizaje que aparece hoy me
diatizado desde la infancia por un aparataje cada vez más 
sofisticado (empleo de aparatos fotográficos, magnetófonos. 
videos y computadoras en las escuelas). ¿En qué medida, en 
su opinión, estas mediaciones que substituyen al final de 
cuentas el lenguaje natural por un lenguaJe artificial van en 
contra de .la cultura, es deir, de una auténtica formactón de 
los espíritus? 

-Me parece ijue su juicio es demasiado amplio. Todas 
las intervencioue~ técnicas no son de la misma naturaleza ni 
tienen la niisma influencia. En este caso sería necesario un 
análisis más preciso. Es difícil hacer el balance. Por inter
medio de la técQica, es posible interesar a los niños en algo 

-- .__ 
Es necesario elaborar una pedagogía que favorezca el 
desarrollo del individuo en la sociedad de la cual forma 
parte. · 

distinto a la técnica. Esta última abre nuevas pos'ibilidades 
culturales y espirituales a muchas personas, las multiplica 
en cada caso. Si se requiere un remedio, hay que buscarlo a 
mayor profundidad a través de esta misma técnjca. A me
dida que se multiplican las posibilidades técnicas, hay que 
mejorar la calidad de la atención que presta el alumno. El 
desarrollo de la técnica actual exige un incremento del es
píritu. 

-Entre sus escritos sobre lo~ proñl.em.as de la educación 
y de la juventud, me gustarla destaGnr sus " Antítesis a las 
tesis de la comisión federal para la j..-¡,contud'', publicadas en 
1981 Como lo indica su nombre, la.~ " A n tí tesis" defienden el 
argumento contrario al del mjorrne nfictal sobre la juventud 
y de los análisis relativos a la revuelta estudiantil de 1980, 
especwlmente en Zunch. Usted er.plica esta revuelta por lo 
que llaman un "nihilismo-áe atmósfera'' ¿Qué entiende con 
esta expresión? · 

-Para explicar mi posición en las "Antítesis", primero 
tengo que recordar las ideas expuestas en las "Tesis". La te
sis fundamental de la comisión feaeral para la juventud era 
que los jóvenes sufrieron desde la infancia una represión 
tan intensa que podemos considerarla como una violencia 
ejercida en su contra. Se encontraban por lo tanto en una si
tuación de legítima defensa cuando iniciaron los disturbios 
de Zurich. Si intervine, fue porque estaba convencida de 
que al señalar a los jóvenes que viven en una sociedad re
presiva, se los estimula a no forjarse un lugar útil en ella, y, 
por consiguiente, se les cierra el futuro. En realidad, una de 

La idea de que la des-inculpación es un factor 
de cura universal es un absurdo. Cuando un ni
ño ya no sabe qué está permitido y qué está ve~ 
dado, pierde la seguridad que le es indispensa
ble para vivir y crecer. 

las fuentes del malestar de cierta juventud contemporánea 
es, en mi opinión, la ausencia en nuestra sociedad de verda
deros adultos (y no la represión) . La fórmula "todo está per
mitido" es una manera de decir que no hay nada que limite, 
nada q~e valga, nada que sea necesario. No se espera nada 
de nad1e, porque todo está permitido. Es lo que llamé el va
cío mhilista. Los jóvenes necesitan ante todo que se espere 

.algo de ellos. La comisión solicitó "espacios disponibles" en 
los 9ue l_os jó~enes pueden hacer lo que.quieran. No son es
paciOs d1spombles lo que los jóvenes necesitan, ,sino intere
sar.se en algo. De lo contrario, sólo queda el suicidio o la dro
ga . 

c·Quién es culpable? 
-Al término de su análisis, usted resume su diagnóstico 

sobre los movimientos juvemles diciendo: "Los culpables 
·wn ante todo quienes han prepa rado la educación de los jó· 
;<>nes... qutenes les presen tan una imagen intolerable de su 
sociedad ., y a decir verdad de el/.o.< mismos. Los culpables 
srry quienes han destruido alrededor de los jóvenes u.n medio 
c~--.~to : nosotros~ _los adultos J., uyt-, y de hoy." Me pregunto 
·¡ ~ta tnculp¡rcwn general de los adultos de!'nuestra- -socie· 
dad será un remedio a los males que usted denuncia . 

-Debemos reconocer nuestra culpabilidad, que es ha
ber dejado que se desmoronaran los valores, las formalida
des y las evidencias sin las cuales ninguna sociedad puede 
existir. La idea de que la des-inculpación es un. factor de cu
ra umversal es un absurdo. Cuando un niño ya no sabe qué 
está permitido y qué está vedado, pierde la seguridad que le 
es indispensable para vivir y crecer. Y cuando es adulto, es 
necesario que siga sintiendo que hay una diferencia entre el 
b!e!l y el mal. De lo contrario, la vida ya no tiene ningún sig
nifiCado. El "todo está permitido" es la abolición del sentido. 

--Sus "Antítesis" han tenido un éxito resonante, sobre 
en todo en la Suiza german'a. Pero han suscitado también 
protestas mdignadas . 0 A qué se debteron estas reacciones 
negativas ., 

-A que los medios de comunicación tenían la misma 
orientación que el informe de la comisión federal. Si com
parai?C?S los artículos de prensa, los programas de radio y de 
televisión. que criticaron agriamente mi trabajo, con las in
numerables cartas privadas que recibí y que testimonian un 
acuerdo profundo con mis '~Antítesis", no podemos dejar de 
COI_lli?robar q_ue los ~edios de comunicación no reflejan la 
o m1ón ubhca en Smz . Se arrogan el derecho de forjarla . 



La Sociedad de los POetas Muertos 

W EIR, además de ofrecer al espectador un bello es
pectáculo cinematográfico, le hace reflexionar, a 
través de un argumento centrado en el mundo de 

la educación, sobre las inquietudes y el ansia de libertad del 
hombre moderno . .(\ pesar de sus trampas, silencios y exa
geraciOnes, La soctedad de los poetas muertos se convierte 
en toda una apuesta por el clasicismo y la profundidad del 
buen cine de siempre. 

En 1939, un honrado profesor inglés conseguía emocio
nar al público de la época en la película de Sam Wood, Adiós 
Mr. Chips (Good Bye Mr. Chips). Años más tarde su simbó
lica figura -earacterizada esta vez por Peter O'Toole-'- era 
de nuevo .homenajeada en el remake musical que Herbert 
Ross diri,gió en 1969. Ha pasado el tiempo, y desde los rebel
des y agitados años sesenta, la acelerada historia del siglo 
XX ha desembocado en una década de los noventa ansiosa 
por encontrar un nuevo sistema de valores. Parece que una 
vez más, es tiempo de idealismos. ' 

Es comprensible, por tanto, que cuando un guionista co
mo Tom Schulman y un director como Peter W eir deciden 
ofr~cer su proto~ipo d_e un nuevo Mr. Chips, les salga un film 
emmentemente 1deahsta, con todas las virtudes · y todas las 
sombras de este planteamiento. Pero es precisamente en es
t~ enfoque donde ~e encierra el principal atractivo de la pe
l~cula, que r~nunc1a a gran parte de los superfluos impera
tivos comerciales al uso y ofrece al espectador un sistema de 
valores, discutible en algún caso, pero presentado con pa
sión, elegancia y sinceridad. 

• 
11 Carpe diem" 

El nuevo Mr. Chips de la película de W eir se llama J ohn 
Keating (Robin Williams). Antiguo alumno de la Academia 
'walton, una estricta y prestigiosa escuela privada situada 
en Vermont (Nueva Inglaterra), a ella vuelve en 1959 esta 
vez como profesor de literatura en el curso de prepar~ción 
p~~a la universidad_. "Tradición, honor, disciplina, grande
za son los cuatro pilares de la educación que se imparte en 
este colegio d~ elite. Pero Keating está dispuesto a romper, 
co~ su~ pecuhares métodos pedagógicos, estos principios: 
qu1ere mculcar en sus alumnos el ·amor por la libertad y la 
búsqueda de la belleza como principales linderos del camino 
que conduce a la realización del ser humano. 

En su primera clase, Keating, al que gusta que le llamen 
"¡oh, capitán, mi capitán!" -expresión usada por Walt 
Whitman en su poema dedicado a Lincoln-, concretará el 
mensaje_c~ntral de su ideal educativo. Ante las pulcras vitri
nas de v1e]os recuerdos y fotografías del colegio, el excéntri
co profesor hablará a sus alumnos por boca de todos esos an
tiguos camaradas que les miran con sus rostros rancios y lle
nos de ambición. "Quisiera que examinaran estas caras del 
pasado -les dice-. No son muy distintos a ustedes. Se sien
ten invencibles ... , destinados a grandes cosas, como muchos 
de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tar
de para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? 
Porque estos muchachos están ahora criando malvas. Pero si 
escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su le
gado": «¡Carpe diem! .¡Aprovechad el momento! ¡Haced que. 
vuestra vida sea extraordinaria!»" 

Keating se convierte así, desde la primera secuencia, en 
el adalid de un tipo de educación integral, inconformista e 
incitante, que no se limita a la mera enumeración y memo
rización de datos, sino que busca el fondo de las cosas, todo 
ese sentido prof:mdo que no se encuentra en los libros de 
texto. También en su primera intervención les dirá citando 
de nue':o a Whitman: "Cog~d las rosas mientras podáis;/ ve
~oz el tiempo vuela.! La m1sma flor que hoy admiráis, ma
nana estará muerta". 

En otra clase, tras hacer leer a los alumnos par-te de la 
soporífera introducción del libro de texto, les obligará a 
arrancarla, en un acto público de repulsa contra lo conven
cional, contra la pura técnica sin alma. En otra ocasión les · 
sacará al patio y les hará andar cada uno a su aire; algunos 
acabarán desfilando del mismo modo. Así les advierte contra 
el peligro de ·caer en el conformismo, de perder las propias 
convicciones en medio de la masa, de no saber 1\adar contra 
corriente. 

El valor de las ideas 
Bien macerada ya su materia prima -los alumnos-, 

Keating empieza a edificar su modo de ver las cosas, reivin
dicando en primer lugar la preeminencia de los valores 
ideológicos sobre. el conocimiento puramente técnico. Este, 
sin la carne de las ideas, es para Keating un débil esqueleto: 
"No olviden que, a pesar de todo lo que les digan, las pala
bras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un 
secreto. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Le
emos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza hu-

Por Jerónimo José Martin, 

e No es habitual encontrarse en el cine americano actual películas con un ·título 
tan sugerente como La sociedad de los poetas muertos l(Dead poets society). Y menos 
aún que respondan plenamente a tal encabezamiento y logren a la vez las simpatías 
de crítica y público. El director australiano Peter W~ir lo ha conseguido con este 
filme, que figura como candidato a cuatro de los Os4ar más importantes en la edi
ción de este año: mejor película, director, actor principal (Robín Williams) y 
guión original (Tom Schulman). 

mana; y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el 
derecho, el comercio, la ingeniería son carreras nobles y ne
cesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la 
belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos man
tienen vivos". 

Abundantes y selectas citas de los grandes escritores 
contestatarios americanos llenan de contenido su programa. 
Los espíritus de Walt Whitman, Robert Prost o Henry David 
Thoreau se pasean entre los pupitres de los colegiales. Y la 

<<¡Carpe ~iem! ¡Aprovechad el momento! ¡Haced 
que·vuestra vida sea extraordinaria!>>" 

poesía, como eminente expresión artística de los más íntimos 
sentimientos humanos, se convie'rte en maestra de la vida. 
El idealismo aflora en toda su dimensión y empieza a derri
bar los muros de la realidad meramente material. Whitman 
será de nuevo el encargado de sintetizar la respuesta defini
tiva: "Que tú estás aquí,! que existe la vida y la identidad,! 
que prosigue el poderoso drama/ y que tú puedes contribuir 
con un verso". . 

· Las autoridades del colegio, mientras tanto, miran cen 
preocupación la actitud de Keating. Un profesor le repren
derá: "Se arriesga mucho animándoles a que sean artistas". 
"No quiero artistas, quiero librepensadores", matiza Kea
ting. "Pero hay que ser realista. Muéstrame un corazón que 
esté libre de necios sueños y te mostraré a un hombre feliz", 
insiste el otro. "Sólo al soñar tenemos libertad", sentencia fi
nalmente Keating. 

Y la provocación 'sigue adelante, una vez que las ideas 
han aportado una nueva perspectiva. "Debemos mirar las co
sas de un modo constantemente diferente", les dice Keating 
a sus alumnos. Y para que su explicación se les grabe con 
fuerza, les obligará a subirse uno a uno a la mesa del profe
sor y a contemplar la clase desde allí: "Muchachos, deben lu
char por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarde empie
cen, menos posibilidades tienen de encontrarla". Hasta el 
d_eporte ~dquirirá un valor especial: "Para mí -llegará a de
cir Keatmg-, el deporte es en realidad una oportunidad 
que tenemos de que otro ser humano nos empuje a superar
nos". 

El espectador contempla fascinado todo este esquema 
educativo, que intuye tremendamente positivo y enriquece
dor. Pues el público de hoy sigue teniendo una tensa cuerda 
idealista en el fondo de su ser, que vibra fuertemente cuan-
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El protagonista Robín Willíams, quien 
encarna a John ~eating. 

John Keating, antiguo alumno de la 
Academia Walton, una estricta y 
prestigiosa escuela privada situada 
en Vermont, vuelve a ella eri 1959, 
esta vez como profesor de literatura. 

do se la incita Jon la sinceridad y la belleza con que lo hace 
Peter Weir. 

Pero, si el espectador es realmente inconformista, se da
rá cuenta ya en este momento de que al mensaje de Keating 
le falta altura; de que, a pesar de haber subido el punto de 
mira muy por encima de la visión desencantada del raciona
lismo más conv~ncional, el tiro le puede salir desviado. Pen· 
sará¡que el rollJanticismo a secas, el idealismo de una espiri-' 
tualidad puramente humana, necesita el soporte de lo autén
tica~ente trasc.::ndente. Y Dios no aparece en el mensaje de 
Keatmg. ~~ ath!nco profesor se queda un poco más abajo, en 
la s\l,perf1c1e di!! alma humana. Y sin Dios, lo que era hasta 
ese momento una optimista comedia sobre la aventura de la 
iniciación a la vida puede convertirse en la tragedia de la 
falta de asideros sólidos. El tono de la película empieza a 
cambiar. 

Los poetas muertos 
De todas formas, las palabras de Keating han logrado · 

despertar Tos afanes idealistas de un buen grupo de sus me
jores alumnos. Siete de ellos deciden volver a formar La so
ciedad de los poetas muertos, una sociedad de amantes de la 
poe~ía a la que perteneció Keating cuando estudió en el co
legio. De este modo, muchas noches, los jóvenes poetas se es
caparán del colegio y pasarán inolvidables veladas en una 
cueva india, cantando, fumando, leyendo poesías o simple
mente hablando de sus preocupaciones. Se trata de "vivir a 
conc~encia, de extraer todo el meollo a la vida ... para no des
c~btir, en el momento de lp muerte, que no había vivido", se' 
gun las palabras de Thoreau que se invocan al comienzo de 
las reuniones. 

Cada uno irá descubriendo su propio camino, venciendo 
sus ·lropias ~ebilidades y desarrollando esa creatividad que 
tem escondida en el fondo de su ser. "Venid, amigos! --di
ce o ro de los ppemas que recitan-. No es tarde para buscar 
u~ 1~wndo nue1¡1o,l pues sueño con nqvegar más allá del cre
pusáulo.l Y auJnque ya no tengamos la fuerza! que antaño 
movió cielos y tierra,! somos lo que somos,! un mismo tem
ple de corazones heroicos,! debilitados por el tiempo,! pero 
voluntanosos para luchar, buscar y encontrar,/ y no rendir
se". 

Uno vencerá el miedo al ridículo y se atreverá a decla
rar su amor a una chica del pueblo vecino, desafiando ·así a 
sus rudos convecinos. Otro, pese a la oposición de su padre, 
entrará a formar parte del grupo de teatro local. El más tí
mido se revelará, incitado por Keating, como el de mayor vi-
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da interior. Y todos descubrirán una nueva dimensión en 
sus vidas. A veces, esto se refleja con cierta estridencia en 
los diálogos, que reflejan una visión un tanto naturalista del 
sexo y de los problemas de la adolescencia. 

El mundo vital, el ser profundo del hombre, represen
tado por el grupo de inquietos amigos, emerge con toda su 
fuerza y se rebela contra el opresivo establishment, consti
tuido en el filme por la autoridad académica y paterna. Mu
chos espectadores verán detrás de esta rebelión de un pe
queño grupo, surgido en un ambiente culturalmente fértil y 
unido por los fuertes vínculos de la amistad, una imagen 
gráfica de esos conspiradores que han iniciado todas las re
voluciones de la historia. Incluso verán a todos esos estu
diantes que han cargado con el peso de la revolución anti
marxista en algunos países del este y que siguen soportán
dolo en la China comunista. El propio Peter W eir ha rec<r 
nocido este velado homenaje que contiene el filme en una 
entrevista concedida al diario francés Le Monde (19-1-90). 

Pero la tragedia, a través de la simplificación de los 
tores del drama empieza a tomar cuerpo. Es comprensible-
al fin y al cabo, el cine es el cine, y para dramatizar un ar: 
gumento en la pantalla hay que recurrir a una cierta exage-
ración de los términos. · . · 

Contra toda autoridad 
Esta simplificación dramática afecta sobre todo al valor 

d_e la autoridad co_n~tituida, de modo que esta parte final del 
f~lme puede a~qmnr para determinado público unos ciertos 
tmte~ anarq~ustas. El ansia de expresividad y libertad que 
Keatmg ha mculcado en s~;~s alumnos, lo encauzan mal al
gunos de ellos, por no apreciar que "hay un momento para el 
v~lor Y un ~omento para la prudencia", según la adverten· 
c~a del propio profesor. La dirección del colegio es caricatu
nzada, arrastrando consigo a los valores de "tradición, ha-

Pero, si el espectador es realmente inconformis
ta, se dará cuenta ya en este momento de que al 
mensaje de Keating le falta altura; de que, a pe
sar de haber subido el pqnto de mira muy por 
encima de la visión desencantada del racionalis
mo más convencional, el tiro le puede salir d 
viado. 

nor, disciplina y grandeza" que representa. La religión, co
mo valor moral y, por tanto, como manifestación de la auto
ridad divina, no es directamente maltratada, aunque entre 
líneas se adivina un cierto escepticismo. El sofisma de la ra
dical incompatibilidad entre los valores del colegio y la es
pontánea creatividad del hombre toma cuerpo, mientras 
oculta que está construido precisamente a partir de los ar
gumentos de autoridad de toda una tradición contestataria, 
representada por autores como Whitman o Thoreau. 

El momento cumbre se alcanza con la plenitud de la tra
gedia. ~uando el padr~ de_ un<! de los muchachos se oponga 
despóticamente a las mclmac10nes teatrales de su hijo -
"¡Vas a ir a Harvard y vas a ser médico!"-, el valor del sen
sible idealismo de éste muestra la debilidad de sus cimien
tos. Sólo encontrará una vía de rebelión: la muerte. Esta 
muerte estética -no condenada plenamente por las imáge
nes- aparecerá en cierto modo consagrada como un posible 
acto supremo de inconformismo. Y el espectador, claro, que
dará hondamente conmovido por esta discutible culmina-
ción. 1 

Esperanza final · 
En realida~, analizada con el mismo espíritu crítico que 

P.ropugna Keatmg, esta posible solución final que muestra el 
fllme es la menos inconformista de todas la más cobarde y 
desencantada. Es mucho más valiente, más creativo, más hu
mano, dar la cara y afrontar los problemas como vienen con 
t?da su carga de dolor. Y es que -eomo ya se ha señalado
s~n lo trascendent~, cualquier intento de encontrar una eti: 
Cidad global, un Sistema de valores será siempre muy limi-
tado. · 

. D~ todos modos, el mensaje último de la película es más 
optlm~sta de lo que parece. La magnífica escena final del ho
menaJe postrero de los alumnos al carismático profesor es
culpe hondl;lmente en imágenes este enfoque esperanzado. 
Los otros m1emb~os del club, ~esde la ~ueva perspectiva que 
l~s _ha dado Keatmg rJa prop1a tragedia que han tenido que 
VIVIr, sí afrontarán f1_nalmente con audacia su propio futuro. 
Un futuro que. estara Siempre en manos de los inconformis
tas y de los vahentes. 
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: .¡" ·.:~;Rf~.;.~:l~1~~{:t~ : términ,~s !.~-:·:·~·. ~:~a~~=~~ có;~~-~~ --~:~:t:~ciÓ~. ~.~roduc~·. ·, ~· .. · .. · ·:.::' ~~r~;~~\j~}.f:::t?=.;-_-#it;::J 
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i. EXPEICAN EXPA)N'SI,QN DE CENTROS TECNI~OS: 

! Educapón · Stipeí:idr ·vedó 
i En ·790,%. qe~de 4!191981 
.: . ~ Jéfe d~ ,Eéhicac~o.;n.: Superior .del-"Ministerio del ramo; 
... <E.d~a;rdo ~u,stos Ol;>regónf señaló ayer que d~ 29.300 

':: yacantes· q?e ··se .. pfr~cían . el .. 81;. se llegóa 233 mil .en 
~-:19_88 yor)_á ,.c~·~~ción.' d.e· ins.titut~~· pr?fe~io~ale·s y 
· pnnCipalmep.te centros íd~ for.m~cwn tecn1ca (CFT): 

· .. · El . sistema ·de· educación ·s~pe'rior inos· la ·mentalidad tradicional · de que 
. ha crecido 7 veces 1(un 700%)':en'su ta-. un niño que egresa de la educación me

mafia desde que comenzó·a aplicarse la.: dia tiene que ser médico.abogádo o in-
ley. del año 81, dando nuevas alterna- , geniero". - · . ·. 
tivas· a los· jóv_enes que egresan de en- - · Respecto a· la pqsibilidad de que el . 
señanza media, lo _que explica la mayor· ·factor eéonómico incida en.- la ·elección 
captación de alumnos por. parte .de ··los de ·los recién egresados de enseñanza 

.. ·Centros· de Formación· 'Uécnica, según .· media, señaló que no es así ·porque los 
señaló el Jefe · de Educación Superior . rangos de aranceles de los. CFT son si
del Ministerio del' ramo, Eduardo Bus- milares a los de las universidades. 
tos Obr.egón. . De todos modos, dijo, el porcentaje 
· · En 'entrevista con "El ;Mercutio", de acceso a las universidades tradicio
Bustos Obregón est~mó que'•'-~no hay un hales sigue siendo alto. · ~En 1~88, va· 
drenaje .desde las· univer~iqades a los cantes ofrecidas fueron 31.300 y la ma~ 

'· Centros de FormaCión· Técpica (CF:T) :, trícula nu~va a primer .año .. fue .de • 
sino más bien una ampliación de la ,¡;/'28:100.':' .};En' el sector pr-ivadó,:se· of¡:-e· · 
oferta a los aluqmos egresados de en- ·.-, cen 8'rriil ·vacantes en 14 planteles.. · , 

. señanza média, ·con un abanico de po- .' :-. '.En·· relación a los ·CFT, el Jefe de 
, sibilidad m~cho más amplio de carre· ·:',·Educación. Superior, ·señaló ,que-'éstos 

· ras cortas con un espectro ocupacional '·, ofrecieroñt en 1988, 82.656 vacantes de 
bastante versátil". · <las cúales.se• coparon 73.832,· siendo 'la 
· · Señaló que mientras en 1981 había · ~ nÜlYOl' ·pro.pcirción de cupos · oftecidos' 
17 universi,dades.reconocidas por e) Es· ''• ·. (;ln el sistema'de ·admisión. · ,~~ ':. ':;;- :· · 
tacto, con una oferta de 29.300 vac11ntes, , •. 'Insistió Bustos Obregón .en que · no 
y, no había otra alternativa de educa- .. :: existe una baja· .en ef'. interés 'de· "los . 

t· ción· superior, actualmente se c~enta 1 ": alumnos.· ·poi"· 'las ··. 'universidades·.' · "·Es 
con unos 180 CFT privados reconocidos ;_: .ótro ef fenómeno totalmente' diferente 
po~ el ~inisterio ~e Educ~ción, ,una~_ 14;··.:.".: a .la interpreta~iÓn 9ue se le"'ha·;da!fo.' 

. ~mversidade~ pnvadas. y. unos ·.~O· ms: ·~ ·< bo ·que ,pasa es~ q.ue hay .4na-:pobl!iCión 
' tltutos profesiOnales pnvadqs. -.. . .. . ":,•de:.',estudiantes •egresados de., la· ense

, ·. Él total de mat~ícula en ~~~8 .~t:I e~ (:·ñanza · m!')dia .qy.e: o ·no. riiJ.de) a . P AA o 
s1stem~ de. ed~cac1ón s~penor, . me~ u-.. :~ tiene ·pu_Iit~je~ que · ~o ·le _perputen. ac~ 

. yendo mst1tuc10ne~ con aporte ' estatal . · .1 ceder· .al · sistema umversltar10, · de taJ.. 
< ( universida~es ·~r institutos) · Y. sin aporc ::::" 'manera· que: hay una población a'ní ·que ·. 
: te estatal (mstltutos . profesiOnales Y tienen como perspectiva los centros de 
~ · Centros de Formación. Técnica), aseen· formación técnica" · dijo. : 
' día a 233 mil alumnos ~proximadanien· "Por· otra parte, el número de ins-

te. · · · · · · · critos para rendir la P AA no ha subido 
·. : "Lo que pasá es que el sistema dé .. en la .. proporción en que se· ha incre

inst~tutos pr.ivados y los centros de. for· : mentado ~1 egreso de ll,r enseñanza· me
., mación técmca;. que estaba en ~ero~a la · di'a, lo que significa' que ·muchos alum· 

tey de 1981, ese se. ha expandido", ,se· . ·nós optan primera,mente al sistema de 
't naló. . ... · centros de formación técnica o a otras 

Actualmente; dÜo,' de los 233 m)l -~ alternativas raborales",·señalÓ. · 
·' estudiahtes . en-'.-· educación . ·supeFior, ·. · ··: Consultado sobre el control que 
·-· ·126.300 están· eñ las universidades · tra- ,. ejerce el Ministerio de · Educación ·so· 

dicionales (las . 22 instituciones · con ' bre los CFT señaló que hay todos los 
¡.... aporte .'fisc~l); unos . 73.800 en los CF:.T; años una revisión periódica de los pla· 

23.800 en los · institutos privados y-' .. el· nes y programas de las carreras que 
resto en las universidades -privadas. ofrecen. 

' · Al comparar el ingreso anual, sí se · Requerido sobre la posibilidad de 
- observa que los CFT captan más .~stu- que el Estado respalde a los .alumnos 

) . diantes en sus carreras, pero -diJO el de menores recursos que ingresan a los 
1 . uefe de Educación Superior- "la pre· · CFT, expuso que ése es "un problema 
, 1 • • ferencia se explica sanamente por el de índole rilacroecnoómicos, porque 
~ · interés diversificado de la juventud, . tendrían· que fijarse . criterios de asig
l que me parece excelente~·. Agregó que ' nación a niv.el de una población escolar 

· "me oarer.e muv bien aue abandone- muv e:rande". · · 
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El anál1s1s ae la gestión aesarrollaaa en este 
ter reno nos ha llevado a con e 1 ui r que se ha cumplido 
una tarea de mejoramiento en los niveles educacionales 
ae los 10 Liceos Comerciales, con sus 12.000 alumnos 
y 700 profesores, aam in i s t radas por la Cámara. Asimismo 
se ha consta tado que existe una positiva adecuación 
de los planes y programas ae estudio e 1mplementación 
técn1ca conforme a los requerimientos ae perfiles 
profes1onales ae las empresas. 

Esta acción ha sido 
ámbito de la aslstencialiaad 
a través de la creación de 
que cumplen esa tarea. 

Es de gran interés para 
con esta importante tarea 
beneficlo de la comunidad e 
hac1a las cámaras locales que 

destacada tamb1én en el 
ae alumnos y profesores, 

dos Serv1cios de Bienestar 

la Cámara seguir cumplienao 
de acción educac1onal en 
1ncluso extender la misma 

puea a n y aeseen asumirlas. 

No obstante nuestra pred1spos1ción positiva 
se ve afectaaa por la incert1aumbre respecto ae las 
políticas sectoria l es que aaopten las autoridades 
políticas que se hagan carg o ael país en e l próximo 
períoca presldencial. 

Ten i e nao en cuenta 1 a trascendencia a e 1 a labor 
puesta en marcha, se propone lo s1guiente: 

a. - P royectar la g e st ión educacional e mprena1aa, senslbi-
li zando a la c omuniaa c e n torno a los aspectos 

pos1t 1vos alcanzados, e 1nvi t an a o a los e mp resar1os 
a part i c1 par rn ás a ctivamente e n esta r esponsabil ldad, 
f acilitanao las práctlcas profes1onóles ae los alumnos, 
aanao pre f erencia a la contra tación ae los e g re saaos, 
contrlbuye ndo a l a unp le rne ntac1ón té c n1ca ae los Llceos 
y a portando 1aeas para l a aaecuación de los planes 
y programas ae estudlO. 
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b.- Vincular más estrechamente a los alumnos, profesores 
y empresarios, permitiendo que entre ellos pueaan 

comunicar más efectivamente sus realidades y necesidades 
técnico-profesionales. 

c.- Imp lementar un noveaoso programa de desarrollo 
de la capaciaaa emprendeaora ae l os alumnos, 

aemostránaoles la importancia ae las activiaaaes empresa
riales, y las bonaaaes ae la iniciativa privaaa para 
su aesarrollo personal, así como para el país. 

a.- Establecer un sistema ae información permanente 
que entregue an teceaen tes a los empresarios acerca 

ae la formación profesional que se imparte en estos 
l1ceos, con el fin ae aprovechar ae manera aaecuaaa 
sus objetivos. 
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The War Over Culture In Education 

By William J. Bennett 

Since leaving government I have hada chance to reflect on the three posts I have held in the 
Reagan and Bush Administrations: chairman of the National Endowment for the Humanities, Sec
retary of Education, and director of the Office of N ational Drug Control Policy. In looking back I 
realize that almost all of the disputes that I was involved in were fundamentally disputes over the 
condition and direction of our culture. In each ofthese jobs I found myself in the middle of cul
tural matters, cultural controversies, and cultural fights. 

Two examples help make the point, I think. The frrst occurred shortly after I was named chair
man of the NEH. I was reviewing "documentary" films that had been produced with taxpayer 
money. One of the "documentarles" was called From the Ashes: Nicaragua, a film produced by 
the Wisconsin Humanities Committee. It showed the poor, unhappy workers of Nicaragua toiling 
with bent backs and sad countenances, until the Sandinistas rolled into town. Then, the people 
dropped what they were doing, perked up and began to sing. They were transformed. All of a sud
den everyone looked a lot better-happier, handsomer, and more beautiful. I was told this film 
was an educational documentary, but it turned out to be nothing more than an outrageous piece of 
left-wing political propaganda. I denounced the film, describing it to The New York Times as "un
abashed socialist-realism propaganda, a hymn to the Sandinistas," and indicated we would take 
steps to stop funding this kind of thing. 

My liberal critics went nuts. M y predecessor at NEH, Joseph Duffy, said "the endowment is not 
a moral pulpit." The director of the film warned of "political and artistic censorship." Others said 
m y action would ha ve a "chilling effect" on free speech and the free expression of ideas, and so 
forth. I got this kind ofreaction for simply insisting that they not use taxpayer money, or the name 
of the humanities, to fund political propaganda. 

Welcome to the cultural wars. 

Nine years (and many controversies) later, I was "drug czar" and attending a meeting of the 
Southem Baptist Convention in New Orleans. The organizers of the event asked meto talk about 
the role of the church in the drug effort, particular! y in regard to treatment. During the speech I en
couraged churches to get in volved in fighting the war on drugs because, I said, "the drug problem 
is fundamental! y a moral problem-in the end, a spiritual problem. It is seeking meaning in a 
place where no meaning can come." I then said: 

I continue to be amazed how often people I talked to in treatment centers 
talk about drugs as the great líe, the great deception-indeed a product, one 
could argue, of the great deceiver, the great deceiver everyone knows. "A 
líe" is what people call drugs and many, many pe~ple in treatment have de
scribed tome their version of crack, simply calling it "the devil." This has 
come up too often, it has occurred too much, too spontaneously, too often 
in conversation, to be ignored. So 1 applaud your effort to bring those in 
need to the God w ho heals. 

William J. Bennett is Distinguished Fellow in Cultural Policy Studies at The Heritage Foundation and John M. Olin Fellow at 
the Hudson Institute. 

He spoke at The Heritage Foundation on September 5, 1991. 

ISSN 0727-1155. © 1991 by 1lle Heritage Foundation. 
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Media Salvo. The people in the audience appreciated the fact that I repeated the comments of 
the people in drug treatment programs. They saw itas an invitation to get in volved in treatment 
programs and minister to the spiritual needs of people, so that drug addicts could get real help in
stead of a phony and deceptive lie. The-day following m y remarks a San Francisco Chronicle 
headline blared, "Bennett Blames S atan for Drug Use." The Sacramento Bee wrote, "Illegal drugs 
are indeed the devil's handiwork, federal drug czar William Bennett said." And you can imagine 
the cartoons. 

Now, I think most Americans would agree that a lot ofpeople addicted to drugs have a spiritual 
problem, just as 1 think most Americans would agree that taxpayer money should not be used for 
political propaganda. What these two examples help illustrate, I think, is that when you en ter the 
cultural arena you had better gird yourself for battle. And you had better be prepared to run up 
against the prevailing liberal orthodoxy. 

The interesting thing is that although I was often described by the media as one of the most 
"controversia!" figures in Washington, many of m y observations were exceedingly common obser
vations-maybe they were said with an edge and a certain pungency and feistiness-but never
the-less the sentiments I expressed were pretty straightforward, pretty typical, and pretty ordinary 
American sentiments. And yet this led (at least in my career) toa great deal of controversy, 
whether we're talking about From the Ashes: Nicaragua, or about American education, or about 
the drug problemas a moral and spiritual problem. 

When we are talking about culture we are talking about the "values environment" in which we 
live and, most important to me, that environment of values, signals, and directions-the green 
lights, yellow lights and red lights-which comprise the environment in which we raise our chil
dren. At its best, I think the culture offers a view of the good life, standards of right and wrong, 
and ways in which responsible individuals ought to behave. It also offers a perspective on things 
like knowledge, work, virtue, and beauty. lt is about matters that we attend to intentionally, and 
with sorne purpose and focus. 

Culture matters. There are a lot of research studies that tell us that what is in the culture-the 
signals that are sent, what people value, and what values people have-has a lot to do with what 
people will do, how they will behave, and even, in sorne circumstances, how they will turn out. 
Culture helps shape the beliefs and convictions, the interna! compass, that determine individual be
havior. 

But culture is not simply about matters of individual behavior. When we are talking about the 
culture, we are also talking about our collective social agenda, our work together. The state and 
health of our culture determines broad social and civic purposes-for example, how we think of 
our schools, our colleges and universities, our churches, our entertainment, our art and our litera
ture. The state of our culture tells us a lot about what things we value and the kinds of purposes we 
as a people will strive toward. 

Schools and Culture. I want to discuss the relationship between our schools and our culture. 
There is a lot ofresearch that tells us that the character of a school, its ethos, is its most important 
feature. The kind of institution it is, the kind of things it values most, and the kind of things it val
ues least determine the kind of school it is. 

I believe that the majar reason that education has deteriorated in America is beca use our schools 
were systematically, culturally deconstructed. They were taken apart. Many of the things which 
mattered most in our schools were removed, and they were set adrift. 

1 was ata conference recently given by a foundation on the West Coast which gives awards to 
teachers based on their teaching excellence. 1 spoke on the topic, "What do Americans want from 
their Schools?" I was happy to speak to the issue, since this was the frrst time in a long time that I 
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gota really easy one. And I told the audience what Americans wanted from their schools. We 
know what they want from their schools, because we ha ve asked them and they ha ve told us, and 
told us the same thing year after year after year: frrst, teach our children how to speak, write, read, 
count, and think correctly. And second, help them to develop reliable standards ofright and wrong 
that will help guide them through life. These are pretty sensible expectations. Which disciplines 
should we teach in order for children to learn these things? Math, English, history, and science
so say the American people. 

Different Priorities. Following m y speech there was a panel of Chief S tate School Officers. 
Each one began theirremarks by saying they'd been waiting for years to get the chance to tell me 
what they real/y thought of me. And after doing that they each said, "Here are m y ideas about 
what schools are about" And then they said the purpose of school is to teach students that we live 
in an "increasingly inter-dependent world," and schools should teach young people to appreciate 
"diversity" and have "tolerance" toward people who hold other views. But nobody said anything 
about teaching students how to speak, write, read, think, and count correctly or developing reliable 
standards of right and wrong. It occurred tome, No wonder we were talking past each other when 
I was Secretary of Education. Representatives of the education establishment do not think the 
schools exist for the same reasons Ido. We are engaged in an entirely different enterprise. And 
this became clearer to me as they went on. 

We then hadan interesting dispute about priorities and who should actually decide what schools 
should teach. 1 objected to what they said. 1 told them, "I did not tell you what I think the schools 
should do. I told you what the American people want the schools todo." They kept saying, "Well, 
we disagree with the American people." And I kept saying, "But they're their schools; they're not 
your schools." Well, clearly this is nota hard one to figure out. They are the American peoples' 
schools. The education bureaucrats, or "educrats," are hired hands and they should do the peoples' 
will. But they are not doing the peoples' will, and the reason they are not is that they ha ve a 
wholly different understanding of what the schools should be about. One of the reasons they ha ve 
a different understanding of what the schools are about is because the schools ha ve been cultural! y 
deconstructed. 

Ron Edmonds, who was a very impressive teacher and administrator, started the "Effective 
Schools Program" in the 1970s. Unfortunately Ron Edmonds died in the early 1980s; we could 
very much use his wisdom today. He talked about the characteristics of effective schools. I would 
like to discuss sorne of what Ron Edmonds thought the marks of effective schools are and in so 
doing, illustrate (1) how our schools have been culturally deconstructed and (2) what the task of 
cultural! y reconstructing our schools might involve. 

The first mark of an effective school, Edmonds said, is a safe and orderly environment. You 
do not have to be very old to remember the debunking of order that took place in the '60s and 
'70s. But it tums out that order really is a necessary condition for a good school. All the classroom 
management books in the early part of this century told the teacher, the frrst thing you ha ve to do 
is get order. lf you do not ha ve order, you cannot teach. But the response to lack of order in the 
late '60s and '70s in the schools was to create the "open classroom," so there was not any order at 
all. By the way, when we ask American high school students what is the biggest problem they face 
in the classroom, they do not cite drugs or violence. They say the biggest problem they face is dis
ruption by other students who will not let them learn. The classroom is not controlled, and there
fore, they cannot learn. We must once again regain order in the classroom if we hope to improve 
American education. 

The second mar k of an effective school is a clear and focussed academic mission, including 
math, English, history, and science. If anything got exploded in the cultural deconstruction of the 
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American school, it was the notion of a clear and focussed mission. The currículum expanded to 
include more and more "fluff' elective courses. As this went on, people forgot the answers to the 
question, "Why is math or English or history or science more important than 'Rock 'n Rollas 
Poetry' or 'Baja Whale Watch'?" And now we are seeing this trend continue with the kind of 
"multicultural" currículum being proposed in NewYork, an idea that will have particularly perni
cious effects. 

One of the things I noticed as Secretary of Education was that when we found good schools, 
they were similar to what Tolstoy said about good families: they are all good for the same reasons. 
We found that the good schools for poor black kids or poor Hispanic kids in the inner city have 
the same general features as the good schools in the suburbs. And now, with the kind ofmulti
cultural currículum that has been proposed in New York and elsewhere, we are moving away from 
what works. 

As Secretary of Education the thing that I most objected to in the education of the poor in Amer
ica-particularly poor blacks and Hispanics-was that they used to get "back-of-the-bus" math 
and "Jim Crow" science. Not the real stuff, but the watered-down stuff, because of the assump
tions of people in the schools that these kids couldn' t handle it. B ut now, they 're being thrown off 
the bus completely. They are told to go back and studyThirteenth or Fifteenth Century African his
tory. There is no evidence that if they are taught African history that good things will happen, that 
it will improve their motivation or their future employment prospects. It will-to the degree that 
they are airead y alienated from our central, civic institution-make that alienation even more com
plete. Their alienation is there for a lot of reasons. One of the reasons is that they ha ve too many 
people who are telling them that these institutions are not going todo them any good anyway. 

It has been said befare, but it needs to be said again: if you were Grand Kleagle of the Ku Klux 
Klan, you could think of no better way to keep blacks out of the mainstream of American life than 
to give them a currículum which is entirely divorced from the mainstream of American life. You 
would teach the white children about DNA, the Constitutional Convention, the First Amendment, 
and the Lincoln-Douglas debates, and you would get black kids off studying sorne obscure Thir
teenth Century African anthropology, so they will not cause any serious competition to white soci
ety. This would be a disaster for those black children. Many advocates of an Afrocentric currícu
lum may ha ve the best intentions in the world, but this will be the effect of their effort. What these 
children need is an immersion in the culture of America and the West. They need an immersion 
not for our sake but for their sake, because we would like to see them have the same equal educa
tional opportunity as everyone else. So, we need to regain a clear and focused academic mission. 

The third mark of an effective school is instructionalleadership. Schools must be led. An at
tack on legitimately constituted authority and the notion of a leader-as opposed to a discussion 
group facilitator-was effectively carried out in the '60s and '70s. In effect you had schools being 
run by committees rather than by principals. The way we began to destroy American education 
was this attack in the '60s and '70s that talked about principals as "wardens" and students as "pris
oners." It's worth recalling the many books that at the time undermined the idea of authority. One 
of the frrst was Neil Postman's book, Teaching As a Subversive Activity. This view eliminated al
most all of the necessary conditions of successful schools. 

The fourth mark of an effective school is high expectations, another victim of cultural 
deconstruction. A popular poster during the late 1960s said (as I recall), "I am not on Earth to live 
up to your expectations. You are not on Earth to live up to mine."Unfortunately, a lot of kids said 
that to a lot of teachers and somewhere around the early 1970s a lot of teachers did not know what 
to say in response. I ran workshops for English and history high school teachers in the early '70s. 
We asked, "What topic do you want us to cover?" And they said, "Authority. By what virtue do 
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people ha ve authority? When is it ever right for someone in authority to act like they ha ve author
ity?" So, we brought in surgeons, and painters, and judges, and architects, and other people who 
have authority, and they explained how authority is exercised not for the sake ofthose in author
ity, but for the people for whom those in authority are responsible. Only if teachers are clear 
about, and confident in, their own authority can they use it to draw out the best in their students. 
Students often do not think well of themselves; their teachers must help them to aim higher. With
out the teacher' s upward leverage, the students will sink. 

The fifth mark of an effective school is student time-on-task. Along with everything else, one 
of the attacks that was being made on school was that it was repressive and coercí ve, and students 
should be free to do what they want to do, and they will "natural! y" come to knowledge. Left to 
their own, the argument went, and they will become little Descartes'. That is a romantic view and 
it is flat-out wrong. If you believe nothing else, believe me on this: the most important predictor of 
what a child willlearn is how much time he spends on a task. Sorne kids can pick it up with virtu
ally no effort and sorne kids can spend all year on something and never get it. But for the great 
mass of kids, if they spend time on it, they willlearn it. 

That is why we ha ve what Chester Finn, one of the leading authorities on education, calls the 
"Harriet Tubman effect," that is, something approaching 85 percent of the 17 year olds in America 
know who Harriet Tubman is, while only about one-third of our high school seniors can place the 
Civil W ar in the right half century. Is Harriet Tubman worth knowing about? Y o u be t. So is Abra
ham Lincoln. And sois George Washington. And so are the approximate dates of the Civil War. 
Why, then, the "Harriet Tubman effect"? Because she is taught in the schools. If you teach chil
dren things, most of them willlearn. And since the decision was made to teach women like Harriet 
Tubman in American high schools people know who she is. Now let's apply the same principie to 
algebra and other things. 

By the way, if students are not studying Harriet Tubman or other worthwhile subjects, then they 
are learning other things. M y son, one of the lights of m y life, was out playing in the yard with his 
friends a year or so ago. They were running around and calling each other by sorne very un usual 
names-Michelangelo, Donatello, Raphael, and Leonardo. I turned to m y wife Elayne, and I said, 
"You made a great choice in kindergartens. They are teaching them the masters ofWestern art." 
Of course, I was immediately corrected. These are the names of the Teenage Mutant Ninja Turtles. 
M y son occasionally watches the Teenage Mutant Ninja Turtles and he picked up their names, and 
they are not the easiest names to learn. But if you watch something enough times, you can learn it. 
Might this have application to education? You bet. This is what I mean by student time-on-task. 

And finally, Ron Edmonds' last mark of an effective school:frequent monitoring of student 
progress. Student levels of achievement must be assessed regularly. Classroom teachers do it 
weekly and monthly, and schools do it yearly. S tate and other government agencies should assess 
regularly, too. Ido not have to tell you what people have said about tests and how terrible they 
are, beca use they "reduce people to scores," and so on. 

A safe and orderly environment, clear and focussed acade.mic mission, instructionalleadership, 
high expectations, student time-on-task, and frequent monitoring of progress: these are sorne of 
the necessary conditions of a good school. We are just now completing a disastrous 25-year social 
experiment that proves that if you trash the necessary conditions for effective schools, you get 
trashy results. If anyone doubts this, they should look at schools that work and look closely at why 
they work. They will find the presence of salid values, traditional teaching practices, and the condi
tions 1 have mentioned. 

By the way, if you think this cultural deconstruction did not have todo with peoples' receptive
ness to the liberal criticisms of traditional school practice, take a look at a place where sorne of the 
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same arguments were advanced but clid not take hold. Take a look at sports. Chip Oliver of the 
then Oakland Raiders wrote a book in the early '70s basically saying football players should not 
keep score anymore, should all be in the huddle together, should all eat brown rice and perform 
the "dance" offootball. Now, when coaches heard thís, they said, "What the hell is he talking 
about?" But when people in the National Education Association and other parts of the education 
establishment heard the education version of this stuff they said, "It malees sense to us. Let's give 
ita try." The coaches lacked the pretentiousness to buy into it; they just said it sounds stupid. And 
they were right. 

As a result, American sports performance is at its best ever. I still watch the Gonzaga College 
High School football team and compare ít to the one I played on thirty years ago, when we were 
the city championship team. The current team would ha ve beat our brains out. They are better than 
we were. Obviously, things like equipment and training are better. But equipment and training are 
better for education, too. Sports performance has improved because coaches clid not stop doíng the 
right things or stop having high expectations. They did not ask, "Let's see, who will be coach 
toda y?" They did not say to their players, "/ thought it was a bad block. What kind of a block díd 
you think it was?" They did what they were supposed todo: they coached. And the kids have got
ten better. Today more kids are fit and the level of performance in almost every sport ís the best 
ever, because coaches insist on holding to high standards. 

Remade Institutions. Unfortunately, the news is not so good on other fronts. The work of cul
tural deconstruction has gone on in many of our institutions-schools, colleges and universities, 
mainline churches, the medía, the legal profession and others. For the most part, then, our public 
sector institutions ha ve borne the brunt of the cultural deconstruction. The assault was made pri
marily by people who held left-liberal political views, who believed that these institutions were 
corrupt, unsuitable, unworthy and unfit, and so they decided to remake them in their image. Mi
chael Barone, editor of the A/manac of American Politics, puts it this way: 

The public sector institutions in which liberals have had custody for the last 
20 years-the public schools, central city bureaucracies, university gover
nance-have performed poorly. The people in charge of them ha ve a mil
lion excuses: they have a poor quality of students or constituents, they don 't 
have enough money, they must do things accordíng to certain rules and reg
ulations because ofintemal institutional imperatives. These are the same ex
cuses the military made 15 or 20 years ago ... the leaders ofliberal public 
sector institutions are continuing to make excuses ... 

The returns are in, and they are not good in terms of liberal tutelage of our institutions. The lib
eral emperor has been shown not to have any clothes. However-and this is the interesting thing 
and one of our great political challenge, it seems to me-while the emperor may not ha ve any 
clothes, he still has an empire. He is still running the institu~ons. Contemporary liberalism has 
been intellectually and empirically discredited. Toda y hardly anybody wants to be known as a lib
eral. And yet, if you look at the institutions I have mentioned, you can demonstrate quite clearly, 
through research and common sense, that they still tend to be guided by a liberal ideology. 

So there is a great and important political task ahead for us. I aín not speaking here of the task of 
electing a conservative President ora conservative Congress (although that is certainly important.) 
What is critica! is the task of regaining our institutions- and regaining our ínstitutions not to then 
subject them toa narrow or rigíd conservative idealogy, but to let these institutions be governed 
by what works, by what makes sense, and by insisting that they remain true to their original pur-
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pose. That is part of what we should be talking about when we talk about culture: how to.reform 
our institutions so they serve the purposes for which they were in tended. 

War to the Death. Midge Decter, one of the most insightful cultural commentators in America, 
has reminded us that if you are going to get in a fight about the culture, be ready for a really tough 
battle. Just because it is called "culture" does not mean that it will involve a polite discussion over 
tea and finger sandwiches. As Decter writes, "A culture war is a war to the death. For a culture 
war is nota battle over policy, though policy in many cases gives it expression; it is rather a battle 
about matters of the spirit." What is the result of the culture war? Why does it matter who wins? 
Because whoever wins the culture war gets to tea€h the children. 

The good news is that people are now recognizing that the cultural agenda is critically import
ant. It is time that conservatives address cultural issues in a direct, succinct, understandable way 
andina tone that is upbeat, affirming, and confident The novelist Tom Wolfe has said that the 
'90s will be the decade of the debate about culture and values. There are signs everywhere that 
confmn this: government reports, new publications, poli data, and attitudes in general. There is 
even something columnist Suzanne Fields has called the "new familism." All of a sudden every
one, including liberals, is re-discovering the importance of the nuclear family. And in another sign 
of the times, Morton Kondracke of The New Republic confessed recently to being a prude because 
he thought people ought to ha ve sorne restraints on their sexual activities. 

We should not underestimate the difficulty of the challenge. Because people recognize that cul
ture is a matter of importance does not mean that all the questions will be resolved in the right 
way. These are tough matters. These can be deeply controversia! matters. They go to the heart and 
soul of a nation. But I believe the subject is well worth exploring. I think that we are at the right 
time todo it because, to cite another phrase ofTom Wolfe's, the "great relearning" has begun. We 
ha ve begun to relearn sorne of things we forgot over the last 25 years. I would like to thank The 
Heritage Foundation for the opportunity to explore these issues. I promise you we will take it seri
ously and I will try to make it as interesting and worthwhile as I can . 

••• 
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Apuntes 
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Jatqueline de Rórililly: . ) .. ' , ... 
1 • . 

La CUltura No· Es Leer 
Muchó, sino·Leer.Bien . , · · 

Partidaria de que vuelván el latín y el · . 
griego a la enseñanza media y de que los 
libros tengan la letra grande y el precio 
m ·o, Jacqueline de Romilly, única · 
miJrer entre los Inmortales de la 
Academia de la lengua Francesa, 
defiende eón valentía sus puntos de 
vista. 

Jacqueline de Romilly: "Las 
reformas en la enseñanza han 

producido más bien U?l 
retroceso". _,~~c.:..:.:.~'-'-"~~ 

- ~ ·· 

• :· h · l 

A CADEMICA helenista, pedagoga y' Es una ciisis aguda, que se observa en tO: -Si la gente lee menos, es también 
escritora, .Jacqueline de Romilly dos los niveles de la ensefianza. Piense · por problemas puntuales, que la educa-
fue la segunda mujer, después de que actualmente, en las explicaciones de ción no está en condiciones de remediar. 

Marguerite Your.cenar, en ser incorpo- los textos se da menos espacio a la obra Encuentro que los libros son muy caros y 
rada a la Academia Francesa. Inició su ca- misma que a sus relaCiones con él sicoa~ están impresos·· en letras demasiado pe-
rrera en 1930, al ganar el Concurso Gene- nálisis; el .movimiento de las mujeres o la queflas. Eso nos arruina la vista y el pre-
ral de Humanidades; hasta , ese momento sociedad ... Es desesperante. · supuesto. Actualmente existe la tendencia 

. reservado a los varones. La prensa, escan- -Usted advierte, por ejemplo, que· a leer excesivamente rápido, en diagonal. 
dalízada, la hizo posar entonces con deJan- . los jóvenes leen menos... . No se presta atención suficiente. La cul-
ta! y una olla en la mano, y con la timidez -Los p·rogramas, los textos, ya no in- · tura no es leer mucho sino leer bien.. · 
de sus 17 afios, Jacqueline -euyo apellido citan a los alumnos a leer. En nuestros · -¿Y qué lee usted, aparte de -libros 
de soltera es David- no pudo negarse. · dias, al final de la secundaria; el bachiller relativos a su enseñanza? 
Confiesa, sin embargo, que le molesta el ha leido una pieza de Racine, una de. Mo- --Casi no compro novelas francesas. 
feminismo y, como buena francesa, le en- liere y eso es todo .. EI resultado, es·q~ las Más bien, inglesas de fines del siglo pasa-
canta cocinar. En el decenio de 1940, se: f)ruebas de la mayoría de los postulahtes a do. En ellas, al menos, no hay muchas sor-
hace católica y contrae matrimonio con el la universidad están llenas de faltas de or- · presas. Lo cual no me impidió leer con en-
editor católico Michel Worms de Romilly, tograffa y revelan üt:'l} terrible falta de tusiasmo un libro de ·Milan Kundera. Pe-
junto a quien sufre la persecución del go- cultura, una ignoranCia indudable. La ro, de modo general, temo a la crisis de la 
bi no de Vichy. . · ; educación debiera comprometerse en la novela francesa actual. ¡Estoy cansada de 

· d 1 Ed · 16· · A 1 t . defensa de valores que permitan revertir las personas que se miran el ombligo! Ho-
.utora e ,a ucac n en pr e os, . esa tendencia. Pe,ro el latin y el griego nó mero ·es fundamental. Proust no, pero eso 

l, su m.ayor pesar es q~e ahora se ~aya su: . . , ~on ya de_ utilidad inmediata; y sin embar- no iJ;llpide que se obligue a releerlo .... ... 
1 pr~m1do en la <:ducac!ón_ secundana la, en ... , go son .esenciales. Hoy ···sólo'· imnorur la ··.· r '· . -·No es usted un poco •retro.? 

senam:a del gnego y el latfn:·que ·ha en- ·· · ., · ( : t~·¡··d:a · .... -. 1. ' · · .. .,..~. - '"·-··· ,.,. ... . ~· ·. · · · . · 
gend ado dice "la calda del nivel tanto ren ,1~1 1 a a corto P azo . . ~ "" < ecejklO· . . -J::'Or cwr!o. pero hnstá el momento 

r • . • d 1 f lá' nante para los alumnos ab1ertos al cono- no veo con clandad qué es lo que las refor· 
de esos estudws como . e os pro esores, ·:. cimiento, pero también para los profeso- mas y los cambios de .hábitos han mejo-
muerte. de .~as hu_m!lmdades Y el !m edf~ res: ya no hay cultura, ya no pueden cul- rado en la enseñanza secundaria y. supe· 
~umamsmo · Decidida a luchar d sd . . tivarse~ rior en los aproximadamente 40 últimos 
Co_upole de los Inll}ortales por devolver s~ . . afios. Desde luego, la educación se · ha 
b.nllo a la educación r.:an~~sa, está cons -:--Se dice qtie én Ii'rancla hay dos mi- abiertó a más personas. Pero en los méto-
clente de· que al ensenar uno no trans· llones de analfabetos... . dos y · Más 
~~~~.e sólo lo que sabe, sino además lo que -La crisis tiéne varios aspectos; se la · retroceso... ' 

observa en la escritura, porque las 'perso- -Es bastante pesimista ... 
· . -¿De manera que reincide, Mád'ame · . nas se acostumbran cada vez más a la ima- -Felizmente hay iniciativas 

de Romilly? Quince años después de ha· gen y menos al· impreso. Y también en la lares qué devuelven la confianza, como 
ber escrito Nosotros, los Profesores, pu- memoria. Hoy, . ~n la escuela ·ya no se de «Conocimientos Helénicos•, una asocia-
bllca La Educación en Aprietos. En 1969, aprende de memoria; Se prefiere hacer ción de profesores asistentes de AiX:·en· 
después de los acontecimientos de mayo experimentos, aplicar reformas. Provence que enseña griego por corres-
de 1968, era urgente. ¿Pero ahora? --stn embargo, ésa no es la razón pondencia, casi gratis, desde hace algunos 

-Ahora también. Seamos honestos: principal de la baja en el nivel de la or- ' años. El año pasado tenian unos dos mil 
hay una crisis de los estudios literarios; y · tografla, de los ~o~oclmlentos "hlstórlc!)~, abonados que enviaban las tareas por 
no se trata. de un problema del gobierno. . del francés... , : .. . . . , .; ·:. , ta. Eso es muy alentador. · 
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Palabras sobre la Educación 
Por Gabrielle Dufour 

J 
EANNE Hersch publicó en la editorial L' Age d' Homme, 
en Lausana,. un libro titulado "Aclarar lo oscuro" (1986, 
242 pp), al cual la prensa parisiense, si no fuera tan mar
cadamente localista, debió haber reservado una gran 

acogida. Extraemos de este libro algunas páginas sobre los 
problemas de la educación. Se trata de conversaciones entre 
la filósofa de Ginebra y Gabrielle Dufour-Kowalska. Estas 
conversaciones abordan recuerdos, recorren el decurso de 
una vida, el itinerario de Jeanne Hersch desde sil infancia 
en un medio de intelectuales judíos "bundistas" refugiados 
en Suiza hasta su madurez filosófica y política, pasando por 
sus años de estudiante, su encuentro con Karl Jaspers, su es
tadía en la Alemania nazi, su oficio de profesora, su condena 
de la revuelta estudiantil de 1968, su amistad con el padre 
Fessard, Raym9nd Aron y C. Milosz, su paso por la Unesco, y 
sus actividades polfticas en Suiza y en Europa. 

-¿Recibió usted una formación pedagógica en la uní· 
versidad? · 

--sí -expresa Jeanne Hersch-, seguí cursos e híce 
ejercicios prácticos durante un año; más tarde cuando en-

. señé en la universidad, ofrecí un curso de didáctica en el ám
bito. de la filosofía . Creo que u!l mínimo de formación peda
gógica es necesano, pero también me atrevo a decir que eon 
eso basta. Cuando uno ha expuesto los pnncipws esenciales 
de la escuela activa por ejemplo, o se esfuerza por despertar 
la iniciativa, la acción, la curiosidad del alumno, muy pronto 
agota la teoría Durante toda mi vida h~ escuchado repetir 

Para que el sentido crítico funcione es necesa
rio que se refiera a algo~ La idea de que no hay 
que influir en d niño como si, desde el comien
zo, fuera una persona consumada, es absurda. 

u~a y otra vez los principios de la escuela activa (en la cual 
fm educada desde la edad de 3 años) sin haber podido cons
tatar un progreso real. Porque la teoría de la escuela activa 
no es todavía la escuela activa. 

-La pedagogía es una práctica. 
.--sf, es una. práctica que se apoya en el alumno, en el 

maestro, en las circunstanci-as y en ese "juego" que se esta
blece en una clase. Y requiere un poco de inspiración cons-. 
tan te. 

Comejos a un joven maestro 
-¿También se requiere un poco de improvisación? 
--5í. Al respecto, si debemos dar un consejo a un joven 

maestro, el primero es éste: prohibído aburrir. 
-Nunca hay que resignarse al carácter supuestamente 

aburrido de la transmisión del saber. · 
-Exactamente. El segundo .consejo es éste: sorprender. 

La manera de romper una situación difícil en una clase es la 
sorpresa. Por ejemplo, quedarse callado cuando los alumnos 
esperan oírnos hablar. Un tercer consejo: en una clase, siem
pre hay que estar muy ocupado, nunca debemos dejar que se · 
creen momentos de distracción. Cuando todos los alumnos 
están ocupados, no hay problemas de disciplina. Yo casi nun
ca he tenido problemas de disciplina. Debo agregar que la 
enseñanza era mucho más fácil en mis tiempos. Los alumnos 
eran diferentes. Una joven profesora me cuenta hoy que 
cua~~o dice .a una niña I?equeña: "Cecilia, te voy a castigar", 
la nma la mira con un aire asombrado, seJleva el índice a la 
sien y responde: "Estás loca", debo confesar que es una ex-. 
periencia que no me ha tocado vivir. El oficio es mucho más 
difícil hoy que antes. 

-Usted ha afirmado con frecuencw que la enseñania 
debe evitar "el enciclopedismo engorroso y proponerse de 
sarrollar las capacidades y no el saber' . • Es éste ...,,.,; Js ~,~. 
principios de su pedagogía? · 

--son cosas que hoy .no diría, porque se parecen dema
siado a los clichés actuales. Hoy todo el mundo está conven
cido de que una cabeza bien formada vale más que una ca
beza bien llena. A tal punto que parece inútil meter cono
cimientos en la cabeza. Pero ahora afirmo lo contrario. Ob-. 
viamente, sigo convencida de que es más importante tener 
una cabeza bien formada que tener una cabeza bien llena. 
Pero estoy convencida de que no hay cabeza bien formada 
que esté vacía. No podemos emplear los instrumentos del 
pensamiento, los ejemplos, las verificaciones más que 
con lo que hemos introducido en nuestra cabeza.' No se debe 
enseñar nada sin hacer de ello un objeto de pensamiento pa
ra una cabeza bien formada, sin importar cuál sea el conte
nido de pensamiento que se asocie a ello. Diría lo mismo en 
lo que respecta al famoso sentido crítico, del que tanto se ha
bla. Es imposible desarrollarlo en el vacío. ¿_En qué consiste · 
en realidad el sentido crítico? En examinar lo que nos pro
ponen en función de ciertos criterios de validez previos. Pa
ra que el sentido critico funcione, es necesario que se refiera 
a algo. La idea de que no hay .que influir en el niño como si 
.desde el comienzo, fuera una persona consumada, es absu/ 
da. Es la diversidad y el pluralismo de influencias la que ter
mina por crear una personalidad. Hay muchos absurdos en 
las teorías pedagógicas actuales. 

-~Qué principios op6ndría usted a estas teorias ? 
~e dice hoy -en cierta medida con razón- que todos los 

docentes deben recibir una formación pedagógica general. 
Personalmente pienso que cada pedagogía está relacionada· 
con un ramo determinado. Una didáctica especificada ofrece 
una riqueza de contenido que puede mejorar enormemente 
la enseñanza. Por ejemplo, todos se quejan del exceso de 

___ nroe:ramas de estudios y · ue son bsurdos. Pero los 

e ¿Cómo ver claro, cómo actuar razonablemente en nuestro mundo y así 
formar a las nuevas generaciones? Esta fue la tarea que .desarrolló a lo lar
go de su vida Jeanne Hersch, conocida escritora y filósofa, ex profesora en 
la Universidad de Ginebra. 

El más ardiente ·partidario de reformas urgentes en Francia, 
tanto en la escuela como en la universidad, era Raymond 
A ron. Pero él no marchó con el movimiento. 

que se quejan son más bien los que no saben sim.plificarlos. 
En· primer lugar, es qecesario, sea cual fuere el campo estudia·· 
do, exponer las líneas fundamentales de lo que hay que sa
ber, con el fin de que los alumnos puedan preparar los "ca
jones", por así decir, en los que, en el transcurso de su vida, 

· podrán guardar lo que sigan aprendiendo. Por ejemplo, en 
el ámbito de la literatura francesa, habría que establecer los 
grandes períodos con sus características generales, aun 
cuando estas características sean un poco sumarias, y aun 
cuando no encontremos ninguna obra que corresponda a 
ellas con exactitud. Es obvio que probablemente no hay nin
guna tragedia que corresponda con exactitud al modelo de la 
tragedia clásica. Existe, sin embargo, una imagen de la tra-

Paralelamente a esta enseñanza general, habría 
. que estudiar un texto minúsculo, un soneto, el 
párrafo de alguna novela, pero con atención mi
nuciosa, penetrando hasta lo más íntimo del 
contenido y de la forma, pal'a que los alumnos 
experimenten con su sensibilidad qué es la lite
ratura y la poesía. 

gedia clásica, situada, fechada, estructurada y que los alum
no~ deben poseer en su saber. Pero, paralelamente a esta en
senanza general, habría que estudiar un texto minúsculo, un 
son~to, el párrafo de alguna novela, pero con atención mi
nuciOsa, penetrando hasta lo más íntim.o del contenido y de 
la forma, para que los alumnos experimenten con su sensi
bilidad qué es la literatura y la poesía. En matemáticas tam
bién es importante hacer que los alumnos descubran y vivan 
la demostración matemática, para que experimenten toda la 
fuerza de. su irrefutabilidad y se apasionen por ella. Lo mis
mo en físic~. M~ gustaría que se enseñaran las grandes eta
pas de la histona de la física , y luego que reviviéramos en 
detalle, de cerca, con un ejemplo, lo que representó tal o 
cual inves~ig~ción, tal o c~al descubrimiento. Por ejemplo, 
el descubnmiento del radiO, con todas sus .hipótesis, dudas, 
fracasos y momentos en que fue necesario volver a comen
zar. Utilizando documentos de época, viviendo la ciencia tal 
como se hace. La ciencia no es un catálogo de resultados es 
una extraordinaria aventura humana. Los alumnos deben 
a render ué tipo de esfuerzo Y. asión se invirti n esas le-

yes que aprenden en forma de resultados. De este modo los 
que disfrutan de estas disciplinas resucitarían todo el sáber 
Y volverían a ~a vida el nervio humano que las ha creado y 
des~rrollado. $ólo de este modo podríamos comenzar a "di
gent culturalmente" nuestra ciencia y nuestra tecnología. 
Esta tecnología que a veces veneramos y a veces desprecia· 
mos no es otra cosa, como he dicho, que una prolongación 'del 
hombre. Pero, ¿cómo es esta prolongación? Es lo que habría 
que. mostrar con un ejemplo! al cual tendríamos que dedicar 
el tiempo que fuera necesano Al respecto hice en una oca
si_ón una experiencia. _Impartí un curso a un grupo de apren
dices. de _una federación de obreros Me habían pedido que 
los ejercitara é? la lectur_a y en la exposi<!Ión de ideas per
sonales. En la ultima lección les llevé un poema· escogí las 
"(~orresponde!lcias·· de Baudelaire Vi cómo se interesaban 
Anos más tarde, me encontré con uno de esos alumnos me 
d_ijo: "Sabe, he olvidado todo lo que nos enseñó, pero esa úl
tima lección, nunca la olvidaré'' Por eso cuando hoy nos di· 
cen que algun?s temas no son accesibles a los alumnos. ten .. 
go dudas Nun~a hay que darse por venddo. 

Sobre las reformas 
~uango jl,no deja la escuela y pasa a la universidad si

gue mteresandose en los problemas escotares . Usted ha se
guido las numeros~;~s transformaciones que han afectado a la 
escuela en su conJunto durante estos últimos veinte años 
¿Qué juicios ha emitido en el transcurso de Los años sobre es
tos cambios y ~obre las reformas que los han determinado? 

-Mucho ~ntes de _la década del 60, yo había vivido ya 
períodos de reformas Importantes. Es por eso que siempre 
me daban ganas de reírme cuando los estudiantes en 1968 
pretendían iniciar una era de reformas que suced'iera a un 
período de inmovilismo. 

-Consideremos, en pnmer lugar el período más recien 
te. La escuela, en estos últí.mos años uive según parece en un 
estado casi permanente de reformas · · 

-En el pasado hubo también numerosos cambios Pero 
eran menos pretenciosos.- Se trataba de cambios parciales, 
no hacíam?s. una revolución con ellos, no se creaban todo ti· 
po de comiSI~rtes para rehacer el género humano. A partir 
de 1968, surgió esa Idea completamente quimérica de mau
gurar una nueva etapa de la humanidad íbamos a crear un 
hombre nuevo¡ una sociedad nueva y pÓr consiguiente una 
escu~la nueva que, .de ser posible, ya no sería una escuela. 

. H:abia mucho de pretensión en todo eso. Aun hoy, algunos 
piensan que 1968 fue un renacimiento. No lo fue. Se toma
ron al~nas ~edidas, se cambió de estilo -o quizás habría 
que decir mejor que renunciamos a todo estilo-; volvimos. en 
algunos aspectos, a un estado salvaje Nos dejamos llevar a 
este d_esbarajuste sin tomar en cuenta el hecho de que las 
matenas que había que enseñar siguen siendo las mismas 
que l~s condiciones de asimilación del saber siguen s1endÓ 
las mismas, que los seres humanos fundamentalmente no 
cambian, aun cuando la sociedad qÚe nos rodea cambie'. El 
más ardiente partidario de reformas urgentes en Francia, 
tanto en la escuela como en la universidad, era Raymond 
Aron. Pero él no marchó con el movimiento. 

-¿Qué retprmas eran r!ecesarias, a su jui.cto ·. 
-Las que yo precomzaba antes . Todavía no se han con-

cretado. Pero me gustaría hacer una observación. P1enso 
que al reform~ la enseñanza de tal o cual ramo no se ha t. o
~ado en cuen a lo suficiente su naturaleza específica. El 
ejemplo más s rprendente es la supresión de la cronología 
en histori!l. Los niños tienen, como en sociología, una car
p_eta con f~chas sueltas, por temas. La sucesión ha desapare
cido. _Las fichas a~aban con la estructura cronológica; con es
te mismo mecamsmo se destruye la historia, y el sentido 
mismo de historicidad. Y esto, en una época en que los seres 
h_umanos no pueden <lejar de hablar de la historia. Me divir
tió mucho -y me alegré-- ver a J.P Chevenement cuando a la 
cabeza del Ceres (el ala ultraizqmerdista del partido so
cialista) y transformado en ministro, intentaba restablecer 
en las escuelas la memoria y la cronología. Lo que más se 
echó de menos en las reformas que siguieron a la revuelta 
de mayo de 1968 fue el sentido crítico. Se suprimieron o se 
moderaron las formalidades de la vida escolar sin darse 
cuenta de las consecuencias de estas acciones Antes había 
en las escuelas un ceremonial, una especie de rito que daba 
forma a la vida común. Por ejemplo, entrábamos de a dos a 
la sala de clases. ¿Un detalle? No lo creo. Cuando los niños 
se paran de a dos frente a la puerta de la sala de clas~. s1 fa!· 
ta uno, se nota de inmediato. No se trata de control sino de 
a_lgo mue':!~ más importante. Se trata del sentmli~nto que 
tiene el mno de su propia presencia entre los otros Toco en 
este punto un tema que me mteresa muchísimo. No tenemos 
la conciencia suficiente de la importante del residuo de to 
ceremonial en la vida colectiva En una ceremonia. cuando 
falta uno, hay un vacío Pues bien, el ser humano necesita 
que exista un vacío cuando él falta S1, por el contrano, se 
encuentra en lo amorfo, si es mdiferente que esté presente o 
no, sentirá que no es nada. Tener un lugar particular en el 
mundo es una necesidad fundamental 

-Y los ni ' os gustan del ritual 

-Es cierto. Los niños son misoneístas no son revoluew 
narios. 

La soaa!tzaáón 
-"No se siente impactada por el raráder radtca! de al 

gunas reformas, que ya no afectan solo los programas de es 
tudw, smo que se refieren a la totaltdad de le w.sntunón es 
colar, a sus estructuras, a su jmahdad, a as ;elacwne.' 
maestro-alumno, jamtlia-escuela y a otra~? . 

--5i. hay una intención de reformar e; todo estas rPfot 
mas son más bien totales que radicales. 

. -En numerosos proyectos de reto~ma en F',·anoa 'el 
Suiza y en Alemania, la integractón al gnipo la ~odalua 
ctón", es presentada corno el obJetivo esencwl de la turma 
ción escolar. Por ejemplo, en una etapa del proyecto del 3r 
de septtembre de 1970 los encargados de la refotrna escola 
en el cantón de Vaud declaran Tod<Js ~a~ nuew . .s rej,r ma 
de los s·¡stemas de enseñanza ponen el a< ento ert e t. dP_-perw 
del ~ent1do sunal' 6 Que piensa usred de esta ,)r,entacJm' 

--El niño debe aprender a vivir en soc•o>dad pero par 

A partir de 1968 surgió esa idea <·ompletamentt~ 
quimérica de inaugurar una nueva etapa de la 
humanidad. íbamos a crear un hombre nuew 
una sociedad nueva )· por consiguiente una e-, 
cuela nueva que. de ser po"'ibJe. \a no .. ería una 
escuela. · 

socializar a un p.iño ha' ,v~ · 'rl qt. ·•. ti'1<t ,o, .,. 
~ad Una socie<!-a~ es una real• J«O rr;:,rn<:tdan·en:, cump;e 
Ja. Para ser socializado no ba~td ~ti -><tiJ<· •·· · ,;, ur ( atec1s 
mo social y declarar qu., todo:, to hnmb t- ~.n tguaks Es 
tos principios abstractos no implican ·d. '" n !lguna SOCia 
lización real de la persona. La soc1edact <' -<•~<• ~ahdad qut 
incluye niveles diferentes que van dt\f mve 'itual de ia 
formalidades sociales que dingen c¡tsl SH• que no:. demos 
cuenta, mediante una especie de costumb. es forn-.;.tte~ nues 
tra manera de vivir con los dt-rnás pasando pq¡ e , 'e¡ en e 
que nos hacemos una e1erta idea de las re1acwné:> entre lu~ 
hombre · y sus derechos y que~~ expresa en el mvli'l vnal et 
el q'ue se enfrentan mtereses y concep('JOne" Pur lo tanu~ 
podemo!' distinguir en la estructura de ur.a -.o· ed .. d una tu 
na 4'ormal de armonía v de equilibrio exteno1~ Uhl 1.011a d(• 
concepc:ones teóricas más o menos étícars y una zona 11e con 
flwtos € mtereses vitales nunca completamente etimmada 
porque somos seres vivos. mortales . amenazados v porque iu · 
son también nuestros prójimos En este aspecto se ha habla 
do de egoísmo un poco a la .ligera. El ser humano esta obl 
gado a tratar de sobrevivir y de lograr que subren\·an las 
personas que ama. La agresividad es el reverso del amm 
porque no hay amor que no busque defender a las per-;una> 
amadas Olvidar este nivel vital, en el qué rema ta luchi:l ~ 
muerte es hacer gala de mgenmdad Por eso tan p onto he 
mos tomado conciencia de esta complejidad so¡;¡aJ. ; " no s; 
puede imaginar que para socíalizar a un mfio basta con 11 
c_ulc~rle algunos principios soc1ales Por otra parte la soe1a 
hzacwn de un ser humano supone que ésh ;;eél también UJ 
mdividuo. No existe sociedad sin indivtduos En consecuen 
cía, es necesario elaborar una pedagogía que fa orezca el de 

,sarrollo del individuo en la sociedad de la cua. forma partE' 
Cuando 'e trata de la escuela la sociedad esiá representada 
por la clase, y la vida social p01 1<~ •-ida de üt clase Lsted sa 
be oue en la Suiza alemana y. parcialmente. en nuPstrú can 
tón se ha introducido el ,;;1st..•ma de :as das es móv!lt> · el ni 
·ño va no pertenece a una clas detennnada Sm embargo. la 
clase e.: para él algo esenc. al tanto desde e1 punto de nsta 
afectivo como pedagógico sobre todo en nuPstr·o~ dias en qu• 
la famiha ha perdido su importancia Cuando e.i nino df>bc
correr de una clase a otra para adqUirir conociiDH'nto~ "'' 
produce todo lo contrario de una socialización En una ..• as!' 
el niño es reconocido en tanto que él mtsmo. y él ~r. lla ce 
conoce a los otros, al mismo tiempo que reconocí' la umdad. 

-Lo que entendemos genPralmente por el tenmno ae se 
cializactón es la integración aL grupo. 

-Descubrimos en esta noción la influencia de la peda 
gogía norteamericana que, en cierta época, pon a en el cer 
tro de sus finalidades to adjust Era nec ue el nn1 
'se ajustara· a su grupo. Este principio con ·~tase fun 
d1ó entre nosotros de manera oa<;tante pa-adój¡·;a con pl u
puesto 'sentido social'' Digo supuest,:: porque el verdadero 
sentido social es la exigencia de un desarrollo per:>onal para 
cada individuo. en una sociedad determinada. Hemos here 
dado de Estados Unidos Cierta moral de la feticidad que pre 
tende que el niño sólo es feliz cuando está perfectamentf' 
adaptado a su medio social Es por esu que parenó que i& 
bús9ueda de la felicida~ y la búsqurda de la justicia so1:1a1 
hacian una buena combmación Sólo que el ser humano nu 
está he{·ho de este modo Tiene que aprender con es¡uerzo a 
subordmarse a algo; este esfuerzo es natural y nE-cesario, e~ 
a travé:~ de él que se transforma n una pe-sona. 

La autortJad 
-/o n un opúsculo sobre ~a escuela al ;.¡w> h;zo una con 

tnbucum, usted denuncta la perdtda del ,.;"'"'.tid.o de la aU'< 
ndad er¡ las nue1Jas relaciones maes tro a.umno < V u lf pa 
:ece_ que hemos perdtdo o recha.~ado Los undamenvs quP.. 
}Usttftcun la autoridad com.o tul? • Cuále< .~Pr;an a su Juicw 
est.os fundamentos capaces dP ~estaum. un s~n ·:do a la a~< 
toridad '' 

- n mi o inión la a t rid · ne. ant~ todo una tex 



tura formal social. No existe sociedad sin un mínimo de sim
bolismo en las· relaciones de quienes la componen. La auto
ridad se basa en gran parte en este simbolismo. Yo tomarla 
para empezar un caso extremo: la autoridad de un sacerdote. 
¿En qué se funda? En la Iglesia Católica, existe -o mejor di
cho existía- un sentido muy profundo del simbolismo religio
so, que se basa en un realismo fundamental : reali-smo de los 
sacramentos, realismo de la .función, característica del cato
licismo. Pensemos en el sacerdote de El poder y la gloria de 
Graham Greene: el héroe es un mal sacerdote, pero nunca 
dejará de ser sacerdote. Este realismo del sacramento con
solida toda la simbología de la Iglesia Católica. El símbolo 
para ella tiene una realidad ontológica; en este sentido él es 
más real que los hechos. Esto es verdadero en el caso de to
dos los sacramentos, incluido entre ellos el del matrimonio: 
todos los que exigen cambios en este ámbito no se dan cuen
ta de que lo que quieren cambiar es la substancia misma del 
catolicismo. Es en este punto, me parece, que el catolicismo 
se distingue de manera fundamental de la Reforma. 

-El sacerdote no hace más que representar la función 
sacerdotal... 

-Y el poder eucarístico, pero él es este poder, no puede 
separarse de él, es sacerdote para la eternidad. En ello re
ide el fundamento de su autoridad. Que el fiel reconozca es
a autoridad no implica, por consiguiente, ninguna humilla

ción: equivale a reconocer algo que es. Para un católico, so
meterse a la autoridad de un sacerdote no es someterse a 
una voluntad personal, es someterse al ser. En el caso del sa
cerdote, el fundamento de la autoridad tiene su fuerza extre
ma . Pero encontramos una relación análoga en el ejército. El 
soldado debe saludar al oficial, aun cuando el oficial esté bo
rracho. El soldado no .saluda al hombre borracho, saluda el 
símbolo que este hombre encarna. símbolo del ejército y del 
orden jerárquico que lo ha constituido. El oficial, por su par
te, deb.e convencerse de que no es a él a quien saludan. Si de 
este saludo deriva orgullo y poder, destruye inmediatamen
te el símbolo. El que más debe respetar la autoridad es el 
que la detenta; éste debe sentirse humilde ante el símbolo 
que encarna. La autoridad debería ser una escuela de humil
dad y no una fuente de orgullo. Por otra parte, el soldado, al 
momento de hacer el saludo al oficial, se ennoblece en cierta 

Para ser socializado, no basta con saber recitar 
un catecismo social y declarar que todos los 
hombres son iguales. Estos principios abstrac
tos no implican todavía ninguna socialización 
real de la persona. 

forma hasta llegar al nivel del símbolo, por el orden que re
conoce y del cual forma parte. La idea de un ejército despro
visto de toda simbología me· parece bárbara. Ningún pueblo 
civilizado puede entrar en guerra si no está sometido a una 
simbología. 

-¿Qué sucede ahora en el caso del maesto de escuela? 
-El maestro no es tampoco este maestro en particular, 

con sus defectos y--sus cualidades. Es imposible que todos ros 
maestros sean sublimes, pero no por ello dejan de ser maes
tros. No es su excelencia la que es reconocida en la clase, es 
el hecho de que encarnan al maestro. Esta situación' simbó
lica del maestro es la que lo constituye en autoridad. Y los 
alumnos sienten sin duda mucha más comodidad y orgullo al 
reconocer que tienen un maestro que al considerarse como 
iguales a éste, por el hecho de que "todos los hombres son 
iguales". Diría lo mismo en lo que se refiere a la autoridad 
del padre y de la madre. ¿Por qué se debe respeto al padre? 
No por sus cualidades excepcionales, sino porque para sus 
hijos es su único padre. Varias veces he citado esta frase de 
un amigo -un juez negro africano- que tenía un hijo de nue
ve años al cual había negado cierta cosa. El niño se quejaba, 
diciendo: "No es justo. Hierre, en cambio, tiene un papá que 
es como su compañero". Su padre le respondió: "Ah, conque 
quieres que tu padre sea tu compañero. Puedes olvidarte de 
eso. Nunca seré tu compañero, porque compañeros puedes 
tener muchos, todos los días, cuantos quieras; pero padre 
tienes uno solo, y yo me encargaré de que así sea." Para todo 
niño, su padre es el padre, el único, jeweils einzing, corno di
ríamos en alemán. La sociedad reposa, en su nivel más ín-
i ·o e s· ·e en · son ellas las 

que le permiten preservarse 'y limitar el enfrentamiento de 
intereses que tiende a destruirla. No olvidemos este nivel 
crucial de los conflictos vitales que he discernido en la es- · 
tructura de la sociedad. Es frente a la lucha a muerte cuan
do se expresa el ser simbólico. Naturalmente, existen todos 
los niveles intermedios que ha creado la civilización, todo es
te espesor del tejido social en el cual nos encontramos atra
pados, y que hay que tratar también con mucho cuidado, 
porque es extremadamente frágil. Pero si no tenemos en 
cuenta los dos niveles extremos a los que me he referido, nos 
engañaremos peligrosamente sobre la realidad social. 

La importancia de la transmisión 
:-El folleto citado anteriormente reproduce un pasaje 

del informe de la comisión educacional del partido socialista 
de Vaud. Leamos este pasaje: "(La escuela tracticional) per
petúa las desigualdades "Sociales, favorece el aprendizaje de 
la sumisión a la autoridad, descuida enseñar a los jóvenes· a 
ser responsables, los prepara para ser absorbidos dócilmente 
en el circuito económico ... " ¿Qué le inspira esta fraseología, 
en lo que se refiere especialmente a su alcance efectivo y a la 
ideología marxisante e izq_uierdista que refleja? 

-No diría que refleJa una ideología marxista, porque 
no se puede meter en el mismo saco marxismo e izquierdis
mo ... 

-Lo que dije fue "marxisante" . · 
-Evidentemente, está dicho en una óptica de lucha de 

clases. Le respondería de este modo: aunque la escuela ac
tiva -cuyos principios por lo demás son completamente 

El que más debe respetar la autoridad es el que 
la detenta; éste debe sentirse humilde ante el 
simbolo que encama. La autoridad debería ser 
una escuela de humildad y no una fuente de or
gullo. 

opilestos ~ estos clichés- sea antigua, es cierto que los méto
dos que preconiza todavía no han penetrado suficientemente 
todos los programas de enseñanza. Desde este punto de vis
ta, no me consideraría satisfecha si dijera que la escuela ac
tual practica una enseñanza que estimule lo suficientemente 
la iniciativa de los alumnos, su capacidad de juicio y su sen
tido crítico. No es por las razones ideológicas expuestas más 
arriba que las cosas son así_, sino porque, sencillamente, es 
más fácil enseñar a alumnos pasivos. Esta pendiente pere
zosa es una tentación permanente de la escuela y hay que lu
char contra ella. Pero las personas .que usted cita tienen algo 
totalmente distinto en mente, y yo les respondería en los si-
guientes términos : que la escuela sea, en cierto sentido, un . , 

factor de continuidad es innegable. Debe serlo. Poco des
pués del 68, al comienzo de la década del 70, cuando se em
pezó a elabor!lr en Ginebra la ley sopre la universidad -con 
demasiada pnsa, lamentablemente- se redactó un preámbulo 
en el que se enumeraban los objetivos de la universidad. En
tre éstos, nadie se atrevió a incluir la transmisión de los co
nocimientos. Nadie se atrevió a decir que la universidad 
también debe transmitir conocimientos·. Sin embargo, negar 
esto es una manera de destruir la historia. El hombre tiene 

· historia porque ha transmitido un saber de generación en 
generación. Sin esta transmisión, sería como los pájaros que 
hacen todos los años el mismo nido; sería puramente repeti
tivo. Hay que ser completamente ciego para no ver que el 
elemento constituvo de la historia es en primer lugar la 

n misión. Ella es la única que permite ir más lejos. 

-És una condición del progreso. 
-Es la condición fundamental sin la cual no hay progre-

so. La escuela, evidentemente, es el lugar donde se transmi
. ten los conocimie!ltos, se transmiten las costumbres y la es
tructura simbólica de la sociedad (al mismo tiempo que la 
familia y otros grupos sociales). La escuela no puede ser el 
lugar de un comienzo absoluto. Pero es cierto que la escuela, 
por el saber mismo que transmite, debe despertar en los in
dividuos capacidades innovadoras. No hay que separar saber 
transmitido y reflexión crítica. La reflexión sobre el saber 

' transmjtido ya es innovadora, es a través de ella que el es
píritu ~umano cambia y evoluciona normalmente. La evolu
ción se realiza al ritmo de la continuidad. Querer hacer de la 
escuela el instrumento de un fijismo social es fijar la histo
ria; pero es también destruir la historia querer inventar la 
escuela como un puro comienzo. Hay, en los dos casos, un 
desconocimiento primario de la naturaleza del devenir hi ;
tórico. Es necesario que la escuela viva, y vivir es continuar 
y cambiar al mismo tiempo. 

Las "Antítesis" 
-Finalmente, la cuestión fundamental que se encuen.tra 

en el centro de la idea misma de una reforma de la institu
ción escolar ¿no es la del papel y del lugar de la escuela en la 
sociedad? Volvemos al problema de la finalidad de la escue
la. 

-Es inadmisible hacer de la escuela -y yo diría lo mismo 
de los medios de comunicación- el agente de tal o cual deve
nir histórico, político o social. La escuela forma parte de la 
sociedad; está sujeta, como todos los otros agentes, a las obli
gaciones de continuidad y de renovación, y debe vivir en es
te conjunto de manera natural. Nadie tiene derecho a hacer 
de la escuela un instrumento de conservantismo, ni tampoco 
un instrumento de revolución. Pero quisiera hacer una úl
tima observación, que se refiere a la exigencia de igualdad 
en el campo de la instrucción. Nos guste o no, pese a todas 
las medidas que se han tomado (becas, etc.), el medio del 
que proviene el niño juega un papel importante en su nivel 
intelectual futuro . . No es una fatalidad, existen innumera
bles excepciones. Sin embargo, es difícil evitar que en fami
lias de campesinos o de obreros, en las que se habla y se lee 
poco, el niño tenga un desarrollo verbal, y por consiguiente 
racional y operatorio, que no sea en nada comparable al de 
un niño que viva en un medio intelectual. Esta desigualdad 
al comienzo es inevitable, forma parte de la condición hu
mana y social. Lo que hay que hacer es tratar de construir 
una sociedad que dé a todos, a pesar de lo anterior, la mayor 
igualdad <le oportunidades posible. Este principio es sagra
do. Hay qóe agregar que en muchos medios llamados "bur
gueses" los niños, desde este punto de vista, casi no tienen 
ventajas. , 

-Es un lugar común decir que el medio ambiente téc-

"\' 

No tenemos la 
conciencia suficiente 
de la importancia del 
residuo de lo 
ceremonial en la vida 
colecth a En una 
cen>mc'l!-ia. cuando 
falta u."o, hay u.r-. 
vacío . Pues bien. el 
ser humano neccstta 
que exista un vuno 
cuando él falta . 

nico ha modificado nuestra relación con el mundo y nuestra 
relación con la cultura. Ha modificado, en particular; el 
aprendizaje de esta cultura, aprendizaje que aparece hoy me
diatizado desde la infancia por un aparataje cada vez más 
sofisticado (empleo de aparatos fotográficos, magnetófonos. 
videos y computadoras en las escuelas). ¿En qué medida, en 
su opinión, estas mediaciones que substituyen al final de 
cuentas el lenguaje natural por un lenguaJe artificial van en 
contra de .la cultura, es deir, de una auténtica formactón de 
los espíritus? 

-Me parece ijue su juicio es demasiado amplio. Todas 
las intervencioue~ técnicas no son de la misma naturaleza ni 
tienen la niisma influencia. En este caso sería necesario un 
análisis más preciso. Es difícil hacer el balance. Por inter
medio de la técQica, es posible interesar a los niños en algo 

-- .__ 
Es necesario elaborar una pedagogía que favorezca el 
desarrollo del individuo en la sociedad de la cual forma 
parte. · 

distinto a la técnica. Esta última abre nuevas pos'ibilidades 
culturales y espirituales a muchas personas, las multiplica 
en cada caso. Si se requiere un remedio, hay que buscarlo a 
mayor profundidad a través de esta misma técnjca. A me
dida que se multiplican las posibilidades técnicas, hay que 
mejorar la calidad de la atención que presta el alumno. El 
desarrollo de la técnica actual exige un incremento del es
píritu. 

-Entre sus escritos sobre lo~ proñl.em.as de la educación 
y de la juventud, me gustarla destaGnr sus " Antítesis a las 
tesis de la comisión federal para la j..-¡,contud'', publicadas en 
1981 Como lo indica su nombre, la.~ " A n tí tesis" defienden el 
argumento contrario al del mjorrne nfictal sobre la juventud 
y de los análisis relativos a la revuelta estudiantil de 1980, 
especwlmente en Zunch. Usted er.plica esta revuelta por lo 
que llaman un "nihilismo-áe atmósfera'' ¿Qué entiende con 
esta expresión? · 

-Para explicar mi posición en las "Antítesis", primero 
tengo que recordar las ideas expuestas en las "Tesis". La te
sis fundamental de la comisión feaeral para la juventud era 
que los jóvenes sufrieron desde la infancia una represión 
tan intensa que podemos considerarla como una violencia 
ejercida en su contra. Se encontraban por lo tanto en una si
tuación de legítima defensa cuando iniciaron los disturbios 
de Zurich. Si intervine, fue porque estaba convencida de 
que al señalar a los jóvenes que viven en una sociedad re
presiva, se los estimula a no forjarse un lugar útil en ella, y, 
por consiguiente, se les cierra el futuro. En realidad, una de 

La idea de que la des-inculpación es un factor 
de cura universal es un absurdo. Cuando un ni
ño ya no sabe qué está permitido y qué está ve~ 
dado, pierde la seguridad que le es indispensa
ble para vivir y crecer. 

las fuentes del malestar de cierta juventud contemporánea 
es, en mi opinión, la ausencia en nuestra sociedad de verda
deros adultos (y no la represión) . La fórmula "todo está per
mitido" es una manera de decir que no hay nada que limite, 
nada q~e valga, nada que sea necesario. No se espera nada 
de nad1e, porque todo está permitido. Es lo que llamé el va
cío mhilista. Los jóvenes necesitan ante todo que se espere 

.algo de ellos. La comisión solicitó "espacios disponibles" en 
los 9ue l_os jó~enes pueden hacer lo que.quieran. No son es
paciOs d1spombles lo que los jóvenes necesitan, ,sino intere
sar.se en algo. De lo contrario, sólo queda el suicidio o la dro
ga . 

c·Quién es culpable? 
-Al término de su análisis, usted resume su diagnóstico 

sobre los movimientos juvemles diciendo: "Los culpables 
·wn ante todo quienes han prepa rado la educación de los jó· 
;<>nes... qutenes les presen tan una imagen intolerable de su 
sociedad ., y a decir verdad de el/.o.< mismos. Los culpables 
srry quienes han destruido alrededor de los jóvenes u.n medio 
c~--.~to : nosotros~ _los adultos J., uyt-, y de hoy." Me pregunto 
·¡ ~ta tnculp¡rcwn general de los adultos de!'nuestra- -socie· 
dad será un remedio a los males que usted denuncia . 

-Debemos reconocer nuestra culpabilidad, que es ha
ber dejado que se desmoronaran los valores, las formalida
des y las evidencias sin las cuales ninguna sociedad puede 
existir. La idea de que la des-inculpación es un. factor de cu
ra umversal es un absurdo. Cuando un niño ya no sabe qué 
está permitido y qué está vedado, pierde la seguridad que le 
es indispensable para vivir y crecer. Y cuando es adulto, es 
necesario que siga sintiendo que hay una diferencia entre el 
b!e!l y el mal. De lo contrario, la vida ya no tiene ningún sig
nifiCado. El "todo está permitido" es la abolición del sentido. 

--Sus "Antítesis" han tenido un éxito resonante, sobre 
en todo en la Suiza german'a. Pero han suscitado también 
protestas mdignadas . 0 A qué se debteron estas reacciones 
negativas ., 

-A que los medios de comunicación tenían la misma 
orientación que el informe de la comisión federal. Si com
parai?C?S los artículos de prensa, los programas de radio y de 
televisión. que criticaron agriamente mi trabajo, con las in
numerables cartas privadas que recibí y que testimonian un 
acuerdo profundo con mis '~Antítesis", no podemos dejar de 
COI_lli?robar q_ue los ~edios de comunicación no reflejan la 
o m1ón ubhca en Smz . Se arrogan el derecho de forjarla . 



La Sociedad de los POetas Muertos 

W EIR, además de ofrecer al espectador un bello es
pectáculo cinematográfico, le hace reflexionar, a 
través de un argumento centrado en el mundo de 

la educación, sobre las inquietudes y el ansia de libertad del 
hombre moderno . .(\ pesar de sus trampas, silencios y exa
geraciOnes, La soctedad de los poetas muertos se convierte 
en toda una apuesta por el clasicismo y la profundidad del 
buen cine de siempre. 

En 1939, un honrado profesor inglés conseguía emocio
nar al público de la época en la película de Sam Wood, Adiós 
Mr. Chips (Good Bye Mr. Chips). Años más tarde su simbó
lica figura -earacterizada esta vez por Peter O'Toole-'- era 
de nuevo .homenajeada en el remake musical que Herbert 
Ross diri,gió en 1969. Ha pasado el tiempo, y desde los rebel
des y agitados años sesenta, la acelerada historia del siglo 
XX ha desembocado en una década de los noventa ansiosa 
por encontrar un nuevo sistema de valores. Parece que una 
vez más, es tiempo de idealismos. ' 

Es comprensible, por tanto, que cuando un guionista co
mo Tom Schulman y un director como Peter W eir deciden 
ofr~cer su proto~ipo d_e un nuevo Mr. Chips, les salga un film 
emmentemente 1deahsta, con todas las virtudes · y todas las 
sombras de este planteamiento. Pero es precisamente en es
t~ enfoque donde ~e encierra el principal atractivo de la pe
l~cula, que r~nunc1a a gran parte de los superfluos impera
tivos comerciales al uso y ofrece al espectador un sistema de 
valores, discutible en algún caso, pero presentado con pa
sión, elegancia y sinceridad. 

• 
11 Carpe diem" 

El nuevo Mr. Chips de la película de W eir se llama J ohn 
Keating (Robin Williams). Antiguo alumno de la Academia 
'walton, una estricta y prestigiosa escuela privada situada 
en Vermont (Nueva Inglaterra), a ella vuelve en 1959 esta 
vez como profesor de literatura en el curso de prepar~ción 
p~~a la universidad_. "Tradición, honor, disciplina, grande
za son los cuatro pilares de la educación que se imparte en 
este colegio d~ elite. Pero Keating está dispuesto a romper, 
co~ su~ pecuhares métodos pedagógicos, estos principios: 
qu1ere mculcar en sus alumnos el ·amor por la libertad y la 
búsqueda de la belleza como principales linderos del camino 
que conduce a la realización del ser humano. 

En su primera clase, Keating, al que gusta que le llamen 
"¡oh, capitán, mi capitán!" -expresión usada por Walt 
Whitman en su poema dedicado a Lincoln-, concretará el 
mensaje_c~ntral de su ideal educativo. Ante las pulcras vitri
nas de v1e]os recuerdos y fotografías del colegio, el excéntri
co profesor hablará a sus alumnos por boca de todos esos an
tiguos camaradas que les miran con sus rostros rancios y lle
nos de ambición. "Quisiera que examinaran estas caras del 
pasado -les dice-. No son muy distintos a ustedes. Se sien
ten invencibles ... , destinados a grandes cosas, como muchos 
de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tar
de para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? 
Porque estos muchachos están ahora criando malvas. Pero si 
escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su le
gado": «¡Carpe diem! .¡Aprovechad el momento! ¡Haced que. 
vuestra vida sea extraordinaria!»" 

Keating se convierte así, desde la primera secuencia, en 
el adalid de un tipo de educación integral, inconformista e 
incitante, que no se limita a la mera enumeración y memo
rización de datos, sino que busca el fondo de las cosas, todo 
ese sentido prof:mdo que no se encuentra en los libros de 
texto. También en su primera intervención les dirá citando 
de nue':o a Whitman: "Cog~d las rosas mientras podáis;/ ve
~oz el tiempo vuela.! La m1sma flor que hoy admiráis, ma
nana estará muerta". 

En otra clase, tras hacer leer a los alumnos par-te de la 
soporífera introducción del libro de texto, les obligará a 
arrancarla, en un acto público de repulsa contra lo conven
cional, contra la pura técnica sin alma. En otra ocasión les · 
sacará al patio y les hará andar cada uno a su aire; algunos 
acabarán desfilando del mismo modo. Así les advierte contra 
el peligro de ·caer en el conformismo, de perder las propias 
convicciones en medio de la masa, de no saber 1\adar contra 
corriente. 

El valor de las ideas 
Bien macerada ya su materia prima -los alumnos-, 

Keating empieza a edificar su modo de ver las cosas, reivin
dicando en primer lugar la preeminencia de los valores 
ideológicos sobre. el conocimiento puramente técnico. Este, 
sin la carne de las ideas, es para Keating un débil esqueleto: 
"No olviden que, a pesar de todo lo que les digan, las pala
bras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un 
secreto. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Le
emos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza hu-

Por Jerónimo José Martin, 

e No es habitual encontrarse en el cine americano actual películas con un ·título 
tan sugerente como La sociedad de los poetas muertos l(Dead poets society). Y menos 
aún que respondan plenamente a tal encabezamiento y logren a la vez las simpatías 
de crítica y público. El director australiano Peter W~ir lo ha conseguido con este 
filme, que figura como candidato a cuatro de los Os4ar más importantes en la edi
ción de este año: mejor película, director, actor principal (Robín Williams) y 
guión original (Tom Schulman). 

mana; y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el 
derecho, el comercio, la ingeniería son carreras nobles y ne
cesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la 
belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos man
tienen vivos". 

Abundantes y selectas citas de los grandes escritores 
contestatarios americanos llenan de contenido su programa. 
Los espíritus de Walt Whitman, Robert Prost o Henry David 
Thoreau se pasean entre los pupitres de los colegiales. Y la 

<<¡Carpe ~iem! ¡Aprovechad el momento! ¡Haced 
que·vuestra vida sea extraordinaria!>>" 

poesía, como eminente expresión artística de los más íntimos 
sentimientos humanos, se convie'rte en maestra de la vida. 
El idealismo aflora en toda su dimensión y empieza a derri
bar los muros de la realidad meramente material. Whitman 
será de nuevo el encargado de sintetizar la respuesta defini
tiva: "Que tú estás aquí,! que existe la vida y la identidad,! 
que prosigue el poderoso drama/ y que tú puedes contribuir 
con un verso". . 

· Las autoridades del colegio, mientras tanto, miran cen 
preocupación la actitud de Keating. Un profesor le repren
derá: "Se arriesga mucho animándoles a que sean artistas". 
"No quiero artistas, quiero librepensadores", matiza Kea
ting. "Pero hay que ser realista. Muéstrame un corazón que 
esté libre de necios sueños y te mostraré a un hombre feliz", 
insiste el otro. "Sólo al soñar tenemos libertad", sentencia fi
nalmente Keating. 

Y la provocación 'sigue adelante, una vez que las ideas 
han aportado una nueva perspectiva. "Debemos mirar las co
sas de un modo constantemente diferente", les dice Keating 
a sus alumnos. Y para que su explicación se les grabe con 
fuerza, les obligará a subirse uno a uno a la mesa del profe
sor y a contemplar la clase desde allí: "Muchachos, deben lu
char por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarde empie
cen, menos posibilidades tienen de encontrarla". Hasta el 
d_eporte ~dquirirá un valor especial: "Para mí -llegará a de
cir Keatmg-, el deporte es en realidad una oportunidad 
que tenemos de que otro ser humano nos empuje a superar
nos". 

El espectador contempla fascinado todo este esquema 
educativo, que intuye tremendamente positivo y enriquece
dor. Pues el público de hoy sigue teniendo una tensa cuerda 
idealista en el fondo de su ser, que vibra fuertemente cuan-

TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR 
Requ1ere empresa manufacturera de prestigio 

El protagonista Robín Willíams, quien 
encarna a John ~eating. 

John Keating, antiguo alumno de la 
Academia Walton, una estricta y 
prestigiosa escuela privada situada 
en Vermont, vuelve a ella eri 1959, 
esta vez como profesor de literatura. 

do se la incita Jon la sinceridad y la belleza con que lo hace 
Peter Weir. 

Pero, si el espectador es realmente inconformista, se da
rá cuenta ya en este momento de que al mensaje de Keating 
le falta altura; de que, a pesar de haber subido el punto de 
mira muy por encima de la visión desencantada del raciona
lismo más conv~ncional, el tiro le puede salir desviado. Pen· 
sará¡que el rollJanticismo a secas, el idealismo de una espiri-' 
tualidad puramente humana, necesita el soporte de lo autén
tica~ente trasc.::ndente. Y Dios no aparece en el mensaje de 
Keatmg. ~~ ath!nco profesor se queda un poco más abajo, en 
la s\l,perf1c1e di!! alma humana. Y sin Dios, lo que era hasta 
ese momento una optimista comedia sobre la aventura de la 
iniciación a la vida puede convertirse en la tragedia de la 
falta de asideros sólidos. El tono de la película empieza a 
cambiar. 

Los poetas muertos 
De todas formas, las palabras de Keating han logrado · 

despertar Tos afanes idealistas de un buen grupo de sus me
jores alumnos. Siete de ellos deciden volver a formar La so
ciedad de los poetas muertos, una sociedad de amantes de la 
poe~ía a la que perteneció Keating cuando estudió en el co
legio. De este modo, muchas noches, los jóvenes poetas se es
caparán del colegio y pasarán inolvidables veladas en una 
cueva india, cantando, fumando, leyendo poesías o simple
mente hablando de sus preocupaciones. Se trata de "vivir a 
conc~encia, de extraer todo el meollo a la vida ... para no des
c~btir, en el momento de lp muerte, que no había vivido", se' 
gun las palabras de Thoreau que se invocan al comienzo de 
las reuniones. 

Cada uno irá descubriendo su propio camino, venciendo 
sus ·lropias ~ebilidades y desarrollando esa creatividad que 
tem escondida en el fondo de su ser. "Venid, amigos! --di
ce o ro de los ppemas que recitan-. No es tarde para buscar 
u~ 1~wndo nue1¡1o,l pues sueño con nqvegar más allá del cre
pusáulo.l Y auJnque ya no tengamos la fuerza! que antaño 
movió cielos y tierra,! somos lo que somos,! un mismo tem
ple de corazones heroicos,! debilitados por el tiempo,! pero 
voluntanosos para luchar, buscar y encontrar,/ y no rendir
se". 

Uno vencerá el miedo al ridículo y se atreverá a decla
rar su amor a una chica del pueblo vecino, desafiando ·así a 
sus rudos convecinos. Otro, pese a la oposición de su padre, 
entrará a formar parte del grupo de teatro local. El más tí
mido se revelará, incitado por Keating, como el de mayor vi-

VENDO 

da interior. Y todos descubrirán una nueva dimensión en 
sus vidas. A veces, esto se refleja con cierta estridencia en 
los diálogos, que reflejan una visión un tanto naturalista del 
sexo y de los problemas de la adolescencia. 

El mundo vital, el ser profundo del hombre, represen
tado por el grupo de inquietos amigos, emerge con toda su 
fuerza y se rebela contra el opresivo establishment, consti
tuido en el filme por la autoridad académica y paterna. Mu
chos espectadores verán detrás de esta rebelión de un pe
queño grupo, surgido en un ambiente culturalmente fértil y 
unido por los fuertes vínculos de la amistad, una imagen 
gráfica de esos conspiradores que han iniciado todas las re
voluciones de la historia. Incluso verán a todos esos estu
diantes que han cargado con el peso de la revolución anti
marxista en algunos países del este y que siguen soportán
dolo en la China comunista. El propio Peter W eir ha rec<r 
nocido este velado homenaje que contiene el filme en una 
entrevista concedida al diario francés Le Monde (19-1-90). 

Pero la tragedia, a través de la simplificación de los 
tores del drama empieza a tomar cuerpo. Es comprensible-
al fin y al cabo, el cine es el cine, y para dramatizar un ar: 
gumento en la pantalla hay que recurrir a una cierta exage-
ración de los términos. · . · 

Contra toda autoridad 
Esta simplificación dramática afecta sobre todo al valor 

d_e la autoridad co_n~tituida, de modo que esta parte final del 
f~lme puede a~qmnr para determinado público unos ciertos 
tmte~ anarq~ustas. El ansia de expresividad y libertad que 
Keatmg ha mculcado en s~;~s alumnos, lo encauzan mal al
gunos de ellos, por no apreciar que "hay un momento para el 
v~lor Y un ~omento para la prudencia", según la adverten· 
c~a del propio profesor. La dirección del colegio es caricatu
nzada, arrastrando consigo a los valores de "tradición, ha-

Pero, si el espectador es realmente inconformis
ta, se dará cuenta ya en este momento de que al 
mensaje de Keating le falta altura; de que, a pe
sar de haber subido el pqnto de mira muy por 
encima de la visión desencantada del racionalis
mo más convencional, el tiro le puede salir d 
viado. 

nor, disciplina y grandeza" que representa. La religión, co
mo valor moral y, por tanto, como manifestación de la auto
ridad divina, no es directamente maltratada, aunque entre 
líneas se adivina un cierto escepticismo. El sofisma de la ra
dical incompatibilidad entre los valores del colegio y la es
pontánea creatividad del hombre toma cuerpo, mientras 
oculta que está construido precisamente a partir de los ar
gumentos de autoridad de toda una tradición contestataria, 
representada por autores como Whitman o Thoreau. 

El momento cumbre se alcanza con la plenitud de la tra
gedia. ~uando el padr~ de_ un<! de los muchachos se oponga 
despóticamente a las mclmac10nes teatrales de su hijo -
"¡Vas a ir a Harvard y vas a ser médico!"-, el valor del sen
sible idealismo de éste muestra la debilidad de sus cimien
tos. Sólo encontrará una vía de rebelión: la muerte. Esta 
muerte estética -no condenada plenamente por las imáge
nes- aparecerá en cierto modo consagrada como un posible 
acto supremo de inconformismo. Y el espectador, claro, que
dará hondamente conmovido por esta discutible culmina-
ción. 1 

Esperanza final · 
En realida~, analizada con el mismo espíritu crítico que 

P.ropugna Keatmg, esta posible solución final que muestra el 
fllme es la menos inconformista de todas la más cobarde y 
desencantada. Es mucho más valiente, más creativo, más hu
mano, dar la cara y afrontar los problemas como vienen con 
t?da su carga de dolor. Y es que -eomo ya se ha señalado
s~n lo trascendent~, cualquier intento de encontrar una eti: 
Cidad global, un Sistema de valores será siempre muy limi-
tado. · 

. D~ todos modos, el mensaje último de la película es más 
optlm~sta de lo que parece. La magnífica escena final del ho
menaJe postrero de los alumnos al carismático profesor es
culpe hondl;lmente en imágenes este enfoque esperanzado. 
Los otros m1emb~os del club, ~esde la ~ueva perspectiva que 
l~s _ha dado Keatmg rJa prop1a tragedia que han tenido que 
VIVIr, sí afrontarán f1_nalmente con audacia su propio futuro. 
Un futuro que. estara Siempre en manos de los inconformis
tas y de los vahentes. 
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El Estado en la Educación 
Superior Chilena 

Por Hernán Larraín 

e Con motivo del debate sobre la educación superior que en estos días ocupa 
al país, el autor analiza el rol que el ~stado ha desempeñado en este campo. 

e HILE nace a la vida independiente dentro de la 
concepción del Estado ~ropia de la. ilu~tración eu
ropea de la época, que tlene como fmahdad la bús

queda de la felicidad del pueblo, noción que correspon~ 
día a lo que en la doctrina clásica se denomina bien co
mún. El papel del Estado, por ende, es asegurar un buen 
gobierno, dentro de una tradición monárquica cuyo ab
solutismo llegó debilitado hasta esta Capitanía General. 
Ello permitirá muy pronto, a veinte años de sus primeros 
pasos independentistas, consolidar un Estado fuerte, 
centralizado, pero no militarista ni caudillista, gracias a 
la interpretación de Portales que desconfía de la demo
cracia en paises nacientes, ya que pensaba que Chile ca
recia de la virtud republicana que afirmaba dicho régi
men. Portales procurará que se establezca un Estado 
fuerte, semejante .~1 que existía con anterioridad a la In
dependencia; con un .claro principio de obediencia civil, 
dentro de lo que establece la ley, como reflejo del bien 

.público. ' 
Esta concepción le dará gran impulso a la nueva na

ción y será - unido a las importantes y sucesivas gue
rras que debió enfrentar a lo largo del siglo- lo que.Ie 
conferirá la unidad nacional. El sentimiento patrio en los 
primeros tiempos es eso: un sentimiento de quienes han 
nacido en esta tierra que no permite aún afirmar una 
identidad nacional. Es incuestionable por ello que la ac
ción de un gobierno como el que rigió los destinos nacio· 
nales durante el siglo XIX, en las circunstancias que de
bió asumir y actuar, incluyendo las adversidades que de
bió enfrentar, iba a ser el elemento aglutinante que ter
minaría por perfilar una auténtica cultura específica so
bre la cual se asentaría con vigor dicho sentimiento pa-

io. 
Pero no obstante ello, hubo grupos que se sintieron 

marginados, por un lado, y otros que promovieron -des
de los principios de la ilustración- una democraticación 
de las instituciones y una laicización del país. Juntos co
braron fuerza y hegemonizaron el control nacional a fi
nes de ese siglo y durante los albores del actual. Siendo 
el Chile decimonónico un Estado confesional, este ·ele
mento tendría gran importancia en la pérdida de identi
dad y sentido nacional durante una buena parte del siglo 
XX, en el cual los signos de masificación dieron fruto con 
la incorporación de la mesocracia en la conducción de los 
destinos del país, bajo una férrea voluntad de interven
ción estatal en los más variados frentes de batalla. Una 
vez más, independientemente de las bondades que ello 
pueda significar, será el Estado el protagonista que res
catará y mantendrá la unidad patria por sobre las vicisi
tudes que la evolución del gobierno y del hacer de los 
chilenos arrojaba como fuerzas de sustento de la activi
dad nacionaL No es que el esfuerzo de las personas no 
fuese determinante en esto último. Lo fue siempre, tanto 
cuando la fisonomía del país era de corte agrario, como 
cuando la minería y la posterior indust:cialización toma- . 
ron forma y dieron trabajo y alimento a sus habitantes. 
Pero en la orientación y configuración nacional seguía el 
rol del Estado liderando la consolidación de Chile. 

El cuadro p.recedente habría de cambiar con el ad
venimiento de las crisis sucesivas que asolaron al país 
desde la década de los sesenta, aquellas que Góngora lla
ma de las planificaciones globales: Este proceso comenzó 
con la "revolución en"libertad" del Presidente Eduardo 

· Frei, fundamentada ésta en una poderosa acción del Es
tado en todos los ámbitos y que se efectuó a través de re
formas estructurales que le dieron preeminencia al sec
tor público por sobre la acción privada en f~rma _ca~egó
rica. El partido gobernante, la Democracia Cnstlana, 
adoptó una filosofía nueva al término de su mandato, el 
socUilismo comunitario, lo cual se enmarcaba dentro de 
las tendencias estatiza.nt~s _ _gue predommaba.n en ~ 
momentos. Dicha visión~ sin embargo, ofreció al país me
nos opciones políticas, ya que significaba abandonar la 
tercera vía entre el modelo socialista y el de economía li-
bre que había sido el "leit motiv" de esta agrupación, es
timulando de este modo la mirada hacia las posiciones so
cialistas. La consumación de este giro tendrá lugar a co
mienzos de la década del setenta, con el triunfo de la 
Unidad Popular\ 

El gobierno de Salvador Allende iniciaría la segunda 
etapa de este proceso de planificaciones globales, en este 
caso con una clara connotación marxista, que fue cobran
do forma gradualmente a través de múltiples medidas 
que resaltaron en todos los ámbitos la presencia del Es
tado. En la minería y en la banca, en la industria y en la 
educación el proyecto condujo al mismo objetivo, desa
tando uno' de los momentos más críticos en la historia del 

, país puesto que los chilenos fueron despertandQ lenta
, mente del letargo socializante a que los había llevado el 
proceso político, reaccionando con pasión ~n una diSP!Jta 
ideológica que, merced al fracaso económico del gobier
no de Allende, significó la irrupción de las Fuerzas Ar-

La Junta de Gobierno iniciaría muy luego un replan
teamiento integro del tema, definido inicialmente en una 
declaración de principios que se fundamenta en la visión 
tradicionalista del rol del Estado, a partir del reforza
miento del principio de subsidiariedad. Este es el perío
do que Mario Góngora considera la tercera etapa del pro
ceso de planificación global, en la medida que la magni
tud de los cambios implicaba una verdadera revolución 
que iba a transformar al país enteramente en una deci
sión desde arriba, que se dirigiría en lo fundamental a 
reducir el aparato estatal en el funcionamiento econó
mico, dejando al sector privado un amplio espacio para 
asumir el liderazgo que le corresponde en una sociedad 
libre. Si bien este proceso fue muy resistido en el resto 
del mundo por lo que significaba desde la perspectiva de 
la democracia, más adelante se haría más aceptable cuan
do simultáneamente con los mejores resultados del fun
cionamiento económico, las tendencias socializan tes en. el 
mundo empezarian a sufrir serios reveses que modifica
rían el rumbo de los acontecimientos. 

Al reiniciar Chile su camino democrático, el nuevo 
gobierno, resultado de una coalición que, paradójicamen
te, aun cuando se estructura principalmente entre los 
partidos que habían sido el soporte de los dos regímenes 
anteriores al militar, buscará preservar en lo básico la fi
losofía imperante, con cambios todavía de tono menor. 
En muchos de los personeros del nuevo gobierno este 
predicamento será una expresión genuina de sus convic

. ciones. En otros, lo es de origen· estratégico, a la espera 
de una oportunidad más propicia para reformular su pos
tura, la que atraviesa -entre otras consideraciones
por una redefinición del papel del Estado, aspecto cru
cial que debe ser revisado a la luz del fracaso ya mencio
nado que la izquierda socialista experimentara en Chile 
y en las naciones que hicieron del estatismo la base de su 
plataforma de lucha ideológica. 

De todo este proceso queda como resultado que en 
Chile, al decir de Góngora, la idea del Estado ha entrado 
en una severa crisis, lo cual implica la crisis "de una no
ción capital para nuestro pueblo, ya que es el Estado el 
que ha dado forma a nuestra nacionalidad". Esta aseve
ración ha sido cuestionada en cuanto a su extensión, pero 
ella, en si misma, es reveladora de una situación real que 
da pie al momento por el cual hoy atravesamos, como se
ñalábamos inicialmente. 

Orígenes de un dilema 
Las universidades chilenas, que constituyen lo que 

históricamente entendemos por educación superior en 
nuestro país, se constituyeron por esfuerzos tanto estatal 
como particular. La primera en crearse, la Real Univer

. si dad de San Felipe, que iniciará sus actividades docen
tes en 1757, será el fruto de la inquietud de los gobernan
tes de la época y su desarrollo. Mientras existió, fue po
sible gracias al apoyo que le brindaron las a).ltoridades. 
Hubo en el período de la Colonia otros proyectos univer
sitarios de origen eclesiástico, ninguno de los cuales real
mente fructificó o subsistió a la mera idea de constituir
se. A fines de mismo siglo, Manuel de Salas entusiasmó 
al gobernador Ambrosio O'Higgins en la idea de crear un 
establecimiento educacional destinado a formar profesio
nales técnicos, proyecto que, luego de ser nombrado Sa
las como superintendente de Obras Públicas, vio la luz 
en 1797. Esta institución -la Academia San Luis- ha
bría de tener mucha actividad durante las primeras dé
cadas del siglo XIX, actuando en paralelo y, muchas ve
ces, superando a la Universidad de San Felipe. El Insti
tuto Nacional, también de creación estatal, se erigió en 
1813 y luego de diversas vicisitudes se estabilizó suplien
do con su trabajo actividades en el ámbito de la educa
ción superior. 

La poca e msuficiente activina académica del plan
tel universitario existente iba a traer consigo, en su re
emplazo, la creación de una nueva universidad pública, 
la Universidad de Chile, en 1841, que en sus inicios ac
tuaria como una superintendencia de educación, sin de
sarrollar docencia directa. Esta seguirá, por un tiempo, 
siendo tarea de los otros establecimientos mencionados. 
Esta corporación será regida por el destacado pensador 
Andrés Bello, venezolano de origen, que le dio forma al 
ideario educativo y cultural de la época, no sin la valiosa 
ayuda de numerosos otros sabios ~ científicos hi_spano
americanos y europeos _que se avecmdaron en Chile por 
invitación del gobierno republicano. 

En verdad, la poca actividad científica y el desarrollo 
de la educación verdaderamente superior iba a ser el 
producto de la perspicaz visión de nuestros primeros go
bernantes en cuanto a la necesidad de contar con la va
liosa ayuda de pensadores extranjeros. Desde los albores 
de la Independencia se entendió ésta como una tarea del 
Estado. Así tenemos, por ejemplo, que ya en 1811, en el 
Reglamento para la Apertura y Fomento del Comercio y 
la Navegación, se establece una disposición enteramente mac!.as. 

~~~~~----~~-

novedosa en el sentido que estamos señalando. Decía así: 
"Con el fin de dar mayor fomento a las ciencias, a la agri
cultura e industria del país, se encarga a los maestros y 
capitanes de todo buque, que conduzcan al Reino, sin cos
to ni gravamen alguno, a todo científico, especialmente 
matemáticos, químicos, botánicos y artesanos, invitándo
los al efecto, ciertos de que, a más de satisfacerles el era
rio los ~stos, será~ tratados como beneméritos de la pa
tria, por ocurrir o propagar en estas poblaciones los co
nocimi tos útiles, que preceden a la industria y hacen 
florecer al comercio" o o 

No e~ posible comprender el auge y crecimiento de 
las ciencias, de las artes y de la literatura en el Chile del 
siglo XIX, por mencionar lo más saliente, sin la partici
pación activa de sabios y escritores provenientes de. los 
más variados confines del mundo. Y ello se explica sólo 
por la visión de los representantes del Estado. 

El siguiente paso en la evolución de la educación uni
versitarijl en el país será dado por la Iglesia, cuando en 
1889 dec.de crear la Universidad Católica de Chile, como 
una necesidad sentida frente al giro que la entidad esta
tal asum~a en un período de creciente racionalismo y lai
cización tlel pensamiento. En efecto, considerando que 
aún estamos en un período confesional en Chile, por la 
razón antecedente, la casa de Bello era una universidad 
católica y contaba incluso con una Facultad de Teología. 
Sin embargo, su real significado es otro. Dicho acto cons
tituye un indicio de la disputa que, con mayor o menor 
brío, ha existido desde entonces entre quienes son par
tidarios del Estado docente y de los que propician la li
bertad de enseñanza. En ese minuto serán los liberales 
partidarios de lo primero, mientras que el pensamiento 
conservador, representativo de la Iglesia, será partidario 
de lo segundo. 
. En elJ perío~o siguient.e, aparte de la creación del Ins

tituto Pe(lagógico en el mismo 1889, el desarrollo univer
sitario se,rá obra de la iniciativa privada. Así, por interés 
regional, se crearán las Universidades de Concepción 
(1919), Católica de Valparaíso (1924), Federico Santa 
María (1926), Austral (1954) y del Norte (1955). En to
do este período y hasta 1980 el Estado sólo creará un 
nuevo establecimiento, la Universidad Técnica, a partir 
de las E~cuelas de Artes y Oficios, de antigua tradición 
en el país. Este ímpetu particular y regionalista será 
prueba dr que el interés por desarrollar proyectos edu
cacionales debe ser fruto de una idea educativa subya
cente a u¡na o más personas, que obtienen reconocimien
to del Es~ado para llevar a cabo sus tareas. No obstante 
ello, dad~ el hecho de que estas corporaciones atendían 
fines qu iban más allá del interés de los directos bene
ficiarios e la educación universitaria, sus alumnos, gra
dualmen~e todas estas corporaciones fruto de la inicia
'tiva particular, iban a requerir de la asistencia del Es
tado para mantener sus gastos. 

Con el correr del tiempo ya no fue solamente porque 
atendían fines socifiles, sino porque todo lo que hacían, 
aun aquello que tenía beneficiarios directos, la docencia, 
se entendió como de responsabilidad estatal, determi
nándose que la enseñanza debía ser gratuita, sin cobro 
alguno. Esto transformó a todos los planteles universi
tarios, más allá de su origen, en dependientes del erario 
nacional. Había, en mucho de su quehacer, razones que 
W. o jystifi abaD cwn.o..er.a.to.do.. ug_ de.c.ta.x:elación 
con el desarrollo científico, que carece de un beneficiario 
especifico que no sea la sociedad toda, motivo por el cual 
a ésta le corresponde en justicia asumir dicho gasto. En 
cambio, pagarle la educación profesional a quienes en 
una gran proporción provienen de los estratos socioeco
nómicos altos y medios del país, por cuenta de toda la so
ciedad, parecía un contrasentido bajo todo punto de vis· 
ta. Pero la evolución socializante del país no comprendía 
de razones y todo cargo que se estableciera en este nivel 
era estimado inaceptable para la ideolqgía reinante. Las 
8 universidades existentes terminaron en el hecho sus 
diferencias jurídic~s y pasaron todas ellas a tener, con 
mejores o peores resultados, igual trato ante la ley e 
idénticas funciones en el plano educativo. En el hecho, 
se convirtieron todas en entidades públicas, con una de
pendencia del fisco que en el período de máxima injeren
cia estatal, 1973, sobre,el 95% de sus ingresos, en todos 
los casos, que provenía del erario nacional. La autonomía 
que tanto se reclamaba en otros campos, había encontra
do su lado vulnerable que la hacía frágil y sumisa a los 
dictados del gobierno de turno. 

Ante esta realidad, el gobierno militar procuró refor-
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mular la estructura fundamental de la educación supe
rior, establ ciendo un régimen de financiamiento dife· 
rente al pr cedente y creando nuevas bases para el es
tablecimiento y desarrollo de la educación superior. En 
lo fundamental, ello se tradujo principalmente en: . 

a) Diversificación de la educación superior en tres 
nivele~: las universidades, los institutos profesionales y 
los centros d formación técnica; 

b) Libertad real para crear universidades y demás 
establecimi ntos de educación superior; 

e) Nuevo sistema de financiamiento que incluía: 
-Aumento de fondos de asignación no discrecional; 
-Incentivo al cobro de aranceles de matrícula, 

creando el crédito fiscal para quienes no pudieran pagar
lo. 

A partir de estos principios, la legislación universi
taria de 19 0-1981 provocará una transformación de la 
educación sttperior chilena en proporciones inimagina
bles. Las 8 t\fitidades preexistentes dieron origen a más 
de 330 establecimientos, 64 de los cuales tienen el rango 
universitario, y la matricula creció de 145 mil a que llegó 
en el momento dé mayor tamaño, 1974, a la cifra actual 
que supera los 250 mil alumnos. La diferencia de la situa
ción de hoy con la que antecede se perfila en varios sen
tidos. Por un lado, existe una enorme diversificación ins
titucional que permite contar con una variedad de esta
blecimientos no universitarios que reciben al 48% de la 
matricula total. Por otra parte, un porcentaje superior al 
52% corresponde a instituciones privadas, lo cual evi
dencia una transformación radical del sistema. Sigue 
siendo efectivo, no obstante lo anterior, que el grueso de 
la actividad científica y de las principales carreras de
pendientes de la ciencia y de la tecnología son ofrecidas 
por las universidades antiguas o de sus derivados. 

La primera lección que, en mi opinión, nos deja el 
análisis simplemente conceptual es que el Estado está 
ciertamente llamado a desempeñar funciones en el cam
po educacional. 

En segundo término, junto a la aceptación de la fun
ción estatal en la educación, la naturaleza & su partici
pación se acerca más a la de quien tiene deberes antes 
que derecho . Estos últimos son más bien de los educan
dos, de sus padres y de los educadores. 

Una ter era característica de la función estatal' en la 
ed~cación superior, derivada de este último principio, se 
reftere a la necesidad de que su tarea permita el libre y 
responsable ejercicio de la actividad educativa de los 
particulares. La apertura de una universidad, y luego de 
una carrera, no puede ser objetada por el Estado o por 
un funcionario en su nombre. A lo más se podrá exigir 
temporalmente el cumplimiento de estándares de cali
dad para proteger la fe pública, pero luego sólo cabe in· 
formar acerca de los antecedentes básicos y objetivos 
que caracterizan un plantel o una actividad académica de 
él, sin juicio acerca de su calidad. El que debe juzgar es 
el alumno, nadie por él. El Estado debe asistirlo para que 
adopte una buena decisión, fomentando la transparencia . 
de la educación superior con un adecuado y oportuno sis
tema informativo. 

Por otra parte, de esta misma necesidad surge -en 
cuarto término- la obligatoriedad del Estado para apo
yar financieramente, si los recursos privados no son su
fi_c: · . es la abor Q..'!!e se ll?va a cabo en dichos estable
ctmtentos. En ellos se está desarro1Iañao urialarea de 
bien común y la justicia social obliga a respaldar todas 
aquellas iniciativas que sean relevantes para el bien de 
la comunidad toda. Adicionalmente, esta necesidad se ve 
reforzada al recordar las características de la sociedad 
actual que antes mencionáramos, las que han convertido 
a la ciencia y a la tecnología en los pilares sobre los cua
les descansa el progreso en nuestro mundo. En Chile, el 
grueso de la labor cientifico-tecnológica está radicado en 
las universidades, lo cual, por la incidencia que posee pa
ra el bien del cuerpo social, obliga al Estado a colaborar 
al desarrollo armónico y sostenido de est;a actividad aca-
démica con visión y generosidad. · 
. Así, la educación es quizás uno de los campos más va

liosos a que el Estado debe atender, sin perjuicio de lo 
cual no resulta posible aceptar que en ese proceso ella se 
instrumentalice, se burocratice o se admita la enseñanza 
de conceptos que socaven las bases de la convivencia so
cial. 

Extracto de la clase magistral pronunciada por el autor al inaugurar 
las actividades academicas del Centro CuHural Alborada. 
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La educación moral 
en la escuela 

1 Durante las discusiones surgitlas en torno al tópico 
de la ''crisis moral" de la sociedad chilena se han for
mulado variados alcances a la educación como uno de 
los factores causantes de esa crisis en otros, en la pre
sente como parte o toda la solución. 

Cualquiera sea el juicio que se tenga sobre la cali
dad de la e.nseñanza impartida, parece evidente que es 
mejor que los niños concurran a la escuela y comple
ten su enseñanza básica antes que parnianecer al mar
gen de ·ena o transformarse en tempranos desertores. 
Las bases morales de la sociedad se ven reforzadas, 
así, por el mero hecho de universalizar la educación, 
aunque dicha dimensión cuantitativa no sea sino un 
punto de partida. 

La pregunta de si acaso la es~uela podría contribuir 
-más ·y mejor- a la formación mo~al de las nuevas 
generaCiones tiene. un sentido más preciso. Sorprende 
por eso que las propuestas ofrecidas no pasen de ser 
retóricas o se reduzcan a insistir en las clases de reli
gión, ·como si existiese alguna comprobación de que 

· efectivamente hay una correlación entre ambas cosas. 
O sea, "a más clases de religión, mayor moralidad in
dividual y pública". 

Es probable, en cambio, que la educación moral del 
individuo esté íntimamente asociada a lo que algunos 
educadores denominan el "currículum oculto'' de la 
escuela, más que a las clases que explícitamente abor
dan temas éticos y religiosos, las que frecuentemente, 
incluso en t;!Scuelas católicas, son consideradas entre 
las más aburridas por los alumnos. · 

El "currículum oculto" representa todos aquellos 
factor(;ls de organización, cultura y funcionamiento de 
la escuela-que transmiten valores, normas, modelos y 
formas de autoridad y de identidad a los alumnos fue
ra del curso normal de los procesos escolares. Es po
sible que en esa dimensión no visible de la educación 
exista un grave desfase entre lo que la escuela enseñ·a 
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tácitamente y los requerimientos de una vida moder
na virtuosa. 

En efecto, la escuela que tenemos no forma en la li
bertad ni pone énfasis en la internalización respon
sable de las disciplinas sino que descansa, la mayor 
parte del tiempo, en una noción autoritaria de la obe
diencia y en una flaca concepción de las responsabi
lidades personales. Tampoco se caracteriza la escuela 
por generar situaciones flexibles o ambiguas donde el 
alumno deba optar y hacerse cargo de las corlsecuen
cias de sus decisiones. Por último, la educación está 
más interesada en los "contenidos" (conocimientos 
memorizables) que en el autoconocim.iento de las p'er
sonas y en su formación afectiva, valorativa y de pre
paración para las complejas circunstancias de la vida 
contemporánea. 

En suma, sólo una educación universal, de mejor ca
lidad que la actual, pero además profundamente re
novada en función de las exigencias de una cultura de 
la emancipación y la responsabilidad personal, podría 
contribuir a una auténtica reforma moral de la socie· 
dad. 
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SOCIEDAD Y CONOCIMIENTO EN LOS 90 

Puntos para una agenda sobre currículo del sistema escolar 

Resumen 

El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis de las instituciones y 

procesos de producción del currículo escolar en Chile durante las últimas dos 

décadas. Tal análisis es realizado desde una perspectiva crítica que procura 

establecer dos hipótesis: primero, que la base socioinstitucional de producción 

del currículo de nuestras escuelas ha sido, en el período referido, restrictiva y 

precaria; segundo, que tal debilidad de origen ha afectado la calidad del 

currículo. El trabajo concluye presentando un conjunto de proposiciones 

relacionadas con caminos de mejoramiento. 

Introducción 

- ~ 6-

Si se atiende la "agenda" en política educacional como e!" conjunto de problemas que en 

un determinado período constituyen el punto focal de atención de la sociedad y el sistema 

político respecto de las instituciones educativas, el inicio de la nueva década marca un cambio 

importante: del foco en la expansión en el acceso y la intervención política sobre los 

principios de organización insitucional del sistema escolar (los temas de la descentralización, 

municipalización y privatización) a interrogantes sobre el adentro de la educación. Es decir, 

sobre la naturaleza de sus procesos internos y las relaciones de éstos con las necesidades de 

las personas y de la sociedad. Esto, que es patente en el discurso educacional del Gobierno de la 

transición, así como crecientemente en el del campo educacional en general, se funda tanto en 

el nivel de desarrollo alcanzado por el sistema escolar como en nuevas demandas que la 

socie~ad y las formas contemporáneas de su autoproducción plantean a las agencias encargadas 

de la producción y reproducción del conocimiento. 

El "problema educacional" ya no es, como lo fue hasta hace prácticamente dos décadas, 

el de la expansión del acceso. El país ha dejado atrás el acceso a la educación como problema 

clave: en la práctica la totalidad del grupo de edad 8-14 anos permanece en la escuela y más de 

tres cuartas partes del grupo de edad 15-19 anos es atendido en la educación secundaria. 

Como fruto de una historia larga y coherente de esfuerzos que se remontan más allá 

del presente siglo, el país tiene escuelas y profesores suficientes y un sistema organizado 
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como para atender, grosso modo, a la totalidad de los grupos de edad del caso. Los problemas 

que nuestra sociedad confronta en educación son "problemas de segunda generación", vale 

decir, dilemas y necesidades que se revelan como los centrales a resolver por una sociedad 

después de tener a toda su nif\ez en escuelas que no se llueven, con libros y con profesores 

entrenados en el nivel terciario. Tales problemas son, hoy día, luego de una década de cambios 

institucionales en. el sector y del logro de un cierto acuerdo tácito en la sociedad y en el 

sistema político sobre la conservación, en lo grueso, del marco institucional establecido en los 

80, los relativos a la naturaleza de las adquisiciones culturales que el sistema facilita o no 

facilita. 

Por el lado de la sociedad y sus necesidades respecto a lo que transmite el sistema 

escolar, el horizonte de referencia ya no es sólo la situación genérica de la modernidad y la 

importancia cada vez más marcada del conocimiento y de las comunicaciones en las formas de 

su producción. Se agregan ahora a este cuadro demandas específicas provenientes del modo de 

inserción actual de nuestra economía en el orden económico internacional. En este sentido, el 

diagnóstico y la propuesta de CEPAL respecto de las posibilidades de desarrollo que tiene ante 

sí Latinoamérica al inicio de la nueva década son iluminadores e inequívocos: la única 

posibilidad de crecimiento estable descansa en una transformación productiva con equidad, 

orientada según el principio de "competitividad auténtica", es decir, la que deriva de la 

incorporación del progreso tecnológico. Ello supone elevar en forma sostenida el nivel de 

calificación de la población y su capacidad de participar en el proeceso permanente de 

innovación tecnológica. Este sería, ·de acuerdo a CEPAL, el eje de la única "vía de desarrollo" 

que no se agota, aquella que descansa en la agregación de valor intelectual a lo.s bienes y 

servicios exportados. Lo cual implica, directamente, la necesidad de adoptar "una estrategia de 

largo plazo de elevación paulatina y sostenida de la oferta formativa".1 Más allá de estas 

demandas de origen económico sobre la educación, hay también renovadas demandas de 

integración moral y cognitiva de un orden social crecientemente complejo, diversificado y 

secularizado, y con desafíos fundamentales en términos de equidad: 

Tanto desde el sistema educacional como desde la sociedad, entonces, el foco de 

atención al abrir la nueva década no es ni el acceso ni la organización institucional del sector, 

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Transformación productiva 

con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa, 

Santiago, 1990, p. 122. 
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sino las comunicaciones que constituyen el núcleo de su quehacer culturat.2· La cuestión 

fundamental respecto de lo que la escuela comunica es su capacidad para equipar a las personas 

con los recursos simbólicos que les permitirán ser competentes en la acción, a la vez que 

tener los medios para crecer, personal, intelectual, social y materialmente. Recursos 

simbólicos que, desde una perspectiva societal, representan prerrequisitos culturales del 

crecimiento económico, un orden social integrado y una democracia estable. Desde este punto 

de vista, el conocimiento que el sistema escolar organiza -entendido en términos amplios 

como un conjunto de recursos simbólicos que incluye información, competencias y valores 

organizados en un corrículo- es el foco estrátegico a considerar en la agenda de política 

educacional de los 90. 

En general, sin embargo, puede sostenerse que hay una necesidad mayor de estudio y 

discusión sobre las relaciones y dimensiones de la educación bosquejadas. Si bien la ealidad de 

la educación adquiere hoy caracteres de tema consensual en nuestro país, los recursos 

simbólicos que el sistema busca transmitir constituyen una "caja negra" que es reconocida 

como crucial, pero al mismo tiempo desconocida públicamente en sus orígenes más concretos, 

sus características internas, desarrollo histórico e implicancias socioeconómicas, políticas y 

culturales. 

El propósito de este artículo es ofrecer a la discusión un análisis de las dimensiones 

sociopolíticas e institu_cionales, así como de las dimensiones referidas al conocimiento o, más 

en general, discursivas, de la mencionada "caja negra". El análisis es hecho desde una 

perspectiva crítica que procura establecer dos hipótesis: primero, que la base 

socioinstitucional de producción del currículo de nuestras 'escuelas ha sido, durante las 

últimas dos décadas, restrictiva y precaria; segundo, que tal debilidad de origen ha afectado la 

calidad del currículo. Luego de . fundamentar este diagnóstico crítico, respecto de ambas 

dimensiones, se ofrece un conjunto de proposiciones en relación a caminos de mejoramiento. 

2Esto, por cierto, no es patrimonio de nuestro pafs, ni de América Latina. Los sistemas 

educativos del Norte están confrontados al mismo tipo de agenda, como lo testimonia el debate 

norteamericano al respecto, abierto a mediados de los 80 con el informa encargado por el gobierno A 

Nation at Risk, asf como el debate nacional y la reforma curricular de fines de los 80 de la educación 

inglesa. Véase National Commission on Excellence in Education, A Nation at Risk (Washington: U. S. 

Printing Office, 1986). D. Lawton y C. Chitty editores, The National Currículum, Bedford Way 

Papers/33, University of London, lnstituta of Education, Londres, 1988. 

-----~-- ------~~~------------------
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El trabajo se ordena en cuatro secciones. En ia primera se establecen unas 

distinciones conceptuales sobre la noción de currículo y sus fuentes de generación. Las dos 

secciones siguientes son de diagnóstico crítico de la situación presente del currículo escolar, 

desde tos dos puntos de vista avanzados: el de sus fuentes socioinstitucionates, o relaciones de 

producción del mismo, y el de sus características gruesas como organización del saber a 

transmitir, y regulador mayor del trabajo docente y la experiencia escotar en general. En la 

cuarta parte se aborda nuevamente el problema de las fuentes socioinstitucionales del 

currículo, pero ahora desde una prespectiva prepositiva, que intenta ofrecer a la discusión 

unos puntos de partida para el redisefio. 

1. Currículo 

En términos elementales currículo es el conjunto de saber que el sistema escolar se 

compromete a inculcar, organizado temporalmente para su transmisión de acuerdo a 

determinados principios de secuencia y ritmo. 

En una versión restringida del concepto, currículo se refiere a la organización, en 

una secuencia temporal determinada, de los contenidos de la educación, es decir, a lo que en el 

campo educativo se conoce como los planes y programas de estudio. En su acepción más amplia, 

currículo se refier~ a la totalidad de lo que ocurre entre profesores y alumnos; es decir, no 

sólo al currículo "visible" (los contenidos de los programas y lo que de ellos se comunica), 

sino también al "currículo invisible" (las formas de su transmisión, el tipo de relaciones 

sociales a través de las cuales se realiza, los valores implícitos y supuestos ideológicos que la 

experiencia escolar meta-comunica).3 Una distinción más de superficie que la mencionada, 

pero de gran importancia, está entre "currículo oficial", o aquel definido en los planes y 

programas, y "currículo en uso", comúnmente la proporción del primero que efectivamente 

tiene lugar en el trabajo de alumnos y profesores. (El primero es más fácil de analizar y 

discutir que el segundo,. y la mayor parte de la literatura sobre currículo se refiere al 

"currículo oficial". Este artículo no rompe, desafortunadamente, con esta tradición.) 

Un modelo, entre muchos, sobre los componentes del currículo distingue cinco 

fundamentales: i) metas, o justificaciones principales del mismo; ii) objetivos, o resultados 

esperados; iii) contenidos, que incluye decisiones sobre selección, estructura, organización y 

3Véase M. Apple, ldeo/ogy and curriculum (Londres: RKP, 1979). 
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secuencia del saber a ser comunicado;4 iv) métodos de ensef'ianza, comunicación, aprendizaje, 

estilos, medios, etc; v) evaluación (tests, tareas, calificaciones).s El componente 

fundamental del currículo es contenidos, o el qué de la experiencia educativa. 

En el análisis que sigue, entenderé por currículo una acepción restringida del 

término: es decir, una que se refiere a las dimensiones explícitas de la comunicación escolar 

(currículo visible y oficial) y que entre los componentes enunciados precedentemente se 

concentra de manera principal en "objetivos" y "contenidos". 

En términos de su producción, el currículo es el resultado de procesos complejos de 

selección y reorganización cultural que operan siempre e inseparablemente en dos planos: el 

del saber o del discurso, por una parte, y el del poder o de las relaciones institucionales y 

políticas, por otra. Tras la definición del qué va a ser comunicado por el sistema escolar hay 

relaciones institucionales y políticas determinadas y un quién resultante de tales relaciones. 

Ninguno de los límites o distinciones en el saber que configuran los contenidos de la educación 

deja de estar determinado por unas relaciones de poder entre actores y, más allá, entre 

mundos sociales e institucionales determinados, con sus propias visiones y valoraciones. Los 

procesos de selección y reorganización de contenidos culturales a la base del currículo operan 

sobre el plano del saber, pero no pertenecen exclusivamente a este plano, sino también al de 

las relaciones sociales e institucionales que intervienen en su producción. 6 Desde la 

perspectiva que aquí interesa, la pregunta fundamental es sobre los procesos aludidos de 

selección y reorganización cultural, y su respuesta no puede ser establecida sino examinando 

las estructuras y prácticas que operan como fuentes sociales de tales procesos. 

Las hipótesis que intentaré establecer, como se mencionó, son dos: 1) que las fuentes 

socioinstitucionales del currículo han sido, a lo largo de los últimos veinte af'íos, y por 

factores de diverso orden, débiles o precarias, y 2), que tal precariedad ha afectado la calidad 

y relevancia del currículo. La precariedad aludida propongo que debe ser analizada en 

términos sistémicos, vale decir, desde la perspectiva del conjunto de relaciones involucradas 

4saber en un sentido amplio, que incluye conocimiento, valores, habilidades y disposiciones. 

5Véase M. Eraut, "Approaches to currículum design", en N. Entwistle, editor, Handbook of 

Educational Ideas and Practices (Londres: Routledge, 1990). 

6Las bases teóricas de esta conceptualización del currículo provienen de la obra de B. 

Bernstein, Cfr. Class. Codes and Control, Vol. 111 (Londres: RKP, 1977). 
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en la reproducción cultural de un orden a través de la institución escolar, lo cual pone el 

proble.ma del currículo no como un problema exclusivo del sistema educaci~nal, sino en la red 

efectiva de relaciones que lo configuran: es decir, en la red de relaciones referidas al manejo 

del conocimiento y los valores que se establecen entre la sociedad y el sistema educacional. 

Desde este punto de vista, la pobreza o riqueza de las comunicaciones (conectividad) entre 

sociedad y sistema escolar, respecto de la definición y organización de lo que vale la pena que 

éste transmita, constituye el criterio evaluativo conductor del análisis. 

El punto de partida de un abordaje como el bosquejado es la conceptualización de las 

instituciones, y más precisamente, los campos institucionales, que constituyen el sistema de 

relaciones aludido entre sociedad y sistema escolar, porque es a partir de la identificación de 

los componentes de esas relaciones, así como de la apreciación de su evolución en el tiempo que 

se puede fundar un juicio sobre su precariedad o fortaleza. 

Campos 

El currículo es resultado de relaciones al interior y entre campos complejos de 

fuerzas, que se establecen entre agentes o instituciones en lucha por una forma específica de 

poder cultural: el poder de definición de los parámetros mayores de la transmisión cultural de 

la escuela. Intrínseco al concepto de campo es la noción de un espacio de posiciones 

estructurado en términos de una disputa específica y generativa de competencias e rntereses 

específicos. Un campo funciona simultáneamente como instancia de inculcación y mercado 

donde diferentes competencias reciben su precio. Es propio a la naturaleza del funcionamiento 

de los campos su autorreferencia, vale decir, su relativa clausura operacional respecto de su 

"afuera". El análisis de las fuentes del currículo debe poder identificar cuáles son los campos 

en juego y el grado de autorreferencia que los caracteriza, porque son estas relaciones ínter e 

intracampos las que especifican la relación genérica, y por demás conocida, entre cultura y 

contenidos culturales seleccionados para su tr.ansmisión escolar.? 

7 Cfr. P. Bourdieu, La Distinction (París: Editions de Minuit, 1979). P. Bourdieu, Ouestions 

de Sociologie (París: Editions de Minuit, 1980). Sobre los conceptos de autorreferencia y clausura 

operacional, véase N. Luhman, The Differentiation of Society (New York: Columbia University Press, 

1982); H. Maturana Y F. Varela, El árbol del conocimiento (Santiago: Editorial Universitaria, 1984). 
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Las fuentes sociales e institucionales del saber que oficialmente se intenta comunicar 

en la escuela son conceptualizadas aquí en términos de los siguientes campos y contextos de 

generación. 

i ) Las relaciones dentro y entre un campo de producción de conocimiento (los contextos 

de la creación científica, artística e intelectual} y un campo de re-contextualización de 

conocimiento (las agencias y funcionarios oficiales que definen los planes y programas de 

estudio, los productores de textos y guías para los profesores, los académicos formadores de 

profesores, los expertos en currículos, los profesores).B 

i i } Las relaciones que estos campos establecen con su "afuera" o contexto productivo, 

político y cultural. 

i i i } Por último, los campos referidos, de producción como de recontextualización, tienen 

una cara nacional y una internacional de singular importancia en el modelamiento del 

currículo.9 

El análisis de las fuentes del currículo, en términos de relaciones de campo, permite 

ubicar sus relaciones de producción en el circuito real de agencias, prácticas y actores que 

intervienen en su definición. Circuito que, como se ha sugerido, va mucho más lejos que los 

límites del sistema educacional. Más aún, al interior de cada uno de los componentes del 

circuito que va desde la producción de saber a su comunicación escolar, el concepto de campo 

permite "abrir" la visión de los procesos en cuestión, restableciendo el conflicto y el 

movimiento donde a menudo no se ven más que las normas que dicta una burocracia estatal 

"desde arr.iba hacia abajo". 

BRecontextua/ización alude a la operación de selección de un discurso o cuerpo de saber 

desde su contexto de producción a un nuevo contexto, en este caso el de su reproducción escolar. El 

sistema educativo, en especial su nivel escolar, es un campo recontextualizad~r de saber, que 

continuamente selecciona de la cultura y reorganiza lo seleccionado en un nuevo contexto. 

9La conceptualización de los fundamentos sociales del currlculo en términos de relaciones 

de campo, y del rol central de los procesos de recontextua/ización, se encuentra en B. Bernstein, 

"The Social Construction of Pedagogic Discourse", en B. Bernstein, ~ditor, The Structuring of 

Pedagogic Discourse. C/ass, Codes and Control. Vol. IV (Londres: Routledge, 1990). 
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2. Sociedad, política y currículo en los 80: 

raíces de una precariedad 

El punto aquí es identificar tos fundamentos de la precariedad que afecta a nuestro 

sistema educativo, y más allá, a la sociedad, en términos de sus capacidades institucionales de 

definición y formulación de un currículo adecuado en relación a tos desafíos de la 

competitividad auténtica en la producción, la equidad e integración social respecto de los 

grupos que noy subproducen, subconsumen y subparticipan, y una democracia estable en lo 

político. Tales fundamentos se ubican a nivel sociopolítico, a nivel del sistema educativo y, 

por último, también a nivel de las escuelas y los profesores. 

2. 1 Contexto sociopolítico y producción de currículo 

Cualquier sociedad en conflicto agudo sobre sus principios culturales dominantes, 

carente de consensos mínimos sobre sus orientaciones y valores, está en una débil posición 

·para discutir sobre, y definir en forma rica y legitima, la transmisión cultural a ser 

realizada por sü sistert:~a de educación pública. Y ello por dos órdenes de. factores: en primer 

término, porque el currículo que se genera es percibido como representando sólo a una parte . 
de la sociedad y, por tanto, como carente de legitimidad; en segundo lugar, porque la 

parcialidad aludi~a afecta necesariamente la riqueza cultural de lo que la escue.la transmitirá. 

Esta situación es la que ha imperado en nuestro país por cerca de dos décadas. La ideologización 

previa al quiebre · institucional del 73 primero, y los principios de exclusión sociopolítica e 

ideológica propios del período autoritario luego, significaron bases sociopolítlcas débiles para 

la generación de un currículo escotar a la vez legitimado y rico en términos culturales. 

Lo enunciado se expresa, a lo largo del período de gobierno de las Fuerzas Armadas, en 

el divorcio de {os grupos elaboradores de las políticas educativas con respecto a lo que puede 

sefíalarse como la corriente central del campo educacional, tanto en su nivel escolar como 

universitario. Lo cual, de hecho, se tradujo en que las políticas tuvieran como foco las 

dimensiones institucionales y organizativas de la educación, mucho más que su transmisión 

·cultural. En este plano, como·veremos luego, las medidas de la década de los 80 son de 

envergadura menor y ·con las deficiencias lógicas de una base socioinstitucional restringida. El 

divorcio mencionado tuvo fases de distinto grado de intensidad, por cierto, y de hecho tendió a . . 
decrecer a lo largo de la década pasada, pero parece poco discutible la imagen gruesa de un 

período prolongado de disefío de políticas, en las que en su formulación no participan de modo 

efectivo ni el campo de producción de conocimientos (el mundo de la investigación, tanto de la 

universidad como fuera de ella} ni el que referimos anteriormente como de re-
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contextualización de conocimiento (el circuito de agencias formado, fundamentalmente por el 

Ministerio de Educación, los centros de formación de profesores, los productores de textos, 

etc.). Puede contraargumentarse que de hecho en la formulación de los planes y programas de 

estudio de comienzos de los 80 participaron las agencias aludidas -en especial respecto de los 

de Ensenanza Media-, pero ello fue formal más que real. (Más adelante se vuelve sobre esto.) 

Desde un punto de vista sistémico, o societal, el período aludido se caracteriza 

entonces por la realidad del conflicto y la exclusión, los cuales implicaron una base 

socio institucional restringida en el nudo de agencias y agentes· decisivos sobre las operaciones 

de selección y reorganización cultural que están tras cualquier diseno curricular para la 

escuela. 

Pero los efectos de üna ausencia de consensos de base van más allá de los arriba 

enunciados. De hecho, la mirada y la voz de los actores relevantes estuvieron mucho más 

concentradas en el problema del control de la transmisión escolar que en sus contenidos. Ello 

se revela con claridad en el modo en que se articuló la discusión de los primeros resultados de 

la Prueba de Evaluación de Rendimiento (PEA), (entre 1982 y 1984), la cual, para el 

gobierno de la época en especial, pero también para la oposición, se centró mucho más en las 

diferencias de puntajes obtenidos por los cursos de las escuelas privadas subvencionadas, en 

comparación con Jos puntajes del sistema municipal, que en los bajos rendimientos del 

sistema como un todo. 

Pero en general, este énfasis en el control de la educación, más que en la naturaleza 

de sus procesos y resultados, propio a un período de conflicto sociopolítico agudo, es patente 

en el discurso opositor al gobierno de las Fuerzas Armadas a fines de la década recién pasada. 

En las propuestas sobre educación de los partidos políticos, los gremios y el campo 

intelectual, no hay referencias al saber que el sistema escolar procesa, es decir, a la calidad de 

los recursos simbólicos que organiza para su transmisión. Sí hay, por cierto, un discurso 

crítico de los valores del autoritarismo, que el sistema educacional habría estado 

transmitiendo en la última década y media, pero no del saber instrumental que éste estaría 

transmitiendo.1 O Se trata de una forma de construir los problemas de la educación propia de 

1 Duna sistematización de las propuestas de la oposición al régimen de las Fuerzas Armadas 

sobre educación en el año 1987-1988, en C; Cox, "La oferta de políticas en el área educación: 

actores y propuestas", en M. A. Garretón (Ed.), Propuestas políticas y demandas socia/as, Vol. 1, 

(Santiago: FLACSO, 1989). 
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un período de conflicto, donde las preguntas por contenidos y su calidad quedan relegadas tras 

los temas del control de las instituciones. 

Lo senalado es sinónimo de ausencia en el debate público, y en la arena política, a lo 

largo de las últimas dos décadas, de preguntas sobre el "adentro" de la educación Y su 

relevancia. Y esto constituye el terreno más genérico y a la base de la precariedad de las 

fuentes del currículo. La sociedad mirando en otras direcciones significa que las necesidades 

objetivas de adaptación y cambio curricular no se transforman en presiones portadas por 

actores específicos; significa ausencia de tensión creativa y de controles sobre lo que las 

instituciones especializadas producen o dejan de producir. 

Hay, por último, una dimensión adicional importante de precariedad en las fuentes 

del currículo, que es fruto directo y exclusivo del contexto sociopolítico autoritario: el 

aislamiento de las instituciones educativas oficiales, por una década, al menos, con respecto a 

los sistemas académicos de los principales países der Norte. Su implicancia directa fue la 

ausencia de comunicaciones e inclusión reales de las instituciones educativas del Estado en las 

redes del caso, lo cual ha tenido, a mi juicio, un impacto decisivo sobre el hecho de que hoy el 

debate sobre la educación escolar, y en especial del currículo, tanto en el Mineduc como en las 

principales universidades, sea básicamente en términos de categorías de la ·d~cada de 1960.11 

2. 2 Sistema educativo y producción de currículo 

Si del contexto socioinstitucionaJ· mayor se baja al del sistema educacional, de 

inmediato se revelan dos carencias importantes respecto de sus instancias y mecanismos de 

producción de currículos. En primer lugar, no existe en el sistema una instancia institucional 

cuya función sea responder en forma transdisciplinaria la pregunta por qué saber, para qué 

sociedad. Las distintas instancias relevantes del Ministerio de Educación tienen todas ellas una 

fuerte base disciplinaria, es decir, piensan el currículo a partir de las divisiones 

tradicionales entre los ramos escolares, lo cual equivale a situarse · desde la partida dentro de 

un marco que debiera ser el primer objeto de examen. En segundo lugar, las conexiones que, 

11 Puede señalarse que hay tendencias de signo contrario en el surgimiento y desarrollo en 

el mismo periodo de un sistema de centros académicos independientes, estrechamente conectados a 

redes internacionales. Pero tales centros no tuvieron conexión alguna con el sistema educacional 

oficial, Y ello significa el Mineduc y las principales universidades, hasta el último tercio de la década 

del 80. 
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respecto · del diseno del currículo escolar, existen entre el campo de la producción de 

conocimientos (el mundo de la investigación disciplinaria en las universidades e instituciones 

académicas equivalentes) y el sistema escolar son mínimas, ad hoc, e inefectivas. Con lo cual, 

en especial el currículo de la Educación Media, pero también el de la . Educación Básica, 

pierden una de sus fuentes importantes de evaluación crítica y de renovación. 

La superación de los rasgos senalados, me parece, es uno de los puntos importantes de 

la nueva agenda. (Volveremos sobre esto.) 

2.3 Escuelas y currículo 

La larga cadena de mediaciones institucionales que interviene en la definición de lo 

que la escuela transmite, se juega finalmente en decisiones de profesores enfrentados a un 

grupo de ninos que. no son un "promedio" ni un "tipo", sino que provienen de un medio con 

características y necesidades culturales particulares, y que tienen su experiencia escolar en 

una escuela también con determinados recursos y posibilidades específicas. La calidad de los 

aprendizajes del caso, en términos de su extensión, profundidad y relevancia, dependerán de 

modo crítico de la forma en que el programa oficial es realizado por la escuela y los 

profesores. Y ello, de manera importante, tiene que ver con decisiones curriculares que no 

son "estratégicas" -porque las grandes decisiones han sido ya tomadas por el programa 

oficial-, pero sí "tácticas": es decir, aquellas que traducen o recontextualizan los objetivos 

del programa a las necesidades de aprendizaje de nif\os con características culturales 

determinadas. 

Desde esta perspectiva, nuestro sistema tiene las deficiencias propias de uno 

históricamente de alta centralización, donde las decisiones sobre el currículo, hasta en sus 

detalles, dependieron siempre del Ministerio de Educación, y donde no se esperaba que !os 

profesores tomaran decisiones al respecto. Las políticas de los 80 se propusieron alterar 

esto, pero todo parece indicar que para ello se necesita más que flexibilizar los currículos por 

decreto. Los profesores siguen dependiendo en forma casi completa de las indicaciones del 

programa oficial, y es excepcional la escuela que exhiba prácticas de diseno curricular, es 

decir, de estudio, evaluación y reformulación de las posibilidades mejores de aplicación de los 

programas oficiales en su contexto local. Ello tiene que ver con el centralismo referido del 

sistema, que pervive en el hábito de su profesorado, más allá de las reformas institucionales 

que le dieron fin, al menos legal y administrativamente. Un dato importante a tener presente a 

este respecto es que en la formación de los profesores, hasta mediados de la década de los 70, 

en los planes de estudio tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad de Concepción 
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no existía la asignatura "curriculum".12 Las definiciones sobre el qué de la transmisión 

cultural de la escuela no constituían parte del entrenamiento profesional de los profesores; 

porque esa definición, desde los inicios del sistema escolar público en el siglo XIX, fue 

monopolio del aparato ministerial central. 

Por sus orígenes y desarrollo centralista de más de un siglo, nuestra educación no 

exhibe rasgos de construcción curricular "desde abajo". La década de los 80, con su empuje 

descentralizador, fue efectiva en la esfera de la administración y gestión del sistema, no así en 

las dimensiones que dicen relación con el proceso educativo.13 

2.4 Resumen 

Tanto desde la sociedad y los conflictos que la dividieron durante Jos anos 70 y 80 

como del sistema educativo y sus instituciones generadoras de currículo, así como, 

finalmente, a partir de las escuelas y sus profesores, surge un balance de limitaciones de 

distintos orígenes y niveles de profundidad respecto de la construcción del currículo escolar. 

El modo en que nuestro sistema educacional selecciona el saber a ser comunicado en las 

escuelas, se ha caracterizado en los últimos 20 anos por la restricción sociocultural de sus 

supuestos de base y la no atención a los contenidos de la educación como problema de nivel 

societal, el cierre y autorreferencia del aparato ministerial educativo sobre sí mismo, y la 

ausencia de una tradición de adaptación y creación curricular en las escuelas. 

Estos rasgos, a mi juicio definitorios de las condiciones y relaciones sociales de 

producción del currículo, se manifiestan en el currículo actual del sistema escolar. 

12La asignatura "Currículum" aparece por primera vez en la formación de profesores de la 

Universidad Católica, en 1968; en la Universidad de Chile en 1975; en la Universidad de Concepción 

en 1977. C. Cox Y J. Gysling, La formación de profesores en Chile, 1842-1987, ClDE (Santiago: 
. 1990), p. 288. 

13Véase V. Espfnola, Evaluación del sistema de mercado como estrategia para mejorar la 

calidad de la educación básica subvencionada, ClDE, Documento de Trabajo N!! 5, Santiago, 1990. Este 

trabajo fue publicado en forma resumida en Puntos de Referencia, 53 (mayo 1990), editado por el 

Centro de Estudios Públicos. 
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3. Medidas curriculares del Gobierno de las Fuerzas Armadas 

3.1 Medidas de distinto signo 

Entre los afíos 1973 y 1989 hubo 13 decretos del Ministerio de Educación 

modificatorios de los planes y programas de estudio.14 Sin embargo, sólo dos momentos de 

intervención son de consecuencias importantes sobre el sistema: en 1974, con el Ministerio 

de Educación bajo el control de la Armada, y en 1980-1981, bajo el Ministro Alfredo Prieto, 

en que se decretan los planes y programas de estudio de la educación básica y media vigentes 

hasta hoy. Las medidas del 74 son de ideologización del currículo; las del 80-81 se inscriben 

en un contexto de políticas descentralizadoras y apuntan a su f/exibilización. 

3. 2 Principios de construcción curricular 

Las medidas de 1974 corresponden a un contexto político ordenado por concepciones 

de seguridad y medidas de purga. Ellas no afectan a la estructura de los planes y programas 

existentes a la fecha -los mismos aprobados por la reforma educacional Frei-, pero sí a 

algunos contenidÓs. En especial de los programas de Historia y Geografía y Ciencias Sociales de 

la Ensefíanza Media. La dirección de los cambios es de exclusión de ciertos tópicos y la 

introducción de nuevos, acordes con la visión militar y de sectores católicos tradicionalistas 

de derecha, que articulan un nuevo concepto de nación, en que "lo social", pilar de la visión 

anterior, es hecho invisible. Se eliminan temas referidos a América Latina, integración 

social, la sociedad pluralista, el subdesarrollo y la dependencia externa; se celebra a Espafía 

como referencia relevante, \Jna historia patria resultante de héroes y personalidades; una 

visión de la economía desconectada de la historia, etc.15 

14En el mismo período se cuentan 13 ministros de Educación. A pesar de lo que sugieren las 

cifras, la relación Ministro-modificaciones en planes y programas no es biunívoca. 

15Véase P. Berchenko, "Les programmes de Sciencies Sociales et Historiques au Chili", 

mimeo, Université de Perpignan, 1981 . Más en general, sobre las orientaciones valóricas del 

currículo bajo el autoritarismo, J. J. Brunner, "Cultura autoritaria y Cultura Escolar", en J. J . 

Brunner y C. Catalán, editores, Cinco estudios sobre cultura y sociedad (Santiago: FLACSO, ' 1985). 



1 4 

El currículo actualmente vigente fue fijado en mayo de 1980 (para la Educación 

Básica) y diciembre de 1981 (para la Educación Media).16 Los planes y programas de estudio 

establecidos entonces corresponden, como se senaló, a concepciones de descentralización del 

sistema educacional. La dirección fundamental de las innovaciones tiene más que ver con el 

intento de traspasar decisiones curriculares y pedagógicas, del aparato central del Ministerio 

a las escuelas y profesores, que con los contenidos de los programas. 

Los nuevos programas son más breves y generales. A diferencia de la estructura de 

los planes y programas de la reforma del 67, disenada a partir de contenidos específicos y 

objetivos conductuales detallados para cada unidad de aprendizaje de cada disciplina (y vigente 

pese a los cambios del ano 74), el currículo del 81 está construido a base de objetivos de 

"mediana especificidad", explicita menos contenidos y elimina dos categorías que tenían los 

programas de la reforma: "actividades" y "sugerencias metodológicas". 

El nuevo currículo fue contruido sobre el supuesto de que el aparato central del 

sistema educativo no debía especificar hasta su último detalle las características de cada 

actividad, y que en un sistema descentralizado, atento a la variedad de sus alumnos y de los 

contextos culturales de las escuelas, sólo los profesores son los que pueden decidir 

atinadamente sobre la realización puntual de actividades en pos de ciertos objetivos de 

aprendizaje. 

El criterio fundante del diseno del nuevo currículo es la flexibilidad. Los planes de 

estudio fueron abiertos a decisiones de los directores de establecimientos en EB, los que 

fueron autorizados a distribuir el tiempo de trabajo semanal entre los distintos ramos de 

acuerdo a la dotación de recursos de la escuela. (Flexibilidad en este caso significa la 

posibilidad de dejar de impartir un ramo determinado y reasignar horas.) En EM se distingue 

entre "plan común y plan electivo" en los dos últimos anos, lo cual supone una flexibilización 

en dos direcciones: por una parte, cada establecimiento, de acuerdo a sus posibilidades, 

ubicación regional o demandas de la comunidad, determina qué ramos ofrecer dentro del "plan 

electivo"; por otra, dentro de tal plan, los alumnos tienen márgenes de libertad para elegir 

qué ramos tomar. La flexibilidad referida al "plan electivo" sufrió modificaciones 

importantes, sin embargo, limitándola en los anos siguientes (1984, 1988 y 1989). 

16oecreto 4.002, del 20 de mayo de 1980, para la EB (en Revista de Educación N!! 79, 

mayo 1980); decreto 300, del 30 de diciembre de 1981, para la EM (en Revista de Educación N!! 94, 

2íl edicil\n, julio 1985)". 
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Junto a la flexibilidad hay una simplificación, que deriva de la eliminación de 

especificaciones detalladas para cada unidad de los programas, y que también incide sobre la 

mayor flexibilidad buscada. Al disminuir significativamente el nivel de especificación de los 

programas, el peso del enmarcamiento central de la transmisión disminuye, y el rango de 

discreción de los profesores aumenta. 

Por último, si se examinan los programas en forma comparada -los de los anos 60 

con los de los 80-, hay un visible intento en los segundos por hacerlos más instrumentales a 

una cierta visión de la vida cotidiana de sus egresados. Por ejemplo, en una unidad del 

programa de Castellano de primer Ano Medio de 1970 se lee: "poemas, autobiogratra, diario de 

vida, cartas, reflexiones, pensamientos". En una unidad comparable del Programa de 1981 se 

lee: "carta, telegrama, currículum vitae, acta, solicitud, certificado, recibo, invitación, 

saludo, condolencia". En el primero las referencias son la disciplina "literaria" y la 

expresividad personal; en el segundo, el mundo "práctico" y el uso del lenguaje en ciertas 

comunicaciones estándares. En los programas de Ensenanza Media de Ciencias Naturales de 

1981 se introduce en el estudio de los aparatos (digestivo, respiratorio, etc.) unidades sobre 

las enfermedades respectiv~s·, que no se encuentran en los programas de 1974 ni en los del 

período de la reforma. 

3.3 Sesgos y contramarchas dentro de una misma matriz de base 

Antes de plantear una apreciación crítica sobre el currículo vigente, es relevante 

senalar que los programas de los 80 no innovan respecto de los principios teóricos a la base de 

los que les anteceden, es decir, la matriz que deriva del planteamiento curricular según 

objetivos conductuales planteada a mediado de los anos so por el educador de Chicago Benjamín 

Bloom.17 La forma es básicamente la misma inaugurada en la reforma de los anos 60. Por 

1 7 Los principios establecidos por la Reforma de los años 60 provienen de la obra del 

psicologo y educador de Chicago Benjamin Bloom. Los principios bloomianos de construcción de 

currrculo distinguen contenidos de conductas; definen a éstas como el norte del proceso educativo y 

definen también una jerarqufa de ellas en cuya base se ubica la capacidad de recordar datos 

especfficos y generales y, en su cima, la evaluación, estando la comprensión, la aplicación, el 

análisis y la sfntesis entre los dos polos de la jerarqura. 

Véase B. Bloom (Editor), Taxonomy of educational objectives (Cognitive Domain), (New 

York: Mc.Kay Co., 1956); B. Bloom, J. T. Hastings, G. F. Madaus, Handbook on Formative and 

Summativs Evaluation of Student Lsarnin~ Graw Hill, 1971 ). 
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debajo de los cambios hay una continuidad curricular que tiene hoy casi 25 anos. También es 

relevante senalar que hoy por hoy no parece haber una alternativa plausible a cr:iterios de 

flexibilidad en los programas oficiales. Es claro que éstos no deben ser nunca un grillete y sí, 

en cambio, una plataforma para las prácticas de las escuelas. ¿Cuál es entonces la apreciación 

que cabe sobre el currículo que tenemos y sobre el modo en que fue construido? 

Tres me parecen las críticas fundamentales. La primera tiene que ver con la 

restricción de las fuentes y procesos de generación del currículo; la segunda se refiere a sus 

déficit respecto de equidad; y la tercera con sus carencias, a más de un nivel, con respecto de 

contenidos. 

Generación de base estrecha 

Lo argumentado en la sección 2.1 respecto de los efectos restrictivos del -contexto 

político del autoritarismo sobre las bases institucionales de generación del currículo se aplica 

aquí en relación a los planes y programas de estudio de 1980 (E~) y 1981 (EM). 

En el proceso de forr:nulación de los planes y programas de estudio hoy vigentes para 

la Ensenanza Media, el Ministerio de Educación (~ través del Centro de Perfeccionamiento e 

Investigaciones Pedagógicas) de hecho consultó a. educadores y expertos de universidades y del 

mismo sistema escolar, pero a través de procedimientos formales que no tuvieron impacto 

alguno sobre lo que finalmente fue decretado. Así, el núcleo de tal proceso fueron unas sesiones 

de discusión, en las que participaron varios centenares de profesores de aula y docentes de las 

Facultades de Educación de la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de 

Santiago, y las entonces Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas de Santiago (hoy 

Universidad Metropolitana) y de Valparaíso (hoy Universidad de Playa Ancha), reálizadas en 

el Centro de Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de 

Educación entre el 22 y el 24 de septiembre de 1980. Asimismo, consi.Jitó, con un 

cuestionario enviado por correo, entre instituciones de educación superior de las regiones. 

Nada sustantivo vino de vuelta, según han testimoniado fuentes del CPEIP requeridas. 

Bloom dirigió las tesis doctorales de tres policy makers chilenos: Mario Leyton-·del Gobierno 

de Eduardo Frei, y Eduardo Cabezón y Enrique Froemel, autoridades educativas a mediados de los 70, 

Y entonces oficiales de la Armada. Pese a su extraordinaria influencia en los últimos 25 años del 

pensamiento edu9acional chileno, el estudio de cómo la vasta obra de Bloom ha sido utilizada y re

contextualizada en Chile está aún por hacerse. 
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Respecto de los planes y programas del nivel básico, éstos no fueron hechos en el 

Ministerio de Educación, sino por profesores de colegios privados cercanos a las autoridades 

educativas de la época, sin que hasta hoy se sepan mayores detalles sobre su proceso de 

discusión y elaboración. 

En un caso, consultas formales; en el otro, un proceso no-público. El punto, sin 

embargo, no es un problema de principios sobre participación y representación social o 

experta en la producción del currículo, sino algo completamente práctico: cuanto más 

restringida la base de generación del currículo, menores las oportunidades de que su diseno 

sea contemporáneo y responda a las múltiples necesidades que la sociedad le plantea a la 

escuela. Y desde este punto de vista, la crítica al currículo disenado en los 80 es que su base de 

generación fue restringida. 

Equidad 

En segundo término, al establecerse la flexibilidad comentada no hubo preocupación 

por la calidad de la educación que recibirían los grupos más pobres. De hecho, en las escuelas 

que los atienden, "flexibilidad" ha sido sinónimo de reducción curri_cular: menos horas en los 

planes de estudio y menos contenidos. 

Contra todo lo que indican las evidencias de la investigación sobre lo decisivo del 

factor tiempo en los aprendizajes, y en especial de la necesidad de mayores tiempos para los 

grupos culturalmente más precarios en relación a la escuela, las normas de. los anos 80 

permitieron dism·inuciones importantes de tiempo en las escuelas básicas. Así, el decreto de 

1980 que define el plan de estudios de la EB (decreto 4.002}, permitió a las escuelas que 

funcionan en doble jornada elegir entre una jornada lectiva semanal de 30 horas y una de 25 

horas. En la misma dirección de permitir disminuciones en Jos tiempos, una regulación de 

1984 (Decreto Exento N2 6) acortó la hora pedagógica del primer ciclo de la EB (primeros 

cuatro anos) de 45 a 40 minutos. 

El cuadro siguiente, que compara el promedio de horas oficiales de ensel'\anza al afío 

en 11 O países de distinto producto per cápita con el de Chile, es suficientemente elocuente: 

nuestro sistema público tiene menos horas de clases anuales que el promedio de los países de 

más bajo producto per cápita. 
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CUADRON2 1 

Promedio de horas oficiales de ensenanza al ano en 

11 o países, según el producto per cápita y su comparación con Chile 

Países de PNB Número de horas 

per cápita ensenanza anuales 

Bajo 870 

Mediano bajo 862 

Mediano alto 896 

Alto 914 

Chile 833 

Fuente: M. E. Lockheed y A. Verspoor, El mejoramiento de la educación primaria en los 

pafses en desarrollo: examen de las opciones de polftica. Proyecto de documento del Banco Mundial a 

la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. Bangkok, 5-9 marzo, 1990. Washington D. 

c., p. 46. 

La flexibilización ha significado también menos contenidos, sobre la base de criterios 

de "realismo" acerca de las posibilidades de aprendizaje de los grupos más pobres.18 

Lo senalado respecto de tiempos y contenidos atenta directamente contra principios de 

igualdad de oportunidades profesados por las políticas a nivel del discurso, pero no en las 

medidas prácticas. 

No parece plausible que tras las reducciones referidas haya un diset1o anticalidad de 

la educación de los grupos culturalmente más necesitados. La crítica es sobre errores gruesos 

de criterio (los esfuerzos de política en todas partes van en la dirección de aumentar los 

tiempos de trabajo escolar, no disminuirlos) y de una omisión sistemática: la de medidas o 

18La reducción de contenidos se da tanto en escuelas pobres urbanas como rurales. Sobre 

estas últimas, la evidencia recogida por un estudio sobre escuelas rurales de todo el pafs es 

concluyente. Véase M. Gajardo, A. Maria de Andraca, Trabajo infantil y escuela. Las zonas rurales 

(Santiago: FLACSO, 1988). Evidencias sobre reducción curricular en escuelas pobres urbanas en V. 

Espínola, op. cit. 
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líneas de acción que, junto con flexibilizar las normas sobre el currículo, pusiesen en su 

centro la calidad de las experiencias de aprendizaje facilitadas a los grupos culturalmente más 

pobres. Como se sabe, a estas alturas tal calidad, en tF~Ies contextos, no surge sólo del tener 

opciones entre las cuales elegir. "Opciones", en este caso, no significó más que la autorización 

oficial de prácticas de reducción curricular, que en el pasado seguro existían, pero en un 

marco que las definía como falla y no como valor del sistema. 

Contenidos 

La crítica fundamental es que ellos no fueron diseñados a partir de un diagnóstico o 

consideración . explícita del saber necesario a inculcar por nuestro sistema escolar vis a vis 

requisitos de crecimiento económico, social y de las personas, ni de una evaluación 

sistemática de la operación del currículo existente. Fueron, en cambio, generados a partir del 

presupuesto de que la descentralización del currículo, es decir, la desregulación estatal del 

mismo, necesariamente impactaría sobre la calidad de las experiencias educativas facilitadas 

por las escuelas, al verse éstas con la libertad como para adaptar, crear e innovar, al interior 

de un marco nuevo que ofrecía opciones donde antes no las había. El punto de partida y de 

llegada de Jos programas de comienzos de los 80 es entonces la flexibilización de sus 

relaciones de control, y no una propuesta sobre /os saberes, a ~omunicar por una escuela 

contemporánea con los desafíos de su sociedad. En esto, de hecho, los planes de los 80 no 

innovan mayormente. 

Lo que se hizo, entonces, no fue proponer una readecÚación, mayor o menor, de los 

conocimientos a transmitir, sino relajar los controles centrales sobre las definiciones de cada 

unidad del currículo. Así, el sesgo de los cambios de los 80 es su foco en las relaciones de 

control del currículo, y no en los contenidos del mismo, los cuales quedan efectivamente más 

abiertos a la intervención de los profesores y los directores de establecimientos. En los 

sectores más pobres, la evidencia disponible señala que los cambios fueron en la dirección de 

una reducción de la entrega cultural de la escuela. Más allá de esto, sobre todo respecto de la 

dimensión instruccional, hay en general continuidad. (Otra cosa s.ucede con las dimensiones 

valóricas, aunque, de hecho, el ideologismo abierto de los programas del año 74 fue 

claramente morigerado en los 80.} 

La flexibilización curricular, que es un cambio positivo en sí en un sistema 

educacional del nivel de desarrollo del nuestro, no da cuenta de la pregunta que a mi juicio es 

permanente, pero que es especialmente importante si no se han hecho modificaciones del 

currículo, adaptativas a la marcha de la sociedad y de la cultura, por una década y media 

-como era la situación en 1981- o por más de dos décadas, como es la situación actual. 
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Lo anterior puede parecer de interés más académico que real, planteado en abstracto. 

Pero la ausencia de la pregunta y de la preocupación set\aladas se hace transparente en sus 

implicancias reales sobre el tipo de educación que imparte nuestro sistema escolar financiado 

públicamente, si se examinan los problemas de la Educación Media en general y de la 

ensenanza de las ciencias en particular. Ninguna de ambas situaciones, adelantémonos, se 

resuelve apelando sólo a la flexibilización del control sobre el currículo como camino. 

E. M. y necesidades no respondidas de adaptación curricular 

En la década que media entre 1965 y 1975 el sistema de Educación Media 

experimenta una transformación esencial: deja de ser una modalidad selectiva, de elite -que 

atendía en 1955 a un 10.9 por ciento del grupo de edad; y en 1965 a un 17.5 por ciento del 

mismo- y pasa a ser un sistema de masas.19 Hoy incluye a poco más de las tres cuartas 

partes de la población relevante, y todo permite suponer que la curva de su crecimiento 

seguirá el curso ascendente que ha tenido en las últimas dos décadas, independiente de 

recesiones económicas y dramas políticos. 

Con aproximadamente dos décadas de diferencia con Jos países europeos, que en su 

mayoría se propusieron la universalización de la ense~anza secundaria después del fin de la 

segunda guerra, y cuatro décadas después que la educación norteamericana, nuestro sistema 

efectuó la transición de una educación secundaria de elite a una de masas. En los sistemas del 

Norte esta transformación implicó esfuerzos mayores de reforma de los mensajes de la 

escuela. La sociedad ni el sistema educacional conciben que la mayoría de sus alumnos prosiga 

estudios superiores y la escuela deba transformar su currículo y su pedagogía de acuerdo a 

esto. Prepara a sus alumnos "para la vida", y no para la universidad. En Norteamérica, 

durante los anos 20, Dewey y su énfasis en la motivación de los alumnos, así como la 

modalidad de trabajo escolar organizada en torno a "proyectos" que conectan intereses de los 

alumnos y sus mundos, con la transmisión cultural que intenta el colegio secundario, son 

respuestas surgidas en la época al problema de adaptar la cultura de la ensenanza secundaria, 

articulada sobre los principios del momento anterior, a alumnos que son "primera 

.1 9Véase L. Cariola, C. Cox, "La educación de los jóvenes: crisis de la relevancia y calidad 

de la Enseñanza Media", en Generación (Compiladores), Los jóvenes en Chile hoy, Santiago, 1990, de 

donde he sacado el análisis de esta sección. 
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generación" en el nivel secundario y que tienen su mirada puesta en el trabajo.20 Esfuerzos 

similares tienen Jugar durante Jos 60 en Inglaterra y Francia.21 

A diferencia de los sistemas que han precedido al nuestro en la transformación 

aludida, y que adecuaron sus currfculos y organización de acuerdo a esto, nuestro sistema no 

se ha hecho efectivamente cargo de las implicancias del cambio referido. Por inercia 

histórica, se tiene un sistema institucionalmente organizado y curricularmente orientado 

como preparatorio para proseguir estudios superipres, s¡tuación que es real para menos de la 

mitad de sus egresados (si se considera como Hed_ucación superior" sólo el nivel de las 

universidades e institutos profesionales).22 

Dos palabras sobre los contenidos de las medidas de la reforma educacional Freí, 

durante la cual se decide la expansión radical del ~istema secundario, pueden ayudar a 

visualizar la génesis y carácter de la situación referida. En relación a . la educación 

secundaria, que a partir de entonces pasa a denominarse "educación media", dos·fueron las 

medidas fundamentales del grupo responsable de la reforma. En primer término, la 

aminoración de las diferencias curriculares entre la modalidad académica y la modalidad 

técnica de Educación Media, lo que implicó darle un mayor contenido humanista-científico a 

esta última. En segundo lugar, una medida l$gal extremadamente simple en su 

implementación, y mayor en sus implicancias sobre Ja,s expectativas de alumnos y familias, y 
sobre el carácter y ethos de la educa9ión secundari-a técnica: se hicieron equivalentes las 

licencias de ambas modalidades en términos de acceso a estudios superiores (en la época, 

sinónimos de la universidad), igualando en el derecho Ja.s salidas de dos sistemas diferentes de 

hecho. Una tercera medida, proveniente ahora no del Ministerio de Educación y su Reforma, 

20véase M. Trow, "The second transformation Qf American Secondary Education", en J. 

Karabel y A. H. Halsey, Power and ldeology in Educ.atiO('I (New York: Oxford University Press, 

1977}. 

21 M. Levin, "The dilema of comprehansive school reforms in Western Europa", 

Comparativa Education Review, Vol. 22, N11 3, 1978. 

, . 

22En 1990 egresaron de la EM . 117.364 estudiantes, de los cuales ingresaron a las 

Universidades e Institutos Profesionales, 55.780 (47,5 por ciento), y a los Centros de Formación 

Técnica, 40.309 {34,3 por ciento). El total de egresados de la EM que ingresó en 1990 al nivel 

terciario alcanza a un 81 ,8 por ciento. 

Fuente: División de Educación Superior del Ministerio de Educación. 
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sino del sistema de admisión de las universidades, fue el reemplazo del Bachillerato, un 

examen de contenidos académicamente demandante, por la Prueba de Aptitud Académica, un 

test de aptitudes cuyo formato y concepción lo hacían abierto a todos. Las tres .medidas apuntan 

en una doble dirección, la de la equidad y la movilidad cultural, y refieren a las barreras 

legales y educacionales {representadas por los exámenes y el Bachillerato) que hasta entonces 

frenaban la movilidad y contribuían a la desigualdad. Pero frente a las masas de nuevos y 

diferentes alumnos que iban a llenar el sistema y que objetivamente no iban a proseguir en la 

educación superior, el sistema no modificó sus mensajes en la dirección requerida. La 

reforma de los planes y los programas de los anos 60, que no ha sido alterada en sus 

principios articuladores hasta el presente, miró más hacia la forma que hacia los contenidos 

del currículo. 

La pregunta por la relevancia de la transmisión escolar para nuevos grupos, situados 

estructuralmente en un cuadro del todo distinto que los estudiantes del liceo del pásado, no se 

hizo, o, más específicamente, se hizo, pero en forma incompleta. 

La Reforma de los 60 modificó el currículo d~ todo el sistema escolar. El principio de 

esta modificación fue el de relativizar la importancia de los contenidos como objeto de la 

transmisión, y enfatizar en cambio el logro de "conductas" determinadas. Se argumentó que la 

memorización, el verbalismo y el enciclopedismo, típicos del sistema tradicional, debían dar 

paso a procesos de transmisión-adquisición más ricos y con resultados intelectuales 

superiores, en los que el alumno y su actividad, y no el profesor-transmisor, serían el 

centro. Esto, valioso en sí como principio de modernización de la educación, no rescataba, a mi 

juicio, algo que con la ventaja que dan dos décadas de perspectiva histórica parece 

transparente: el cambio de una educación secundaria de elite a una de masas suponía no tanto 

una batalla contra la traída "memorización, verbalismo y enciclopedismo" -objetivo loable y 

típico a cualquier sistema escolar en sus momentos de "autorreflexión" y reforma- como una 

redefinición integral de los saberes que la experiencia escolar iba a comunicar a unas 

mayorías recién integradas al nivel secundario y que de hecho no iban a proseguir estudios 

superiores.23 La pregunta que la Reforma de hace dos décadas no se hizo, y tampoco los 

responsables de los cambios en los planes y programas de 1980-1981, y que, por tanto, aún 

hoy no confronta en forma sistemática el sistema educativo ni el campo intelectual y político 

en general, es por los contenidos que son relevantes para una educación secundaria que es de 

23sobre la reforma curricular del año 67, véase M. Leyton, Planeamiento educacional de un 

modelo pedagógico, Editorial Universitaria, Santiago, 1969; C. Cox, Políticas educacionales y 

principios culturales. Chile 1965-1985, Documento de Trabajo CIDE, Santiago, 1986. 
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masas y con salidas, para la inmensa mayoría, diferentes al camino de la universidad y de las 

profesiones. Es este camino, sin embargo, la referencia articuladora del currículo 

actualmente vigente de la Enseríanza Media. La pregunta, lejos de ser respondida, no ha sido ni 

siquiera abordada. El principio de flexibilización a la base de la reforma curricular de los 80 

apunta efectivamente en otra dirección; se hace cargo de otro problema. Y hoy, para la 

mayoría de los jóvenes la experiencia de su educación media es la de "pasar el tiempo" 

necesario para obtener una licencia sin la cual las oportunidades de trabajo formal son cada 

vez menores, pero donde el aprendizaje y el crecimiento no son los pilares articuladores de la 

experiencia educativa. 

Ambigüedades respecto del currículo de ciencias en la EM 

Lo ocurrido a lo largo de los anos 80 con los planes de estudio de Física y Química 

agrega una visión más concreta aún respecto de la no confrontación sistemática de las 

interrogantes sobre qué saber, para qué sociedad, por parte del sistema educacional y el 

campo intelectual. 

El tópico de las formas del pensamiento científico como portadoras de una 

racionalidad a la base de la cultura moderna no necesita mayor argumentación, y de hecho es 

poco plausible un currículo de Enset'ianza Media que no tenga en su centro alguna de las 

disciplinas de las ciencias naturales. La ensefianza de las ciencias en el sistema secundario de 

educación es clave desde la perspectiva del desarrollo "científico-tecnológico endógeno" del 

país, es decir, de su capacidad de producir y disponer del conocimíento especializado necesario 

a sus requerimientos productivos y culturales. También lo es desde la perspectiva "ciencia 

para todos",. es decir, de una población "alfabetizada en ciencias", por razones de tipo 

económico {crecimiento de la productividad vía incorporación de ciencia y tecnología}; 

sociopolítico (control democrático de las decisiones de los científicos y técnicos}; y cultural 

{participación y autonomía en una cultura crecientemente científico-técnica}.24 

Frente a un panorama tal, de reconocida importancia como complejidad, ¿qué pueden 

mostrar las políticas curriculares del pasado ieciente de nuestro país? Falta de discusión, 

medidas contradictorias y debilitamiento general de la presencia de "ciencias" en el currículo. 

24Véase, dentro de una literatura creciente, E. Garfield, "Sciencie Literacy. Part 1. What 

is science literacy and why is it important", Current Conteni's, Lite Sciences 31, mayo 1988; J. D. 

Millar, "Scientific literacy: a conceptual and empírica! review", Daedalus, Vol. 112, 2, 1983; K. 

Prewitt, "Scientific illitaracy and democratic theory", Daeda/us, Vol. 112, 2, 1983; G. Fourez 

(comp.) Enseigner les sciences en J'an 2000, Presses Universitaires, Bélgica, 1989. 
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El decreto que dio origen al currículo actual de la EM (D. 300, del 30 de diciembre de 

1981 ), como se dijo, distinguió entre un plan común y un plan electivo de estudios en el 

segundo ciclo (tercero y cuarto af\o) y excluyó del primero a las asignaturas de Física Y 

Química (además del segundo idioma extranjero). De la tríada tradicional de las ciencias 

naturales en el currículo escolar (Biología, Física, Química), en el Plan Común quedó 

entonces sólo Biología. En los 64 cursos que incluyó el Plan Electivo de 1981 como indicativos 

-ya que la flexibilidad permitía a los establecimientos, además de elegir dentro de los 64, 

determinar sus propias asignaturas- figuran dos de Física ("mecánica elemental" e 

"introducción a la electricidad") y "Química". El plan mencionado se aplicó durante 1982 y 

1983. 

Un nuevo decreto, modificatorio del anterior, alteró la situación en 1984 (Decreto 

Exento Nº 3, del 11 de enero de 1984), al disminuir los grados de libertad de 

establecimientos y educandos respecto del Plan Electivo. En efecto, el nuevo decreto no deja 

abierta esta categoría, sino estipula que los establecimientos que imparten Ensef\anza Media 

Humanístico-científica "deberán ofrecer a sus alumnos obligatoriamente un Plan Electivo 

Científico y un Plan Electivo Humanístico. El Plan Electivo Científico incluirá las asignaturas 

de: Física, Química y una tercera asignatura afín determinada por el establecimiento 

considerando los intereses de los alumnos".25 

Por último, un nuevo decreto del Ministerio de Educación, del 21 de agosto de 1'989, 

modificó nuevamente los planés de estudio de la Educación Media, autorizando a los 

establecimiento_s a agregar una hora semanal en la asignatura de Ciencias Naturales. en 1 er y 

2° af'lo, y reponiendo las asignaturas de Física y Química en el Plan Común de 3er y 4° ano. 

Tras cada uno de estos cambios hay criterios plausibles, tanto proobligatoriedad de 

Física y Química como en sentido contrario, que en general aluden al tipo de alumnos y salidas 

de la EM que se tengan como referencia. El punto que trato de destacar, sin embargo, no se 

refiere a la justificación de los distintos decretos, sino a la debilidad institucional que los 

cambios en su conjunto revelan. Un tema central del currículo -la enselíanza de las ciencias 

al final del siglo XX- sobre el cual se tiene una situación donde no hay discusión pública 

25 Artículo 40 del Decreto Exento W2 3, que modifica el Decreto 300, de 1981, en Revista 

de Educación, N2 94, Santiago, julio de 1985. El decreto re-incluyó además el segundo idioma 

extranjero como obligación en los establecimientos de EMHC completa, "cuando a Jos menos 15 

alumnos por curso Y los respectivos padres o apoderados manifiesten interés en este sentido". 
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especializada alguna; no hay ni siquiera articulación pública por la autoridad que justifique 

las decisiones tomadas, y sí, en cambio, una serie de decisiones de sentido contradictorio 

(dentro de un mismo período gubernamental), que luego de poco menos de una década de 

marchas y contramarchas vuelven al punto inicial. 

Contra las tendencias que indica la evidencia internacional comparada, en nuestro 

sistema escolar la enseflanza científica ha perdido importancia. Si se consideran los planes de 

estudio oficiales, desde la prerreforma Frei hasta el presente, surge el cuadro siguiente sobre 

el porcentaje de tiempo asignado a los ramos de Biología, Física y Química. 

CUADRON11 2 

Porcentaje del tiempo del plan de estudios del último afío de la EM, 

asignado a las asignaturas de Biología, Física y Química 

1934-19842 6 

1934 

21 ,4 

1967 

18,8 

(Curso letras) 

33,3 

(Curso científico) 

1974 1981 

25,7 14,3 

1984 

17,6 

El tratamiento de las ciencias en el currículo durante la década pasada revela en 

forma concreta cómo los decisores de la época tenían su atención no en /os saberes 

comunicados por el sistema escolar, sino, más bien, en las relaciones de control del currículo. 
Mas en general lo ocurrido con la ensefíanza de las ciencias es a mi juicio sintomático de las 

carencias socioinstitucionales que respecto de la construcción de currículo caracterizan a 

nuestro sistema escolar hoy. 

26oatos provenientes del proyecto de investigación en curso, "Lenguaje y ciencias en el 

curriculum escolar", que llevan a cabo en el CIDE Jacqueline Gysling y Cristóbal Marfn. 
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4. Hacia nuevas relaciones de 

producción del currículo escolar 

Propondré en lo que sigue, lo que desde la perspectiva de este trabajo constituyen ;:-

caminos de crecimiento y enriquecimiento sustantivo de las relaciones entre sociedad y 

currículo escolar, la base más segura de desarrollo de la calidad y relevancia de éste. 

4. 1 Sociedad, consensos y currículo 

Siguiendo el esquema adoptado en el diagnóstico, a nivel societal, en los 90 ya se tiene 

la primera y más fundamental de las condiciones para contar con un currículo escolar 

simultáneamente de calidad y legítimo: consensos de base sobre los principios articuladores 

fundamentales, en el orden económico, político y sociocultural. Las divisiones de las últimas 

dos décadas han sido dejadas atrás y el "ánimo" fundamental es de búsqueda de consensos y 

acuerdos, de acercamiento, de desideologización. El inicio de la nueva década está marcado en el 

dominio de la educación por la posibilidad, presente a nivel "macro" por primera vez en 

veinte anos, de asumir los desafíos educativos planteados por el desarrollo económico y la 

integración social, efectivamente en términos nacionales. 

Sobre este terreno "macro", del todo favorable, y cambiando el nivel del análisis 

desde la sociedad al sistema educativo y los campos y agencias más directamente relacionados 

con la producción y reproducción del conocimiento, surge la agenda de cambio que se plantea a 

continuación. 

4. 2 Ampliación de las bases de generación del currículo: 

sistema escolar, universitario y sectores estratégicos 

El principio genérico de acción aquí es la ampliación de las bases institucionales y 

comunicativas de selección y organización del saber que el sistema escolar intenta inculcar. O, 

de otro modo, se trata de crear condiciones institucionales que impidan el cierre del sistema 

escolar, con sus tradiciones e inercias, sobre sí mismo; condiciones que posibiliten en forma 

permanente la adaptación de la transmisión escolar a los cambios en su medio exterior; 

condiciones, en fin, que aseguren que lo que la escuela de las mayorías hace "es 

contemporáneo" y está conectado a lo mejor de lo que el país es capaz de ofrecer en términos 

culturales. La generación de tales condiciones pasa, a mi juicio, al menos por las siguientes 
líneas de acción. 
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4.2.1 Conexión sistema escolar y sistema de universidades con investigación 

Desde la perspectiva de la ampliación de las bases de generación del currículo, la 

creatividad política debiera orientarse a la conexión de dos campos de por sr separados: el de la 

producción y el de la reproducción de conocimiento. Deben generarse y sostenerse en el tiempo 

-no sólo en Jos momentos "de reforma"- nuevos espacios institucionales, donde produzcan 

juntos, en función de las tareas de transmisión del sistema escolar de la nación, los que 

trabajan en las fronteras de las diversas disciplinas con los agentes y las agencias que 

intentan comunicar las bases de conocimiento de tales disciplinas a las mayorías. Hoy se puede 

afirmar que las relaciones entre Jos dos campos mencionados son, o inexistentes o débiles y de 

quejas mutuas. La EM lamenta la distorsión que sobre sus últimos anos genera la Prueba de 

Aptitud Académica; la Universidad se queja de la preparación con que llegan a sus aulas los 

egresados del sistema escolar. Si el crecimiento del sistema educativo como un todo es el 

norte, es obvia la necesidad de ir hacia el establecimiento de nuevas relaciones entre Jos 

subsistemas senalados. Más precisamente, se trataría de establecer en este caso un nuevo tipo 

de participación del campo de la producción de conocimiento en general -campos de la 

investigación en ciencias, artes y humanidades- en la definición del saber que el sistema 

escolar debe inculcar. En especial, es necesario involucrar a las comunidades disciplinarias 

de las universidades que tienen investigación, en la tarea de mejorar la educación escolar. Ello 

pasa tanto por el diseno de su currículo como por la formación de profesores. 

Al interior de las instituciones universitarias que reúnen investigación básica y 

formación de profesores debieran establecerse instancias de coordinación entre ambos 

campos, con el mundo de los saberes disciplinarios activando el currículo de las facultades de 

educación. Estas, hoy día, tienden a su autorreferencia, lo cual atenta contra la relevancia de 

la formación que ofrecen.27 

La conexión aludida tiene el riesgo de influir sobre el currículo con el sesgo de una 

per~pectiva centrada sólo en el conocimiento y el desarrollo de las disciplinas. Tai sesgo 

favorece a la proporción de educandos que sigue estudios en el nivel terciario, y, en rigor, a 

una fracción de ellos, pero no a aquellos para quienes la Educación Media es terminal. Es 

necesario entonces establecer, junto a la mencionada, otras conexiones que balanceen el 

cuadro general, al introducir los sesgos propios, o visiones, de otras instancias 

institucionales, como influencias relevantes en el modelamiento del currículo. 

27véase C. Cox, J. Gysling, op. cit. 
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4.2.2 Conexión sistema escolar y sectores estratégicos 

La relevancia del currículo puede mejorarse en forma sustantiva si en la selección de 

sus áreas tem$ticas están representadas en forma sistemática las visiones sobre 

requerimi~ntos de recursos humanos que surgen de los mundos de la producción, de la política 

y de la cultura. Hoy tales relaciones no existen; el sistema escolar con sus expertos interpreta 

lo que ocurre en la sociedad, sin chequeos ni discusión sistemática alguna con actores o 

visiones de los sectores mencionados. 

Es claro que así como en el caso de la relación con el campo de la producción de 

conocimiento la relación es fácilmente acatable e imaginable en las formas concretas que 

podría adquirir, en el caso de "sectores estratégicos" es más difícil, porque los mundos de 

referencia externos a la escuela son en este caso más amplios y difíciles de enmarcar. Se 

plantean aquí además los problemas de la representación, y riesgos de politización y 

corporatización de la "conexión". Ello no debiera obstaculizar, sin embargo, el abordar el 

diset'ío de mecanismos que contribuyeran a introducir las voces de la sociedad en las 

selecciones del currículo, en especial de la Educación Media, en forma más sistemática de lo 

que existe en el presente. 

4 .2.3 Una instancia "conectora" permanente 

En términos elementales, lo planteado equivale a expandir la base de generación del 

currículo escolar en dos direcciones: hacia las disciplinas del conocimiento y sus fronteras y 

hacia la sociedad. Y el criterio de acción fundamental es crear condiciones que impidan la 

autorreferencia de la cultura escolar y sus propias selecciones. 

Si se considera la historia de nuestra educación, es patente que las relaciones 

mencionadas se establecen, en forma más o menos ad hoc, en los momentos de las grandes 

reformas curriculares. Así fue en los 60, y también, en forma menos planeada, durante las 

transformaciones de la década del 20. La aceleración de los cambios en la sociedad y en el 

conocimiento hacen necesario pensar ahora en otras formas de abordar los requisitos de 

adecuación del currículo a su afuera. En primer lugar, formas permanentes que produzcan 

adaptaciones incrementales de lo que la escuela transmite. En segundo lugar, formas 

sistemáticas, acordes con la complejidad de los sistemas que deben ser relacionados. 

En suma, desde una perspectiva sistemática sobre la institucionalidad de generación 

del currículo, todo parece apuntar en la dirección de la necesidad de establecer nuevas 

funciones a una instancia del tipo Consejo Superior de Educación -creado por la Ley Orgánica 
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Constitucional. de Ensel'lanza, del 1 O de marzo de 1990, con funciones básicamente orientadas 

a la Educación Superior y representativo sólo de ésta-. Funciones de conexión de los tres 

sistemas que se han mencionado (escolar, universitario y de investigación, sectores 

estratégicos), desde la perspectiva unificadora del manejo del conocimiento y la formación de 

recursos humanos en la sociedad; funciones de estudio y evaluación del desafrollo de las 

necesidades de conocimiento y formación de personas de los tres sistemas mencionados y sus 

interrelaciones; funciones de información y propuesta al sistma escolar y a la sociedad sobre 

las relaciones bosquejadas. Una instancia de esta naturaleza, que debería reunir el expertíse 

del país respecto a las relaciones entre sociedad, conocimiento y recursos humanos, debería 

velar en forma permanente por el desarrollo del currículo escolar. Respondiendo a las nuevas 

funciones mencionadas, contribuiría a superar la situación actual de "no conectividad" de lo 

que hay que relacionar, improvisaciones, y no importancia al diset'ío de los recursos 

culturales que distribuye el sistema escolar. Ello contribuiría al esfuerzo por asegurar que el 

saber que reciban las mayorías a través de su paso por la escuela sea amplio, generativo y 

relevante. 

4.3 Currículo desde las escuelas 

No está en la tradición de nuestro sistema educacional el que las escuelas se planteen 

y resuelvan dilemas sobre el currículo. De hecho, tal como se refirió en una sección anterior, 

la inclusión de la disciplina currículum en la formación profesional de los profesores es un 

hecho reciente. Al mismo tiempo, hay pocas dudas a estas alturas de que la transmisión 

cultural de un sistema educacional "para el 2000" no puede ser pensada en sus detalles por 

instancia central alguna, y que los problemas de relevancia y experiencia educativa con 

sentido para clientelas diversificadas no pueden sino ser abordados al nivel de las escuelas. 

-Nuestra educación carece de tradición de desarrollo curricular "desde abajo", pero ahora está 

obligada a iniciar su camino en esa dirección. 

Los pasos dados durante los 80 en términos de la flexibilización del currículo fueron 

en la dirección adecuada, pero no tomaron en cuenta, ni en serio, lo que ocurriría con tal 

flexibilización per se en un sistema tradicionalmente centralizado. En general, flexibilización 

ha sido sinónimo de reducción curricular, con efectos negativos sobre la calidad y la equidad. 

Es necesario complementar la flexibilización legal del currículo, con la creación de 

condiciones para que surjan prácticas de desarrollo curricular desde las escuelas. Tales 

condiciones deben ser creadas desde el nivel central del sistema, teniendo presente, por una 

parte, incentivos reales -no normativos- para que los profesores en las escuelas comiencen 

a tomar lo que enseñan como problema, y, por otra, la capacitación y el tiempo para hacerlo. 
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Este marco ofrecería condiciones iniciales que permitieran que desde las escuelas surgieran 

las prácticas que, en conjunto con el sistema central, produjesen respuestas curriculares de 

nuevo tipo, situacionalmente adecuadas. 

Entre la planificación curricular completamente centralizada y la ausencia de 

currículo nacional y total libertad para las escuelas hay un sinnúmero de combinaciones 

intermedias. Un examen de las tendencias en la planificación curricular en los países del 

Norte desarrollado muestra con claridad que, luego de la pasión planificadora de los 60, en que 

los ministerios pretendieron planificar currículos de máxima especificación, desarrollando 

"paquetes a prueba de profesores", sin mayores efectos, las tendencias actuales apuntan en la 

dirección de una planificación curricular colaborativa entre nivel central y escuelas. Donde 

los profesores y los problemas particulares que enfrentan en un contexto dado es uno de los 

dos pilares determinantes del currículo. El otro pilar es la visión y definiciones del nivel 

central. Se habla así de la superación del top-down approach, en favor de modelos "de 

interacción social", de resolución de problemas", en fin, "modelos colaborativos".28 La 

misma problemática ha sido planteada para América Latina en términos de la necesidad de 

superar una planificación normativa, en la que los profesores tienen márgenes de elección, 

pero sólo dentro de las alternativas preespecificadas por el nivel central, en favor de una 

planificación situacional, donde los profesores construyen alternativas.29 

La agenda futura en este punto, entonces, está marcada por lograr una tensión 

productora de calidad entre nivel central del sistema y escuelas; una relación simbiótica en 

que las energías y conocimiento concreto de decenas de miles de profesores trabaja en la 

contextualización y redefinición de las directivas curriculares centrales. Tal tensión 

productora no se puede establecer en forma real vía decretos o medidas administrativas. Una 

efectiva descentralización hace necesario pensar aquí en incentivos a la formulación de 

proyectos educativos por las escuelas, los cuales tendrían como contraparte la posibilidad de 

ser financiados por el nivel central. 

28Véase, M. Holt, "Agencies and strategies for currículum changa" y B. Moon, 

"lmplementing the curriculum", ambos trabajos en, N. Entwistle (editor), Handbook of educational 

ideas and pratices (Londres, Nueva York: Routledge 1990). 

29véase, N. Mc.Ginn y L. Portes, "Modelos de planificación educativa para las comunidades 

marginales", en Revista lnteramericana de Desarrollo Educativo, OEA, N2s. 94-95, 1984; A. 

Magendzo, Currículum y Cultura en América Latina, PIIE, Santiago, 1986. 

i 



.. 

- 5f-

31 

Cualesquiera sean las modalidades que creen las condiciones de la simbiosis senalada, 

el desarrollo de una educación de calidad pasa por crear en nuestras escuelas unas capacidades 

que hasta hoy no han existido, y ello, a su vez, requiere de una relación de nuevo tipo entre 

nivel central y escuelas: 
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Respuesta d.e U. Santa María 
A Inspiración d.e su Creador 
E L cincuentenario del 

fallec•miento <!e don 
Federico Santa Maria y 

CRrrera, empresariO que donó 
toda l\U fortuna para que Val. 
parafso tuviera una Universi
dad Técnica, ha permitido re~· 
catar de la h istorla chilena 
al¡unoa upectos Importantes 
de ese conjunto de hombres 
que, al promediar el siglo pa. 
sado, desarrollaron múltiples 
actividades QUe, 6lendo de 
origen estrictamente nrfva<!o. 
tuvieron no obstante una no
table proyección publica. 

El ca¡,o de don Federico 
Santa Maria y Carrera (des
cendiente del ¡eneral don 
José Miguel Carrera Verdu
go) es uno de ellos. Radicado 
en Europa y siendo poseec!'Or 
de una Importante fortuna, el 
señor santa :1-tarfa visitó en 
1919 al l'\lini:otro Plenipoten
ciario dn ChUe en Gran Bre
laña, don AgU6tin EdwardK 
:\YacCiure, para exponerle sus 
ideas y para rogarle acepta a a 
el cargo de albacea. 

Santa Maria Informó a Ed· 
\\ard~ 'lacCiure que habia 
hecho hacía algunos años un 
testamento con el fin de do
nar una universidad tradicio
nal a Valparalso, oero .:1 
llempo de su estada en Euro
pa le hizo comprender que 
aquello era un tremen<!o 
error. Infinidad de profesio· 
nales liberales, abogados, mé
dico6, arquitectos y otros, se 
encontraban desarrollanlo ac
tividades completamente aje
nas a la¡, que debían reali
zar, porque su campo no te
nia posibilidades de desarro· 
!lo En cambio, el adveni
miento de la era electrónica 
y mecánica, hacia lndispensa· 
ble que lo~ paises tan aleja
dos confo Chile. tuvieran un 
tipo C:e umvereldad que ense
ñara en primer lugar a saber 
utilizar las manos ~n hacer 
cosas útiles, con la misma 
acucioll1dad con que el hom· 
bre trata de desarrollar su.s 
cono<:1mientos culturales. 

El señor EdwarcLs )facCiure 
aceptó esta misión, y cuando 
falleció don Federico Santa 
Maria en Parls, el 20 de di
ciembre de 1925, junto con 

sus coalbaceas, se puso manos 
a la obra. En tan sólo seis 
años no 6ólo había hecho 111 
compra de las 14 hectárea! en 
el cerro Los Placeres, sino 
que ya se edificaba el con. 
junto de edificios neogóllcn11 
para las facultades, aula mag
na, aC:.minlstraclón e Interna
dos, además de un bello cam· 
1>0 deportivo. En 1931 abrla 
~>US pue•·tas la Escuela de Ar
te., y Oficios "José Ml¡¡uel Ca
rrerR" 

Fueron tan vl~lonarlos lo~ 
llneamlí'nt!'s que el 11eñor 

Rector de la Universidad 
Técnica Federico Santa Ma· 

ría, Juan Naylor Wieber 

Sa_nta Maria dio a lc. proyec
c•on de la Unh·ersldad Tér
nica v fue lan fiel la forma 
que el señor Edwards ínter· 
pretó el legado, que haStii 
hoy, a pesar de tos embat~ 
de la politiquerla, de las pre
Siones de t()do or<!en, ningún 
sistema, ni aún la Unidad Po
pular, pudo hacer variar es
tas bases, porque responden 
a toda una lógica b1en conce
bida y solventada. 

En efecto, la Universidad 
cuenta con cuatro facultades: 
lngenierla Civil, Electrotec. 
nla, Mecánica y Química, los 

Departamentos de Matemáti· 
cas Y Física, Jos departamen. 
los de Ciencias de la Compu. 
taclón, de Procesam1ento de 
Datos y Economía v Admlnls. 
!ración. A través · de esta~ 
unidades académicas es pos,. 
ble formar en plenitud a in
genieros de ejecución (cuntru 
años), e ingenieros civiles 
(seis año~). ademas de la la. 
bor que se cumple en la E:;. 
cuela de Graduados. 

PROYECCIONES A 
LA INDUSTRIA 

Toda esta tarea no tendrfa 
mayor importancia si no se 
hiciera estrechamente vincu· 
lada a las necesidades de la 
producción nacional y bu.s. 
cando siempre la forma de 
hacer progresar a la empresa 
chilena que, en algunos as. 
pectos. sigue siendo renuen. 
te a variar sus métodos antJ. 
cuados, y otros problemas de 
polftica nacional. Pero, d! Lo 
que no cabe duda, es qo.~e la 
asistencia técnica prestada 
por la l'niversidad s~uta Jl.ta. 
ria es siempre eficiente y a 
un costo muy bajo. Con mo. 
tlvo de la conmemoración del 
cincuentenario del !alleci. 
miento de don Feder!.:o San. 
ta María, el Rector, profesor 

ln~eniero don .Juan :'\~yior 
W1ebe.t, elaboroi un ,,. o~: rama 
de~tlnado a dar a conocer ia~ 
nueva!-' unidades de labora. 
torios para docencia. lnve,ti· 
taclón y aslatencla lécoJlc,¡ 
Hace tre11 mese' ~e inau;:ur•· 
ron una serie de laboralo>:io .. 
de la <'Áiedra de Quimka Ana. 
lltica qu<' permiten proce.>••s 
Instantáneo.• d!' anillbls, ~.)n 
tal expedición. que es pusi. 
ble ahora, determinar ciertas 
caraclerlslicas de productos 
que aún están en bodegas de 
barco¡, en Valparalso, .sobre 
los cuales la empresa mdu,.. 
tria! que los va a proc~:;ur 
quiere saber cientificamen• e 
en qué estado vienen. Eso:< 
laboratorios han tomado mues. 
tras en la mi~ma nave y han 
reportado al Instante su esta. 
do de con!ervaclón 

El miércoJe~ último rueron 
Inaugurado( nuevo• laborato. 
ríos de las facultades de ln
~enieria Civil y Mecánica, y 
en esa oportunidad el senor 
Naylor declaró: 

"'Este es el primer acto de 
una serie que hemos orgam. 
zado con motivo del cincu<z .•• 
tenarlo del fallecimiento ,¡,¡ 
nuestro ilustre donante, y con 
tan buenos aus¡1tcios, y te. 
nlendo pre..anle las Informa 
clones que nos ha propor;o¡o 
nado el Decano de Ingenler•d 
Civil, Ralil Gallndo. y el Di!. 

cano de la Y.'acultad de Me. 
cAnica, Dr. Pedro Roth, be. 
mo11 podido señalar, con el 
natural agrado ~.ue da todo 
progre.'IO cienlffico y tecno,t) 
glco. que hemos obtenido con 
eslos laboratorios un valio;,u 
patt·Jmonlo, que c.<.peramo~s 
sea de la mayor utilidad pa. 
u nuestra Patrl11". 

Agregó el Sr. :\'aylor: "Den. 
tro del pro$lrama de moder
nización. la Facultad de ln2e 
nieria Civil tiene ahora e11 
pleno desarrollo los laborato· 
rloló de tecnología de mate
riales. mecánica de ¡;uelo,, 
proce.sos unltarms, e~truclu· 
ras. hormigone.~. a~fallos y 
¡eode•ia y sensort!~ N!moto,·•· 

""Se tuvo en cuenta para lo 
anterior la nece5idad de or.· 
tim.izar al mhimo e.-tos equ -
pos. Del conjunto de e;;tos la
boratorios '!C debe destacar el 
de Geodesia y Sensores Re
motos, que )unto con sus 
equipo~ topograficos . .;llstan
ciómetro Infrarrojo y otro~. 
posee el primer analizador de 
imágenes multibandas del 
país, que permite el análi.::is 
de rotograff8.>. especialmente 
las tomadas por );Bféllte.< ar· 
tific1ales. para determinar 
proporciones de recursos hi
dráulicos, el avance de una 
cot-echa. el paso de la eros1ón 
o el crecimiento de los ra
d•o~ urbanoR de nu~t•·a~ clu. 
dad e~. 

La 
Al 

Unive1rsid~ad y su Aporte 
DesarroU EdiJ~ca.cionaJ ___ 

S E cumplen SO años del 
fallecJmiento de don 
Federico Santa Maria 

Carrera, llustre y ¡:eneroso 
compatriota que, con extraor
dmaria visión, se anticipó en 
varios ano~> a detectar atgu
nas de 1&6 verdaderas necesi
dades nacionales. 

Durante su a¡ltada y apa. 
s1onenle vida, trebajó es!Or· 
zadamente y luchó con ener· 
gla sin par. para atesorar una 
fortuna que Le permitiera dar 
forma a un sueño de ~u ju
ventud que lo acompañó has
ta el fin de su ex.lslencie. 
Qu1so entregar e ~;u pal11 una 
obra importante y runctamen· 
tal, de acción multiplicadora, 
organlzdda para poder prepa· 
rar c0t1 la meyor excelencia 
!XlSible a futurjj~ generecio
nes de ch•leno.s capacitados in· 
telectualmenle y con deseos 
de aprender, crear y traba· 
jar; que estuviera destinada 
muy e.<;pecialm4lnte a aquello~ 
que no disponen de medl06 
económicos suficientes pera 
afrontar el gasto que deman· 
da la pr(!fla ración univereila· 
rla, ol el lar~o tiempo en que 
ésta imposibilita al estudian
te para obtener los in¡reeos 
que requiere su subsistencia 
y la de sus famllie&. 

Don Federico Santa ltarla 
tuvo la intu1clón y habilidad 
necesarias pera eleg1r a qUien 
había de encomendarle la de· 
licada y mfícll tarea de rceli· 
zar tod9 lo que su imaginación 
hebia concebido. Como con6e· 
cuencla, Chile y los chilenos 
tuvtmo.!> la suerte de contar 
con la inteligencia, cultura, ex· 
perlencle Internacional y ex· 
traordinaria capacidad de or· 
~Anlzación de don A~uslfn Ed· 
Wllrcls Me Clure quien, como 
su albacee, en muy <:orto 
tiempo convirtiera en una rea. 
lldad tangJblo e6u ,l!ran obra 
que es hoy le Universidad Téc
IJice Federico Santa .\faría. Só· 
lo ~els ano~ después auc el 
Ilustre benefactor falleciero 
en Parls y $e abriera su te~· 
tamento, comenzó a funcionar 
la Un1versictad a través de 
•u Escuela de Artes y Oficio~ 
y tous CU1'60s nocturnos pera 
obreros. 

Personalmente ~oy uno de 
esos afortunado~ chileno• que 
han podido adqutrir una edu· 
cación univer~itaria, <;óJo gra· 
clas a la generoRidad de 
nUe5tro venerado fihintropo y 
a las oportunidades que ha 
brmdado su obra monumen. 
tal. 

Ingresé 11 sus aula~ v talle · 
res en lo!' primeros años dll 
funcionemlento y por ello, 
pude compartk paso a paso 
las Alternativas del desarrollo 
de sus planes Iniciales y el 
continuo progreso de sus acti
vidades 

Año:. más tarde, me cupo el 
honor y !(l gr·an responsabili· 
dad de dirlglr a esta Univer· 
sidad que me había fol'mado, 
por un periodo lo suflcien!t~· 
mente largo como paru llegar 
l participar lotGlroente de su 
Uosofla. a comprender su 
anscendencia y a valorar la 

•tivldad de su misión edu· 
•ra y social apasionante. 

parece, que entre las 
uciones más notables 
~litución al dr.•arrollo 
' de Chile e si á 5ln 

reación de una :~e. 
•ereR profe•iOnaleR 

·,des típicamente 
... , de la~ ac. 

• quimaclt!, 

Carlos Ceruti Gardeaz,bal 
Ex Rector U. Técnica Federico Santa María 

Carlos Ceruti Cardea:ábal, 
ex rector de u1 Universidad 

Técnica Federico Santa 
l\larta 

eléctricas y constructivas que 
le Universidad ofrece, en una 
vasta gama de niveles conca· 
tenados y sucesivos y que per· 
mite formar profesionales efi· 
clentes, de prepareción com· 
pleta, para satisfecer en caU· 
dad, la mayor parte de los re. 
querimientos de la industria 
moderna. 

Además, la institución ha 
enfatizado -sobre todo en 
sus primeros años de fuo 
cionamiento- una. for.ma
cion cientifico · h u m a n i s t a 
que conUeva una mentalidad 
netamente empresarial, e:>tl· 
mll'lando en sus alumnos una 
permanente actitud de crea· 
ción v una capacidad gene· 
ralízada para hacer cosas. 

Como consecuencia de Cl>tH 
Cllosofla fundamental, un¡¡ 
t>roporción realmente Impor
tante de los egresados de la 
Universidad Técnh:a "Federl· 
co Santa ,~aria" ha creado 
nuevas empresas, fábricas y 
talleres que manufacturan bie· 
nes v entregan servicios que 
hasta hace algunos anos sólo 
podian obtenerse en el ex· 
tran.iero. Algunas de estas 
empresas son hoy importan· 
tes v oresligiosos centros fa· 
briles que dan empleo a va· 
ríos miles de cbilenos y que 
contribuyen eficazmente al 
desarrollo económico v a la 
elevación del nivel de v1da 
del pais, cumpliendo as1 di· 
rectamente et principal obje· 
tivo que ¡,e trazó el señor 
Santa :\faria al concebir su 
obra. 

Creo que el establecimien· 
to de plane~ v programas no 
vedosos que, dentro de nues 
tro país, dieron una impor· 
tanela v prolundidad no co· 
nocidas hasla entonces, a las 
distintas especialidades de la 
lnge~ieria industrial, en con· 
cordancla con el acelerado 
Progreso cientUico v teenoló· 
suco que ya se empezaba a 
vivir en Europa y Estados 
Unidos, contribu(lleron a esti
mular fuertemente las refor
mas v el perfeccionamiento 
de estos estudios en Ohile. 

Otra de las características 
sobresalientes de la labor do
cente de la Universidad fue 
la de otorgar una primordial 
Importancia a ta complementa· 
ción de la preparación teórico· 
científica di! sus estu.diante~ 
con un 1nten~o v ri~W'O~o en· 
1 renamienlo oráctlco en tAlle· 
res y laboratorio• . Este u· 
pecto ha sido decisivo en 

múltiples oportunidade~ para 
e~ na liza r la actitud em~re~a· 
r1al de lo~ educandos para 
detenminar una sólldá con· 
fianza en la capacidad per. 
sonal de resoh·er problemas 
v para alcamar más tarde el 
respeto de colaboradores y 
subordinados 

Pero esta ensenanu de ha· 
bllltadón práctica no fue obs· 
táculo para que la Institución 
deode ~us comienzos fuer~ 
buscando. dentro y fuera de 
C.h i4e, toda~ la.~ oportunidades 
a su alcance para pe1·recrio 
nar Y e:eval' conslantemente 
el nivel y el ámbito de ,us 
8C~JV)dades 

Es asl como el cuadro per· 
manente de pro1e~ores de jo¡·. 
nada completa Ue¡¡ó a tener 
una proporción jamá.s Iguala· 
da en ninguna Universidad 
de la Amér1ca latina. se e:;ti· 
mutó como consecuencia el 
d~arrollo de la lnvestigaclon 
c¡entlflca y tecnológica y se 
fueron. habilitando laboratorio~ 
excepc¡onalrnente b1en equi
pados con « más moderno 
instrumental, donde han tra· 
bajado y también se han for· 
mado ya, mucllos investigado· 
res de a!to nivel. se obtuvo 
el concu.t'l'o de unlversidade.; 
estadoumdenses y alemanas 
de re<:onocido prest.igio inter. 
na<;•onal que permitieron a la 
Un¡versidad Santa Maria !le· 
gar a ser la Primera tnslitu· 
c!on de Edul'ación Superior 
que ()freclera estudios de 
post grado en ingenJerla y 
que. titulara al prbner Doctor 
en ln¡¡enierla en nuestro con· 
tlnente. Exl.sten ya valiosos 
trRb_ajos. en el campo de la ln
vest,gac•ón pura, en ma!emá· 
tlcas, qufmica, fls•ca, etc. y 
'~n .ronocidas de 118 opinión 
PUbhca Jas lmpol'lantes tareas 
que. ~e desanoUan en la in· 
vestJI{ación ap!icada. 

Dentro del pais los plan~ 
Y la obra de la Universidad 
Santa :\Jaria e11limularon fuer· 
temente la creación de la Unl. 
versidad Técnica del E.<~tado 
que sillnlficó un notable pro: 
Rreso p11ra las actividades de 
la presll,::iosll y rentenarla 
E~cuela de Aries y Oficio~ de 
Santiago. 

Fuera de Chile, ~us real11a· 
clone11 también han sido ob
servada~ con prof11ndo lntertl>.~. 
Hace al11unos .~flo~. el Con~e. 
jo de Rertore~ de la~ Univer· 
~idade.• de A4eman¡a Federa' 
~e preocupó de anall7.ar con 
murha dett>nrión el hilo rit> 
1~~< Planes df> la Uní\'er!<idad 
S:~nla Maria y ba!<Ando~ t>n 
ello•. recomendó una !<erle 
de medida~ para que ri('ntro 
de lo~ proJtramas de educa· 
ción alemane~. ~ mejoraran 
al!luno~ !!lstemas para am· 
plJar la~ oportunfdadf\S de los 
alumno!! de 'Escuela.~ 'T'knlcas 
Que deseaban alcanzar elltu
dlos académico., de Ingenie· 
r!a en la~ 'Escuelas Tf\cnic~~ 
Su~rlores. a lo!< <tue ante· 
rlomnente no tenf11n opción. 

E." también conorldo e• he· 
<''ho de que ta Universidad 
Santa '\farla y su Or!{an17.a
cl6n. ~tlrvi..-ron df> modelo nn· 
ra 1:~ fundación del pr('ührln· 
:en "Tn-litnto Tel'noló~fro d" 
?ofnnterre"" que ña1o natrorl· 
nfn nuflrulllr. runrlon11 en 
f'•ll l'lud;li! me:ocfrllna. ,. d .. 
lllh Unlvtr<II!Rt! Tt'<'nlr.A (!
rhlM "'ll('lnnAllcla que fu• 
rr,..ad:t .,n T~lw~n {'fin II!Vllrlll 
1141-1 Goblf'rno de Alemania 
Federal. 

1 n Facultad de QuimictJ que 
lizadores {carbones, n!trógt.'IIOS 

de sustanciasJ. 

~·······················~······························ 

Especialidades 
Que 
A la 

se Ofrecen 
Juventud 

La Intensa actividad unh ersltarla se atiende con 
una pr~anizac1on .!'cncllla y erlciente, c¡uc es dLrlgl~a 
por el Rector.Dole¡¡ado de Gobierno y ~ecundada P.O,r 
111 porhc•pnción de ~os vicerrectores y la asesorla de 
dos consejos, uno academlco y otro admlnistr¡¡ti\·o 

El Consejo Académico, Integrado pOr los >lcerrec. 
toril! los decanos de las Facullades de ln¡etlierfa, el 
Secretario Genel'al )' el Dlt·ector de Estudios de Jnge. 
nleria asesora al Rector en aspectos docentes, de In· 
vesllga!llón )' asistencia t~cnica y extensión univer.;Ha. 
rla El consejo Admlnlslrallv<>, Integrado por lo~ pce. 
rre¡tnres el Secretat·io General, el Adm1nlstrarlor Ge. 
neral ~ ~1 DirectO!' d~ Planlflcación1 asesora al Rec.tor 
en lo& aspe1•tos flnancaeros y admlmstrat!vos de la JOI· 
tiJIICIOil. 

bn 1117tl pnr un ¡¡on,•enlo plihliro la Universidad 
1Ja1111 Malla' y lii ~'unllaclón Arlolfo lhÁñet, E~cuela de 
Ne¡orlns de Valpar11!so, que otorga el litulo de lnae. 
ntcro l'nmerr.lal, con menc1ón en Administración rie t;m 
presM acorrlnron t!llJt acrión romiln con el prnposlto 
de c¡uc la t nivcr•ldad ntorgara recnnodmiento unl\·erel 
tarlo al l•tulo rlc e e plantel, y qUE' la Escuela de N~ 
J:Ot1lo~ de VJiphrafso recibiera tulclno Sohre IU& rrn. 
gramas de estudios Este convenio mantiene, 110 obs Pn· 
te, a ab&olqla lndfJP. nrlencla sdmlnl~traliva ) flnllncle. 
ra de ambas cutliiades 

SISTEMA DOCENTE • • • !.a re.puc..'lta docente de 18 Unlver;Jdad Llen~ dos : 
campos de pri!ocupacJón, a saber, la preparac10n 4e : 
profealonales en ~ecn\)lo¡¡la, carrera.~ .de tecnico, Y 13 1 

1 preparaclon de profeslonalu en {ngemeriA, carrera~ dB 
1 IO[Ienlcrla y srado$ de especlaUzaclon ~orrespondienle! 

1 
1 a prepar11c!ón de profcslonale:s tccmcos Jte llcvr 

a eftJctQ en las &edes locales, Vlna del Mar Y Rey Ba • 

1 
dnlno de Itelclca~ en Talcahuano. En ambas sedes, con 
capaclriad de atenclhn de 11100 alumnos cada una, en 
e¡lmM~ diurno ~ ve .. perUno, se rectbe a tra~es ,:le 

u11 riguroso sl~rlema de selección, e¡,¡resados de la en. 
senanla medio, recten esresados en el régtmen dlur. 

: no ~ trabajarlnres en el reg1men ve pertmo. 
1 ' f.n eatas :SBdcs, con carreras de dos anll$ Y medio 

Jle pa·e¡Jaraclón profesional, ofrecen la& s•gulentes opor. 
tunidlf!t!s de Clipeclalizaclón: 

lECNICOS EN: Anallsls Qulmico, Const•·ucclón, DI· 
hujo l'écnico Electricidad, l:llectrónlca, lila rlcer(a, Me. 
cl\nlc~ Automolri1., :ltecánlca rle ~lanlención 11 l\lecinl. 
I'R J'l!ll'liCtUraJ. 

l•l!!a~ carroru S{l desarrollan en mortunns taue¡·es v 
lahoratr.rina ec¡ulparios ron Instrumental ¡¡ maqu narfa 
adecuado, espel"lnlmente a 111 docencia 

),¡¡ r'reparaclon de profesionales en lngenlelJa f8 
lleva a credo en la Sflr!e Central. dolada iie er¡ulno~ e 
Jnst rttmental apro¡1lado a las altas exige netas del des· 
arrollo tocnologiro a<'IU111

1 1~ proceso de admislon a las carrera~ de lngenleria 
consta ric una prill]er& selección de alumno~ P.rovenlen
les de la Dnsei\aqza iedia, con al!a.s calificacionea. en 
ella y alto¡; !'Lmlajes en la Prueba ae Aptllud Academl· 
¡:a tos gue Juego rfe un semestre de Intensivo e•lui:llo 
lie' Jps disciplinas haslcaa de la !nl!enleria, Fbiea, Qul· 
mlr.a &l' Matemá\ica, ¡lcbcn postular de acuerdo al pbn 
laJa obtenido a los dos plvcl~ ile preparación en ln~e 
111cria. ln¡enkrla ilc Ejecución y Construcclon Cl~ll e 
In¡enlerla r.tvll 

Las carreras de Ingeniarla de Ejecución significan ~ 
un promedio de cuatro anos de esluólos. la de Con¡. 
t rucción Ch U, cinco anos, y 185 de ln¡enierla CJ\il, ael& 
IDOS • 

Las !!!pcclallzacinnes ofrecldu 60n las ~lgulentes: 1 
al INGENIEROS DE EJECUCION: Electriclstu 

Electrónicos, con menciones en Comunicaciones. Control 
)' Sistemas Digitales¡ 1\lecanicos . .Metalúrgicos, Q111mlcos, 
con mencionf!Ji en Operaciones v Control Qulmico¡ Sil· 
temas rle lntonnaclón, . 

b) CONSTRUCTORES CIVILES. 
e) INGEN IEROS CIVILES: ~;lectrtcistu, con menclo· 

nea en Froce~andento de Bntlr¡:ia, Sistema~ de Potencia 
:t Co¡ttrul Automático; JoJieetrónlcos, con menc10nes en 
ComunlcacloneRJ Sistema& Dl¡ptales y Control Automi\U 
en¡ ;\1ecánLcos¡ ;~letRhirglcos: Quirnkos, con menclonea en 
Oper~clnnes >' Procesos. 

gn el nivel de r.raduaclos, olredrlo a proresionalea 
rtue dehen tener comu r~qulsllo mínimo el titulo de Jn. 
gen le• o de F;jccuclon o equivalen le. se ofrecen loa ti· 
"uientes grados IICarlémkos: 

at MAGISTI:R J!N INGENIERIA: Eléctrica, Eleclr6 ~ 
nlca Mecánica y Quunlca. b M•gl•t•r en Cl•nclu de la Computación • lnfor. 
m.ilica, 

e) M•glater en Mlttmitlc•. 
d• Doctor en lng1nltrla1 &lictrlct, Electrónica, Qur. 

mica y Mednlu. 
Por razones de functoner •n la Sede Central e¡ De. 

parlamento de Olenclu de la Computación e lnformát.l
ca, se estudia aqul la Carrera de Tecnlco Programador, 
con dos años y medio de duración. 

El sistema docente provee, ademáa de actlvldede~ 
compl~'mentarlas. • la preparación profesional, con el 
objeto de atender a las rlJ\-ereu lnqutetudes de la ju· • 
~entud Ktudlosa ' contnbulr a despertar en ella un 
esplrltu seno, de fraternidad )' solidaridad con sus ae. 
mejantc.~, de amor a au Palfla y a !06 valores del 
esplrltu Con tal flll, e¡ currkulum de estudios ofrece 
a di\ Ida des tates como el estudio de las Humanidades 
)' la mh ampliA gama de ellpfll"clmientos en el campo 
de lu Actividades Arllstlca~ y Deportivas, con Jo¡ lm· 
11lementu.s correspondientes. 

l!'l slslema docente, ademb. es apoyado por la exL,. 
tencla de 1111a BI)JIInteca Central, clasifJceda por el Sis. , 
tema l)e\\e) <'nn unos 60.000 voltímenes y alrededor da 
8.00!1 IHttlot¡ ele l"evlslas técnii!O-Cientificas. 

J!~n orclan ~ satlsfat~r las nece.sldades de asl.stencla 
economl<!a ':( .social de alumno.s merJtorios y de esce.aos 
rll(Jursoa socio-económicos, la Universidad cuenta con 
ttn Servlt·lo de Bleneatar· FAludlantll, el de mayor ex. 
perlencla y organización en el pals, que contribuyo! me. ~ 
cllanla ht dl.spnslción de becas qe allmentaclon, v vlen· E 
ilJI, ~ervlolos de Sfi.Jud y otros a permllir la conUnua. 
clon de aua catudlos que de otr.a forma deberlan aban. 
donar ror !alta de reC\II'$na económiCos. 

AA t11mhhin, c.'lda atlq la Univerr•dad l'Cl;erva ma· ~ 
tncula PRIW aquello~; postulantes ex ranjeros que de. 
lieen CJ!tudlar en s11t1 aulall A fin de cada ano se Tea· 
lita un concurso, luego del cual 6e elige a loa e1tu· : 
dlanlea con mejores antecedentes. : 

'fodn el alsl11ma dOCI!nte de la ln.stifuclón e.s coordL ! 
• nado y dlrlgitfo por la Vk:errctorfa 01lcente. ¡ 

'~······················································ 



Carócter Distintivo de la U. 
T écnic.a Fe.derico Santa María 

.. 

• Enfasis en las especialidades técnicas y de ingenierla • Plan de expansión 
A Unlvcr .. idad I<'cder!co 

L Santa :\!aria debe su 
ex1sten<:1" y caracter 
chstmllvo a las d1sp0sl· 

<:iones testamentarias de su 
fundador, el ilustre chileno y 
hábil hombre do cmpresu, don 
FederiC() Santa Me.ria Cat•t•era, 
quien, en visionarlo ge.~to, le. 
gó a la dudad de Valpnra1:.0 
los bie nes de su cuanllo:.a 
forluna, para la construcción, 
desarrollo y mantención de 
una Escuela de Artes y Ofi· 
clos y un Cole¡:io de Ingenie. 
ros. 

Las dispOsiciones te.stamen. 
tarle.s señalaban la voluntad 
del fundador en orden a crear 
una Unl\·ersidad de ~tilo di
ferente a la Universidad lra· 
dicional -ab1erta a todas las 
til.sclpllnas de¡ conocuniento-, 
y orientada directamente al 
desarrollo Industrial del pa1s, 
mediante el e.'tableclmlenlo 
de una E>cueln de Artes y Ofl. 
cioa y un Colegio de Ingenie· 
re&. As1 tarnb1én fue sil volun· 
lad expre,a que ésta :sirviera 
principalmente a alumno de 
escasos recursos económicos, 
"poniendo al elcance del des. 
valldo meritorio el llegar al 
más alto grado del saber hu
mano". 

La s:estión de su principal 
albacea. don Aguslin Edwards 

E 
N EL co11iunto universrtario c/li. 
lena, la Universidad Santa Mo
rfa ha Sido la seiiem de UJI e.~. 
fuerzo v vost'l Lradición acadé

mica, dirigidos exclusivamente al se.rm. 
ci.o del desurrollo tecnológico del p11fs 
y a la prevaración de los profesiomrle!!, 
técnicos e ingenieros que este desarro. 
llo ex1ge. 

nesde ~u adveninueno, a com1en:o3 
de ta década deL tre&nra vino 4 slg11 t/1· 
cnr 1111 llflOrle cualitativdy t:rumtitatiz)(l· 
mente i mportantP. a la ptiversldad ci!L. 
lena ll latinoamerit:ana, rnticipándose a 
las necesrdnde8 del entatce,; mci.pienre 
de$arrollo indust rinl, melrantc la crea. 
ción de las esvecialídacbs técnicas de 
la lii!Jelllería, tales como Electrotecnia, 
Mecámca y Quimtca. 

Mac Clure. permitió llevar a 
la rea!Jded estas Vl6ionarl8~ 
dlSpostctones. Fue ast como en 
marzo de 1932, a siete años de 
la muerte de :;u fundador, la 
que Iba a ser la Universidad 
Santa ~larla. abría sus puertes 
d1ctando clases al primer cur· 
so de estudiantes de nivel 
ofici06. 

La i!ran fortuna legada por 
don Federico Santa Maria Ce. 
rre~a. pern¡itió construir y 
equtpar, con todo e¡ adelanto 
que era pOsible en esa época, 
las diversas instalaciones, au
las. talleres y laboratorios de 
la Escuela de Artes y Oficios 
v el Colegio de Ingenieros, 
asegurándose, además, su fl. 
nanciamlento por cerca de 
treo: déeadas. 

Por dl.spo.¡lelón testament.a. 
ria expresa, sw pnmeros aca. 
démicos fueron N:lutados en 
eltos centros de eruenanu 
téenica de Europa, espec.1al· 
mente de Akmania, utiluán. 
d~ la experiencia y modelo 
académ1co de la Unhcrsidad 
Tecnl<:a, que con e te nombN 
-muchas veces dJ.ScuUdo pOr 
l<>s ortodoxos en asuntos de 
uefmlclones uoh.,rsltarlu
crecló en Alemania, en dlfe 
rentes regione' mdustrlale.-; 
Es más, ~e controló al experi· 
mentado docente. el profesor 
m.~eniel'o Knrl l\1, Laudien, l>l. 
rector del Technikum, de la 
ciudad de SteUin. como <'1 pri. 
mer Rector de la &scuela !ni· 
l'lal de la Unlvel'<hlad pOrte. 
ña, en 1932 y, asimismo. su 

primer prof.sorado fue prove. 
ntente de e;to~ planteiCf; ale· 
manes. 

La radJcauon en Chlle de 
tan Va1J0.'0 (ODtingente de rC· 
cur;:oos profeáonale>-, altamente 
preparados EJl Ciencia~ de la 
JngenlerJB1 ll~niftco un sóll· 
do cimiento ~ la Universidad, 
Este profe.,1)·ado ejerció por 
décadas, y ligunos dJ ellos 
aun honran la cátedra y el 
desarrollo de tareas de lnves
t¡gal'lon, con ,u pre¡;encia. En 
la actualidad, la casi totall. 
dad del profESorado e lnve.1-
llgadores es chilena. 

La presencia de ese sólido 
contingente y la rigurosa .se. 
lección del a umnado, recJu. 
lado de entre Jos más desta. 

Vista aérea de la UnJVerJtidad Téc11ica, ubicada frente a la bahía de Vni¡Jaraíso. Sus aulas, laboratorio!: de investiga . 
c.-rón, mternado 11 lugares de recreación para sus alumnos se e.rLienden en 60.000 metro' cuadrados 

Disposiciones Testamentarias 
De Don Federico Santa María 
• In te rvención de don Agustin Edwards Mac Clure e Interés por la suerte del trabajador 

N LA primavera de 1919, don Federico Santa 

E María se trn1ladó ct Londres e hizo una visita 
al entonces Ministro Plenipotenciario de Chile 
en Gran Bretaña, Agustfn Edwards MacC!u.re, 

para e:cplicarle sn proyecto de ftmdar en la ciudad de 
Valparafso una Universidad técnica e mdustrial, y pe. 

Explic6 Federico Santa Marte que su primera tdea había 
&:do fundar en Valparai.~o une Univer~idad completa, en la 
cual la ensenanza abarcese todos los ramos de la ciencia 
jurídiCa, medica y matemátlce. pero la experiencia le ha· 
bia demostrado que Chlie sufría de un tal exceso efe prore. 
siones llbert~les que eran frecuentes y numerosos los casos 
de abogados, médicos e mgenleros que abandonaban el ejer· 
<'iCJO de su profesión part~ dedicar sus actividades a ramos 
de 10dole totalmente dtversa. Además, la lendencla ere, en 
el siglo XX. al desarrollo mecánico del mundo y a la gene~ 
ralizaci6n del trabaJo manual y en Chile, país que. según 
él, tema un ten!torio singularmente tidecuado para desa· 
no!lar mdustrias y una raza con mentalidad e inlulción me. 
cimica, era Indispensable crear un gran centro educativo, 
que le abrl~>se a las ruturas generaciones esos nuevos horl· 
1.ontes v .as habilitase para afrontar la lucha por la vida 
en el c¡ampo de la acllvidod industriaL Le habló a Edwards 
eon s·n~ular entusi;tsmo de la necesidad de educar a las 
nuevas generaciones, no imbuyéndolas de conocimientos teó
ricos y de ciencias abstractas. stno enseñándoles práclioo· 
mente a {abricnr objeto» y a servirse de sus manos 
con i!lual eficacia que de sus cerebros. Le esbozó. en suma, 
en sus Iinu~ generales. las disposicione.<; teslamenierlas que 
11olemnlzó poco despué~ e su regresq a ParL~, el 5 de enero 
de 1920. 

Agustrn EdwardJ; :\faeCiure le oyó con el más vlvo In. 
terés, pero como le tomara de sorpre~a que se hubiese fi· 
jado en él para la realblllción ele obra tan vasta y tan ajena 
a ~U$ conocim1entos y activldade.~. hubo de representarle a 
Santa :\leda que estas circunstenc'as hac1an preferible que 
se fjase en otra persona. Santa i\!ería msidió con energía 
en que daba eso peso despUés de madura reflexión. Había 
se¡:uldo de cerca la \·Ida públil'a v privada de su interlocu
tor, Y sólo a él le incumbía juzs:ar de la competencia de 
la persona a r¡u.en de,eaba encargarle el aprovechamiento 
dt>l !ruto de su labor de una \'ide entera y la realización 
de la obra que con.slitula el ideal de su existenc·a. 

Como insístle.~t> Erlwards :\lac:Clure al señor Santa Ma· 
rla que realtzasl! en vide la obra que proyectaba. dándose 
~.!'1 la ~allsíaccíon de ver convertido en realíded su bello 
1deal, t>ste se negó con ahinco, alegando lo avanzado de 

SU3 enos y su temor de ver.se envuelto en todo género de 
Incomodidades y dt>sa¡¡rt~dos. En balde se ofreció e! primero 
pa~a tomar sobre si todo el peso del trabajo, Santa María 
imustló en que debla emprender:se después de sus dles .. 

Suscrito en Parr., su testttmento, el 5 de enero de 1920, 
en pliego cerrado, tampoco supo Edwards hasta el día en 
que el 'l'estamento st> abrlób en qué forma babia consultado 
Santa Marle las ic:feas cam ladas por ambos en sus entre. 
vistes en ;Londres. 

EL TESTA MENTO 
Fec!erlco Santa Marta otorgó, como ya se ha dicho, su 

testam~nto cerrado en Parls, el 6 de enero de 1920, a 
s~l.s anos de su fallecimiento. De su puño y leLra e.~crl. 
b10 las ~e1~ carillas de •us disposiciones testamentarias, 
que fecho Y firmó .el dla 5 de enero de 1920. ~ombró 
en ella albaceas conJunto• a los senores Agu~tln Edwards, 
Juan Brown Cace.!-, Carlns van Bureo y Andrew Geddes 
) ,le.• prorrogó ~1 plazo legal por tocio el tiempo que re. 
qwrie•e la ejecuclon <'ompleta de swr dispOsiciones. 

DeApul!s de dPcla.rar que no t1ene nmgún bered1 ro 
le¡;llimario, explica la !lnalldad que persuwe y manilie,ta 

dirle su concur.,o. Le dijo que ya había cumplido 74 
años Y deseaba renotKir 11 modificar Sil& dlspostc!ones 
testamentaria.!, por manera que su interlocutor que. 
dase encargado de realuar la I'IUlgna obra que muchos 
años atrás const!tufa para él la máJt eletxzda y acaso 
la única aspiración de su vida. 

1 .sw conciudadanos que los ulUmos tremta años de su 
vida los consagró a praocupaclone.~ altruistas. Su primera 
mtención -a¡:rega- fue la conten1da en un testamento 
hecho en 1894, en el cual legaba una unirer:.Jdad 1 la 
ciu<!ad de Valparai.so "Pero la experiencia me demostró 
-anadf>- que ac;uello era un error, y que era de impor. 
tanela capital levantar al .obre1·o de mi patria, concibiendo 
un plan por el cual contribuyo primeramente con mi óbo. 
lo a la infancia, en segundo lugar a la escuela primaria, 
de ali.l a la Escuela de Artes ~ Oficios, y por último, al 
Colegio de Jngemeros, poniendo al alcance del de.~valldo 
merJiorlo llegar al mas alto grado del .saber humano: por. 
r¡ue el dehe1· de la:.: clases pudientes es comrihuir al de. 
sanollo inlclectual del proletariado". 

Hecha esla derlarat•lón de principiOs, entra de lleno 
a dar formA l'eal a su pensamiento, Instituyendo a sus 
albaceas hcredt>ro~ de la totalldad de ~us bienes "a fin 
de que llJ>Iiqucn dichos bienes o .sus productos a 'la crea
ción y establecimiento, en la ciudad de Valparai~o de 
las siguientes instltucionc.'l· ' 

"a) Un~ Es<•uela de ArtO« y Oriclo~. <.'On un internado y 
un externado; en el Internado 6Óio se admitirán lo~ alumn05 
que se heyan dist1nguldo en la.~ e~cuelaa pril11flriil.c; por su 
mtehgencla y labonos1dad, asimiSmo, 69 admitirán por cada 
provincia de ~Jlile do.~ o más .alumno!! que se hayan di&· 
tinguido tamb1en en la.c; escuelas de ellas e juic1o de la di· 
Ncción de las Instituciones. Tanto le instruccioo como el 
alojamiento, alimento y vestido, serán gratuitos. En el Jn. 
ternado bab~ eaias ~aparad s para los elumnos que mh 
M hayan distmguJdo en la Escuela de Artes y Ofic10s y que 
por IIUS Qptitude.s merelcan pasar a continuar sus estuttios 
en el Coleg o de Ingeniero!!. En el internado no se admitirán 
alumroe cuyos pad~ fueren pud1ent~. lliUa cuando s. le.s 
podra matricular en el ext<'rnado de ambo3 e.stablecimien· 
to.~". 

"b) Un Col~lll? ele Ingenieros en todo.! !U!r rama&. clvU, 
ferrocarrlle•. fabncll.!, mlnerta, hidráulica, electrictdad, ele. 
Y lodo;; los demás que el pro"reso ln19lante. El Internado 
de e'te Colegio se 1tarA C11 el de le Escuela de Artes y 
Oficio.'!, Y ~oro podrán O(ltar e él lo~ alumnos que el Consejo 
Directivo con ldere aptos, ya pn>H~ngan de 1~ Escuela de Ar· 
1~ y Oficios, o de otra.s escuela,; pero a cond1c:ón de que 
carezcan de recun~os para conUnuar sus estuci'ios Además 
habrá un extE~rnadu para alumnos en general. · ' 

. •·•ranlo en la J..:.qcuela de Arte.<~ y O!ICiOf t-omo en el Co· 
legJo de lni!enleros la lnstna·clón deberá oor esencialmeflte 
laica y toda Instrucción religiosa queda de hecho prohlblda 
dentro ele lo3 coleg!Ofl, porque puede .~r dada Por Jos oa· 
tiente~ en su domicilio". 

"Amho11 lnstiluto11 e!lucaclonall's. y toda ott·a lnsUtuclón 
que pudiera creai'S(l Jl!lls trmle, deben agregar a su titUlo 
e.l nombre de .rOf;é llthgut>l C'errera, en tlomenaje al g.ran 
patriota que _dio el primer grl1o efe ind89endencfa en Chile, 
Y eomo ensenan1a a Jos alumnos de que ante todo se deben 
a liU patria". 

"Es mi decidida voluntad que el cueroo de profesore~ 
de JO~ establecimiE-nl~ ~ontinúa Santa Marfa- /lea en sÜ 
totflllded aompueslo de extranjeros, sin d stfneJón de na· 
clonallcfarie<, v eleglrin v contratado por uno d mis alba 
c•eas, que se lra!ladarA al llfecto a Estados Uniáos y Euro
pa ~ I.'Crcklrarf'e oultlado.~amente del valor Científico y pe. 
d4goglco de ct~da cual Esta exlgenrta 6e ext¡ende a un pe· 
rfo(lo de d ez añOL'!í, pasadoa 1~ cuale~ -a¡:reRa el donan· 
t.- loll profesoru. pueden aer chilenos n extranjeros". 

cadps estudsantes ele! pal.!', 
permítio rorjar una Lrarilción > 
academlca en Ingeniería -la 
más destacada en <\mtlrica lk· 
tinat · de reconocida calidad 
y pl'estiglo en los países de 
.'llorteamérlca y Europa. 

PLAN DE EX PANSION 
Up ambicioso plan d~ ex. 

pansión, concebtdo en la de. 
cadá del ~esenta, puso a la 
Universidad en ,ituaclón de 
reaoond1cionar aus per.spectl. 
vas de desarrollo, mediante la 
ampllacsón de •u~ edlflcaclo. 
nes y la modemlzacJón de sus 
tallere~ y laboratorio.! 

Es a.~l. cómo en esa época, 
pOr med1o de la colaboración 
academlca de la Univer,idad 
de ¡Pitlsburg y otras un1vcr. 
Sldades norteamericanas, se 
puso en marcha un plan de 
perfeccionamiento academico 
del profe.~orado, un notorio 
Impulso a la 1n\estlgaclon tec. 
nológlca, y la creacion de una 
¡.:,cuela de Graduadas con el 
propógito de ofret·er los gra. 
dos de Magi.qter y Doctor en 
Ingeniería en (a, especlalida
de'l de Electrotecnia. mecánica 
y Qulmlca, poslhllltáncfosa así 
un lugar ac;~démico de alta 
excelencln en lngc.nieria para 
profesionale~ o aradémiro.~ de 
los paises de habla hl!>pana, 
que tuvieran nece~idades de 
perfeccionamiento, con !ah 
ventj~ja,; que ~lgniflca un len. 
gua. e y cultura comunes 
ade!f1Á~ de desarrollar su~ es: 
!udto.~ y esperiallzaclón rren. 
te lo.~ problema.~ que rran. 
lea illrectamente el desarrollo 
lecnológlco e induqtrial de e¡¡. 
to, PIII!>E'll. 

~:\ e:.Cu~rt.o deSf•legado en 
tomo 1! e.~tas acUvldade.~ le 
lgnlflco a le Umvens1dad el 

que an06 deSlJués fuera de· 
,,lgnada, por el Area Educa· 
ctonfll de la Organización de 
los Estados Americanos (OEAJ « 
·•centro mternac·onaJ de ex: 
cclen~Ja en la ensenanza de 
Ingeo1er1a", en kls especlali· 
d~des de Electricidad, Elec· 
tromca y Qulm1ca, rango que 
Oitehta un reducido grupo de 
Univer8idades de habla hJSPfl· 
na. Prnducto de e.~ta destg· 
naqón ha sido e¡ eetableci· 
miento de un Convenio de 
A~JI;ilencla Académtca que be· 
nellc1a o la Universidad Na· 
cionat Autónom:• de Hottclu· 
ras, con la cual existe actu al· 
m~nte un fluido íntercambJCl 
acad'ómi<'O en la~ C!.Pcclallda. 
eles ele ln~enleria :\1e<:ántca v 
Química. En abril de 1975 fue 
ap!"Qbatlo p or lfl VI Reunión 
de Ministros de Educac·ión ele 
lo~ ,,,, ¡~e.s signatarios del 
Convenio An drés Rello. un 
p royerto de de.~arrollo cll' le 
FA;cuela ele Graduados de er.tll 
r ni~er~idad, p ara ampliar su• 
servk os a toda la Reg16n An· 
dlno ~:,to cOJ robora el espl
ltu valer <.'On 

Santa ~~~ 
su quehal'er 

A PI'Of!OSitO de este plan de 
expanslon y con la asl6lenrla 
financiera de¡ 841nco lntera. 
mencano de Desarrollo, la 
Un1vcr6ldad, en ~u t~ede cen· 
lral, logró una significativa 
ampllaclon de sus ediflcacio· 
ncs -adualmenle cubren un 
área ele 60.000 metros ruadra
do.~ edHicado.~- l la reno\'8· 
dón de su equipamtento, jun. 
to con Potter en 11131'cha la e~· 
pecialidad de :\letalurgia, la 
Primera en el pats, para res· 
ponder fl la« cada vez m á.< u r. 
gente¡; ne<'C~icfade~ de t>l'le ti· 
po de profefi!Onales en la 111· 
rlu~tt·ia nacional. ~:.~•e présta· 
mo, el P l'imero roncedtdo a 
una Unlver.~iclad, pennilió 
ooMtrulr y equipar completa. 
mente la sed'e Viña del Mar, 
destinarle a la prepa ración de 
profesionales t6cnlcoll altamen· 
l~ calificados en las e!'f)ecla· 
lldades de Automotriz, Con~:· 
trurción. El4c'rtrkidad, Elec· 
trónica y Mecánk.a. 

En esta década, ,\ obede 
c!endo a la~ demanda' del 
pr~eso indu.,trial chileno, la 
Univers1dad lnlció un va~to 
plan cooperativo con la em
presa, con el objeto de pre
parar !llano da obra calif!('a. 
da. E.<;ta iniciativa permilió 
que la. Industrias abrieran 
su, taJleres, en los cuales 
ht]os de obreros marginado~ 
de la educación regular, me· 
dlante la tuición audhnica v 
adnunl .. trativa de la Univer
sidad. logran una calüicación 
tecnológica v laboral que en 
casos de alto rendimiento 
le~ pt>rmite contln!l'ar e~tu· 
dio~ técnicos ~uperiores. 

A f¡ne$ de la década del 
~eM?nta .v prlncipiO~ de la 
del setenta, dos lmpot,tantes 
convenios de Asistencia Téc
nica Internacional vinieron a 
forta l€'ct>r las ~rspectivas de 
desarr::tllo de la Univer$idad. 

Bl pnmero de ellos con el 
Gobierno de Alemani¡¡ Jo'ede 
ral, medianil? la asistencia 
acariémlca d., la Umversldad 
Té!'nica de Aachen, ha slg
nilicado la ampliación \' mo· 
derniT.adón de la hora torios v 
equ!:po5 ele la Facultad de 
'llecamca, el perfecciona
miento académico de prore. 
sore¡¡ •'hslenos v la \enida 
de ex~rtos altamente caii, 
ficado;. en Ingeniería. de ese 
preqttgloso centro de estu· 
dios, 

FJ segundo. a ra1z de una 
cuantlo~a donac1ón del Rev 
Bal~ulno de Bélgica, y el 
esfuerzo de la comunidad In· 
du,.trial de Biobio. Significó 
la construcción v equl;pa. 
mlt>nlo de una Sede Uni\·er· 
sitaria, dedicada a ta prepR· 
rac1ón de Técn cos en la 7.0· 
na de Talcahuano v de gran 
importancia para el pais por 
su elevado de¡¡ariollo !ndus· 
lrial, 

AN11almente, v mediante el 
Convenio de Asistenda Téc
nica firmado entre los Go 
blernos de E~paña v Chlle. la 
Universidad Santa Marilt en 
.'ill Sede VIña del Mar, pon 
drá en funcionamiento el 
Cenlro de Perfeccionamie-nto 
de Profesare~ ele I-:n~enan1.a 
Técnk:o·profe~lonlll del F.1ta. 
do Jo::J Gobierno actual elil!ió 
en J97-l a e,ta Unlver~idad 
privada para llevar a cabo 
esta meta que permitirá el 
('lltr>enam1ento \' capacita<'JÓ:I 
de profesoril.S que ~>trven a la 
preparnción técmea \' laboral 
de este sector de la ¡uventud, 
conaafJ'ado al deurrollo de 
la producción nn-ional. 

Pr1mer 1mcroscopi1J electrónJco "Leltz" Instalado en la Universidad Federico Santa 
Maria,. capaz de amnefltar lOO.QOO veces la preparncrón a investigar 11 que e"t,·ani 

en funcionamiento en las proximas sernanas ' 

Avanzada lnv~estigación 
Científica y Tecnológica 

Lógica ternaria • • • 
Estudios de modelos de desarrollo económico 
Cohetes híbridos meteorológicos 

L A Unt~.<ersldad 
Santa Maria. dada 
su vocación, umda 
al proceso de ln· 

dusl tJó! hza r Jon d4ll. Clik. 
su responsabilidad de ex
t•elen Ja y eficacia en la 
preparac10n ~ profesiona
les, encuentra en estas dos 
tarea.-;, ¡a im e-~hgaclón y la 
ass~tencia técmca. un dinn 
mismo que, al mi~mo Uem. 
Po d¡e comprometerla en s11 
actuar <incronizado con el 
desarrollo tecnológico na
<'•oual, le permite plantear 
~ anticipadamente las new. 
sidade.'i ctentificas y tecno
lógicas de este desarrollo 
P.n e¡ futuro. Asimismo, este 
quehacer enriquece el pro 
ce~o de ref11!xión perman~n
t<' que realiza sobre los pla
nes v programas docen~s, 
de modo que la prepara. 
l'ión d(' profesionales tiene 
en cuenta los problemas 
pre5:entes de la industria 
nacional y las perspectivas 
de ~u desarrollo po.;terior. 

Es as! como el quehacer 
de les Facultades y Depar
tarr.r.ntos, conforme a los 
!'t'Cursos proíe~ionales y 
materiales de que dispo· 
nen. se enroca alredf?dor 
de líneas permanentes de 
Lra bajo, enlazadas con 
una tradición académica 
sostenicla por décadas v de 
continua vigilaneia frente 
al avante tecnológico y sus 
t.endenclas 1ié desarrollo. 

Las lineas de trabajo a(. 
rededor de las cuales la 
Unh·ersidad orienta sus ta
ree~ de investigación y 
a.sl~tencia tecnlca ~n las 
sig u.-entes: 

-Planiftcación física de 
infraestructuras urbana.s. 
ingeniería antisismlca y 
procesos. 

-Desarrollo de temo!o. 
¡las en Hardware de com 
putadora$ digitales e hi
brldos. 

-Aplicación de anlnl· 
computadores en medici· 
na. 

-Estudio de ¡¡JSlemas 
de transmisión de energla 
eléctrica d.~ alta tensión 
en cotTiente continua. 

-Optimizacíón en el di· 
¡;eño y fabricación de mo. 
tores eléctricos. 
-De~rminación de rom 

pOsición y estructura dP 
compueqo¡¡ extraldos dt~ 
productos naturales talca
loides y otros producto¡ 
rarmocópicos de las plan· 
las chllenas>. 

-De.::arrollo <l.-e técntcu 
enalitlcas para determinar 
composición y estruttura 
de materias primas y pro 
dueto~ de proce~o.~ qulmi
cos de fabricación !Orien
tado hacia el control d"! 
rahdad). 

-Estudi.o;; termodlnamt
coll de ~quillbrio.s lir¡uido
l'apor en sistemas binariO& 
y tP.rnarius , 

-Modelos eomputeciOna. 
les para plantas e lndu~ 
trias <le pro~sos. 

-Desarrollo de 1Jroce-
l!OS químt<os a partir de 
materias primas naclona· 
les. 

-Geometría moderna y 
teoria <iP grafos. 

-Estudios sobre lógica 
ternaria. 

Desarrollo de métodos '! 
medios de aprovechamien 
to de ell¡'!rgta solar pata 
la obtención de agua dul
~ y el culllvo de horLaJI. 
za< en 1ona.~ de~énlca•. 

-Opllmizadon del fun 
C1onamiento de motore.., de 
tipO D1ésel )' de Ciclo Otto. 

-Desarrollo de co.he1es 

F;n la ¡.•ac:ultad de Química se cuenta C01t los equipo3 
má& modemos para efectuar todo ti.Po de iltvestigación 

htbrtdos mcteorologlcos. 
-Detennlnaclón experJ· 

mental y anahUca de las 
distribuc.!Ones de e~luerzo 
y presion en un modelo 
de cabet.a humana, duran. 
te impacto. 

-Problemas bio·mecáni. 
cos. 

-Dc ... ar¡oUo de técmcas 
de análisis experimente! 
de estuerzos. 

-l!:studlo11 de modelos 
de e~Lructuración adminis. 
traliva de Instituciones 
productivas o de servicios. 

-E•Lu<hos dll modelos de 
desarrollo e<·onómico. 

-1\tJl te rlale.~ y lécrucas 
de <'Onstrucci<in para las 
vlviend:ts de intert\s 11ocial. 

Ingeniería del mt>dlo 
ambiente. 

Para el desflrrollo de ~
tas h1Wa¡; de trabajo, tanto 
1'111 lnvestigaclone~ como 
en a:.l.stenc1a técnica. la 
Unlver,idad cuenta con 
modernos labOratorio~ y 
equipo¡;. enlre lo~ cuale.~ 
cabe mencionar: Mecánica 
de Suelo..~. Ensayo de :\tate· 
rialee, Alta TeMión, :'\fedi. 
c1ones EléetrlcM, :\Uqul· 
nas Eléctricas y Sistemas 
de Control, Anál¡¡¡is de 
Sistemas Eléctricos de Po· 
tencla, Comunicaciones, La. 
boratorio de Pulso~. Con. 
trol AutomáUco. Computa· 
clón Híbrida, SL,tema.~ Dl
¡;lteles, Energla Solar. :'\te· 
ránka de Fluidos, .\Iáqul· 
nas Térmicas, ,\[etro!o.g1:1 
:\le<'ámca, Operaciones UnL 
taria:.. An:Hl>ts Químico 
ln~trumental. Análisl, .\rbl. 
trales. 'l'ratamlentos 'l'érmi· 
co:;, Horno.:<, Melalogrllfla. 
Laboratorio de Difr.lcc1ón 
y Fluore~cenclfl de Rayos 
X, Gamagrarfa (Co 60; Ce 
1371, Computador DIRilal 
para uso dentfrlto, C'entro 
de Computación cun Com. 
1:1utalior IB\1 370-125, etc 

l.a dirección y coordin:.. 
ción de lA¡; acliv'·l3des de 
i~ve.<;tlgaclon y asislenc:a 
tf>Cnl<'fl. e.<;t¡\n a c.tr¡:o de 
la Vlcerre{'torla rie 1 nvl'.<
tlga<'lón y A<l~!eurla Téc· 
nlca. 

EXTENSION 
UN IVERsrr ARIA 

Esta Jmportante activJ. 

dad ~;e cumple a travé~ de 
las Facultades y De;>arta· 
mentos de las Univers:da. 
des debideme;~·e eoordina. 
du por la Vlcerreclorfa Do. 
cente " la Vlc~rrectorla de 
Investigaciones y Asistencia 
Téen1ca, ofrecrendo al &eC
tor que más vinculación 
tiene con ella, la indus~ria, 
una ser~ tle cur.&os y COO· 
peración en asistencia téc. 
nica. Anualmente. las Fa
cultades prog:·aman <'lelos 
de conferencias técnlco
cientifJcas que se reall7.an 
en el audltorto principal 
a cargo de expositores na. 
clonales y e:~..tranjero:;, Es· 
!a.; conferenci·M son eblcr. 
tes a todo público y llO hay 
otro requisi•o r¡ue la capa
rltación del local para 
a.o:islir. 

El Departamento de Eco 
nomia y Ad ministración 
cumple con una tarea sis· 
tematlca de ofrecer .semi· 
narios de veinte y treinta 
hore'. a profesionales da 
le industria, rcmercio, or· 
¡¡:ani~mos del E.<;tado, pro· 
fe•orado y Fuerzas Arma· 
das, en varia~ dlscJpUnu 
vinculadas a e.~ Departa· 
mento. 

Anualmente, la Univer&l· 
dad reali1.a Escue las dt 
Temporeda, especialmente 
en \·erano, opOrtunidad en 
Que ae ofrecen slmullánea· 
mente unos cien cursillos, 
de una o dos semanas de 
duración. con el pago de 
una pe q u e ñ a oantld11d 
(nunca superior a 4- dóla· 
resl y sin otro requisito 
que el de asistencia. En 
estas escuelas participan 
todas las facultades y de· 
parlamentos y llenen ya 
une tradJción lnternactona), 
pue.s se han realizado e n 
forma sistemáUca durante 
vetnte aflos. 

La Universtdad posee el 
Departamento de Exten
alón Universitaria, que tie
ne a su Cflrgo la organiza. 
ción de actividades erll~>tl• 
ras y literarias. junto JI 
una radioemisora con u 
taclones de frecuencia m 
dulada e<téreo y onda 1• 
ga y una hermosa ' 
megna. 
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AlgunM de lt1s <'Omplt•Jos ltJ)(trotos electróukus que sir11en JIOta la Jormndón de los 
futuros técnicos 

piscuw 1111 e cul•! • 11 1!1 nf wr ti 111 Uni¡•erMcilld cltmde dt 1 t In e 
)ll!TIIll neule ctc llll(l['ltlll clumnre lus mt>sc.~ de liCT 11 •1 

• 
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En esta epOCll de Clthuencs los estudrontes de la Univ~rsitlud aprovcclum lwstrt el último momettto en cousultas en. 
tre ellos sobre los dwersos proble 11111s que atin no tie11en bien en claro 

FINANCISTA, FILANTROPO Y PATRIOTA 

1 • • 
ISI n • 

TIO Espíritu Cr ador 
• on Fed TIC 

H 
OY •e Cllmplen r.llhuen. 
la ano, del deceso d~ 
.:ran frnanctsta y filan. 

tuopo ehtleno Fedet1co Santa 
Mana. a CU\O c.'pírilu palrló
tJco ¡;e debe Ja Unl\'el'~1dad 
<¡ue lleva ~u nombre, la Un!. 
vcrstdad 1'ecnlca fo'edenco 
Snnta Marta, de Valparaiso 

1'\actda gracia' a la dona. 
cion de su fortuna personal, 
e11a casa clocenle es ho~ 
uno de lo!: centros de estu. 
t11os ¡,uperíores de mas \ al<lr 
dt>nll o del pa''· -'•endo Ja ,o. 
1Jdc1. de la en"enama que 
imro;u te, reconocida tanto en 
Estado~ linido~ como en Eu
ropa, 

''BaJo rtc c.statura, de mo. 
diliC!I nervioso.,·, de ojos chis. 
roeante.~ ~ vivaces, de~cuida
do en el vestir, desaliñado en 
su palabra que brotaba atro. 
pelladame111e de sus labios 
cuAndo la encendía una gran 
llasión o un mterés trasccn. 
dentRl, don Federico Santa 
\Taría no rue jamás compar. 
~a. smo f1gura descollante v 
rllnfuníc.a en cualquiera reti
nioín de hombres. No e.ra me. 
dlncre ni en ,m; afectos ni 
en .<us planl'.$. Admiraba o 
despreciaba. •e entregaba en 
cuerpo ~ alma para alcanzar 
un objelovo que le inlerPsaba, 
o ls:noraba como •i fueran de 
ntrn planeta en su espintu 
aquella.~ c:osa.c; y personas f;Ue 
no le atratan. Clasificaba a 
las na<'ioncs y a los hombre~ 

en vtrtuoso< )' réprobos. Y tal 
era la vh acldad de su len. 
guaje para expresar sus St"n
timlento~. lal la costumbre de 
ensalzar o condenar con en
tusiasmo, que palabras que 
en otro~ labios hubieran sido 
tildada~ de vtolentas. ~rdí<tn 

en los ~uyos una J(t'an parte 
de . u fuerza", 

Con estas palabras traza 
una .<emblanza del til<intrnpo 
otro ilustre t'hi leno. AJ:Uolltln 
J·:dwards i'fla" Clure, a -quien 
Spntn :\1aria em~omendara la 
delicuda misión de rooner en 
t'je<'ll<'ión .~us ri isrooslciones 
t('slamentnnas, 

Dos paslon4'.s dovil!íeron el 
inlcré.~ de este hombre. se
J!Úil 'e dr~pr<>ndr del libro, 
"A!IItlliC¡¡ blográf'cos de don 
Frdcríco Santa :\!aria. ~ hre. 
\'C oolicta de le Fundación 
~uc lleva ... u nombre''. que 
J<.d\\&rds :'ltacCiure ediUira 
en P¡¡ris, en 1931. junto con 
lfl eJet'ut• iin de las obras di'>· 
puc.~tas en •u testamento: la.• 
finanzas y la r l«ntropia. 

:'~;o e> ril:uro~o hablar de 
él como "hombre de em;>rc
q¡" ~~ cnlendemns como 1al 
al aeador rie industria.<. :'\o 
rund<• nin~una. Fue. por en· 
r1mn de toda.', un f nancbta 
de rorimera ma~nítud. r¡ue 
dumlno l~s Bolsal"> de Valore:
tlc la Europa de comtenzo~> dE' 
este ,¡gio, 

CRITERIO INDEPENDIENTE 

"Demasiado independ'cnte 
ele Ideas para militar en las 
tilas de partido el~uno. no 
r•arl'<'la, sin cmbanw. de idea. 
•e~ polll'cos ni de fo)!oJ;idad 
par<o toma1 ,,arte. y muy ¡¡el i· 
\'R, en las lucha:« elccloralt·S. 
Pocns se~uien ma" de ccn~a v 
¡·omenlnban t"on más rueeo o•n 
l'ans {¡¡~ peripecia~ de 1111"1 
<'lección pre.\idenctill n de una 
elccclélll rie Con!!reso. y la 
dtslancla ric un hemisferio a 
otro no le impedía ft;:urar en 
o m~q recio y candente dE' la 
pl'lca n como particl~rio en
lu.s·o~t,, o romo enrmJ_, u • 
tal ' n 1 1111 o ;;~Juu 
t nt11bU)u .,c .. <.l~~"nt.!Die a 

~;ostcner la c.awa rie aquellos 
.. ltd dalotl fi'<.t" rl uz::aba 411 5 
apto¡¡ v patr olas JXJrl llober. 
nar a Rcpubllra 

"Sanla :\!aria era rudJcal y 
aseguraba que no hobl:t en 
t hile stno do . de pum cepa 
ñon 1\lanuel Antonio :\latla ~ 
~1. Los dentAs a¡:regoba ron 
esa tmpctuo.,idad con que dt· 
\ tdfa a 1 ~ hombres en vlrtuo-

eop y répt nbo.s-, están tollo~ 
-contamln!ldos por componeu· 
d s polttlca.s \ electorales" 

''Cat ecia de credo religtoso 
y se d Cta llhre pensadM Lo 
era en realidad, porque asl 
t'omc• se mostraba intolerante 
en otras cueshotiC!i, era de 
cruer" amrolto en malerl~ 
rcllg osas. Crc1a qué cada 
cual d hta vivir conforme a 

IU propia conchmcla y de)ar 
vh 1 a los c!cm(ll; confor-me a 
la ~u>a. 

"A un sacerdote admiraba 
mll<'ho: don Crcst•cnle ~rrlt· 
zur.tz. l>ecla de él r¡ue era 
"lncue¡¡lJonablem(!ntc el prl. 
mero d .. los prelados de Chl· 
le como intehgencia, erudl· 
clón, moral y cuanto requisi
to es necesario para dirigir 

Un c:ursu rit•lliel!clo el t'.l'llllll'll Jhwl de e.~te ufw. unte ltt aU•rltn wlrttdu del ,,rojesCYI' 
jr> f r' del e u rso 

U tiro 
11 Jp las 

.Snu la \ft r!ft «lllf' es 
11e un Jlrourum 1 df1 

María 
las conclenclas de ~ur; conciu
dadanos'' 

AMOR A CHILI 

•·una pas1on donunaba en 
1!1 por Eobre las de.más: liU 
amor ardiente por Chile y e~
pectalmente por Valpa.raiso. 
En las m•smas amargas criti
ca~ que >Olía hacer de las co
la~ y de lol; hombres C:e su 
patria, podía advertirse la 
prote:;la contra lo qu& él 
creta que dañaba a la tierra 
amada. Y después de su pa
tria y de su ciudad natal, ve• 
nia su inclinación CoiOsa ha· 
cla los azare:; de la especula
ción. Le atraía la lucha ·Va
liente, audat del mundo de 
tos valores, y mientras más 
ardua y mas grande, mas sa
llsfada su espirilu. Y asl le 
vemo~ abat\!tonar el escena· 
rto un tanto estrecho de la 
calle Pral en vatparalso, pa· 
ra venir a las Bolsas de Pa 
rls, Londres, Ham burgo y 
Nueva York en busca de ma
sas mas voluminosas que mo
ver y salir del marco de los 
valoret> mobiliario~ para ex· 
tcnder:;e en opet·aCJones que 
a tectaban el curso de los pre
cios del azücar, de los alco
hole,, riel tri~o y del caté; en 
~uma. de proouctos de prime
ra n ~:estdad en el mun<!o''. 

"'lienlras mayores eran les 
,urnas comprometidas, en un 
JUomcnlo determinado, mayor 
era el atract:;·o para él. Como 
el morfjnómano que necesita 
C'3da día mayor dosis para 
..,eullr e¡ eft'i.:t<~ de la droga, 
a.,í Santa 1\Iaria necesitaba, 
cada vez. operaciones en ma 
yor escale para deleitarse en 
la l;ensacion de la lucha Y del 
triunfo, para él más valiosa 
que la acumulación misma del 
rlinero. Y tal era la fuerza de 
l;ll convicción en el éxito de 
lo q¡te emprendía. que daba 

llor realizados y liguidados lo.s 
)Onefi~los de cualquiera ope

l'ación apenas inidada. SI 
bien es <'let·to que semejante 
criterio está pr~ñado de peli· 
gros y suele precipitar e n la& 
mas violentas caidaa, ~mbil'n 
lo e~ que constituye una gran 
fuerla para lle!lat· al éxito. La 
fe remueve montañllh". 

FRUGALIDAD 
:.Sien poco dinero necesita· 

ba para :ol m1smo. De él pue. 
de dti:lr~e que íue doblem~n. 
te rico: porque amasó muchas 
nquez.a!". )' porque tuvo muy 
pora~ necesidades. De guSI06 
modcstJ.>tmo.s, Iru~ales, tu en 
los penados de mayores pro 
\"echos pecunianos modtficó 
:>U manera de vivir. que en 
nada "e dlstín;:uJa de la de 
un burgués de muy mediano 
pasar". 

"r\o tcnta empleados. 6&Jvo 
una vieja su·vienta que le h a
cta el de,ayuno y el té de la 
t;1rde v le servía además de 
mensajera pare llevar al co 
ueo su,o; carta:, y al telégra
fo to.s ca ble¡:ramas. Todo lo 
hacta con sus propias manos. 
No lte\·aba lihros de contahlli
dacl. no poseía siquiera una 
mal!l prense de copiar. Prefe. 
rla copiar él mismo a mano 
sus propias cartas. ya enton 
<·es ha~lanle volumjnosa~o, y 
sus tele~ramas. lo que lógi. 
<·ament~ le exigía muchas hO· 
ras de !l'lcienle ) monótona 
labor. ~' dificil encontrar en 
el carácter ele un hombre al
~o más pararlojal c¡ue esta \'O. 
htnt~ri dE' roermaneeer du1·an 
le lar~:as horas copiando me· 
1';\nkamrnle oa!!:ina tra~ p:i. 
Rtre de "" prorola e.~criturs \" 
la foJ!nstdad de una imagina· 
do1n llllrn!tuo..<a ,. de 1111 c<pi 
rlt u lan ap ·.<ionado E' inqult'. 
tu cnmo el pO!eía" 
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COMBATE AL MARXISMO EN LA UNIVERSIDAD . 

Dentro de . la estrategia global del marxismo internacional , esta
blecid~ y mantenida sin v~riaciones significativas desde hace mu
chos anos para someter a los pueblos del Mundo a una denigrante 
esclavitud , uno de los objetivos importantes es la conquista de 
las universidades de los paises democráticos y no marxistas , a 
fin de convertirlas en centros permanentes de agitación juvenil y 
en entidad~s formadoras de profesionales adeptos a su ideologia . 

Tanto la acción estudiantil , como la actividad post-universita
ria de los profesionales marxistas tienen un extraordinario efec
to multiplicador y es por ~llo que los partidos marxistas dedican 
especial interés a estos centros de formación superior . 

Las metas elegidas en sus estrategias de corto y largo plazo las 
han ido alcanzando sin apremio , pero con inexorable precisión 
en la mayor parte de los centros de educación superior de nuestro 
Continente . 

-5s--

Hemos conocido en cada uno de nuestros paises , numerosos ejemplos 
del éxito que han logrado los marxistas en la disolución de las 
organizaciones universitarias a pesar de su notoria minoria a 
través de una acción solapada e hipócrita y gracias principalmente 
a dos factores : Su excelente organización , su disciplina , su 
inexcrupulosidad , su perseverancia y su paciencia y la ingenui
dad y falta de acción organizada por parte de los grupos de estu
diantes y profesores de pensamiento libertario y antimarxista , 
que constituyen las grandes mayorías . 

Han estimulado y contribuido a producir una politización desas
trosa de la Universidad mediante una acción concertada con las 
directivas de ios partidos políticos y de este modo han logrado 
mezclarla y utilizarla como un bastión de extraordinaria efica
cia en su lucha politica contingente . 

Para conseguir estos logros 1 los marxistas· han utilizado y si
guen haciendo uso de los problemas , fricciones y desaveniencias 
que naturalmente se producen en un conglomerado humano tan com
plejo como es el que se constituye en una Universidad 1 mediante 
su magnificación y distorsión y con la ayuda de la insidia y la 
maledicenci a . Infiltran y divide n por dentro a los organismos 
gremiales de estudiantes y docentes . Promueven y pactan asocia
ciones y alianzas con grupos politices de cualquier tendencia 1 

aún con aquellos francamente antagónicos , si es que ello les 
reporta ventajas momentáneas , y las desconocen o rompen en cual
quier instante también , cuando las 11 convergencias 11 o 
11 coinci de nc i as " dejan de t ener a ctua l i d ad para l a coQse cución 
d e los f ine s que p e rsigue n . 

Aprovechan las eventuales coincidencias con otros grupos políti
cos mayoritarios y desde sus anónimas posiciones claves , los 
marxistas los alientan y empujan para liderar movimientos 
di s oc iadores . Una v e z q ue s e han producido las corre spondie n
tes crisis e n l o s problemas c r e ados , se las a r regl a n b astan te 
bien para controlar y hasta para manejar ellos mismos 1a situa
ción y sacar buenos dividendos para su causa • Este es el caso 
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de sus esporádicas o frecuentes relaciones y pactos con los gru
pos demócrata-cristianos • Los han conducido , mediante una 
infiltración inteligente , a una verdadera carrera demagógica 1 

incitándolos y provocándolos para que estos tomen un liderato 
politice que llaman " de avanzada " . 

- 5b-

La Democracia Cristiana ha sido uno de los elementos más efecti
vos 1 utilizados por los marxistas a modo de " cabecera de puente", 
para su penetración en la comunidad universitaria , y para la con
quista de las posiciones estratégicas indispensables para contro
larla . 

Para esta acción implacable 1 las minorías marxistas han desarro
llado técnicas depuradas y especiales para aplicar en cada uno de 
los sectores estudiantil , docente y administrativo • Procedimien
tos que a pesar de haber llegado a ser bien conocidos en los sec
tores democráticos mayoritarios , hasta ahora no han tenido contra 
medidas adecuadas que sirvan para neutralizarlos o derrotarlos . 

Los marxistas están permanentemente estudiando las actitudes cam
biantes de la juventud y sus naturales problemas a fin de fomentar 
e incentivar esa permanente " polémica generacional " que se ha 
ido haciendo más aguda en la medida que el cambio en todas las fa
cetas de nuestro Mundo contemporáneo se ha hecho más acelerado y 
hasta violento . 

Su objetivo es el de aprovechar las diferencias y desinteligencias 
para inquietar la sensibi~idad emocional de los jóvenes 1 encauzán
dola en su propio beneficio • 

Los marxistas saben muy bien que los jóvenes son fácilmente conquis
tables por su idealismo y natural rebeldía ante la injusticia y 
por lo tanto no pierden ocasión para magnificar y escandalizar 
situaciones delicadas y dolorosas que exac·erban los ánimos y con
tribuyen a crear la tensión social que ellos precisan para debili
tar nuestras estructuras sociales y conquistar el poder político 
en nuestros Países • Promueven la protesta estudiantil aprovechan
do cualquier motivo ; enfrentan al joven a sus maestros y les 
hacen cuestionar a sus autoridades después de desprestigiar la 
validez de la institucionalidad establecida . Poco a poco van 
cre ando e n e l joven una mentalida d r e be lde ha cia los esquemas en 
que predomina la libertad individual , la competencia sana y el 
estímulo al esfuerzo personal , haciéndoles creer en el mito de 
un sistema socialista perfecto que es capaz de resolver de una 
vez y para siempre todas las injusticias y las imperfecciones hu
manas mediante el control férreo de un Estado omnipotente e infa
l i b le . 

La estrategia elegida encamina la acción de los marx istas hacia 
la captación y adoctrinamiento del alumnado durante los primeros 
años y desde el momento mismo que llegan a la universidad para 
asistir a su pri mer día de clases . Se organizan con gran habi
lidad para atender a los estudiantes nu e vos y proporcionarles 
una a y uda que aparenta ser absolutamente desinteresada por parte 
de alumnos de cursos superiores y ayudantes , resolviendo los 
pequeños problemas con que se enfrenta el joven que llega por 
primera vez a la universidad y guiándolos en el conocimiento del 
medio al que s e integran • 

..// 
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A medida que van consiguiendo la confianza y hasta la amistad 
de los novatos , inician una paulatina etapa de adoctrinamien
to , lo q.ue realizan y consiguen a través de contactos persona
les o colectivos , en los pasillos , en los patios de descanso , 
en los campos deportivos ~ en paseos , etc. Las reuniones son 
generalmente de carácter informal para no despertar sospechas • 
A veces aprovechan la organización de grupos con similares incli
naciones artísticas , i ntelectuales , deportivas y de recreación. 
En ocasiones resulta eficaz una especial solicitud personal con 
las jovenes estudiantes para concientizarlas sutilmente luego , 
a través de hipócritas relaciones afectivas • 

Naturalmente que la acción marxista es también muy activa para 
controlar posiciones docentes , lo que consiguen , mediante la 
designación de alumnos de sus filas como ayudantes de cátedras , 
laboratorios y talleres y a través de un asedio sostenido a aque
llos profesores jóvenes que van emergiendo entre los estudiantes 
de los últimos cursos que prefieren quedarse enseñando en la uni
versidad cuando egresan de sus aulas • 

En cuanto al sector administrativo también los marxistas obtienen 
buenas informaciones y posibilidades de ejercer determinadas 
acciones obteniendo puestos de auxiliares en los diversos servi
cios universitarios como ser , imprentas , radioemisoras , bode
gas , economatos , bibliotecas , archivos , servicios socia les, 
etc. 

Estos ayudantes y auxiliares alumnos marxistas ejercen su i nfluen
cia favoreciendo - a veces inmoralmente - a los alumnos de. sus 
propias tiendas políticas o a los estudiantes con problemas de 
calificación y promoción que requieren de algún favor excepcio
nal para asegurar su permanencia en la Universidad o poder termi
nar sus carreras profesionales ¡ ayudas de este tipo comprometen 
fuertemente a dichos estudiantes con l o que se logra su colabora
ción directa o i ndirecta para los fines del partido • 

A través de estas ayudantías y funciones auxiliares , los estu
diant es marx istas obti enen , entre otras , las siguientes venta
jas : 

Financiar parcialmente sus estudios 
Consigu en c alific a c i ones y a ntec e dentes acad émicos q u e l es 
facilitan posteriormente su nombrami ento corno docentes • 

Pueden conocer e l pensamiento y las actitudes de los pr ofe
sores para clasificarlos corno útiles o perjudiciales para 
su causa· ·y adelantar se a sus acciones • 

Pueden desprestigiar a los prof esores antimarxistas y tienen 
muchas o p ortunidad es par a alabar a l o s marxistas , con l a 
cre dulidad y presti g io que d a e l cargo d e a yud a nte a los 
alumnos de cursos inferiores • 

Discriminan abiertamente en favor de los alumnos marxistas 
y ·en contra de los antirnarxistas cuando se delega en ellos 
la calificación de pruebas escritas y controles escolares. 

Dan a c o nocer con anticipación las preguntas y l o s resulta 
dos d e dichas prue bas y controles a los e studian tes de s u s 
f ilas • 

. . 11 
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Por su ascendiente con alumnos de los primeros años pueden 
conseguir fácilmente votos para sus elegidos , en las uni
versidades donde aquellos participan en la elecci6n de auto
ridades • 

Tienen oportunidad para promover descontento entre los estu
diantes y a veces , para iniciar crisis que resultan difíci
les de resolver para las autoridades , mediante la elabora
ción de controles y pruebas con excesiva dificultad o inclu
so eligiendo para ellos temas o materias muy rebuscados • 

Tienen .fácil acceso a los equipos de imprenta para utilizar
los en la elaboraci6n de proclamas y folletos políticos , 
gastando materiales de propiedad universitaria • 

Disponen de acceso y uso inmediato y fácil de las aulas , 
oficinas de profesores · , laboratorios , bibliotecas , talle
res , bodegas , secretarias y de otras dependencias • 

La consigna del derecho que tendrían los estudiantes y hasta los 
trabajadores y empleados a participar en el manejo de la univer
sidad , en laselección de planes y programas de estudio y en la 
elecci6n de profesores y autoridades , ha sido desde hace ya va
rios años una excelente plataforma de lucha para promover el 
desquiciamiento de las actividades académicas , para debilitar 
la autoridad y para conseguir un poder político de inigualable 
eficacia • 

Es cierto que muchas universidades no han sabido o no han podi
do adecuar su estructura y organización ni a las exigencias 
crecientes del progreso de las ciencias , ni a las mayores ex
pectativas de mejor educación y capacitación de nuevos grupos 
humanos que emergen atropelladamente en todos nuestros paises • 

Los verdaderos universitarios pensamos que estos problemas de 
crecimiento deben resolverse serenamente mediante una evolución, 
producto del estudio racional y de la aplicación sistemática 
del mejor conocimiento adquirido hasta hoy por la humanidad , 
que se anticipe a las necesidades de la colectividad a la que 
la universidad tiene que servir • 

Los marxistas con una abierta y descarada falsedad , en nues
tros paises democráticos , se presentan como propiciadores de 
un movimiento destinado a cambiar abruptamente la estructura 
de la universidad - llamándolo Reforma Universitaria - mediante 
la participación según ellos democrática , de los alumnos y 
hasta de los empleados y obreros , en todos los aspectos de la 
administración de la universidad y en la generación de las au
toridades que la deben gobernar . En estas materias han coinci
dido y colaborado muy estrechamente con los grupos demócrata 
cristianos Además , defienden el ingreso a la universidad 
para todos los jóvenes que terminan sus estudios secundarios 1 

sin selecci6n por capacidad y aptitud • 

Con ésto sólo buscan , como ya se ha dicho , el desquiciamiento 
de las instituciones para convertirlas en centros permanentes 
de agitación • 

Para comprobar la hipocresía y la falsedad de su postura , 
basta con observar la estructura y el funcionamiento de las 
universidades que viven bajo los regímenes marxistas que ellos 
acatan en su integridad y donde no existe ni el más mínimo 
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asomo de participaci6n de los estudiantes ni de los trabajadores 
y dónde una férrea y omnipotente autoridad selecciona y maneja 
con implacable severidad a estudiantes , profesores y auxiliares 
y los somete a aéeptar una extricta disciplina , so pena de ser 
excluídos de \a universidad sin apelaci6n posible . 

Los marxistas , sabiéndose minorías , saben bien que no pueden 
llegar al poder en las organizaciones universitarias a través 
de los sistemas de generación democrática normales y es por ello 
que utilizan muy diversas técnicas para manejar las asambleas , 
obtener la aprobación oficial para sus planteamientos y alcanzar 
la designaci6n de sus personeros • Mediante prácticas dilato
rias repetidas con calculada rutina , como los discursos marat6-
nicos y las interven.ciones concertadas múltiples sobre temas de 
procedimiento o la postergación repetida de las reuniones y 
otras acciones igualmente negativas van poco a poco fatigando a 
los participantes democráticos y no marxistas que pronto se re
tiran de las asambleas o qu·e simplemente se abstienen de asistir, 
porque llegan al convencimiento de que ello es solo pérdida de 
tiempo • Cuando los marxistas y sus compañeros de ruta logran 
disminuir el número de asistentes a límites que les son favora
ble 1 entonces aprueban rápidamente las designaciones y acuerdan 
las medidas que les convienen 1 dándoles un sello de absoluta 
legalidad • · 

Ahora bien 1 si es que estamos decididos a defender nuestras con
vicciones y a luchar por los principios fundamentales e irrenun
ciables que nos da nuestra formación cristiano-occidental 1 es 
indispensable que los antimarxistas-universitarios 1 docentes 1 

alumnos y administrativos nos organicemos para descubrir y reve
lar sus estrategias y para combatirlos en su tarea destructiva 
ya descrita en parte , con mayor dedicación y perseverancia que 
la de ellos 1 en cada lugar y en cada ocasión • 

Me permito sugerir al respecto 1 el siguiente plan de acción 

l. Organizar grupos selectos de antimarxistas en cada uno de 
los sectores universitarios y promover su acción coordina
da • 

2. Apoyar con decisión el principio de autoridad • 

3. Impedir la intromisión de la política contingente en los 
recintos universitarios . 

4. Impulsar el progreso permanente en todas las actividades 
universitarias y promover una evolución continuada en su 
organización y funcionamiento • 

5. Oponerse tenazmente a la participación estudiantil en la 
administración docente y en la elecci6n de profesores y 
autoridades y también : 1 a la de empleados y obreros • 

6. Organizar y mantener sin desmayos 1 acciones publicitar-ias 
ciclos de conferencias 1 cursos especiales y otras activi
dades similares , d"entro de las universidades para poner en 
evidencia las permanentes contradicciones del marxismo , 
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sus continuos fracasos y su atropello permanente a los dere
chos del hombre , y para exaltar los logros de los paises 
democráticos y las ventajas de la libertad . 

' 7. Tratar de obtener en cada sector de la Universidad que los 
antimarxistas se hagan cargo de las organizaciones gremia
les , académicas , deportivas , artisticas , etc. Impedir 
tenazmente que se designe a un marxista para dirigir cual
quiera ~e estos grupos . 

8. Contrarrestar , mediante acciones inteligentemente planea
das , las técnica~ descritas con que las minorfas marxistas 
controlan las asambleas . . 

9. Organizar con el mayor cuidado por parte de las autoridades 
todos los detalles necesarios para facilitar la llegada y 
adaptación de los alumnos de los primeros años • 

10. A todos los alumnos y en especial a los de primeros años , 
darles una carga curricular , extracurricular (deportes , 
teatro , hobbies , etc.) y tareas complementarias de la 
enseñanza , de modo que se les ocupe al máximo su tiempo 
libre . 

11. Organizar grupos de vigilancia que descubran y neutralicen 
la acción concientizadora marxista de los alumnos de primer 
ingreso . 

- (, o-

12. Establecer comisiones integradas por personalidades de re
conocido prestigio y de una intachable trayectoria aca~émi
ca o administrativa para la selección y admisión de docentes, 
investigadores , empleados administrativos , ayudantes de 
docencia y auxiliares administrativos y vigilar su funciona
miento . 

13. Establecer para dichas adm_isiones , reglamentos muy claros 
que no permitan , en ninguna circunstancia que los estudian
tes lleguen a tener ingerencia alguna en la calificación de 
los profesores , ya sea durante el concurso de admisión o 
posteriormente , en su desempeño docente . 

14. Vigilar muy de cerca la actividad de los alumnos ayudantes, 
responsabilizando directamente a los profesores de su labor 
y en especial , de la justicia de las calificaciones que 
otorguen estos estudiantes . 

15. No crear este tipo de ayudantfas más allá de lo extricta
mente necesario • 

16. Ser igualmente exigente para seleccionar y designar auxilia
res en los distintos servicios universitarios y vigilar 
atentamente su desempeño • · 

17. Ser cuidadosos en la entrega de las llaves de acceso a los 
recintos universitarios * en especial a las imprent~s . 

18. Debemos instruir a cada uno de los antimarxistas en la uni
versidad que no se debe .olvidar jamás , en nuestros enfren
tamientos con los marxistas que no puede haber concesiones, 
ni acuerdos , pues éstos siguen fielmente las directivas 

o o 11 



• 

- 61 -

- 7 -

de Lenin y que , en consecuencia , con absoluto desprecio por 
consideraciones morales , cualquier acción que . sea buena para 
su causa es buena en sí misma y por el contrario , cualquier 
a~ción que perjudique sus objetivos es mala por definición • 

La moral 1 tal como nosotros la entendemos , está ausente 
de la concepción marxista de la sociedad , en las relaciones 
de los individuos que la integran y en sus contactos con el 
Mundo no marxista • No debemos cometer el error de suponer 
ingenuamente que sus acciones y reacciones se basarán en 
principios éticos similares a los nuestros , pues de ser así , 
estaremos condenados a fracasar una y otra vez en esta lucha 
por salvar nuestra civilización de ese atroz flajelo que 
representan la tiranía y la esclavitud marxistas • 

Dr. Carlos Ceruti Gardeazabal 

Santiago de Chile 1 22 de Marzo de 1977 ~ 

Trabajo presentado al Tercer Cong~eso de la Confederación Anti

comunista Latinoamericana, Asunción, Paraguay. 

28 al 30 de Marzo de 1977. 



UNIVERSIDAD 
DIEGO PORTALES 

Manuel Montt Balmaceda: 

''No 
Concebimos · 

la Vida 
• sin una 

Cosmovisión, 
• S·In un. 

Mundo 
Interior'' 

e Presidente del directorio y 
Rector de la Universidad 

_ Diego Portales reseñó parte 
de la historia de la corporación. 

L 

D AR vida a una Universidad no es ta
rea fácil. En nuestro país los forja
dores de- la· educaci~n superior son 

nombres señeros que se entrelazan a la historia 
de la nación. Voluntad, esfuerzo, reflexión, an
helos de servir, se funden en este proceso cre
ativo. Su destino, enriquecer el espíritu y el co
nocimiento humano, ' fortalecen el acervo pa
trio, _estimúlando en forma permanente la bús
queda de nuevos horizontes. 

Inserta en este marco de referencia, emer
ge la Universidad Diego Portales. 

NACE UNA HISTORIA 
Abogado y profesor de la Universidad de 

Chile en la cátedra de Derecho del Trabajo, el 
actual presidente del Directorio y rector de la 
Universidad Diego Portales, ha ligado su exis
tenc;ia en forma permanente con la educación 
superior, especialmente como directivo deiiPE-

VE. Se suman en su experiencia profesional su 
participación como miembro del Consejo de 
Administración de la Organización Internacio
nal del Trabajo, OIT, la tarea emprendida co
mo Fiscal de la Caja de Compensación de Asig
nación Familiar 18 de Septiembre, entidad de 
servicio social, las funciones desempeñadas du
rante largo tiempo como abogado jefe de la 
Sociedad de Fomento Fabril y las emprendidas 
como delegado dé los empresarios chilenos a 
diversos conferencias internacionales del T ro
bajo. 

Manuel Montt reseñó así la gestación de lo 
Universidad Diego Portales, durante el acto 
inaugural del primer año oc ~mico de la cor
p;..otién. 

"Hace veinte años, un grupo de empresa
rios y profesionales vinculados o lo docencia 
universitaria, tuvimos una idea. :Simple; en estos 
instantes, casi obvia; la de c;ea un instituto de 
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alta categoría académica destinado a la for-
mación de personal de mando medio, especial
ment~ en las áreas de la comercialización y las 
finanzas, para la empresa chilena. Nacía así, 
en 1963, el Instituto de Publicidad, Mercado y 
Ventcis, IPEVE. Dos décadas, pues, hoy, de la
bor i?interrumpida y de esfuerzo· constante con 
el fin de contribuir dentro de nuestras circuns
tanci~s, al bien de Chile. ¡Cuántas crisis en este 
períot!o breve y a la vez lato! ¡Cuántos mo
mentos de incertidumbre y desazón en este 
transturrir del tiempo! ¡Cuánta satisfacción, 
tamb1én, al ver que nuestro esfuerzo no ha si
do en vano y que en la actualidad numerosos 
egresados nuestros contribuyen a crear para el 
país! Fue por esto grande nuestra alegría cuan
do en 1981 el Supremo Gobierno distinguió a 
esta corporación reconociéndola como el pri
mer Instituto Profesio ~onor que recibimos 
como una apelación más a nuestra responsabi-

lidad frente a una de las más nobles tareas que 
puede emprender nación alguna --aunque en 
nuestro caso en un campo reducido- la for
mación de su juventud". 

"¿Cabía dar un paso más? La posibilidad 
que nos permitía la ley, de acceder a otro ám
bito en nuestro esfuerzo, resultaba atrayente. 
Semanas, meses de reflexión, de ponderación 

- de riesgos: 'La Universidad' palabra grande 
que no podíamos, que no podemos eludir en 
nuestra conciencia. Por fin, sin embargo, la de
cisión. Y aquí estamos". 

"Patrocinada por IPEVE y en estrecha re·· 
loción con él, que mantiene sin variación su au
tonomía y estructura, ha nacido, pues, la UNI
VERSIDAD DIEGO PORTALES, nueva etapa y 
ciertamente nuestra mayor exigencia en este 
proceso educacional, ya de 20 años" . 

LA IDEA DEL HOMBRE 

Más adelante, la autoridad académica ex
presó: "Sólo una idea quisiera destacar aquí, 
permanente en nosotros: el concepto de que 
más allá del profesional eficiente y del investi
gador especializado, cuya formación ce~tui
rá, es obvio, función esencial de este plantel y 
sobre las modalidades de cuyos estudios abun
daremos en publicaciones pró¡<imas, se encuen
tra también el hombre, en cuanto tal, en la res
petabe dignidad de su misterio y, por lo mismo, 
en su eterno preguntarse por el sentido de las 
más hondas y eternas cuestiones; inherentes a 
su ser espiritual. No lo dudéis. Nos esforzare
mos en la medida de nuestras posibilidades, 
tanto a través de las actividades de extensión 
como internamente en dar permanente testi
monio de esta inquietud. En lo interno, desde 
luego, hemos organizado un curso en cinco 
años a cargo de destacados doctores en Filo
sofra, obligatorio para los tres facultades con 
que iniciaremos nuestras actividades, sobre el 
tema "Historia del pensamiento occidental. 
Pensadores y su entorno cultural". Eficiencia, 
pues, en la profesión activa y en lo .investiga
ción, pero también una aproximación seria a 
los grandes temas del espíritu a través de sus 
figuras más señeras. Recrear en nuestros alum
nos esas cuestiones eternas, hacerlas vida en 
ellos, lo creemos hoy, como siempre, funda
mental. No concebimos la vida sin una " co -
movisión", sin un "mundo 
apunta nuestro anhelo. 
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· · · p~rmal,le~téÍn~nté • solu~iona:ndo pro-'!' 
U,s.~ege~_,)Úlh ·(ie f s~p.~r . .,;que ·llegª.r.~~,:~·~~ blemas' Bero•ño a:todos,podenios resol-_:. 
1;ejp!i~o'e~O·: agitadpres, .mand~d!>l),. :4é , vé:r:ies .-t0dós:su~.:Pedfaqslol.St>n.,l2' millo~· 
·santiago. Entre 19s detentdi)s · no ·.hay . nes·de hab"ftantes;en-elterritbr-io nacio
ni~g(ip\e~l;_ugj~nJ;e .. ~qn agitado:t:e~ ;pro- nal. Y éntonces es. bien fdifícii.que · les~~ 
feS.io,na~e.s a_,qt:tieQeM~s.p~gªn· p~at~, pa--.. soludone;rios a toc;ioSi!)US. problemas". 
ra que vengan a Rróduc1.r .. prpotew.~s< ·- .. ;'J;~ Cons~ltac;io .. sobre.:, una. entrevista 
Hemos encontrado ·armas · cor.tas, pun- con: -ditigentes estudiantiles que ·no .hi
zªnté'1, " <' • . . ;.,;. • • \. ··:. :-·:···1 • ·cier.oíL post~·rloreLdeClaraeioh'és a la 

, ·. '· ~ :J<I):J ;~·i}teti~~nte :·deJ_la_ IX,.-·R,_egió~;. ·' P.fé!ls.ª t ;al ccmtrati.Oóde lb ><í~e¡f-recu~.n, .í' 
· · brigadier J 'diguei, Espmoza Guzmán, · t;emente hacen los de op.osicióh, dlJO.i•:; 
· .. que'.se,énconttaba.:a S!I lado, punt~aU:i:~.,~· ·· ·.~E-ilos;v.inieron a éonversar y ·a tlemo·s-., 

H:\;U~JLUi:l· por é.~-f~e . q"!l~ . "S,o~ ·. gent.e de Santia~o, llé~á~9s ~~ilr . cómo la . desinformaCión, . afecta a 
·s·e :otrec1a·· .de .. ·santlago. Se han encontrado ?diJO· los muchachos. Por ejemplo; había una ... 

áSllinjuos.· dé éatac- . ármalhehtos; atmas.cortas, fie; residencial de muchachas y ' coriieron~ -~ 
de 'una cQi}strucci!)n qu~ están_ aguza- la voz· de que esas muchachas habían si;.. 

a~i~u~:~~~f~~~~:~~· extrE!mos _los maneJan .c~n do· vi9lentadas y violadas. Vino la re~ , 
,:. e·so hm~· acción de los muchachos, en circuns-~:• 

...... '""''"··· ~a}Ja_~1u"' ·. tartcias e·n qué no había p_asado nada. O 
gente toma banderas de.J.ucha: \1 

·;,uus;t~ci.Jii:t:>t:::. falsas". · , ·'' 
el, Presidente reiteró , 

· entre distintos,' 
sus dírigentes}~ 
los pactos se

vez que se les 
-( . ~ 

-C.t..f-
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~o~~~CJnO Rechcíza :E;bnceP,tC>s~~:·· 
i,De.·Asociación ·de ACadémiCos. 
• . Rafq:r .Eyzaguirre'. de.cq~o ~e la .Facultad de l;)er~ch~ de la Üniversldad de. Chile,' sostu~o 

qu~ ult1mos plc;mteamle!"tos de d1cha entidad co,nciden con tesis de ingobernabilidad que 
. sustenta la Confech;'. · · · · 

"La carta· que la ·-Asociación . de ,. 
Académicos de la ·unjversidad' de 

· Chile . dirigió ·al .rector de la Corpo
. ración, ···Robertó ' Soto . Mackenney, 

,me pa~ece un documento esencial
. mente polftico, que ~en cierto ·modo 
· parece coincidente con la tesis de in- · 

goberilabilidad que. sustenta la Con
fech", sostuvo a "El,.Mercurio" el 

·Decano de la Facultad· de Derecho 
· del l!lencionado plantel, Rafael Ey-
zagUirre. , . · 

El académico fue entrevistado a 
. raíz de la actual situación que vive 

la enseñanz\1 superior y;· particular
l!lente, la Universidad de Cliile. · · 

Dijo Eyzaguirre -académico con · 
• 37 años. de SE¡rvicio a la universidad

que la tesis de ingobernabilidad es
tá destinada a destruir las bases de 
ladnstitucionalidad en la enseñanza 

•: superior,· a politizar su quehacer 
!:a_cadémico,· estudiantil y administra
·tlvo; y a crear· un clima de violencia 
y de incertidumbre. : · . ' ' Rafae~ Eyzaguirre. · 

I~dicó que en las más altas es-
. feras ·de , la Universidad de Chile tratación 'del. pers~.nal académico; y 

existe . "profunda ·preocupación por supuesta exige,ncia .del· Presidente 
este llamado a la desobediencia cu- de la República a los profesores ·pa- · · 

·, yo objetivo -según ·expresiones' del ra que. éstos adquieran un .compro-
vicepresidente . de la Fech, aparecí- ,miso ic;leológico con .la teoría eco- · 
das en la prensa, es la generación de f· .nómica neoliberal. . · · · 
un nuevo gól),ierno universitario, · ·"Puedo.afirmar qte en esta Fa-

.. · además de un~· serie de de acciones cultad de Derecho no existe in ter-
~· subversivas,. violentistas, con el cla- ve.nción alguna de los servicios· de 

ro propósito de destruir.el concepto seguridad en la contratación .de los 
de universidad cristiano-occidental d9centes. Tampoco he oído que a al-
propiciando el terrorismo y ·destruc: .gun profeso¡: se le haya pedido al-
ción de los bienes· de esta. Casa de gún compromiso ideológico o eco-
Estudios t · · d ¡ · nómico"·, enfatizó. · 

· 1 q~.e son .Pa nmomo e a · "La Asociaci'ón de: Académi·cos 
Nación toda . . · · · · Sostuvo que el fin último de sostiene que el sistema de rectores 

. esas acciones es "implantar eri la delegados lesiona la autonomía de la 
universidad un sistema marxista, to- Universidad, lo que no se· compa-
·talitarjo, completamente .• contrario dece con la verdad de. los hechos 
'al principio· democrático que desea · ·' que demuestran, por el · contrario: 
realmente establecer :¡a gran mayo- · una clara decisión de la rectoría y, 

·· ría de los universitarios del país". ·.en particular, del actual Rector, Ro- · 
.. ·ACADEMICOS . berto Soto, de que la, universidad , 

e~tre a elegir, desde ya, sus propias 
autoridades académicas, cuando ·ex-· 
piren los· nombramientos de los · ac
tuales decanos". · 

· ' . · Eyzaguirre , señaló que el Con
sejo Universitario Y. muchos qocen
·tes han rechazado categóricamente 
·una s_erie· de imputaciones "gratui
tas, sm fundamento y casi injurio
·sas para la persona ·del señor Rec
tor" que contiene la carta de los aca
dém~~os, : talés .como supuesta per
secución política contra docentes y 
estudiantes, supuesta ingerencia de 
los servicios de seguridad en la con-

~ecord~ .que ya se han elegido, 
mediante diversos mecanismos, de
canos en las facultades de Derecho 
Arquitectura y · Urbanismo, Filoso: 
fía, Humanidades ·y Educación· 
Odontología, Ciencias· Agrarias y 
Forestales y Ciencias Químicas y 

·. Farmacéuticas. · · 

Dijo que la Asociación de Aca
démicos no representa a' la· mayoría 
de los docentes y ' aseguró que "en 
e~ta Facultad:, ni siquiera un 10 por ·· 
ciento es miembro de la Asocia-
ción". . e ( • ' 

Volviendo al tema de la ingober- · 
nabilidad·; ·opinó que "minorías au" 
daces". y perfectamente adiestradas· 
en el quehacer político extremista 
"llevan hacia las aguas de su · moli
no" a los alumnos de primeros años, 
cívicamente ' mal preparados. ·Agre
gó que. el · 80 por ciento del alum
nado sori personas ordenadas, qu'e · 
tienen respeto por sus profesores y 
autoridades pero q~e se convierten 
en víctimas de la situación de anar
quía y de~trucción que otros, quie: 
ren imponer, lo que definió como el 

· trasfondo político de la. situación. 
· En relación ·al papel que e·stá ju

gando la Democracia Cristiana ·en la 
situación universitaria, sostuvo que 
esta fuerza política, siendo mayoría 
"se ha dejado arrastrar en: algunos 
casos por las minorías violentistas 
.adiestradas políticamente 'desdé ei 
exterior de la universidad". . 

En cuanto a. las medidas acon
sejables para un retorno a la nor: ·. 
malidad, mencionó el mejoramiento 
de la situación 'financiera del' plan-

. tel y el establecimiento · de· normas 
claras y precisas sobre disciplina 
universitaria, "para 'lo cual debe es- . 
tudiarse algunas· enmiendas a.los ac
tuales reglamentos de disciplina, de 
modo de establecer sanciones, den
tro de un debido proceso, a aquellos 
universitarios que permanentemen- ' 

. te están creando conflictos". 
. ,En el plano nacional, destacó 

que · el pronto despacho de las léyes 
políticas aliviaría notablemente la 
tensión universitaria. · . . ~ 
.{ · 'Finalmente; · hizo un Uamado a 
lá cordura y al diálogo. "Pido tam
:bién ·a· aquellos verdaderos univer
··sitarios, que ·se sientan identificados 
. con- los fines · superiores dé la uni-
,versidad, que se unan masivamente. 
. para· impedir · que nuestra Casa )de 
Estudios pueda caer en manos de ' 

. gente irresponsbale, que ·sót>o 'trae 1 

angustia y violencia a la activida~ · , 
universitaria, impidiendo que ésta' . 
se exprese libre y democráticamen-

. te", dijo. ~ · · 
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EL MERCURIO- Domingo 23 de Diciembre de 1979 

Organización Estudiantil 
A Niveles Universitarios 
e Entrevistas a presidentes de federaciones y otras asoc1ac1ones es

tudiantiles en cuatro corporaciones 
e Califican de conflictivas las relaciones entre el alumnado y la auto

ridad superior 
e Según la mayoría, la misión de los rectores-delegados estaría 

cumplida 
Las relaciones de los rectores-delega

dos con los alumnos universitarios son 
conflictivas. Estos resienten -en su ma
yoría- que la autoridad superior no 
comprenda el rol de las organizacion~s 
estudianHles dentro de esas corporac10· 
nes, no estimule el espíritu crítico de la 
juventud y consideran que su misión en 
la enseñanza superior ya está cumplida. 

Estas son las conclusiones más eviden
tes que fluyen de una entrevista hecha 
•por "El Mercurio" a cuatro presidente!! 
de federac1ones estudiantiles universita
rias del país: las de la U. del Norte, U. 
Católica de Valparaíso, U. Técnica Féde· 
rico Santa María y U. de Concepción. 

que "a medias". Y al pedírseles que ex· 
plicaran cuál había sido ese objetivo, dos 
se inclinaron por conceptos tales como: 
reordenar, poner fin al caos, restablecer 
valores fundamentales; y una estimó que 
su nombramiento apuntaba a detener lo~ 
cambios introducidos por las reforma3 
universitarias de comienzos de esta déca
da (fue la misma que consideró que su 
misión estaba cumplida "a medias"). 

Uno calificó las relaciones entre 81. 
rector-delegado y la federación como 
buenas; tres, como conflictivas. Dos acha
caron los roces a su incomprensión del 
rol de una organización estudianti)., y 
uno al deseo de participación de los jóve· 

La entrevista estuvo encaminada a de· 
terminar la situación de las organizacio
nes estudiantiles universita.rias. Las pre
guntas p~rmitieron establece~ qué pensa· 
han los jovenes sobre matenas tales co
mo: la institución de los rectores delega· 
dos, si éstos habían consegui-do _su objeti· 
vo o no, el estado de sus relac10nes c011 
ellos, la existencia de áreas de roce, la 
presencia de grupos informales, etc. 

Cuando se les consultó si pensaban 
que los rectores delegados ~a ':labian 
cumplido su ob1etivo, dos umvers1dade! 
contestaron que sí, una que no Y otra 

nes. Tres señalaron Que al interior de las 
universidades actuaban grupos informa
les, de raigambre política. Uno dio una 
respuesta evasiva. Una federación no oo
see estatuto, otra lo tiene, pero lo decla
ró inválido y dos estudian uno. Uno sin
tió QUe el rector estimulaba el espíritu 
critico de la j.uventud; el resto, que no. 

Fuera de esta visión panorámica de 
un sector significativo de las universida
des de provincia, está la situación par
ticular al interior de cada una de las or
ganizaciones estudiantiles. Esta queda ex
puesta a continuación. 

UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE VALPARAISO 

Jaime Araos San Martín, 
presidente de la Federa
ción de Estudiantes de la 
U. Católica de Valparaíso, 
estimó que los rectores-de
legados habían sido nom
brados "para poner fin a 
la situación de caos moral, 
institucional y administra
tivo ~ue entonces impera
ba". Pero esta situación es
tá SU()erada, según él -"y 
urge adoptar las medidas 
necesarias para que ese re
medio, por aplicarse en do
sis excesivas y a destie~
po, no derive en ve«Je.no . 
Indi<:ó que "ya se perciben 
graves deficienc!as a niv~l 
de otras funeiOnes mas 
esenciales suyas como son, 
por ejemplo, la: rmttión 
integral de los estu-diantes 
y el servicio que más pro
piamente le corresponde 
prestar a la sociedad. Por 
esto se hace urgente pre
parar las condiciones para 

Frontis de lo Casa Central de la Universidad Católica 
de Valparaíso 

que la universidad vuelva 
proolamente a su plena 
normalidad, dentro de la 
cual se incluye ciertamen
te que ésta tenga una au
toridad académica a su ca
beza". Para alcanzar este 
objetive, estima indi~nsa· 
ble "un estatuto que reduz
ca y regule las facultades 
de los rectores delegados, 
que son excesivamente. am
plias ~ara la aotual situa
ción .de cosas", acompaña
do de "alguna fórmula de 
control eficaz y oportuno 
para la actuación de estas 
autcr'dades", "dar nu_eva
mente vigencia y autori
dad a los diversos organis· 
mos colegjados de la Uni
versida.d, por los cuales los 
profesores sean efectiva
mente representados". 

RELACIONES CON 
LA AUTORIDAD 

Las relaciones de FEUC
V con la autoridad son, se· 
gún Araos, "desgraciada
mente . . . conflictivas". Nin
gufla autoridad superior 
---eon excepción del Pro 
Gran Canciller- asiste a 
los aotos o.rganizados por 
los estudiantes. "Nuestro 
pro-rector, Sr. Félix Lagre
ze, declaró hace poco a un 
diario porteño que él hace 
tlempc que cortó relacio
nes con FEUC-V". 

El origen de tales con
flictos radicaría en que la 
autoridad no ha comDren
dido "el vendadero ról de 
la organización estudiantil, 
la necesidad de que exls· 
ta, de que funcl011e autó
nomamente y de que ten
ga alguna participación en 
la vida universitaria". 

GRUPOS INFORMALES 
El .presidente de FEUC-V 

r,econoció indirectamente 
la presencia de gru o os in
formales dentro de esta 
corporadón. "No se conoce 
la existencia de grupos 
distintos en nuestra Uni
versidad. Cierto que oca
sionalmente se han produ· 
eido algunas manifestacio
nes aisladas, poco significa
tivas, como lanzamien•o de 
panfletos de oposición al 
Gobierno o muros r~.yados 
con consignas políticas. pe
ro que no permiten dedu
cir la existencia de algún 
grupo organizado dentro 
nuestra casa de estudio~". 

Al hablar sobre la es
ill'uctura de la organiza-ción 
estudiantil, dijo que "a pe
sar de que nuestra corpo
Nción tiene estatutos que 
gozan de ~ersonería jurídi
ca desde 1953, propuso al 
rector, en 1975, un estatu
to provisorio q•ue le otor
gaba una serie de faculta
des extraordinarias sobre 
la Federación. . . Sin em
bargo, FIEUC-V ha decid!· 
do dejar de dar validez a 
este e·sta luto provisorio .. . 
y está trabajando en la mo
dificación de los estatutos 

de 1953 para adecuarlos a 
la realidad actual. 'flal mo· 
dificación deberá estar 
aprobada en abril de 1980, 
fecha en que los estudian
tes generarán a•utónoma
men.te a sus dirigentes ... " 

El estatuto provisorio mi. 
nimiza la presencia de fac
tores políticos en las elec
ciones, afirmó Araos, "pe. 
ro conlleva una gran ga
ma de factores negativos ... 
Con los nuevos estatutos, 
nosotros buscaremos una 
fórmula que impida la ins
trumentalización ~olítl.ca de 
la organización y que sir
va adecuadamente a los 
intereses estu.ctiantlles, sin 
que se produrean los efec
tos negativos del .sistema 
a-nterior". 

Según él, la autori_dad 
no estimula u na actitud 
crttica del estudiantado, 
"y esto es lo grave ~n. la 
universidad. Las activida
des están programadas de 
tal modo que el alumno 
está constantemente su
mergido entre los libros, 
preparándose para un exa
men y enseguida para el 
otro sin tener oportuni
dad' siquiera de reflexio
nar sobre lo que estudia ... 
Sólo la especialización es 
favoreCJida. De continuar 
esto así les universitarios 
seremos' una especie de 
bárbaros que, al decir de 
Ortega y Gasset, sabremos 
mucho de nada". 

El presidente de FEUC· 
V. dijo que no existía 
"ningún canal establecido 
y constante" de participa
c ión estudiantil "a excep
ción de la participación de 
dos dirigentes de FEUC. V 
en el Consejo Superior de 
la Universidad" . "Sea por
que los canales de partici
pación son insuficientes. 
sea porque son ineficaces 
o inadecuados, el hecho es 
que los alumnos nos senti
mos radicalmente impoten
tes para influir en la mar
cha v destino de la uni
versidad . .. ". 

U . DEL NORTe 
También Iván Espinoza, 

presidente de la Federa
ción de Estudiantes de la 
Universidad d e 1 Norte 
(FEUN). piensa oue los 
rectores delegados fueron 
nombrados para "lleva•r a 
cabo un proceso de resta
blecimiento de los valores 

• fundarr:entales, morales y 
espirituales, y al mismo 
tiempo una reorganización 
de la estructura universi
tari•a, tanto en su parte 
académica como estudian
til". Esta etapa estaría su
perada, según él, "y obli
ga a pensar en la necesi. 
dad de que la universidad 
continúe un proceso espe
cíficamente universitario". 

Explica que las relacio· 
nes de FEUN con la auto-

La Univer~idad del Norte, con su sede principal en 
k ci11dad de Antof¡tgasta 

ridad fueron óptimas en 
un comienzo. pero "cuan. 
do la FEUN efectuó ¡>lan· 
teamientos que reflejaban 
las inquietudes universita 
rias. hubo malestar, por 
considerarlas ajenas al 
quehacer estudiantil", 

También en este caso, 
los roces surgen porque la 
autoridad no acepta, "en 
términos generales, la fun
ción de la Federación en 
cuanto a hacer notar, ob
jetivamente, hechos que 
en nada benefician a la 
universidad"... ' e ha he
cho difícil la comprensión 
en cuanto a los derechos 
a organizarse del estudian
tado. derechos que tienen 
una implicancia natural y 
que debemos ver reconoci
dos dentro el régimen ju
rídico universitario. Por 
esta razón. necesitamos J'l 
autonomía para que estas 
unidades estudiantiles puP. 
dan cumplir sus propios 
fines específicos". 

Reconoció la presencia 
de grupos informales al in
terior de la corporación, 
"los mismos que hicieron 
crisis antes del pronuncia· 
miento militar del 11 de 
septiembre de 1973. ';! quP 
hoy insisten en utilizar ~ 
la universidad con fines 
por todos ya conocid9s" 
Estos no representan a 
sectores significativos, "pe
ro no cesan de crear un 
ambiente extrauniversita
rio". Desde el momento en 
que se han repartido pan
fletos con consignas polí
ticas "demo-comunisias'', 
evidencian la práctica de 
la política partidista. at~u
nos grupos sin esconder 
sus ~osiciones. y otros uti
lizando a sectores que su
puestamente se dedican só
lo al estudio y a la refle
xión. 

Espinoza cuenta que se 
encuentra en estudio -en 
conjunto con la autoridad 
universitaria- un nuevo es
tatuto para FEUN, que 
"considera la votación dí
recta en la base para ele
gir a sus representantes 
por generación o curso, de
legando el alumnado e1_1los 
representantes menciOna
dos la atribución de elegir 
presidentes de centros de 
alumnos. Posteriormente, ~1 
Consejo de Presidentes de 
Centros de Alumnos pro
cede a elegir al presidente 
de FEUN". El sistema, a 
juicio de sus autores. "cP.n
juga una real representa
tividad de los dirigentes es
tudiantiles con un mecanis
mo para generarlos que mi· 

nimiza los riesgos de la po
litización de nuestra orga
nización gremial. 

Su juicio final - v que 
según él fluye del conjun
to de sus respuestas- es 
que "la autoridad no esti
mula la actitud crítica de 
parte del estudiantado". 

UNIVERSIDAD 
DE CONC,EPCION 

La Universidad de Con
cepción (junto con la Tec
nica Federico Santa María) 
se aleja de la situación has
ta cierto punto similar que 
viven los estudiantes en las 
universidades del Norte } 
Católica de Valparaiso. Su 
c<l ;o es tan especial que ni 
tan siquiera posee estatuto 
que regule sus actividades. 

Jorge Seitz, presidente 
del Centro de Estudiantes, 
estima que el objetivo fun
damental por el cual fue
ron designados los rectores 
delegados es el de "rf!'orde
nar la Universidad, en lo
dos sus aspectos''; v que, en 
el caso especlflco de la t.J. 
de Concepción, este objeti
vo aún no se ha alcanzado. 
"No e xiste aún la suficien
te madurez, el clinia ideal 
para cambiar el mecanismo 
de los rectores-delegados, al 
menos en la Universidad 
de Con<:epción". 

Califica las relacionE's de. 

El campantl, que identifica desde la distancia el Cam
pus de la Universidad de Concepción 

Centro con la autol'i·dad 
superior como buenas. "No 
existen áreas de rotP. y te
nemos acce~o a todos los 
niveles par:¡ realizar nues
tro trabajo. El Consejo Eje
cutivo sostiene reuniones 
s-emanales con el rector y 
comunicación 'ambién se· 
mana! con los vicerrecto
res". 

Reconooo la existencia de 
grupos informales, de cla
ra orientación política (PC, 
MIR, PDC, MAPU) "contra
rios al Gobierno, a los prin
cipios de gobierno, a la au· 
toridad y a todo lo que se 
identifique con ello. No 
puedo dar cifras ni porcen
tajes, porque su trabajo es 
clandestino. basado en pan
fletos, conatos de huelga. 
avad.o d mUIOS; : 
imo que no S<'ID muchos". 

El sistema empleado pa
ra ~elecciona;· a los diri 
gentes estudiantiles es "sui 
genllris". Seitz lo califica de 
"circ,lnstancial". siendo su 
caracteri<;tica principal la 
informalidad. En ninguna 
lnsta11cia aparece la base 
eligiendo. "El alumno que 
destaca por sus activida
des den ' !"() de cada curso 
es ratificado eomo delega~ 
el' o de e u r<;o por el direr
IOr de la unidatl académi
ca; cnando t<>dos los dele· 
gados de .:urso realizan ac
tividad-es od.P curso, siem
pre hay un grupo que en
cabeza. que se destada. y 
ésos pasan a formar la di
rectiva del Centro de Alum· 
nos. La directiva del Cen
tro de Estudiante se
lee~lo•la, .Pn la misma for
ma. rle entre los pre,i.lien
tes rle l'entros de alumnos" 

"Existe la idea de qu~ 
es el rector el que nombra 
al presiden te del Centro 
de Estudiantes. No es cier
to. ~1 rector confirma, da 
su visto buenQ a la persona 
más destacada, seleccionada 
mediante este sistema". 

Intentan gestar un esta. 
tuto estudiantil generado 
desde la base. "Los puntos 
sugeridos que se discuten 
en asambleas de presiden
tes eje Centros de Alum
nos; nosotros, como Centro 
de Estudiantes, damos sólo 
la asesoría legal. N o nos he
mos puesto plazos, sino me-
tas en la elaboración dt 
éste". 

Se traba.ia en la elabora· 
clón de un reglamento elec
toral, porque "entendemos 
que una vez alcanzado el 
grado de madwrez suficien
te, debe haber elecciones 
esbudiantiles. Eso está cla. 
ro. Pero a su debido tiem· 
po". 

Se muestra oartidarlo de 
la existencia de canale.!l de 
participación dentro de la 
corporación, y reconoce 
que ya existen "a determi
nados niveles, en forma in
cipiente. En la parte aca
démica, .piens·o que lo~ re
presentantes estudiantlle> 
deben tener derecho a voz. 
El doc•nte recoge cJerta 
experiencia al dictar la cá
tedra. La del estudiante es 
totalmente distinta". 

cree que la autorldael 
estimula el sentido crítico 
dentro de la corporac10n. 
"Yo he criticado a las au
toridades en discursos". 

UNI\11:RSIDAD TECNICA 
FEDERICO SANTA MARIA 

La evolución de las ins
tituciones estudiantiles den
tro de la U. Técnica Fe
derico Santa María es la 
más disímil de todas. Ellos 
mismos declaran que "no 
existe un organismo estu
diantil representativo úni
co", por lo que los tres 
más representativos se 
unieron para responder a 
"F.l Mercurio" : Federación 
de Estudiantes, Consejo 
Estudiantil y Comisión de 
Estatutos, encabezados por 
Alberto Hormaechea, Pa· 
tricio Parada y Pablo Espi
noza, respectivamente. 

Según ellos, "desde 1967 
se gestó... un movimiento 
llamado de reforma univer
sitaria... que tendía hacia 
cambios en la estructura 
de la universidad. Después 
del 11 de septiembre de 
1973, el Gobierno trazó 
una política . universitaria 
que requería toda una de
tención de los cambios que 
hasta entonces se habrían 
producido". La designación 
de los rectores-delegados. 
apunta -según ellos- a 
este objetivo de conten
ción. 

No se pronuncian sobre 
si éstos han alcanzado su 
objetivo o no. "Así como 
existen puntos en que sus 
objetivos han sido muy 
bien logrados, existen 
otros que hacen ver como 
n~cesarta una revisión 
com:;>let~ de la po!!tica uni
versitaria actual. ... 

Exp\lcan que hasta 1978 
"no existían relaciones di-

rectas entre el estudianta
do y las autoridades uni
versita:rias, debido a que el 
único puente entre estos 
dos estamentos, la Federa
CIOn de Estudiantes, no 
era representativa de las 
aspiraciones estudiantiles. 
A comienzos de 1979, los 
estudiantes, ante actitudes 
asumidas por la rectoría, 
"comenzaron a canalizar 
sus inquietudes a través 
de los centros de alum
nos", que empujaron a la 
Federación a elevar sus 
inquietudes a las autorida
des. "Rectoría, ante estas 
peticiones, no accedió, si
tuación que derivó en que 
la autoridad pidiera la re
nuncia al presidente de la 
Federación y nombrara a 
un , "el cual fue 
desconocido por los estu
diantes, los que reconocie
ron al Consejo Estudiantil, 
formado por los presiden
tes de los centros de alum· 
nos <JUe habían sido elegl
aos por votación directa Y 
ab1erta en asambleas <le 
facultad". Hubo una rup
tura entre rectoría y el es
tudiantado, situación que 
ha variado en el segundo 
semestre de 1979: "Este se
gundo semestre se reinició 
la impresión de la revista 
''Nueva era", revista estu
diantil cuya circulación ha
bía sido prohibida duran
te los hechos del primer 
semestre. Igualmente, la 
rectoría permitió la aper· 
tura de una peña folkló
rica, accedió a recibir a 
<t!t1ge1t"es emtdlll ... - ...... ="' 
las tres organi?.aciones y fi. 
nalmente acogió un proyec-
to de estatuto generado y 
apro,~ado por los estudian-
tes ... 

Según los estudiantes, 
los roces entre la autori
dad y el alumnado "son 
producto de un afán de 
participac i ó n estudiantil 
en algunas de las decisio
nes que rigen las líneas 
de acción de la univer~i
dad Así nacen roces de
bido a que la autor1dad 
considera que los estudian
tes no delJen participar 
en las decisiones respecto 
a cosas tales como: cues
tionamiento de las causas 
de despido de profesores, 
asignación de recursos pa
ra los estamentos ae la 
universidad, medidas de 
suspensión de alumnos. 
pérdida de g_arar:tías d,~ 
bienestar estudiantil. etc . 

La or(anización estu 
diantil radica -como se 
dijo- principalmente en 
dos organismos paralelos: 
la Federación y el Con,e· 
jo Estudiantil. "De é_stos, 
la Federación es dew¡na
da ~or el rector y los 
miembros del Consejo Es
tudiantil en vota e 1 ó n 
abierta y directa por Fa 
cultad. En el proyecto de 
estatutos se propone un 
sistema de elección de di
rigentes que tiende a mi
nimizar la presencia de 
factores político-partid ·stas 
en estos actos". 

Cuando se les consultó 
la existencia de grupos in
formales dentro de la cor
~oración. los jóvenes .d~ 
la U. Técnica Fedenco 
Santa Maria contestaron: 
"Por el carárter de cen
tro de estudios que posee 
cualquier universidad, es 
natural que allí se creen 
focos de pensamiento re· 
novador o por lo menns 
de disidencia con algún es
quema existente. De esta 
forma, siempre en ~na 
universidad van a existir 
movimientos estudiantiles. 
Eso se ha notado especial
mente este último año, en 
todas las universidades del 
país. Pero creemos que. en 
este momento no exiRte 
una cordinación clara en
tre los movimientos nací 
dos en las diferentes uni
versidades. sino que son 
manifestaciones estudianti
les nacidas de un deno
minador común: ma:vor 
participación"... "Re~~cto 
a si algún movimiento po
l ítico quiere sacar prove
cho de estas situaciones. 
debemos respOnder.... son 
los estudiantes los que se 
encargarán de detener 
cualquiera actividad eme 
no corresponda a sus pro
pios intereses. Por otra 
~arte. nos ofende mucho 
que existan personas que 
piensen que podemos ser 
maneiados como corde
ros Si estamos en la Uni· 
versidad es porque, de 
una u otra forma. hemos 
demostrado poseer una ca· 
pacidad de análisis que 
nos permite tomar nues
tras propias decisiones" 

Los estudiantes de la U. 
Santa María estimaron que 
no es estimulado su Sf'nti
do crítico y que los cana
les de participación no 
eran efectivos "para pro. 
blemas de fondo". 













FIJAN NORMAS: • E 1 sig ·ente es el decreto ley que 
fija l s normas de financiamiento 
de la Universidades y los insti
tutos de educación superior: 

TEXTO LAS DISPOSICjONES 
Las dispos clones son las siguientes: Financiamiento Universitario 

TITULO 1 • Texto. completo del decreto ley sobre la materia 
D 1 aporte fiscal 

· Articulo rimero: El Estado con-
tribuirá al fi andamiento de la¡¡ univer
sidades e ins ituciones de educación su
·perior media te aportes fiscales cuyo 
monto anual y distribución se determi
narán confor es a las normas del pre
sente Título. 

Articulo egundo: El monto del 
aporte fiscal para el año 1981 será 
igual a la ntidad de dinero recibida 
por las unive sidades, por este concep
to. en el año 1980, expresado en mone
da del mism valor adquisitiv::>. 

Para .los ños 1982, 1983 y 1984, el 
aporte f¡scal anual a las universidades 
será equivale te al 90, 75 y 60 por cien
to, respectiva ·ente, del aporte fiscal 
del año 1980, expresado en moneda del 
mismo va~or dquisi.tivo. · 

Para el a o 1985 y siguientes el 
a·porte a que se refiere este artículo' se
rá equivalent a un 50 por ciento del 
.aporte fiscal correspondiente al año 
1980. expresa· o en moneda de igmi¡ va-
lor. adquisitiv · 

Las corre iones monetarias que de
ban hacerse, onforme a lo disvuesto en 
los incisos a eriores, ;para expre$ar los 
aportes fiscal s de cada año <ltl moneda 
del mismo va or adquisitivo, se efectua
rán de acuer o a la variación que haya 
experimentad el Indice de Precios al 
Consumidor eterminado •por ~l Iqstitu
to Nacional e Estadística y Censos. 

El aporte iscal determinad() en est e 
artículo, corr spondiente a cada año se 
distribuirá e re las universidades ~xis
tentes a la f •!ha de publicación de la 
presente ley n la misma proporción es
tablecida en 1 Presupuesto de 1980, de 
manera tal, ue a cada una de ellas le 
corresponder -el mismo porcentaje del 
a·porte fiscal ue se le asignó en el año 
citado. 

berán comunicar al organismo que co
rresponda, la nómina cGmpleta de Jos 
alumnos matriculados para el primer 
año de estudi06. Con dicha informa
ción, el referido organismo conf.eccio
nará una nómina de los alumnos que, 
habiendo rendido la · Prueba de Apti
tud Académica en año inmediatamente 
anterior e ingresado a una uni'vérsidad 
o entidad de educación superior, se si
túen entre los 20.000 mejores puntajes. 
El procedimiento de esta lista será de 
cargo fiscal. 

Articula Cuarto: Un Reglamento ex
pedido por los Ministerios de Educación 
Y de Hacienda reiulará el procedimien
to para el cálculo del aporte fiscal y ru 
inclusión en la Ley de Presupuestos de 
ca.cta año. 

TITULO 11 

Del Crédito Fiscal Universitario 
Artículo Quinto:. Sin perjuicio del 

aporte fiscal establecido en el Titulo 
I de esta Ley, el Estado contribuirá al 
,financiamiento del sistema universita
rio destinándole un monto de recursos 
fiscales que se denominará "Crédito 
Fiscal Universitario", · cuya asignac10n 
entre las distintas universidades se efec
tuará en la forma que en este Titulo 
se indica y que se S\ljetará al régimen 
jurídico que aquí se establece. 

·Artículo sexto: El monto to tal máxi
mo para cada año del "crédito fiscal uni
versitario", se calculará sobre la base del 
aporte fiscal para el año 1980 aludido 
en el inciso l.o del Artículo 2.o y se rá 
equivalente a la cantidad que resulte 
de multiplicar ese aporte por los facto
res que se señalan para cada año en la 
tabla siguiente: 

Año Factor Artic:ulo ercero: Sin perjuicio del 
aporte referí o en el articulo anterior, 
a partir de 1982 el Estado otorgará a Para 1981 0,07 
la;; universid des y a las entidades de Para 1982 0,15 
ed'I1Ca'Ción uperior, . anuaLmente, un ·Para 1983 0.23 
aporte fiscal por cada uno de los vein- Para 1984 0,30 
te mil mejo es alumnos que se matri- Para 1985 0,40 
culen en ell s en el .pr1mer año de es- Para 1986 y años siguientes 0,50 

tudio, Artículo séptimo: . El "crédito fiscal 
Se consi que los ve.inte mil univ·ersitario'' se asignará a las distintas 

nicará a las universidades, a través del 
Ministerio de Educación, si <'1 "crédito 
fiscal universita rio" es o no suficiente 
para cubrir un monto igual a la totali
dad del crédito solicitado por los alum
nos a que se refiere el inciso anterior. 
Si el cr édito fuere suficiente, las univer
sidades podrán otorgar crédito por 
cuenta del Fisco hasta por un monto 
igual al total que les hubiere sido soli
citado. En caso contrario, la Dirección 
de Presupuestos determinará el inonto 
disponible para cada universidad. Para 
este efecto rebajará proporcionalmente 
el exceso de crédito solicitado. 

Artículo Octavo: El' valor anual 
o semestral de la matrícula que los 
alumnos universitarios deberán pagar a 
las universidades, sea que lo hagan di
rectamente a ellas o acGgiéndose total 
o parcialmente al crédito fiscal a que 
se refiere el artículo precedente, será 
determinado anualmente por las respec
tiva s universidades. 

Cada año las universidades calcula
r án e informarán el costo real que les 
representen las diferentes carreras que 
irr.partan. 

Con todo, la 
una matricula 
los alumnos de 

universidad deberá fijar 
de idéntico valor para 
una misma carrera. 

Artículo Noveno: Las universida
des podrán otorgar credito para el 
pago total o parcial de sus matriculas, 
con cargo al "crédito fiscal universita
rio" a que se refiere el artículo 7.o, a los 
alumnos que reúnan las siguientes con
diciones: · 

a) Q·ue sean chilenos; 
b) Que se matriculen en cualquiera 

de los años de estudio de alguna ca
rrera · 

c¡' Que, dadas las condiciones econó
rr.icas del alumno y las de la J:amilia de 
quien de·pende, necesite de crédito. El 
reglamento establece rá )as normas ge
nerales y objetivas a las que deberán 
someter se las ·universidades en esta ma
teria. 

Olorgado el crédito por la universi
dad, el Fisco pa¡¡¡ará a ésta el valor to
tal del crédito por cuenta del alumno 
y con cargo al "crédito fiscal universi
tario". 

unlvers¡ y que sirvieron de base pa· 
ra el o gamiento del crédito. 

En caso, el crédito se hará exi-
gible d~mediato y devengará el inte
rés pen establecido en el inciso quin
tf);.:..clel tíeulo 12.o. En este caso, ade
más, el lumno no podrá matricularse 
en ni111fm curso de ninguna universi
dad delpais durante el plazo de 5 años. 

Artí!ulo Declmoprimero: Por el solo 
ministeio de la ley, el alumno que se 
matric~ en la universidad será .deudor 
del Fis:o del monto que este último 
hUibier¡ pagado a la universidad por 
cuentalde aquél, valor que se convertirá 
en un~des tributarias mensuales. 

La euda de los alumnos devengará 
el in te s del 1% anual a partir de la 
fecha ele pa¡¡¡o por el Fisco de la ma
tricula por cuenta del alumno. 

La obligación será exigible transcu
rridos 4os años desde que el deudor 
egrese de la universidad por haber cur
sado sus estudios completos, esté o no 
en posesión del respectivo título profe
sional;, ¡¡¡rado de licenciado. 

Si r cualquier causa el alumno 
deudo no se matriculare durante dos 
anosf}nsecutivos, la obligación se hará 
fti&.\b -

P los efectos del presente articu-
lo !l entenderá QUe los dos años ven
cen \1 dia 31 de diciembre de aquél en 
que fec•ivamente se cumplan. 

Alfículo declmosegundo: vencidos los 
pla~ a que se refiere el articulo an
teri según corresponda, el deudor po
drá luc10nar su obligación ascenden
te a la suma de unidades tributarias 
pagalas por el Fisco a la universidad 
respt:tiva por cuenta de él más los Jn
terJ, sea de contado, sea en 10 cuJ
tas uales, iguales y sucesivas cuyo 
mon también será expresado en unl
dade tributarias mensuales. El númeru 
cte e¡tO·Las podrá aumentarse hasta 15, 
tamljén anuales, iguales y sucesivas, 
cuawo el valor de ellas exceda de una 
su~ de dinero equivalente a 40 uru
aad~ •r1butar1as mensuales. 

E tesorero general de la República 
podrá disponer que el pago de las cuo
tas anuales sea efectuado en dos o más 
parcialidades dentro del respectivo año 
calendario. · 

mejores alu nos son aquellos que han universidades a partir de 1982, en re- Artículo Décimo: El alumno que oh-
logrado un , ntaje en la P!'luepa de A.p- !ación al número de alumnos necesita- tenga un crédito, lo mantendrá para los En caso que un egresado acredite 

· titud Acad ica que los ubique dentro dos de crédito matriculados en las un!- años siguientes hasta que egrese de la que, por causa calificada ím el Regla-
d 1 · t .1 universidad, si anualmente así lo so 'tl- mento como un· pedun' ent "ra 
e . os vem m1· pr!Jmeros lugares · de versidades y que lo soliciten. cl'ta, de acu·erdo con las dl'spon¡'biJJ'da- 0 

,. ve 0 mo-la !Jsta de a umnos e ha d'd tlvo fundado, na está en condiciones de 
· qu yan ren 1 0 Para estos efectos las universidades des de crédito fiscal de la universidad pagar una o más cuotas, tendrá dere-

dlcha Prueba para el año respectivo Y enviarán a la D¡'re~cl'ón de Presupuesto- e t i N d ' t .se matriCule en las universidades 0 en- ~ " r_ spec va, o po ra aumen arse, de un cho a celebrar convenios de pago con 
tidades de e ucación superior. del Ministerio de .Hacienda, a través del ano a otro, el monto real del crédiw la Tesorería General de la República. 

La distri ción de este alporte en el Ministerio de Educación, una nómina de otorgado a un alumno, sin previa com- Anualmente, dicha Tesorería oublicará 
año 1\lOO se hará conforme al número los alumnos que, conforme a lo dispues- probación del hecho que las condicw- la lista de egresados que hubieren ce-
d 11 , to en los artículos 9.o y · 10.o, hubieren nes sobre cuya base se otorgó el crédi- Jebrad co ve 1 · d ' .. d 1 
~ .aque os .umnos mencionados en los solicitado "crédito fiscal universitario" to original hayan variado. o n n os con m JCacJon e a 

cJsos prec entes que se ha,yan ma- para el pago, en todo o parte, de su Los alumnos perderán el derecho a causa que lo justifica· 
t.riculado en el primer año de cada uni- ·matrl'cula ,. que cumplan con los re- . d d 1 ' d' La distribución señalada en e~ inci· 
ver 'd d t'd d d d · · , seguir gozan o e ere lto fiscal univer- s t · f t · t ¡• ,,..-L,' ''--"" s1 a o n 1 a e e ucacwn supe· quisitos establecidos en dichas normas. 't . . h o an er1or se e ec uara en re e .a~ 
rior.Jllü:pnte el año 1981. L . Sl ano SI an faltado a la verdad en asignándole a ~ada Facultad, Escuela o 

'Para' el . 0 1983 se estará at pra<~~-,_i;;;;;;;;;;;a;;;;;;:D;:I~r:;e:c;:ci:ó:n::;;d:;:e~P:re~s~u:·p:u:e:;'::·o::s=c~o~rr.~. u~-~=l=o=s=a:n:te~ce:d:e:n:t:e:s==p=r=o=p=o=r~ci:o:n:a:d:o:s::::a=la=::::C:a:r:re:r:a::q:u:e:::e:l:la:s::a:b:s:o:r~b~an~,~r~e~5~pe~ct~i~va~_, 
dio de los eferidos alumnos · matrlc -
lados en l?s años 1931 y 1982. 

A pa·rtJr del año 1984 se estará al 
promedio d los tre.& años inmediata
mente anter ores al año del aporte. 

La asign ión anual que la re!l1pect!
va universid d o entidad de educación 
Ruperior re 'birá por cada alumno de 
los se•ñalado en el inciso primero será 
equivalente : 

3il Unid des Trilfu"l:arias Mensuales 
en 1 · 

70 Unid des Trt~utarias mensuales 

~ Wn 1 ~s Tributarias mensuales 
en 1 · 

1150 Unid d~s Trj,butarias menwales 
en 1 5 y los años siguientes. 

Los valo es fndf~ados en el inciso 
anterior ee multilp!Iearán por 2,5 en 
el caso de aquellos alumnos referidos 
en el incl primero que Ingresaren 
a las carre as de Medicina y Odonto
logía; por 1,8 para aqueilos alumnos 
que ingrese a las carreras de Bioquí
mica, Ingen ría Civil, Agronomia, Inge
niería Fore tal, Química y Farmacia y 
Mediclna V terinaria, y por 1 para las 
-lemás carr ras o programas de estu
dios superio es. 

Para los efectos de lo dispuesto en 
el inciso s gundo de este artículo se 
utilizará el promedio de los puntajes 
obtenidos e la Parte Verbal y Parte 
Matemática de la Prueba de Aotitud 
Académica ue se empleen en el pro
ceso de ad. isión del año respectivo. 

Oportun ente, la.s universidades y 
las entidad s de educación su·perior de-

mente, el mismo porcentaje promedio 
de los últimos cinco años que la uni
versidad de origen le asignaba en ro 
presupuesto interno. La parte del apor
te fiscal que las universidades dividida¡, 
destinaban a gastos generales, se dis
tribuirá en los mismos porcentajes que 
resulten de aplicar J,a norma anterior. 

Para dar cumplimiento a lo dispues
to en este articulo, en la respectiva 
oportunidad, los rectores de las univPr
sidades que se dividieren deberán re
mitir a la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, la distri. 
bución de sus presupuestos interno~ 
para asignarles el aporte fiscal que co
rresponda. 

Con todo, la Dirección de Prell\lpue.s
tos podrá solicitar a los re-ctores de las 
universidades que se dividieren sus 
presupuestos anuales de los años 1976 a 
1980, inc~usive, para los efecto~ de re .. 
visar la distribución presupuestaria de 
que se trate. 

Artículo Segundo Transitorio: A las 
entidades de · educación superior que 
derivaren de · la división de las universi
dades existentes a la fecha de publica 
ción de la presente ley, les serán apll
cables las normas contenidas en el Ti· 
tulo II de esta ley. 

Artículo Tercero Transitorio: La 
Prueba de Aptitud Académica que ac
tualmente se rinde, se continuará ri· 
giendo por las mismas normas que la 
re~u~an. Cualquiera modificación a di
chas normas deberá efectuarse median· 
te Decreto Supremo dictado a travé~ dt>l 
Ministerio de Educación. 

Artíc11lo Cuarto 'Transitorio: En el 
año 1981, a cada una de las universi· 
da des existentes a la fecha de pu bli
cación de la presente ley, le correspon
derá una parte del "crédito fiscal univer
sitario" equivalente al aporl.e fiscal re
cibido, de acuerdo al artículo 2.o du 
la presente ley multiplicado por e~ fac
tor 0,07. Con cargo al monto del crédi
to que les .~orresponda, las universida
des podrán otorgar por cuenta del Fis
co créditos para el pago de sus matrí
culas a los alumnos, según las normas 
que cada universidad determine. Sólo 
por el año 1981 no serán aplica ble~o, 
para los efectos del otorgamiento de es
tos créditos, ~as normas de los artículo~ 
9.o y lO.o. 

Estas nóminas serán autorizadas por 
el Rector de la universidad respectiva 
y deberán contener, a lo menos, el nom
bre y apellidos del deudor, el domicilio 
registrado en la universidad, el Rol Uni
co Tributario '!{ el monto de la deuda. 
Además, deberan ir acorr.pañadas de un 
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documento firmado por el alumno en el 
que se reconozca la obligación. 

Para los efectos del inciso primero 
de este articulo, serán título ejecutivo 
las nóminas de deudores morosos con
feccionadas por el Tesorero Comunal 
que Mrresponda, las gue contendrán, ba
jo su firma, la individualización com· 
pleta del deudor y su domicilio, especi
ficando la cantidad adeudada y, en su 
caso_, el período a que se refiere. 

Artículo Déclmoqulnto: Para los 
efectos de las obligaciones contraídas 
conforme a los jlrtículos precedentes, 
los alumnos se considerarán plenamente 
capaces. Dichas obligaciones se extingui
rán por la muerte del deudor. 

Artículo Décimosexto: Para tos fi
nes previstos en este título, se entende
rá por alumno universitario aquel que 
hubiere cumplldo los requisitos de in
greso a la universidad y se haya matri
culado en ésta en una carrera que lo 
habilite para la obtención de un título 
profesional o ~rado de licenciado. 

·Artícu11o Decimoséptimo: Un Regla
mento expedido por Jos Ministerios ·de 
Educación v Hacienda, regulará las nor
mas pertinentes de este titulo. 

Artículo Déclmooctavo: Derógase el 
Decreto Ley N.o 3.170, de 1980. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero transitorio: Si las 
universidades existentes a la fecha de 
publicación de la presente ley se divi
dieren, el aporte fiscal a que se refiere 
e! artículo segundo que les corresponda, 
se dist ribuirá entre la de origen, las 
universidades derivadas y las institucio
nes de educación superior que resulta
ren, en su caso. 

El pago a plazo Gperará de pleno 
derecho por la sola circunstancia de no 
haberse efectuado el pago de contado. 
El alumno deudor podrá anticipar el 

pago del total de lo adeuda·do o de una 
o más cuotas, caso en el cual el interés 
referido en el artícll'lo anterior se deven
gará sólo hasta la fecha del pa,go efec
tivo. 

En caso de mora en el pago de una 
o más cuotas, el alumno universitario 
estará afecto, además, a un 'interés pe
nal del uno y medio por ciento por ca
da mes o frac·ción de mes que se atra
sare en el ·pago de ella. 

No se devengará el interés •penal a • 
que se refiere el inciso anteriol\ cuan
do el atraso en el pa.go se haya debido 
a causa imputable a los Servicios de 
Tesorería, lo cual de·berá ser declarado 
por el Tesorero General de la República,. 

Para el pa.go de· la deuda a que se 
refiere el presente artículo, las unida
des tributarias respectivas se cal~ularán 
por el valor de él>tas al mG!lM'nto del 
pago efectivo. . 

Artículo Décimo Tercero: A partir 
de 1981.1·, aquellos al'l1!llnos que se ma
triculen en una universidád, y no hu
bieren obtenido crédito fiscal encon-

(Continúa en la página C-4) -f.¡;:•& 
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a e11u1ent• a el texto d•l comu· 
nleado del Mln!lt rlo d•t Interior en que 
explica loa prln !palea tspectqs ~ la 
ley de financlam ento unlveraltario, del 
cual M anticipó n resumen· en nueatra 
e~ición de ayer: 

1.- Se publi ó en el Diario Oficial 
el Decreto con F ena de Ley: N.o '· re
lativo a la nuev leglalacl4n ul\lverslta· 
r~t, reclentemen e promulgado por S. 
E, ~1 Presidente e la R'públjca y que 
retula el- nuevo sistema de financia
miento de nuest a educación superior. 

·· 2.- Oomo lo nuncló el comunicado 
lit este Mlnlster ' sobre la materia, eml· 
tid• el 8 de enero recién pasado·, el nuevo 
sistema de finan,clamiento universitario 
buaca dos finalidades se-paradas y diver
~~. pero colncld!' nte1 en au Inspiración 
fiJtldament&l: 

· a) Introducir 1 desafio competitivo a 
n¡¡estra éducaclón superior, como un ins
trumento que in~ntlve la elevación de •'f ealldad académica, 

b) Oonaa¡rar \.in sistema justo en el 
PfJC de a edut

1
clón I!Uperil'lr, d. parte 

4e ·•ulen la recl . · t 

. 'IJ. IIINANCI lENTO li5TATA1. 
; Y QIISAIII COMPeTITIVO 

··s.- Com:a lo eñalara el referido co
mullica'10, actual ente todo el financia
miento e¡¡tatal a nuestra educación su
perior' ae ha~ a través de un aporte di· 
recto' a cada u a de las ocho univer
sid¡¡de~ existente , y cuyo monto o dis· 
trlbución precis-a se determina en la le·y 
anual ele presup esto. · 
• De · este mod• , cada Universidad re· 
el~ un aporte eterminadq. dt~l Estado, 
cuya cuantla es enteramente dndepen· 

- diente del buen uso que "' le asigne v 
de la calidad qu alcance su tarea aca-

démica. ~ 4.-Cualq•~Per eventua·l intenw por 
diatribuir el prt upueato estatal, ae&Jin 
una aprt~iac}ón de mayor o menor ca· 
liclld de lu di r111a universidades, ea· 
cu,Jaa o carreras que se pretendl~ae de· 
~&r al arbitrio d~e una autoridad estatal 
-Yt fuel,'e ésta gubernativa o indepen· 
diente del Gobi rno, ya un~personal o' 
colegiada- 8e restarla. para ·favorecer 
criterios diserte ' nale~ ~ la burocracia 
respectiva, bene ciar injUstamente a los 
~atros con m yor poder de pNsión, 
déaatar pugnas rivalidades insalvables 
y, en fin, deriv r en un inevitable cer
cenamiento de la legitima autonomía 
universitaria. 

Por tal razó , el Gobierno ha pre
ferido optar po un sistema automático 
:r cbjetivo, que entrega a los usuarios 
qe la, educació superior, y específica· 
m•ntAl a los 20 mil mejores postulantes 

DECLARACION DEl. MINISTERIO DEL INTERIOR: 1. 

EL ~FtCURIO - Miétcolea 21 de En.•ro de 1981 

. ' . , 

L~ey de Financi,amiento d·e las .. Universida.deS: 
Cedellcii del crédito fiscal antedicho po
drá aer total o parcial. De este .modo, 
no aólo podrá acogerae a él por el total 
del valor de la matricula quien no pue· 
da pagar parte al¡una de ella, alflo que 
tam-bién podr á contraerse el cré!lito por 
un porcentaje del valor de la matricula, 
si como consecuencia de su -alza o dé 
cualquier otro efecto el est'l."dia·nte o su 
famil ia sólo están en condiciones de pa· 
gar de inmediato una parte del precio 
respectivo. 

\. . ~t· . 

Sisf.em.aJusto en Pago .de E.ducació.n Superior 
• Texto completo del .comunicado de Gobierno, que entrega las razones y explicaciones del nuevo texto legal, publicado ayer 

12.- Aco¡iendo la Inquietud plantea· 
da por las organizaciones· est'uodlantiles 
unlve roitarias, la ley contempla ta.mblén 
la hipótesis de que, por cualquier causa 
que no le sea imputable al deudor, éste 
no perciba en un momento determina.do 
\.tn ingresQ suficiente que le permita . 
solventar el crédito fiscal referido. ]f,n 
tal caso, o en cualquier otro que cons
tituyere grave impedimento o motivo 
fundado para ello, el d~udor podrá pos. 
tergar el pago de la cuota correspon· 
diente de s'U' deuda, a través de conve
n!GS de pe.go celebrados ron el Tesore. 
ro Genera l de la R~públlca. lo cual " 
ha consa grado legalmente COIIllO un de· 
re<>ho para el afectado. 

a ella, la determinación del destino que 
se dará a una parte importante del 
a•porte estatal a las universidades . . 

5.--{::omo ya se ha expuesto a la, 
opinión pública, el nuevo sistema con· 
siste en rebajar anualmente --a partir 
de 1982- el aporte fiscal directo a las 
univer sidades, hasta reducirlo a un 50 
por ciento ae lo que actualmente re· 
clbe del Estado cada plantel universi· 
tario. 

No se podría eliminar completamen
~ dicho aporte directo, ya que hay 
tareas de Investigación desarrolladas 
por las universidades, cuyo elevado ni· 
vel cientifico y utilidad social no se 
traducen necesariamente en una mayor 
captación de los n:ejores estudiantes. 
Incide asimismo en Igual sentido, la 
existencia de diversas actividades de 
extensión o extrauniversitarias que las 
actuales universidades mantienen, y cu
ya adaptación a la nueva realidad de be 
ser grad·ual y, en algunos casos , contar 
con el apoyo financiero del . Estado a 
travé~ del a•porte de éste a las entida
des universitarias . 

Simultáneamente, lo que anual
mente se r eduzca del aporte directo a 
cada universidad, engrosará una etpe· 
de de fondo común qu41 se distribui rá 
en lre las 'distlqlaa universidades, las 
cuales recibirán u~ porcentaje de él 
que será equivalente al que lo.gren ca p· 
tar o matricular de entre loa 20 mil 
mejores. postulantes, ti decir, de los 
20 mil mejores puntajes en la Prueba 

-de Aptitud Académica . 
A dichos fondos optarán lndi,tlnta· 

mente las universidades actuales, las 
· nuevas que SI! creen y los institutos de 
educación superior no universita rios que 
se formen en conformld¡¡d a la ley 
pertinente que habrá de dictarse para 
regularlos . Ello no regirá , en cambio, 
para el aporte estatal directo que sub
sistll, el cual sólo se repartirá entr11 
las universidades actualmente existen· 
tes, ya q<Ue lo contrario harla tnmane· 
jable el sisterr.a, en razón de lo impre-

visible del número de nuevas unlver· 
sidlidea o inatltutos de educación SU· 
perior no unlveraitarlOI que puedan 
fundarse . 

6.-Ep otras palabras, conviene In· 
sistir en que el aporte estatal a la edu
cación superior no será en ningún ca10 
disminuido, sino que se transfonnará 
en un aporte diversificado o mixto: un 
aporte directo para cada universidad 
hoy exlatente, :r un aporte indirecto 
que se disputará entre los diversos 
centr os de ·educación superior contem· 
piados por la nueva institucionalldad 
universita ria . · 

Lo que cada Universidad actual dis
minuya en aporte directo, podrá recu
perarlo o incrementarlo asl a través del 
aporte indirecto, captando al mayor por· 
ce n.taje posi·ble de entre los 20 mil me
jores pos tulantes. 

Se comprende que este sistema in· 
ce ntive el esfuerzo de cada Universidad 
por mejorar la calidad de su docen cia, 
a fin de atraer a IOB mejores postulan
tes, lo qut• a 51.1 vez -co.mo también se 
hH señalado- les exigirá un esfuerzo 
par a con :¡uis tar a lo ~ 1nejores acad~mi· 
cos, remuner it nrlolos de acuerdo a su 
difel'tn te nivel o clliidad, ruón por la 
cual se ha e¡tlmado oportuno excluir 

· al per.~ona l universitario de la· Escala 
Unlca de Remuneraciones, para ¡>4!rmltlr· 
le mej<n·amlentoa económicos al margen 
de t$ta. 

• 7.- El funcionamiento gradual del 
nuevo ·sistema de financiamiento se rea· 
lil;arft conforme a las siguientes pa·ut34 
legales : 

Añe 1981: se mantiene el aporte es
tata.¡ directo integral a cada Universi· 
dad, en los mi3mos términos en que 
operó para 1980. , 

Año 1912: Se disminuye el apO>rte e.s
Uita l directo a cada Universidad, que· 
dando en un 90 por -ciento del recibido 
por ella el atio anterior, y se le asigna 
en cam-bio el equivalente a 30 . urridadea 
tributariu mensuales por cada alumno 
que se matricu~e en eya , de entre loa 
20 mil mejores pO-!tulantes. 

Año 1913: Se reduce el aPQrte estatal 

directo a cact. Un~eraidad a un 7ll por 
eie11to del perdblde por ella en 1981, 
y ae le lllfna en cambio el equivalente 
a 70 unidadea tributarlas menaualu por 
cada alumno r¡ue ae matrlzule en ella, 
d• ent re 1os 20 .mil mejores poatulantes. 

Año 1914: Se redu~ el apcrte esta· 
tal directo ,_ cada Universidad a un 60 

r.r elento del perdbldo en 1981, y ae 
e ul¡na en cambio ~1 equivalente a 

120 unidades tributarlu mensuales por 
cada alumno <¡ue ee matricule ' en ella, 
de entre los 20 mil mejores postulantes. 

Afio 1915 y altulentea: Queda esta
bilizado el aporte eatatal directo a cada 
una de laa actuales Universidades, en 
un 50 por ciento de lo percibido J>Or 
ella en 1981, asignándosela en cambio 
150 unid11des t·rlbutarias mensua•les por 
cada alumno que se matricule en ella, 
de entre los 20 mil mejores p<Jstulantes, 

Se entiende que los porcentajes re· 
feridos J)Bra los próximos año.s en rela· 
cl9n con 1981, ¡on en moned~ rtal. 

111.- IIINANCIAMiif!NTO 
UNIVERSITARIO Y PAOO DE 

MATRI(ULA 

8.- Como Jo expusil¡!ra el comt~nica
do ya aludido de este Ministerio, .:>tro 
de los objetivos básicos de la nueva le· 
¡ lslación universitaria, es el permitir un 
pa¡¡o ju.:~to de los estudiantes uni'versi· 
tarioa por la educaeióll aup41rlor jiU• re• 
c1ben. 

La denominada educación unjversita· 
rla ¡ratulta, que al¡unoa todavia defien. 
den . dema¡óglcamente, aignlflcó qua du. 
rante muchos afio. la formación de loa 
profesionales ehilenos fuer, costeada por 
el Estado, con loa fondos de todos los 
chilenos. Esto se tradujo en que secto
res de bajos ingresos, cuyos hijos gene· 
ralmente no in¡re68ban a las univaralda· 
des , les costeaban su educación en ésta a 
sectore,~~ d~ más altos ingresoa. Tal sJ.. 
tuaclón se agravaba aún más deSde el 
pUnto da vltata de la justicia, al se consi· 
dera. que dichos estudios profeslonaiel 
habilitan a quien loa realiza para lograr 
nlvales de in¡reaos habitualmente supe· 

r lores al promedio de loa con tribuyen
tes. 

Superar esta aberrante inju tlcta so
cial ha sido y es uno de los mb firmefl 
propósitos del actual gobierno, y respon
de a un especial pr~siw de S. E. el 
Presidente de la Repúb)ica, anunciado 
de¡de hace ya varios años. 

9.- Para ello, resulta imperativo que 
los estudian tes universitarios pa¡uen 
por su educación univer5itaria una can
tidad realista y adecuada a trav~a da la 
matricula, cuyo monto para cada carre· 
ra quedará entregado a la determina· 
ción de las diversas universidades. 

Los cr iterios ~ntrales par• la fija. 
ción de dichas matriculas deberán com
binar tres elementos: 

a) El costo aproximado que ,9i¡niflca 
Jmpartlr dicha carrera. 

b) Las exp~ctativas previsibles de In· 
¡resos que tendrán Jos profesionales que 
egresen de ella. 

e) El subsidio que se estime aconse· 
jable otorgar a ciertas carrer¡¡s de m a· 
yor necesidad o s l¡niflcado social , reba· 
jan do asl el coeto gue resul tarta de la a 
solas varlabtea anteriores, con el objeto 
de estimular su elección por parte de los 
postulantes. 

Resulta importante en fatizar lo ante
rior, en refutación de rumore alarmis
tas y. mal intencionados que han preten
dido propalar la !.<lea de que la matricu
la .se lfijarla ateniénd06e rl¡idamente 
Sólo al costo de la docencia respectiva, 
lo que obviamente elevaría los montos 
de laa matriculas de carreras como me· 
dlcina, odontologla u otras similares, a 
niveles Imposibles de solventar para el 
estudiante medio, o para su familia. 

10.- Consciente de que hay alumnos 
universitarios que no cuentan con Jos 
medios económicos personales, ni con 
el apoyo económicoo famll.iar, para pa¡ar 
el precio de su matricula, el gobierno 
hll decidido abrir un crédito fiscal, al 
cual podrá ac011erse el estudiante que 
lo neceslt.e, y que se empezará a pagar 
dos años despué& de su egreao, eato 811, 
cuando ya s,ll pr,symible qu• e~tará 
pere~blendo in¡resos poi su ejercicio 
profesional. 

. El servicio de este crédito fiscal se 
hará en 10 cuotas anuales e liguales, 
plazo q'lle se· extenderá a 15 cuotas se· 
mejantes, si el valor de ~atas excede 
de las 4Q unidades tributarias mensua
les. Su· in'terés &érá del 1 por ~ento 
anual, lo que revela au carácter ~i'a· 
mente ubaidi•dq, · . -

Los e.studiante, que se re ti rtn de la 
Universidad sin completar sua estudios 
necesarios pa.ra e¡¡rhar de ella , también 
deberán empfllar a cancel,_r · el cré~to 
cnntraído -hasta ·el monto que lea co
rr~ponda- desde dos años des.pués de 
su retiro. Con ello . .Se fortalecerá el sen. 
tido de responsa·bi!idad de quien decide 
ocu,par un cupo universitario, y se difl· 
C\lltará q'li'e resurjan quienes iban a la 
Unltversidad con meros fines de agita· 
dón o prose!Ltisruo poUtico. 

ll.- Conviene aubrayar (J'UI la pro-

13.- Finalmente, cabe nacer p!'e'"..enté 
al respecto que el Estado pondrá a dJ.a.. 
•posición de las Universidades una can
tidad anualmente creciente desde 1991 
hasta 1986, par a financiar este crédi-to 
fiscal, dado a ue en dicho periodo es 
previsible que la masa total de universi· 
tarios aumente, a raiz de la íormación 
de nuevas Universidades, cuyos alum
nos tendrán derecho al -i'eferldo crédltb 
en las mismas condiriones que las de 
loa e~tud l antes de las ac tueles. 

Por ello, el aporte aue el Estado 
destinará al crédito fiscal en cuestión, 
será equivalente al 7% del aoorte fiA· 
cal al sistema universitario para 1981, 
e irá subiendo a un 15% para 1982. a 
un 23% para 1983, a un 30% para 1984, 
a un 40% ¡:¡ara 1985, y a 1,m 50% para 
1986 y los años sl.iUientes, siempre r.,. 
pecto del mismo apol'te estatal al sis· 
tema universitario para 1981, en moneda 
de igual valor vara cada año. 

Del estudio realizado por el Gob1er· 
no sobre la actual situación aoclo-tc(). 
nómica del estudiantado universitario. 
de sus requerimientos de becas totalea 
o parciales de matricula, y del monto 
de sus pa¡os, según los casos, se des
prende que es al tamente improbable 
que las cantidades señaladas pudiesen 
no ser suficientes para e u brir los prél· 
tamos requeridos por todos los alum· 
no• que loa necesitaren. 

No obstan te, y para el even,to di 
q:ue asl ocu rriere, el i•tado otQrJatA 
su aval para que los estudiantes 1'\'ce. 
sitados recurran en tal caso al sistem:1.. 
crediticio normal. Corresponderá a las 
propias unlversidade~. en e~e hlp,otétl· 
co caso, distribuir en 1,a for.n\11 máa 
jJ.Ista y en la proporción en que cada 
alumno más lo requiera, el crédito fi~ 
cal subsidiado, a fin de beneficiar 
atempre prior itariamente con ~ a lOa 
máa pobres Q nece.l:tados . 

Procede añadir que todo lo anterior, 
es sin perjuicio de que las unlveraida
des manten¡an sus act_,~tales slfteruaa ~ 
becas o préstamos de estudio, o de lo~ 
que ·cada una decida crear o ampUar, 
se¡úrr su criterio y sus posibilidades. 

14.- Se desprende como conclusión 
de loe puntos anteriores, que el nuwo 
siatema de financiamiento universitario, 
en cuanto a pago de matricula, ae r• 
fiere, conduce a trea finalidade.s blell 

(CQntlnúe en lt p6glna C 7) 
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precisas y de alta sl¡nlficación: 

a) Q\le los ·estudiantes pa¡uen el 
valor de IIUS estudios unlversitarh>s, con· 
forme ~ · pautas equJ.tativas para deter. 
~inarlo. 

b) Que las universidades dispongan, 
por esta vía, de un mayor ingreso --que 
e¡ Estado les adelantará a través del 

' crédito.- 4> cual permitirá a aqu-ilas 
mejorar las remuneraciones de sus aca
démicos y, consiguientemente, del nivel 
de su docencia e investi¡ ación . 

c) Que ello se realice de forma tal, 
que en nin¡¡ún caso se orive o desa· 
liante al ¡¡lumno de b¡¡jos recursos de 
emprender o seguir estudios univers ita· 
rios, buscando en todas las etapas del 
proceso una solución a su problema, 
dentro del superior concepto moral de 
igualdad de oportunidades ante la vida 
ql' 1\spira al actual Gobierno, y que 
PI\._ __,.ma oficialmente su Oeclaractón 
de Vrincipios. 
IV..- FI.NANCIAMIENTO ESTATAL Y 

RACIONALIZACION 
UNIVE•RSITARIA 

15.- Por último, es del caso dejar 
constancia que el DFL N.o 4 sobre nue
va legislación universitaria, se nace car· 
go de la inquietud existente en cuanto 
a que la racionalización universitaria dis· 
puesta por el . J)F'L N .o 2, pudiera tra· 
ducirse en que las carreras, escuelas 
o unidades académicas que -como con· 
secuencia de las medidas racionalizado· 
rar- quedaren fuera de las actuales 
universidades, pudiesen verse privadas 
de financiamiento estatal, o al menos 
mermadas de él. 

Tal preocu·pación no debe subsistir, 
porque el DFL N.o 4 que se publicó 
ayer, la despeja expresamente, al dis· 
poner que las universidades o Jos ins
titutos de educación superior no univer· 
sitarios que se deriven de la división de 

alguna de las actuales universidades, re
cibirán 111 mismo aporte fiscal directo 
que el equivalente al prom¡¡dio del que 
le asignó el presupuesto interno de su 
universidad <le origen, en los últimos 5 
años. A ello se le agregará la parte . del 
aporte fi~Seal que la universidad des
tinaba a gastos generales, en . el mismo 
porcentaje que resulte pe aplicar el cri· 
terio anterior. 

En síntesis, la eventual marginación.., 
de una carrera o escuela de alguna uni· 
versidad hoy existente, no le signllicará 
qingún menoscabo económico, sea que 
ella pase a integ•rar · otra universidad 
nueva o diferente, o · bien · un institu to 
de educación superior 'no universitario. 
V.- CONCLUSION 

16.- Al concluir esta declaración, el 
(;()bierno reitera su llamado ya formula
do a la ciudadanía, en orden a informar
se del contenido de la nueva instilucio· 
·nalidad universitaria, de modo serio, ob· 
jetivo y sin prejuicios, advirtiendo y va
lorando el profundo avance que ella re
presenta para Chile y para su educación 
superior. 

· El claro respaldo mayoritario ya regis
trado hacia esta nueva legislación en 
la opinión pública, especialmente vigo
roso ent~ la juventud ~e nues tra pa
tria, demuestra que ésta wtuye Jos am· 
plios horizontes que para ella le abre, 
y comprueba asjmismo que la ciudada· 
nla toda es capaz de dis tinguir entre 
las inicialivlls creadoras al servicio del 
bien cqmún, y · la defensa egoísta de 
injustos intereses creados. Convencida 
de su deber de servir el interés .l(ene
ral de Chile, y con el apoyo que para 
tal efect~ . le brinda la mayoría de los 
chilenos el Supremo Gobierno conti· 
nuará ¡;or la linea libertaria, m?der_nl
zadvra y de justicia soc1¡¡l que WlS·PII'a 

. toda su obra. 



• < 

CUERPO 
. . 

Minist.rQ de Educación: 
.¡¡. '· EL PAIS e ·~~.Jlmenfaró G~asfo E sfaf,al 

.. t¡: 1.1! '\t ·, •' • · 

N 
La 

·,evO E strucfura .d,e 
' ' 1 .• • 

Eh · .. Eé/ucación Superior~' ,. 
. 1·. 

Universida.d de Chile 
Asf lo stñaló qyer Alfredo Prieto al referirse a lo, div~rsos mecanismo$ de financiaiJ)ientQ 
c;on q'ue ~Qntarán la~ universidades · l"' : ~ .'.·.' 

• Enfutizó que ·no se trata del autofinandami ento, como lo han llamado algunº' · sector,s· . 
• . ~,Informó C141 . las. divtr$.CJs carreras que se. imparten t.andrán diferentes valores· en sui ma~ 

•· Ayer a meáio,dia Jp dio a conocer e,l r<tct~Jr de esa CiliO de estudios, general Alejandro Me-
dina L ·¡s · '. • · 

l trículas ,. \ · ~ · . , ' 
1 

• Lq¡ 19 facultad~s de s~·ntiago y l~s: 3 de Valparaíso fueron reducidas a 10 de nivel naciunal 
• Cread s las academias superiores de estudios pedagógicos y tecnológicos 
• Soli~it~d~ la renunda a los vicerrectores efe· sedes regionale~ y a los respectivos decanos 

Un gobler Ó central encabezado por ,., ESTRUCTURA o.RGANICA del día de ayer establece un ¡:obierno 
.../ el Rector d la Universidad de Chile, ' La nueva estructura orgánica que rl· cel?'tral encabezado p~r el Rector, de 

que se enea gará de la. elaboración , de ge en la Universidad de Chile a partir qu¡en dependerán la D¡recclón de .Comu· 
las pollticaa universitarias, planes y nicaciones y la Asesoría Personal. Tam· 
progr4ma.s, e aluaclón y cqnt~ol de las bién tendrá injerencia en el Consejo Su· 

. nuevas diez acultades y las dos a ca de· perlor Universitario, en la Contralorfa y 
mifs superio ~s. constituye la· base de en la Prorrectorla. De esta última depen· 
la reestructu ación 9P.. ese plantel, que derán la Flscalia y l¡¡s Direccionu Gen• 
comenzó . a f ¡Ir' desde ' J1.Yer, .~e¡ún to rales de Asuntos Académlcoa y ~tudial). 

. intormó 1!1 ti Ular de esa c1sa el~! estu· tlles; de Asuntos AdmlDUtratlvos, Eoo-
4io•, Jeneral Alejand~o · Medlna Lojs. nómicos y otros. 

El ·Rector e la Unlveraldad de Chl· Asimismo, junto con deaapJreeer 181 
111, en c:onfer neJa de 1prensa, manifestó cuatro vicerrectorlas naclQJl&lea, 18 •• 

· que' eJl lo '¡ neral la nueva eatrucLUra ducen las 19 facultad~! de la aede dí 
orgánica de 1 corporación estaba apro· Sant~ago y \sa ~!neo de )a aede de Val· 
bada por el residente de la República para1so a sólo d1ez. facultades Y dos aca· 
y que •erla atlflcada en los estatuto' demias superiores de eatudloa peda¡ó¡L 
correspondlen es. Asimismo, Indicó que cos Y tecnoló¡¡icoa. 
ella se rigió r el D.F.L. número 2, pu· Las nuevas facultades y sus respecl-
blicado recten emente, y que el objeú· vo,!! decanos son lo'e siguientes: Arqul-
vo prl¡¡clpal fe la reestructuración es tectura y Urbanismo, Ge.stón Etcheverry 
mosJ.ernizar la institucionaljdad d~l plan· Orthous, actual decano; Artes·, Pedro 11'6-
tel para el cu pllmiento de sus fines a lix de Agulrre Lamas, ex v!(.'lrrector de 
~lvel nacional, propendiendo a lO&rar ti sede; Ciencias A¡¡ral'ias y ' Veterinarhe. 

más alto nlve académico. . · José Garrido Rojas. ex. decano de la Fa· 
En esa oportunidad, señaló' que a las · cultad de Agronomla del plantel; Cien. 

~ horas de ayer ae reunió con el Con· clas Básicas y Farmacológicas, Juan t4>-
) sejo Superior \UniversiLarlo, que agrupa rales Ma:lva, profuor de la Universidad 

a vicerrectora y decanos, para lnfor· de Chile; Ciencias Económicas y, Adml-
mljr~)!s de las resoluciones ad()ptadas Y nL>trativas, Alvaro L'Jloa Wexman, bit•· 
para' rendir u homenaje a aquellos· que : T. R1-tt1 nlerQ comercial, Muter en Economfa; 
prestaron una leal y eflc\ente labor en Ez' Rector de la Universidad de Chile, Ciencias Físicas v Matemáticas, Claudlo 
IR Unlverslda4 y que por la NUtna• gtmera! Alejandro Medina Lota, dio 4 Angulta Cáceres, actual deeano; :pe• 
tura D',.ncwna ao 54&uJrán preataado conocer a11er ta nueva eatr1letura que 
-'1.1 servlcloa. tiene esa. caaa de e1tudio (CWttfllú• •" le 

. "Lu nuevaa l!Ormas aob~ financia· 
.a.nto de la e,ducaclón auperior d• 
m .... atran que tl Estado aumentará el 

• • 1 

guto en el sistema universitario", de· 
claró ayer el Ministro de Educación, 
Alfredo Prieto Bafalluy, al referirse al 

( • f'!!\i..;.,. 1 t r~· 

FIESTA .l)E YVM.aJL.- Alrededor de 300 mil pererfmtos, qu~ v,ini ron a. pie · 
o en tll¡¡uno, de loa 6 mil vehículos estimados por Carahin,eros-, 1leoaron aver 
hasta esta !oca!idaci de la VIII R~gión, para homenajear, dflsde las primeras 
ho?Q ~ Ja mañana, ~ su pq~rono{ Sa1l Sebnstidn. La p1'ogramaci6n contempló 
~na m1sa cada hora. En la to~o . algunos de loa _cientos de peregrinos que 
Legaron en. la madrugada en medto de una fuerte !luma y que ap ·ovecha ron corre. 
tore• JI ~ de casas JiHlra refugiarse 11 dormir Mita el amanecer. (lnjor. 

: . mación página e 11) 

DFL sobre esa materia, publicaido arer 
en el Diario Oficial. Destacó que con 
los nuevos mecanismos se tiende a 
ayudar especialmente a los alumnos de 
escasos recurso&. 

En cooferencia de prensa, el secre
tario de Estado precisó que aunque !11 
aporttl fiaca! directo se irá reduciendO<•· 
gradualmente .~n \Qs pró•i~Q.i,..Ji)f!:ll, . ~1 , 
gasto total del Ji;lltado .w vvá refona• " 
do con dos nuevos ítem que son el 
aporte fiscal indirecto, basado en los 
mejores 20 mil puntajes de la Prueb~ 
de Aptitud Académica y el Crédito 
Fiscal para' Al·umno$, que •ntrará en 
vigencia este año. · · 

E.~te último fondo equivale al 7, por 
ciento de lo que actualmente gasla lll ' : 
Esta<lo en las universidades y lle¡¡a a ! 
cerca .. e los 20 millones de dólares. Se 
h.11 establecido que éste Irá en aumén· e 
to ha~a llegar a 1gas con un 50 : PQr , • A 
ciento . 

Prieto especificó t¡ue• el aporte f~· 
cal directo para los plantelea su perlo. 
res eh 1981 seré igual q ~ el del anP 
pasado. aproximadamente 260 m1llogu 
de peso.s. La cifra se reduciré a U!l ·90· 
por ciento de este fo¡:¡do eQ 11182; IIQ. 
75 por ciento en 11183 y ~n ~O I!Qr cien· 
to en 1984 . ,Para 19115 y •lgu 'entes, el . 
li,POrt.e ser4 equivalente a Ul) &O pj\r. 
c1ento d~ lo que se les entl'e.Jó a ·· la) 
corpoNlcJOnes en 1980 . 

"4a universidad podrá · dispqner 11· 
-bremente de est9s recursos, de ar.uer· 
do a las · norm¡¡s de autonom•a ·finan' 
clera fiiádas en el Dh'L N .o 1", 1ijo 
el n:inlstro Prieto, q11ieil , a¡¡ re¡¡ó qu• 
esa suma se pod!a destinar a tundones 
de investigación., extensión y docencia. 

El mini ·tro puntualizó que los rec•¡r. 

(Continúa en la p'¡lna C ' 41 

. ,) '· . ¡ 

~ ESmUC11JAA ÓRGANICA DÉ LA UNJYÉRSIDAD DE QIILE Á PARTIR OEJ,.~'f ~~ 1S!8~ . 
. ~ . -- .. -· . 

·'·"· 
Estructura d l,a Univer~id,ad · 

·~~ ,.. • .r \ t • 

&: : .. 
, ¡., v' .~ ) 

:. 'J 

'i 
J 

'RECTOR lA ASESOR lA 
PERSONAL 
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,. .. '·· cbO, JlUIO Rosende Sublabre, .actual de. 

-, 
r.======il DIRECCIONES 

GENERALi:S: 
1-ASUNTOS ACADEMICOS ' 

Y 'ESTUDIANTILES 
2-ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
3-ECONOMICA 

eano; Fllosofia, Humanidades y E.duc·a· 
clón,: Joaquln Barceló . Larraln, profeaor 
extraordlriarto de filoaofla, ex decano a~ 
la Facultad de Fll01ofia y Letru; Medl· 
cina, Dr. Elfu Cuwll)e Núfiez, ex deca. 
np de la Facultad de Medicina Norte; y 
vletdeCJno, Dra. · Carmen Velasco Ray1, 
ex. ,...,.o .Eaculta Medicina Oeclden. 
te y Odontolo¡¡ a, Dr. Hernán Barahona. 

FACULTAQ 
DE ' 

ARTES 

.L . ' 

OOf\lSEJO 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO. 

CONTRALORIA 

FACULTAD 
DE 

DERECHO 

FACULTAD 
DE 

bDONTOLOQIA 

+-OTROS 

ACAD. 
·SUPERIOR 

DE ESTUDIOS 
PEDAGOGICOS 

ACADEMIA 
DE ESTUDIOS 

TECNOLOGICOS 

En la Academia Superior de' ~studios 
~da¡¡óglcos se nombró director al pro· 
fesor F~rnan,;!o González Celis, magls~er 
en Estu<IIOS' Internacinnales . . ex vice
rrector · de sede. Aún no ha sido desJ¡¡. 
nado el director de la Academia de E.~
tudlo~ Tecnol611lcos. 

Según explicó el titular, ambas aca· 
demlu 1'aon entea or¡¡6nlcoa que depoo· 
derAcl del rector hasta que no sean 
transf,t.rldas a otras d4!pendenclas". Afia· 
di que el concepto de academia se ba· 

en Ja rafz que tenia en la nti¡;¡üe
dad. 

OTROS NOMBRAMit:NTOS 
lj:n su enruentro con la pr~tnsa , el 

l¡'eneral Mt>d'11a también dio a conocer 
los nombres · de los dlrectores generales 
de Asuntos Académicos y Estudiantiles, 
Ht'ctor Humeres Noguer, profesor de la 
Un iversidad de Chile; de Asuntos Admi· 
nlstrativos, Wlllle Haye.~ González, ln¡¡e
nlero comerdal, ~x vicerrector de Asun. 
tos Administrativos ; y de Comunicaci''· 
nes, Mario Romero Godoy, abo!!ado y 

· profe¡¡or de' esa casa de estud ios. 
Como vloepresldente ejecutivo de 

Canal 11, fue designado el coronel de 

Estado Aumentará G.asto 
Ejército Hugo Larrañaga Wamken, tn
genltiro polltknlco militar, ex director 
de CO}JFO, 4ctual jefe del &s.~,do Ma· 
yor del Comando de Industrias Mili ta· 
res. 

ios que entr gue este año e) E.stado a 
los plantelea s perlores del país para ere· 
d(tos a loa al mnos, podrán otor¡¡Aulos a 
q11lenes lo es lmen conveniente, pero :-1 

cuntar de ' 198 éstos deberán ser entrt· 
t¡adoa a los e tudlantes· más necesitados, 
de acuerdo e n los eatúdloa socio.econo· 
micos que de ada uno de ellos se ba¡a. 

APO TI! INDIRIECTO 
· A través e un cu~drq, el ministro 

Prieto sejialó ue el 111porte fiscal dlr11"' 
to irá dtsmlnu endo paulatinamente. Pll· 
ralelan¡ente .. establ~rá un !lPOrt.e· ttA
cal lndll'e(lto, on el cual ae beneficiará 
11 los plantele dond~ se matriculen :o~ 
20 mll mejore puntaJel de la P.A.A. que· 
Irá ·creciendo ilo a ai\o. "No aon fondos 
para el alumn , son silt8m@S de di•tril>•l· 
clón", destacó · ' ' 

Con respec o al aporte que se enLre
¡ar* Indicó qu seré de acuerdo a unida· 
des tributarlas aubien9o desde 30 haa•a 
ll"•ar a 150 nldades por catta alumno 
eJJ 1985 y l~s igulente!. E~llcó que PI· 
ra ' las carre.ra de Medicina y Odontotn· 
gia se multlpl arán esas unidades tribu. 
tarlas• por 2,5, por ser ' J¡¡s earrer11s de 
m~r>r co&to. resto se multiplicara pu: 
1~·. y 1, según las carreras. .'' ' 

1 Refiriéndose al crédito fiscal pal'l ef· 
tudlantes, señ ló q.ue se asignara a los 

planteles eri . lae\ón al nú~Ur6 di! alum· 

(De la página C 1) Fln.lmente, fueron ratificados en sus 

é 1 j 1 d jores puntajes de la Prueba de Aptitud, ca rgos el prorrector Alvaro Saieh Sen-
nos·· necesitados de cr d tos, matr cu a os deck; el contralor Interno> Alfredo Val-
un esu universidades Y que lo sollctten. explicó. dés Rodríguez, y el fiscal, Francisco Me· 

De l¡ual forma, manifestó que si el Finalmente, Indicó que Jos futuros rlno Sch~h!nl!' . , 
estudiante recurre al al1tema bancario, Institutos super!ore¡ no universitarios SE~I REGIONALES 
podré tener al Estado como aval. Com~ sólo podrán postular al crédito indlrec· Por otra oarte, el general MediM In. 
plazos mencionó los dos años después to por los mejorea alumnos, puea dijo formó que cada Facultad tendrá. depen-
de egresar, pero si por cualquier clr· que "sus objetivos son diferentes a Jos d«teis de todos ·loa organismos de su 
cunstancla de orden ·me.yor no lo pu· de las universidades. Estas última& se área de conocimiento . "eatén donde es 
diere cancel¡¡r, habrá coi!Venios de has- preocupan de la Investigación Y exten- tén". Para ello, agregó, que seré ner.e· 
ta 15 afios plaw con la Tesorerla Na· slón, mientras que los Primeros, al l¡ual sarl.o un re"rdenRmlento para que en· 
clona! de la República, con el tn~erés que las corporaciones, se dedican espe· tren a dt>pender de sus respectivas fa· 

' del uno por ciento anual. rialment.e a la docencia". cultadt>s. La au~orldad representativa en 
"EJ Estado va a recuperar los prés· CTC Y Telefónica Monquehue : las sedes re~rlonales ser• el secretario 

tamos a largo plazo. Aqul miramos al un!'ler~ltar 'o re!l!Onal. 
país y no dividendos", señaló categóri· Se 1 n ,. e l. a n Además, precl.só que cada decano 
camente. • p or~oondrá a la Rectorla los nombres de 

'' Por otra parte, Indicó que las corpo· T loa directores de dePartamentoe y car· 
raciones IURtlriOres podrán hacer exen· ra bajo S de goa administrat ivos de cada farultad, en 
clones de ·· matriculas éomo hasta ahora IM próximos dlas. 
y contar con Ingresos propios. 1 nterconexión ('onsult!• d , ~obre oo~lhle~ de~pldo~ 

"Aqui no hay avtotlnancl1_1mlenlo de 11rsu n~l en el plantel, el Rector se· 
- dijo- el Estado se,gulrá aporlando al La etapa de interconexión de lineas •1aló que ellos sólo se produclrlan con· 
financiamiento de las universidades me· con la Compañia de Teléfonos de Chile forme a l¡¡s •:ece.•lrlRdt>s. ' 'No hay •¡m pe. 

· Inició una de las empresas pdvadas de 
dlante ~curaos del s i•tema trlbU,tario". este rubro creadas recientemente en rativo que no sea el de rac ion 11i,ar" 

DIFERENTES COSTOS nue stro p¡¡ís. . diJo Medlna . 
Ante consultas c¡ue.' declan relaclóp Se 'trata de las primeras tres mil 11· Asimismo, manifestó que las nuevR., 

~ diferentes · valores de ' ·tail · n:atriculas nea6 de la Compañia Telefónica Manque. medidas adoptadas sl¡¡nlfican ;,una ma· 
en las dlstintss carreras, el Mini stro ex· hue, .::uyos abonados se podrán conectar, vo r auto ~idad y más campo de acción 
pliaó que así será, ya que "las Up ivef. !!n fecha próxlm", a cualquier aparato Jlfl los· dee.~~nos". Afiadló luego que "la 

del pá!s o del extranjero. Los suscrip· d ¡ ló d 1 f ~lgadés son libres para fijarlas". A de· tores de esta empresa . tendrán teléfonos iem n.uc n 4! número de acultades 
más, si .se man tenlan Iguales para LO· con una numeración que comenzará en no significa poner término a algunas ca-

. ,_,daf, Wl.!l ~~ ~odo ~ atra a lQ . JPe· 24 hasta complet¡¡r si-tt . dl¡~tos . rreras , sino que se han refundido: Así, 
-.l!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II•••IIIÍ¡.¡..-...ó_.'=:!==::~~:::::=::::::::::j:=:===~=i:o:::*,;,.:,.....,¡;.;.¡..;..;;;.;:;.;.;.:;.;... __ __, po•r ejemplo, se conoclan cuatro fa <;ul· 

tades de medicina, una por cada punto 
cardinal. Ahpra ha quedad.o ·sólo la l''a· 

(De la página .C 1) 
Señaló que en el Campn Macul se 

racionalizará el funclopamicnto de las 
Ullidades, para lograr una mayor cohe
sión de la vida universitarl ~ . No ne ;!ó 
la po~il>llidad de que alguna sedes que 
funcionan e n ese recinto pud ran c:am
biar de local. 

Enfati~O que ninguna carN~ra aue ac· 
tualmente se imparte será eliminada. 
Medina a¡¡re¡¡o que durante 1 81 se rea
lizará un estudio para analizar tal si· 
tuaclOil. 

El Rector anunció que est año se 
~joraran tos créditos a lo.s alumno.s 
que se acojan al sistema. Con respecto 
a las matriculas· dijo QUil ' 'no significa
ran un aumento ilegitimo d 1 gasto 0 
condiciones económicas que han preva· 
lecldo". 

Finalmente, Indicó que esta eatrucl u
r~ orgáni~ .(>lrmJtlrá la <lescentrali~a

' CIÓ!\ __!.Cademlca y la a¡llizació11 del que
nacer unlv rs ta•rlo. 

RENUNCIAS EN SEDES REGIONALES 

VALPARAL.SO.- El Rector de la Unl· 
ver.s1dad de Chile, ¡¡eneral de EJército 
Ale)andl'o Medlr.a Lois, solicitó en Ja 

·manana de ayer la renuncia a todos Jos 
Vicerrectores de sedes region¡¡les y a 
sus respectivos decanos, con motivo qe 
llntra.r en vigencia Uis nuevss estru<:tu. 
ras de esta casa de estudios superiores. 

, En Valparalso, la medida afecta al 
vicerrector, gener¡¡J (RJ Ramón Salinas 
Flgu~roa, y a los decanos !talo Paolinelli 
Mont1, de la Facultad de Ciencias Jurí· 
dlcas, Económ1c.aa y Sociales; Carlos Pa· 
tillo Ber¡;er., de la Facultad de Medici
na; Hugo Mpletto Sois, de la Facultad 
de Ar te y Tecnología ; Tallana Alvina 
~alker, de la Facultad de Matemáticas 
Y Ciencias Naturales, y Oiga Arellano 
Salgado, de la Facultad de Eduraclón y 
Letras. 

~gún ae Informó a "El Mercurio", 

d ¡¡c , ual ~eCl'lltalio ¡eneral de la ~JE~de 
· )lu . Lena, lll m~di~o .:.el ¡1o de 'fe~ano.s 

.t- Juto, coutinuara en su ca.go duran~.e 
todo el venuelo de r~eot. u e tu . adón de· 
!JeUUlltlUO la Vl~tlnCUl dtl ~U~ ' ia~~'h 
unÍ~a Y excluJ.vam..r:te dll la .KeCtOill 
ae plantel. . 

"Sólo se lo que escuché en la r11dlo 
de mi automuv.J•·, ~eñuló el do~tor De Te. 
tanos, al stlr consultado ayer al reapec· 
.o, ·· nas La el momento no ha lle¡¡¡¡do 
hasta la sede ninguna Instrucción. So. 
bre mi permanencia en el car¡;o, segu· 
ramente se me comunicará a travé11 de 
la co . re~pop dencla ordinaria. Por lQ me· 
r.o~ e.>e es el sistema que se h4 utill· 
zado ha~ta ahora". . · 

Sobre la renuncia solicitada al vice· 
rrector y a lo~ uee.~~uos de la "U" por· 
tena, el secretariO ¡¡eneral también ma· 
nife~to no tener conocimitlnto. "Eitoy 
,, pur11ndo la consulta para entrevistar. 
me con el general Salinas, quien debe 
llegar alrededor de -las 19 . horu a Val· 
par!IISO", fue o-&U-- eSI[>Uests._ 

IJestttl ·Ia vlcerrtlctor!a se informó a 
e:hll u1ano que eL vkerrector R11món Sa· 
1ú1as hab1a decidido quedarse er. la ca· 
.,Ita!, pues al mediodía de hoy debe pre· 
•enta1 , u renuncia por e•crito al Rec· 
tor Medina Lol.s, trámite que también 
deben realizar los decanos Paolinelli, 
Moletto, Patillo, Olgs Arellano y Tatia· 
na Alvina. ' 

En fuentes unlversitalias se señaló 
qull en lo~ próximos dlas los jefes de 
los. diez decanatos con que contará la 
Umversldad de Chile a nivel r.acional 
darán a conocer los nombres de laa per· 
sonas que ocuparán las díversu jefatu· 
ra~ de carrer11l> en Valparaíso. 

La notlc1a de las renuncias sorpren· 
dló a lo~ fuu<·lonarloa de los dlstlntoa 
nlve.les . de la "U" po1 teña, ya que ta¿to 
el vicerrector com;¡ Jos decanos so lamen· • 
te fueron rumur.lrados en la tarde del 
lunes que qeb!an viajar aye~ 11 San· 
tlago. · 

ESTRUCT-URA ANTERIOR 

____ _... ey-Y~ Q~y=J 
- AGRONOM. - C.FIS. Y MAT. 

FACULTADES 

- ARQ.Y URB. - C. FOREST. 
- BS. ARTES -C. HUMANAS 
-CIENCIAS - C. QUIMIC, 

- ~Ü~IWB~ -DERECHO 
lA REPRES. -EDUCACION 

-EcONOM. -FILOSOFIA 
" Y ADMINIST. Y LETRAS 

-MEO. NORTE 
- MEO. ORlEN. 
- MEO.OCC. 
- MEO. SUR 
• C. VETERIN. 
- OOONTOL 

-ARTE YTECNOLOG. 
-CS.JURID.ECONOM. 

Y SOCIALES 
-ED. Y LETRAS 
-'MATEM.Y CS. 

NA TU R. 
. -MEDICINA 

-ARICA 
-!QUIQUE 
- ANTOFAG. 
-LA SERENA 
-TALCA , 
-liiUB~ E 
-TEMUCO 
-OSORN() 
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Nuevos Trasfondos 
en los Desordenes 

Universitarios 
Por: ANDRES CHADWICK P. 

L os recientes desordenes estudiantiles podrían apreciarse 
por más de alguien como una simple reedición de 

fenómenos similares, registrados en años anteriores 
precisamente en la misma época. Sin embargo, pienso que ello 
llevaría a engañarse sobre las marcadas diferencias que existen 
en el trasfondo de hechos aparentemente parecidos, si uno 
compara sus versiones más recientes con las que se 
produjeron durante los años anteriores. 

Quienes vivimos estas realidades como dirigentes 
estudiantiles hace pocos años, y ahora las seguimos de cerca 
con el interés propio de nuestras inquietudes juveniles, 
advertimos una evolución interesante del problema, que va más 
allá de los disturbios o manifestaciones universitarias, y se 
inserta dentro de un cuadro global de nuestra realidad, aunque 
-para este artículo- él sea enfocado preponderantemente 
desde la perspectiva de nuestra actual juventud 
universitaria. 

UNA BRUSCA BRECHA GENERACIONAL 

P ara entender bien lo que hoy ocurre en nuestras 
Universidades, debemos conceder toda su importancia a un 

fenómeno que, si bien ha sido el objeto últimamente de algunos 
interesantes análisis, no parece haber calado lo suficiente 
en la generalidad de aquéllos que tienen la responsabilidad 
de conducir tanto al país como nuestras instituciones 
de educación superior. _., 

- +-• 

REALIDAD Octubre 1982 23 



24 

Me refiero específicamente, al hecho de 
que se ha producido en quienes están hoy 
ingresando a nuestras Universidades, una 
brusca brecha generacional, originada en 
que, para ellos, la experiencia de la Unidad 
Popular es prácticamente inexistente. Tanto 
ese período como el mismo 11 de Septiem
bre de 1973, son realidades que no vivieron. 
Aún cuando se interesen por conocer esa 
etapa de nuestra historia reciente, nunca de
jará para ellos de ser sólo eso: historia. Y por 
lo mismo, siempre le resultará algo ajeno, in
suficiente para definir sus propias posicio
nes y actitudes frente a la realidad. 

Aunque dicha realidad es análoga para to
dos los jóvenes que desde ahora irrumpen a 
la mayoría de edad cívica, estas líneas se re
miten a analizar el tema referido más bien 
sólo al ámbito universitario. Pero conviene 
dejar expresado que la brecha generacional 
que empieza a producirse entre quienes sólo 
han conocido el actual régimen como única 
forma de expresión política, y aquéllos que 
tuvimos la oportunidad de vivir otras anterio
res -aunque fuera tan sólo como adolescen
tes- marca una diferencia que se extiende a 
todos los sectores sociales, y que sólo pue
de salvarse con un sistemático esfuerzo 
nuestro para captar l0s diferentes enfoques 
y sensibilidades que están surgiendo en las 
nuevas generaciones juveniles. 

Incluso, el frecuente intento de recurrir a 
explicaciones de lo que hoy ocurre, funda
das en "lo que sucedía antes de 1973", apa
rece ante las promociones más jóvenes co
mo irrelevante o inválido, porque lo sienten 
absolutamente pretérito y superado. En el 
mejor de los casos, miran esos alegatos co
mo "reminiscencias de viejos" y, muchas ve
ces, tienden a rebelarse ante ellas, conside
rándolos pretextos infundados para justificar 
actitudes incapaces de sustentarse en argu
mentos valederos y actuales. 

Como en toda brecha generacional más 
brusca que lo corriente, puede haber en los 
sentimientos juveniles descritos, mucho de 
simplista y hasta errado. Pero lo que, a mi jui
cio, debe tenerse claro, es que ello nunca se 

. superará por la vía repetitiva de "explicarles 
lo que ocurrió antes", pretendiendo hacerlos 
actores de una realidad que no vivieron. Sólo 
lograrán enriquecer y canalizar positivamen
te a las nuevas generaciones, quienes seto
men el tiempo y demuestren interés por 
comprender sus peculiares aproximaciones 
a la realidad, partiendo de ellas para cual-

quier diálogo o trabajo útil con sus integran
. tes. 

Considerando que, hacia el futuro, esas 
nuevas generaciones serán progresivamen- · 
te un porcentaje cada vez mayor del país, la 
significación política del tema resulta evi
dente. Y respecto del ámbito específicamen
te universitario, se trata de una realidad que 
ya es dominante en el estudiantado, y dentro 
de muy poco tendrá carácteres globales, 
abarcando a todo el alumnado de nuestra 
educación superior. 

EL SENTIDO GENERACIONAL 
YSUS RASGOS 

S obre la base de lo expuesto, se hace más 
fácil entender lo que podríamos deno

minar el sentido generacional, es decir, la 
conciencia que los jóvenes tienen de perte
necer a una generación con muchos puntos 
de encuentro, e incluso con un atractivo para 
estimular su refuerzo. 

Entre los rasgos que me gustaría destacar 
como propios de este sentido generacional, 
más o menos implícito, pero de innegable 
realidad, están los siguientes, circunscri
biendo su enunciación a la esfera universita
ria. 

a) Diversa forma de "alineamiento" 

E n la realidad que a mí me tocó conocer al 
entrar a la Universidad en 197 4, y que 

era una secuela del período de la llamada 
"reforma universitaria" (1967-1973), el ali
neamiento de las opiniones era claramente 
político y, en buena medida, de origen parti
dista. 

Ello se traducía en que la actitud de los 
profesores de una determinada corriente era 
prácticamente asimilable a la de los alum
nos de la misma tendencia, no existiendo en
tre ellos diferencias relevantes. Incluso, las 
tácticas a seguir se programaban y ejecuta
ban en común. 

Esa realidad se ha modificado hoy en for
ma drástica. Los profesores, exponentes to
dos de generaciones que vivieron épocas 
anteriores de nuestra vida cívica, revelan una 
aproximación bastante similar entre ellos 
frente a muchos aspectos universitarios, con . 
prescindencia de sus discrepancias políti
cas. Por su parte, los estudiantes, que ya 
mayoritariamente integran una generación ...,. 



.. 

''Para quienes están ingresando hoy n la Universidad, la experiencia de la Unidad Popular es prácticamente 
inexistente. Les resultn ajeno porque es una realidad que no vivieron." 

que sólo ha conocido el actual esquema 
político nacional, también denotan reaccio
nes muy parecidas entre sí, y que -con fre
cuencia- son muy diversas respecto de las 
de los académicos. 

No se trata de plantear ni entender lo ante
rior como una supuesta "lucha generacio
nal", hasta ahora inexistente, sino sólo de 
constatar una realidad completamente di
versa a la que prevaleció durante la "reforma 
universitaria", y que se prolongó hasta la pri
mera época posterior al 11 de Septiembre 
de 1973. 

b} Despolitización y sentido 
de autonomía 

L o expuesto se acentúa por la fuerte des
politización que se ha producido en la ju

ventud durante estos últimos años. 
El clima general impuesto por el receso 

político y la preeminencia adquirida por los 
temas económicos, ha generado un fenóme
no general de apoliticidad en la mayor parte 
de nuestra juventud. Incluso, el auge econó-

mico vivido por el país durante los últimos 
años, hasta mediados de 1981, inclusive 
contribuyó a modelar un universitario que 
veía en el estudio no tan sólo el medio para 
su perfeccionamiento intelectual, sino tam
bién para alcanzar situaciones de bienestar 
que le abrieran horizontes y le otorgaran un 
status, que pasaron a estar sustancialmente 
determinados por las posibilidades cultura
les y económicas que cada cual fuera capaz 
de forjarse. 

Estimo que lo anterior, en sí mismo, puede 
mirarse como uno de los frutos positivos 
más logrados del ambiente promovido · du
rante el actual Gobierno. A ello han contribuí- · 
do grandemente, por una parte, la falta de to-
da contraproducente pretensión "concienti
zadora" de parte del actual régimen en las 
Universidades y, por otro lado, la acción sis
temática del gremialismo, que ha sabido 
continuar formado nuevos dirigentes estu
diantiles, dentro de una concepción que 
postula el desarrollo de los cuerpos interme
dios de la sociedad al servicio de sus fines 
propios y ajenos a cualquier instrumental iza- ..,.. 
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ción ideológica o política. 
Sin embargo, la natural evolución del país 

hacia una mayor actividad política, unida a la 
crisis económica que vivimos, está introdu
ciendo los primeros brotes visibles de cam
bio en la referida realidad. Y ahí surge supo
sible "talón de Aquiles", consistente en una 
cierta inmadurez política, fácilmente explota
ble, aprovechando una cierta ingenuidad es
tudiantil predominante al respecto, peligro 
frente al cual el único contrapeso que se ad
vierte, reside en la formación doctrinaria y de 
dirigentes del gremialismo universitario, y 
cuyas principales expresiones organizadas 
se han manifestado en la FECECH y la FEUC. 

En todo caso, está clq.ro que si estas enti
dades son plenamente autónomas respecto 
del Gobierno o de cualquier grupo partidista 
por razones intrínsecas a su ideario y pensa
miento, sorprende constatar lo que ocurre en 
los sectores estudiantiles vinculados a la 
oposición política. 

En efecto, hasta hace muy poco, los gru
pos políticos opositores pretendieron movil i
zar al estudiantado en torno a banderas y 
consignas extrauniversitarias. Su fracaso fue 
completo y la respuesta del universitario me
dio demostró que éste es mayoritariamente 
reacio a ser utilizado, o a que se instrumenta
l ice la Universidad, para fines de activismo 
político ajenos a sus objetivos. Ante tales in
tentos, ha sido fácil que los dirigentes estu
diantiles de inspiración gremialista interpre
ten el sentir del alumno medio, rechazando 
esos brotes de disturbios políticos como una 
forma ilegítima de perturbar la vida académi
ca y el derecho a estudiar. 

Frente a la evidencia de su fracaso, la opo
sición política decidió cambiar sustancial
mente su táctica, a partir de este año. Reco
nociendo la realidad de la despolitización 
antes señalada, ahora procura levantar ban
deras "gremiales", escondiendo todo posi
ble trasfondo ideológico o político en sus 
planteamientos. Más aún, dichos grupos re
chazan toda acusación que se les formule en 
tal sentido, incluso cuando caen en deslices 
que claramente delatan una intencionalidad 
política, como sucedió en los últimos desór
denes de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Chile, o en el Campus Oriente de 
la Universidad Católica. En todo caso, ponen 
el mayor cuidado para tratar de circunscribir 
su protesta al terreno propiamente universi
tario. 

De la crítica a la "política económica" en 

abstracto, han pasado -así- a invocar las di
ficultades de los estudiantes para cumplir 
sus compromisos y gastos de matrícula o 
estudio. Del ataque al "Gobierno represivo" o 
a los estados de emergencia, en general, 
han girado a la defensa de tal o cual compa
ñero afectado por una medida restrictiva o 
sancionatoria, sea ésta de origen político, ju
dicial o universitario. De las objeciones a las 
"Universidades intervenidas por el Gobier
no" han evolucionado hacia reparos más es
pecíficos sobre la deficiente gestión de la 
mayor parte de los Rectores-delegados y 
demás autoridades universitarias, en aspec
tos concretos y tangibles que dañan la cali
dad académica. 

Conscientes de que el estudiantado ac
tual rechaza generalizadamente cualquier 
instrumentalización política, los partidos o 
grupos extrauniversitarios cuidan de camu
flarse hasta el extremo. Incluso, se han dado 
cuenta de que en vez de forzar situaciones 
artificiales creadas por ellos, les conviene 
más dedicarse a potenciar (y ojalá terminar 
dirigiendo o aprovechándo) los espontáneos 
impulsos críticos, propios de todo alumno 
universitario. Hasta los estudiantes que re
conocen adhesión a una tendencia ideológi
ca determinada, son reticentes a recibir 
"ordenes de partido" o cualquier cosa análo
ga. 

La fuerza de la despolitización y del senti
do de autonomía estudiantil antes esbozado 
es tan grande, que aún cuando las eleccio
nes de dirigentes universitarios tuvieran lu
gar en cuadro desprovisto de toda restric
ción jurídica y práctica para hacerlo, ninguna 
corriente se presentaría a ellas bajo el patro
cinio de un nombre que sugiriese connota
ciones políticas ni, .mucho menos, sumisio
nes partidistas, ante la seguridad de un ma
sivo rechazo del alumnado. La sola idea de 
elecciones estudiantiles entre listas de parti
dos políticos, como sucedía antes de 1973, 
resulta hoy inconcebible para nuestro am
biente universitario. Eso representa el mejor 
índice del cambio positivo experimentado en 
la materia durante los últimos nueve años. 

Sin embargo, como contrapartida, hay que 
anotar el mayor riesgo que encierra una ac
ción camuflada tras planteamientos y reivin
dicaciones "gremiales" que, desde este año 
han empezado a intentar los grupos políticos 
opositores, lo cual exige una sutileza mucho 
mayor para enfrentarlos con éxito. 

o 
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e) Sensibilidad ante cualquier 
injusticia "represiva" 

N ota característica de esta nueva genera
ción juvenil, es su gran sensibilidad para 

rechazar cualquier sanción que le parezca 
injusta o desproporcionada. 

A comienzos del actual Gobierno, todos 
estábamos condicionados por la evidencia 
de que la liberación de Chile del comunismo, 
y las características de cuasi guerra civil que 
ella alcanzó, hacían necesario o inevitable 
una acción fuerte de la autoridad, en la cual 
no parecería posible -incluso- evitar ciertos 
excesos. Estos, si bien despertaron siempre 
algún rechazo, eran estimados como el "pre
cio" de la liberación y del restablecimiento 
del orden. 

Eso ha cambiado radicalmente. El estu
diante actual admite que se sancione a al
guien por una falta cometida, siempre que el 
castigo sea justo y proporcionado. Pero no 
acepta como argumento, nada que suene a 
consigna infundada (acusar de activista polí
tico o de agitador marxista a quien claramen-

te. no lo es), ni nada que pretenda justificar 
cualquier medida con la mera referencia a 
"los estados jurídicos de excepción hoy vi
gentes". 

El origen de esa mutación de sentimientos 
arranca, precisamente, de lo señalado al co
mienzo de est~ artículo. Si para quienes vivi
mos la Unidad¡Popular, ya el transcurso del 
tiempo nos hace mirar muchos argumentos 
y medidas con ojos diferentes a los de hac;e 
nueve años, quienes no sufrieron dicha ex
periencia, lisa y llanamente no entienden 
que la mantención del orden exija restriccio
nes excepcionales a los derechos de las 
personas. El orden les resulta algo natural. 

Si unimos este factor, al otro de que la tác
tica opositora se centra en explotar esos 
sentimientos principalmente en cuanto afec
tan a universitarios, pienso que el Gobierno, 
y las autoridades universitarias debieran me
dir muy bien cuál es el justo equilibrio que 
más conviene al propósito de preservar el or
den, la disciplina y hasta la adhesión política 
de la juventud que apoya al régimen. 

La estratagema de provocar desórdenes, 

El clima general impuesto por el receso político y la preeminencia adquirida por los temas económicos, ha generado 
un .fenómeno de apoliticidad, consistente en una cierta inmadurez política, facilmente explotable. 
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¿No será mejor, a veces, dejar que el desorden 
lle<rue hasta el punto que permita desenmascarar a 
qufenes pretenden estimularlo con fines de 
agitación política? 

dentro o fuera de la Universidad, se convierte 
en "problema universitario" que suscita la 
sensibilidad estudiantil, desde el momento 
en que un compañero es afectado por un 
arresto de cinco días o una relegación de 
tres meses. La emoción de solidaridad que 
ello suscita hacia el afectado y quienes lo 
defienden, es cada vez más amplia. Lo que 
antes se miraba como "precio" del orden y la 
liberación del marxismo, ahora se recibe co-
mo "exageración injusta y represiva". . . 

Todavía más, como plataforma de un dm
gente ante una asamblea, ningún "título" se 
invoca con mayor eco y dividendos políticos 
en el auditorio, que el de haber sido arresta
do, relegado o víctima de reales o supuestos 
apremios ilegítimos. 

En el rechazo a "lo represivo", cada vez se 
perciben menos las fronteras políticas. 
Reaccionan muy parecido un partidario y un 
opositor del Gobierno. El tema y su evolución 
reclama, a mi juicio, un examen profundo de 
las autoridades políticas y universitarias, por
que de su acertado o desacertado enfoque, 
derivará parte importante del curso que tome 
nuestra vida universitaria en el futuro próxi
mo, más que eso, la actitud que adopte, toda 

una nueva generación juvenil frente al actual 
régimen. 
¿No será mejor, a veces, permitir que ciertas 
manifestaciones alcancen su punto clímax 
natural, en vez de convertir de inmediato a 
sus impulsores en víctimas, a través de me
didas punitivas que puedan aparecer dema
siado drásticas o precipitadas? ¿No será me
jor que el desorden llegue, a vece~, hasta el 
punto en que desenmasc~re a qu1en~s p_r~
tenden estimularlos con f1nes de ag1tac1on 
política, a fin de que la intervención de la au
toridad y se vea entonces abonada por el re
chazo que el activismo desquiciador genera 
en el propio estudiantado, cuando éste real
mente lo descubre como tal? 

Creo que se trata de interrogantes dignas 
de meditarse en el necesario reenfoque del 
tema. 

d) Inquietud por la calidad 
académica y la formación integral 

E 1 último punto que me interesa destacar, 
es la creciente inquietud estudiantil ante 

la baja calidad académica que registra la 
mayor parte de nuestra vida universitaria. 

El agotamiento del sistema de Rectores
Delegados y de autoridades unipersonales 
dotadas de poderes omnipotentes, ha con
tribuido a un sentimiento de frustración entre 
los académicos de la generalidad de nues
tras Universidades, salvo muy contadas ex
cepciones. 

Ello repercute en la vida universitaria y re
siente su calidad. El alumno lo percibe. Sien
te, entonces, que la nueva legislación uni
versitaria, cuyas bondades conceptuales le 
fueron explicadas y él aceptó, no rinde aún 
los frutos esperados. Y, entretanto, su edu
cación se ha encarecido de modo significati
vo, implicando para muchos de ellos un s~~io 
esfuerzo económico propio o de su familia. 

El urgente mejoramiento del mediocre ni- . 
vel académico predominante en nuestras 
Universidades, aparece así como un anhelo. 
cada vez más cercano y apremiante para to
do estudiante. En este aspecto, considero de 
gran utilidad acoger los planteamientos de 
nuestras Universidades, en el sentido de que 
ellos tengan un acceso orgánico a las autori
dades de sus respectivos planteles, incluida 
una participación estable en las diversas ins
tancias colegiadas de gobierno universitario, 
en el bientendido que ella sólo se solicita 
con derecho a voz. Sin pensar .que pudiera 

-. 



esperarse del alumnado el aporte más signi
ficativo para mejorar-la calidad de nuestra vi
da académica, estoy seguro de que esas for
mas participativas constituirían eficaces ins
trumentos de transparencia de la realidad y 
los males que aquejan a la mayoría de nues
tras Universidades, impidiendo que ellos se 
oculten por el pequeño núcleo de directivos 
o docentes que rodea a los Rectores-Dele
gados, como sucede en el grueso de los ca
sos. La mayor independencia de la voz estu
diantil, estimularía así, indirectamente, una 
mayor integración de los académicos a los 
niveles de influencia que les corresponde, 
pero que muy pocos de nuestros planteles 
de enseñanza superior les reconocen. 

En todo caso, la experiencia de las men
cionadas fórmulas de participación estu
diantil, ajenas a todo espíritu de un demagó
gico cogobierno universitario, han dado muy 
buen resultado en la Universidad Católica de 
Chile, donde me ha correspondido conocer
las y ser partícipe de ellas. 

Simultáneamente, empieza nuevamente a 
encontrar audiencia gran parte del lenguaje 
que atrajo en la época de la "reforma univer
sitaria" 1967-1973, en el sentido de aspirar 
a una formación integral, de 'la cual no esté 
ausente la posibilidad de analizar seria y crí
ticamente ningún aspecto de la realidad so
cial, incluido el debate político elevado. Con
sidero muy probable que si tales canales se 
abriesen, debidamente regulados, el interés 
real de los estudiantes por participar en 
ellos, sería muy inferior al que suele decla
marse, y de paso, se habría destruido el mito 
atractivo y aglutinante de rebelarse ante lo 
que aparece como prohibido, mejorando sin 
embarg-o, las posibilidades de despertar el 
E?Spíritu público y fortalecer una conveniente 
formación política de la juventud. 

Sin duda, lo más importante al respecto, 
es que las Universidades comprueben en 
los hechos, que la forma en que a ellas com
pete el análisis de la realidad política o so
cial, se mueve en la esfera de lo científico, y 
riada tiene que ver con los enfoques propios 
de los partidos, ni mucho menos con los slo
gans y consignas panfletarias del activismo 
politiquero. Lo decisivo, para el efecto que 
ocupa estas reflexiones es que ello, además 
de ser así, se conozca y PE?rciba así por el es
tudiantado. Pero, junto a ello, no hay que olvi
dar que la Universidad es una etapa llena de 
inquietudes en la vida de un joven. Este es
pera de ella una gran "experiencia" humana 
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integral, que no se limite a los estudios de la 
carrera que ha escogido, sino que le abran 
horizontes espirituales, culturales y sociales. 
Y ahí lo político tiene un lugar para muchos. 
Entregar el predominio de la iniciativa en es
te sentido, a quienes desean valerse de di
chas inquietudes con fines de instrumentali
zación ideológica o partidista de las Univer
sidades y sus alumnos, sería la mayor torpe
za, con negativas consecuencias fáciles de 
prever. 

Buena parte del desenlace del futuro próxi
mo del tema que se analiza en este artícu
lo, estará determinado por la mayor o menor 
comprensión que las autoridades universita
rias demuestren hacia las iniciativas sana
mente inspiradas de las actuales directivas 
estudiantiles al respecto, además de las que 
aquéllas puedan impulsar en forma directa. 

CONCLUSION 

L o anterior sólo pretende mostrar algunos 
aspectos nuevos de nuestra realidad es

tudiantil universitaria, que impiden mirar los 
recientes desórdenes producidos en diver
sas Universidades, con estereotipos ajenos 

Los dirigentes estudiantiles han sabido enfrentar la 
acción de los grupos opositores con un sólido 
pensamiento universitario y gremialista. 

29 



30 

a su captación más fina, equilibrada y evolu
tiva. 

Felizmente, las principales Universidades 
del país han contado con dirigentes estu
diantiles que, ajenos a todo cerrado y contra
producente "oficialismo", han sabido enfren
tar la acción -y el reciente giro- de los gru
pos opositores, con un sólido pensamiento 
universitario y gremialista, a la vez que con 
hábil sensibilidad para impedir que las legíti
mas banderas propias del alumnado, sean 
arrebatadas por quienes sólo quieren utili
zarlas con fines distorsionados por móviles 
políticos. 

La incomprensión que ellos han tenido de 
parte de muchas autoridades universitarias, 
y el desafío que el cambio de circunstancias 
plantea también a las autoridades políticas 
nacionales, obliga a ahondar más en el tema, 

del cual estas líneas sólo buscan ser un es
bozo que sirva en algo al efecto. 

Nada sería más peligroso que la prolonga
ción de la frecuente tendencia a creer que 
una Universidad está bien, cuando y porque 
"está tanquila". Esa visión, aparte de reflejar 
un pobre enfoque de lo que es una Universi
dad y de lo que cabe exigirle para estimar 
que ella cumple bien su tarea, encierra ade
más una trampa. En medio de una "tranquili
dad" que no sea obra de la excelencia, sino 
del miedo o la rutina, se incuban los gérme
nes más explosivos de frustraciones actua
les y desórdenes futuros, con la probabilidad 
que, cuando estallen, ellos encuentren un 
amplio respaldo y sean liderados por los ele
mentos extremistas que ya se preparan para 
hacerlos explotar oportunamente. 

ANDRES CHADWICK P. 
Abogado, Profesor Universitario, 

Dirigente Juvenil. 
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SERGIO GAETE, DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO: 

L Universidad, ¿en Jaque? 
P AR E un caballero templario. 

Muy alto, altísimo (alcanza el me
tro oventa y uno), el pelo corto 

(estilo alf rez) se le ve pronto a partir 
con escud , yelmo, cota de malla, lanza 
y la espad sagrada en la mano, a todo 
galope, e defensa de la Universidad 
Católica. ' Estoy dispuesto. Hasta las 
cenizas" ·ce y en su cara tan joven 
(tiene 42 ños) no hay ni un asomo de 
risa. 

Sergi Gaete, el Decano de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
Católica, e mismo que llamó a la fuerza 
pública p ra que entrara a ese campo 
-(!ampo de batalla de la sede 
Oriente. 

Profe or de Derecho Romano y Ci
vil, desde hace más de 20 años, es 

bro el Consejo de Defensa del 
o. T mbién integra la Comisión 

slativa número cuatro (la que pre
side el Glera! Benavides) o sea, dice, 
"en ciert modo soy parte del Poder 
Legislativ ". La suya es la comisión in
formante e la ley de partidos políti
cos. 

-¿Es partidario de que para for
marlos de an reunirse ciento cincuen· 
ta mil firrpas, como propuso el Ejecu
tivo? 

-Yo creo que ciento cincuenta mil 
firmas' es un número adecuado. Coin
cido con que debe propenderse a que 
no proliferen los partidos políticos. 

-Hay otras disposiciones que ha· 
cen desap recer a los que no tienen un 
mfnimo d electores... · 

-No so partidario de que existan 
muchos p queños, ni siquiera inicial
mente. M chas agrupaciones políticas 
actuales s lo se diferencian en las per
sonas que ctúan a la cabeza de las mis
mas. 

Es un hombre puntilloso. Cuando 
lo interru po con alguna pregunta, si
gue habla do como si no me hubiera oí

lgo r sulta en él muy discordante; 
ez su ara tan joven con sus ideas 

categóricas ... 
Y más categórico aún se puso cuan

do le pregunté su opinión acerca del ar
ticulo 24, ~1 recurso de amparo y la con
tienda de ¡competencia. ¡Y qué decir 
cuando la ~ntrevista llegó al tema cen
tral: la Universidad! 

corpus 
importancia da usted, co

mo hombr de derecho, al recurso de 
amparo o ábeas corpus? 

--Gra importancia. Constituye 
una herra,mienta eficaz para el res
guardo de los derechos fundamentales 
del hombre. 

-¿Cree que se puede decir que en 
el país existe un Estado de Derecho ab
soluto, considerando que la Constitu· 
ción limita la posibilidad de intervenir 
a los Tribunales de Justicia en la de
fensa de valores tan fundamentales co
mo la libertad, el derecho a vivir en la 
patria ... ? 

-Actualmente no existe un Estado 
de Derecho pleno, porque, excepcional
mente, los actos de la autoridad no son 
revisables en algunas materias. 

--Otro requisito de un Estado de 
Derecho es una efectiva separación de 
los poderes del Estado ... 

-Yo oonsidero que hllY una efec
tiva separación de los poderes. 

-¿Con un Legislativo formado por 
los más altos jefes institucionales de 
las Fuerza11 Armadas y uno represen
tante de su Comandante en Jefe que 
es, además, Presidente de la República 
y generalfsimo de las Fuerzas? 

-Yo }os he visto actuar, porque 
soy miembro de la Cuarta Comisión Le
gislativa, así que en cierta manera for
mo parte ~el equipo legislativo. He ob
servado cómo, en materias muy impor
tantes, los miembros de la Junta de Go
bierno actpan con entera independen
cia, e incll,lSO el miembro de la Junta 
del cual yo dependo. 

-PerQ la presencia allf del gene
ral Benavides depende exclusivamente 
del general Pinochet, a quien repre
senta; y pQede ser removido sin expre
sión de causa ... 

....:..Si. Pero aún así, en más de una 
ocasión, cuando en el seno de la Cuarta 
Comisión Legislativa hemos encontra
do inconveniente un proyecto del Eje
cutivo --en su totalidad o en una parte 
importante- hemos estimado que la 
lealtad que se le debe al Presidente de 
la Repúbl~ca ¡>e manifiesta, precisa
mente, representándole la convenien
cia de que ese proyecto no se materia
lice. 

.....-: -l.!n Congreso no sólo tiene facul· 
s legislativas sino también fiscali· 
l-as d~ los actos del Ejecutivo. 

~ :cba de ,menos la existencia de un 
(.;Ongreso? 

-Efectivamente existe ese vacío y 
estimo que habría sido conveniente en
tregarle, expresa y claramente, esa 
atribución fiscalizadora a la Junta de 
Gobierno. 

Derecho ... Canónico 
-Recién me decfa que no existe 

Estado de Derecho pleno, porque de
terminados actos de la autoridad no 
son revis~dos por los Tribunales de 
Justicia. ¿Usted encuentra que eso es 
bueno para el pais? ¿O lo encuentra 
peligroso ... ? 

-En (m terreno meramente espe
culativo, lo considero inconveniente. 
No se ajusta al deber ser ideal. 

-Perdón, decano. Le estoy pre-

uLa posición del Gran Canciller es 
extremadamente delicada y aun 
cuando .hubiera esperado mayor 

apoyo de parte de él a la 
autoridad universitaria en las 

medidas recientemente 
adoptadas, comprendo sus 

vacilaciones". 

uEn el Campus Oriente hay un número muy reducido~ no más de 
doscientos, que son violentistas. De esos, hay unos cincuenta que 
son anárquicos totales". 

guntando por la libertad del hombre, 
por el exilio, las relegaciones ... 

-Vamos a ir a eso. Desde un punto 
de conveniencia, de prudencia, dadas 
las circunstancias que ha atravesado el 
país y que todavía atraviesa, considero 
explicable que exista este margen no 
sujeto al control jurisdiccional. Creo 

, que por la situación que ha vivido y 
aún vive el país es muy conveniente 
que la autoridad cuente con una herra
mienta de excepción, como es el artícu
lo 24 transitorio de la Constitución, pa
ra ser aplicado en los casos en que apa
rezca indispensable. 

-El artículo 24 otorga facultades 
discrecionales al Presidente de la Re
pública. ¿Qué le parece eso a usted? 

-En el ámbito del Derecho Canó
nico existe una disposición excepcio
nal, la del canon 1.399, que le confiere 
a la autoridad la posibilidad de castigar 
conductas no descritas expresamente 
como ilícitas en el Código y, paralela
mente ... 

-¿Y qué tiene que ver el Derecho 
Canónico? 

- oy extrapo an o. E rtfculo 
24 confiere una autoridad discrecional. 
El canon 1.399 confiere una autoridad 
tan disqrecional como que se pasa por 
alto el principio consagrado en todas 
las constituciones del mundo: el prin
cipio de nullum crimen ói pena sine le
ge. 

Luego de enseñarme cómo se sscri
be, comenta: 

-Significa que no puede haber cri
men ni pena sin una ley que establezca 
la conducta delictiva y la pena, con an
terioridad. Este es un principio fun
damental, no creo que exista Constitu
ción en el mundo que no lo consagre; 
¡sin embargo, no está consagrado en el 
Código de Derecho Canónico! 

-Perdón, a mi lo que me interesa 
es la discrecionalidad del artículo 24 
de la Constitución chilena. 

-En ambos casos está supuesto el 
principio de que no se va actuar bajo el 
solo capricho, el solo arbitrio de la au
toridad. 

-¿Cómo definirfa usted, en su ca
lidad de catedrático, a un pais cuya le
gislación otorga a una persona la au
toridad exclusiva para relegar, exiliar, 
detener ... ? 

-Es un país que tiene un régimen. 
de excepción que confiere a la autori
dad un poder tan grande que por ello 
debe ser administrado con la mayor 
prudencia posible y sólo en los casos de 
urgente e ineludible necesidad. 

-En suma ¿usted está de acuerdo 
con el articulo 24 y con que se le cer· 
cenen facultades a los Tribunales de 
Justicia? 

-¡Estoy de acuerdo con la existen
cia del artículo 24 transitorio de la 
Constitución! Las razones ya se las ex
presé. Eso no significa que para mí el 
deber ser ideal de la organización de la 
nación sea que se contemplen estos re
cursos de carácter extraordinario, ni 
que haya permanentemente un deter
minado campo en que le esté vedado 
actuar a la Justicia. 

-El Almirante. Merino dijo que 
consultarian a juristas y decanos de 
Derecho respecto a la contienda de 
competencia entre el Ejecutivo y los 
Tribunales de Justicia. ¿Cuál es su opi
nión, como decano? 

-Estoy impedido de opinar públi-

camente al respecto por mi calidad de 
miembro de la Cuarta Comisión Legis
lativa, porque este asunto está pen
diente. 

-Pero usted ya me dijo que opina 
que los Tribunales de Justicia no de
ben meterse en las medidas del Ejecu
tivo en virtud del articulo 24 ... 

-Por supuesto. No le corresponde. 
¡No le corresponde! Pero no me pro
nuncio acerca de si es procedente o no 
la contienda de competencia. 

Con Swett 
-Ahora -le propongo-- hable

mos de la universidad. Entonces, se 
sienta rígidamente, por momentos, has
ta se encoleriza. Ahora -más que nun
ca- parece un caballero templario. 

-Después del once de Septiembre 
del 73 ¿fue partidario del sistema de 
rectores delegados? 

-Si. 
-¿Sigue siendo partidario del sis-

tema de rectores delegados? 
-S l. 
-¿Para la Universidad Católica o 

para todas las universidades? 
-Soy partidario, en general. Y, pa

ra la Católica, debo decirle que soy par
tidario de Swett. Me pongo la camiseta 
al tiro. Es un rector que comenzó como 
un rector delegado, que mantiene las 
atribuciones de tal, pero que no las ne
cesita, porque la Santa Sede, a su vez, 
también lo designó rector. Y ese nom
bramiento está vigente... En este mo
mento considero que no solamente es 
necesario sino indispensable mantener 
un régimen de rectores delegados 
mientras no se vea con claridad que los 
miembros de las comunidades univer
sitarias estén decididamente dispues
tos a erradicar del seno de ellas la vio
lencia que, muy lamentablemente, ha 
empezado a generarse. 

Fuerza pública 
-Usted fue la autoridad que tuvo 

la responsabilidad directa del ingreso 
de la fuerza pública, por primera vez 
en la historia de esta universidad ... 
¿Qué puede decir.en su descargo? 

Me mira con una sorpresa enorme, 
como si yo hubiera llegado directamen
te de Marte hasta su living donde no 
hay nada fuera de lugar; varios ador
nos sacros y una chimenea crepitante. 
La voz del decano suena extraña: 

-¡¿Cómo que en mi descargo?! 
¿Cómo que en mi descargo? ... Me extra
ña la manera de formular la pregunta. 
Yo encuentro perfectamente legítimo 
que una persona adopte la decisión y, 
más todavía, que la lleve a cabo, de de
fender sus derechos con los medios que 
la ley le suministra. Más íntegra y más 
autónoma es una persona cuando pue
de ejercer sus derechos. 

-¿Esa es su respuesta? 
-Esa es mi respuesta. 
--0 sea, ¿a usted no le importa na-

da pasar a la historia de la universidad 
como el decano que dejó entrar a los 
carabineros a detener a los estudian
tes? 

-Para nada. ¡Para nada! Tengo mi 
conciencia completamente tranquila. 
Era indispensable recurrir al auxilio 

<le la fuerza públlca para poner tér
mino a la toma de los reciptos de Filo
sofía. Se había conminado inútilmente 
a los alumnos a deponer su actitud. En
tonces, decidí el ingreso de la fuerza 
pública. 
· -¿Solo? 

-En realidad, la decisión estaba 
para que la adoptara yo. Yo escogí el 
momento. 

-¿Contó con la autorización del 
Gran Canciller? 

-Yo había recibido la autorización 
del pleno, de la unanimidad del Con
sejo Superior celebrado con la asisten
cia del Gran Canciller. Monseñor Fres
no prestó su anuencia al último recurso 
-la fuerza pública- en caso necesa
rio. 

-El ha dicho que la fuerza pública 
no debiera entrar a la universidad "a 
no ser que haya un cataclismo, o una 
situación muy dificil" ... 

-¡Yo le estoy diciendo la verdad 
tal cual! -levanta la voz-. El Gran 
Canciller prestó su anuencia a que se 
diera curso a la fuerza pública. 

-Pero, ¿de qué modo prestó su 
anuencia? No les dijo que entraran los 
carabineros al primer lfo. Puso condi
ciones, ¿verdad? 

-Perdóneme que le diga: yo es
tuve presente ahí y usted no. No puso 
ninguna condición. Ahí se debatió el 
asunto largamente y la idea es muy cla
ra y muy precisa: si es necesario el in
greso de la fuerza pública para evitar 
¡;hechos, tales como una toma! o hechos 
¡tan graves como la introducción al in
terior del campus de elementos extra
líos al campus! se hará uso de la fuerza 
pública, como recurso extremo. 

-¿Esas son palabras de monseñor 
~resno? 

-¡Eso fue lo que se debatió! Y en 
un momento dado hubo que tomar una 
qecisión. ¿Estamos todos de acuerdo? 
¡¡Estamos todos de acuerdo! 

-¿Incluido el Gran Canciller? 
-Pero, ¡por supuesto! ¡Si él estaba 

allí! 
-Lo que quiero es saber si estuv() 

le acuerdo con que entrara la fuerza 
ública a la universidad. 

-Pero, ¡claro! Si no lo tendría que 
qaber dicho y habría tenido que dejar 
constancia ... No es que él haya dicho, 
en un momento dado, estoy de acuerdo 
en este caso sí y en este caso no. Fue
ron los casos que se ejemplarizaron 
porque, precisamente estábamos frente 
al anuncio de la famosa asamblea po
pular. Se preguntó, si se lleva a cabo la 
asamblea popular, ¿vamos a hacer uso 
de la fuerza pública? ¡Por supuesto que 
sí! Con mucha mayor razón si se hace 
una toma. La Universidad Católica to
mó la decisión, ¡por la unanimidad de 
sus miembros! de impedir ser violen
tada. Un poco más tranquilo, continúa: 

---(;omo esto es difícil manejarlo a 
la distancia, se me nombró a mí como 
delegado del Consejo Superior y del 
rector en el Campus Oriente. De tal 
manera que en mí estaba la responsa
bilidad --que a nadie se la deseo, pot
que genera una tensión interna ¡tre
menda!, no crea que yo llego feliz los 
días de los hechos- de adoptar la de
cisión de ingresar la fuerza pública en 
el momento oportuno, si la gravedad de 

los hechos lo justificase. Yo conversé 
con el coronel encargado del operativo, 
él parlamentó con los estudiantes, les 
ofreció que se retiraran en cinco mi
nutos y no les ocurriría nada. Más de la 
mitad aceptó. Los restantes -veinti
trés- no acogieron el llamado de la au
toridad universitaria ni de la fuerza 
pública. En vista de lo cual, en forma 
ordenada, y sin siquiera un forcejeo, 
sin siquiera un tirón de solapa, los ma
nifestantes fueron conducidos a los ca
rros policiales y llevados detenidos. 

• ·Extremistas 
absolutos" 

-¿Diria, decano, que el desconten
to que existe en las universidades chi· 
lenas es resultado de la acción de un 
pequeño número de jóvenes politiza
dos o instrumentalizados? ¿O de ván
dalos? 

-Hay un número muy reducido 
-no más de 200 en el Campus Oriente 
en una población estudiantil de unos 
tres mf inientos- que son ·o e tis
tas que obedecen a consignas diversas. 
De esos 200, unos cincuenta son anár
quicos totales, propician el llamado po
der popular. Cuando convocan bajo sus 
solas consignas, están solos, pero cuan
do a sus convocatorias le añaden el in
grediente de solidaridad con el com
pañero Carrasco (expulsado por la res
ponsabilidad que le cupo en la asam
blea popular) logran la adhesión de los 
otros 150 que están siempre buscando 
pretextos para generar la violencia 
dentro del campus. Estoy convencido 
de que el compañero Carrasco les da lo 
mismo, porque ¡al propio compañero 
Carrasco le da lo mismo estar dentro o 
fuera de la universidad, lo único que 
pretende es soliviantar la estructura 
universitaria y mantener un foco de 
problemas! 

-¿De qué color polftico es? · 
-Ah, no tengo idea, pero si tuvie-

ra que ponerle un color, yo diría extre
mista absoluto, nada más. 

Es de los que capitaneó la poblada 
al interior de la universidad, con frac
tura de rejas y actos de violencia inu
sitada, bajo una convocatoria increíble 
para cualquier persona de sano juicio. 

Añade que hay una masa estudian
til inquieta -"como es lógico que esté 
por el momento político que vive el 
país"- que repudia la violencia, pero 
que no actúa decididamente para repe
lerla. 

-¿No cree que la mayorfa sólo as
pira a una universidad democrática, 
sin represión, con rectores elegidos, 
con libre discusión de las ideas ... ? 

--(;reo que todos quieren democra
cia. Unos piensan que tiene que ser an
tes, otros que un poco después y los de
más que un poco más después. Eso es 
todo -parece haber recobrado el buen 
humor-. Pero yo creo que todos los 
chilenos anhelan que la democracia re
torne en plenitud, como el mal menor. 

-Según la organización estudian
til opositora "Coordinadora", el origen 
del problema en la Universidad Cató
lica reside en "la falta de canales 
reales para el entendimiento, de de
mocracia interna; en la . pérdida de la 
autonomia universitaria". 

-¿Falta de canales de participa-
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ción? Yo creo que el canal adecuado es 
el ejercicio del derecho de petición. Ca
nales adecuados existen. ¿Pérdida de 
la autonomía? Yo veo que cada dia está 
más establecida, por lo menos al inte
rior de la Universidad Católica, que es 
la que conozco mejor. Estos años se han 
ido dando y reforzando -las estructu
ras ... ¡Es inconcebible, realmente, ab
solutamente inconcebible, que se diga 
que hay pérdida de autonomia en la 
Universidad Católica! ¡Desafío a que 
vayan y lean los reglamentos de cada 
facultad, de cada instituto, de cada es
cuela, para que vean cómo en la Uni
versidad Católica ha llegado a ser reali
dad el régimen democrático de gene
ración interna de sus autoridades! Aun 
con la presencia de un rector delegado. 
Eso no existe en ninguna universidad ... 
¡Esto es una falacia! -dice, con la voz 
denotando su profunda irritación-. 

Los límites 
-¿Qué limites coloca a los jóvenes 

universitarios para la expresión de sus 
intereses polfticos? ¿O es partidario de 
la despolitización? 

-No es que sea partidario de la 
despolitización. Soy partidario de que, 
frente a la violencia, actuemos todos 
unidos para defender la cancha, por
que sin cancha no se puede jugar nin
gún partido. Ultimamente les he dicho 
a los alumnos que no me opongo a que 
se congreguen a gritar "Fuera Pino
chet" o "Fuera Swett". El grado de ten
sión, desde el punto de vista social, me 
obliga a admitir ciertas cosas como 
ésas, que no me gustan. Pero lo que no 
voy a admitir jamás es la comisión de 
delitos. No voy a admitir, tampoco, in
jurias como· "el facho Swett"; ni el ra
yado de murallas con expresiones in
juriosas, ni voy a admitir las amenazas 
a las alumnas de violarlas y a los alum
nos de masacrarlos. 

-Los alumnos se quejan de la pre
sencia de "sapos" o soplones en la uni
versidad. 

-Mire ... sapos no hay. A mí se me 
ha tildado de sapo y no hago más que 
observar lo que acontece para poder 
formarme un juicio. 

-¿Y el cuerpo de vigilantes? 
¿Cuántos son? 

-¡Están todos amenazados! Y no 
es un cuerpo de vigilantes, sino funcio
narios administrativos. Serán veinte en 
un campus con 3 mil 500 alumnos. Y no 
vigilan a los alumnos, tampoco, si no 
que están encargados del campus, de 
impedir la presencia de gente de afue
ra. 

-¿No hay guardias de esos de 
azul ... ? 

-No hay de esos. ¡Ninguno! De 
esos con unos palitos aquí y un arma 
acá ¡no existen! En la Universidad Ca
tólica no existe ningún guardia. Es un 
cuerpo de personal administrativo en
cargado ... 

-¿De pedir el carnet al entrar? 
¿De escuchar lo que los alumnos ha
blan? 

-No. No. No. Totalmente equivo
cada. No hay ningún encargado de es
cuchar, ni hay ninguno que se atreve
ría a hacerlo. Por el solo hecho de que 
se les haya encargado la misión de con
trolar el ingreso de los alumnos y man
tener las salas desocupadas debidamen 
te cerradas, se encuentran amenazados 
de muerte. 

-Según el reglamento, la univer
sidad puede expulsar alumnos sin su
mario. 

--Pero amparado en antecedentes 
que se recopilan. Y uno tiene que evi
tar al máximo la posibilidad, de error. 
En todo caso, vamos a defender hasta 
las cenizas la existencia de la univer
sidad. Vamos a defender el lugar, la 
existencia de la universidad donde se 
hace ciencia-y cultura, donde haya con
frontación de ideas, pero para eso hay 
que defender la universidad. ¡Y lo ha
remos, hasta las cenizas! 

El Gran Canciller 
-¿Qué papel corresponde, en toda 

esta situación, al Gran Canciller? 
-Respecto a este problema, la po

sición del Gran Canciller es extrema
damente delicada y, aún cuando hubie
ra esperado un mayor apoyo de parte 
de él a la autoridad universitaria en las 
medidas recientemente adoptadas, 
comprendo sus vacilaciones. Como su
miso devoto de la majestad que él re
presenta, entiendo que tiene que haber 
razones superiores que orienten su ac
ción. Lo último que haría seda anidar 
en mi espíritu un sentir de rencor o de 
rechazo a la forma en que él cree que 
deba conducir esta situación. 

-¿Y cómo cree usted, decano, que 
se arreglará· el problema en la univer
sidad? ¿Con más represión, con más 
fuerza pública, con más expulsiones ..• ? 

-Yo creo que la única manera de 
arreglar este problema es que los aca
démicos y los alumnos comprendan que 
tienen que defender lo propio. El re
curso de la fuerza pública, como me
dida excepcional que es, no puede con
vertirse en un ingrediente permanente 
de la vida universitaria. 

-¿No cree que la solución pasa 
por la democracia? 

-En absoluto. No. En absoluto. 
Porque quienes tienen en jaque a la 
universidad en este momento -y ese 
es el drama- no son más de 200 violen
tistas y lo único que les interesa es que 
no exista democracia en Chile. 









decidirse si la " ad hesión crít ica" a la 
Alianza pasaba a tener ahora condiciones 
y plazos terminames. 

¿Qué pasaría si los socialistas de 
Briones abandonaran la Alianza? Según 
una fuente "el país enfrentaría el riesgo de 
ver reconstituido el peor de los esquemas 
que hayamos conocido: otra CODE 
contra ot ra UP" . 

Las tres rupturas 

Los socia listas de Briones creen ver que 
el intento por formar de nuevo ese bloque 

FEUC 

las cifras en detalle 

de Izquierda se está radicando en la ini
ciat iva de "intransigencia democrática" . 
Ricardo Núñez, quien fi rmó el documento 
int ransigente en abril pasado, dijo a HOY 
que " para nosotros fue una buena idea , 
que tuvo su momento y que fracasó; no 
queremos que de ese fracaso se pretenda 
sacar a la fuerza un nuevo referente que 
sólo agregaría confusión a la ya con fusa 
situación política del país" . 

Y fue esta coyuntura delicada la que en 
parte determinó la elección del momento 
para recibir a un grupo de intelect uales 
que se sumó a los socialistas de Briones. 
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Las 25 personalidades -entre quienes fi 
!!uran Angel Flisfich, Gonzalo 'Martner, 
~1anuel A~llonio Garretón, José Joaquín 
Brunner, Carlos Ominami- dirigieron a 
Briones una carta en la que explican las 
motivaciones de su ad hesión . 

La misiva d ice que la renovación del so
cialismo chi leno implica una triple rupt ura 
con el pasado de la Izquierda chilena : pri
mero , "con la ambigüedad respecto de la 
democracia polí tica, en la que se partici
pó, pero a la que se dotaba de un valor ca
si puramente inst rumcntal "; segundo, 
"con la tradición idcologizante ( . . . )que la ...... 

El siguiente cuadro muestra los resultados pormenorizados 
de la elección para el Claustro Pleno de la Federación de Estu
diantes de la Universidad Católica (HOY N° 415). A diferencia 
de los comicios pa ra elegir directiva en abril pasado (cuando la 
oposición unida obtuvo un 59, l por ciento contra el 40,8 de la 
combinación de gremialistas, nacionalistas e independientes), 
esta vez cada fuerza pudo medir su injerencia real por sepa ra-

do. Sólo las listas 4 y 5 presentaron coaliciones. En el segundo 
caso, democratacristianos y socialdemócra tas concurrieron 
juntos. En la lista 4, según dijo a HOY Alberto Espina, encar
gado de los asuntos estudiantiles de Unión Nacional, "partici
paron miembros de esta tendencia e independientes. No somos 
dueños de la lista, aunque la apoyamos abiertamente, sin ocul
tar nuestro origen''. 

En el cuadro, las escuelas aparecen agrupadas por sedes. El 
primer núcleo corresponde al campus Oriente; el segundo, a 
San Joaquín; el tercero , a Casa Central; y el último, a El Co
mendador. 

Entre los nueve mil 953 alumnos habilitados para votar hu
bo una abstención de 38,3 por ciento. 
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N° lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales 

Escuela 

Ed. media cient. o o 5 14 '26 41 11 9 o o 106 
Teología 1 3 28 2 108 16 2 45 6 2 213 
Cs. Humanas 1 4 3 27 26 17 9 9 o o 96 
Música-Teatro o o 5 o 6 34 o 11 4 1 61 
Historia 5 2 21 28 65 53 21 8 2 1 206 
Filosofía 1 o 6 5 36 72 4 11 2 6 143 
Derecho 13 8 22 93 156 19 136 13 o . 2 462 
Periodismo o 1 7 22 42 29 22 40 4 o 167 
Ed. básica o 6 7 73 51 24 40 49 2 4 256 
Idiomas 6 10 3 46 86 17 71 36 1 3 279 
Párvulos 3 2 5 43 62 36 43 14 6 3 217 
Castellano o 4 5 4 47 39 12 20 o 2 133 

Enfermería 14 o o 9 53 23 26 7 o o 132 
Matemáticas o 1 5 24 44 28 18 3 o 1 124 
Geografía 6 1 o 2 50 31 6 5 1 1 103 
Construcción 44 1 13 16 78 22 37 13 1 3 228 
Trab. social o 5 13 2 41 25 4 11 o o 101 
Agronomía 22 14 1 105 60 20 33 17 2 5 279 
Sicología 4 9 54 10 62 48 15 95 1 o 298 
Química 1 4 1 6 59 25 24 12 2 2 136 
Ingeniería 35 52 8 321 256 38 85 60 3 5 863 
Economía 6 11 5 211 156 16 125 4 2 5 541 
Física o o o 7 29 36 6 1 3 o 82 

Biología o 2 4 7 36 39 18 2 2 2 112 
Medicina 68 3 1 25 155 3 8 63 2 10 338 

Arte-Diseño o 2 1 57 38 56 36 38 4 4 236 
Arquitectura 1 8 5 30 75 28 12 57 4 5 225 

Totales 231 153 228 1.189 1.903 835 824 653 54 67 6.137 

Porcentajes 3,8 · 2,5 3,7 19,4 31,0 13,6 13,4 10.6 0,9 1,1 100 
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SEMISERIO 

Con nota 
HERNAN MILLAS 

"E stimado alumno, 
En este año interna

cional de la juventud, se 
les ha dado la alta res
ponsabilidad de evaluar 
a sus profesores. 

En formulario separa
do, esta Dirección Gene
ralles entrega la metodo
logía que se debe seguir 
para colocarles nota por: 
r ecepciona bili dad, 
implementación, subsi
diaridad, d isciplina y 
sentimiento patrio. 

Aquí les entregamos 
una guia práctica que les 
servirá en caso que les asista una duda. 

Publicaciones. En el anexo en
contra,rá la nómina de publicaciones,' 
con su correspondiente tabla de punta- -
je a favor y en contra. 

Por ser Mensaje un caso especial 
(publicación de los jesuitas) interesa 
una evaluació~ con rigor científico. 

En el supuesto que nunca haya visto 
a l profesor con un ejemplar (hay tipos 
que se las dan de listos), indáguelo. 
¿Cómo? Siga estas instrucciones. 

Procure comentarle un artículo y 
pregúntele qué opinión le mereció. 

Si le contesta: "No lo he leido", 
anótele 20 punlos a favor. 

Si le expresa: "No leo esa revista", 
colóquele 50 puntos. Si agrega una 
explicación válida (condenatoria, co
mo: "¿Por quién me toma?"), 80 pun
tos . 

Ojo, con las positivas. "Me gustó 
mucho", 50 puntos en contra . "Me 
pareció estupendo" o "me sentí inter
pretado", cien en contra. 

Vinculación religiosa. Si es católico, 
averigue a qué iglesia va. Use el tacto. 
Puede decirle: " Me pareció verlo el do
mingo en la parroquia Universitaria" . 
Si le contesta: "Imposible, jamás he 
ido, y ni sé dónde queda", anótele 50 
puntos; si encima le agrega: "No 
puede ser porque dejé de ir a misa des
de ,que a los curas les dio con los de
rechos humanos": anótele cien puntos; 
si dice: "Yo sólo asisto a la misa del 
padre Infante por Televisión Nacional", 
agréguele también cien pumos. Si le 
responde: "Ah, sí, no sería extraño" 
co'lóquele cien puntos en contra. Ad~ 
junto hallará tabla de puntaje de cien 
iglesias. Se omiten las de La Legua, La 
Victoria y las de Puente Alto, cuya 

lasco. 

mencton afirmativa signi
fica 200 puntos en contra . 

Tendencia. Explíquele 
q ue se desea realiza r una 
mesa redonda acerca de la 
situación de la Universi
dad y se han barajado 
nombres. ¿A cuáles él 
tacharía? ' 

1) Patricio Vildósola; 2) 
César Hidalgo; 3) Sergio 
Miranda; 4) Jaime Guz
mán; 5) Andrés Alla
mand; 6) lgor Saavedra; 
7) Alejandro Foxley; 8) 
Edgardo Boeninger y 
9)Fernando Castillo Ve-

Si tacha los 1, 2 y 3, anótele cien 
pumos en contra ; si al 4, 20 puntos; al 
5, qiez puntos a favor; al6, 30 puntos a 
favor; a l 7, 50 puntos a favor; al 8, 80 
puntos a favor, y al 9, cien puntos a fa
vor. 

El mismo procedimento sígase si los 
aprueban, pero en sentido contrario. 
Así, si aprueban los 1, 2 y 3, son cien 
puntos a favor. 

Las mejores evaluaciones serán pre
miadas con ciento por ciento del crédi
to fiscal". 

Es copia. 

ha llevado muchas veces a vivir de espal
das a la realidad"; tercero, "con una poli
tica de izquierda que pone el centro en su 
propio mundo y no en la nación''. " 

La cuestión es que un eventual distan
ciamiento de los socialislas del cen1ro polí
tico tendría efectos más vastos sobre las 
otras corrientes de la Alianza y sobre la 
propia Derecha lradicional. 

"Señor profesor ... " 

En el espectro gobiernista existe la con
vicción de que estas disputas perrnean y 
debili tan a la oposición . Según las fuentes 
de HOY, esa cerl eza aparece respaldada 
por encuestas recientes de la Secretaría 
General de Gobierno que muestran que la 
imagen opositora no se ha recuperado tras 
el fin del estado de· sitio. 

Pero el gobierno no tiene sólo cifras fe
lices. O tra encuesla, encargada por el mis
mo organismo, reveló la semana pasada 
que la opinión pública está culpando al ré
gimen por la demora en el esclarecimien· 
de los crímenes de los degollados, y qt._/ 
una porción imponante traslada esta cul
pabilidad al crimen mismo. 

El severo problema político-policial de 
los degollados ha ido adquiriendo, por 
añadidura, ribetes pesadillescos en los se
cuestros a estudiantes uni versitarios . 

A la vez, esla situación de inseguridad 
que viven los estudiantes tiene una impor
lancia crucia l en la intensa agitación uni
versitaria que se vivió en la semana (ver 

· crónica aparte). El general Pinochet no 
contribuyó a apaciguar los ánimos en su 
discurso del manes 2, ame un grupo de es
tudiantes secundarios y universitarios. 
"Ustedes", dijo, "no tienen por qué ale
marizarse, ya que si un profesor procede 
así (presionándolos por razones políticas), 
existen caminos para dar a conocer esta si
tuación , sin que ello signifique convenirse 
en delatores . Ustedes están en su derecho 
para expresar: señor profesor, yo voy a 
dar cuenta de Sl,IS actuaciones, porque us
ted está hablando en clase del marxismo· 

En las decisiones políticas las cosas no-
son muy d islintas . El proceso legislati vo, 
que el gobierno ve como el núcleo de sus 
inicialivas, no ha mejorado su opacidad 
total y no da muest ras de abrirse hacia 
ningün sector. La semana pasada, la sub
comisión de estudio de las leyes o rgánicas 
que está encargada de preparar un an
teproyeclO sobre el art ículo 8 de la Consti
tución , invi tó a un grupo de di rigentes , 
académicos y periodistas . ¿La intención?: 
estud iar de qué modo puede impedirse 
que la prensa se refiera al MDP o a los 
pan idos declarados inconstit ucionales . 

Ignacio González, presidente del Cole
gio de Periodislas, Ricardo Bezanilla , pre
sidente de la Asociación de Radiodi fu o
res, y Emilio Fili ppi , d irector de HOY . 
rehusaron asistir por razones parecidas: 
no se puede opina r sobre un proyecto que 
ni siquiera es conocido públicamente . tlll 

existe receptividad ha,·ia lo qu <' piensa la 
opinión púb lica, y es éticamente inacep
table d iscut ir una materia en la que se bus
l'a imponer aün más rest riccinncs a b 
prensa y los period istas.• 
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Planteamientos Universitarios 
La siguiente publicación es un extracto 

de la carta que el Rector de la Universidad 
Católica, Juan de Dios Vial Correa, envió ¡¡1 
presidente de la Federación de Estudiantes 
de esa casa de estudios, José Tomás Jocelyn
Holt. En ella la autoridad universitaria se re
fiere a algunos aspeetos de actualidad, tales 
como la política de beneficios para los alum
nos y la violencia estudiantil. 

BECAS DE ALIMENTACION 

El Rector Vial señala que, a fin de asegurar 
la paz en la Universidad, patrocinará ante el 
Consejo Superior el otorgamiento de becas de 
alimentación a dos mil 500 personas. Explica 
que "el mayor gasto por aumento de becas es 
considerable, y habrá que hac;erle frente con di
nero que estaba asignado a otros fines. En un 
presupuesto tan ajustado como el nuestro esto 
Ílo podrá hacerse sin daño en otras actividades, 
y sólo el Consejo puede determinar cómo se ha 
de distribuir el peso de este costo". Hace notar 
que "el camino elegido tiene sus peligros. Uno 
de ellos es que alguien pudiera imaginarse que 
los beneficios pueden aumentarse sin limite". 
Ellos "son una parte muy alta del presupuesto 
universitario y no pueden subirse sin peligro 
para el trabajo de la Universidad. Un segundo 
peligro de mi decisión es que se llegara a creer 
que la conducta de algunos estudiantes en los 
días 2 y 3 de Julio pasado representa un buen 
amino para satisfacer aspiraciones. Es obvio 

e si esta creencia se generalizara, ella seria 
atal para la Universidad. Por eso, quiero pre

cisar cuáles son las razones personales que me 
movieron a proceder como lo hice". 

"La única razón que me autoriza moral
mente a presentar al Consejo este proyecto es 
el convencimiento en que me hallo de que hay 
muchos estudiantes que creen que sus benefi
cios les han sido injustamente cercenados, en 
medio de un año en que han surgido grandes 
estrecheces e(:onómicas. No quiero que nues
tros alumnos se sientan injustamente tratados 
por :a Universidad y estoy dispuesto a ensayar 
un gesto de conciliación y comprensión. 

Personalmente estoy convencido de que 
hemos llegado al máximo posible en materia de 
beneficios. Por lo mismo, me interesa patroci
nar este extremo esfuerzo de la Universidad co
mo expresión de buena voluntad y para poder 
abordar el tema fundamental de los beneficios 
en un ambiente libre de pasiones. Más abajo 
volveré sobre este punto crucial". 

CREDITO FISCAL 

Respecto del crédito fiscai, señala que ha 
tomado el compromiso de asegurar los mecanis
mos para que a ningún alumno se le haga exi
gible al contado la diferencia entre .la asigna
ción provisoria y la definitiva. "Si el crédito fis-; 
cal definitivamente asignado resulta menor 
que el que se había provisoriamente asignado, 
la diferencia se cancela en cuotas mensuales, 
sin multas, reajustes ni intereses". 

Támbién se refiere a un grupo de alrede
dor de 20 alumnos que fueron sancionados 
hace varios años y a los cuales se les ha pri
vado ahora de beneficios, señalando que "la 
aplicación de un Reglamento ha derivado en 
estos casos en consecuencias injustas y, por 
tanto, he dado instrucciones para que se les 
restituyan sus beneficios". 

Recuerda que ha solicitado a los estu
diantes "su apoyo moral para ir procurando 
una distribución más equitativa de benefi
cios, empezando por desterrar el fraude en 
las declaraciones de situación socio-económi
ca" y que entiende que esta petición encon-
ró acogida. En cuanto a una lis~a de peticio
es que le fuera entregada el 26 de junio úl

timo, y que involucran modificaciones regla
mentarias, expresa que las remitió a los or
ganismos competentes para su estudio. 

Agrega: "Estoy sorprendido por la falta 
de conocimientos de los alumnos de la Univer
sidad sobre los mecanismos de operación del 
Crédito Fiscal. Recuerde Ud. que llegaron a 
pedirme que se les concedieran franquicias 
urgentes ... que estaban en uso desde hace va-

rios años. Veo además que hay muchos que 
creen que es la Universidad quien asigna y 
distribuye el crédito fiscal. Creo que si los 
alumnos entendieran mejor los procedimien
tos a seguir, se les ahorrarían muchas angus
tias e incertidumbres. He revisado la carta-ex
plicación que entrega la Universidad sobre es
te tema a comienzos del año, y pienso que, a 
pesar de ser ella explícita y clara, su lenguaje 
puede resultar demasiado complejo para un 
estudiante novel. Hay aquí un terreno en el 
que la Federación y la Dirección de la Uni
versidad podrán colaborar de modo muy efec
tivo, para informar cabalmente a los alumnos 
sobre los mecanismos y los trámites que tie
nen tanta importancia para ellos". 

"Nuestra Universidad no ha recibido me
nos crédito fiscal en 1985 que en 1984. Por otra 
parte, la cantidad global preasignada a comien
zos de año, es prácticamente idéntica a la can
tidad definitivamente asignada. Esto significa 
qtie la afirmación de que el crédito fiscal habría 
disminuido es sólo una reacción emocional, exa
cerbada tal vez por los rumores". 

"Por supuesto que, tal como ocurre todos 
los años, hay alumnos a quienes se les preasig
nó crédito superior al que les correspondió en 
definitiva, así como hay otros para quienes se 
dio la situación inversa. Estas variaciones son 
molestas sin duda, pero ellas ·son inevitables 
dada la enorme complejidad de la operación 
nacional del Crédito Fiscal. Ya expliqué que 
en este año -tal como en los anteriores- la 
Universidad recurre a los procedimientos que 
ustedes mismos me han pedido ahora con el 
fin de hacer más fácil el ajuste". 

"Aclarado el hecho básico de que nuestro 
crédito fiscal no ha disminuido, y de que no 
hay entonces motivo de queja por esta razón, 
debo reiterar que es necesario perfeccionar y 
modificar la forma en que se entregan recur
sos por el crédito fiscal". 

"Nuestra legislación de financiamiento · 
universitario contiene muchos aspectos inte
resántes y positivos. Sin embargo, la expe
riencia adquirida en su aplicación, así como 
la dolorosa crisis económica vivida, hacen ne
cesario estudiar algunos as~;>ectos que se pue
den mejorar. Desde que me hice cargo de la 
Rectoría me he 6cupado intensamente de es
te asunto, y estoy seguro de que si rehuimos 
posturas demagógicas, podremos realizar 
juntos gestiones de gran utilidad, y preparar 
un porvenir más tranquilo para los estudian
tes de la Universidad". 

POLITICA DE BENEFICIOS 

"1. Es manifiestamente imposible pedirle 
a la Universidad que pueda subvenir a todas 
las necesidades legítimas de los estudiantes 
de ingresos medianos o bajos. Ello exigiría 
un presupuestó especial de una enorme mag
nitud. Con nuestros recursos, nosotros po
demos dar una ayuda marginal a gente que 
es capaz de subvenir a sus necesidades bási
cas por sí misma. Decir otra cosa es decir una 
mentira, y yo prefiero encarar la verdad, por 
antipática que sea". 

"Habrá quien diga que al afirmar esto, pa
so a cuestionar el "derecho a estudiar" de mu
chas personas. Esa argumentación sería un so
fisma, pues lo único que afirmo es el hecho ob
vio de que no es la Universidad la llamada a 
mantener con sus propios recursos a los es
tudiantes que carecen 'de ellos". 

"De esto se infiere que en el Presupuesto 
universitario hay un limite al monto que la 
Universidad puede destinar a beneficios. Ese li
mite ha sido alcanzado o incluso sobrepasado". 

"2. Los limitados beneficios de que dispo
nemos deben repartirse equitativamente. Este 
problema me preocupa muchísimo. Permite 
que se lo explique con un par de ejemplos". 

"Lps beneficios se reparten en el mismo 
sector de la población estudiantil que tiene ac
ceso al crédito fiscal. Esto significa que hay un 
50 por ciento de los alumnos de la Universidad 
(en Santiago) sobre quienes recaen todos los 
beneficios disponibles, mientras la otra mitad 
no tiene acceso a ellos. ¿Significa eso que no 
los necesitan? No lo creo. Hay casinqs de la 
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Universidad en los que el 80 por ciento de los 
almuerzos que se expenden corresponden a 
becas de alimentación. Me pregunto, ¿q_ué pa
sa con los siete mil 500 afumnos que no tienen 
~eca? No creo que dispongan de algún secreto 
para pasar el día sin comer". 

"Creo que lo que ocurre es claro. Los 
alumnos que no tienen crédito fiscal están pa
~ando su matricula al contado, a veces con 
grandes sacrificios familiares, y no les alcanza 
el dinero para pagarse un almuerzo completo. 
Piense Ud. que de una determinada población 
de mil estudiantes, encontré 500 con crédito 
fiscal, que recibieron un promedio de bene
ficios por alumno (incluido el Crédito Fiscal) 
de cuarenta mil pesos en el año, mientras que 
los otros 500 no recibieron nada". 

"La población que goza de los beneficios 
incluye ciertamente a los más pobres, así co
mo la otra incluye a los más ricos. Pero hay 
un enorme sector intermedio en el que las di
ferencias no son claras. Tengo fuertes ar
gumentos para pensar que hay muchos estu
diantes que no hacen correctamente su decla
ración socio-económica y privan así de bene
ficios a compañeros que los necesitan wn ma
yor urgencia que ellos". 

"3. Creo que tenemos que conversar mu
cho, y detenidamente sobre estos dos principios 

t
e manejo universitario que he enunciado: 

"3.1. La asignación de beneficios por la 
niversidad sólo puede alcanzar para subvenir 
ecesidades vitales relativamente marginales. 

"3.2. Los beneficios que se otorguen de
~en ser equitativamente distribuidos". 

, VIOLENCIA ESTUDIANTIL 

"1. El día 2 de julio, en el casino del Cam
us Oriente, grupos de alumnos recurrieron a 
menazas e intimidación a las personas e hicie
on imposible el uso normal del comedor con el 
riterío, golpeteo y arengas agresivas. Final-
ente salieron del casino llevándose imple
entos de servicio que destruyeron con ver

adero alarde de violencia. Pese a este omi
oso antecedente, al día siguiente se llevó a 
abo el proyectado boicot y clausura de los ca-

sinos, acompañados por supuesto de intimida
ción para dificultar su uso. Por fin, un grupo 
numeroso de estudiantes se trasladó a la Casa 

i
entral y luego de una exhibición de insolen
ia hacia la Dirección Superior cuyos detalles 
refiero omitir, se apoderaron de la puerta 
rincipal de la universidad, para enfrentar a 
arabineros y obstruir la vía pública". 

"Un funcionario de la universidad fue in-
1 juriado y golpeado, se profirió toda clase de 

insultos, se tendieron lienzos en los balcones 

de la capilla, y nuevamente presenciamos el 
espectáculo denigrante y vergonzoso de estu
diantes de la universidad enmascarados y pro
vistos de bolsas con piedras que tiraban a la 
vfa pública. Esta degradante manifestación vi
no a terminar cerca de la seis de la tarde. Los 
dos días de movilización le costaron a la uni
versidad cerca de 200 mil pesos en perjuicios 
materiales y un daño moral inevaluable". 

"2. No quiero hacer recriminaciones, aun
que la ofensa inferida a la autoridad universi
taria me permitiría hacerlo. Lo que le pido es 
que pensemos si un camino que conduce a ta
les excesos puede ser considerado racional o 
legítimo. Quiero que Ud. mismo procure ima
ginar de qué manera se podría conducir una 
universidad si los dirigentes estudiantiles 
aceptan el apoyo de personas capaces de tanta 
grosería y prepotencia. Yo sé muy bien que 
Ud. reprueba esas actitudes; pero lo que im
porta para estos efectos no son las conviccio
nes íntimas de los dirigentes, sino su conducta 
pública. Los violentistas se cubren con la res-. 
petabilidad de la Federación y ésta -triste es 
decirlo-- parece dispuesta a recoger algunos 
de los frutos de la intimidación y la presión". 

"3. Le pido encarecidamente que entien
da mi actitud. No quiero dirigir la universi
dad por la fuerza, ni quiero usar otras armas 
que las de la persuasión y la razón. Pero nin
guno de estos ideales será alcanzable sino en 
la medida en qu~ todos los grupos responsa
bles dentro de la Universidad condenen la in
timidación, la prepotencia y la violencia, y en 
la medida en que se nieguen a aprovecharse 
de ellas para sus propios fines". 

"4. Es bien posible qué estas razones tan 
claras encuentren oídos sordos en algunos di
rigentes estudiantiles porque ellos están mi
rando el desarrollo de los acontecimientos 
universitarios en la sola perspectiva de una 
movilización nacional hecha con fines políti
cos. Para ellos puede aparecer como una ven
taja el que la universidad no pueda acceder a 
una peticjón de bienestar, por cuanto esa cir
cunstancia agudiza el conflicto. Y por supues
to, nada les sería más grato que obligar al 
rector a recurrir a la fuerza como último sos
tén de la autoridad. Le pido a Ud. que me 
ayude a derrotar esa lógica pervertida, hija 
de la" desesperación o la ignorancia. Si no 
mantenemos a la universidad como un espa
cio de diálogo y de respeto mutuo, le estare
mos negando una pieza vital a la evolución 
política y social del país". 

"5. Le insisto en que si se me pregunta 
por qué he hecho la concesión de patrocinar 
una moción ante el Consejo Superior, la res
p~es que oy haciendo un llamada- a la 
conciencia de los estudiantes; estoy procu
rando un espacio de reflexión para que en
tiendan lo que se halla en juego. Es una ex
presión de buena voluntad que va más allá de 
los límites de lo razonable, hecha con el fin 
de que podamos pensar un momento antes de 
que se exacerben las pasiones y t~ngamos 
destruida la convivencia en la Universidad". 

"Usted mismo pudo ver que las fuerzas 
ciegas que uno desencadena muy pronto de
jan de obedecerle. No recurran a formas de 
movilización que ustedes mismos son inca
paces de controlar y de encauzar". 

"6. La Universidad es Católica. Es una 
obra educativa de la Iglesia, lo que nos pres
cribe objetivos, nos infunde un espíritu ... y 
nos impone claras limitaciones. No cualquier 
método es legítimo aquí, y no podemos justi
ficar conductas inaceptables, diciendo que 
ellas serán el reflejo o la consecuencia de 
otras igualmente reprobables. Le pido a Ud. 
como cristiano que sea fiel al espíritu de esta 
Universídad, y les pido a aquellos comp~ñe
ros suyos que no son creyentes, pero que tie
nen buena voluntad, que respeten y cuiden 
esta obra de la Iglesia en nuestra patria y 
que no intenten usarla para fines ajenos a su 
misión educacional. Les pido que reprueben 
públicamente la violencia". 

Aguardo con mucha esperanza su reacción. 
Lo saluda cordialmente, 

Juan de Dios Vial Correa 
Rector 

El 
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Oxford y : la Idea de Universid'LL..ooL,...__.._ (l) 
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Eugenio Garín -uno de los más promi
nentes históriadores culturales italianos con
temporáneos- ha destacado un· aspecto muy 
l.nteresante acerca de la literatura política 
'del Renacimiento, específicamente: la capa
~idad que tenían los pensadores. políticos del 
Quattrocento de erigir en id~al una singu
iaridad histórica real en la cual ellos mismos 
~staban inmersos. En vez de construir uto
.J?ias inalcanzables o proyectar constituciones 
o ciudades imaginarias o celestiales, estos au
tores escribían "laudationes (es decir ele
,kías) de ciudades bien concretas (Florencia, 
~Venecia, Milán) e historias o descripciones 
·de gobiernos específicos propuestos para ser 
imitados". 

•Quisiera intentar algo similar, claro que 
:en un orden de cosas un tanto diferente. Qui
·siera sugerir y ojalá discutir algunos aspec
tos que a mi me parecen ideales en el orden 
;l_icadémico partiendo, si, de, una realidad con
:creta. 
, Gracias al apoyo que me ha brindado la 
Universidad de TaJea, durante los últimos 
.Seis meses he comenzado un trabajo de inves
:;íigación y estudio de largo aliento en la que, 
-quizás, es la institución académica más anti
gua del mundo: La Universidad de Oxford en 
Inglaterra. 

Si bien perduran hasta el día de hoy 
otras universidades que datan también del 
Medievo (Bologna, la Sorbonne en París; Sa
lamanca, Cambridge) , Oxford probablemente 
es la institución que menos ha cambiado en lo 
institucional y docente en el curso de su lar
ga historia, qne, a propósito, lleva a la fecha 
algo así como ocho o nueve siglos de existen

.<:ia. De ahí que me atreva a decir que "es" la 
:universidad más antigua. :Y siendo la más an
. tigua también me atrevo a postularla como 

una de las experiencias académicas más exi
_tosas de nuestra cultura europeo-occidental 
~xito que bien puede ser paradigmático in
cluso para nuestra realidad universitaria lo
cal chilena, guardando todas las proporciones 
.del caso. 

Intuyo desde ya un cúmulo de objeciones 
a este propósito. A más de alguno les pare-

. cerá irrisorio pretender que instituciones co
mo las nuestras -incluyendo la primera en 
'Qrigen (la Universidad de. Chile) que aún no 
eumple 150 años- puedan hacer asimilable o 

' Ínteriorizar experiencias acumuladas que se 
remontan a un pasado inmemorial. Se me di· 
rá que estamos frente a potencialidades di-
ferentes, recursos y niveles de cultura incom-

. parables, incluso tradiciones académicas his
tóricamente opuestas. Por lo demás, el rasta
cu.erismo' implícito en las etiquetas "TaJea, · 
París y Londres" no es tan sólo ridículo en el 

. iubro "sombreros"; también lo es en el rubro 
'educacional. En fin, me argumentarán que es 
quimérico "importar" experiencias foráneas . 
' . 

'" No me voy hacer cargo de estas objecio-
nés aunque la tentación es grande. Algo tie
nen de verda4, pero el nacionalismo escleró
tjco que delatan no resiste mayor análisis. Se
guramente, hace cuatro siglos, el uso univer-

. .gaJ del idioma castellano en este vasto conti
nehte, o bien la incorporación de gigantescas 
poblaciones autóctonas con religiones y cul
hlras propias a la cosmovisión cristiano-cató
lica también parecían una quimera inalcan
zable. Sin embargo, los resultados están ahí a 
la vista. 

Lo que a· mí me parece quimérico y ver
daderamente utópico, además de pernicioso, 
es pretender que las universidades, que son 

-instituciones extraordinariamente complejas, 
:;e hacen o proyectan únicamente gracias a 
decretos, a leyes, oficios, instrucciones o in
formes emanados de secretarías ministeria

' les, cuerpos legislativos, o asesorías técnicas 
por muy bien intencionadas que sean. Lo que 
conduce inexorablemente a una especie de 
utopía académica no es la contemplación -y 
Ójo, he dicho "contemplación" y no :•asimila-

. éión"- de modelos probados, que es lo que 
· fO estaría haciendo como el racionalismo dog-

mático que desea solucionar y mejorar nues
tro sistema universitario a través. de una nor
mativa jurídica dictada "desde arriba", es: 
tableciendo, por ejemplo, lo que es y lo que 
no es propio de la Universidad, o imponiendo 
medidas uniformes para controlar y sancio
nar la desobediencia estudiantil. A mí tam
bién me parece que padecen de está misma 
ensoñación los que no hacen otra cosa que 
criticar hasta la saciedad el régimen de rec
tores delegados, o predicar las virtudes del 
cogobierno estudiantil y la participación de 
los docentes en el proceso de designación de 
autoridades -es decir, los que en uno u otro 
caso miran tan sólo la superestructura buro
crática académica. 

La Universidad -en definitiva- me pa
rece que es bastante más que esto, aunque en 
verdad si uno se deja guiar por lo que dicen 
los editoriales y artículos publicados en la 
prensa, la Universidad aquí en Chile, entre 
nosotros, no es más que eso. 

Para contrarrestar esta miopía, este es
pejismo mental, es necesario por lo tanto ob
servar lo que ocurre en otros lugares y de es
te modo, creo yo, podremos calibrar bien lo 
que significa tener a mano un ente tan ma
neable y rico en potencial como es una uni
versidad. 

Ahora bien, hacer una descripción global 
de una institución tan compleja como Oxford 
es sencillamente imposible. Esos nueve lar
gos siglos han hecho que la universidad sea 
muchas cosas· a la vez. Ha sido y sigue siendo 
uno de los ~entros !le estudio de la filosofía y 
de la teología más importantes, como bien lo 
demuestra la notable lista de profesores y 
alumnos eminentes: Wycliff, Thomas More, 
Erasmo, el obispo Berkeley, John Locke, el 
cardenal Newman, H.L.A. Hart, Alfred Jules 
Ayer, etc. Lo mismo podría decirse de la his
toria, de la literatura, de los estudios clásicos 
y de lenguas muertas, de la ciencia política, 
del estudio de .las relaciones internacionales, 
de la historia del arte, en· fin, de las principa
les áreas del conocimiento y de la cultura. Y 
si nos salimos del campo meramente acadé
mico, el tiempo se nos haría corto para hacer 
un raconto general de lo que ha significado 
Oxford. 

Pensemos tan sólo en las miles y miles de 
personas altamente selectas que han cursado 
por sus aulas y en la proyección hegemónica 

que ha tenido el imperio británico 
el siglo XVI-hasta principios del XX, Ji

precisamente por una élite formada 
buena medida aquí. Describir todo esto se
una empresa tan titánica como la hazaña 

que cuenta Borges en "La bis
universal de la infamia", en que un gru

de geógrafos levantó un gran mapa de una 
provincia que ocupaba toda una ciudad, 

un mapa del imperio que-ocupaba toda una 
pero que muy luego se hizo insu

"""'"""'· lo que los motivó a levantar un mapa 
que tenía el tamaño del imperio y 

,..vJ .. .-.• uJ•a puntualmente con él. No quisiera 
me pasara lo mismo que a estos estudio
rigurosos de la geografía, sí que evitaré 

El primero de estos aspectos, seguramen
les será sorprendente. Consiste en el he· 
de que lo académico no es lo definitorio 

en la experiencia típica de un miembro cual
quiera de esta universidad inglesa. 

Prima tanto en la concepción misma de 
esta institución, la vivencia como el P.roceso 
de ilustración y aprendizaje que es para el 
vulgo lo que supues~amente se persigue yen
do a Oxford. Es tan· importante la formación 
como la educación. Y me refiero a una for
mación de tipo vital y no necesariamente de 
carácter intelectual. De más está decir que 
esto ha sido siempre así en Oxford, y quizás 
sea lo distintivo de la educación inglesa si la 
comparamos con la francesa, la alemana, la 
ibérica y la centro-europea. Y lo que es muy 
curioso es el hecho de que aún siendo así, de 
ningún modo esto ha oscurecido o matizado 
en forma negativa la excelencia y el enorme 
prestigio académico. 

Si uno revisa la enorme literatura auto
biográfica y novelística inglesa, vemos que 
cuando los autores se refieren a Oxford, la 
parte intelectual casi siempre ocupa un lugar 

· secundario. Resaltan antes que nada la di
mensión estéti.ca, festiva, semiseria, y en más 
de algún caso, frívola e irresponsable de los 
años pasados allí. Stefan Zweig hablando de 
esto mismo, y con un poco de envidia, se ad
mira de la posibilidad 

1 
de "vivir" los inmen-

' sos parques, los jardines cuadrangulares con 

EL 

1 
fuentes de agua, los claustros góticos cubier-· 
tos de hiedra y flores silvestres que surgen 
de la humedad, las competencias de regata en 
la primavera cuando se dan cita miles y miles 
de . personas llegadas de toda Inglaterra, to
das vestidas (en Oxford están "vestidas", en 
·cualquier otro lugar del globo estarían dis
frazadas) con atuendos edwardianos, chaque· 
tas de cricket, corbatas distintivas de los di
ferentes colleges, sombreros de paja (hallu
llas y jipi-japas importados de Panamá), to
dos tomando cerveza tibia, o champagne y 
frutillas, o un raro licor llamado Pim's hecho 
del pimentón. 

Y en verdad, yo mismo debo confesar que 
para mi ha sido tan determinante y enrique
cedor el acceso diario que tengo a la Bodleia
na -la principal biblioteca de la Universidad 
entre otras cuarenta que existen, y que con
tiene fondos bibliográficos superiores a los 
cinco millones de volúmenes, "incunabula" y 
manuscritos únicos-, tan determinante y en
riquecedor ha sido esto como el rosario de 
conciertos que se ofrecen diariamente, o el 
contacto y vida social que se tiene con gente 
de todo el globo -una pluralidad caleidos
cópica de mundos individuales- o experi
mentar visualmente algunas de las más refi
nadas y sublimes muestras de la arquitectura 
medieval y del siglo XVIII, o, por último, pre
senciar toda una cultura popular estudiantil 
que se manifiesta en eventos tales como 
cuando todo Oxford se levanta a las 5 de la 
mañana del 1° de mayo y se vuelca a las calles 
adoquinadas para celebrar con cánticos la lle
gada de la primavera, no la Fiesta Internacio
nal del T-rabajo, o como cuando los alumnos 
de pregrado, muy uniformados con 1ogas ne
gras, birrete y humita blanca, salen de sus 
exámenes de fin de año a una lluvia torren
cial que los baña, rociados con espuma blanca 
de champagne, del más barato, por supuesto. 

Oxford es, sin duda, un gran espacio lú
dico, una especie de "toy town" (una ciudad 
de juguete) dimensionada a una población 
que dispone de ocio, energía y creatividad, 
donde proliferan un centenar de órganizacio
nes dedicadas a fomentar esta farándula sa
na, cultivada por expertos en gastronomía, en 
filatelia, alpinistas urbanos, rugbistas, baila
rines de danzas asiáticas, y los futuros minis
tros de estado y miembros del parlamento 
que nunca faltan y que en la Oxford Union 
-la sociedad de debate más antigua del mun
do- "juegan" a ser políticos, sin que seria· 
mente pretendan serios aún. Aquí, el kinder
garten político no se comporta como si estu
viera en primera división, lo que a mi, por lo 
menos, me parece sumamente cuerdo. 

Esta dimensión lúdica tiene diversas con
secuencias. Desde luego, libera enormes fuer
zas creativas como lo he estado insinuando, 
hasta el punto que tengo entendido que la 
Universidad como tal no tiene una política y 
una organización propia de extensión cultu
ral, ni destina fondos a ella. Toda la actividad 
cultural que hay, y que es insospechable a 
menos que se viva plenamente, proviene de 
la iniciativa particular, por lo general de los 
estudiantes adscritos a la treintena de colle

, ges que existen. 
Otra consecuencia importante es el grado 

de 'tolerancia. Dentro de un marco de juego 
se extienden las barreras de lo permitido y 
los individuos pueden de este modo abrirse a 
experiencias, conductas y modos de vida que 
salen de lo común, en un clima de respeto 
mutuo y enorme libertad individual. 

Por último, lo lúdico no se agota en si 
mismo; más bien, se transforma en culto, y 
este culto lentamente ha ido evolucionando 
en tradición, que a través de un proceso de 
"larga duración" le ha dado el carácter tan 
singular que distingue a esta institución. 

Alfredo Jocelyn-Holt Letelier. 
Master of Arts. 

Facultad de Humanidades. 
Departamento de Historia y Geografía. 

Universidad de TaJea. 
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.• . Los proc;~~os ~le~torales que se, está~ ve- que en la~ uriiversidades, e~'ia práctf~a;'no se ·' 
:-.rific~ndo en , las disth:ltas universidades del·; ·aceptan ias 'ex;éhísiones';"'y..·que ·se estima·· qúe .'· 
·país. 'refÚJjan, probablemente ·en' foqna ' exa: -es dem,ocráúco: sólo u.ntpiuraVsnio irrestt:icto·. · 

. cerbada, ci~rtas contra!iicciones q~e préseri-· Los firmantes del A,c¡Jer4ó Naciqria·l, que· 
'ta el cuadro polÚicÓ nacional. Es evidente condeñaron de mahera·.expresa las conductas' 
que' en las universidades se dan circunstari" · antideniocráÜca~,- soslay~ron el fallo ·del Td· 
cias que no se repiten' en otros ámbitos. La di-' ' · bunal Constitucional que decláró inconstitu
ficu¡tad para estaplecer una inst!tucionali- . cional al MDP y a Ios"rnovimiEmtós que·io for-
dad aefinitiva en el goblerno de enas~ - po·r : .. roan, ÓtoÍ:g;¡ndo, de este :inodo~ ·ún1reSPaldo a 
ejemplo, ha. hecho que ' éstudiantes que res- ·;._l~ posfción a e es á' corrié~te. . .. ' .. 
ponden políticamente a .muy diferentes .. •.. En. las· 'universidades s.e puede obsel;'v¡lr 

. 'orientaCiones se tirian.erlposturas comunes. - -. - una 'coex'istEmcia concertada entre la estra-.. . 
,. --.. ta: ~irc.unstancj.a de que lós actuales uní~ tegÚi. de íos' grupo:;¡ má( e~~re'mos, que persi-

. · versitaifos' no háyah, vivldo el proces·o de <fe- · .._ . gue crear un·' clima de iñ'gober.nabilidad sin · 1• 

..i~rfor.o' qÜé experimentó n'uéstrO. sistema de- · répatar el) lo:;¡ . méto~o¿;empleadOS, ·cb~;~ aq1,!e~ . , ·. ,. "' 
' nio(!ráti~o .hace qúe . ~ljó's pérciban las defi- j llos que. pretenden·.to ·mismo ·por·las .vías 'de· 
ciéncias que pueda mostrar el aetual régimen . 'una moviÜzación pacífica. Se advierte, ·¡~cÚ.I- ;• 
sip 'un 'maico d~~refer~ncia qúe les permita . so;' la 'abierta· participácip,n de coii.:ientes' e~o " 
an~lízarla·~~ eri .. t~érinírios . c~I?par<;ttivos. Lo, .an~·-~ .~ --: tz:emistas, Si p. que deSpierte fepi.ldiÓ en los t; 

te!wr: ,se mamf1esta 'tamb~en. c~anqo 5~. traf¡¡ .. .; · sectores que aspiran a vivir en·una institucio- ·· 
d~ eval_u~r las bon~a~e~ o de_f~cto~. de_ la pro· . naÚdad, democráÚca. ,E_rr ~1 plano político. n~; . 
~~a actlVldad ~cad_emtc;a . . En ft~, los ~~vene.s . cio.nal,:aun cuando rio ·p·ue'da hablarse prqp!á- · • 
tlenqen a ,mamfes.far-sus 1~q.u!e!q~es.sm CU!· mente de ·una concertación .. las diferentes ac-
dar d~masiado lo::¡' métodos que ~-mplean' j>ara. ciones t ienden a 'identifica;se en sus efectos. 
ello,, lo cual puede explicar ciertos ,actos .de . . . · :·. , 

· violencia (n_¡e· se vet;ific;.in en."lo's cÚmstros ~ Si 'las grandes mayorías. y sus dí rigentes 
las cqritradidorias políticas de_ alianza que se .pglític'os . aspiran a · col:i&hÜir pacíficamente. 
re~istran entre las diversas corrientes.: uha .irístitucionalidad. gemoq·atica, las cpin- · 

. · Pese' a lo anterior·,. hay .ciertos eiementos ' ., -. cidenéias senaláci¡¡.s . entre el ;proceso ·univer-

\
de esfos proces.os que es. l'egítimoproY,,ectar al . e .. ·si~ario y eJ aco~tece.r náci_onal han dé ser mó- , 
ámbito nacional, Las., é!,lianzas entre sectores •. ·. tivo de honda preocupaciQil', ·pues pa·r.e,l::e evi
dé qposi.ci~n demqcrática· y el iYmP·mvestrap: '. dente que tal aspiracióri sólo puede logrfl{se 
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:: .: 'Quiénes ·perteneceR a uno';y á .oti·o.tipo d~ · 
es.cuela• tienen diSJ?OSÍcioneS· '1Jleptalé-s' )1 , ~ni- . , 

. m1cas diYersas Y s\Js:-actitudes tiend$:lb tam-.<1.~'·, 
·.;.bien a s·er, diversas:-No se· Veá en. lo. dicho 'ni · ·

la . me!Jór tentati-va de .justi$icar ' lp in:iu.svi{i-· · 
', . , · · Señor Djrector:: - · · ·. · . · .'· ·· , cable., -pero-es 'que. sin ententlé-r. e~tas"dif'erén-' 

·· · ' .. • . E;l. editorial 'de "El' Mercm~io" del iniérco- · · , · cías no ·s~ ·P,ueden h~cer -juició.~ · d'~ valor de , ~ 
:~1es 11 d~. julio :~cónflfcto Universitario" ·me , ... yeraadero se·ntido aca'dé!p'iéo .y_ cú!t'urar . . :· ·. . ; 

· ',., P'!rec~ c~rter?; en_ al_guna? .as~ectos, · per~ péli: . l· ' ~G.reo, además, que h,ay otros 'dos' factores -,.~ 
, ., gros.am!?nte s¡¡nphsta en un parrafo q.ue aeseo ,:.,' ~ que· deben .considerarsé.'para·'aprec'iar situa, ~: .\ 
·'. , a~sGp.tir, p11es el!• él~.veo ·inv.olucrada una,ide·a ¡'.., • .. Vcign_é~ .. oqnÍo las <iüe· P\anle~' ~i~h.9' ed'itot'i_al.; .:~ 

' ,. qué temo sea uh ·modo de .p·ensm''más 0 menos: '• . El pnmero es el efecto,:·a m¡·,JUlCio;:-fataUlel .. 
' . ·' J c!i{undl do .y un criterio'de culti.tril' que estimo . íngtesq a la Vniversjdad .. por lá rhe~án¡~a. dé. la J 

1 .. - , -~,e'Ql!i:vocado·y <:)Cádémicamente nefasto . . ·, , · -prueba ,de. aptit~d ac:adémíca,. que·a¡;-¡¡oj'a a mu· 
¡¡:"· ·~ ' ... ' ~~- pá~rafó ·~n-~uestión d_ist~ngue entre .~s· - . chas de .núestra es~uelas' á' gel;lte sín' ninguna ' 
f¡ ·' ·· cuelas umvers1tanas ·cte mayor o menor ')ni- ~, _vocac,iól) ni re<i,l interé.s-'po·¡¡ los ~és.tudioS :;'_que ' ·· .. j 
if .: • vpr' q "desata·ollo" ~~adén1ico; .. para sugerir. · en ell,as se ,h_ace~, q¡otl¡y.ad'as splatne,nte: ppr: la" \ .! 
, .J t <o • ·• ,9\le !os · ~u~res_?onde: o~~t.t·fm conflictos úni- seu~o necCSida~ .~cial· de ~ngresar ·a la 'Urii· d 

~ · · d .v~rsitanos ~on e~t3;s ultu~.as .. En las ·actuales·· v·ersidad:· Y, el segun.do. es el·érror cop1ún.que 
f... .· ctrcunstanctas;· dtcha sugerencia pudiera-.lle- a mi juicio se. comete' al diseñar. canei:as que •· <~" 
f "' var. a un es_pfritu si-l'!lplista y precipitado a . thmen un ·sentido de iiwestigación Y. cre.acJó'ri · 
~· · 'i '. · .',con<;luir que las escuelas ·no _prófes~onales deL . intelectuiü según el pai:'adígma' único·ae las 'ca. ·' . · 

~ · . • .. 'ár~~-· humanística son confli$!ti_vas porque son rreras p¡;ofesionalés, distorsionando/~llií, la es~: .· · 
'' :e .,, -'de menor desal'rono o nivel académico. Este truetuta natural de aquellos e~tud'ios. > '1· · ', 
· '' ; ., · . argumento no· vacilo en cMificarlo de simplis- . · .Juan de Djo~'Viai:tarraín. ·- · '. 

~·-. ,, ::. . -ta y !o cre·o. culturalmente da~ino. 
~ .,1 -· .., r. :.. ... ~ . .. .. ., ...... = . ·. 

· · . Estoy dispuesto a admitir que· puede ha-
berJ~lementos 'Circunstimciales"de validez en 

. \¡na apre<;iacjón de'• 'esa índole :y, por suplies-
·. • .. to, no ·voy .a· saUr en qefénsa de escuelas lla-
·: . ·;~ Ilia.da¡;'cll') 'menor aesarr.ollo con el elogio de lo, · 

:.--.. ~''' que· en algunas de ellas h ay, 0 se hace, por ra-
·'--·'.lOnes, si nó' de -modestia; por lo menos de 
-. ~ bue.n' gU'sto., P~ro quisieta ·Sé'ñalar dos crite- . 

· _río~: P~l~a · d!férenciar niejor . trpos ·y escuelas 
' umvers1tanas y, en consecuencia, para fun

dar rüejoii los juicios d'e 'valor. '· -1 ·• 

'"1.'(Jn primer criterio· creo· que debe dife
,, . renciar escuelas · profesionales 0 tecnológ!cas 
_-_-1 · que .se iríser}an de lleno.en· un espacio sociaL 

, _ • • 1 ,, < deffn_id<;J pal' que esa .misn0 realidad ~OC\ al y 
. · .. . .;.. :.,eeonomlCa d¡¡ a ·.los estudJós. respectivos -un· 
~- : ·~• l-hotizoh'te.•claro' y( definido; Y~escüelas 'que en · 

··- '.cambib', no tie)'len'.m1it: pred sa ' inserción\so· 
'·· , :: cía!- .y se 'pr.oY.ectan,. más .bien, en.,una dimen-

··. · .. sión más fluid.a e inestable, 'que-pudiéramos' 
. , <. lla~ar-esp\ritual o histórica. · 

¡ ·J - . • .. l 111.:;. . - : ~ 

· • • / •• < .Ese prim-ei-. .Upo de escuelas cuenta, a de~ 
· • · . rilás con__ur¡ paquete a~tuaLde conocimientos ' 

, q~e d~be!l . transmitir con. el mayor rigor. y 
. - ··-' efJCacra ~~JO c~ntroles fáctles de estáblece.r. · , '. <.' En, cambio, en las escuelas :del . segun9o tip o 

• . el; énfasis no 'tméde estar en la . transmisión 
'. ·, . ·•'\;eficaz y controlable de uri cuerpo definido de ;
~ , . ·, ~s~ber; sinp más ·bien· en generar,.- a partir de . 
. :-.· ..•. '. ; ... un S~ be¡; . hecho, ''hábitos -de' ihy'el)t'igación y .. 
; - ,_ -~'· ~crea _ _c¡~n de ·s~beres.;_ . • ·• '· · ;·; " .. 

'·.·.-

_ .~) 



~;·. _:' .. ·.-~t. _ .. _,...... . . ~ . " .. - "'"' ~ ~ ~ 
, ... , ' ;' : ,;. ' . . ,aceptemos l!lgunOS; SU,P.Uest~S pa~~ pQSI· 
:· · ;·· . ::,i ;l.,J:>ilitªr c·un ,_.coP:~e:qs9 ~senc,!~ en , torn_g lo\ ·1~ 
;'<' ~\ ('.~ ·-~~ ·~l!e~.Üón üniversita'i~~>Anica vía papi sup~ . 
" ~ ;;. · rá!'. I'~· ~a demasiaflJl ~aigá ct,isis 'de ra _unfve,r- .... 

. -~idad, Llevamos, a .lo menos, dos déca'das sín .. ·, . 
poder'saiir·de ella. ¡ -':':: \' -·~~. • ·, · .• ·,·:A.,, · '\ 

. - Léi' universidad ·debe 'destacar. su condi- · · 
~- Cióñ .. de cen'ácÜio de ros meJores en 'términos - . 
~- de cof!dición h~m~na, d~ \ntelig~ilcia, de em~' ,: .u 

~- puje espirituaL Prjrher supuesto. · ·. . , .• , , ' 
,;¡ , · Los-mecanismos de la democracia polftica . · 

•,· ~' ~~j~rp~dqs ,en el ~~etpo' y é~~k a~!lla ~e ~a '~rii- :. : ,,. 
• , .:versida'cl' lá corrOI:ripen y, déstr.uy€m. El prin- .. 
•\.:- "cip_io. de': 'i.m hombre, un -'Voto,;·p0r ejemplo, ' 
;· .. apliCado'· eh er ámbitó universitario es, s1m~ ·.'· 

~plemente, ármÍi suicida. ség\Jndo supuesto. · 
·,, ~ ·: : •. La iguaidad ~de ··óporii.midades· éL nivel 

. úniversitatio o sigDifi'ca~ las mis~1as ÓpéÚmes '·· 
... . ·- . ·_para todos 9· las i:nisma~ ·oPciones sóJo para · ' :· . ·.. . .. f; los mejcn:'es. ti primera a:lternat~va deriva' en '··. ,'; 

. '. '' _:'' . ~: ·lo Q'\le ~~S~<liDQS vf~iimdo: . el colador de in'~re- ·':• . 
' . .;1 so·a la universidad .ensancha sus agujeros y a ; 

\ • .. _,, j :.través · IÍEÓ~ÜOS ,pén~t_r~)a m.e~iazl:fa, la' media: 
'\....~ _, . _,_j·'-esfadisti~a, cieñtíficá~ente hill)la_ndo. La.'se- .~-.. ¡ 

... - ·.· gupda alter~atiy.a probó su,efidenCia otrorá, -'. ._,_; 
- :. e desde él s:xn~ha'sta el xvrii, .cuando irrum- . :-· .. 

. ··,,· •·. ··: ··:pió, ~n E'iirop~ ·la ·guillotina p:ai'idas ·íéstas é(r'.< · :._ 
· <· roñadas '-testas .políticas, '.intélectuaies, re- · 

~;. ligios·as.;. y· sé ··asentó la ideología demdc'raÜ-
,. • '· • ..: • • •. t 

.:. '.'cista de raigambre; es. decir, antihumana, con 
'· --~· · este dogma répugnante: ·las .mayorías incua- . •. 

· ... , ..; , l'íficadas. tienen la razón no porgue d~ aéuei:> :- ·· 
•. . ; ~ , . .:Z ··: do cóli t os ' prln~ipios ~e la · razÓn y los -~~~Js~ ·. · i .. , 

' • · cutil;>les hechos:iitenga, s~no porque son,atit- · . ~···~ :. ,. .. · ~. , ·~ · . ···. ·. ·.,_ · . · ,. 
· .'. mética 'y. i:nonstruos'amente mayÓda: ·El .. im- "· .. _mayorías ignaras; c~y-~ ,c_9mposici.ón . abarca · 
',: perlo _de la raz6n y. no el de ias'níasas, Terce):='~~-~ ' . un a~pli~ af?aniCO· cu_ltu~a,l¡ des~e 'los "alfa- .. 

'· · t .. • · · "' · · · · · ·, .. . ·· .: • betos apenas" hasta ciertos ~'doctores en .. . "· , supues o. -. 1 · . ' . . . . • • . 
· · ·· · '· · _; ··1 .. · · · d- 1 · · ,:\ . '.'sensil5les a los apetitos de la demagogia. : 

. -~n definitiva, , a uniyersid~ o es a ~-l'· . ~:-:' . "' · · · .. · 
. presión ·eabal de la aristocracia del espíritu. ó , ~-·í . . , . , . . , 

r. .. , ilQ és.ti"nl.ve.rsidad. Hoy 'parece, ca~a vez'm.ás,· .. sl!puestos · p~~c~qe?tes, creo '_e-n un ~~:1~ · . 
. · ,- · .'.<. ·.1íf.: Ito;_sé~,io.-Cuarto sup.~~sto . . ~ 1 . . , • • • "" · · vta'\>1~ ~~--u~~~~r;td~d.~araS~tle- . . .. , ··.:: ; · 

_:-', - ~-· ·'• "<f., ·' .. ;Jb-~és~~tim'ar' estos cuatro sup~esto~ ~ba- · .. :.; ~ -~. Jj;n_pri,.thl:ú.·, l~gaz:, ra un_iversida~ ~e~e. séi: . 
t' ·-~~ ·' , . -'.: ~icos . ~: generad.~ un ~.x;trañÓ. f!:lnóme;Io :so-·\ : . c~nq)lctda. J?Ol," lo~ ac~q~~~_so,s. de :ma§. a~tii . .' Y 1, 

~-- ~),;' -,- ·ciológicó y cultu.ral:que:ihe sorprende no ha~; .. " proba~a,exce~e.ncia,_C~D:5htiB.sme qua n~n. ·,, , 
é •' . ' .j . . """ ... ,. - '1 ' ¡ ' • ·• ' .. 

~ . .-: ..... ';· .. ·, y~ sigo aún•tiel}.uñciádo: ~a proletanr 'zaci,_Qn de ... .. 
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Rector Vial ·sobre incidentes en 1 C: 

"Fue una manifestación de gente 
profunda y radicalment deformada" 

Antes de ayer Juan de Dios Vial Co
rrea cumplió un año como Rector de 
la _ Universidad Católica. Ayer vivió, 
en la Casa Central, un episodio pro
tagop.izado por unos 150 individuos, 
tras el cual dejó constancia " de que 
nunca en la historia de la Universidad 
Católica se había cometido un atro
pello de-esa naturaleza y gravedad". 

· "La Segunda" lo entrevistó en for
ma exclusiva. 

-¿Qué sucedió en las últimas ho
ras en la Universidad ? 

-Ya hice el relato en el primer mo
mento. Es bastante simple. En la ma
ñana, un grupo de aproximadamente 
150 individuos de ambos sexos pene
tró violentamente en la Universidad y 
se instaló adentro entonando cancio
nes políticas, pintando las paredes y 
las puertas con letreros, rompiendo 
vidrios, golpeando las ventanas y las 
puertas, impidiendo completamente 
el trabajo en la Direcci6n de la Uni
versidad y vociferando las injurias 

.más soeces ·contra distintas persÓnas 
y, especialmente, contra mí. ·Esto ocu
rría mientras el resto de la Universi- ' 
dad funcionaba en forma completa
mente habitual: las clases y las inves
tigaciones se estaban desarrollando 
normalmente ... con excepción del tra
bajo de la. Dirección de la Universi
dad, que se encontraba sitiada por es
tos individuos. 

-Según las informaciones, su pro
pia clase fue interrumpida ... 

-Yo soy profesor de la Escuela de 
Medicina y de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Tenía clases a las cuatro 
de la tarde y concurrí a hacerlas; el 
auditorium estaba prácticamente lle
no. Uno de los alumnos me pidió au-

. torización para dar alguna informa
ción sobre lo que estaba ocurriendo . . 
Por supuesto, se la concedí. Dio la in
formación con algunos errores de he
cho, que yo me encargué de corregir 
múy cordialmente yá que no tenía 
ningún problema con ellos. A conti-

Hoy escribe FRANCISCO BULNES 

Los partidos políticos 

L OS partidos políticos, como to
da organización humana, tie
nen aspectos negativos, pero 

ello no impide que en el sistema de
mocrático sean n ~mento necesa
rio. No sólo se necesitan para formar 
y orientar el pensamiento político de 
los ciudadanos, sino para canalizar 
millones de opiniones de gente muy 
diversa en unas pocas corrientes ca
paces de actuar ordenada y respon
sablemente en la vida cívica. Todas 
las democracias están basadas en ios 
partidos, porque sin partidos sólo ca
ben la anarquía, la autocracia o el go
bierno de pequeños grupos no repre
sentativos. 

Los redactores de nuestra nueva 
Constitución no demostraron ~mucha 
simpatía por los partidos, pero tam
poco llegaron a prohibir su existen
cia, lo que habría vulnerado un dere
cho natural, como es el de asociación. 
Optando por una solución intermedia, 
autorizaron la existencia de los par
tidos, pero los sometieron a requisi
tos y limitaciones mayores que en 
c~alquier otro país democrático, es
tableciendo además que "una ley or
gánica constitucional regulará las de
más materias que les conciernan". 

Además, en un artículo transitorio, 
la Constitución dispone que, en tanto 
no entre en vigencia la aludida ley or
gánica, estará prohibido ejecutar o 
promover, y será sancionada, toda .ac
tividad, acción o gestión de índole po
lítico-partidista. Lo grave es que, para 
dictar dicha ley orgánica, no se esta
blece plazo alguno. Para pasmo del 
lector. esto permite que el país llegue 
sin partidos políticos al plebiscito 
previsto para designar Presidente de 
la Rep¡J.blica por el período 1989-1997 
y a la primera eleccíón gen~al de di
putados y senadores, comó ·permite 

también que un Presidente designado 
en el plebiscito mantenga al país sin 
partidos hasta bien pasado 1997, si 
para ello cuenta con un tercio más 
uno de los senadores, entre los cuales 
habrá varios nombrados por el mismo 
Presidente o con influencia suya. 

Los que votamos a favor de la Cons
titución del 80 creyendo que con ella 
se abriría un período de transición 
hacia la democracia plena, como lo 
había anunciado el Gobierno, pensá
bamos que uno de los primeros pasos 
de la transición sería la ley orgánica 
de partidos políticos, para ir forman
do, orientando; canalizando y escu
chando a tiempo las opiniones ciu
dadanas. Por consideraciones de la 
misma índole, el Consejo de Estado y 
la Comisión Fernández, requeridos 
en septiembre de 1982 para elaborar 

,proyectos de leyes orgánicas de ca-
rácter político, decidieron con el be
neplácito del Ministro del Interior ini
ciar su tarea con el prOyecto sobre 
partidos y pusieron mucho empeño 
en despacharlo con prontitud, a pesar 
de tratarse de una materia sin prete
dentes legislativos en el país o en el 
extranjero y sobre la cual había que 
oír el máximo posible d~ opiniones. 

E L proyecto fue enviado al Eje
cutivo a principios de abril de 
1983, después de una amplia 

difusión que le valió muy pocas críti
cas y muchas conformidades. El Eje
cutivo, a su vez, lo envió a la Junta de 
Gobierno allá por fines de mayo del 
mismo año, con escasas modificacio
nes, pero con una fundamental: se au
mentaba el número de afiliados ne
cesario para constituir un partido de. 

. 25.000 a 150.000, lo que equivalía casi 
a prohibir su existenCia. En efecto, en 
Chile como en todas las. 4emocracias 

nuación 
moment 
pan tosa 
hubo gr 
nado res, 
guir. Yo , 
era algo 
un mom 
y un gru 
lentame 
convenc 
que eso 
ron en 

amenaz 
terpone , 
tes, que 
tones e t 

afuera; 

tramos a clases. ·En ese 
e sintió una pelotera es
era: patearon la puerta, 
, cantos e insultos atro
modo que no se podía se
í que se iban a cansar, que 
sajero, así es que esperé 
o. Pero se abrió la puerta 
de individuos penetró vio
' vociferandÓ. Traté de 
s de que se retiraran. De 
era posible. Me contesta

r, a muy impertinente. En 
to algunos alumnos del 
on de ayudarme a echar
cual fueron víctimas de 
empujones, y tuve que in-
porque los manifestan

an obviamente unos ma
nados, teníian una cierta 
d física sobre los alumnos 
Me quedé un momento 
s me pedían una respues-

. (Continúa a la vuelta)_ 

la mayor parte de los ciu
igue habitualmente las 

orientad s de algún partido, pero 
sólo una queña proporción se ins
cribe en 1 mismos, porque ello sig
nifica en nar en parte la libertad 
política, i ponerse tareas personales 
y contrib . iones económicas y hasta 
perjudica e en las oportunidades la

' borales. nuestro país, el partido 
que llegó reunir más inscritos fue la 
Democra i Cristiana cuando tenía el 
Poder Ej utivo y la mayoría de la 
Cámara · Diputados; pero según los 
datos en ' poder fueron poco más de 
7.0.000. 

o de inscritos -que en al
gunos ca. s depende del dinero dis
ponible a pagar activistas que los 
recluten no es lo más importante 
en un pa do. Lo que más vale es la 
cantidad opinión que el partido re
presente. e ahí que el proyecto dis
ponga la isóluci()rl del partido que 
en las el ciones parlamentarias no 

· alcance l 5% del electorado nacio
nal, porc aje que en el Poder Legis
lativo se mentó al 8, al mismo tiem
po que s ebajaba de 150 mil a 30 ó 
35 mil el

1 
·mero de inscritos necesa

rio para e stituir un partido. Lamen
tableme~ , el Gobierno insistió en 
los 150 y el proyecto quedó em
pantanad dándose como peregrina 
explicaci

11 
la indefendible teoría, no 

respetad n la práctica, de que hay 
que dict todas las leyes orgánicas 
políticas · mismo tiempo. 

Las pe iciosas consecuencias de 
\ 

Con rayados como éste amaneció la 
Universidad hoy · ' 

no dictar la ley sobre partidos están a 
la vista. 

En primer lugar, funcionan a la luz 
pública toda clase de partidos y mi
cro-partidos, sin que el Gobierno ten
ga autoridad moral para impedirlo ni 
sancionarlo, lo que va en desprestigio 
del orden jurídico vigente. 

En segundo lugar, la renuencia del 
Gobierno a autorizar legalmente los 
partidos y la posibilidad de que esta 
situación se prolongue hasta después 
del plebiscito presidencial y de las 
elecciones parlamentarias, contribu
yen mucho a que se dude, en el país y 
en el extranjero, del propósito guber
nativo de restablecer la democracia 
plena, y esa duda estimula podero
samente la polarización en el plano 
interno. 

En tercer lugar, la proliferación de 
partidos "callampas" aumenta la 
desorientación y la incertidumbre en 
el campo político, que perjudic n gra
vemente la recuperación económica. 

Y por último, se mantiene de ese 
modo una grave injusticia que 
afecta a la derecha y centro

derecha. En 1973 ese sector se halla
ba muy bien representado por el Par
tido Nacional, pero éste acató estric
tamente el receso y la disolJi~ión, lle
g¡¡ndo a disgregarse por completo, 
mientras otros partidos mantenían 
sus organizaciones y sus actividades 
esenciales. Vueltos loS partidos a la 
luz pública, han surgido en el campo 
que ocupaba el Partido-Nacional una 
serie de fracciones nacidas del acuer
do de grupós reducidos, lo que hace 
que sus autoridades no tengan el aca
tamiento · general. Sólo la ley de par
tidos, al exigir 30 ó 35 mil inscritos, . 
podrá poner remedio a esa situación, 
porque serán muchos los ciudadanos 
derechistas que no acepten inscribir
se mientras las principales .fraciones 
no se unan. 
Q~iera Dios que algún miembJ:ó in

fluyente del Gobiernó lea y medite es~ 
tas lineas. · ., , -

··' 
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Académicos adhieren 
dice. que se elude el 

El rector. de la Universidad Católi
ca, Juan de Dios Vial, recibió esta ma
ñ.ana la adhesión de profesores y ad
ministrativos de esa casa de estudios 
por la violencia de. que fue víctima 
ayer, en una espontánea manifesta
ción que se efectuó a las 9 de esta ma
ñ.ana frente a su oficina. Mientras tan- . 
to, los dirigentes de la FEUC insistie
ron en que no había habido violencia 
en los actos de ayer, a pesar de un vi
drjo roto en la rectoría y rayados en 
toda la Universidad, y que ellos es
taban siendo víctimas de una perse
cución económica y un endurecimien-
to por parte de la rectoría. · 

La casa central de _la UC aparecía 
en calma, a simple vista, esta mafia
na, mientras en el segundo piso se de
sarrollaba una sesión del Consejo Su
perior, m~imo organismo de la Uni
versidad, donde el rector Vial rendía 
cuenta ante decanos, académicos y el 
presidente de la Feuc, de los sucesos 
de ayer. 

En la FEUC, el secretario general, 
Eduardo Abarzúa, en compañ.ía de va
rios presidentes de centros de alum
nos y de Enrique París, del comité 
asesor de la FEUC, leyó una declara~ 
ción alegando que el rector eludía 
responder al problema de fondo, que 
era un pronunciamiento público, di
ciendo que el gobierno era el culpable 
de la desmedida situación económica 
en que se encontr-aba la Universidadr 

Rector Vial ... .-
ta, y decían que al Rector civil se le 
nota el fusiL 

-iéual fue su reacción frente a ese 
grito, y a otros como uvial fuera" y tt 
Vial, el Rector de la UDI"? 

--Cuando me gritaron" al Rector 
civil se le nota el fusil", les hice ges-

Manifestación al. rector 
El rector Vial, al salir, en la mañ.ana 

de su oficina, se encontró con un gru
po de decanos, profesores, alumnos y 
administrativos, que iban a mostrarle 
su apoyo por los sucesos del día an
terior. 

Ante el grupo, el rector dijo: "esto 
no ha sido realizado por cuatro locos 
sueltos. Esta es la reexpresión de un 
grupo político disciplinado, activo, 
que trabaja con férrea unidad... Es
tamos en la mira de un movimiento 
de agitación que quisiera usar la Uni
versidad como campo de batalla. No 
tengo . una posición política definida. 
Ustedes me conocen. Nunca la he te
nido. Soy rector de una Universidad 
de Iglesia y por eso no puedo tomar 
una posición política de ninguna es
pecie para impedir su utilización. Es
toy dispuesto a usar todo el diálogo, 
toda mi paciencia, repararé todo lo 
malo que pude haber hecho. Pero, ¡no 
me moverán en la defensa de la Uni
versidad!. No voy a sacrificarla por 
vanagloria o para demostrar que soy 
duro o blandó. Eso no me interesa. Y 
si tengo que recurrir a la fuerza públi
ca lo haré. En treinta y tantos añ.os de 
docencia nunca un carabinero me ha 
impedido hacer clases. Ha sido un 
grupo violentista que aquí dentro ha 
violado la autonomía académica. La
mento estos heebes -co un epudio. 

(Viene de la página 9) 

en la UDI, como naturalmente los 
tengo en muchas partes, pero no he 
leído ni siquiera sus declaraciones de 
principios. Si se me preguntara quien 
dirige la UDI hoy día, tendría que 
contestar que· no estoy seguro. 

-Usted el miércoles cumplió un 
tos de que quería dar un respuesta, ya año .como Rector. ¿Cómo ha sido su 
qúe me la pedían. Entonces brusca- trato con los dirigentes de la FEUC ? 
mente se callaron (porq'ue tengo que 
decir que era un grupo notablemente -Yo tengo por práctica no comen-
disciplinado) y dijeron : "Ya, viene la tar mucho en público mis relaciones 

. con los alumnos. Para mí los dirigen-
respuesta". Les contesté: "Si de ver- tes de la FEUC son fundamenta}Jnen-
dad se me notara el fusil, ninguno de 
ustedes se atreverfa a decírmelo". Na- te estudiantes. Hay cosas de ellos que 

apruebo; otras muchas, que desa-
. turalmente eso no les gustó Y me cu- pruebo vehementemente. Se las he 
brieron de injurias. La reacción una hecho ver a ellos y, también, a otros 
vez pasado el primer momento en que estudiantes cuando me ha parecido . ~~~~~= ~~t;~n~ri ~~~:;a~ ~~~~~a j~~~~ oportuno. No creo que sea el rol de un 
que ha sido tan profundamente defor- profesor entrar a criticar a los alum-
mada. Porque no hay que hacerse nin- nos por la prensa, Y menos después 
guna ilusión. Eso no era manifesta- pe un episodio como éste, que ha sido 

ó muy acre y en el cual el comporta-
cióil juvenil ni manifestación ·de e · miento de la FEUC fue, por lo menos, 
lera. Eso era una manifestación de 
gente profunda y radicalmente defor- equívoco. 
mada por una propaganda destruc- ---.El año pasado, cuando los miem-
tora y antihumana, que los transfor- bros de la directiva estuvieron dete· 
ma en robots. Yo no me olvidaré de nidos en la cárcel, se informó po~ la 
ver a muchachos jóvenes a los que prensa que usted incluso les había 
uno no les. ha hecho ningún daño, con llevado. chocolates. ¿Había entonces 
los euales uno no ha tenido ni un "sí" uná relación más cordhtl? . 
.ni un"n<)',', que se enfrentán a uno in- -Durante más de treinta aftos -y 
sultándolo a coro, -sin el menes recato se les puede .preguntar a . eflos-mis 

· .. ni pq.dor.;· Es una impresión def)ola- . ' rela€iones con los alumnt)s han ,sido 
. · d'ó.ra tlela MstnrccR!>h de la: persona· 'siempr-e eordialeg. A véce"s esas re!~· 

.'Hdad hfun~a·;·y.ese) eslQttl~s gtave. ' - .·. ti<u~es se e~h~li a p,erd~r p(>r probfe"~ 
~· . · .::...~;'i~' en ;,éuantq 1:\hl-tité •· tt~~; :el ·· ./ jna!; 'ae::1os·:inl$mos ~os. [~í, siJ 
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la Rectoría; FEUC 
oblema de fondo 

inflexible, con justicia, con mi
pero sin vacilar". 

Cerca de las 10:00 de la mañ.ana, el 
<~hnr<•+-<>·rir. general de la FEUC -el 

e:sJtut~nt.e participaba Ém el Consejo 
y el vicepresidente estaba 

alt:setlte:- dijo que ellos apoyaban.to-
lo que había pasado ayer, que ha-
sido una reacción frente al endu

t~<~mruemto de la rectoría, que .se ma
'TIIifp~;t;¡h;¡ en que en la mañ.ana se les 

que no había autorización . 
para el funcionamiento del preu

de Feuc, .como tampoco 
había renovado la concesión de un 

uun','"'' ni se permitía el ingreso a la 

Universidad de los familiares de doce 
alumnos de la UC detenidos en días 
pactados. Por ello, además de una fal
ta de respuesta del rector a· la peti
ción de un pronunciamiento público· 
sobre el problema presupuestario, di
jo Abarzúa, los alumnos acordaron 
una movilización. · 

"Se insiste exclusivamente en se-
. ñ.alar hechos aislados como rayados 
de murallas, un accidental quiebre de 
un vidrio y no se da una respuests ál 
problema de fondo, se quejó Abarzúa. 
En todo caso comentó que la Feuc no 
alentaba estas actitudes y las recha
zaba y que por lo tanto iba a correr. 
con los gastos de la pintura y la repo
sición del vidrio. 

embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, señaló hoy que la 
de su país en materia de derechos humanos ttes consistente, de 

.. ,.,,. ..... ,."' a los principios de mi país". La declaración la formuló a la salida de 
entrevista con el miembro de 'la Junta de Gobierno, general Julio Canes

R-oben. 

dirigente, éste .se enoja; pero no 
más que eso. Yo soy el Rector de 

Universidad y no puedo olvidarme 
que, además, soy el Rector de la 
versidad Católica y por lo tanto 

una obliga:ción muy especial 
los alumnos. 

-¿Por qué? ¿En qué se diferencia 
Universidad Católica? 

--Considero que, en último térmi
, soy responsable de los alumnos 

Dios. En una institución de la 
eso no se puede disimular, elu-

ni olvidar. · 

-¿Consid~ra que en lQs últimos su
han intervenido elementos aje

a los alumnos? 
-Es evidente que se ha tratado de 

grupo muy organizado, muy agre
Los cantos, los gestos, las acti-

favor muy gran{ie a quienes quieren 
impedirnos que hagamos las cosas. 

-La fuerza pública no entró. ¿Se 
pensó en algún momento en que in· 
gresara? 

--Cuando uno es víctima de un 
asalto en su casa o en su lugar de tra
bajo, el recurso d la fuer~a pública 
constituye siempr una p9sibilidad. 
Cuando las personas que delinquen 
saben que existe esa posibilidad, en
tonces se moderan un poco. Estoy ab
solutamente seguro de que los visi
tantes que tuvimos en las últimas ho
ras no se fueron porque se hayan con
vencido de que estaban obrando mal; 
se fueron porque sabían que. el Rector 
iba a defender a la Universidad en la 
forma en .que la Universidad merece 
ser aefendida. 

.. todo funcionaba como reloj. -Pero en la noche permaneció en 
no es una reacción espontánea de el recinto la directiva de FEUC ••. 

!llllunuu:~. No había mas que observar ~La directiva de FEUC no repre-
distinta que era la reacción 'del cur- senta ningún peligro para la casa uní-
al que yo le estaba haciendo clases versitaria. Si sus miembros me dicen 

~:siJt::{;tu a los individuos que asalta- que se quieren quedar a pasar· la no-
la clase. Estoy seguro de que en che en la FEUC, yo lamento que quie-

curso había mucha gente que no es- ran pasar la noche en un sitio tan in-
de acuerdo conmigo en muchos as- cómodo, pero yo no me sentiría incli-

pero Jo que estaba en juego nado a impedírselo. Y en ningún cas<;> 
otra cosa. Era una organización voy a considerar eso como motivo de 

· ye creo que está liU'(lpeñ.ada, en · confiict~. ~ porque es _gente, que. Víil ·a 
momestp,..en impedir q:~e la Ree- respetal"l á .tas pérsonas y lós bienes·: ~' · 
de la ·Urii:ver~i~d ><CatóUea pue· ·' · de Ja.Nniver.s~d:ad. En.l() persl;)n!l#'V9r · ·. 

., ' . .tníkpó #é)f.? srea . (flte t(e~ñ' ~:. .. ~
· ".r~~~btJJ;da,él i>or QmiS;iól))~ ·t>Qr}~~:"':. · 
.. b ~if' l<l ~ que eStá o~F)i.efiq(>, ~~~1 
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E N septiembre del 73 vestía traje 
de campaña. Era Comandante de 
la Guarnición de Santiago y Co

mandante en Jefe de la Segunda Divi
sión, por lo cual le correspondió ser, 
también, juez militar. "Alrededor de 
cuatro mil procesos llevaba el Segundo 
Juzgado Militar en esos días". 

Era un hombre recio, de rostro mo
reno, robusto, de voz acostumbrada al 
mando. 

Se había graduado de alférez en 
1940, primer uniformado en su familia 
de ascendencia germana (su abuelo 
materno era alemán). Compañeros su
yos fueron los generales Sergio Nuño y 
Sergio Canebasso, además del general 
-también en retiro- Gustavo Leigh, 

~ hasta 1942 los oficiales de Avía
formaban en la Escuela Militar. 

oy (64 años, casado con Raquel 
Iturriaga, dos hijos, "Sergio, abogado, 
y María Elena, profesora básica, intér
prete en inglés y catequista titulada", 
seis nietos), el general en retiro Sergio 
Arellano Stark conserva la reciedum
bre de antaño y las indelebles formas 
militares, a pesar del impecable terno 
sal y pimienta beige con corbata. y ca
misa en el tono y esas pocas canas en 
las sienes que le suavizan la expresión 
de la cara. 

Llegó a la cumbre de la carrera mi
litar (General de División en esa épo
ca, Mayor General hoy día) y se retiró 
en enero de 1976. Del arma de Infan
tería ("la reina de las batallas"), cuen
ta que, desde niño, siempre sintió ad
miración por el Ejército. 

-¿Le gustaba el uniforme, la dis· 
ciplina ... , el poder? 

-De niño tal vez uno admira cosas 
superficiales; con el tiempo ve las co
sas con mayor profundidad. En cuanto 
al poder ... , nunca pensé que yo era po
deroso, ni siquiera cuando tuve el man-

• la Zona de Emergencia de Santia-
ecuerdo que el general Schneider 

d a para qué ponerse violento ni re
prender a nadie si el arma que tengo 
en mis manos son la ley y el reglamen· 
to. 

-¿Era admirador del general 
Schneider? 

-Sí. Ha sido uno de los jefes más 
distinguidos que yo conocí en el Ejér
cito. 

Lo que más le gustó de las Fuerzas 
Armadas, de adulto, fue "que tienen 
que mantener su eficiencia por muchas 
razones: . de seguridad nacional, orden, 
interno y, además, porque desempeñan 
una función social muy importante. 
Las Fuerzas Armadas son los pilares en 
que descansa nuestro sistema de vida". 

-Y cumplen una func~ón política 
muy decisiva ... ¿O ya no debiera ser? · 

-úcasionalmente. Ocasionalmente 
ha ocurrido esto, pero yo diría que las 
Fuerzas Armadas -particularmente el 
Ejército, que recibe la mayor parte del 
contingente- están muy vinculadas 
con el pueblo. 

Alta responsabilidad 
-¿A usted le preocupa, como ge

neral de la República, que las Fuerzas 
Armadas puedan desgastarse debido al 
proceso en que están comprometidas? 

-Bueno, este proceso ha sido cir
cunstancial s Fuerzas Armadas de
ben mantener su prestigio tradicional. 
Formar parte del pueblo. 

-Pero mi pregunta era si a usted 
le preocupa que se desgasten ... 

(Arellano, que fue oficial de Es
tado Mayor, profesor de la Academia 
de Guerra en Informaciones y en Tác
tica, elude las preguntas de cariz polí
tico, sin apelación. Simplemente se 
queda callado). 

-Usted fue edecán del Presidente 
Frei, ¿qué recuerdo personal tiene de 
~? . 

-El mejor. Un gran líder. Un 
hombre profundamente inteligente y 
de una calidad humana extraordinaria. 

-De ese cargo pasó a ser agregado 
militar, naval y aéreo en España. De 
Franco, ¿qué recuerdo tiene? 

-Tuve muy poco coqtacto con él; 
más con el rey Juan Carlos, que en ese 
tiempo era príncipe. Un hombre muy 
capaz, muy culto, de mucho manejo. 

-¿Se imaginó que llevaría a Espa
ña a la democracia? 

-En ese t~empo la situación la do
minaba Franco, sin contrapeso. 

Militar ciento por ciento, aficio
nado a los deportes, aún hoy día juega 
tenis todas las semanas, y, desde que se 
retiró del Ejército, "no he parado de 
trabajar". 

-¿Por qué, si son tan buenas las 
clones de los generales? 
No son tan buenas. Son normales 

pa a gente que ha ocupado alta jerar
quía y ha tenido las más altas respon
sabilidades. 

Le ha ido bien en el área privada; 
actualmente -y desde hace cinco años
es asesor administrativo de la gerencia 
general de una entidad financiera. 

-Pero, en verdad, la situación eco
nómica no es el imperativo que lo lleva 
a uno a trabajar. Creo que la persona, 
siempre que tenga la oportunidad, de
be trabajar hasta el final, como una 
manera de mantenerse vigente. 

-¿Qué tal salud tiene? 
-Bien, gracias a Dios. Y gracias al 

tenis. 

"Reitero mi vehemente y 
investiguen los hechos a través 
competentes, a fin de,..,,.,..,. ......... 
verdad". 
"Y o no he firmado sentencias 
juez militar de esa zona. Eso es 
falso, como pqdría compro 
procesos de la época". 
PRONUNCIAMIENTO MILIT 
uEl quiebre social no se pro::luj 
septiembre de 1973 y lo 
oportunidad no fue una simple 

deseo de que se 
los Tribunales 
establecer la 

muerte: no era 
utamente 

revisando los 

sino la .culminación de un"''"-" ... '""'"' 
conflicto". 
uDebemos buscar un medio 
forma de comunicación que .,..,.o,rt"t., ... ..,. 
soluciones pacíficas y concerta 
peligrosa polarización que 
Para salir del desencuentro 
acción y ésta es el diálogo". 

-¿Insomnio no sufre? 
-No. Yo soy un gran dormilón. 
!...¿Y cuál es el secreto del buen 

dormir? 
-Usted lo sabe. 
-Dicen que la conciencia en paz 

permite dormir bien ... 
.....:.Es posible. La religión ayuda, 

también. Da cierta tranquilidad. Tengo 
muchos y buenos amigos sacerdotes. 

-¿Siempre fue muy religioso? 
-No diría eso. Pero soy católico, 

soy servánte. Lo que más ha influ1do 
en la tranquilidad de mi buen dormir 
es la gente de Schoenstatt que reza por 
mí. Y mis amigos capellanes. 

Hasta ese minuto, la entrevista pa
recía normal, a una persona común y 
corriente. Pero, sin decirlo, ambos sa
bíamos que mi interés -no el suyo
era un simple reportaje humano a un 
general en retiro. Porque, el general 
Sergio Arellano Stark, jefe de la Guar
nición de Santiago en los días de la in· 
tervención militar, se encuentra pro
cesado. Y aunque él hubiera querido 
rozar apenas ese tema y abundar en 
otros, resultaba absolutamente insos
layable. 

El proceso de Calama 
Desde que fuera presentada una 

querella en su contra por la responsa
bilidad que le podría caber en la eje
cución del periodista Carlos Berger 
--en Calama, octubre de 1973, estando 
condenado a sólo sesenta y tres días de 
cárcel-, el general Arellano se ha ne
gado a conceder entrevistas. 

-Ahora, por única y última vez, 
rompo mi silencio. Y no entraré en po
lémicas con nadie, anunció con gesto 
decidido. 

En todo caso, algunas inquietudes 
prefirió entregarlas por escrito, otras 
sencillamente no las respondió, argu
mentando que son "secretos del suma
rio". Las más, las résolvió taxativamen
te. 

Como era de esperar, ha leído todo 
lo publicado respecto al tema ("hablan 
del 'caso Arellano', dice, dolido) y sabe 
que la misión que él dirigió en octubre 
de 1973 al norte (La Serena, Copiapó, 
Antofagasta y Calama) ha sido llamada 
"la caravana de la muerte", porque se 
acusa que en esos días y por esos luga
res fueron ejecutados 73 detenidos des
pués del "once". 

-¿Cuál es su situación procesal? 
-La primera querella presentada · 

en Calama pasó a la Corte Marcial, y la 

1 ... .,,~"''"1• por unanimidad, decidió 
de Amnistía. La parte 

recurrió de queja a la Cor· 
uuJl!Cliua. Está en ese trámite. Ade

también en Ca
viendo --me parece-

...,,..1, ...... v Juzgado. 
anímico fren· 

vestigara. Si recibió esa orden, la jueza 
tiene que investigar. Y eso es lo que yo 
he pedido, también, indudablemente. Y 
como la gente que apareciera involu
crada está repartida en diferentes ciu
dades, incluso en el extranjero ... 

-En Brasil. 
-Eso lo dijo usted, no yo. El pro-

ceso no es resorte mío. Éstá en manos 
de la justicia. Y tengo entendido que la 
magistrada está trabajando en ello. 

-Pero usted, ¿qué espera de ese 
proceso? 

-Espero que se aclaren las cosas, 
tal como lo dije en mi declaración en 
octubre pasado, y en mi posterior pre
sentación a la Corte Marcial. Que se 
aclaren los hechos. 

-¿Y cuál es su versión de los he
chos, general? 

Se niega absolutamente a respon
der. En cambio, me señala parte de su 
texto escrito. Dice: 

-En octubre de 1973, el Gobierno 
me asignó misiones institucionales y de 
gobierno interior a cumplir en diversas 
ciudades. Atendidas las circunstancias 
que el país vivía, esta labor revestía 
gran importancia, particularmente en 
la aplicación y coordinación de políti
cas de administración general. Para tal 
efecto, me fueron conferidas faculta
des que, entre otras, incluían funciones 
jurisdiccionales para el solo efecto de 
disponer la revisión de procesos sus
tanciados por tribunales militares de 
tiempo de guerra, conforme a las dis
posiciones del Código de Justicia Mili
tar. Asimismo, me fue asignado un Es
tado Mayor y se me proporcionó la ase
soría jurídica correspondiente. A ello 
se ajustó invariablemente mi actividad 
e intenté llevarla a cabo con el mismo 
sentido profesional que mantuve siem
pre a lo largo de mi carrera. En conse
cuencia, soy categórico en afirmar que 
no recibí, ni impartí instrucciones que 
no se ciñeran estrictamente al ámbito 
descrito. Es más, en modo alguno hu· 
biese aceptado órdenes que conside
rase ajenas a mi formación humana y 
profesional, así como a las funciones 
propias.-de un general de Ejército. 

-Cuando dice que recibi~ facul
tades jurisdiccionales "para el solo 
efecto de disponer de revisión de pro
cesos sustanciados por tribunales mi
litares en tiempo de guerra", ¿quiere 
significar que usted no dictó senten
cias en los procesos? 

-No podía dictar sentencia. Yo no 
era juez militar de la zona. 

-¿Cómo se entiende, entonces, 
que usted haya firmado sentencias de 
pena de muerte? 

-Yo no he firmado sentencias, re
plica, categórico. 

-El coronel en retiro, Eugenio Ri· 
vera, que era gobernador de El Loa en 
ese tiempo, aseguró en carta publicada 
en "Análisis" que usted había firmado 
las sentencias a eso de las 20.30 horas 
del 19 de octubre de 1973, "algunas ho
ras después de haberse realizado la 
ejecución". 

-Eso es absolutamente falso, como 
podría comprobarse revisando los pro
cesos de la época. Por mi parte, reitero 
mi vehemente y sincero deseo de que 
se investiguen los hechos a través de 
los tribunales competentes, a fin de 
contribuir a establecer la verdad. 

Con esa frase da por cerrado el ca· 
pítulo proceso, para abrirse hacia una 
defensa de las Fuerzas Armadas en su 
intervención en la vida política chile
na. 

Profunda autocrítica 
-¿Qué papel específico desem

peñó usted el 11 de septiembre de 
1973? . 

-Estuve a cargo de las tropas en 
el centro de Santiago. 

-Por estos días han surgido opj 
niones que pretenden dar al "once" ~ 
carácter de una asonada callejera ... 

-En la época del pronunciamier 
militar el país se encontraba proft. 
damente convulsionado por una cris 
política, económica y social ' que había 
llevado a sus instituciones más repre
sentativas, inciuidos los poderes Legis· 
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Por RAQUEL 

a considerar que se 
elementos esencia

nstituqional.idaid y del Estado 
De·rec~h(l" al Gobierno 

la conquista 
"la instaura

' lo que 
de su legiti

eíl>.rcicio. En medio de los pri
una guerra civil que 

abiertamente, se 
interrupción de un 
una gran mayoría, 

democrático o, al 
co,ns1:itl~cíonal. Considero im

búsqueda del reen
objetivamente las 

a esa crisis. 
Me parece no perder esa 
perspectiva, de optar por sim-
plificar un que fue largo y 
complejo. necesario 
que todos los excepción, 
nos hagamos y honesta 
autocritica, pero seria absurdo e irreal 
que los conductores civiles"ri~e
tan a ella, más all~Jle.~us posicion~sC!e 
derecha, centro o 1zqu1erda. El qu1ebre 
social no se produjo el 11 de septiem
bre de 1973, y lo ocurrido en esa opor
tunidad no fue una simple asonad,a mi
litar, sino la culminación de un enorme 
y generalizado ~onflictó. Así lo enten
dieron también ~os obispos, al declarar 
.:....ctentro de un ¡~mplio análisis retros
pectivo- que 1¡ Fuerzas Armadas ha
bían interpreta o un anhelo mayorita· 
rio y "apartado un obstáculo para la 
paz" ante la inminencia de ''una dicta· 
dura que pareda inevitable y que ha-

de ser irre~ersible, dictadura que 
a impuesta ~n contra de la mayoría . 
ue luego aplastaría a esa mayoría", 

como sostuvo en, el capitulo tercero del 
documento "Evangelio y Paz", del 5 de 
septiembre de 1~75. 

Pane de 1~ historia 
-¿Usted pJensa que en 1973 no 

existía una salida poli ti ea? 
-Nosotros deseábamos, desde todo 

punto de vista, 'a salida política. A ,las 
Fuerzas Armad~s les fue muy doloroso 
violentar su formación profesional, pe-

. ro la gran mayo~ia del país pedía su in
tervención. El memorándum enviado 
por los Altos ~andos ~ll Presidente 
Allende en jullo de 1973 demuestra, 
fuera de toda duda, que las institucio
nes armadas no abrigaban aspiraCiones 
de asumir el Gofierno, sino de obtener 
drásticos cambi ' s en materias que sen
sibilizaban a la opinión pública y, en 
particular, a se~tores castrenses. Estos 
planteamientos o diferían mayormen
te de los formu ados por colegios pro
fesionales, part~dos políticos y otras or
ganizaciones comunitarias, aunque en 
forma bastante ~ás moderada. 

-¿Y qué P1l~ó con ese documento 
de los Altos Mandos? 

-No obtuv\l respuesta, a pesar de 
haber sido entr~gado personalmente al 
Presidente All~nde por el general 
Prats, según expresa éste en sus me
morias. 

-¿A qué lo atribuye? 
-Lo ignoro. Quizás se debió a la 

__ falta pe movjli~liji que_tenia _frente a 
una' mayoría que exigía rectificaciones 

. y a' dirigentes ~ficialistas que lo insta
ban a c-onsolidar su poder. Luego se 
frustraría la última instancia del diá
logo, propiciad4 por la Iglesia, entre 
Gobierno y opm¡ición y se ahondaría la 
ruptura en los f!onflictos con la Corte 
Suprema y la C1ntraloria General de la 
República, · con declaraciones perento
rias de entidad s sindicales y gremia
les, en especial los Colegios Médico y 
de Abogados, y con el crucial acuerdo 
de la Cámara e Diputados. Y hubo 
quienes fueron ~odavia más explícitos. 
Todo eso ya es p~rte de la historia. 

-Las Fue~s Armadas pro~uje
ron el quiebre e nstitueional... 

-El quiebre constitucional ya es
taba producido por el Gobierno de la 
Unidad Popular. 

, Sostiene que no le parece prudente 
ni positivo replantear el conflicto de 
entonces, porque "creo que hacerlo ha
ría más daño a una convivencia que ya 
está demasiado dañada". Sin embargo, 
añade, "no podemos ignorar los ele
mentos centrales de la crisis de 1973 si 
deseamos comprender y enfrentar la 
situa¡:ión actual. Muchos de aquéllos si
guen vigentes hoy y, si no son erradi
cados, se constituirán en un factor de 
permanente inestabilidad". 

Una reflexión 
-Qué útil seria que los sectores 

democráticos iniciaran una reflexión 
en tal sentido -dice-. Creo que, de 
otra manera, no se podrá establecer ba-

'- ses sólidas de entendimiento con las 
Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin 
duda, puede parecer más fácil y pro
ductivo en el corto plazo eludir toda 
responsabilidad personal y colectiva en 
lo sucedido hasta 1973, y aún con pos
terioridad, pero esa tergiversación ja
más podrá prosperar si realmente se 
desea una solución concertada. 

-En cuanto a las Fuerzas Arma
das, ¿no cree que en Chile se está dis
torsionando su papel propio? 

-En Chile, y en cualquier país del 
mundo, el soldado es preparado para la 
guerra. Esto es algo elemental, pero a 
menudo es olvidado. Al Ejército de 
Chile le correspondió en el siglo pasado 
enfrentar contingencias bélicas que, 
esperamos, nunca se repitan, ya que so
mos pueblos hermanos y debemos in
tegrarnos, pero que contribuyeron a 
forjar y consolidar nuestra patria e hi
cieron de la institución un pilar de 
nuestra nacionalidad. Durante el pre
sente siglo ella no estuvo ajena a los 
cambios sociales y a los conflictos polí
ticos, a pesar del relativo aislamiento 
que le imponían sus actividades, pero 
no sólo no perdió su sentido profesio
nal, sino que logró redefinir su rol den
tro de una sociedad en constante evo
lución. El Alto Mando mantuvo una lí
nea de prescindencia política y de 
irrestricto respeto a la Constitución, 
posición que se vio trágicamente sim
bolizada en el general René Schneider. 
Sin embargo, la enorme polarización 
producida a partir de 1970, unida a la 
reiterada incorporación de Oficiales 
Generales a labores de Gobierno, intro
dujeron factores de deliberación inter
na que se intentó vanamente controlar. 

--Sin duda -reflexiona-, diri
gentes políticos, conscientes de su res
ponsabilidad, tanto en el Gobierno co
mo en la oposición, buscaron afanosa
mente soluciones pacificas, pero ellas 
no surgieron y parecía poco factible 
que ello sucediera én medio del clima 
de tensión y odiosidad imperantes. En 
ese ambiente, y bajo ,esa inmensa pre
sión social, las Fuerzas Armadas y Ca
rabineros depusieron al Gobierno en 
una "no deseada intervención", para 
"restaurar la institucionalidad que
brantada" y "por el solo lapso que las 
circunstancias exijan", según se expre
só en los primeros bandos. 

< 

Marco de guerra 
-La situación del país que usted 

está recordando, ¿justifica, según su 
criterio, la forma en que actuaron las 
Fuerzas Armadas? 

-Se puso en acción, paradoja! pe
ro lógicamente, la potencialidad bélica 
de hombres preparados para la guerra, 
qué no eran inmunes a las pasiones y 
rencores que se habían enraizado en 
Chile. Muchos de ellos cayeron luchan
do por ¡.ma causa que consideraban jus
ta, como sin duda consideraban la suya 
quienes profesaban ideas distintas, pe
ro para nosotros lo que estaba en juego 

,l 

era mucho más que una dosis de idea
lismo. El llamado a la guerra civil for
mula o en la pºrtada de la revista del 
MIR, respafaado por declaraciones tle 
los dirigentes máximos de los princi
pales partidos de Gobierno, por una 
anunciada acción de copamiento de los 
denominados "cordones industriales" y 
por el flagrante intento de subvertir 
unidades de la Armada, eran, entre 
otras manifestaciones, signos inequí
vocos de la intención de algunos secto
res de instaurar un sistema totalitario. 
Ese fue, por lo demás, el fundamento 
más importante, considerado en el 
Acuerdo de la Cámara del 22 de agosto. 
Y resultaba claro que quienes perse
guían ese objetivo justificaban el uso. 
generalizado de la violencia ... A nadie 
pudo sorprender, entonces, que las 

¿cuál es el papel espe
Armadas? 
prioritaria de los_ 

es otra que la de
so~•er.anlla y de nuestra in

Ese es para mi el 
de la seguridad nacio

nada desvirtúa la legiti
pronunciamiento de 1973, 

que operó en un contexto anormal y no 
fue otra cosa que una revolución cívico
militar, con inspiración y objetivos de

. mocráticos, legitimidad que ~e mantiene; 
en tanto se mantenga esa inspiración y 
se actúe' de acuerdo a esos objetivos. 

-¿Y qué rol cree us~d que deben 
jugar las Fuerzas Armadas en el regre
so a la democracia? · 

-No es concebible una democracia . 
en que los criterios militares se impon
gan sobre el poder civil legítimamente 
constituido. Ello me parece una defor
mación del espíritu profesional y re
presenta, en mi opinión, una opción 
equivocada. Pero tampoco será posible 
restablecer las instituciones democrá
ticas si se confunde el necesario aca
tamiento con la claudicación. Podre
mos, como soldados y como hombres, 

asumir errores y enfrentar nuestras 
eventuales r(lsponsabilidades indivi
duales, pero las Fuerzas Armadas y Ca
rabineros no serán doblegadas ni arras
tradas a suscribir un acta de rendición, 
como algunos parecen creer. No veo po
sible recuperar la convivencia con 
odio, terrorismo o demagogia. Quiera 
Dios que quienes desempeñan hoy la
bores de conducción o forman opinión 
pública lleguen a entender la lección 
de los últimos quince años: en política 
no existe lo definitivo, tal vez porque 
los seres humanos estamos tan lejos de 
serlo. La única base sólida de conviven· 
cia estable es el respeto mutuo y la to
lerancia. Pero -continúa- no concibo 
el respeto mutuo como una mera con- · 
dición a futuro. También debemos 
aprender a respetar lo pasado, a com
prender lo que nos sucedió; a asumir 
colectivamente el sufrimiento de tan
tos para que no volvamos a enfrentar
nos entre chilenos, para que todos ten
gamos cabida en nuestra patria, para 
que el hambre de unos no deje indife
rentes a otros, y para que podamos dar
le un sentido a .la palabra convivencia. 

La vía del diálogo 
-¿Cuál es la vfa para salir de la 

actual situación? 
-Para salir del desencuentro sólo 

existe una vía de acción, y ·ésta es el 
diálogo, ·con participación de todos 
quienes crean en él y posean suficiente 
representatividad -a pesar de lo rela
tivo del concepto-, para ofrecer a Chi
le un futuro viable y la necesaria dis
posición para apartarse de esquemas 
preconcebidos. Este parece ser el único 
medio para lograr una auténtica Uni
dad nacional que; nos guste o no, pa
sará ineludiblemente por fórmulas de 
consenso. 

-¿lJn consenso para volver á la 
democracia, general? 

-Si, pero casi todos P.roclaman su 
fe en la democracia -y no -lo digo en 
sentido peyorativo-. Sinceramente, 
pienso que es un buen punto de parti
da. Pero la democracia nunca podrá ser 
lo que un sector, partido o institución 
quiera hacer de ella. Son muchas las 
naciones que se califican de democrá
ticas y sus pueblos bien saben que no 
lo son y no lo serán en tanto no posean 
estructuras fundadas en un auténtico 
consenso. No hay ni podría haber un 
país civil y un país militar. La construc
ción de Chile es tarea de todos, •no im
porta dónde estemos ni cómo pensemos 
si estamos de acuerdo en lo esencial, y 
estoy convencido de que la mayoría as
pira a una sociedád democrática basada 
ert el respeto, la justicia y la solidari
dad. Debemos buscar un medio qúe dé 
lúgar a una forma de comunicación que 
permita encontrar soluciones pacíficas 
y concertadas que superen la peligrosa 
polarización que actualmente impera. 

-¿Qué escollos alejan al país de 
ese camino? 

-Es sorprendente que los mismos 
elementos que nos disociaron hace tre
ce años continúen vigentes hoy, como 
si nada hubiera sucedido. Es casi ago
biante observar cómo quienes susten
tan posiciones disimiles persisten en 
una ló-gic¡l :. absolutista y ·excluyente; 
otorgándose reciproca justificación. Es
te es un circulo vicioso que debe rom
perse; de otra manera continuará 
arrastrando a él a toda la sociedad, co
mo ya ha sucedido en alguna medida. 
Además, debemos convencernos que 
tales medios no pueden conducirnos a 
un buen fin. Si el objetivo común es la 
democracia, ésta deberá alcanzarse me
diante procedimientos democráticos y, 
en esta materia, no pueden tener ca
bida la ambigiiedad o el ventajismo de 
corto plazo, como tampoco el sectaris
mo o la descalifica<;ión, qúe son el ele
mento natural de la polarización y la 
violencia. 



Guillermo · Clericus: las Razones - ·--1 Rector 
El 25 de febrero. un mes después 

de aplicar san-. .... ncs disciplinarias a 
263 estudiantes, de expulsar a los seis 
dirigentes de la FEC. y de exonerar a 
un conjunto de seis académicos --un 
acto que en el verano hizo trascender 
la tensión desde el barrio universita· 
rio hasta la ciudad, la Intendencia y el 
Arzobispad()-, el redor de la Univer
sidad de Concepción. Guillermo Cle
ricus, convocó a los periodistas para 
explicar a la opinión pública el sentido 
de sus determinaciones. 

Allí- contó que la FEC habfa sus 
crito él programa de "hacer ingober
nable Ja universidad para las autori· 
dades pelegadas"; y allí explicó el mo-

o preCiso en que los dirigentes se ha· 
· an aplicado, especiabnente en no

viemb~e y diciembre de 1985; a pone~; 
en práctica este program!)>"'Dijo tam
bién que los otros 263 estudiantes san
cionados con la amon.est•tión, o con la 
suspensión de sus carrtras por dos y 
cuatro semestres, no eran el fruto de 
una selección al azar. Antes bien, con 
santa paciencia, "E'llos están vistos, 
identificados y segu "dos, y cada uno 
tiene su carpeta·~. E;;p!.icó por último, 
que los docent~ ex ~nerados no eran 
seis, sir IJ cuatró, y que el sentido ge
neral de su a~itud re era el de perse
guir "id( ás". sino el de ,. "ionar "ac
tos". 

Esa n'isma tardf! < d dias antes 
de hacer u.n abandon J temporal de la 
,Rectorfa "t>or ra1.ones de salud"), Gui
llermo Clencus recib.ó a ''Ji:! Mercu
rio". 

"A todo homb· e que ama a la uni
versidad; as! como a todo hombre que 
ama a su gente o a Sto patria, los pro
blemas que aquejan c..l país, o a la fa· 
milia o a la univer!<idad, le duelen in· 
tens-1, ente", reflex1onó al final. "A 

l me duele no s<\ " la Universidad de 
'rH.:t-pción, sino la ;.miversidad chi

ena, porqtW a este respecto no hemos 
aprendido nada: la lucha política in
terna no hace ningún bien a la univer· 
sidad, porque ésta es de todos; de los 
blancos y de los negros, y de los que 
piensan así o asá. Ella forma indivi· 
duos para que, una vez egre~ados, eli· 
Jan con propiedad su propio camino, 
su posición, su búsq eda. En ningún 
país realmente exitosc. como democra
cia se ha jugado en las universidades 
e "'apel polftico que se ha jugado en 
las universidades latÍllúamericanas. Y 
los latinoamericanos siempre se han 
caracterizado por ser poco exitosos en 
su estabilidad polftica_"' 

*'Medidas ing atas" 
- ¿Qut< se siente r.J.ando se tiene, 

tumo usted, a toda uaa región 'en as
CU<!S a causa de un poder que ha san
cionado dristitan.k:lle a 275 miem-

m ::a• .. 

bros de una Institución académica eu· 
yo futuro preocupa a todos? 

-Es evidente que tomar medidas 
como las que se han tomado es doloro- · 
so. Pero ello no se ha hecho liviana rü 
improvisadamente, sino luego de un 
proceso de :análisis y reflexión, en el 
que se tomaron en cuenta las opinio
nes de muchos profesores. No fue gra
to tomar las medidas que hubo que to
mar. 

-¿Siente que su universidad está 
en crisis? 

-Yo dirfa que vivió una fuerte 
crisis; la vivió el año pasado. La crisis 
emanó de un hecho muy grave: la de
cisión de la Federación de Estudiantes 
de hacer ingobernable la universida<l 
para las autoridades delegadas. Natu
ralmente todo eso está inserto en un 
plan mayor, destinado a hace¡- ingo
bernable el pafs, utilizando diversos 
elementos y organismos. ¿Cómo lo van · 
a hacer? Aprovechando cualquier co
yuntura, como por ejemplo aquf, el 
problema del internado de medicina, 
los exámenes de repetición, etc. 

--Eso puede explicar sus sancio
nes a la FEC. Pero, ¿cómo entender lo 
de los profesores, y sobre todo la san
ción a otros 263 estudiantes? 

-Esta es una universidad grande. 
Si t.sted aparta a los amonestados que 
han recibido un<~ simple llamada de 
atención y que por ello no pierden ui 

. un dfa de clases, la cifra de los estu
diantes afectados se reduce a unos 
140. Ninguno d .. estos estudiantes 
pierde tam¡ioco la posibili.dad de con
tinuar sus estudios tras la suspensión 
señalada de dos o cuatro semestres. 
Pero lo importante es por qué: porque 
participrron en todos los actos que de· 
rivaron en la crisis del año pasado. Los 
actos 4Ue interrumpieron la vida aca· 
démica fueron realizado~ por estu· 
diantes concretos de esta universidad; 
y ciento cincuenta han sido sanciona
dos. Cuando en una universidad chica 
echan a 15, nadie se asusta 

• -Usted hlzo alusión al problema 
de los costos que representaba para la 
universidad el continuo "desorden" 
estudiantil. ¿Pensó en los costos que 
representan para los padres, los estu
diantes expulsados, o los suspendidos? 

-Bueno; pero esos papás los inan
.daron a estudiar y no a producir de
sórdenes. Yo me imagino que los S1JS· 
pendidos se prepararán mejor para 
ser buenos estudiantes a la vuelta y 
que, además, en el intertanto harán al· 
guna actividad productiva y no esta
rán de ociosos. 

.. Los problemas 
persisten'' 

-A comieÍtzos de febrero las cln-

co asc..!laeiones de académicos de su 
universidad Impugnaron las sancio
nes dispuestas por usted, acentuando 
que enm una revancha y además ino
portunas porque no hacfan sino revi· 
vir una crisis superada. 

-El programa de la FEC indica 
claramente que "los espacios que se 
ganan no se ceden" y que se va hacia 
adelante en la posición de hacer ingo
bernab e la universidad. La politica 
del avestruz, de ocultar la cabeza y dar 
por superados los problemas, es incon
secuente. 

-El arzobispo de Concepción, 
monseñor Santos, elevó una súplica a 
las partes en conflicto, y en especial a 
la rectoría. exhortando a dejarse con· 
duclr por la cordura ... 

-Cuando una de las universida· 
des católicas de este país tuvo grandes 
problemas y hubo que expulsar per

' sonas, hace un tiempo, salieron no 
seis, sino ochenta. La autoridad debe 
ser consecuente en situaciones en que 
está ámenazada la esencia· misma de la 
universidad, al pretender que ella no 
pueda funcionar como aquf se ha pre-· 
tendido. 

~¿Qué destino dio usted a la sú
plica de monseñor Santos? 

-La tomo muy en cuenta. Tengo 
un gran respeto por el arzobispo de 
Concepción, monseñor Santos. En 
otras oportunidades he tenido amabi· 
Hsimas c:mversaciones con él acerca 
de otros vroblemas. De mar.era que la 
conside'"o en lo que vale. Por lo demás, 
a él le (· •np~>te preocupar e de buscar 
un can no hacia la comprensión, por 
su condición de sacerdote y de obispo. 
En esa postura, las cosas que monse
ñor Santos haga no pueden sino ser re
cibidas con el respeto que se meree<:. 

El camino de la 
,. gracia" . 

-Y, sin embargo, usted declaró 
que, en lo que respecta a los dirigen
tes de la FEC y a los profesores, no 
bay vuelta atrás, porque la situación 
es irreversible. 

-cuando se ha hecho un proceso 
y se han dictado res"luciones, se ha 
juzgado. Esa es una cosa clarísima. 
Eso no quiere decir que incluso esas 
decisione$ puedan revisarse por otra 
vfa. Una persona que tiene poder po
drfa aceptar una petición de gracia 
que permitiera a otra, que ha sido san
cionada, reintegrarse a la comunidad 
de la que ha sido exonerada. 

- ¿Ese es el mecanismo que deja 
abierto la .rectorfa? 

-ESe es el mecanismo que está 
abierto síempre, en todas partes. Has· 
ta un condena J a muerte puede pedir 
gracia. Aquí se, ha dado el caso de 
alumnos. sancionados que, luego de un 

rfodo prudencial, han elevado una 
s licitud en donde reconocen lo hecho, 
r onsider an, y luego piden reinte

arse po¡· gracia. Hemos concedido al
nas de ~!llas. 

s reacciones 
-¿C6mo recibió usted la forma

n de un Comité de Defensa de la 
versldad, integrado por 47 lnstl· 

clones, que proclamó su inteneión 
. "rescatar lo que nos queda" ... ? 

-Respecto de eso no tengo nada 
e decir. No está en mi campo refe
me a lo que hagan otras institucio
s; cada uno en lo suyo. Aún así, ellas 

tienen nada que objetar ~n los 
ntos internos de la universidad, pe
a que es lógico que se preocupen 

rque la universidad es importante 
. Concepción. 
-¿Qué le dice a usted que la Aso

ción de Colegios Profesionales, que 
utina al 95 por ciento de los profe

i nales de la región, sostenga que las 
ciones están Imbuidas por un es

.itu revanchista que aspira a per
r Ideas? 

-Yo también soy profesional. 
-La sospecha persiste en Co<Jcep. 

i n. ¿Está usted persiguiendo idras? 
-Eso es absolutamente falso. En 

.a universidad se sancionan actos y 
1 se persigue ninguna idea. Es md s, 
e aceptan las posiciones críticas y dv 

adas y de buen nivel de los al a
icos. Se les escw.ha a todos. Yv ;10 
una persona q\te me niego a que se 

resen los problemas y los jl.l).cíos crí
• pero ello no puede ser hecho en 
polémica pública: las cosas de la 

1versidad se ventilan en la univer· 
s ad; porque bus!:ar otra tribuna es 
t _ er muy poco respeto por ella. 

-·Los dirigentes de la FEC sostie-
1 que, en sus casos por lo menos, se 
sometió a un sumario relámpago; 
es exigia probar su inocencia pre
iendo su culpab!lidad ••. Dicen que 

s ctuó con ellos <:n una forma jurf-
d amente abe11ante. . 

, - Eso no fue así, aunque es posi· 
b hacer todo eso en una audiencia de 

solo dfa; toda la justicia norteame
na descansa en audiencias de un 
día. Ellos taeron asistidos por dos 

gados, prof•; .. ores de esta uníver
d, que tuvieron acceso a todo el le
del sumario y que de hecho pre-

taron un recurso al día siguiente. 
lo demás, el rector tiene potestad 

.iplinaria... Le voy a decir que la 
versidad de Concepc'ón, que tiene 
ños, introdujo el sistema de la in· 

v igación sumaria ;;Ólo d"-s!Jués que 
y legué, en 1980. Tndos ios exonera
d · todas las pE-. sonas que fueron 
s ionadas y marginada!. de la uni· 

D< 
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-De más de una man •. 
sinuado que el conjuntG d ¿ 
aplicadas por usted obedet : 
pecie de plan preventivo r<:. . 
los acontecimientos que s 
ban para marzo. 

-Eso es injusto. Jawás 
rrirfa sancionar a partir dt. , 
nes de conductas que t ,, ' • 

, han realizado. Todru. y c. ··" 
sanciones dispuestas e- < · • 

conductas que ya tuviere ' 
-¿Cuil es su pr..-•lé 

desarrollo de la situ~~u 
versidad este año? 

-No me gusta hace ¡ 
No juego a las carreras, r · 
Gol, .y ni siquiera a la Lo· 
cual soy presidente. 

*'Hemos fallado¿ 
-La autoridad es eiert 

poder diseiplinador. Perc, e 
torlallzaba "El Mercurio", e l 

\ ' debe ser atemperado por lll Ji 
~~~::::!'!:==~---..!.~'.:::·-:::· ==·~· ..J y la adecuada ponderación d • 
Rector Clericus: "Yo no estoy persi· ción global. ¿No ha si · o Ir . 

guiendo ideas". refrendar las sanciones en · 
te que se está viviendo 

versidad en sus primeros 60 años ni si- ción? 
quiera tuvieron sumario. -Su diario se queu _; ' 

cuatro grandes virtudes 'l 
' estar revestido el ejerci · 

Cambios en y que vienen de la t rad · i~ 
- son la fortaleza, la justi 
18 escena ~ia y la firmeza. Puedo ;. 

-¿Pero 11sted constata que ha ha · j ~ i~at~r~ea~~;{~~~e~~:.'c; 
bido un cambio de clima en los ólti· t d • 
mos años? Hay más efervescencia es- u es. · 
tudlantil, hay peticiones de partid· -Los sectore~ dLid. 
pación, hay un cuestionamiento de los más bien que usted i.l i" · 
rectores delegados. En fin, ¿algo ha de guerra en sus relaci n 
cambiado, no? mu.nidad. 
· -El problema de los rectores de· . -~.sos son slogans. D 

legados escapa a mi esfera de acción: ~1tan pastelero a, tus P 
hemos sido nomb1 ados por el Presi· l~co a tus cuartele~ · P~¡c r 
dente. Es evidente que alguna vez ese yo est?Y e~ la umvet"Sl <~ 
sistema tendrá término, Y ese término tas umversidades, desd':" t 
debe combinar con una fórnlula esta· desde mucho antes de <(t 
tutaria de alta participación académi· los. muchachos .que g. ' 
c-... Si usted leyera nuestro anteproyec- nacido. 
to de estatutos que no ha sido apro- -¿Ha vivido otra 
bado todavfa y 'que se basa en un sis· a la que hoy está vi~i" 
tema de consulta permanente a t. · r. posición d~ comando. 
de comités de búsqueda, usted se en- -He VIvido muchas <' 
t.'Olltrarfa con el mejor sistema que se -¿Está cansado e re ' 
ha usado en el mundo. Es el sistema eus?, 
que utiliza la universidad anglosajona. -A mi edad ya se esté 

--El punto es el siguiente. Es evi· cansado. Pero la univers'dao 
dente que existe un cambio en la st- créame. 
tuació¡¡ de convivencia universitaria. - ¿Hay alguna pos!bili 
¿Cómo se explica la movilización es- que sea mágica, de soluelón? 
tudiantil, o la agitación que se vive en· -Creo que los hombres l · 
tre los doeentes? . liado y no hay ninguna P<' ·· 

-Hay un problema,polftico gene· Hace dos mil años hubo u1 ' 
ral, al que la universidad no está aje- que aseguró que el mundo 

1 
• 

na. hermoso para los hombres qu 
-Ese es sólo un aspecto. ran y tuvieran buena volunt 
-Es el único. fallado, ¿ve? 



-~ ~ ,la actua~jó¿ juv~~il se.•ha a'g_reg~do · 
des'p4~s la ·ae_Iá ·Asot;iaCión de Ae!ldéinicos, ·. 

· .cuya. dire<;tiva· p¡;o.tagonizó un· inci~ente al ir 
,.a 'entregiÍr una carta a la autoridad, sin poder 
cumplir su proposito ·por estar c.erraoas ~liS 

·puertas de lá Casa Central -dé la Uni-versidad 
.. Q.e. C.hiiE~.LAl· 'go)pearj·as, _fueroq q.ispersadQs· · .·; 
- "por. Caráb,inérQs,.que getyvitlr.ori a. úña. vein-
. · ·· teriá ·de· pt:ofeso¡:es. y ;e~~ti<!iari!~_s .. A •$o'Qse:~ ; · · 

' cti'eñcia tle"'esta sit_uaci6n· y "hasta que sé .per:-. . .. 
) ñita -~l ·l.ibre acc~so.de ~QS. ac~déri).~COS a~fa. Ca_: . · 

'{: . ~ ' . . ..... •'' ~ - . . ~ :·\· ~.~ 
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GOfjj~i,i#rÍí'! v:nfx~rsi~l~~~s , . -_ . , ..• ,, ·_; . . ___ . 
· Las vfolilntas actitudés-que harr addptado . guna d~ ·qu~ se hac~~ ne'ces'arüis \as medidas· . · Sip emba~go, en algunas ocasiones ocurre lo J 
··' - J ~ •'JI- -~- • 'u'-,. ' e J, ~ " • • . • ~ • ... ' ... l"- • • •• r. " . 

grupos de 'estudiante~ fD ~~.S~ to~as las uni~ ~ .de emergencia para evi_tar que contin:úen,r~ . . contrano, ya que ellos mismos se níuéstran 
versidades· del país han despertado la preo- pitiénd9se hechos tan latñ~ntables. Cabe.re- ._, · interesadÓs en los· cambios de determinados:' 
cupaciÓn no~ sÓlo de los. acatlémicos sino de las -cordar que. determinados episOdios no hán te-: ' P.l~nt;les! ' a· ·fin _de reasumtt sti partiéipacjQii 

. máximai' aÚtotidades' de gÓbierno'. El propio n:i,d·o n1n~ha fin~J.Ídad qüe-pueda ser justi-. '· éll' el gobierno de 'la universídad. •. · ·.;.- . r- •· • 
Pr~sldente -dé la Rei>-íitHiéa,tén' c~nferencia fiéa<la ''(¡' def'Eni{jil:iá por dirigente estudia#til' " ~- -. En ~u'chas ca~as de estudios: ~~t¡;-J 
de prensa enlá éfudad"<re 'remúco, lminifestó alguno, -ni siquiéra por ,¡os más acérrimos . - -neo ias estfuctur~.s _creail~s en'ui73 p'~ra :erJ 
su inql!ietud ·poi Iós úlrin;.~s''ac~rjtetúúi~l!-tos, - ' · · e~emi_~~s . déÍ f~~hn~n.~t'ós: as-altQs por p~rte· · -· _, frentar una situaci~n. de cr~sis. TranscUrrid~ 
responsabilizando· qe :.ello~· a-agi~dor.es aje- de SUJetq_s encapuchad~s, d~Jtados de ann~!i · niás: d~ Jllla ,década, esos problemas:deberíáJ\ 

-nos a _las c¡¡.;¡as ·de estudio. :Mirmó S.E. que én de_. fuego, qué: ~an p,rocedido a d~struir d_ó-__ .. · tender' a resQlvers~:. se hace,' erttorices,, Qec~ 
cáda.'regíón deben tomarsé-·meaidas distintas, cumentación, con el objetivo presumible' de ' ,sar~o diseñar cpanto antes un_? política q~f 
y; a que io~d.>roble~as po sóri los mismos en to- benefil;i_ars~ pers_Qpalii}eriie, c_onstituyen un · permita a los 'planteles encaminax:se hacia u. 
da~- partes, y expr'é~Ó: su deseo de -que' los rec- . ~ e]e~pjo''<!e 1?; 'c.\.asÉ; ,de :acciones reprobables régÍmen pehn'ariente:: con participación -cÚ. 
tores ~jerzan u:p con~rol _mayor~S!)Qre._.lo que que· se qan. registrado. Tales hechos no pu~· profesorado y con planes 'acad_émí¡¡os qué ·el;· 
ocurré en' cada. univ~rsidad. El Ministro del den volver a repetirse. veri"el Iiivel dé 'la doc~nci~ y de.l,á inye,s_t~gi. 
Inter(or · taznbié'n hi~ó-''·:\r,ef,.,~u pr~o~upacióri . · ' · ~ero, ·P9r ~ierto. 'nó basta con evitar las ··: ción: El déterioro de ésta·s constituye úno ,df 
por la a~ción.viol!mta ,d~ Üna Il}inoria_q~e, - al · peqres,~ariifestac~ones _pel .descontrol es~- . :Ias factores que más .facjlitan ias actitude 
irripediií- el normal .desénV'ólvimiento de las . ' diantil p_ara dar. por terminado el problema .. ': poco universitarias de los ·alumnoS. ' ( ;• ' 1 
activ~4adé1l. ~ni:versitaiias;· oeas!ona ~_n dano ·-., Se hace,nec~saria_-la' élaboracipn de una' polí- ". . ' ios académ_ic~stnuestran:g;an Ínté_rés-e; ," 

~-a todo, el pais, alterando' Üt'foinía!.:lóri de sus ticá 'definitiva' que pennita el regréso a la - ; ·!·que las ·éorpora_ciones de ,educación superim; 
-:cuadros t~cniéQs .Y' científicos. Por. ellpi, 'seña- nc;n:ñ,J.alidad universit~ria. : . . . . -puedan desarrollar ' sus funciones propias sin'~ 
'Ió;-na 4}liversidad deb.~ ser ·protéliida para -~~: - ; :E;_ndertos planteleslosprofesoresnose •./- amenazas .de' parte.de un alumn~do querca- ·: 
eyitar l'a. irrupción de grup()s .Íinti académicos _ sienten identificados con las autoridades uní- re-ce 'de 'Interés por ios asuntos· esihdiantiíes. -' 
qu~:pe·r-:Júdiéá!l\ma ~c4yi~acrnác~'?l!~I:de in- versiiá:rias, Y. ·en)os co~flictos entre éstás y Analizado .,E!l,ióndo del probl~ma,:se apz:ecia ; 

, . _· c~estio~able trascend~enci~ Asi,!IÍí~mo, i!ldicó los estudiantes se abstienen· a e pattii ip?r. El ~ntonc~s í~ ·urg~ncia de una pól_it;Íca_ de ·desa• , 
que quienes teSúlteri-detenidos -serán :inve$- • ~·ascendiente de:los profesores sobre Íos alum• rrollo, universitario, que es :táhto o-más· im-· 
tiga(fos' acuciosát_ne~te . ail'i~s: de 'íldoptár ' las'- ,; nos es tál'vez menor que en pt.ras épQCás; pe- . . portante' para superar los probÍe~as actuaies· 
~7SOlucÍ<)n.~_s~cohesfon<J~:~t~s. . ;:.: ,• - ro si el,loÚiñ~i~rlliÍ'qu~ 'deqen élCtUar :esu~.l- . _ qu~ lo~ ,~s~nfos-:-íliséiP;l~~rip~-.'q~e prEiÓcupan1 

~-~~-~nte~-~-· e~ta situ~c~~~V9? ca~e d?d' a~- _ ~I?ente po.~.r~an m_~,er~~~-a lps ~s~di~~~s·:_·_. ,' a}~s a~~o~Id~P,~r~d~n~s~~a~vas . .;¿: ·-:··-, 
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Santiago de Chile, 
Sábado ~6 de Abril de 1986 

hoy comentaJ ... - - ---. 
roblemas en 

universidad: 
pret xtos y 
rea"idades 

Gonzalo 
IBA( fZ SANTA MARIA 

El sábado pas.:ldo, en ·esta misma columna, comenta
ba los desórdenes que han sacudido a las universidades. 
Afirmaba y lo reitero, que ellos tienen su origen en la pre· 
sión corruptora que ciertos grupos partidistas ejercen 
sobre nuestra juventud. La maniobra, por el momento, les 
ha dado ciertos frutos: asf han obtenido alguna carne de 
cañón para realizar el "trabajo sucio" propio de sus cam· 
pañas de subvers16n polftica. la violación de la autonomfa 
universitar:a que estos desórd"'nes significan ha quedado 
patente y· sido tan grave qw• . en definitiva, parea:: que 1 
la presencia de la fuerza púb!o a constituirá a muy corto 
plazo -si no lo con. •tuye y'l e •nica defrmsa efica7 de 
esa auton011fa. Urg detener t ·s sonadas, pues imp1Jen . 
ocuparse de problümas ef<"lcfv ... rnen .e universitarios 



· 
1 J Por último, no puede hablarse de excelencia académi: 

~e- __ca_sl_quiflnetlienerrJMLPJ:miY.ciiia se YEll" _conde_l')ildos-ª--~--
'"a~ vgr·' ,· ' · n H_~v , ·~. ~eJ<'lr en claro,_eso ¡ 
. r <:1 ·. ,. ; , ,¡ , , vu~ .. a na no ttene 

9C! 

~ "" , . .:f r,c, . ,:· .. _. J· la comunidad 
c.! ·" J~ ~- •:ios . Muchos re· 

p l'. • .• ~s r i mucho me-
. s 1' .TtOS no se finan-

jt 

- cie . 
--- f.n e 

' \. ! •/ 

'' 

• ~ )He" que cursan carreras 
.. - r·'- oueden hace-lo des

P '" 'Tcicío profesional. Es 
lr ;r ""· pnv do·: dn bo
l . ; · : lSti tutr una de las 

.,,,. ¡ ott'OS problemas, es 
r n , ... pr¡vadas. Es un tema 

.)5 ;· _ ._ ,,:,.-~:. caso, debe quedar en 
.-,._ . Jo:; '1(; l ce. : ·er' e c;e ' .r 1nr:iar la educación su-

Jefi (..;r e o- ,oc..- ~:ü~ !;¡ ·Jo::., de :os pn/tesores. 

:• · -._, ~'" :~. J~ñu 1o·· . ~Jadie puede seriamente 
,e sa• cue, d"' <) 1· -~-!·a .oJs 1<>; i ::ones de los grupos que 

·e ·•uev..:·n 'ltó: --e.-.'";;, IN: •- ob;emas se solucionarán. 
!:'rr.-e 1':A:il ~S/J c.:.. u · ,v·cn}.:cJnde~ se organizaron -o 
. esorganizarnn - oe ac. ,er o a lo:; gustos de esos grupos, 

_ con los resu• c•rlo~ ·~ t•)rlns c0~0ridcs . Resulta gracioso 
- : qu ~treno ~~ ~"" -'"'nra luchan violentamente por la 

). 

l ' 

"der~ocrac· . r-uit:l.-,P~ -en ef..e rrouv--~-o~ü:_;"""rn'-;1-'.~h--'' 
;-3ra destn,.. J .Hven idades, lanzándolas en la demagó-
·' 'J car e<: • · unive"S;d.~u ~ara rodcs" , sumergiéndo-

t1S ~n ·.1 r. a~ :; , ,·•ísJJI" e3,¡>-:• , ura hipertrofia burocrá
,,..;a que hastd , .:Yy grav¡¡ :~' -, m en:. su futuro. Muchos 

1 
oe. 1:-s que h( v t::í<o"nan po• .. c. ,,JnoO"'IC: universitaria estu
vieron entre los que in·an\.:J;or. conver'i r a las universida

j des en apéndices de los partidos ·-es >ecialmente 
1 marxistas- y en instrum<'' ,os de¡ difus:.-'lr. ideológica, Por 

muy b ·ena voluntad qvJ u . tenga hacia esos grupos, ~efi
ni ivamente no se les pue•, creer. 

Una propuesta unive.sitana seria para el futuro debe 
incluir un análisi., y ur, juicio acerca de lo que pasó en aquel . 
período. Quienes están hoy detrás de los desórdenes pre
tenden, al contrario, echa ~ "n manto de olvido sobre esos 
sucesos, con lo cual no hacen sino despertar fundadas 
sospechas de .1ue Jleren retrotraer .as cosas al estado an
terior a 1973. y cio qur· <;:IJ ~ objetivos distnn mucho de ser 
efectivamente un•·.:er.,,¡a"us. 

la situación de los académicos no es grata. En estos 
últimos años, ellos han sido mantenidos al margen de la 
conducción de ias Lniversidades; por eso, tienden natural
mente a converti rse en espectadores de la lucha entre los 
grupos subversivos y las autoridades universitarias. Hay, · 
sin embargo, que reaccionar, pues los remedios que esos 
grupos postulan no sólo son peores que la enfermedad, si
no que van a matar definitivamente al enfermo. 



d~rífli~tbs UnivetsiÚ:irÚis 
La disp~sició~' a~iinica' d~ :los miembros 

de las i}.niversi4ades; profesores y alumnos, 
atraviesa por un 'alto_, grado de .sus'ceptibili
dad. Los graves coñflictós protagonizados por 
estuiiiaD'tes; 'hace' yi unos tres años, han de
satado i:~d~ stierte ·q"~ tEmsiones.en el interior 

. de los _planteles .. Sus. pasos son objE:to de la 
mirada de muchos -y sus acciones públicas 
·son juzgadas bajo ·un prisma en el cuai pre
dominan los íntencionalitlades políticas. '· .· 

Lo anterior genera singli.lares· f~rmas de 
vinculació~ d~ ' los éstámentos c!on-sús .aúto
ridades. Cualquier.~gestíón'1 qué 'ré'ali~e un . 
grupo de. docentes, :Por:"ejempío, ádquiere un 
realce diferente · por11as .implicaciones que 
proyecta hacia afuera:·M¡.u:~hás. de las initia
tivas que se emprenden .búscan la notorie'dad 
como eleme.nto de pres'ió'n· én favor de la pe
tición .del caso; aunque'" a vecis-é,stas se efee- -· 
túari como testimonio tle la·labor que se'ttace 
en cuanto son reflejo de estrategias riaciona- ' 
les. En tal petspectiva, cuando un rector re
cibe tina petic.ión, sabe qlie ella va áparejada 
a una-irnorma'ciónde·prezi'sa y que tiime mu- · 
chos ojos a·la espera de-su decisión. Ello, sin 
duda, le ' resta l_ibertad a su deterzninación. 
Por su parte, cuando una ·federaciónde .. alum~ 
nos o una ·asocfación de académicos -resuelve 
elevar'una' solicitud o formular una declara
ción, ésta no,resultá ser si~mpre una ~nquie-

.-
tud que emana de sus bases o su propósíto no 
es el fruto de .una demanda gtemiaJ . .• ' 

En la Üniversidad d~ Conéépción se pro
dujo algo .de lo anterior entrt:d as .ciilco Aso
ciaciones de ~ca'd~micos .de la ·corpdració~' y 
su . reCtor subrogante: Tras iin prolongado 
conflicto qüe· afectó a esa entidad hasta hace 
poco, y que fue solucionado por la buena dis
posición pa~a diaÍogar de ésta última autorl~ . 
dad con los estudiantes y profesores, ill pri
mer escollo que pareCió avizorarse en el bQ- ~, 
·rizonte irrumpieron las declaraciones qué 
juzgaban las intenCiones de la contniparte. 

- . ··-..... 
En efecto, las asociaciones mencionadas · 

sostu vi ero!\ días atrás que la autoridad no. ~a: 
biá exterioriZado a su respecto un buen 'espf., 
ritu, por l~ demora en concederles 'audief!.cia, 
lo que, sin e·mbargo, ocurrió recientemente. 

.· Más atln, como resultado de -las conversacio
nes mantenidas; la.rectorril de la Universidad · 

-de Concepci(nÍ 'ác<!ba de disponer la iñcorpo
ración de profesores al Consejo ·Académico 
de. dicha ' corporaCión, así como el funciona
miento de los consejos de facultades, intégr~-
. dos· por profesore!) d.~ 'las mismas. ' · · · 

· .... Las c9~~er~a~i~nes ·e~tre el e~pulsado y 
reincorporado'Í>residenté de la federación' es
tudiantil penquista y la· dirección de la Uni
versida~ habJ~n, ásimis¡no, de un nueyo es· 

· píritu ep.la entidad penquista. El drrigente 
· estudÚmtil manifestó, ·]ncluso, ·que el á<:1ual 
proceso le 'i>arecía "áténtador", reconocie~d_o 
qué ya se advierte un principio de solución a 
uno de ~us re~u~rimien~o's, el, de local y fi- ' 

· nanciamiento para fu_ncionar, · 

La · experiencia p~sada tiende a demos- . 
trar. qúe las difi~ultades· pueélen subs~narse ~ 
si exi11te la voluntad para ello y, al menos, Ún , 
prinCipio de -hueria .fe r~ciproea._ Para nadi~ 

' es· 'un 'misterio que hay importantes cuestiO.:, . 
nes por <Hrimir en· ei ámbitQ . ~le' Ia . eii:ucl\ciÓ~ 
superior: Mas los principales interesados de- . · 
ben duplicar sus ésfuerzó's' en ·aras. del ''biim · 

' pe~séguído, superando pequeñas v~llas qÜf? 
puedan encontrar. eh el camino, puéstó '·que. i 

. elias no·impiderÍ ·e( piogreso.'inientras haya~ i 
intención de avanzár. Habrá, no obstante, · 
quienes aprovechar~ la situación ·universi- ·,.· 
taria para alcanzar otros propósitos para los : 
cuales todo conflicto es beneficioso. . . ' ~ ' 

La tarea de acadéznico; y estudiantes -s~ ~ 
rá/ pues, ·resguardar cori ·éélo s~ autonomía : 
para· determinar libremente sus decis!ones, ' 
'teniendo presente que su responsabilidad 
fundamental reside . en el .comproin~so'. gue · 
tHmen con su institución y ~on el país antes , 

· que con sectores ajenos a ella y ·que sólo pro
curan utilizarla para otras finalidadeS: 
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LI~TA 1: 
"Fuerza de Cambio" 61 33 21 58 42 9 15 57 l.i6 12 7 105 50 44 104 58 13 266 151 124 1.296 
Quintana (DC) 60 49 83 48 163 64 50 152 60 69 76 179 159 56 122 49 20 691 252 331 2.734 
Tohá (B.S.) 16 8 14 59 89 20 41 92 35 75 86 108 64 14 49 34 9 280 78 141 1.312 
Jerardino (humanista) 18 26 9 . 5 19 9 2 22 16 5 10 20 8 1 11 22 4 82 38 29 356 
Lastra ( D.C.) o 1 o o o o o 1 1 o o o o o o o o 1 224 1 229 
Gallardo (G.S.) o o o o o 1 1 o o 17 o 2 1 o o o o o o 1 23 
Meléndez (D.C.) o o o 13 o 2 1 o 1 o o o o o o o o 1 o o 18 
TOTAL LISTA 1 155 117 127 183 313 105 110 324 179 178 179 414 282 115 286 163 46 1.321 743 627 5.966 

LISTA 2: 
Frente Universitario 79 40 7 9 36 28 17 15 48 68 55 82 14 29 77 18 1 218 66 7 914 

LISTA 3: 
"Con Unidad y Movilización" 

17 15 10, 10 7 o 11 31 18 6 2 24 7 11 42 61 10 83 78 121 564 
Vare la (JJ.CC. MDP) 17 13 37 59 29 17 82 !57 22 38 22 112 61 49 69 153 55 232 425 341 1.990 
Pinto 'J .C.) 9 5 13 1 19 7 6 16 5 2 2 25 36 4 93 11 5 42 32 42 376 
Jeña (J.RR.) o o o 1 2 1 . o 3 1 1 o 3 7 o o o 1 3 40 6 69 
Alvarado (MAPU) 6 11 o 3 o 1 2 8 o 1 o 11 8 o o 3 o 8 11 7 80 
Erazo (J.R.M.E.) 10 9 6 15 4 3 3 81 39 7 50 34 12 7 42 51 8 57 49 117 604 
Andrade (PS·Almeyda) 45 32 31 43 44 66 31 214 27 83 69 166 124 40 53 110 13 388 276 305 2.156 
TOTAL LISTA 3 104 85 97 132 105 95 135 510 112 138 145 375 255 111 289 389 92 8 911 940 5.839 

LISTA4: 
"Por Frente del Pueblo" 
(J .S. -Comandantes) o 2 2 2 2 1 7 6 2 o 6 8 8 5 1 9 4 13 44 20 143 

LISTA 5: 
Social Democracia 10 1 4 12 14 6 10 10 5 19 16 25 141 12 6 9 o 14 56 20 407 

LISTA 6: 
"Derecha y Renovación" 
(UDI·Independ.) 72 14 81 119 313 40 1.1 31 64 25 96 74 147 131 63 22 4 331 236 48 1.923 

Blancos 17 9 3 11 18 9 2 7 14 10 12 19 16 13 16 15 9 50 42 28 320 

Nulos 4 11 o 8 13 5 4 11 9 1 9 20 7 27 9 13 1 32 33 17 232 

TOTAL EMITIDOS 441 279 321 476 814 289 296 914 433 439 518 1.017 870 443 747 638 !57 2.810 2.131 1.707 15.748 

En el cuadro se aprecia en detalle la cantidad de votos obtenida por cada una de las corrientes políticas y sus respectivos 
candidatos en las distintl}sfacultades y escuelas de la Universidad de Chile. Se incluye al IPS (ex-Tecnológico) y a la U. 
Metropolltana (ex-Pedagogzco). Se puede deduczr, aszmzsmo, el predomznzo de las dos llstas que obtuvieron las primeras ma· 

yorías, "Fuerza de Cambio" y "Con Unidad y Movilización" en las distintas escuelas. 

4 Nóminas en Elección de Usach 
• Listas inscritas agrupan a la OC y Partido Humanista; Avanzada Nacional y nacionalistas in

dependientes; PN, UN, UOI e independientes, y sectores de izquierda. 
Cuatro listas se inscribieron para 

participar en las elecciones para reno
var a la mesa directiva de la Federa
ción de Estudiantes de la Universidad 
de Santiago de Chile, que se realizarán 
los días 19 y 20 de ·este mes. · 

La inscripción de candidaturas fue 
cerrada anoche a las 21.30 horas. Las 
nóminas son las siguientes: 

Lista 1: "Cambiando lo Necesario y 
Conservando lo Fundamental", del 
Frente Universitario Nacionalista" 
(FUN), que reúne a integrantes de la 
Avanzada Nacional y nacionalistas in
dependientes. Es una lista cerrada in
tegrada por Juan Carlos Díaz, Jaime 
!Vmlírf'~ T ime (}ua1ardo, Ornar Gon-

< , Pez. Su 

ia", 
.... 

abierta, Shigeru Otsu, Eugenio Lan
daeta, Alberto Valdivieso, Luis Eduar
do Rosse, Moisés Ponce y Cristián Vás
quez. Los apoderados son Jorge Saa
vedra y Juan Ignacio Harriet. 

Lista 3: "Unidad y Movilización 
contra la Intervención", representa a 
los sectores de izquierda, y está inte
grada por Roberto Rodríguez, de la IC; 
Dante Letelier, del MDP; Jaime Oli
vier, de la Juventud Radical Revolucio
naria; Pedro Pérez, del Bloque Socia
lista; Jorge Ortiz, del MDP; y Cristián 
Berríos. 

Lista 4: "Participación y Cambio", 
integrada por la Democracia Cristiana. 
y el Partido Humanista, es cerrada y 
lleva como candidatos a Jaime del Cam
po (DC); Marilén Cabrera Olmo (PH); 
Carmen Aravena (DC), Juan Pablo 
Monares (DC), Patricio Hube (PH) y 

<J rdo G á1ez Yáñez, (PH) . El apo-
'Vllero. 

Según informaron dirigentes es
tudiantiles, el acto oficial de apertura 
de listas se realizará hoy, entre las 
11.30 y las 14 horas, en la ex Escuela de 
Artes y Oficios, mientras que los foros 
comenzarán el lunes y finalizarán el 
martes 18 de noviembre. 

El universo electoral para este pro
ceso se estima en unos 13 mil alumnos. 

Por otra parte, el jueves 13 y vier
nes 14 se realizará la inscripción de 
candidatos a vocales, los que confor
marán un parlamento estudiantil que 
tendrá la misión de elaborar los esta
tutos definitivos de la Federación. Las 
elecciones para esta instancia se harán 
en conjunto con las de la mesa directi
va. 

De acuerdo a lo que se indicó, el 
Tribunal Calificador de Elecciones, 
TRICEL, funcionará en el Centro de 
Alumnos de Ingeniería Geográfica. 

EL MERCURIO -Viernes 7 de Noviembre de 1986 

ClONES FECH: 

o Hay ,Acuerdo de Listas 
Evitar Segunda Vuelta 

sta que encabeza la OC exige que la nómina que lidera el MOP que respete la primera ma
oría sin integración, mientras éstos insisten en una conducción conjunta de la federación. 
a lista "Fuerza de Cambio" (DC

soc a istas-humanistas), que obtuvo la 
pri ra mayoría, y la nómina que llegó 
en gundo lugar, "Con Unidad y Mo
ví!' ción Venceremos" (MDP-MAPU
IC- R), hasta ayer no habían alcan
zad . n acuerdo para evitar la segunda 
'vu 1 a en el proceso electoral de la 
FE 

os candidatos de ambas listas 
efe t aron ayer conferencias de prensa 
po parado en la Escuela de Ingenie
ría n.las cuales reafirmaron sus pos
tur en torno a la segunda vuelta, in
sls · ndo en que la decisión correspon
de a otra canditlatura. 

1 Tribunal Calificador de Eleccio
onvocó a una segunda vuelta elec-

1 a las dos primeras mayorías, ya fi
para el 18 y 19, una vez conocidos 

putos finales, debido a que nin
de las listas presentadas en la 

· ón obtuvo más del 50 por ciento 
s votos. Los resultados de la pri
vuelta otorgaron a la li¡;ta "Fuer
Cambio", que lidera la DC, 5.968 

, y a la nómina "Con Unidad y Mo
ción Venceremos", encabezada 
1 MDP, 5.839 preferencias. 
1 año pasado, en una situación si

mil , las listas del MDP y la DC opta· 
ro or un acuerdo de integración, que 
no f e plebiscitado ante los estudian
tes 

os candidatos de "Fuerza de Cam
bio '• Germán Quintana (DC) , Carolina 
To (socialista) y Bruno Jerardino 
(h anista), reiteraron a través de 

eclaración que "nuestra lista ex
a lo largo de toda la campaña su 

tad de respetar la primera mayo
lativa como fuerza idónea para 

ir la conducción del movimiento 
est iantil, y dimos a conocer nuestra 

· s ón de renunciar a una segunda 
vu J en el caso de obtener otra lista 
la r mera mayoría". 

• gregaron que "hoy, que el triunfo 
nos a favorecido, esperamos que los 

añeros de la lista 3 (que encabeza 
P), tengan la suficiente madurez 
onsabilidad política de reconocer 

ra victoria y actuar en consecuen
cia n lo que ha sido el planteamiento 
his · ico de la izquierda chilena: res
pet la primera mayoría relativa". 

arolina Tohá manifestó que "ir a 
da vuelta no es una decisión de 
saca la primera mayoría, sino de 

es ocupan el segundo lugar de si 
res a o no a la primera mayoría.". So
bre 1 posibilidad de integración, dijo 
qu ' ese mecanismo no es idóneo y no 
res !ve el problema de la conducción 
del ovimiento estudiantil. Pero sí so-

artidarios que hacer un trabajo 
·¡to con los compañeros de la lista 

3, a gua! que con todos los otros sec
tor s ue integran la federación". 

lista "Con Unidad y Moviliza
cw enceremos", por su parte, reiteró 
nue mente ayer que seguirán insis
tie en una "integración en la con
duc ·i n de la federación" como la úni
ca nera de evitar la segunda vuelta, 
señ 1 ndo que la decisión al respecto le 

corresponde a la lista "Fuerza de. Cam
bio". 

El candidato socialista almeydista, 
Jaime Andrade, manifestó que "como 
lista conocemos el planteamiento de la 
campaña de la lista 1 (Fuerza de Cam
bio) en el sentido de que no haya nin
guna forma de integración. En relación 
a eso insistimos en que tiene que haber 
alguna forma de llegar a acuerdo. Cre
emos que a la luz de los resultados elec
torales que son de un virtual empate, 
este requerimiento se hace aún mas ur
gente". 

Agregó que "por este motivo, en 
relación a la segunda vuelta aún no nos 
vamos a pronunciar en virtud de que 
creemos que todavía queda tiempo pa
ra hacer un último esfuerzo en busca 
de la unidad de movimiento estudian-

ti! , que permita hacer gobernable la fe
deración". 

Por su parte, Patricio Varela 
(MDP) recalcó que "la perspectiva de 
una segunda vuelta depende de la de
cisión que adopte la Democracia Cris
tiana. Nos parece que en ellos recae el 
peso de esa decisión, puesto que la pro
posición de integrar las listas ya la he
mos hecho nosotros durante toda la 
campaña" 

A su juicio, "de haber segunda 
vuelta, eso va a significar un tremendo 
costo político para la DC, va a signifi
car que ellos tengan que reconocer el 
triunfo con el apoyo de los sectores de 
la derecha, que es el caballo de troya 
que tiene el regimen al interior de la 
Universidad". 

FEUC Inició Proceso para 
Elegir Nueva Dire~tiva 
• Ayer fueron presentadas oficialmente las 4 listas que postu

lan en las elecciones que se llevarán a cabo los días 1 8 y 19. · 
La Federación de Estudiantes de la 

Universidad Católica (FEUC) presen
tó ayer oficialmente a las listas que se 
presentarán en la elección de la nueva 
directiva y Consejo de Vocales de esa 
organización estudiantil que se reali
zará los días 18 y 19 de este mes. 

En la ocasión, el vicepresidente de 
FEUC, Osear Santelices, señaló que no 
fue aprobada una propuesta hecha por 
la directiva al Consejo de Presidentes 
de suspender las elecciones en el caso 
de que no fuese puesto en libertad el 
dirigente Enrique París. Tal opción, es
tudiada por los distintos centros de 
alumnos de ese plantel, no prosperó al 
no alcanzarse, según se dijo, la apro
bación de los 3/ 5 del Consejo de Pre
sidentes. 

En estas elecciones se presentan 
por primera vez 4 listas a la mesa direc
tiva, compuesta por seis cargos, y 7 nó
minas a los doce cupos del Consejo de 
Vocales, legislativo de la federación. El 
universo electoral se estima en unos 10 
mil estudiantes. 

Durante la presentación de las can
didaturas, la nómina número 3, deno
minada "La decisión es avanzar" (na
cionalistas e independientes) anunció 
que retiraba a dos de sus candidatos 
los que serían reemplazados, ya que se: 
gún afirmaron, éstos habían recibido 
amenazas de muerte. 

La lista 1 (gremialistas e indepen
dientes de derecha) es cerrada (con 
cargos prefijados). Está integrada por 
los candidatos Darío Paya (simpatizan
te UDI), a presidente; Martín Silva 
(independiente) y Pablo Cisternas 
(gremialista), a vice-presidentes; José 
Monasterio, a secretario general; y Ar-
turo Bulnes (simpatizante UN) y Ro

-.t..L.U(WI..!J.j¡LWiiL.,(~i~n~P. endiente) a secre-

AMENAZAS DE MUERTE 

Dos de los candidatos de la lista 
"La decisión es avanzar" (nacionalistas 
e independientes) , entre ellos quien 
postula a la presidencia Cristián Me
dina, se retiraron por razones de segu
nd~d personal. Este indicó que había 
recibido llamadas telefónicas anónimas 
en las cuales lo amenazaron de muerte. 

El apoderado de la lista, Eladio 
Huentemilla, relató a este diario que la 
candidata Ana María Meezs retiró su 
postulación, porque junto con las lla
mada~ . telefónicas, individuos que se 
IdentifiCaron como policías visitaron su 
domicilio indagando acerca de sus ac
tividades. 

Huentemilla señaló desconocer de 
dónde provenían las amenazas ya que 
según dijo, podrían ser de sectÓres que 
apoyan a la lista gremialista, interesa
dos en que ellos se retiren de la elec
ción, o bien de sectores opositores que 
buscarían acentuar las diferencias en
tre las dos listas de derecha. 

Gremialistas e Independientes: 

'Debemos Rescatar 
La Tolerancia' 

·Como una alternativa abierta a los 
estudiantes para rescatar el diálogo y 
la tolerancia en la Universidad Católi
ca, se definió ayer la lista 1 (gremialis
tas e independientes ) ) al dar a cono
cer sus planteamientos. 

. Los can~idatos que integran la nó
mma, expusieron ayer sus puntos de 

st confe ~ · or<- 'l ''l. 



. ' Universidades: el Balance Electora 

- ~--- ------' 
Elecciones universitarias: un escenario que depara sorpresas. 

P REVISTO en todas sus partes, el 
desenlace de la segunda vuelta 
electoral por el control de la Fe

deración de Estudiantes de la Univer
sidad Austral, en Valdivia, puso no obs
tante un final de novedades a la ronda 
anual de renovación de las dirigencias 
estudiantiles en los planteles naciona
les de la educación superior. A diferen
cia de lo ocurrido en algunas de las 
grandes universidades del país (como 
la Chile y la USACh), donde la hege
monía del centro político fue desafiada 
preferentemente por la izquierda, la si
tuación de la Universidad Austral libró 
la suerte de la s·egunda vuelta a la 
disputa entre la misma izquierda y ... 
una derecha que estrenó este año un 
importante poderío electoral en varias 
regiones. 

A grandes rasgos, el cierre del ci
clo de renovación democrática de las . 
dirigencias estudiantiles, que en las 
tandas de mayo-junio y de noviembre
diciembre condujo a las urnas a cerca 
de 140 mil estudiantes en más de una 
veintena de universidades e institutos 
profesionales de todo el país, tendió a 
confirmar que la Democracia Cristiana 
sigue siendo la primera fuerza política 
individualmente considerada. En nu
merosas ocasiones la primacía le es 
disputada por diversas coaliciones de 
la izquierda, y aun, algunas veces, por 

las emergentes fuerzas de una derecha 
"sin complejos" que hizo una aparición 
inesperada en planteles como la propia 
Universidad Austral, o la de Tarapacá. 

Al margen de esas grandes magni· 
tudes, mensurables a partir de las pri
meras vueltas (la instancia donde las 
fuerzas políticas proceden a "contar
se"), el control efectivo de las federa
ciones quedó librado a la voluntad de 
las mayorías, que en algunas ocasiones 
se constituyeron por omisión o renun
cia a la .segunda vuelta y, en· otras; co
mo consecuencia de la nueva distribu
ción del voto estudiantil precisamente 
en este último round. 

Líneas gruesas 
De acuerdo con las cuentas de 

Eduardo Saffirio, . encargado nacional 
de la mesa juvenil de la· DC para las 
universidades, las fuerzas del centro 
perdieron en esta ocasión el control de 
las federaciones de la Universidad de 
Santiago, la sede José Miguel Carrera 
de la Universidad Federico Santa Ma
ría, la Universidad :de La Frontera en 
T~muco y la Universidad Austral, en 
Valdivia. "A cambio, conseguimos las 
federaciones del Instituto Profesional 
de Chillán, la Universidad de Biobfo, . 

el Instituto Profesional de Osorno y la 
Universidad de Magallanes". · 

La izquierda, que a su vez aseguró 
el control de las federaciones de los 
seis planteles de educación superior 
que funcionan entre Arica y La Sere
na, computó entre sus restantes con
quistas individuales la ganancia de 
otros siete establecimientos universi
tarios del país, incluyendo "la muy sig
nificativa reconquista de la Universi
dad de Santiago", ganada a un centro 
político que no quiso ofrecer lá resis
tencia de una segunda vuelta. 

La derecha, que en el primer 
round logró afirmar su fisonomía de 
fuerza principal en la Universidad Ca
tólica de Chile (un bastión tradicional, 
vulnerable sin embargo a una confron
tación con la oposición unida), conta
bilizó entre sus ganancias de este año 
el control de la Federación de la Uni
versidad Diego Portales, la primera en
tre las privadas que construye una or- · 
ganización estudiantil, "y las primeras 
mayorfas conseguidas en las vueltas 
iniciales de las universidades de Ta
rapacá, en Arica, y Austral, en Valdi
via". 

Los factores externos 
Más allá de esas cuentas generales, 

que aterrizadas al detalle ilustran "un 

Proceso de renovación. 
democrática de 
dirigentes estudiantiles 
arroja "conclusiones" 
y "lecciones" de 
diverso calibre para 
sus protagonistas. 

retroceso relativo del PC, la resurrec
ción de un Bloque Socialista amena
zado de extinción o la afirmación de 
una derecha orgullosa de plantearse 
como tal", el juicio sobre el proceso 
·electoral del conjunto del sistema uni
versitario admite, entre sus protagoni~ 
tas, una verdadera constelación d 
apreciaciones. 

"El proceso de renovación demo
crática de las dirigencias estudiantiles 
universitarias suele sobredimensionar
se ahora", admite el dirigente Eduardo 
Saffirio. "Pero si se toma en cuenta 
que éste es uno de los pocos espacios 
de expresión democrática que se dan 
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PRECIO: S 

El an del ahora rector contempla dividir en 

Directorio de 
demanda con 

El paso del nuevo rector de la 
Universidad de Chile, José Luis 
Federici, p0r la gerencia general 
de Copee, entre 1981 y 1983, le 
significó . verse enfrentado a un 
enjuiciamiento al interior del di
rectorio de la compañía que deri
vó en un acuerdo de deducir "ac
ciones indemnizatorias" por su 
responsabilidad en préstamos a 
empresas relacionadas del grupo 
Cruzat-Larraín. 

El ex senador Francisco Bulnes 
Sanfuentes promovió la presenta
ción de una demanda civil contra 
Federici y otros directores del 
conglomerado por considerar que 
ellos habían provocado un gran 
daño patrimonial a la empresa 
"en un actuar de tan grave negli
gencia que se equipara al dolo". 
Bulnes argumentó en favor de la 
demanda dos tipos de razones: 
unas de carácter ético y otras de 
índole pecuniario. "Los responsa
bles, aunque no registren bienes o 
patrimonio a su nombre, disfru
tan de un alto nivel de vida que 
demuestra que existe, si no patri
monio, un importante volumen 
de ingresos, cuya mayor parte de
berían poder ser identificados e in
cautados en el momento de la sen
tencia". 

Federici, ahora rector, tiene un 
plan que contempla partir en cua
tro a la U. de Chile, privatizar la 
Corporación de Televisión (Canal 

· 11) y el Hospital 1. 1. Aguirre 
Páginas 10 y 11 

El delantero Jorge Muñoz fue una de las figuras de Universidad 
ante San Luis. La UC es puntero único en primera división. 
Cobreloa, Palestino y Huachipato, y a un paso de asegurar 

tro a la Universidad de Chile 

Federici 

ica en su~goleada de seis goles a uno 
a tres puntos de sus escoltas 

tramo, Página 15 

Asumió 
el obispo 

Orozimbo 
Fuenzalida 

en la diócesis 
de San 

Bernardo 

Hoy se vota primera 
huelga legal en mineral 
El Salvador 

Página 12 

Cory Aquino: "El 
objetivo del golpe era 
matarme" 

Página 5 

Mineros de Sudáfrica 
vuelven al trabajo 

Página 5 
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Cientista prestigio en EE.UU. el plebiscito p udicar a la derecha 

Arturo V alenzuela: ''Parti'-&~ ·os de este 
gobierno deben apoyar el · ón abierta'' 

CARMENIMPERATORE 
Actualmente es un prestigioso dentista 

político, autor de varios libros y más de 
cincuenta trabajos en ciencia política inter
nacional. Pero cuando Arturo Valenzuela 
-42 años- se fue de Chile, a los 16, no 

imaginó que los acontecimientos políticos 
de su país natal lo impulsarían a escribir 
varios libros al respecto, el segundo de los 
cuales -"El quiebre de la democracia en 
Chile"- hace un profundo análisis del 
acontecer previo y posterior a 1973. Actual-

termina un volumen sobre el régimen 
Especialista en partidos políticos, 

bríi2e1nes de la democracia y gobiernos· auto

Además, es master y doctor en 
la Universidad de Columbia. 

Casado con una periodista nor
teamericana -corresponsal para 
América Latina del Boston Glo
be-, tiene dos hijos y reconoce 
que está preocupado por Chile, 
porque cree que el momento polí
tico por el cual atraviesa es muy 
complicado: "Si Pinochet sigue a 
la cabeza, se va a radicalizar y 
dividir aún más el país y va a ser 
difícil la conducción futura, espe
cialmente si hay un "sí" en el 
plebiscito y hay convencimiento 
de que hubo fraude". Asegura 
que es necesario que este acto 
eleccionario sea limpio y dé am
plias garantías. Si gana el "no", 
asegura, "la oposición debe mos
trar una absoluta unidad y dedi
carse de lleno a trabajar para po
der crear las condiciones de un 
tránsito a la democracia genuino, 
que sin duda tendrá que involu
crar algunos cambios constitucio
nales". Tiene confianza en que 
"gente de buena voluntad, tanto 
partidaria de este gobierno, como 
de oposición" se dé cuenta de que 
pueden crear una institucionali
dad más justa y "deben hacer to
dos los esfuerzos posibles por lo
grarlo". 

-En Estados Unidos hay una 
gran preocupación de que, sin 
una apertura democrática, habrá 
una radicalización, que puede 
perjudicar mucho. Si el gobierno 
chileno quiere que el acto electo
ral sea legítimo, tiene que cambiar 
una serie de políticas que lleva a 
cabo en la actualidad. Por ejem
plo, no puede detener a directores 
de revistas o diarios. Eso se ve 
muy mal desde afuera. La con
fianza en la seguridad qu·e podría 
dar el régimen de que el plebiscito 
va a ser honesto se ve perjudicada 
enormemente por este tipo de ac
titud . 

-¿En qué ha cambiado el sis
tema político chileno, compa
rándolo con el año 1973? 

-Con los regímenes autorita
rios ocurre una cosa paradoja!: 
tienden a congelar el sistema polí
tico que existía anteriormente. A 
eso se debe que América Latina 
recurre siempre a sus líderes anti
guos, porque hay una rotación 
entre gobiernos autoritarios y de
mocráticos. Como estos últimos 
no duran mucho tiempo, es difícil 
crear nuevos líderes e institucio
nes políticas. Hay una continui
_dad. Estoy convencido de que en 
Chile se están reconstituyendo, en 
forma impresionante, ·las mismas 
divisiones que había antes. Los 
tres tercios no han cambiado. 

-¿Eso impediría que se cons
tituyera un conglomerado de 
partidos por la democracia? 

-No, de ninguna forma, por
que siempre los tres tercios han 
sido una realidad y, a pesar de 
eso, han hecho coaliciones antes o 
después de la elección presiden
cial. El centro político siempre 
trabajó o con la izquierda o con la 
derecha. No veo ningún problema 
en un entendimiento de centro, en 
un sistema democrático. 

-¿Cómo ve la posibilidad de 
que Chile salga de este régimen 
autoritario? 

-La ·situación política en Chile 
se ve muy complicada. Temo que 
los próximos años van a ser difíci
les y que se puede llegar a uná 
mayor polarización . Depende mu
cho de lo que pase en el plebisci
to. Y de como se resuelva la ins- -

"Las Fuerzas 
Armadas 

deberían estar 
orgullosas de 

sus logros y 
confiar en una 

contienda 
abierta, que es 

la única que 
puede dar 

legitimidad 
genuina a sus 

acciones". 

tancia electoral del próximo año. 
Al llegar, esta vez, me encontré 
con que hay tres realidades políti
cas importantes, fundamentales. 

-¿Cuáles? 
-En primer lugar, el Presiden- -

te Pinochet tiene la intención de 
tratar de quedarse. Siempre es 
preocupante cuando una persona 
no puede separar su propia perso
na de los interese-s comunes del 
país y los hace coincidentes . Eso 
tiene que ver con dirigentes políti
cos que han detentado un gran 
poder por un largo tiempo. 

"El segundo factor es que -
según encuestas muy buenas
hay un rechazo bastante grande a 
ese continuismo. Hay una situa
ción difícil, con un gobernante 
que tiene un poder desmesurado y 
un pueblo que se ve obligado a 
aceptarlo . El tercer factor es que 
la oposición democrática está 
muy dividida". 

-Pero eso ha cambiado bas
tante en las últimas semanas. 

-Está dividida y confusa en 
cuanto a lo que debería hacerse 
ahora, frente a esta conyuntura. 
Estoy de acuerdo en que se ha 
hecho un progreso muy grande, 
que la oposición ha llegado a 
acuerdos inimaginables en perío
dos anteriores, pero hay confu
sión. 

-¿A qué se debe? 
-A que, en los gobiernos auto-

ritarios, la legitimidad de los líde
res nunca está clara. La pauta 
tiende a darla cualquier líder que 
se autodenomine como tal. La 
gente no sabe a quien creerle. 
Esto pasa porque en los sistemas 
autoritarios no hay renovación. 

-¿Teóricamente, cómo debe
rían comportarse los partidos de 
oposición para ser lo más claros 
posibles? 

-La clave es entender que debe 
haber unidad y que -por mucho 
que se pueda criticar la legitimi
dad del rayado de cancha que 
provee el régimen- en este mo
mento la oposición debe aceptar _ 
las reglas del juego y utilizar la 

se tituló en Ciencias Políticas en la 
":. · ~···;,.,,,. de Georgetown y dirige allí el 

institucionalidad. 
resulte, el proceso ,¡"¡,_~,,r<>l 

ser genuino y no 
-¿Le parece con~1eni.ente 

plebiscito? 
-A mí me 

ceso 
no una elección 
mente, no ~ntiendo secto-
res de derecha aceota.nl tipo de 
contienda electoral puede 
perjudicar mucho. rque se 
pone en juego -con "sí" o un 
"no"- la labor de bierno. 
Los partidarios de go~ut1rno debe-
rían apoyar una abierta. 

-¿Qué le diría a derecha 
económica chilena? 

-Franc"amente, 
que empresarios y 
-que en algún mc,me:ntiC 
ficiaron con las LJuuuo.;tt~ 
gobierno- estén tan 
por el corto plazo. 
desconfianza en los lc! ... tn.r<>c 

oposición, como 
puestos a 
con un régimen 
la larga, puede 
muy grandes. De 
fe en el elector 
cambio genuino de 
políticos, que se han 
de los errores de) 

de estudios latinoamericanos. 

dejar esos logros y confiar en una 
contienda abierta, que es la única 
que puede dar legitimidad genui
na a sus acciones . Yo creo que 
están cometiendo, en ese sentido, 
un error. Deberían pensar, en se
rio, si vale la pena correr el riesgo 
-y conste que estoy hablando 
desde el punto de vista de ellos
de meterse en una contienda de 
este tipo. 

-¿Üsted cree que hay posibi
lidades de elecciones abiertas o 
de que el candidato no sea el 
general Pinochet? 

-La opinión generalizada en 
Chile es que la posibilidad de elec
ciones abiertas, antes de un ple
biscito; es muy difícil. Hay secto
res de derecha que todavía tienen 
la esperanza de encontrar otro 
candidato. Pero también va a ser 
difícil que eso ocurra, porque ya 
ha empezado una lógica de cam
paña electoral de gobierno. Aun
que las encuestas indican que hay 
un 40o/o de los sectores de gobier
no que se inclinan por cambiar las 
reglas del juego y conseguir otro 
candidato, a estas alturas es difícil 
que eso ocurra. 

-¿La, oposición cómo debe 
enfrentar el plebiscito? ¿Debe 
elaborar un programa de go
bierno y tener un candidato? 

-Ante todo, debe enfrentarlo 
con unidad y un programa gene
ral para transitar a la democracia. 
Porque pensar que las cúpulas po
lítica hoy en día deberían presen
tar un programa específico es 
como negar la democracia. 

-¿Se nos ha olvidado lo que 
es la democracia? 

-Se nos ha olvidado. Yo le ten
go mucha confianza al pueblo 
chileno, que tanto ha sufrido du
rante estos años . Su reacción va a 
ser responsable, porque tiene muy 
claro que no hay oportunidades ni 
para locuras ni para farreos. De
jémonos de esperar definiciones 
de cúpulas, · porque el que va a 
definir será el pueblo y así es 
como debe ser . 

Se publican 
conclusiones de 
coloquio sobre 
Chile 

Las asociaciones · de exiliados 
chilenos en Suiza presentaron 
ayer la publicación que, bajo el 
título "El terrorismo de Estado 
en Chile", recoge las conclusiones 
del último coloquio internacional 
sobre ese país celebrado el pasado 
año en la Universidad de Ginebra. 

En las conclusiones se hace hin
capié en el desarrollo "continuo" 
de la "represión" en el actual ré
gimen chileno, y se afirma que la 
Constitución de 1980 no aporta 
ninguna protección a los ciudada
nos, "sino que es un instrumento 
de opresión bajo una cobertura 
legal" . 

Tras indicar que en este país se 
"violan los derechos y libertades" 
del pueblo chileno, se añade que 
la "estructura represiva existente 
constituye por su amplitud, más 
que un régimen de terrorismo de 
Estado, el reino de un Estado te
rrorista". 

Las conclusiones de este colo
quio critican las "maniobras" en 
el seno de la comisión de derechos 
humanos de Naciones Unidas, 
"destinadas a limitar el estudio de 
la situación de los derechos del 
hombre en Chile". 
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Estas jornadas de estudio sobre 
la situación en dicho país, conta
ron con la participación del vice
presidente de la Internacional So
cialista, Anselmo Sule, del ex mi
nistro de Salvador Allende, Mar
cos Alvares, y del consejero de la 
Comisión Internacional de Juris
tas, Alejandro Artucio, hasta un 
total de 21 conferenciantes. 

Junta estudiará 
el proyecto sobre 
reajuste salarial 

Económicos son los dos proyec
tos que analizará la Junta de Go
bierno en su próxima sesión. El 
primero reajusta la remuneracio
nes del sector público y el segundo 
establece un Fondo de Inversión 
de Capital Extranjero. 

El incremento en las remunera
ciones del se'Ctor público fue 
anunciado por el Presidente Pino
chet en la sesión de clausura del 
último Congreso de Alcaldes rea
lizado en Viña del Mar. El anun
cio se tradujo en un proyecto de 
ley que ingresó a conocimiento 
del Poder Legislativo el 18 de 
agosto pasado, con carácter de 
"trámite extraordinario". 

El reajuste fluctúa entre un 16 
por ciento para las remuneracio
nes de menores ingresos y un doce 
por ciento para los de rentas más 
altas, mediante un reajuste base 
general de doce por ciento y boni
ficaciones que permiten que el 
porcentaje de reajuste aumente en 
la medida que disminuye el nivel 
de ingreso mensual, hasta alcan
zar el porcentaje máximo señala
do (16 por ciento). 

' El segundo proyecto que deberá 
considerar la Junta ingresó a trá
mite legislativo el 19 de mayo pa-
sado, con carácter de simple ur
gencia. 

En términos generales, estable
ce un marco legal y tributario 
para la constitución y operación 
de un fondo de inversión de capi
tal extranjero, cuya finalidad sea 
captar recursos provenientes de 
inversionistas institucionales de 
países desarrollados, para su in
versión en el mercado de valores 
chilenos. 
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Una demanda contra José 
se propuso en el directorio 

MARIA OLIVIA MONCKEBERG rio de Copee. Federici fue gerente oPt1Prl~ll 
Las andanzas. financiero-empresariales de esa empresa entre 1981 y 1983, .. u.auu .• , 

del ingeniero comercial José Luis Federici ésta se encontraba bajo el control del 
Rojas, recién nombrado rector delegado de económico Cruzat-Larraín. Los l'r<>tfl•t.h~l 
la Universidad de Chile, le significaron un otorgados por el entonces gerente, de 
severo enjuiciamiento al interior del directo- do con otros directores del grupo, a 

Federici 
e Copee 

. f . ~ 
[a epoca, lunes 31 . de agosto de 1987 

sas relacionadas, por un monto de cuatro 
mil 500 millones de pesos (111 millones· de 
dólares, al cambio de 1981), ·determinaron 
finalmente en febrero de 1986,el acuerdo 
del directorio de deducir "acciones indem
nizatorias" en su contra. 

El principal impulsor de las ac- serio cuestionamiento a los mane- ral don José Luis Wo!'do,,;,..; 

ciones legales contra Federici fue jos del gerente gene~al José Luis ponsable de los ut:J~tuu.:uJ:-. 
dor: "Aunque el ejercicio de las 
acciones no signifique a la com
pañía beneficio pecuniario, sig
nificará una sanción moral para 
quienes la perjudicaron hacien
do mal uso de sus funciones, 
con lo que se reforzaría el presti
gio de la compañía y se haría más 
difícil que en el futuro se le causa
ran daños de esa naturaleza". 

el ex senador Francisco Bulnes Federici. sados a la cmrn/Janllal 
Sanfuentes. En nuestra edición de Las cosas siguieron de mal en 
ayer se dio cuenta de cómo se ges- peor. Diversas empresas del gru-
taron los · polémicos préstamos. po quebraron y otras fueron in-
Ahora entregamos los anteceden- tervenidas para salvarlas. Copee 
tes discutidos en el directorio. perdió los "excedentes" coloca-

Dos semanas después de la in- dos en las empresas relacionadas 
tervención de la banca, el 27 de y José Luis Federici debió dejar el 
enero de 1983, se reunió el direc- cargo de gerente en medio de áci-
torio de Copee para analizar el das críticas que el directorio se 
terremoto financiero que se había guardó sin que trascendieran a la 
generado. Los imperios económi- opinión pública. Según argumen-
cos -incluido el aparentemente taban había un problema de ima-
indestructible de Cruzat y La- gen que cuidar y negociaciones 
rraín- empezaban a rodar. La entre manos para salvar lo que se 
reunión estuvo marcada por la pudiera del - grupo Cruzat-La-
tensión. La presidió Fernando rraín. Fueron los tiempos de las 
Larraín Peña. Asistieron Juan 
Braun Lyon, Sergio Cardone y 
Pedro Donoso, quienes, junto al 
presidente y al gerente general, 
pertenecían al conglomerado en 
decadencia. Los otros directores, 
representantes de diversos secto
res de accionistas, escucharon con 
atención la cuenta del presidente. 
Estaban Arturo Mackenna 
Schiell, Pablo Aldunate Phillips, 
Guillermo Schiess y Anselmo Pal
ma. Y por cierto, el gerente gene
ral José Luis Federici, quien des
pués del informe de Larraín Peña 
dio algunas informaciones sobre 
la situación jurídica de las empre
sas del grupo Forestal (Forestal 
S.A. era la empresa matriz del 
grupo Cruzat-Larraín). 

Fernando Larraín Peña indicó 
en su informe que entre las em
presas que habían caído en cesa
ción de pagos estaban "las del 
grupo Forestal S.A., accionistas 
de Copee S.A. y que han realiza
do con esta compañía operaciones 
de crédito de dinero directas o a 
través de inversiones de bonos o 
brokers''. 

Federici y Cardone tuvieron 
que dar cuenta detallada de las 
operaciones. Señalaron que "la 
compañía y sus filiales habían co
locado excedentes de caja del or
den de los cuatro mil 500 millones 
de pesos en sociedades relaciona
das". Si se calcula en dólares, 

·considerando que cuando se hicie
ron los préstamos el tipo de cam
bio estaba en 39 pesos, lo que 
estaba en juego eran 111 millones 
de dólares. 

José Luis 
Federici fue 
acusado en 

Copee de "mal 
uso de sus 

funciones". 

comisiones racionalizadoras. La 
comisión Progresa determinó 
cambios en el directorio de Copee 
del cual salieron todos los hom
bres de Cruzat. 

En muchas sesiones el tema de 
las "responsabilidades de los ex 
directores" fue abordado por el 
directorio de Copee. Al final se
guía primando el criterio de no 
hacer nada público. Otro de los 
argumentos para no emprender 
demandas judiciales era que Fede
rici y los hombres de Cruzat no 
tenían ni un solo bien puesto a su 
nombre con el cual pudieran res
ponder. 

Larraín Peña, Juan Braun y 
Sergio Cardone comentaron -tal 
como consta en actas- que "da
dos ·tos acontecimientos ocurridos 
se ha hecho muy difícil y en algu
nos casos, imposible, adoptar las 
medidas para la mejor seguridad 
de las operaciones financieras rea- Bulnes promueve demanda 
!izadas por la compañía y sus fi
liales en los casos que ello pudiese 
haber parecido conveniente". 

Imprevisiones y responsabilidades 

Ante esa situación, los directo
res Arturo Mackenna, Pablo Al
dunate, Guillermo Schiess y An
selmo Palma, hicieron presente 
que "lo anterior puede significar 
un serio riesgo para las inversio
nes de la compañía y debe consti
tuir, por lo tanto, la primera 
preocupación de la Mesa que ha 
atendido esa parte de las finan
zas". 

Los directores ajenos al grupo 
Cruzat-Larraín plantearon que 
"la situación de iliquidez o cesa
ción de pagos debió ser previsible 
para quienes estaban a cargo de 
las finanzas de la compañía". 
Ello implicaba, en p_articular, un 

Pero el asunto siguió penando. 
Quien más insistió en la neces·idad 
de presentar querella o demanda 
civil fue el ex senador Francisco 
Bulnes Sanfuentes, miembro del 
directorio de Copee tras la salida 
del grupo Gruzat. La sesión del 9 
de enero de 1986, tres años des
pués de aquella histórica interven
ción de Lüders, volvió a centrarse 
en las "acciones contra los ex di
rectores" . Bulnes se dirigió a los 
demás directores, reiterando su 
posición de llevar el asunto a la 
justicia. 

Francisco Bulnes manifestó en 
esa ocasión: "Mantengo mi opi
nión que he manifestado reitera
damente en sesiones del directo
rio, de las cuales deseo recordar 
en especial las del 18 de octubre y 
13 de diciembre de 1984, en el 
sentido de que el ex gerente gene-

contra los se 
Braun, Cardone 
ciendo uso del 
otorga el Código 
to Civil". 

Finalmente 

En esa sesión, el ex ministro de 
Hacienda Carlos Cáceres, el abo
gado Luis Mackenna y el ex direc
tor de Impuestos -Internos Felipe 
Lamarca -todos miembros del 
directorio- apoyaron la proposi
ción de Francisco Bulnes, aunque 
manifestaron algunas dudas en 
torno al camino específico. 

El 27 de febrero de 1986 el di
rectorio de Copee celebró su se
sión número 2.138. El tema cen
tral: acciones contra los ex direc
tores. 

Nuevamente, Francisco Bulnes 
insistió: 

"La responsabilidad de los se
ñores Larraín, Braun, Cardone y 
Federici es indiscutible. Y aún 
cuando de los antecedentes reco
gidos por la compañía, usando di
versos medios, se llega a la con
clusión de que estas personas vir
tualmente carecen de patriminoo 
en la actualidad, las acciones in
demnizatorias deben interponerse 
por dos órdenes de consideracio
nes: unas de orden moral, ya que 
no parece ético que no se inter
pongan acciones en contra de 
quienes produjeron tanto daño 
patrimonial y aún de prestigio a 
la compañía en un actuar de tan 
grave negligencia que se equipa
ra al dolo, por la sola considera
ción de que la sentencia condena
toria puede resultar estéril por la 
falta de bienes con que cumplirla, 

•ya que la sola sentencia condena
toria, por manejo negligente de 
los negocios, será un castigo mo
ral para quienes presumen de 
saber conducir las finanzas y los 
intereses ajenos". 

Bulnes fundamentó también ra
zones pecuniarias: "Los respon
sables aunque no registren bienes 
o patrimonio a su nombre, disfru
tan de un alto nivel de vida que 
demuestra que existe, si no patri
monio, un importante volumen 
de ingresos, que en su mayor par
te deberían poder ser identifica
dos e incautados en el momento 
de la sentencia". 

El presidente de Copee en ese 

momento, el ingeniero y empresa
rio Edgard Koster, y los directo
res Carlos Cáceres, Felipe Lamar- · 
ca, Luis Mackenna y José Gabriel 
Palma, declararon en la sesión 
compartir los "planteamientos 

. éticos señalados por don Francis
co Bulnes". 

Directorio acuerda acciones legales 

Tras un largo debate, el directo
rio de Copee resolvió que "la ase
soría legal de la compañía deduz
ca las acciones indemnizatorias" 
en contra del ex gerente general de 
Copee, José Luis Federici Rojas, 
y de Fernando Larraín Peña, 
Juan Braun Lyon y Sergio Cardo
ne Solari, "por su responsabili
dad en las colocaciones que Co
pee S.A. hizo en Industrias Coia 
S.A., Constructora e inmobiliaria 
Forestal S.A. y Cía. de Industrias 
y Desarrollo Ltda., como igual
mente las hechas por Copee y Cía. 
S.C.I. ". 

El serio cuestionamiento a la 
gestión empresarial de Federici 
hecho por el directorio de Copee 
es un antecedente que, con seguri
dad, quienes lo propusieron para 
rector de la Universidad de Chile 
tenían en su poder. Por el contra
rio, la gran mayoría de los cerca 
de 16 mil accionistas de la princi
pal compañía privada del país re
cién podrán empezar a entender 
por qué sus intereses estuvieron 
tan mal resguardados en esos 
años que Copee estuvo bajo con
trol del grupo Cruzat-Larraín. El 
destino lógico de esos recursos ex
cedentes -si no hubiera primado 
los intereses grupales- habría 
sido el entregar dividendos a los• 
accionistas o impulsar nuevas in
versiones productivas. Pero ese 
no fue el camino elegido por el 
gerente José Luis Federici. 

La ophlión d~ la Junta Directiva 
PAULINA MODIANO 

de Federici en la rectoría de la 
sólo ha provocado polémica a 

ac~td<tll1li•~os y estudiantes. También des

Allí Guzmán insistió en Fede'rici como rector. 
Cuatro de los seis representantes del Consejo de 
Decanos se opusieron abiertamente. Si se deseaba 
elegir a un académico, dijeron, era mejor "esco
ger a uno alto nivel". Los otros dos, indicaron 
que Federici, por su trayectoria, sólo iba a provo
car reacciones adversas. En concreto, dijeron que 
era "lo mismo que ponerles banderines a los 
académicos y estudiantes". Jorge Cauas fue el 
único que se manifestó abiertamente en favor de 
Federici. Miguel Schweitzer, en cambio, prefirió 
refugiarse en el mutismo y se limitó a proponer el 
nombre de Fernando Monckeb'erg. También se 
dieron otros nombres: Ruy Barbosa, el doctor. 
Orozco y el propio Jorge Cauas. La reunión con
cluyó sin acuerdo y el ministro se limitó a indicar 
que transmitiría esas opiniones a Pinochet. 

al interior de la Jurita 
por tres miembros designa

Y seis elegidos por el Consejo de 

signos de desacuerdo de la Junta 
n un par de semanas antes 
Federici. Por esos días, el 

4u~"''~"'"Ju, Juan Antonio Guzmán, 
a cada uno de los 

que el gobierno quería 
rector a partir de una terna 

la Junta. Advirtió sí que la terna 
Federici. 
· de inmediato negativa

esperar una reunión con 
personalmente. Al en

", fueron ocho de los nueve 
· Junta. Se efectuó ell9 de agosto. 

El 21 de agosto hubo otra reunión, en la que 
participaron cuatro de los representantes de los 
decanos, para discutir qué podrían hacer. Este 
encuentro se vio abruptamente interrumpido por 
un flash radial: Federici ya había sido nombrado. 
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Plan del rector coritempla p 
creación de pequeñas univ 

vatizaciones y la 
idades especializadas 

MIRNA CONCHA-FRANCISCO POBLETE tado. Federici se entrevistará hoy · 
Directiva, para exponer su Programa 
lización. Este se fundamenta en el 
mán y contempla la división de la 

El Plan de Desarrollo de la Educación Superior, 
que postula el ministro Juan Antonio Guzmán 
tiene la entusiasta acogida del rector, José Luis 
Federici. El proyecto será expuesto al Consejo 
Universitario este martes por el Secretario de Es-

en cuatro pequeñas universidades '""'""'"''""'u""• 
además de la privatización de 

Hace aproximadamente un 
mes, la Junta Directiva de la Uni
versidad de Chile solicitó al en
tonces decano subrogante de Eco
nomía, José Luis Federici, su opi
nión sobre la solución que daría 
para terminar con el déficit de esa 
casa de estudios. 

Federici señaló entonces que los 
cuatro grandes "elefantes blan
cos" de la universidad eran las 
facultades de Ingeniería y Medici
na, el Hospital José Joaquín 
Aguirre y el ~1 de televisión. 

De. acuerdo a los antecedentes 
recibidos por La Epoca, el rector 
Federici sustenta un proyecto que 
contempla dividir en cuatro cor
poraciones la Universidad y la se
paración o disolución de otras 
unidades que considera factores 
ajenos y prescindibles. 
1.- En .esta nueva estructura idea
da por Federici, la Facultad de 
Ingeniería se separa de la Univer
sidad y pasa a convertirse en un 

instituto autónomo. La idea pre
tende copiar en lo posible al MIT 
-el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts-, en el cual han 
recibido formación prestigiosos 
académicos chilenos. 

El resto de la corporación de la 
siguiente manera: 

2.- Universidad Sur: Se con
forma con las facultades de Cien
cias Agrarias y Forestales y de 
Ciencias Veterinarias, más el Ins
tituto de Tecnología y Alimentos 
(lNTA). 

3.- Universidad Norte: Será es
tructurada en torno a la carrera 
de Medicina y otras afines dejan
do afuera al hospital José Joa
quín Aguirre. 

4.- Universidad de Chile: 
Comprenderá las facultades de 
Filosofía, Ciencias, Derecho, Ar
quitectura y Economía. 

Según fuentes que afirmaron 
. conocer el proyecto, la división 

busca atomizar la Universidad, 

rio. 

Las fuentes nrP•f'l<~rh.rll 
parte de las 
mencionadas ha 
al llamado "Plan 
prosperó en 1981. 

Medicina perdería el Hospital José Joaquín Aguirre. Para ingeniería, el plan Federici contempla 
denominado "el proyecto MIT". 

La privatización del J.J. Aguirre 
Tras la llegada de Federici a la 

rectoría, los médicos del Hospital 
José Joaquín Aguirre temen que 
para ese centro haya llegado la 
hora del fin como parte de la Uni
versidad . 

De acuerdo a los trascendidos, 
las alternativas elaboradas por 
Federici serían dos: traspasarlo a 
una corporación de derecho pri
vado -similar a la corporación 
Lautaro que, con nefatos resulta
dos financieros, administró el 
Hospital Paula Jaraquemada-, o 
venderlo a una Isapre. 

Como hospital de la Universi
dad quedaría entonces el San 
José, que es pequeño en relación 
con el J .J . Aguirre -300 camas 
aproximadamente-, y además no 
posee todas las especialidades. 

En estos momentos, el J .J. 

Aguirre -inaugurado el 15 de oc
tubre de 1952- es el centro médico 
universitario más grande del país, 
ya que posee 840 camas, el doble 
de las tiene el Hospital Clínico de' 
la Universidad Católica. 

También es uno de los hospita
les más grandes del país, sólo su
perado por el Barros Luco que 
tiene alrededor de mil camas. 

nes. 

Según las últimas estadísticas, En 1986, la Uni 
las consultas anuales ascienden 866 millones, el 43 por 
allí a 250 mil con más de 20 mil presupuesto total. Este 
intervenciones quirúrgicas. Tra- ta con 692 millones 
bajan dos mil 460 personas, 520 · ró el Hospital y 400 "'' ''I.Jll'"~ 
de ellas, médicos. . convenios con el Mi 

El Hospital se financia median- lud. Hubo un déficit 
te aportes provenientes de la Uni- nes de pesos, que 
versidad de Chile; de un convenio dades ll,s una cifra ::~n•:Annr::~•m"'ntP 
con el Ministerio de Salud que manejable. El año 
cubre un 65 por ciento de la aten- · versidad dejó de 
ción de urgencia (posta o materni- principal de 

El cerro Calán, perteneciente a la Universidad: sus laderas serían lotes· 
aas. Abajo, la sede Macul donde funciona eiiNTA, también candidato a 
la privattzación, de acuerdo al plan de racionalización de Federicl. 

Por ser un área que no produce rentabilidad 

Temen el desmantelamiento 
de las bellas artes 

Gonzalo Díaz, profesor titular 
de la Facultad de Artes en la cáte
dra de dibujo y pintura, manifes
tó su preocupación por los planes 
del nuevo rector delegado. Allí se 
afirma que el plan de racionaliza
ción pasa por la desaparición 
completa de la Facultad . 

"Creo que el señor Federici no 
tiene suficientes antecedentes aca
démicos y. pertinencia universita
ria para entender la importancia 
que reviste el quehacer de la acti
vidad artística y su proyección en 
el ámbito nacional, como parte 
del conocimiento y de la base cul
tural de Chile", expresó. 

Díaz sostiene que hay ya un 
plan elaborado en relación a la 
Facultad de Arte; que este rector 
es "el instrumento ejecutor de ¡,m 
plan global economicista extrau
niversitario que tiene su origen en 
los ministros Büchi y Melnick, y 
el grupo de poder de los Chicago 
boys, que han utilizado a la Uni
versidad como trampolín para im
plantar una política mercantilis
ta". 

Según el académico, "esa polí
tica jamás van a entender los pro
blemas de la cultura, porque la· 
considera como una actividad no 
rentable". 

Agrega que detrás de estos pla
nes existen causas más profundas, 
como la idea de minimizar a la 
Universidad de Chile y sacarla de 
su pedestal histórico. "En esta 
forma se le obstruirá su misión 
científica, crítica y creativa fun
dacional, que es vista como un 
peligro para la 'estabilidad insti
tucional' del regimen". 

Académico Gonzalo Díaz. 

Díaz estudió en la ex Facultad 
de Bellas Artes entre 1965 y 1969. 
Allí primero fue ayudante y ahora 
es profesor titular. Ha participa
do en numerosas bienales interna
cionales. Es ganador de premios 
nacionales. Además realiza un 
proyecto de arte patrocinado por 
la Fundacion Guggenheim titula
do Marcación del Territorio, 
"que es una propuesta qu.e pre
tende desmontar la hipertrofia es
tatal que significa todo régimen · 
dictatorial por medio de la deco
dificación del género paisaje en 
pintura". 
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Revela Estudio: 

Baja Proporcion UNIVERSIDAD DE CHILE Académicos Piden la 
Suspensión d€1· Rect0r De Alumnos 

.r 9r Académico . 
tn U. de Chile 
• Hay facultades en que 

existen 2 estudiantes 
por cada académico. 
Ciencias, Artes, Medicina 'y Vete

rinaria, entre otras, son las Facultades 
de la Universidad de Chile que regis
tran la más baja proporción de alum
nos por académico de jornada completa 
equivalente, según revela un estudio 
en poder del Ministerio de Educación, 

·al que tuvo acceso "El Mercurio". 
En cambio, las Facultades de Eco

nomía, Derecho e Ingeniería, así como 
el Instituto de Ciencias Políticas, apa
recen con la mayor cantidad de estu
diantes por académico, mostrando ni
veles de eficiencia más óptimos en su 
administración. 

Los autores del estudio hicieron 
notar que la relación d!;) estudiante por 

no depende de las características 
ias de cada carrera. Pero, detecta

ron bajas prop'Orciones en la relación 
de alumno/académico en varias uni
dades de estudios superiores de la Casa 
de Bello. 

La Facultad de Ciencias -según 
estos datos- tiene 2.9 alumnos por 
profesor; Artes, 3.2; Medicina, 3.6 y 
Veterinaria, 3.9. Contrasta con estos 
datos la situación de Economía, con 
27.3 alumnos por académico; Derecho, 
17.4 y Ciencias Políticas 10.3. 

También aparece con proporciones 
bajas la relación existente entre alum-

RELACION DE 
ALUMNOS POR 
FUNCIONARIO 

NO ACADEMICO 

DERECHO 13.2 
ECONOMIA 10.8 
FILOSOFIA 9.2 
Cs. QUIMICA 9.0 
ARQUITECTURA 7.1 
INGENIERIA 6.8 
Cs. POLITICAS 5.4 
VETERINARIA 4.9 
ODONTOLOGIA 4.3 
MEDICINA 3.6 
ARTES 2.9 
Cs. AGRARIAS 2.7 
CIENCIAS 2.6 
INS. EST. INTER. 1.1 

nos y funcionarios no académicos. La 
menor cifra corresponde a la Facultad 
de Ciencias con 2.6 alumnos por funciO
nario; Ci'encias Agrarias, con 2.7; Ar
tes, 2.9 y Medicina con 3.6 alumnos por 
funcionario. 

En esté caso, la relación más alta 
aparece en Derecho con 13.2 alumnos 
por funcionario no académico; Econo-

FACULTADES MAS 
NUMEROSAS 

N°de N° de 
Alumnos Academicos 

INGENIERIA 4.154 411 
MEDICINA 3.178 910 

ECONOMIA 2.466 91 

DERECHO 1.168 69 

FILOSOFIA 1.052 159 

Cs.QUIMICAS 1.024 133 

AGRARIAS 976 197 

822 

mía, 10.8; Filosofía, 9.2 y Ciencias Quí-
micas, 9. · 

ALUMNOS Y DOCENTES 

El estudio muestra que la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas es la 
que tiene la mayor cantidad de alum
nos: 4.154, los cuales cuentan con 411 
académicos de jornada completa equi
valente. 

RELACION DE 
AlUMNOS POR 

e Patricio Basso señaló que mientras se esclarece par
ticipación que le cupo al actual rector de la U. de 
Chile en Copee, éste debería _ser reemplazado por el 
prorrector Marino Pizarro. 

ACADEMICO JORNADA 
COMPLETA 

ECONOMIA 27.3 
DERECHO 17.4 
Cs. POLITICAS 13.5 
INGENIERIA 10.3 
Cs. QUIMICAS 8.0 
FILOSOFIA 7.9 . 
ARQUITECTURA 6.8 
Cs. AGRARIAS 4.9 
ODONTOLOGIA 4.6 
VETERINARIA 3.9 
MEDICINA 3.6 
ARTES 3.2 
CIENCIAS 2.9 
INS. EST. INTER. 1.6 

La Asociación de Académicos de la 
Universidad de Chile solicitó ayer al 
Presidente de la República la suspen
sión del rector José Luis Federici, 
mientras no se esclarezca la gestión 
que· cumplió entre 1981 y 1983 en la 
Compañía de Petróleos de Chile ( Co
pee). 

"No me cabe la menor duda que el 
general Pinochet no estaba en conoci
miento de estos antecedentes cuando lo 
designó", dijo el presidente de la Aso
ciación, Patricio Basso, añadiendo que 
"aquí está en juego la tradición, ima
gen e hist9ria de la Universidad". 

Dijo que de hacerse efectiva esta 
suspensión, Federici debería ser re
emplazado por el prorrector, Mari?o 
Pizarro, "sobre e.! que no tenemos mn
guna duda de sus antecedentes aca
démicos". 

Como se ha informado, Federici ha 
sido cuestionado en su gestión como ge-

spués aparece Medicina con rente geneval de dicha empresa. 
3.17 lumnos y 910 académicos. Esta 
Fac 1 ad es la que posee -según el es- Basso conversó con "El Mercurio" 
tudi la mayor cantidad de docentes en horas de la tarde de ayer en el edl
con o nada completa equivalente. Lue- ficio central de la Facultad de Ciencias 
go, i ue Economía con 2.466 alumnos Físicas y Matemáticas de la Universi
Y 9 académicos; Derecho con 1.168 dad de Chile. Mientras se desarrollaba 
alu os y 69 académicos y Filosofía la entrevista, los estudiantes se enfren
con 1 052 alumnos y 159 académicos, taban con la policía uniformada en el 
entr, tras. -~---~fi.lro>lln~t~i ..... Y costados d.~l ,.,.,;~..., - • • 

POSICION ANTE ANUNCIO 
DE CLAUSURA 

Al ser consultado respecto de la po
sible clausura del semestre, si continúa 
el paro, que fue notificada por la rec
toría en declaración pública, Basso se
ñaló qué "dentro de la metodología de 
análisis de la realidad que se utiliza en 

. el método científico -propio del am
biente académico- se exige diferen
ciar en forma clara lo su~tantivo de lo 
adjetivo; las causas de los efectos. El 
problema de la Universidad de Chile 
no es la paralización de actividades. Es
te es un efecto cuyo origen está en la 
intervención y en la política de finan
ciamiento que el Gobierno le ha apli
cado a esta casa de estudios. Para resol
ver el problema, en consecuencia, se 
debe atacar las causas y no intentar po
ner término a sus efectos". 

Respecto del párrafo cuarto de la 
declaración, que indica que el rector 
está dispuesto a hacer "cuanto esté de 
su parte" para prestigiar y mejorar la 
excelencia académica dentro de la Cor
poración, Basso expresó que "efecti
vamente el rector tiene en su mano ha
cer un gesto muy significativo, cual es 
el de renunciar a su cargo para facili
tar la normalización de . la Universi
dad". 

Patricio Basso indicó, no obstante, 
que la salida de Federici no resuelve el 

..,.:oa-"U_,..,._i::_A }~~n..d:.o~. U...... .._ ~----



;,· , Si usted·cre~ que los académicos son una gasta. Porque. la verdad es que los datos finan-
:clase especial de-. chilenos, ·conectados con el cieros de la "U" sólo se conocen parcialmente 
más allá,' de inteligencias inalcanzables, pu- Y. casi nada se sospecha de la situación de las 
'ros y con motivaciones difet;entes · de noso- . unidadés individuales y menos de fundaciones 
fros, está equivocado. Son igual-que nosotros . '• y programas. especiales que se encuentran al 
':y, en algunos casos, hasta peores. . .. , . lado ·de afuera de· -la universidad:: Esta tiene 

';·· Cómo será de ·cierto lo que 'le digo que . t· .- costos altos que debiNau ser de 'dominio pú
•hasta yo fui a¡:adémico. Y .podría,- modesta- ·. , .. l;>lic~ •. asf coi110 !;.,.nbién.' tendrían· que cono-· 
:Í)1ente;.volver a serlo cuando.quisiera. ·", cefse los costos y eficiencia de _todas las acti-
;.. Lo que ocurre 'con estas personas, al ., : vidade_s que la "U" desarrolla. Los,ac~démi-
'tgul\1/que .con los intelectuales, artistas •. polj· · cos, . sin en)bargo~ se han encargado por dé-
~ti~os, hombres de Iglesia. médicos y otros es· , éadas· de no infórmar a los que pagamos. · 

' ' ipecialistas es que tratan de diferenciar su ~-' · ;La Úhiversidad de ClÍile no es de los aca-
.:.producto,-aveces porque realmente .~s distin- :: ·.,_ 'démicos,. ni menos de los administrativos y 
'to, pero c~si sith_npre por dar~e pisto. · . ·' ~ ;los, estudiantes. Es ~le .los chilenos y é$tos tie
:~ ·• Es · m'Üy, humano y está bien. A todos nos · '. . n~rÍ d~red:~o a sab€\r· qué pasa con este centro 
,gusta que nos consideren y; para. ser justos, ... :- , de ~studios. Si se supiera, habría más de una 
.~n Chile y en "la Chile" hay a_cadémicos de · ,, s_orwesa ·Y la reacción de l<J. opinión pública 

·· <~xcepción: Pero éste, lamentablemente, no es .~., no sería de indiferencia. · · 
~1 caso general y en la "U" tenemos 't.ma suer- - · . · .La universidad no está por encima de los 

•t e· de gremio poderosísimo que. entre ot¡:as ·'· ·.. . ciudadanos. Los académicos, con todo respeto, 
;cosas, ha c'onv.encido a casi todos de su -exce- · · .•, . ___ · __ ·. ___ ·._..,.. ---:---------
~Jencia y g¡.rfa:vór ' que 'nos . hacen recibiendo; 
~mes a' !~les. 'nuesti·os impuestos . . 1 

• • • 

,; Es 'como eL chiste dei mundo ·al revés. Los · 
· · !t hilenos pagamos impuestos y matrículas paÍ·a 

~que elloli · tr~bajen, hagan docencia e investí- ~ 
guen. Esto Jo hacen ·más o menos no más y tO' 

. . ~avía piden más plata, con amena7.as y todo, sin 
decirnos· cuál es el producto qJ.le nos entrega-

¡ rán. Si uno les pide cuenta de' lo que hacen con · 
el dinero. se ofenden. Lo consideran de mal 
gusto. Tenemos como una s uerte·de obligacion 
de finan'ciarlos sin que poseamos el derecho de 
saber si las platas se gastan bien o maL Su la-

·. bor es 'tan compleja e ininteligible para los le-
. -..gos, que no 'se puede usar ningún coeficiente .. · 

··para medir la. Estamos en sus manos, a pesar de 
·'ser nosoH:os.los.· que ponemos la plata. 

. Este debe ser el único caso en que el que 
pone la plata ·no ordena la música. · · ·· 

· ¡·' . En-los países oivilizi\dos hace ti_empo que . 
-'•todo se mide·y se evalúa. También está claro 

que .los prob.lemas' académicos 'se arreglan _, 
, conversando y· no con medidas de· fuerza, co
'-mo tomas y ¡Jaros v la franca agresión física y 

• • l ' 
·amenazas corporales, como las que se vieron 

, •'a fines de los 'años. 60 y que, paulatinamente. 
' :. 'han comenzado·a' revivir desde el año pasado, 

'•a l nienos en'la Universidad· de Chile. · 
Cl.ar.o. los ~<,~cadémicos no han ,salido con 

•'lin~hacos y,) ol]J.bas,· pero muchos decanos y 
directores h.an \toferado la .vi'olencia estudian
,til -d~ U)lOS' pÓCOS audaces que, -sin embargo, 

... son capaces de (!temorizar ·al resto, incluyen-
-'do a los prim!J1'0S. , . 
·~· · En P,rivado, muphos académicos recono-·· 
•. cen· esta/~ituación anor¡:naky tambié.n que la 
:. plata' se: n:í'álgasta y que :s_e.'réqtJ,'iqre de pro- · 
·•fundos cambios para modernizar la "U".'Sa
.. ben, tambléií, que_'el·de.stino de'.la ~niversidad 
. es incierto ~rente a :'la: competencia que ya 

Los ~:académicos, con todo 
·~~ ; respeto, son empleados nues
' tros ·Y. ·tienen la obligación de 

darnos cuenta . 
' .. 

~mi ~mplea·d~s nuest;~s y tienen la obligación 
de daq1os cuen,ta: Si ésta es buena, pondremos 
más plata. Si no lo es, mala suerte: · 

El destino de la "U" depende de que usen 
bien sus platas cy· activos y de que las unida
des académicas sean autónomas y libres. La's 
instancias de dirección académica deben co
ordinarse bien con la _gerenCia ·que,. por SU· 
pu~sto, es responsabi!idád de expertos, que 
obedecen·a los dueños de la universidad, que 
somos los chilenos. Como los 11 millones no 
pode,mos reunirnos,'e_l. Estado nos tendrá·quc 

.repr esentar, como les gusta a los socialístas, 
los · corporát~vistas y los :gremios académicos. 
Todos éstos piensan qüe el Estado es · la oc· 
tava maravilla y rio comprendo por _qué se 
asombran de que 'pida ~uentas para d~r plata 
y trate de ger~ntear. ¿o es que los a~adémicos 
piensan' que son duelios de la universidad? 

, existe y á la ·que habrá ,cuand~ ta educación su-
<pqrior ·se libera.Uce. ,~in etnba.rg<?, en público .. . 1 . 

• se· comportan coino··un· gremio. que-defi~nde 
· . . intereses y 'lil' excelencifl que4a xele~ada sólo á 
· ,, los. piscursos' para impresionar. a una opinión , 

· \ Í>ública que no sabe 'cuánta plata y'en qué se· 
• [_ ' •• 1 • 

.j 
. 1 

. ¡ l 
. •. • .. 1 ·1 

•. j 

Los que creemos. en el Estado subsidiario y rJ 
la libertad. académi~a y de : 1ás personas pode~ ) 
mos .discrepar de las fórmulas estatistas. Sin 1 

· embargo, aquellos que piensan que el" Estado i 
. tiene. la obligación de 1inanciarlos debieran es- ¡ 

tar de,f,lcuerdo e'n que nombre las autoridades. , 
-"Hay-que tener algun·a consecuencia, so· i 

' bre todo tra'tánaose de académicos. . 
· ·· No .les -gusta' la forma de designación del ~ 
re.ctor. Sin embargo, éste es un universitariO'·! 
pot; casi 30 años. Además, han tenido rectores .¡ 
delegados no académicos por varios años y no'¡ 
se ·han quejado múcho. Y antes, cuando había J 

-rectores de su gusto," nunca hicieron los cam- l 
bios _para conv~rtir~ a: la ·" U" en;.una u'niver-,¡ 

· sidad moderna. Pot• el contrario,. ht bu:r:ocra- l 
. \ 1 • • -.\ .1 

tización, el· populismo, er derroche, la centra-j 
. lización, las platas' al iado y la picante ría U~··j 
versitaria vienen d~ aquellos tiempos. : ·j 

Los cambios propuestos-por el rector no se 1 

objetan.:.s~ ,.caricaturizan, pero no se conoc~·¡ 
planteamientos serio$-~en otro s·entido,. Dic!'ln l 
amar a la·_~'U", petó la matan con su inacción,j 
falta de autoridad y· negativa absoluta a conver
sar. El Í;remio 'lie ·los académicos se comporta¡ 
·como la antigua . ú nión en Resistencia de:Estu-¡ 
cadores y no como un grupo universitario. 1 

¿Cómo se explica lo anterior? ¿Pretenden¡ 
. que la "U" muera o vegete como otras univer". 
. sidades tradicionales de América latina? ! 

Yo soy mal pensado y creo que la oposición! 
monolítica que se ·presenta es. porque saben qu~ 
el rector va a hacer los cambios _.que, se . requ~e 1 

ren. Estos van a herir intereses gremiales ptfi 
. derosos, acostumbrados a manejar la ·Úniv&r~i: 

dad como si fuera de su proP,iedad. P~ro resul.t~ 
que no ponen plata y cuando éste es el .. caso, y~ 
se sabe cómo se 'termina: en l_a anarquía e in¡ 
decisión que catacteriza a la . Universidad d~ 
Chile, por lÓ menos desde los afÍos- ses'~nta. ·· · :d 

A lo. anterior se unen los intereses polftico~ 
que quieren desestabilizar al Gobierno. H~st1 
los niños se dan cuenta de los líos que se pue¡ 
den armar a un gobiemo desde una univ-ersil 
dad sin autorida~ ni l'acionalidad económica. ~1 

Los mnos se d¡¡.n cuenta y también ' lol 
opositores. ~o increíble .es q~e. los acadé~' 
cos moderados no lo comprendan. ·i 

Al~ aro Bardón 1 
,1 
l 

i 
1 

• .. El ,'gremio · dl 
los' académicos. s! 
compor ta. como l~ 
antigua Unión e1 
'Resistencia de Es 
tucadores y no cd 
rno . un gn Lpo. unl 
versítario . Recl~q 
za. que; como s .. 

-.hace· en lo$ paí.s~ 
civilizados, puec~ 

·· evaluprse -su ge¡ 
tión. i .1 ~ 



. . . ~ 

/ · dad era représerii:.añte de-los'·estudiantes de la . 
Univ,er.sidad de Chile?~· ' · ; ·, · • .. ~ 

¿Sabía usted que los conjuntos· de músi·. · 
ca,:teatro·y otros lé .cuestan.a' la universidad'· 
más de dos. veces Io que se ~signa .para el fon· 
do central de investigación? , 

¿Sabia usted que en diversas unidades. 
;.. ., ' ; ;,..,..: • i. • ' . ' "académicas" existen corporaciones parale· 

, · ·:; . • El conflicto de la Universidad. dé Chile' ' las,·de· derectlo' privado, .para ;:1dmihistrar in· k" ,. ··· ·.· ·i. ha pegado a un· PU~?tb francamept~ .irrisor.iq: ' gresOS' de la uriiv.ersidad .y pagar rentas a los 
:,. , . '· · vanos decanos· sostienen que el u meo proble• . académicos; sin el control de la universidad.? 
¡·." · · ... •· ma.es ·eJ:rector: 'Siguiendo ese ra.zonamiento, ·· ·· .. ¿Sabía usted q·ue uná parte importante 
~'" · · : :- ~-'·la ' ui1iversidad volvef.!a,.a la total normalidad .. , i' · .de. los "académico·s·~ de' la universidad no ti e· 
~·· ~ · . ~,; en cuanto' renuncit> don José Luis 'Feqeridy; "'··. ne estudjos de p·osgrado? ¿Y 'creería·que hay 
! · -' -t" desd1e Iti~go, pod:t:da~!e ,Qe,magia :einarí_a allí 1~ algunos· q·ue ·ni siquiera poseen· licenciaturas? · 

,,; exce enc1a _Per . 1 a. · ,· · .. . . : . · .• . , . · · ,· 1.;;Sabía ·.usted que ·la máyoría de los deca-
?\) · •• . ~1 rector;,con increíble lealtad a su alma_'. nos'· no .han"aplicado medida disgiplinar:ia al· 

· . • :¡_;; mater, y; en UQ.claro anfmo 'de cumplir la: YO- ' guna •a lOS alumnos que realizaron tomas en 
•'· . . , !_untad del Suprem.o Gobierno para .transfo~: los · últimos tres año.s:r ¿Recuerda ·usted los 

, ·· mar la Casa de Bello en una verdadera um- :. llamados .de la FECH .:.:_tan .poco académicos 
• " · · versidad· de excelen'cia, con el apoyo de ios "- - a la , ingob.ernabilidad . de 'lá universidad, 

¡ .. . _: buenos 'académicos, que ~ór' supuesto los hay, ~ desde al me.nos 19'8!!? · : , · . ·; ·' 
'. +. ·t .'l::>::no ha qu,erido, al par~cer, hacer públicas· al, ¡. , ¿Recuerda usted que en mayo de 1986 re-
' · · ¿ ._ ' ,. ;· gunas' de·las cosas. que. ocurren dentro de la ··: surgieron ·las primeras semillas del cogobier:.· · 
.\ .,, •· !-,:· universidad:P~rínítame ·ha,cé'rle a sus lecto.- no, cuando la Asociación de Académicos ·hizo:: 

·, tes. un· pequeño •'!examen" sobre· su conoci- un llamado a pronunciai·se contra el . rector · 
...... miento de _lo 'qu~ pa'sa:en la univ:ersidad.. .: .• · Soto, a los tres estamentos de la universidad; .. · 
;;;.. " ¿Sabia usted que la universidad tiene-jm : ., sin distinción ni calificación? ¿'Y.-se acuerda . 
1;, gasto anual de:más~de $ 12.000.000.000? (doce .de lo que 'fueron. el cogobierno y' la ul'liyersi-

: ¡_. mil millpnes dé, p,'esos por año). Ciertamente.. · dad durante· la Unidad Popular? ¿Es· esa la 
· t no es. una cantidad desprec.~hle: ·son casi. se· · universidad de excelencia que busca la .Aso-
,. senta millones de dólares. · . · · · ciación de Académicos? ', • 
·¡, . A ia luz de estas magnitudes, no esjusto . ¿Sabía ~sted que hay unidades académi· 

• : t:,.' ·~· para el país q·ue ·los ·fínancia que los "acad_e- cas en las ·que de hecho ya participan estu· 
· ' (" ., micos"·. sostengan ·gue es·. un· frívolo economi-.. · ._,. diantes y ! funcionarios en sus . respectivos 

:, ' . ~ ·:cismo· hablar de ·eficien'cia en la unive~·~idad:l,.•' Consejos d.e.Facultad? . . .. ·. 
· . . . , - Los·."dil:ectivos académicos :tienen la obliga- ,.: · .. ·, · · ·. . · · · ·· 
• ., . . . ción moral Y estatutaria de administrar, esos.,.· . ¿Se acl.!erd~ usted de la bomba ·puesta en ' 

. f recurs·os ·con eficiencia. Para ·ello deben d'e· · · la Facultad de· Filosofía erí 1985, que destr-u~ 
r . fi.Qir objetiv.os y~ medir ·resultados. ¡,Es eso yó la oficina del decano?, . . 
J 1 .tan difícir?· Muchos académicos han criticado · ¿Se acuerda usted de que los' cstudíantes ·¡ ·cuálquiei· índice:.'de ~edi<;ión de SI.!S resulta- sacaron en vilo de su oficina al decano·de Fi-

.. dos; pero no han pod1do proponer nmguno al- losofia, recién electo, porque no firmaba lo 
1 ternativo ... ¿No es eso curios.o entre gente que ellos querían? 
¡ · que se dedica al estuqio? -
¡ · ·· ·'¿Sabia uste'd que existen no una sinq va

rias carreras de pre y .po'sgrado duplicadas en 
la misma universidad? . 

¿Sabía usted ·que, el déficit del hospital 
de la Chile -'-J. J .-Aguirre- es·más de la mi

. tad del déficit de toda la universidad? 
· ··¿Sabía usted . que la ' universidad tiene 

n1ás -. de .seis mil' empleados, contrata a aire- . 
dedor . de cinco . mil académicos y tiene sólo 
unos 16.000 estudiantes activos?. . . 

¿Sabia. usted que la Facultad de Ciencia~ 
Físicas y · M¡¡.,temáticas tiene un Departamen> 

1 ·to .de Estudios Humanísticos de unos 30 aca
¡ démicos .jornada completa, casi el 10% del to

.tal' de académicos jornada total de esa uni-
11 .. 1 dad.? ¡La F~cultad· de Fiipsofía, cuna de estas 
, · disciplinas, presenta, por supuesto, déficit . 
.~ · presupuestario! . . ··· · . · . . · ' . 
., . :¿Qué -ie pare(!e que la 'univeJ;sidadesté ff- . 

sicamente :despei·(iigada en· decenas de luga
.. ¡ .. ~ res en la ciudad, con igl¡ales duplicaciones de 
i: ·: !''; _. r edificios: administrativos, bibliotecas, salas 
'; • • :~ • •' l de erases. teatros, étc:-? • N ',•'" ·, '• • • 

:'.., .!- · -¿Sabía ·usted que .la .universidad t~ene li-
, . · .1 ' teralmente miles de .millones de pesos en ac-

tivos inmQvilizados que 'podrían ser vendidos 
y cambiados-por. laboratorios, computad,qres -
e instalaciones? ... · ,.,, •··· , · ', . ' . . .. · 
. ' ¿Qué .le'' parece ' que. er inmenso ; capita] ';. 
que posee lq universidad se detenga durante 

' ¿Se acuerda usted que dos de los actuales· 
decanos que dicen no aceptar las designado· 

· nes fueron originalmente designados 'como 
· decanos por un ·rector militar·? '¿Será conse· 

cuente su actitud de rechazo a la designación 
del actual rector Federici? 

~-

Amigo lector, la pregunta real y de fondo 
es .. ~ ¿podrá ser don .José Luis ,federici, per
sona con más de 25 años de permanencia en 
la Universidad de Chile, con ·estudio~ de. pos
grado y sucediendo a un rector milit¿¡r, la 
causa del problema que· estamos viviendo e!! 
la Universidad de Chile? · 

Rodrigo de la Cuadra G. 
Decano 

Facultad·de Ciencias Económicas 
y Administrativas 

Universidad de Chi!~ . 

Señor Director: · ·~ 

ün. mes· al ·año? ¿N o. se podrían realizar algu
nas· actividades en ese período y,tomar, como~· ,.· 
en toda. 'institución, las vacaciones en· forma ·. • · 
escalonada?.: Univers'idades de primer· nivel ·~ 

{._ ·. del ·mundo son los'· mejores eje,mplos de qué 
j · hacer .en 'los veranos .. Siempre hay clases és-' 

r ( peciales; labores de extensión y todo tipo .de ' 

:En relación con 'el ·m'agnífico artículo del · . 
señor· Hérnán Rodríguez, del 4 ·de ·~·eptiem-: 
bre, sobre· el retrato de don Mariano Egaña, 
propiedad . del. Banco Central, , pintado ·por 
Monvoisin· en Pa.rís én _1827, c¡:eo ··del cas~. 
agregar qu~ este ilustre ~rtista francés h~zo 
en Chile; para don Manuel Montt, una réplica . 
en tamaño más reducido, gue se en'cu'entra .en 
el Ministerio . deJ~.elaCiorie!l Ext~riores. ,Ade- . 
.más, .a 'su. venida,. le trajo de obsequio a Ega· . 
ña un retrato,' estilo mil}íatura; ·a e L' Aiglon 
con una dedicatoria,_qlie dice ."Soi.tvenir d'a- ' 
.mitié", que algunoS":expertos ' consideran la 
mejor óbra _de Monvoisin, existente en el país: 

. ;.'- · actividadesculturaleS·Y. déportivas. '·<' 
. 'J. • :.' : '.¿Sabía usted qtie ·Ia FECH agrupa a. es- . 

·í' tudiantes '-<tue votan-· de tres univ~rsida- ' ' 
; . des dis~i~tas -:-P· de .Chil~, IPS, Univer~idad 
L Metropohtana-:?'A pesar de ·-el!o, ¿sab1a us· 
¡· ted .que ' álgunos deca~os l.a . consid~ran ver· 
_L_ ·- \. , . ¡. •. ··.: •. •• 
'· . ,. 

'[': 

., ' 

, · . Luis M el o Le caros 
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En Valparaíso.-

e Gustavo Fonck Hoffmann, 
la futura Casa de Estudios, 
hacer una entidad de real 

es · el rector de 
aló que se busca 
dad. · 

1 
1 
j 

r~ 
· / 

/ 

"Dentro de las más importantes 
aspiraciones y yo diría más anti· 
guas de la Escuela, está el poder 
proyectar su labor a otros campos. 
Y en este caso, al hablar de Escuela 
puedo hablar también de la Funda
ción "Adolfo lbáñez". Desde hace 
bastantés años como posibilidad 
esto estaba presente". 

tainb:iért ro había hecho presente~ 
ENUSM 
está en la etapa de 
de nuevos estatutos, 

cuales, se hacía difi· 
reJijac:íO:n o mejor dicho, el con· 

actualmente existe entre 
de Estudios y la Funpa

lbáñez". Es un conve· 
ha permitido a la escuela, Explicó por otra parte, Gustavo 

Fonck que el propio rector de la 
Universidad Federico Santa Maria 

NUEVA UNIVERSID 

mantener la relación con la univer
sidad desde el año 1974 hasta esta 
fecha . Coincidió con estos nuevos 
estatutos, la revisión de un nuevo 
convenio y en ese sentido se prefi
rió buscar el camino de la creación 
de una nueva universidad, a través 
del mecanismo que, también lo se~ 
ñaló el rector de la USM, que es de 
carácter derivado. 
. Explicó el académico que ello sig
nifica que "se segrega la Facultad 
de Econonúa y Administración, 
que era la Escuela de Negocios, y se 
crea una universidad autónoma a 
partir de esa segregación" . 
EN ABRIL PROXIMO 

-¿Esta universidad autónoma 
podría entrar en funciones el año que 
viene? 

" La idea es que entre en fun
cionamiento en abril del próximo 
año. Sin perjuicio de la existencia 
legal a partir de este momento. Pe
ro le repito que todavía hay trámi
tes que están pendientes. Esto es a 
nivel de las autoridades competen
tes y organismos , digamos, 
correspondien tés" . · 

-¿La universidad se mantendrá 
con las características que ha tenido 
hasta ahora la escuela? 

"Por de pronto puedo decirle lo 
siguiente: La universidad se crea 
con lo que es actualmente es la Es
cuela de Negiocios de Valparaiso. 
Lo cual implica a su vez, la carrera 
de Ingeniería Comercial que se da 
en Valparaíso, acá en Recreo y, en 
Santiago, las actividades de post 
grado,. vale decir el curso de DP A y 
el Magíster en Administración de 
Empresa, hasta el curso de Trayec
toria y Análisis de la Sociedad Oc· 
cidental. Y por supuesto la Escuela 
continúa con sus actividades de in
vestigación a través del centro de 
investigaciones CIAD E y el Institu
to de Economía Política. O sea que 
si visualizamos la universidad el 
próximo año, la vemos como una 
actividad centrada en la Escuela de 
Negocios, sin perjuicio de que · el 
próximo año, entremos a estudiar 
con mucha calma, acerca de otros 
campos en los cuales podemos in
cursionar. Pero yo no le podría se
ñalar cuaies van a ser. Eso será 
materia de decisión de la Junta Di· 
rectiva de esta universidad, que es 
el organismo máximo dentro de los 
estatutos". 
SIN APORTE ESTATAL 

-En esta futura Casa de Estudios, 
no habrán los problemas económi· 
cos como en otras universidades ... 

"La Escuela de Negocios de Val
paraíso se financia con recursos 
propios. Vale decir, aquellos que 
genera las actividades de la es
cuela: Matriculas, aportes de la 
Fundación "Adolfo Ibáñez", y 
otros. No recibimos aportes estata
les. Y no está en el espíritu de la 
nueva universidad, recibirlos tam
poco. Las actividades que empren
damos, las haremos de tal manera 
que puedan ser financiadas con re
cursos propios''. 

-¿Cómo han visto las autoridades 
esta solicitud' de ustedes? 

" Bueno, todos estos tránútes 

1 

(SIGUE EN LA 128 P AG.) 

ue se han desarrollado a lo largo 
casi un año, han sido muy bien 

. En el fondo es el reconoci
J.Jl'"'"''•v a la labor que por casi 34 

ha realizado la Escuela de N e
de Valparaíso. A diferencia 

creación de otras univer&ida· 
ya parte con un historial 
largo. De mane~a que 

ha sido muy bien conside-
de ahí los pasos que se han 

"La creación de esta universidad 
gnifica para Valparaíso algo im

Es una nueva universí· 
autOlO.Oliila que se crea en la re

proyección se va a de
después de los estudios 

qorr(~Sil•Onidi4~n1:es el próximo año. 
entrar a masificar. 

m,,.,r,,....,,nc:: proyectar una imagen. 
realmente una universidad 

'-'<l.ILlu<:ou, en que cualquier tarea 
emprendamos se base en argu

sólidos -y de la más alta ca-
posible". 
expresiones corresponden a 
vo Fonck Hoffmann, recien

tt,·•rn••nt·p nombrado Rector de la fu· 
Universidad Adolfo ·Ibáñez; 
tramitación está en las eta-

u••wc::.. Esta futura Casa de Es· 
Superiores, nace de la Es
de Negocios de Valparaíso 

uuui:l''-''uu" Adolfo Ibáñez", Facul· 
Economía y Administración 

Universidad Federico Santa 

universidad esperamos 
..n·rntrPr·hP la rica experiencia 

escuela en treinta y · tantos 
de existencia", expresó. 

El acadénúco que tenía la calidad 
decano en la Escuela de Nego
• fue designado rector,luego de 
unta Directiva de la universi
se constituyera por primera 

en la tarde del pasado jueves. 
-¿Tendrá usted un prorrector? 
"No. Voy a asumir ambas posi

No vamos a partir con 
.,,,.,.,.,." carreras el año que viene, 

a ser una época de estudio. De 
manera que no va a haber ma
actividad. En la Escuela de Ne

continuaremos igual".~ 
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--~ politizada o instru~~- (~~;tieT;ci'~~~o- · ¡ 
: ·litiqueras, tampoco ~a?I~ , u!ere ver' 'red\tcida 
su estructura y mmunr , as sus funcwnes., · 
ese_nciales. Existe'la· iinpr.t::sióll generalizada en 
los claustros ·universitarioS;· que el· act~al rector 
ti~we la tare'a··de jibaiizar sus:: facultades, ·_ sus 

. institutos y centros \le in,vestíga:ción en la me
dida en que ellos no sean renfables.o·no ofrez
can la pO.sibilidad de ' autófinanc~arse. En este 
aspecto,se toéa un punto muy vulnerable, por
que la universidad del Estado no puede conce
birse como ún mero centro de estudios-privado, 

... c.úya finalidad específica ~s distinta y mucho 

~' " · enos ambicjosa. De la misma h1anera,J hay 
.,alerta certidumbre que la_ aütoridad busc;a pri

.l'~ivi!egiar las universidades pJiv.adas, lo que .sólo · 

.~ puede conseguirse .deinolienap la Universidad 
de Chile .para ·desviar estudiim.tes ·Y recursos· a 

'·:estos nuevos centros de estud1os.superior.es . . 
---___ ·· ; ·La -solución·, del· conflicto planteado · debe 
. . .,. . . ---·"c.:· .. hallarse~ por consiguiente, .eQ UD!l clara definF .: . . · .... ., ., .. · ·· .. ~, . . A . . t. .·. ción de_ los objetivos que se persiguen· cop el 
-·~1::Problema .: · · 1J ', '·-~ _'plan qu~ ins~ira la_,acci~n . del rector:·· si: ~om<? 
- · -'. ' ·.: .· ' · ~ .-. , éste sostiene, no .eXIsten Ideas precon.cebtdas m ·u: ,.... · · 'f · ·· ., __ . · .. · · · !planes devastadorE¡!s para la estructura dS! la" 

.- .. ,nlV,eTS) aT10 ,!,.) v ' ...• -1 'Ut~iv~rsidad d~-; Chile,. defiilidos .qu_e sean - ~us · - .... .:.-· .. · · ·. ' . -·- f . ob]ehvos,.deberia generarse un ambtente de co-
. . ~ operación y entendimiento. Nadie puede \')star 

· Se.ñor Director: . ------..:::-'--,: . .:..-¡-/ más próximo a encauzar'i.m conflicto por medio 
. Ll,l 'Universidad de Chil~; -tradicionalrpente · ·· de la razón y el respeto reCiproco qu~ los llni- · 

la .más importante .y representativa del país, su- ·versitarios. Su incapacidad para . resolved o s_e, 
fre uná crisis'profunda,-frtito de largos años de ría<altamente preocupante, pues ello ev.idencía· 
mala ~a\lministración .. Para un sector-social ma- ría que han perdido sus 'atributos más caracte-
yoritari.<! ·esta universidad es un ·símbolo, .que rísticos'y'necesarios: · ·. . · · .. .-. · · 
há gravitado poderosamente" en la forniación' de · . · Las medidas . de fuerza no· tienen en el ám-
varias· generaciones; muchas de las cuales ~han · bito universitario efectos pennanerítes: Se pue-
intervenido· y, decidido nuestro destino históri- · de recm:rir a la fuerza pública en situaciones 
co. De aquí que ,no sea extraño que el. problema ~uy excepcionales, perp es absurdo p~nsar que 

. exceda los ámbitos de sus. aulas y que la cues- ella sirva para. recuperar .su normahdad. Por 

.tión no tenga una precisa cm~notación política eso, el probleina debe resolverse con el~mentos, 
~ partidista: El' problema, por lo 'mismo, supera, más propios de la intelige!'lcia Y. de la cultura, 

con mucho, las limitadas controversias entre - ,,_ que constituyen el alma de la universidad. 
gobiernistas y opositores, conservadores y mar- ... ,., ' · · · · . ;/' · 
-xistas; economistas y humanistas. ' . - /-' '· • "- .. Pablo Rodrígu7 ;Grez 
- · ·Un análisis . más profundo de esta crisis •· · ... · - · · -~ ··-
apunta a tres aspe~os :básicos que no tienen 
una· necesaria relación, como lo pretenden otros 
comentaristas. En primer lugar, hay consenso 

··en orden· a que .la universidad maneja y ha ma
n(ljado mal sus recursos, · siempre limitados _, 
frente a los requerimientos de su elevada mi
sión. En esta materia' no hay disensos importan
tes, ya que tanto académicos como estudiantes 
reconocen que e¡dsten abusos, duplicidad de ta
reás, malas inversiones, distracción de fondos 

i 
J 

f 
1 

··en. trabajos que no se justifican y postergación 
o abandono de objetivos prioritarios. Una pé
sima estructura administrativa la ha llevado a 

· , un crecimiento inorgánico e incrementado una 
·'. burocraciá mal pagada y peor empleada. Desde 

esta , perspectiva, la voluntad ·-rectificadora, 
enunciada poi.· el · Ministró de Educación ;y el ., 

·· rector;, 'se justifica: plenamente; · aun ~uando 

1 

· .. :nunca es,bueno proceder .. atólondradamente. . 
;· En segundo lugar, al' menos· entre los' aca

démicos de más. alta jerarquía;·.haY. tamb~én ple
. no ··acuerdo en: orc}en .. a que ·la universidad no 

·' P.Uede_, ~er' ~mi>o de::activismo-o· ·mpvili7.ación 
polftíca. -Están lejos los días e_n que el marxismo 

. ' reelaniab:f para 'la' Casa de Bello una -~'extrate
. rritorialldad" que se concebía ·como instrumen

to para.d'omentar la acción revolucionaria. Nó' 
• en balde Ernesto "Che" Guevara ·llamaba ·hacia 

1968;- ·a·Ja- juventud latinoamericana a "atrin· 
cherarse'.' en la universidad para desde allí ini

' ~ciar la lucha revolucionaria. Fruto de · esta in
., >fluenciá:;fúe la con~epción "dem'~rática electo-

ralistinle..la· uni:versidad",-postulada· por la re
'>- .forma de ese'-año. Las medidas que-entonces se 
·, a'doptáron alejaron 9-e\l~ recintos·académicos a 
,. los . mejores_ (!lemen~os ·y transformaron las ~u

·-... las en bar.pca_das ·en que cada · grupo termmó 
·· .imponiéndos~ por la -violencia y la fuerza, vale 
· deCir, la Qegación del espíritu universitario. · 

".En ,tercer lugar,_· y_ aquí_ reside la ·médula 
[Q.isma"'dei conflicto~ esta: la concepción QU\l de .. 

. :Ia '>Universidad de Chile %-han :proyectadQ~; las 1 ' 
'· ·nuevas, autondades. Si bien · nadie· quiere una.: : 
·. ·:· u:uve_rsidad:_~ef~cierit~~oc}:ladora ~¡ me-• 

. ~ :. -·~_:_;· ~<~¡-~-- -: .. :: '-~~ - . ~ --~- ' 
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Rector de U. Finis terrae: . ~8€ 

1'Evitarémo·s-M les 
De' Universida es 
.Tradicioqales 
e El economista y .ex min,stro "'Pablo Barao a dijo en 

. entrevista con "El Mercurio" que la nu a corpo
ración no será "una fábrica que entrega á un pro
ducto terminado" y calificó de "sodalist y profe
sionalizante"· la formación del sistema uní ersitario. ~~· .. . . . g 

.• Institución privada, ap~obada por el Mi isterio de 
. Educación, abrirá el próxi~o 4 de abril, mpartien

do las carreras de derecho e ingeniería omercial, 
con 180 vacantes en total. 
ALHUE (Por Nieves. Aravena, en

viada especial).-Como un plantel"re
almente nuevo", en el cual se tratarán 
de evitar ·~muchos de los males de las 
universidades tradicionales chilenas" y 
se ensenará a los alumnos "a apren
der" definió ayer a la Universidad Fi
nis Terrae, el economista Pablo Bara
ona, su flamante rector. 

pilla para conversar sob. e su rectorado 
y la corporación que dir' irá. 

Se trata de un p~.; yecto, recordó 
Baraona, que estuvo con elado durante 
varios at\os; Questo que e pensó el at\o 
81 y se retomó recién e junio de 1987¡ 
siendo aprobado en s~ tali~ad por e . 
Ministeno de Educació recientemen
te. 

La máxima autoridad de la · nueva 
casa de estudios priva~a. que. abrirá 
sus puertas el 4 de abnl próximo, re
cibió ·a "El Mercurio" en su hermosa 
casona colonial de descanso aquf en es
ta localidad campestre cercana a Meli-

La Universidad Fin s Terrae ya es
tá instalada en una se orial construc
ción, ubicado en Graj es 1898, hasta 
donde co~currirán los 80 alumnos de 

. (Continúa e la página C 4) 
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'~Evitaremos Males de Universida 
(De la página C 1) 

derecho y de ingeniería comercial, dos impide el ejercicio de la libertad a cada 
.carreras para empezar, con igual nú- alumno o profesor. 
mero de alumnos cuya selección está "NO SE TRATA DE UNA 
comenzando. ESCUELA NEOLIBERAL" 

Partirá con una inversión inicial -Al mirar la nómina de académi· 
de 18 millones de pesos, los cuales fue- cos de esta universidad, se aprecia que 
ron aportados en cantidades iguales la mayorfa o ha sido funcionario de es
por los nueve integrantes del Consejo. · te Gobierno o bien, sustenta ideas ne
El resto del financiamiento se proveerá ollberales. La Flnis Terrae pretende 
con los aranceles anuales de matricula, ser una .escuela neollberal• de profe-· 
que ascienden a 350 mil pesos por sionales? . 

· alumno. No, no pretendemos eso. Preten-
El Consejo de la Finis Terra!!J ade- demos ser lo más académicos_,_ lo más 

más del rector Pablo Baraona urzúa, neutros en toda la enseñanza. \_;reo que 
está Integrado por Alvaro Bard6n Mu- el grupo de profesores que tenemos es 
ñoz, Juan Carlos Dorr, Osear Garrido excelente y si algún sesgo pudiera no
Rojas, Roberto Guerrero del Rfo1 José tarse me parece que es más bien por 
Antonio Guzmán M¡ttta, Fernanao Lé- las circunstancias en que esta univer
niz Cerda, Antonio Ortúzar Solar y · sidad nació, la urgencia con que se pu-
Adelio Pi pino Cravero. 1

- · ; so en práctica la idea y por lo demás, 
Sobre los objetivos educacionales{ no es algo que nos preocupa demasiado 

el rector dijo que la formaci4n de · en cuanto haya libertad para fundar y 
alumno en el plantel no será cotno "el desarrollar universidades e institutos 
paso por una fábrica que entrega un superiores. · 
producto terminado listo para ;bacer • No somos una escuela neoliberal. 
cualquier cosa. El mundo evoluciol)a ·Creo que una universidad que preten
demasiado rápido y lo fundamental, lo da ser instrumento en la Vida polltica 
que pretendemos, es ensei'lar~es a no es universidad. 
aprender". 1 . -Es decir, se confrontarán distln· 

tos modelos al enseñar economfa ... 
"MALES" DEL SISTEMA 

...:..Cúales son los males de las unl· 
versidades tradicionales que dice tra-
tarán de evitar? · 

Yo creo que hay varios. Obligan a 
los estudiantes a tomar una decisión 
cuando no están preparados en su ma· 
yorfa; mucha gente muy buena está im- · 
pedida de dedicarse a la vida acadé
mica debido a las remuneraciones ba
jas que son generadas por 1,1na falta de 
competencia entre las universidades. 
Tercero, un enfoque se podria decir so
cialista y profesionalizante de un valor 
inmenso a un cartón profesional, de
jando un poco olvidados los conoci
mientos propiamente tales y las destr~
zas. 

Además, cuentan con un cuerpo de 
profesores de poca flexibilidad, de poco 
movimiento de una universidad a otra, 
estático, que la hace relativamente di
ficil de renovar y por último el concep
to anti-jerárquico que ha venido im· 
poniéndose en la universidad latino
americana especialmente donde mu
chas veces los mejores son mandados y 
no mandan como debiera ser. . 

-Y en el ámbito estudiantil?. 
Bueno, generado por esto mismo, 

hay un concepto todavfa vigente aun-
que atenuado de la intervención de los 
alumnos y de los estamentos adminis
trativos en el gobierno de la universi
dad Jo que va contra su naturaleza: 

PARTICIPACION "SIN COERCION" 

-Qué participación van a tener 
entonces los estudiantes de la Finis Te-
rrae? . · 

Creo que la que deben tener, o sea 
todo lo que tenga que ver con critica 
constructiva, con reclamos fundados, 
con la emisión de opiniones no tiene 
problemas. Pero, la coerción, vale decir 
la restricción de la libertad a los alum· 
nos que desean estudiar, peor aún si se 
hace por medios violentos, nos esme: 
raremos en que no suceda. 

-Y en cuanto a la confrontación 
de Ideas polftlcas entre Jos alumnos? 

No tenemos problemas que se ha· 
ble de polftica, se discuta de polltica y 
aún de cuestiones contingentes, incluso 
de politiquerfa, en cuanto no se llegue 
a ia coerción, a una organización que 

, . ._. 

Yo creo que obviamente hay que 
enseñar como parte de la formación có
mo se maneja la economía, desde la ul· 
traliberal a la completamente centrali
zada y estudiar sus instituciones y es
tudiar la eficacia de esas instituciones. 

-Y abf no aparecerá algún sesgo. 
Esperamos que no, esperamos que 

no. O sea, entendiendo por sesgo el de
cir algo de lo cual el profesor ni siquie
ra está seguro y hace ver a los alumnos 
de que esa ·es la verdad y los demás son 
todos unos ignorantes. 

RECTORADO "COMPATIBLE" 
--Cómo se siente al asumir pró

ximamente el cargo de rector? 
Bueno, yo tuve una larga vida uni

versitaria previa, prácticamente 10 
at\os fui profesor cfull time., director 
de la Escuela de Economfa de la UC y 
he continuado haciendo clases. Creo 
que lo que más me gusta y lo que mejor 
hago es enset\ar. 

-Es compatible ser rector univer· 
sitarlo y estar vinculado a empresa pri
vada. 

Absolutamente, yo no veo que sea 
incompatible ser rector de una univer
sidad con casi ninguna otra actividad. 
Tal vez la militancia poutica activfsi· 
ma, en partidos y con obediencia al par
tido y cosas de ese tipo, sea lo único in
compatible. 

-Le pregunté eso, porque siempre 
se dice que las universidades privadas 
son un e buen negocio• 

Bueno, esta es una fundación que 
no persigue fines de lucro y que como 
tal no tiene propiedad sino que es di
rigida por nueve personas, grupo que 
probablemente se incrementará. Si re
sulta que el bien producido que es la 
educación superior es querido por el 
público, es probable que esta univer
sidad tenga posibilidades de crecer l 
desarrollarse y mejorar mucho más r -
pidamente de lo que nosotros pensa
mos, pero en ningú!l momento va a ser 
una cuestión lucrativa. 

-Y cómo cree que va a influir en 
su rectorado el ejercicio de cargos pú· 
bUcos en este Gobierno. 

No creo que vaya a influir .. . Aun
que tal vez hay una influencia y que es 
buena (rectifica). Pienso que una per
sona tiene ·una carencia grande si no 
está un tiempo al' menos en una activi· 

dad pública, si no conoce en r 
cómo se maneja el pafs. 

Diría que si algún efecto 
dujo el paso por el Gobierno, fue 
me menos socialista aún. 

-Y un sello polftico? 
No. Hace 10 años cuando yo stuve 

no se percibfa 'un pensamiento lftico 
·más o menos inmediato cuando se ac
tuaba en el Gpbierno. Esa expe iencia 
no me afectó mucho, no la incorp ré. 

-Usted dijo que si militara en un 
partido polftlco no serfa ... 

Dije que si militara, en el ntido 
real de la palabra, de ser porta oz, de 
no poder ir en contra de la o pió· n del 
partido en el más minimo detall , estar 
comprometido en el sentido. Y creo 
que una persona por-.muy rect r que 
sea no tiene un pensamiento olftico 
¿qué le va a pedir?., que sea dir1 'da la 
universidad por una .especie de mons
truo o por un computador, do cosas 
imposibles. · 

-Y está militando en alg 
ti do. 

Yo sf, yo soy inscrito funda or de 
un partido polftico, pero me ti e ab
solutamente sin cuidado lo que opine 
ese partido con respecto de lo q e opi
ne yo. Es una adhesión por coi ciden
cia y el dfa en que no coincida e cues· 
tiones muy importantes se acab la mi
litancia. 

-Se refiere a Renovación 
nal. 

-Mmmm (asiente con la ca 

FIN~NCIAMIENTO 

--Cómo se va a financiar es e pro
yecto universitario, rector? 

Este proyecto está financia o por 
un grupo de nueve personas, ca a una 
de las cuales aporta dos millones de pe· 
sos y el resto viene exclusivame te de . 
·los aranceles anuales de los est dian
tes. 

-Los aranceles de matrfcul (350 
mil pesos) parecen bastante elev dos. 

Los aranceles nuestros son 5 más 
altos que los de la universidad e tólica 
y muy similares o sino más baj s que 
los de otras universidades priv das, y 
entre 20 y 25% más altos que 1 Um
versidad de Chile. 

-Y van a hacer uso de la e y de 
exenciones tributarlas 

Ojalá en el futuro seamos ignos 
de recibir donación de empresa . Pri
mero hacer y después pedir, no al re
vés. 

CAR~ERASYCOMPETEN 

-Por qué eligieron las carreras 
recho e lngenlerfa Comercial si a hay 
tantos planteles que las están di tando. 

Yo diria que casi por obliga ión le
gal, por cuanto la ley define co o uni
versidad aquella que otorga al menos 
tres de doce Utulos o grados u iversi- . 
tarios y sólo hay tres de esos q1,1 no· re-

Panorama 
Barcaza" 

!QUIQUE (Sergio Montlv ro llrun• 
tórico la barcaza "Chaca buco" n 90 alu 
Los cadetes fueron recibidos po el coma 
Fragata, César Floras. Durante u estad1 
sitios turistk'OII e hlstórk'OII, e ro ellos: 
Naval, el Museo del Salitre, el eatro Mt 
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q_uieren un hospital o estación expe
nmental o laboratorios. 

~stas son universidades que se fi- · 
nancian solas por lo tanto no tien n 
mnguna posibilidad en la partida de 
dar otros tftulos. 

-Con qué planteles buscará com
petir la U. FJnis Terrae?. 

En l!l partida, yo creo que hay que 
ser reahsta~. Pensamos que no pode
~os c_ompetlr con la Universidad Cató
hca m con la Chile, salvo que en ésta .se , 
prod~zcan ~uevamente desórdenes y 
pérdida de tlempo como sucedió el at\o 
pasado, en consecuencia nosotros nos 
darfamos po~ muy satisfechos si desde 
el punto de. v1sta de la calidad del alum
nado estuvi~sem~s un poco por encima 
de ot~as u!'uversidades privadas y de 
las umversidades de provincias. 

-Más carreras en estudio? 
Pensamos crear en 1989 dos carre

ras m.á~ que están en estudio y me va a 
permJtlr que no le diga nada más. 

-Y otras proyecciones a futuro pa
ra la Universidad? 

"Queremos se~ la mejor". 

Zofri Elevó 
(De la página C 1) 

el sector de ampliación del recinto 
amiJrallado y 14 oficinas en. la placa 
bancaria. 

En relación al movimiento de mer
caderfa~. se totalizaron ingresos por 
5~2.7 millones de dólares, un 45,9 por 
Ciento más que el at\o anterior. Las 
ventas fuer~n por 651,4 millones de dó
lares, su peno res en un 46 4 por ciento 
a 1986. ' 

En relación a los paises más cer
can~s. Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Peru, las ventas fueron de 163,5 millo
nes de dólares, un 71,3 por ciento más 
que en 1986. 

Paraguay fue el caso más desta· 
cado con un crecimiento de 1 3 a 4 6 mi
llones de dólares en el perlod'o. ' 

Las ventas durante el pasado mes 
de enero fueron de 53,976 millones de 
dólares, contra 53,088 millones en igual 
mes de 1986. · 

Las ~entas al exterior aumentaron 
en ese mismo mes de 12 millones de dó
lares ~ 1~ millones. Empero, las ventas 
a Peru disminuyer.on ostensiblemente. 

De acuerdo a las estimaciones para 
el presente año, las ventas crecerán en 
u~ 15 por ciento para llegar a los 750 
mlllones de dólares. · 

L!ls nuevas inversiones, tanto in
dus!nales como comerciales, llegarán a 
9 m11lones de dólares. 

~1 empleo aumentará en alrededor . 
de mil plazas para totalizar unas 7.100 
personas. De las nuevas ocupaciones 
unas 700 corresponderán a industrias y 
300 al área de comercio e industria. 

ion al 
s 1 = 17, 

buco" en lquique 
aa).- Ayer recalcó en este puerto his-
~mnos de la Escuela Naval Arturo Prat 
andante de la estación naval, capitán de 
la, los cadetes recorrerán los principales 
1: l!i boya de la "Esmeralda' , el Museo 
umc1pal y el Palacio Astoreca. 
r..;; ,.,, . .. ' ... 









Situación en las uni vcl '.-.;tt,;H,c ·:-> 

Di agnóstico Don Pedro :Hay tres e1(~mcnt() -.; que e·-.;, ;m j ¡¡t"luyendo en la crisis: 

Por un lado,problemas relacü,nado=-• n>n '~ .1. ;..,i.:sL.c.;¡a <tv Lual.. como el crt~clito 

fiscal,nombramiento de autoridadt-'~. ,c ·r c .• '..r· ,nLI·•) :.HkJ,e.-,t/i el hecho de q]')le 

las universidades se han transfonn.-1do e r. ¡¡¡¡;¡ !;, r·r·:t::1i f'nLa de la l ucha poli

p;.·r~ 

t ica -pe.r desestabilizar el r·égimen . :\<!emá,-., ,,~s. ,<r· í:. el e¡u i , ·i we del sist-ema 

universitario producido dur-a11Le e« ;-p¡·, wr¡ ;., y ' !' ''. ¡¡;t,-., ( a lll>Y no se li<t J'cstd-

blecido. 

Montt: Cuenta que la univer·~'>Ü .tU pr· i v;Hla th · l" ·1"' · • ·--; ¡·c 'clor· ha tani.do w1a 

nómeno de·· que hay alumnos que ] a ,_. 1 i .:.!.<m ya no por· dcs('ar·tp. sino que como 

primera prioridad. La causa :enlas w. ¡ \ '<: r·:-;idades pr·i vactas se e.--;t.Hdia y los 

profe ores ensf'ñ<tm. 

":!'.Vial: Se refiere a una dis;:~tjs ···acci~·m genera l con p \ l"unvc·ionarr.iento de 

las Ues que se inició en los a i umnn.-.; y que ahor·a c:--;L''. Ll c ;..;<tndu a Jos pr·o-

__ . ..: .. >fesores.Es un movjm_ie nto anár•q¡¡i< ,, d •· ¡_,¡-.; j «'• •c-·ne . ..., que .-.. i1 · .tr .. n un c.le:,;contcn-

to generalizado.Pe Po esta ;:maqquLl,('.-..,La marea p,.;¡ :~ ,.,H'ttdo manejada con mu -

cho orden por el P. Comunista par·a dt·r·r·ocar a l r·(;,'.!,"¡fTI(~n . A sm juicio , esta 

marea es hpy irumnanejable por· Pl .~nhi ( · r·no y s/1l <> ((•r·mill<tr·;'i cu;mdo se vaya 

·Pinochet.Ya no basta con acabar· '"' "' ,.¡ :-.i;,t <:ma dP r·vctore:-:. deJegados ,las 

petici ones actua~les s on i J..i.m.ít.as a,.; e .imposibles de sat isface r·. 
. L.-

Mardones: Se ha perdido el ltlca l un 1 vcr·s i. t ar·io , La uni versitlad no se ve co-

. mo propia,es algo ajeno.Hay polar-i zación entre los alt.mmos,no hay respeto!§: 

a los profesores .Cuenta el caso de su h.i ." .1. que luego de entrar con un mur 
bu n puntaj a la U. de Chil.~, quier e ent • ·;w ahora a una u n i v. priva da . 

Vial:Indica que el gobierno no kx aprove cho la universidad para mejorar-

la y coreegirla.Ahora ya es muy tarde . 

Arriegada%<;:uenta s u experiencia como p~ ' >sor e o, distint as uni versi d.;¡.des 
de provinc1a donde se percat o de ílía achn • nl stracl.on absolutamente pol :c 
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CONFLICTOS UNIVERSITAR IOS 

P.I.: En el deseo de esteo·ecr r una comu n. cac i6n ro( estud ia~tes uni 

versi t arios para or~ en:ar~os y se~ a l ar1es rumbros de acc ión, 

tanto a ell os COiOO a ·:as a v :: ondó.:.lf' S une\ . - s~ta r ias y profeso

res , nos hemos pr ·:-:;¡ ,_ ,.:; ,) invita;-·os ,Jar,'\ conocer el j uicio de 

Uds. sobre las caus as ae ~o~ act~ a ~ es cor~ ~ ~ : tos y l a fo rma en 

que deber ian ser en frentados o re~ ue, tos. 

Este anális is de l os probl emas de ·las univers idades estatal es t i e 

ne 'la particul ar idad de ser hecho por personero s de univer s i dades prj_ 

va das. 

A f i n de enmarcar el deoa t e, me permito · .. ometer a Uds . t res án

gulos desde los que po d r~amos anal izar los confli ctos un ivers itarios: 

-~ ---- 1°.- Facto res especifi cas como créd i to fiscal , ingreso de cara-

bineros, régi men de Rect ores De l egados , etc . 

2°.- La acción insurecciona l qu e t i ene como meta la i ngobiernabilidad 

de las un i versidades como punto de partida de una r evol ución pa

ra derroca r al Gobierno . 

3°.- El hec ho de que el quebranto que experimenta ron las 

univers i dades en 1967 y que se agravó hasta 1973 no haya sido 

objeto de preocupaci ón especial para restabl ecer las al-

tas finalidades universitarias y señalar las t areas y responsa

bi lidades que a t al efecto cor res ponden a rectores, decanos y 

profesores. 

- ¡ o q-
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G.V.- Existe una obvi~ disa ti sfacci6n de los estudiantes 

con la universidad . Pero aGn es ~ayor la disatisfacción de la 

juventud con la soci eda d. Es es t a Olt i~a co ndic ión la que aprovecha 

y alienta el partido comun is~a, c; ue mane_: a en -:=o1 .. lC. muy di sciplinada 

un movimiento revoluc ionario anarquista. 

Por consiguien te en los conflictos uni ~ ersi t arios juega de mane 

ra determinante una fin al idad po líti ca qL.e se re c~ere a Chile. Esto 

no era tan claro has ta el año pasado ,· pe ro lo es a pa rtir del rresen -

'· te. Se trata, además, de un mo vi miento que an tes r.:) existí a en provii!_ 

cias y que ahora ha afl r au0 en todas el las . El Gobierno no puede corr 

trol ar esta insurecci ón . RPcuerdJ a lo s a~os r¡ nalcs d0 Franco , cuan-

do no pudo poner témino al desco ntrol u:-:i·versita rio, lo que sólo ocu-

después de su muerte y del término del r égimen . 

Se ha perdido todo sen t~do universitario super~or , y ya no existe 

convivenc ia posible: Los alumnos están divididos 'tajantemente, y 

opositores distribuyen 1a calificación de fachistas y demócratas. 

El profesorado ;;ni vers itario ha ca ído de categoría y perdido pre~ 

tigio. No existe en los alumnos cari ño ni or9ul i o por la universidad. 

Prevalece una absoluta falta de respeto. 

· Ji:J._. :[ Respondiendo a una pregun ta de P. I :) No hay posibilidad de arr~ 

glo med i ante cambios . El Gobierno no aprovechó l a oportun i dad 

cuando la tuvo. Ahora sólo l e qu eda la fuerza, esto es afi anzar a los 

Rectores Del egados. La si t uaci 6n es comparable a la de una puerta que 
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está siendo vigo rosame~ te empujada ~ara abri rla . Si desde el 

interior se abr iera u ~ ~oco) se prec ipitarja una avalancha que 

arrasaría con todo . Los profesores transarían con los alumnos 

y éstos llamar ian hasta los mozos para des ignar las autorida-

des . 

P.A.: Relata su exper ienci a .:::, ~a Uni vers·i dad dc·1 Norte. Dice que la 

-· -·- - -.~ 

política que se impuso lievó a i¿ oposic1ón a profesores pol ítj_ 

camente neutral es . hoy e~1sten reacc;cnes viscerales contra los 

gremial istas que rea i i za""o :---, un manejo ;;olí ': ;-:o intrigante . Cons 
•·. su .. nr 

truyeron una enorme 1 est ruc::ura ac:m in 1 s t:at~va , que cons ume 

recursos cons idera~les y ejerce un poder que pasa sobre los de-

canos y profcsorc": .. 

Para to do ~ los Pfectos prác~ i cos , hoy pesan m~s las 

Federaciones de estud iantes que 1os acadéllli cos . En vista de 

ello los académicos s0 están organizando en asociac iones gre-

mial es. Co rrobora la caída de categoría de los académicos . 

En cuanto a l os Rectores del egados , son personas 

que llegan a l as uni versi dades como si descendieran de un para-

caídas. Desconocen por compl eto sus funcio nPs , responsabilidad 

y la bor . Lo grave ae ai cho régimen no está en los Rectores de-

legados, s ino en las camarilla s que se apoderan de ellos y que 

manejan las univer~idades a su antojo, intrigan y ejercen el 

poder en forma irresponsable. 

Rei.tera que sobre los decanos y los profesores que integrr.n las 

facultades gravitan los administrativos, por lo general muy me-

- 1 (¡-
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diocres y prepotent es, que so~ qJ ienes manejan a rectoresque disponen a 

vez de poderes omnímodos. Dicha es t ructura administrati va fue hiper-

trofiada desde la reforma de 1967, proceso que se acentuó a_ 

parti r de 1973. 

Los d iri~e:; t e .J remial i s •.a.~ q.;e co nt rola ban la 

universidad, sólo c~ ida ban q~e no hub1 ese protestas del al um-

nado, para cuyo obj eto ~-e r· c:.a_j a1un toe :o la::: exigenci as aca-

démicas y se r e9al aba n ias no ~as . 

G.V.: No se ofrece a la ju en-:-... d n1n~ún tipo oe sociedaa que la atraj__ 

ga. La un i versidad e~ tJ c ·rcunscr _¡a a 0st __ ios para 0anar pl! 

ta. Entretanto hay un ¡",roh~e, ·.¿, ,10~ ~ti co .J-o; fordo,y no se puede 

ci dad que contrarres-::re aque·, ¡a otra , de t• :)O socia "¡i sta1 que se 

1 e ofrece . 

A.R.: Esti ma necesario tener 1)resén te te>l excesivo crec imiento de las 

univers i dades, que ha acel erado s ~ mAsificd~ ~ j n . Cabe observar 

resen timiento por prob·, emas personal r s que ma n·i fi estan mu-

chos alumnos , probl emas económ1co s, problemas fami l iares. El 

debilitami ent o de l a~ fz.:, ,·¡·,as r..er:¿ re f-'ercusi ones muy hondas. 

Es tima qL<e ""'a lta ace:·can: :ento y relación afectiva 
. .,. ...... . 

de profesores con alumnos . Co ncuerda con que los alumnos reci 

ben una vi s ión cr íl ic .-t r1 0 lil <",oc i rrl;¡.-1 qur l es vi ene inculcada 

desde la educac ión med ia . 

En un cambio general de opiniones, quedan de mani-

fiesto las ventajas de las universidades pri vadas : Son pequeñas. 
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No gozan de crédito fiscal , vale decir q.,r: los alt.mmos y sus padres 

hacen un esfuerzo important e p~··a al canzar la formac1ón universi ta -

r ia que anhelan sus hijos. El crédito f~scal , al liberar del pago 

de! cos to de la educac ión que o·-recen l .'l s unive,.· s~jade > estata l es, 

te rmina por convertirse en ·~ na subver"lc ión e 1 os estudi ant2s r e vol u-

c ionarios. 

(estos apuntes ll egaron s,;¡ o h,';s , J a:¡uí. Fa varia s interven -

ciones, entre ellas, ·~ a de M. ··.1tt que :;ei'1aló e l "boom" de inscriQ 

ciones para ingresar a la un ~ve r~. dad , consec u ~nc ia de la desconfian .. 
za o temor respecto del f unci 01ami ent o Je 1 as un-Yers 1 daaes es t a ta -

1 es). 

28.4.86 
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RESULTADOS ELECCIONES UNIVERSITARIAS ) 

. ~~lf ei 
I .- ELECCION DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE VALPARAISO , FEUC - V. 

LISTA N° 1 (UNION NACIONAL) 

LISTA N° 2 (ARQUITECTURA) 

952 VOTOS 

484 VOTOS 

LISTA N° 3 (DC - PC - BLOQUE SOCIALISTA 3 . Lf98 VOTOS 
y PARTIDO SOCIALISTA A~MEYDIS 

18% 

9 , 2% 

66,7 % 

TA) . 

DESGLOSE VOTACION LISTA N° 3 . 

- DEHOCRACIA CRISTIANA 

- BLOQUE SOCIALISTA 

- PARTIDO COMUNISTA 

- PARTIDO SOCIALISTA ALMEYDISTA 

COMPARACION RESULTADOS ELECCION AÑO 1985 . 

PARTIDO PORC . 1985 

UNION NACIONAL 8% 

DEMOCRACIA CRISTIANA 31 , 16% 

BLOQUE SOCIALISTA 13 ) 9% 

PARTIDO COMUNISTA 7,8% 

PARTIDO SOCIALISTA All1EYDISTA 6, 8% 

l. 210 VOTOS 

381 VOTOS 

793 VOTOS 

970 VOTOS 

PORC . 1986 

18 , 02% 

22 , 9% 

7,2% 

15% 

18,3% 

22,9% 

7, 2% 

15% 

18,3% 

VARIACION 

+ 10 , 02% 

- 8,26% 

- 6, 7% 

+ 7 , 2% 

+ 11,5% 

II . - ELECCION CENTRO DE ALUMNOS ADNINISTRACION PUBLICA UNIVERSIDAD DE 
CHILE . 

PRIMERA VUELTA . 

LISTA A 

LISTA B 

LISTA C 

LISTA D 

DC - MDP 

REPUBLICANOS 

U . N. INDEPEND IENTES 

HUMANISTAS 

BLANCOS 

NULOS 

181 VOTOS 

23 VOTOS 

133 VOTOS 
., .~"' / " cr L 

10 VOTOS -~~ · é> ¡.; /0 

25 VOTOS 

3 VOTOS 
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SEGUNDA VUELTA . (DOS PRIMERAS HAYORIAS) 

LISTA A 

LISTA C 

DC - HDP 

U. N. INDEPENDIENTES 

227 VOTOS. 50,86% 

208 VOTOS 46,60% 

INTEGRANTES LISTAS ' SEGUNDA VUELTA. 

LISTA A 

LISTA C 

CARLOS MANZI D.C. 

FRANCISCO ROHERO H.D.P. 

PEDRO POBLETE H.D .P. 

CRISTIAN RAHIREZ 

NARCOS OYARZUN 

INDEPENl)IENTE 

UNieN NACIONAL 

LEONARDO PELLEGRINI INDEPENDIENTE 

III. - ELECCION ESCUELA DE DERECHO U. DIEGO PORTALES. 

LISTA A (D.C.; REPUBLICANOS E IZQUIERDA) 

LISTA B (UNION NACIONAL E INDEPENDIENTES) 

216 VOTOS 51,9% 

179 VOTOS 43% 

BLANCOS 

NULOS 

ABSTENCION 

18 VOTOS 

13 VOTOS 

15,4% 

INTEGRANTES LISTA B: BRUNO BARANDA, HILITANTE UNION NACIONAL. 

PABLO CONSIGLIO, SI~~ATIZANTE UNION NACIONAL . 

'\IERNER HOLTHEUR, INDEPENDIENTE. 

IV. - ELECCION ESCUELA DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

LISTA 1 

LISTA 2 

(D.G.-BLOQUE SOCIALISTA-H.D.P.) 

(U.N . - INDEPENDIENTES) 

334 votos 

129 votos 
apoyado demás grupos Centro
Derecha . 

NULOS Y BLANCOS 

ABSTENCION 

36 votos. 

25% 

INTEGRANTES LISTA 2 

· EDUARDO CARMONA 

MARIA ANGELICA CUEVAS 

ABEL ALARCON 

RICARDO CANALES 

INDEPENDIENTE 

'MILITANTE U.N . 

INDEPENDIENTE 

INDEPENDIENTE 

66,9% 

25,9% 

-( 15-



.. . //1 

V.- ELECCION INGENIERIA CIVIL (OBRAS CIVILES) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO . 

LISTA 1 

LISTA 2 

ABSTENCI ON 

(U .N. - INDEPENDIENTES) 

(M • D • P • - D • C • ) 

32.9% 

181 VOTOS 

368 VOTOS 

35% 

61% 

NOTA: LA LISTA N° l ESTA INTEGRADA POR INDEPENDIENTES Y SIMPATIZANTES 

DE UNION NACIONAL . ESPERAMOS QUE EN LOS PROXIMOS DIAS ALGUNOS 

DE SUS MIEMBROS FIRMEN COMO MILITANTES. 
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Listas 

Lista Nº 1 I.J )'/. 

Votos Lista ~~--: 
Lfndor Rutz 6 -s-L~ 
Rom~n Zelaya 

Andrés Barros 
Daniel Su~rez 

Reinaldo Ballero 

Audito- Ing. Co- Serv. 
rfa mercial Social 

3 

5 

2 

16 

11 
78 

4 

1 

2 

2 

1 

2 

Agosto - 1986 

Derecho Odonto- Qufmica Enfer. Medici- Lic. Diseño Arquitec Const. : Total Porcent. 
logfa y Far. Obst. 1 na Estad. tura Civil Votos Resp.to-

----4-----~------~--------~L~i~st=a~-+t~a~l_v~o~t~-

11 23 1 2 1 3 
1 

16 
1 

- i 1 7 i 9 119 

:: ~ 1 1 ~ 1 : ! 2~ ~ 1; ~ ; 1 ~: 
8 2 1 1 - 11 - 1 o 1 3 3 57 

1 4 23 1 14 6 1 13 - ! 1 1 - 1 66 

2 - ¡' 2 1 1 2 - 1 - - 1 5 ¡1 5 19 37 
----- -------~------4~---- · ---~-------~------ ----~-----4------~----~~----~ 

Total 28 95 7 1 86 54 ¡-.;-:l 37 i 31 i 61 ·--1o : 37 ¡ 19 35 490 32.66% 

I--L-is_t_a_N°----~--------+-,----- -+----+----+-----+------rl---- t ---+--.. -------· ---r---+~ -------+-------1~-----1 
Votos Lista 1 4 5 1 3 ¡ 2 1 C ; 8 1 ~- ~ 28 -· 16 ' 5 1 5 109 

• 1 1 ¡ ¡ ; . 
RobertoAivara~o~ ~- 1' 2 ' _ ¡ 9 ¡ 11 43 3 j R ¡ 15 - ! 2 : 6 j 4 109 

Lufs Ibacachef e 21 3 ~ 1 13 ¡ 2~ 21 40 15 1 85 8 , 38 1 32 1 58 398 

Rodr!go Quintana ~: 23 ___ 1 7 --~~--4_8 __ -+--1 __ __._i _44____ 4 ! 12 -
1 

12 26 ! 9 187 

Total 1-S-8---+ 47 32 1 85 75 l 95 -- - ;0 - -~-:~--1--;;--l --6·8---+-~-6-9--~~-' -76____ 803 53.53% 

,~·-·J:..--En-b-la_n_c_o ___ -+--~- ---~-- --2 - -- -r--;--T,1-- 9 ! ~--- ¡--;----t--8 ---- -~---__ _¡_ ___ -4--~, - 10 _ _ __._,_5 ___ -J-__ 6_7 __ -+-_4 ___ 4_8_%-1 

J--N_u_lo_s ______ _._' ----+--9-----+---9-----'r-----8 ---1---7----1---8----:1~1-1 ___ j _ 2~- --~--1-_s ___ ---J~-- - ---+--19 ___ +-_3_0 ---+-2----+--1_4_0 __ -1-_9_._3_3%---i 

Total votos ~or 99 153 49 189 146 147 111 · 224 8 128 128 118 1.500 100% 
Escuela 

Alumnos Matritu-
lados " 232 232 102 

1 

3~ 304 234 241 211 350 226 218 187 2.575 
.._ ____________ ...!,__ ______ ,___ ___ _ -- ____ ___¡t__ ___ _._l._ ________ ¡__ ___ _J..... ______ _¡__ ______ -.L _____ _L_ ____ ---L. ______ ..L._ ____ -.L _____ _.__ __ __, 

2.575 alumnos 
1. 500 votos 
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Listas 

Lista Nº 1 LJ }/ 

Votos Lista~, 
Líndor Ruíz 6 · 
Romein Zelaya 
Andrés Barros 
Daniel Suárez 
Reinaldo Ballero 

Total 

Lista Nº 2 

Votos Lista 
Roberto Al varadof C. 
Luís Ibacache P e,. 

Rodrígo Qu intana~.S 

Total 

En blanco 
Nulos 

Total votos por 
Escuela 

Alumnos Matricu-
lados 

2.575 alumnos 
1.500 votos 

Audito- Ing. Co-
ría mercial 

3 11 

5 78 

2 -

16 1 

- 4 

2 1 

28 95 

4 5 

2 6 

29 35 

23 1 

58 47 

4 2 

9 9 

99 153 

232 232 

58.25% 

Serv . Derecho Odonto- Qutmi.ca 
Social logia y Far. 

2 11 23 12 

2 17 4 1 7 

1 44 1 1 

2 8 2 1 

- 4 23 14 

- 2 1 2 

7 86 54 37 

3 2 10 8 

9 11 43 3 

13 24 21 40 

7 48 1 44 

32 85 75 
1 

95 

2 11 9 4 

8 7 8 11 

49 189 146 147 

102 304 234 241 

Agosto - 1986 

Enfer. Medici- Lic. Diseño Arquitec Const. Total Porcent. 
Obst . na Estad. tura Civil Votos Resp .to-

Lista tal vot. 

13 16 - 12 7 1 9 119 

1 1 - 2 - - 117 

11 20 - 7 4 3 94 

- 11 - 10 3 3 57 

6 13 - 1 - 1 66 

- - - 5 5 19 37 

31 61 o 37 19 35 490 32 . 66% 
1 

1 

23 28 - 16 5 5 109 

8 15 - 2 6 1 4 109 
1 15 85 8 38 32 58 398 

1 
4 12 -

1 
"12 26 9 187 

50 140 8 68 69 
1 

76 803 53.53% 

8 8 - 4 10 5 67 4.48% 

22 
1 

15 - 19 30 2 140 9.33% 

111 224 8 128 128 118 1.500 100% 

211 350 39 218 187 226 2.575 
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Der echo Ing. Serv . Audi to- ~~ed i e i- Odonto lo Enfer. y Qca. y Arquit. -
Comerc . Soci al ría na gía Obst . Farmac. 

Usta Nº 1 

Total Li sta 124 106 75 144 168 98 91 88 112 ---------------------

Total Alumnos 330 253 139 211 364 235 186 239 250 
---------------------

Eduardo Nuñez D.C . 62 76 25 66 51 49 44 18 35 

Lui s Follegatt i D.C. -- - - - - - - 2 1 1 -- 9 

Ingrid Cast ro M.O. P. 5 1 1 7 -- -- -- 2 3 

Luis !baca che ~1. D. p. 49 24 37 49 81 38 29 52 54 

Hugo Bello B.S . 15 2 10 17 4 4 2 3 8 

Votos a la Lista 3 3 2 5 30 6 15 13 3 

u. ¡v. itOJ.~ 1 j 

List a Nº 2 t 94 84 17 23 91 73 40 1 53 18 

Votos nulos 6 2 9 12 16 8 13 11 4 

Votos Blanco 1 1 3 2 16 11 9 13 1 

Participación 225 193 104 181 291 172 153 165 135 

Porcentaje Abstención 

Votaci ón Tendencia 

~~D P . 526 votos ( 27,96 %) O.C. 469 vts . (24,93%) B.S . 67 vts . (3,56%) Derecha 584 vts . (31 ,04% ) 

Di seño 

60 

214 

9 

5 

2 

36 

4 

4 

45 

4 

6 

111 

Año 1985 

Const . Lic . en 
Civil tvla t . 

65 11 

185 12 

15 3 

-- --

3 --

42 6 

5 --

-- 2 

41 --1 

2 1 

4 --

112 12 

Votant es = 1.881 
Alumnos = 2.697 

Lic . 
Es t . 

18 

32 

4 

--

1 

13 

--

--

5 

--

--

23 

en Total 

1 . 142 

2.697 

45 1 

18 

22 

504 

67 

80 

584 

89 

67 

1.881 

3( 

,_¡:. 
1 
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INFORME FEDERACIONES UNIVERSIDADES 

A Don PEDRO IBAÑEZ 

DE Don ALBERTO ESPINA 

De las 23 Federaciones de Estudiantes de las Universidades del país, 13 Di

rectivas corresponden a Listas conjuntas entre el M.D .P. - D .e. 

De estas 13 Directivas, 11 corresponden a campañas conjuntas y 2 se integra 

ron con posterioridad (FECH y FEUSM. Universidad Santa María). 

De las 10 restantes, 8 las controla la Izquierda y 2 la D.C. 

Directivas M.D.P . .. D.G. que presentaron p~ograma y Lista conjunta. 

Univer sidad de La Serena (Presidente D.C.) 

~ Universidad del Norte, Sede Coquimbo .(Presidente D. C. ) 

Universidad Catolica de Valparaíso (Presidente D.C.) 

Universidad de Valparaíso (Presidente M.D.P.) 

Universidad Playa Ancha. Ex Pedagogico (Presidente M.D .P.) 

Universidad Catolica de Santiago (Presidente D.C.) 

Universidad de Santiago (Presidente D. C.) 

Universidad Cató+ica, Sede Curico (Presidente P.C.) 

Universidad de Concepción (Presidente D.C.) 

Universidad Católica, Sede Talcahuano (Presidente D.C.) 

Universidad Austral de Valdivia (Presidente D.C.) 

Directivas M.D .P. en Lista separ ada a la D.C. (en muchas de ellas canto con 
con el apoyo de la D.C. en la 
segunda vuelta) . 

Universidad de Tarapacá . Arica (Lista M.D.P. y Presidente Mir) 

Universidad Arturo Prat. Iquique (Lista M.D.P. - Bloque Socialista) 

Universidad de Antofagasta. (Lista y Presidente M.D.P.) 

Universidad del Norte, Antofagasta (Lista y Presidente M.D.P.) 



- l .z.l -
.. 11 

Universidad de Atacama . Copiapó (Lista y Presidente M.D.P.) 

Universidad del Bío-Bío. Concepci ón (Lista M.D.P. - Bloque . Presidente M.D .P.) 

Universidad Santa María, .Sede Rey Balduino . Concepción (Lista M.D.P . -Bloque 
Presidente M.D.P.) 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas (Lista y Presidente M.D .P .) 

Directivas D.C. en Lista separada M.D .P; 

Universidad de Temuco 

Instituto Profesional de Osorno. 

Casos Universidad Metropolitana (Ex Pedagógico) e Instituto Profesional de 

Santiago. 

No tienen Federaciones independientes y están íntegradas a la FECH, cuya 

Lista quedó integnada con posterioridad a la elección por el M.D .P. y D.C. 

(Presidente D.C . y Vicepresidente Comunista). 



-1-z..¿-

1 



r.:::::::::::r:::::::: .. r:::::::J 

~-





'· 

-! z. Y-

[ __ ::.:: .. :r::::::::::r:::::::J 

Oli! )~-fúlfcL / ~j; r: Ú)__ ~~~ ~ 4/;~c:~n~l 
, ~ ~~k~ ~i_ lh 5/~c~~ ~S 

~ - , . , , , ~;L!iL 

~ 

' ' \ .. 

u () 
!----·· ----------------------------j 

~----------------------------- - -- · 

J 





aparatos. ;z¡ j l ¡ g' f · 
Hoy Inauguran 
Universidad · 
·«Finis Terrae» 
• Inicialmente ofrecerá 

las carreras de Econo
mía y Derecho. 

· A partir de hoy abre sus puertas la 
Universidad «Finis Terrae., que aten
derá en Grajales 1898, esquina Verga
ra. Esta nueva institución de educación 
superior privada ofrecerá en su primer 
año las carreras de Derecho e Ingenie· 
ría Comercial, con las menciones en 
Administración de Empresas y Eco· 
nornía. 

El rector es el economista Pablo 
Baraona y entre el cuerpo docente se 
encuentra un destacado grupo de pro
fesionales de larga y prestigiada tra
yectoria en el ámbito docente univer
sitario. así corno en su ejercicio profe-
sional. . 

Las carreras ofrecidas tendrán un 
cupo para 90 alumnos cada una y cos
tarán 350 mil pesos, a plazo fijo, o su 
equivalente en 10 cuotas. Los requisi· 
tos de postulación son haber rendido la 
Prueba de Aptitud Académica, presen
tar la concentración de notas de Ense
ñanza Media, una entrevista personal 
y. si procede, la presentación de certi· 
ficación de estudios anteriores cursa
dos. 

De acuerdo a lo señalado por su vi
cerector económico. Adelio Pipino, 
quien es también decano de Economía, 
"queremos ser muy rigurosos en la for
mación de un profesional de primera !f. 
nea". Manifestó que la enseñanza será 
del tipo integral y pretende formar 
profesionales que estén capacitados. en 
el futuro, para desempeñarse en acti· 
vidades en las cuales no se hayan es
pecializado. "No querernos formar tec
nócratas, querernos que tengan una 
buena formación humanista", dijo. 

La supen·isión estará a cargo de la 
Pontificia Universidad Católica de Chi· 
le en sus dos carreras iniciales, que los 
directores esperan que se rnultipli~uen 
en el futuro. Entre el cuerpo de direc
tores se encuentran Fernando Leniz, 
Roberto Guerrero del Río. Alvaro Bar· 
dón, Juan Carlos Dorr, Osear Garrido 
Rojas, José Antonio Guzmán Matta, Jo
sé Antonio Ortúzar Soler y Adelio Pi· 
pino. · 

El decano de Derecho es Roberto 
Guerrero y de Economía es Adelio Pi
pino. 

- IZ 6'"-
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,:i~q-,i!llñb/;árSidh:d~,;/()hilel 
-~ '!• ·· .. ~ ···t ') .~ ·' :, p • ·')' :<....,'·~ ··, •. 

y·el .Futuro· (I) ·. 
. : Los países !lO puedén ii: más allá de lo que ..: sidad que el de democracia. En la universi-
. !.SÚS habitant~S son capace5· de ,pensar, . crear O dad las ideas no se cuentan, ... se pesan. 
·:·1 tmaginar:. ~Lá fuér~a del desarrollo radica en las · La universidad seria es eminentemente 
~>.p_ersonas y no en lá materia. En la sociedad rilO:: 'eliÚsta. 'N o 'todos tienen derecho á dictar cá-
·vt derna; las:-inStitÜciones de educacióri deben mo-- .. -~· t~dra~Y !n1enos a diseftar. Hay ·que g3nar ése · 

1 :<~. vet las'. fronteras·,. del · conoc!mieñto y _hacer derecho, pensando, fnvestigando, estudiando; 
: avanzar ej. pepsa~ni~nto: 4s_ úniversidades son . pup~i~ando.' En las mejores universidades del 
~verdaderas 'fábricas de ideaS. Por ello, en 'el dé-·~ · ,, mundo .las elecCiones de directivos no son lo 

: }sarrol!o s?ci~conómicó los países. nq · puede11 . . :ha~itual. Lo'más común es ql!e las au~orida
: ·}•superar la altura de' sus univerSidades. . . " .· ., . des 'sup.eriores sean escogidas, o buscadas por 
, ,,,... El desarrollo~es, en .definiÜva, un problema ·~ · · comit.és·. ad ho'c. y · esto es válido desde el di-
.: ~e4.ucadonal :Y,..~iiiQ?Cq· Conse~uen~~tnente, una ·">ect~t,. de_ .d~partam~rüo ?as~a el recto.r y e~ . 
! ~tár~a d~ Jarg? pla~ y·. d~ . g~nerac10nes. ~ de~~· , .Presidente d~ .1~. u~uvers1dad. Hay umversi-
,,.,~ tro, del~desaf!O , educaéional; es en las umvers1- . d~d~. d~sde I:uego, donde las autoridades se 
;:'_;:ctades doil.c\e se)ricuban l.os ~ode.Io~ e. ideas q~e " • ;; '. gener;m p9r elecciqnes," pero pare.cen. ser las 
·' '';\servirán. de guía al proceso de desarrol~o y don- menos, tanto en cantidad como en calidad. , · 
>t~de se establece la altura que un país quiere y . . ~- Asombra ver cómo. muchos movimientos . 
: ~p,uede al~anzar . .'. E:I proceso p{¡Iiuco, , sin· d~,tda , · fistudiant~Ies 'son· ~jenos a algunos ·de· los . 
t },imÍ)ortarit~, difunde y··de~ate .masivamente Ías ',Principio~ más eleziientales_de Iauniversi· 
_q~'ideas:·Peron~,I~s qea. P~r .esto, cualqtile~a s~á··:' .. -; dad . ._I~o.r ejem¡>lo; los .estl.tqiantes en sus or_:· 
~- ~~! ·· conflicto de un sistema, 'la ·única .. "fábrica'.' . ' \ · · ·. .· . . 
: .~que-:nó PJleMpa:rkes.la de lilS id~as Y. del pen- . ··.' Las. utliversidades son verda-
::'l~~amlento. ~.uapdo ello ocurre los p~ses m~,t~ . ,., · ·" . • .. _, · · • 
¡$>i"en . . ~abe la. a?~logia con: la muerte human~~-.- . " ,, · deraS . ,fábrt~aS . de ·Ideas; por 

-~~<¡u e, ¡¡olp se ;el,tiflca al monr.el cer~bro. .: .. . . . , 1· • • · • d f · 1 · ' 
-/.;<· ... Dentro ~e est~ ~.esqu~ma,' .es interesante ~~"··· .. ~so,. · -~~;se ~. Ienen, ?~ .paises 
·{~analizar la capaCid~9 'dt; la: uhl.versi~ad ~~ilena ' p_ecesariamente ,mueren.· . . 
.(:): para:tesp~:mder al desafiO de .<.'Onstrmr el.f~tur:o . < , · , _ · . · , 
.~ : d.e la' nación. Cons;dero que ·no está pr,ep~rada ·. ganizaeiones dan igual .ponderación a · un vo
{~~para ha\'ei-16~ \',,ho,lo ~§.~ po~que los moyiníien-·'. ;. tante de primer semestre.·q~~ a uno de quin
~ :~;q~ político~ de izctuier.cla la· han. idQ mat.l!ndo. · to ·año."¿ un: muchacho' que lleva seis meses 
'J'f Han· logrado imponer una ,ser.ie de mitos,.:fala·· · ··' ·en la universidad ·tiene la; misma autoridad 
~:r-· cias y contni:dÚ:dqnes qu~ están castr.a~d() a' la ,_ :·- ' intelectual ' que~; uno que l~eva . cinco. áños? 
'},ouníversidád y con ello al futuro del país. Las .. "Creo .que nó. -No Óbstante, Jos estudiantes, 
::~-:: u:ni'.;ersi~¡!des :chÜenas~ eri g~neral, más que . · abrumados '' por tradiciones· políticas.' de· iz-
" "'centros de inv.esti'gación han sido centros de dO:' · quj~rda, no son capaces ~e compenetrarse 
i: y<:eríchi: •y ',ep . eilos, por. .falta de i~vestigaciótl, . . del verdadero espíritu· de · la universidad y 
1• :.,}náS:que· ~ábrica~.de }d.eas han. sido ar¡nadurías . . ·. p,refierÍ'm mantener el pasado en vez de prQ~ . 
~ ::~, ' En.puestrp pais ·se,ha asentado la noción de .'·.. . yectárs'e al futuro. C~riosamerite son ·los es'! . 
·~ :· ;~a·~.lltOJlOmÍf 'físíe<.l de las universidades, Pé.lsan- · ·, ' tudiantes, al .mismo tiempo, Jos más ansiosos · 
·.:,~ gpést~ a·ser,;en más 'de una ocasión, refugio de .. ,,.de · cambio. y· los . más débiles para. ·hacerlo 
; ~ ,p~rroristas e ~gnorantes. La universidad debe,· · :. ' cuando ·les· corresponde a· ellos mismós. Pa
.:·t ~rrl~ ~fe~to, ·se; .autónoma en su or,g~nizaci?n •. en rece insÓlito, por ejemplo; _que no sea un re-
(· ( ,_e¡ d1seno ·de sus progr.amas, ":( en el. cult1,vo· de . · quisito básico para ·ser dirigente estudiantil, ·· 
. ~:~las idea~ '11 d~Já jpvestig¡:tcAót:J.. pero está' abs<r ... :·~ -· el ser alumno de excelencia: Igual fenómeno 
,.,;;.;'íur~m~nt~ . i~~ef~ri~á ·. f~~nté. 'a ,• cu~lquiet. otro ' ( Ócurré con . é,llgunas agrupaciones de acadé
: .~ . ~e!lgua~~: .. GuandbJ'·l?s' .estuqiaJ,l\es· (y~ a ·.veces , :·.J micos. Si el. representante estudiantil no es el 
~ r''académicos)? se' foriián ·Jos recintos· universifa- · " .. '' '' · · ~ ., ·· · · · · • · · 
:+ .:hos: ·confiados en qué la fuerza pública no los . ~ · 
.~ ) •".1- _1 ~ • • " • • • ,. ' ... • • 

:: t)Ii:isaloja'rá eq· yÍrtudcde lá "aut~nomia': uní ver-. .. , · · 
. ?". sitaria: la ·estan· hiriendo mortalmente. : ·;,' : 

. ( · l J ~ ~ • ,¡ """ ... ' ~ • • , • 

} · / .. ·Cuando personas inteligentes ·señalan que '~ 
~:1 ) 1;na _univ.er~iilad 'ha~¡jerd~~~ .~u c¿ifácter .. ~·1,1a~<r 
,!1: .. na!" 'porque. •no tii:me. 'sedes .regionales, es que.r • 
lf1~<{_entie.nder) .. ¡~ ~íilferencia·: entre ·t~rr~torio~ e~ i: , 
\·'~:' :1deas, .Las más; notables universidades del mun- . · · 
i::·;;~o son.é.~. :g~n.er~Lp~~yeñ~s Y:.n? tler¡e~ "se~es:~ ,·: .:' 
~::~~ otras prO\'l~c~as. m~ en los P~Jses· mas pobres. 

'· ·.:No o.bstante su· pensamiento es guía de muchos : 
1. ·,~~~ent~os a~á~én:rlcós .~el ~4n~9 . enter?.: La Upi~ . i .. 
:? "'~ersi(l~d .d~: H~JiY~<i pq ,necesfta s~~es ~n ¡ai: :, 'Y-"( 

H.: ._. ;;.·..... Oh. .. r ... ~ ... "'~"'""''ñ..YAn•"ll6 .... ......ta . ...... .:r. ........ ~~'n.ct..,-;"'" .. nllf1 :t,:~ S:. 

\'· .. , ' 
·mejor -..:o uno de los, mejores'- ¿por qué mé-
ritos fue escogido ... ? La .resp'riesta' se encuen
tra más 'allá del limite de' ia universidad. 

. 'La. democracia ·como fortna d,e organiza· 
ción . es antagónica ; a la. organización elitista 
de la Vniversidad1:comp .lo es'a las organiza
Ciones religiosas, enípresari;lles, . culturales, . 
aunque ~ambién se ha hábladó .de "demacra-

. tizar" esas insqtuciones: Es ~ déciÍ· gobernar· 
las por el designio de. láS' masas .. Lo ·más n'o· 
table es·que'en los .países dÓnde-. predomina la 

. . izquierda . nunca' hay ' democracia, ni e'n . las 
' universidades ni en el resto-del' paíS. 

' De ·Jo anterior derivá la eterna -confus¡pñ 
entre calidad ·y cantidarl que 's.e aprécia en' 

' nuestras uiüversidade,s. ;En· vez de ,exigir ori
.g!nalidad y creatividad ros movi1J1ientos aca
d.émicos y estudiantiles exigen· '"populari
dad" o "repres~ntatividad". Se piensa que los 

· problemas universita,;ios se· re~U:elv~n en. 
"asambleas" y "foros": .· . ' · · , .¡ 

Los reales investigadores sop: personas: 
que están en la .f¡;pn~era de ·algún· segmento. 

. del conocimiento, que criti.can la~ trivialida
des del sentido común, que innovan, que de-' 
safían el "stat\1 . quo":. Por -· esto, raramente 
son populares o tienen habili.dad política pa
ra desempeñarse en un fpro. · Expresan su 
pensamiento en publica<;io.nes, conferencias 
y, por cierto, en sus clases.-. 'LI)s ac~démicos 

. cocinan su pensar ''a fuego muy lento. : 
. Da igual si· lo hizo bien o mal.en un foro o 

'en una asambÍea porque ·e lÍo no_:tiene tras· 
-cendencia ni permanencia: i...ó importante es 
lo qué' realmente pien'sa, que 'está ya escrito y 

; publicado, o por publicar,: Eso. _quedará; eso 
es lo que ·hace al· acad.émic(¡ grande o peque
ño. Estudiantes, algúnós "~!CadéÜlicos" ':f po~ 
-líticos claman por más foros· ·y, a·sambleas en 
las universidades; siri saber gue. con, ellos la 
van matando paulatinamente . . El' foro y la 
asamblea es a la universidad éomo. el ' alcohol 
. a las personas. Alegra y··relaja·, pero. sólo una 

.. pequeña dosis es recomeli.d~ble. Su excesp es 
cuna ~nferrp.edad que inhabilita. :,·· . . 
· ' se.rgio.L Melnick 

Ministro D~re¡;tor 'de'ODEPLAN . '\,; 

La' universidad es 
·' esencialmente eli

tista. Pocos· con~ 



• Cl.JERPO 

EL MERCURIO 

Universidades Prueba 
E L año para las universidades co

mienza con cambios de fondo que 
se espera produzcan buenos re

sultados. Entró en escena un nuevo es
tablecimiento privado, la Universidad 
Finis Terrae; se aumentó -y fue reo
rientado- el aporte fiscal a los 24 es
tablecimientos de educación superior 
que lo reciben; entró en vigencia una 
ley, que a través de un mecanismo de 
exención tributaria, permitirá a estas 
entidades captar recursos del sector 
privado. Y lo que es lo más importante, 
está en plena acción el plan del Minis
tro Guzmán. 

Su programa es ambicioso para 
una realidad bastante caótica en que se 
encuentra la gran parte de las univer
sidades, sobre todo las regionales. La 
mayor parte de ellas ha crecido en for
ma inorgánica, sin ninguna considera-. 
ción con las necesidades regionales y 
muchas veces duplicando los esfuerzos 
innecesariamente, como cuando en una 
misma Región se imparte la misma ca
rrera. Se han aferrado sin justificación 
académica aparente a las profesiones 
favoritas y algunas como ingeniería ci
vil se imparten de punta a cabo en Chi
le y otras, como medicina, se dan en 
universidades como la de La Frontera, 
en Temuco, que enfrenta una realidad 
deficiente en las ciencias básicas. 

En este esquema de universidad, la 
investigación casi no cabe y son escasas 
las que llegan a convertirse en publi
caciones. La mayoría de los 24 estable
cimientos de educación superior que 
reciben aporte estatal se dedican sólo a 
la docencia. Pero no han definido que 
esa sea su prioridad, por lo cual tam
poco están estructuradas para ello. 
Porque una universidad que se carac
terice como docente requiere un equi
po mínimo de profesores con jornada 
completa y el resto contratado por ho
ras. La estructura universitaria chile
na, en cambio, ha derivado a un recar
go docente con un excesivo número de. 
asignaturas y de horas de clases sema
nales en las distintas carreras. Tantas 
horas docentes justifican abultadas 
planillas de profesores que se comen 
los recursos que podrían destinarse a 
la investigación o a la formación de los 
alumnos a través del trabajo personal 
de investigación que requiere biblio
tecas y computadores ... para los cuales 
no alcanza la plata. Es reconocido que 
las bibliotecas y otro laboratorio mí
nimo necesario para ciertas carreras 
-eomo laboratorios- escasean fran
camente en muchas de nuestras uni
versidades. 

Productividad 
cuestionada 

De información )l.QC()~imos 
computador del Ministeno de Educa
ción se observa que en las distintas 
universidades, y al interior de ellas, es 
muy variable el número de asignaturas 
y el promedio de horas pedagógicas se
manales por carrera. En la U. de La Se
rena, por ejemplo, hay carreras que tie
nen 46 horas semanales y otras, como 
pedagogía en educación musical, sólo 
siete. La U. del Norte tiene 56 asigna
turas en promedio para todas las carre
ras y 31 horas de promedio semanal, 
también para todas las carreras, al 
igual que en la Arturo Prat, en !qui
que. 

Lo normal en los países desarrolla
dos, se afirma, es que las horas de cla
ses semanales no superen las 20 ó 22, 
para que el alumno disponga de tiempo 
para el trabajo personal dirigido o el 
estudio en la biblioteca. En la U. de La 
Frontera, sin embargo, la media es de 
33 horas, habiendo carreras que tienen 
95 a la semana y otras sólo dos horas. 
Entre las universidades del sur, las con 
menor carga docente de los alumnos de 
pregrado son las de Concepción (26 ho
ras) y la Austral (28). 

Dos académicos, Manuel Kraus
kopf y Rafael Pessot, midieron la pro
ductividad de los establecimientos de 
educación superior relacionando cier
tos indicadores con la fracción del 
aporte fiscal que reciben. Los resulta
dos revelaron no son más de· cinco las 
universidades productivas en relación 
a los fondos que reciben y el porcen
taje de publicaciones, títulos de pregra
do y postgrado que les corresponde en 
relación al total. 

La Universidad de Chile gana por 
lejos en el volumen de publicaciones 
en revistas científicas reconocidas (le 
correspondió el 46,6% del total de ellas 
en 198Q); en el número de titulados de 
pregrado (26% en 1985) y también de 
postgrado (39% el mismo año) . Frente 
a los mismos indicadores la Universi
dad Católica le sigue de cerca (23%, 
18% y 27%. respectivamente) y muy 
lejos, los establecimientos más próxi
mos en términos de productividad: las 
universidades de Concepción, la Aus
tral y la de Santiago. 

Si se relacionan, sin embargo, estos 
porcentajes con el volumen de aporte 
fiscal a cada una, el orden de produc· 
tividad varia. En cuanto al número de 
publicaciones, la Católica pasa a ser la 
más eficiente en términos de su pro
ducción en relación con el aporte esta
tal que recibe. Le sigue la U. Austral y 
luego, la de Chile y Concepción. La 
USACh aparece en séptimo lugar. 

Y el mismo artículo permite con
cluir que la mayor parte de nuestras 
universidades está más abocada a la do
cencia --a través de los títulos de pre
grado- que a las ciencias, que es lo 
que requieren los postgrados y la in
vestigación. En otros términos, la ge
neralidad de los planteles gasta casi to
dos sus recursos sólo en la titulación de 
pregrado. 

Parches insuficientes 
Lo cierto es qu,e sea cual sea el in

dicador que se utilice, como por ejem
plo, el promedio de puntaje en la P AA 
y la opción de postulación, es casi se
guro que se notará una apreciable di· 
ferencia entre las universidades tradi
cionales y entre é.;tas y las ex sedes re
gionales o las entidades que se han 
creado después de 1981 (universidades 
Arturo Prat, Playa Ancha y Metropo- · 
litana, sin contar los institutos profe
sionales). 

Sin atacar el problema de fondo, se 
han aplicado múltiples soluciones par
che y congelando vacantes, la apertura 
de ciertas carreras, redistribuyendo los 

• Otras tantas no logran sal sus problemas 
internos para enfrentar el '-'L·'P•·.... que la época 
impone. 

fondos y las marraquetas, etc. Las in
genierías crecieron en forma explosiva 
para obtener marraquetas fiscales. Se 
4'Gllgeló la apertura de nuevas ingenie
rías. Un estudio del Ministerio de Edu
cación reveló que en 1985 existía un su
perávit de profesores de educación ge
neral básica y media cercano a los 30 
mil. Otras investigaciones indicaron 
que las pedagogías suelen satisfacer só
lo la necesidad de ingresar a la educa-

• ción superior y que por eso la mayoría 
de los que ingresa a esta carrera la tie
ne en séptima u octava preferencia. El 
Consejo de Rectores recomendó man
tener los cupos y no crear nuevas ca
rreras ni instituciones que formen pro
fesores. Y se impuso un puntaje mí· 
nimo para ingresar a las pedagogías: 
575 puntos. . 

Esta misma exigencia ha impedido 
que varias entidades copen este año 
sus vacantes en el proceso de admisión. 
Y aunque para las otras carreras donde 
es cada entidad la que determina el 
puntaje mínimo, 14 de los 24 planteles 
con aporte fiscal no llenaron 670 cupos 
que ofrecieron a los alumnos que in
gresan este año. En la U. del Norte, por 
ejemplo, sólo se llenaron 160 vacantes 
de las 250 que ofrecía ingeniería civil. 
Para la misma carrera, en la U. de Ata· 
cama, con 50 vacantes, sólo ingresaron 
18 personas. Y nada más que 22 cupos 
de lo~ 50 que abrió ingeniería indus
trial de la U. Arturo Prat lograron lle
narse. 

Y, ¿qué pasa con este sistema de 
educación acusado de castigar las cien
cias en beneficio de las profesiones 
("universidad profesionalizante") que 
aun produciendo un excesivo número 
de profesionales, como se afirma, no lo
gra ponerse de acuerdo ni con la de
manda? 

Al problema de fondo, precisamen
te, intenta aproximarse el plan del Mi
nistro Guzmán. 

La racionalización 
emprendida 

¿Cuál ha sido la i4ea de Guzmán? 
Que las entidades que reciben aporte 
fiscal deben repensarsé, en forma au
tónoma, siguiendo ciertos lineamientos 
que el Ministerio dibujó en una meto
dología de trabajo denominada "bases 
para el programa de desarrollo del sis
tema universitario". En el documento 
se hace hincapié en la necesidad de es
tablecer una jerarqufa académica, don
de cada categoría corresponda a los mé
ritos intelectuales de los académicos y 
que calificaciones periódicas permitan 
medir los rendimientos y ordenar la je
rarquía. Esta jerarquización permite 
racionalizar la planta académica y ad
ministrativa, de manera de mejorar las 
remuneraciones a quienes permanez
can en la entidad y también readecuar 
a los investigadores a las áreas que in
teresan a la Universidad. 

La mayor parte de las entidades ha 
determinado la carrera académica en el 
último año, no sin ciertas -resistencias, 
porque a los profesores no les gusta au
tocalificarse. Pero también resulta ab
surdo que los reajustes sean parejos y 
no consideren que un profesor jornada 
completa sólo hizo cuatro horas de cla
se a la semana, no investigó ni hizo 
otras actividades propias del quehacer 
académico. Dos establecimientos, la Ar
turo Prat y de Tarapacá, aún no dise
ñan su carrera académica. 

Comn esta racionalización acadé
mica administrativa cuesta plata (exo
neraciones, mejorar los sueldos de los 
que quedan con jornadas completas 
efectivas, readecuación de las investi
gaciones a áreas de interés), el Minis
terio contempla un fondo especial de 
dos mil millones de pesos. Parte de él, 
300 millones, es sólo para las entidades 
regionales, que son las más necesitadas 

d~f'icil~en1te podrán acceder a re
través del mecanis-

o:xo:u•l'lvu tributaria, por su ca
mínima. Nin

forestal, por ejemplo, 
investigación en el área 

"'"''""""'·'"""'·"w no está capacitado 

entidades regionales pueden 
•a•uu ...... acceder al resto del fondo (50 

para becas de perfecciona
mil 650 millones para equi

n<>m•<>n'l n readecuación de infraestruc
en la medida en que presen

nr•dvt~ct•os concretos concordantes 
de desarrollo. 

""'''-"'"''u••u de la reestructura
a'o''l'".'"~'!'"a obedecen las exonera

las universidades de 
Antofagasta, TaJea y 

ejemplo. Y el Ministerio 
proveyendo los fondos 

jubilaciones volunta
't'"''.Va•uao o mejoramiento de re-

n rnl'o><:n de cada establecimiento 
su plan de desarrollo ca
visita de una comisión mi
por cada universidad, cu

míf'lrrlhros_ en conjunto con los de 
repensaron el que

universidad siguiendo las 
Guzmán. ¿Cómo se va a de
establecimiento --€n qué 

e~¡>eclfiiCaiJneilte-, para alcanzar 
ex•celen~ia académica y concentrar los 
"'"''""'""'M: de investigación? ¿Cómo se 
cv''"~'~"l· a el establecimiento a las ne
""''"u.~u,'" de la Región y al proceso pro-

fecha, menos de la mitad ha 
prtlsent~lao el plan de desarrollo que 

definitiva, cómo y por dón
la universidad. Pero se su
junio todos los fondos con

'"''".v•a•tv" a este efecto ya habrán sido 

esforzadas 

Por PILAR MOLINA ARMAS 

Los programas del Ministerio exigen 
que los establecimientos definan sus 
áreas prioritarias, única manera de 

formar equipos de investigación, área 
generalmente débil en nuestras 

universidades. 

académico con la Universidad de Cor
nell, de los Estados Unidos, y este año 
triplicó el número de postulantes y sus 
puntajes aumentaron considerable
mente. 

Redefiniciones 
La U. de Antofagasta, por su parte, 

que tenia pensado abrir la carrera de 
medicina, cerró varias y decidió, de 
acuerdo a su plan de desarrollo, abo
carse en razón a su proximidad minera, 
al áreametalúrgica, a través de las in· 
genierfas, y también de la acuicultura .. 
Dispersa en varios campus, busc;:a con
centrarse más y se encuentra diseñan
do un plan de ciclos comunes para las 
diferentes carreras. Todas las univer
sidades están tendiendo a eso, a reunir 
en una sola facultad una misma ciencia 
que ahora se encuentra dispersa en va
rias. 

La Universidad Austral es una de 
las buenas universidades chilenas de 
acuerdo a los mencionados índices de 
productividad. Tiene buena infraes
tructura e investigadores y su activi· 
dad se vincula al proceso productivo de 
la Región. Ya tiene definidas sus áreas 
prioritarias -ingeniería forestal, ve
terinaria y el área biológica, incluyen
do medicina- así es que lo que define 
su plan de desarrollo es cómo renovar 
su planta académica. Su rector, Jorge 
Ebert, está llevando a cabo la integra
ción de este plantel con el Instituto 
Profesional de Valdivia, el cual pasará 
a convertirse en su facultad de ingenie-

. ría, con el reconocido nivel académico 
de la Austral. 

Este año quedarán 22 de los 24 es
tablecimientos de educación superior 
con aporte estatal, porque también otro 
instituto profesional, el de Chillán, se 
encuentra en proceso de fusión con 
una universidad, la del Bío-Bfo. El ob
jetivo de crear una sola institución obe
dece al propósito de satisfacer con un 
mejor nivel académico las demandas de 
la VII Región, sobre todo en relación a 
la madera y sus subproductos. 

La Chile 
El rector Vial, los asesores y aca

démicos han concebido un ambicioso 
plan de desarrollo para la Universidad 
de Chile con sus 12 facultades y 3 ins
titutos. lj;s.tá en camino la readecuación 
de las jornadas, lo que permitirá me
jorar las remuneraciones de las perso
nas que efectivamente trabajan ese 
tiempQ,Y determinar cuáles son las ne
cesidades del plantel. Hoy día esto es 
ignorado porque no hay una relación 
entre las jornadas y el trabajo efectivo. 
La readecuación de la planta acadé
mica es también necesaria porque den
tro de los planes que llevará a cabo 
Vial está el establecimiento de ciclos 
comunes para las carreras afines, lo 
que implica eliminar las asignaturas 
que se repiten en las diversas faculta
des. 

El plan de desarrollo de la Chile 
también comprende la descentraliza
ción administrativa. El que cada facul
tad maneje sus propios ingresos obli
gará a una mayor eficiencia y atenua
rá, seguramente, conflictos que se vi
ven hoy como que el hospital clfnico y 
la facultad de medicina consuman más 
de la tercera parte del presupuesto to
tal y de las remuneraciones de la enti
dad. También está siendo definido qué 
facultades se juntarán con cuáles para 
concentrarla en un menor número de 
Campus. Como parte de este nuevo en
foque, donde el cultivo de las ciencias 
básicas y de la investigación tiene un 
rol prioritario, el Rector cerró este año 
el ingreso a carreras como sociología, 
administración pública, las artes plás
ticas y geografía. Su situación está 
siendo reestudiada. 

La nueva rectora de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación, Marina 
Martelli, sólo esbozó el plan de desarro
lle, el que piensa continuar afinando 
para lograr modernizar este plantel. 
Por ahora los mayores esfuerzos están 

(Continúa en la página D 2) 





Cuando el Afán de 
Emprender Crea Universida 
Los estudiantes de las otras carre

ras universitarias que se imparten en 
el Campus San Joaquín de la Univer
sidad Católica denominan a la Facul
tad de Ciencias Económicas y Adminis
trativas "el Parque Arauco", compa
rándolo con el moderno centro comer
cial de Las Condes, y no pueden dejar 
de sentir cierta envidia al observar el 
edificio de tres pisos, de 100 metros de 
largo y 30 de ancho, que se alza impo
nente entre el resto de las construccio
nes. 

·En su interior, 12 salas de clases y 
un Aula Magna, en el primer nivel; 4 
salas de clases, 2 salas de estudio, una 
sala de estar, un área de computación 
con 30 terminales y una sala de micro
procesadores para 60 personas; salas 
de reuniones y oficinas administrati"· 
vas, en el segundo nivel. Y en el terce
ro, la oficina del decano, las de los di
rectores de las escuelas de Economía y 
Administración, sus secretarias, salas 
de reuniones, terminales de computa
ción, salas de computadores personales 
para el trabajo de investigación y ofi
cinas de docentes. 

Enormes espacios libres y vénta
nales en el techo dejan ingresar a rau
dales la luz exterior, dando vida a las 
plantas que surgen por doquier entre 
las escalinatas y galerías. 

Mucho ladrillo a la vista, piedra en 
bruto, madera, cerámicas, estructuras 
de fierro y recintos alfombrados se in
tegran en el armonioso conjunto que 
crearon los arquitectos Flafio, ~úfiez y 
Tuca. Y la expansión continúa. "Pronto 
tendremos una cafetería para alumnos 
y otra para docentes y administrativos. 
De los 9 mil metros cuadrados construi
dos, sólo están habilitados 6.500, así es 
que aún los trabajos de desarrollo total 
del proyecto no han terminado", co
menta José Agustín Ross, subdirector 
administrativo de la Facultad. 

ORIGEN DEL PROYECTO 

La obra tuvo . un costo, de 70 mil 
Unidades de Fomento y su gran carac
terística es la forma como se logró su 
financiamiento. 

"El importante desarrollo alcan
zado por la Facúltad en número de pro
fesores y alumnos en los últimos años, 
así como el interés de sus autoridades 
de convertir este centro de estudio en 
el mejor del país, tanto como buscar un 
lugar dei:i:dérazg~etétlncterto inter
nacional, hacían, imprescindible una 
modernización metodológica con una 
mejor infraestructura", sostiene el de
cano Juan Ignacio Varas. 

Hasta el afio 1976 la Facultad ha
bía funcionado en el Campus Los Do
minicos, donde se desarrolló entre 
alumnos y ex alumnos, docentes y ad
ministrativos, un ambiente muy pro
picio para la unidad. 

Posteriormente, la Universidad de
bió vender esos terrenos y el inmueble 
de 3 mil metros cuadrados donde fun
cionaban 8 salas de clases. La Facultad 

• Ex alumnos, e presanos y académicos se al 
para levantar un edificio de 10 mil metros 
dos ert el Campus San Joaquín de la .U ni 
Católica, donde hoy reciben educación 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

• Este ejemplo del aporte privado es único en el 
y demandó una inversión de 70 mil Unidade 
Fomento. 

Por su moderna arquitectura, el nuevo recinto de la Facultad de 
Económicas y Administrativas destaca entre todos los otros edificios delo.nnum., 

San Joaquín. 

se trasladó.entonces al Campus San Jo
aquín ocupando un total de 3.500 me
tros cuadrados, dispersos en 3 ~dificios 
con 12 salas de clases. "Carecíamos de 
baños propios, casino, centro de com
putación y otras áreas que nos fueran 
comunes", recuerda otro de los docen
tes. 

"Debíamos compartir con alumnos 
de otras escuelas todas las instalacio
nes de que disponíamos en condiciones 
muy desfavorables para nosotros y se 
perdió, en parte, la identidad propia de 
los alumnos de Economía y Adminis
tración, porque cada especialidad fun
cionaba en lugares distintos", agrega 
José Agustín Ross. 

-I:latt nec~idades de"'t:lflklad ff5Wa 
de las carreras, así como de obtener 
mayores comodidades para el estudio y 
el trabajo impulsaron a las autoridades 
de la Facultad a buscar una solución 
urgente al problema. Se pensó en el 
Instituto Luis Campino, de propiedad 
de la UC, o en una remodelación de la 
Casa Central, pero nada parecía ser lo · 
más adecuado. Sólo en 1982 el rector 
Jorge Swett ofreció una enorme estruc
tura de concreto donde se proyectaban 
laboratorios y cuyas obras estaban pa
ralizadas por falta de recursos, desde 
hacia tiempo, para desarrollar alli · un 

proyecto acorde a' los 
del centro de estudios. 

La Fundación de la 
Ciencias Económicas 
vas, formada por ex •uu•uu.•v" 
rrera, jugó entonces un 
tante. A través de una ca1uo•u•a 
nómica entre sus ·uu.cu•u• 
laboración de diversas ,.~.,._. .. ,. ~ .,~ 

país reunieron los recursos 
para adquirir la obra gruesa 
rrenos necesarios para echar a 
proyecto. 

Los trabajos se iniciaron 
en enero de 1988 habían ~.;u•.•u•uu••· 
ce tres meses fue la 
en plena actividad 

:qu~- más deA~OO estumam:es~·PUlifUa:P. 
tar en clases en forma 
un ambiente apto para 
profesional. 

· "Esta es la primera vez 
cultad universitaria costea 

La sala de 
computación, con 
capacidad para 60 
personas, es 
utilizada también 
en programas de · 
estudios · 
económicos pa-ra 
ejecutivos de 
empresas. 

pios recursos Y con el aporte privado de Matetic. Estos dos últimos· forman pable que buenos proyectos pueden im
ajeno a la Universidad una obra de es- u_n matrimo~io de ex· alumnos que qui- pulsarse por medio de la iniciativa pri
ta naturaleza", sostiene José Agustín s1eron rendir así un homenaje a la es- va da y para · mi, lo más relevante es el 
Ross. cu_ela que los formó y los unió, al cum- . hecho de que sea esta Facultad la que 

Y piensa que deberían haber mu- phr sus bodas de oro. La lista para re- ~tueda señalar el camino que en el fu
chos imitadores. "La Universidad, por cordar es enorme; porque son muchos turo puede impulsar el desarrollo de 
supuesto, es la más favorecida, porque los que de una u otra manera colocaron tantas otras áre~;~s de nuestra U ni ver
le significó recibir ingresos por la ven- su esfuerzo al servicio de una causa sidad y del quehacer académico nacio
ta del edificio en construcción, dispo- que hoy llena de orgullo a todos los que nal, sin tener que recurrir al apoyo es
ner de los 3.500 metros cuadrados de la conocen. tatal", sostiene fi~almente el decano, 
superficie construida que antes ocu- "Esta es la demostración más pal- Juan Ignacio Varas. pa_ba la Facultad, y utilizar 10 a 15 sa- ~"-----~~---...;.. ___ ...;,...:;.;.;.;... ___ ..:,. ___ .....:.., _______ _ 
las de clases en nuestro edificio, que 
son de libre disponibilidad cuando no-
sotros no las usamos". 

Los nombres grabados en el acceso 
a cada una de las aulas son el testimo
nio imperecedero de quienes contri
buyeron a hacer realidad este proyecto 
universitario: Banco de Chile, Price 
Waterhouse, Compafifa de Acero del 
Pacifico, Langton Clarke, Aetna Chile, 
Coca Cola, Lever Chile, Interamerica
na, El Mercurio, Copee, Inversiones 
Pathfinder, Gillette, Xerox, Cruz Blan
ca, Pizarreño, Agrícola Ariztfa, Sisteco, 

. Fanaloza, Recsa Cordillera. Asimismo, 
están los nombres de las personas que 
de una u otra forma han estado ínti
mamente relacionados con la facultad: 
Washington Cañas, en honor al ex pre
sidente de la Fun(Jación y uno-de los 
principales impulsores de las obras; 
Arnold · Harberger, ex director de la 
Facultad de Economía de Chicago "i 
profesor Honoris Causa de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administra
tivas de la UC por su aporte en la for
mación profesional de muchos ex be
carios chilenos en esa unidad acadé
mica norteamericana; Miguel Kast, en 
Ja- sala l.iODí!-4~ p,or eLC,iap.ec,. (_.ctJr~ In~ 
teramericano ile Adiéstramiente y , Pre
paración en Evaluaclóh de Proyectos), 
por ser gran impulsor de este progra
ma; Sergio Mujica; egresado de lá Fa
cultad; Jorge Mátetic y Olvido Riestra 
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Universidades Privada 
e ON uno que otro matiz, esta his

toria vuelve a repetirse. Hoy son 
110 mil los esperanzados en ob

tener una de las 28.856 vacantes que 
ofrecerán las universidades para el 
presente año. Es decir, aproximada
mente uno de cada cuatro postulantes 
logrará llegar a la enseñanza acadé
mica que recibe aporte estatal. 

¿Y qué pasará con el resto? Al ob
servar lo ocurrido el año pasado con la 
enseñanza superior --universidades, 
institutos profesionales y centros de 
formación técnica~ puede concluirse 
que, si de vacantes se trata, el asunto 
parece resuelto. El sistema total abrió 
116 mil 437 cupos, no obstante que se 
matricularon 83 mil 929 personas. 

Es cierto que muchas plazas no se 
ocuparon por incumplimiento de requi
sitos, pero ello obedece también, en al
guna proporción, a que las alternativas 
abiertas no respondían a las expectati-
vas de los inscritos. · 

Educación superior 
Se quiera o no, los organismos de 

enseñanza superior extraacadémicos 
-institutos profesionales y centros de 
formación técnica- siguen siendo con
siderados como los "parientes pobres" 
de las universidades, comentó un do
cente. Y es que aún no se logra des
arraigar la vieja y desproporcionada 
creencia de que la universidad es el 
único camino ... el únieo para ser social
mente considerado. Cerca del 60 por 
ciento de los inscritos para dar la P AA 
no son egresados de la última promo
ción de Enseñanza Media. Muchos son 
reincidentes, esperanzados en que la 
segunda o la tercera sea finalmente la 
vencida. 

Pero desde 1981, cuando se pro
mulgó la actual ley que regula al sec
tor, esta legión de "desencantados" 
cuenta con una nueva alternativa, la de 
las universidades privadas. Natural- -
mente que, en este caso, el requisito 
económico será visto con mayor aten
ción debido a que, en general, se trata 
de entidades con aranceles más eleva
dos que el de sus similares que reciben 
aporte estatal (fondos que cubren par
te importante de sus presupuestos). 

Las tres existentes a la fecha 
-Gabriela Mistral, Diego Portales y 
Central- ofrecerán este año unas 
2.835 vacantes. Gon esta cifra, el total 
de cupos de todo el sistema universita
rio será de 31.69Í nuevas vacantes, de 
donde se deduce que las plazas dispues
tas por las entidades que no reciben 
aporte estatal representa~;áp un 9 por 
ciento del total. 

La. participación es levemente su
perior a la del año pasado, cuando las 
nuevas vacantes significaron un 7,5 por 
ciento de las dispuestas por el universo 
académico. 

Las nuevas carreras 
.Nuevas carreras y un pequeño in

cremento en sus vacantes mostrarán 
las instituciones privadas de educación 
académica. 

La Universidad Central dispondrá 
este año de 1.265 vacantes e impartirá, 
además, dos nuevas carreras: "ecologis-

- ta-paisajista" e "ingeniería civil en 
obras civiles". La Universidad Gabrie
la Mistral contará con 570 nuevos pues
tos y una nueva carrera, "ingeniería ci
vil". En el caso de la Universidad Die
go Portales, cuyas vacantes no fue po
sible conocer, se informó que se su
mará a las actuales la carrera de perio-

• A lo menos tres de cinco'proyectos para crear 
,, entidades,académicas podrían conc~~tarse este · 

f:, 

año. 
• LuiS?I~e¡uferdo: (íLey*que.ÍJ;ge al sector es 

jncompl(;!ta y debe ser modificada. Contar, por 
lie jelf-plo, con la anuencia ae~un ente estatal 
· - como el Ministerio de Educación- para 
jormar 1},uevas unive~S<id.(l¡~espc.wpu~de ser 
discriminatorio", '" ~ N 

tt;;Lor~~~ Se~rano: nEL examen qtJe.las .,,r ,~ 
universidades establecidas realizan a las nuevas 

lf>retj~de,.garantizar,un n~vebj.e ex~ele~c~a. 
··Después de un tiempo e ' ue prueben su 
4-glaq~rez, -~$tas últi:g;ti,lS s irán funcionando 
independientemente''. 

dismo. Las plazas del año pasado en es
ta casa de estudios llegaron a 920. 

Universidades uin vitro" 
Cinco son los proyectos de nuevas 

universidades que esperan actualmen
te su concreción. 

Uno de ellos, considera la forma
ción de la Universidad Santo Tomás, 
perteneciente a la corporación del mis
mo nombre y cuyo coordinador es el 
empresario del área Gerardo Rocha. Si 
bien éste espera que el proyecto se 
ponga en marcha en abril, su materia
lización seguramente se producirá el 
'89. o 

Dice que el proyecto es ambicioso y 
que para su materialización, contarán 
además con asistencia económica de 
corporaciones norteamericanas. "La se
riedad de un plan como éste exige rea
lizar una actividad académica de gran 
nivel, lo que demanda inversión. De 
otro modo, tendríamos que cobrar 
aranceles muy elevados y no. es ésa 
nuestra intención". 

Detrás de esta idea, señala Rocha, 
hay o un grupo de connotados académi
cos. "Yo soy empresario del área. Pon
go al servicio de esta iniciativa mi ca
pacidad gestora y empresarial. Con eso 
me siento realizado. Estaré siempre de
trás. Nunca . seré rector, por ejemplo. 
No tengo los requisitos para ello". 

El rector de esta universidad será 
el padre Osvaldo Lira, en tanto la pro
rectoría quedará en manos del doctor 
Fernando Lolas. 

"Queremos imponer un nuevo es
tilo de rectoría, de manera que quien 
esté a la cabeza de la universidad sea 
un sabio, un académicp, de larga trayec
toria. A nuestro juicio; el rector debe. 
ser un hombre más representativo del 
espíritu que de la gestión, preocupado 
más de la esencia que de la existencia, 
que esté empapado de la absoluto que 
hay en la idea de universidad. El pro
rector, en cambio, será el hombre de la 
gestión; pone la fuerza; la organización. 
Estará más dedicado a lo existencial, es 
decir, de lo que implican los recursos 
humanos, académicos y materiales". 

Entre otros, participarán de este 
programa Héctor Croxato, Desiderio 
Papp, Agustín Toro Dávila, Luis Ca-

Pablo Baraona, autoridad máxima de 
la Universidad Finis Terrae, hoy en 
proyecto. 

purro, Guillermo Adriasola, Grete 
Mostny, Eugenio Cáceres y José Tomás 
Hurtado. 

La universidad ya cuenta con dos 
locales. Uno en Pedro de Valdivia y 
otro en Biarritz, recintos que hoy acu
pan otras instituciones educacionales 
ligadas al empresario y que, en su opor
tunidad, serán trasladadas a nuevos re
cintos. 

Indica que se impartirán las carre
ras tradicionales del área humanista y 
otras consignadas en el ámbito de la sa
lud. Rocha dijo que por el momento se 
evalúa qué universidad hará la exami
nación. Durante el tercer año de exis
tencia de ·esta casa de estudios se ofre
cerá odontología y medicina. La casa de 
·estudios partirá con vacantes {>ara 
unos 300 alumnos. 

El ejecutivo señala que su institu
ción no perseguirá fines de lucro. "Co
mo o tenemos infraestructura, no nece
sitamos mayores capitales para poner 
en marcha el proyecto. Esta universi
dad no será para los ricos, sino qt¡;e con- -
tará con aranceles al alcance de la clase 
media". 

Por último, señala que el px:opósito 
del proyecto no es tanto la informilción o 

como la formación personal, "los valo
res y principios a irradiar. Nos 'basa-

en Expansión 

Por otro lado, también en trámite 
encuentra la Universidad Bolivaria-
entidad tras la cual se encuentra un 

formado, entre otros profesiona
Alicia Cantarero y Mónica He-

establecimiento poqria abrir 
en marzo o abril, posible

cuatro carreras y abocán
especial al área· de las comuni

Cajl:!lOJles y de las ciencias sociales. 
su parte, la Universidad Finis 
tras la cual se encuentra Pablo 

quien será su rector; Roberto 
f! l ll<>rr<>•·n Juan Carlos Dorr, Antonio 

, José Antonio Guzmán, Fer
Léniz, Adelio Pipino, Osear Ga-

Y Alvaro Bardón, podría iniciar 
l!!-bores en marzo próximo. 
Este proyecto se había presentado 

en 1981, pero "no nos atrevimos a 
Entonces queríamos em

. grande. Hoy partimos chicos, 
de llegar a grandes", expresó 

Esta futura casa de estudios se ins
talará en un edificio de calle Vergara 
esquina Grajales. Para comenzar, par
tirán con las carreras de economía y 
derecho. Inicialmente, contarán con va
cantes para unos 300 alumnos. 

Entre los nuevos proyectos forma
lizados, porque se sabe de algunos que 
andan circulando pero que no han lle
gado por el momento a Educación, se 
halla el de la Universidad de Las Con
des, cuya rectoría ocupará Oiga Ron
danelli y al cual se encuentra ligado 
también el general César Mendoza. 

Esta institución, que podría estar 
funcionando en marzo o abril de este 
año, otorgará las carreras de periodis
mo, ingeniería comercial, derecho y so
ciología. Estará ubicada en un local 
arrendado de la avenida Las Condes. 

Se estudia el número de vacantes 
de que dispondrá y cuál será su enti
dad examinadora. 

Un quinto plan en carpeta es el de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. La que 
surge como una derivación de la Uni
versidad Santa Maria. En otras pala
bras, se trata de la Escuela de Negocios 
Adolfo Ibáñez, que hacia las veces de 
Facultad de Economía de la referida 
casa de estudios y que ahora se inde
pendiza. 

Por CLAUDIO GARATE 

. Esta institución tendrá su casa cen
tral en Valparafso. Dará o los mismos 
estudios académicos que hasta hoy ha 
otorgado. Entre otros, ingeniería co
mercial, post grado en administración 
y magíster en dirección de empresas. 

Integran la junta de la Fundación 
Adolfo Ibáñez, Ricardo Claro, Gustavo 
de la Cerda, Alfredo Prieto, Pedro Ibá
ñez Ojeda, Pedro lbáñez Santa Maria; 
Rodolfo Gleisner, Genaro Prieto, Her
mógenes Pérez de Arce, Gustavo Lor
ca, Gonzalo Vial Correa y el Rvdo. Jor
ge González Foster. 

Los puntos polémicos 
Con estos cinco proyectos en car

peta, la polémica en torno a la ley que 
traspasa a la iniciativa privada la cre
ación de nuevas entidades académicas 
vuelve a tomar fuerza. 

Entre sus puntos candentes, se dis
cute la acreditación académica y, fun
damentalmente, "la discrecionalidad 
implicita en el sistema" por el hecho de 
requerirse de la autorización de un or
ganismo estatal, como el Ministerio de 
Educación, para crear nuevas univer
sidades. 

A juicio del académico Luis Iz
quierdo, la distinción desde el punto de 

. vista de la propiedad de las universi
dades no tiene mucha importancia, 
pues la mayor parte de los fondos in
volucrados son de origen estatal. "Esta 
diferencia no es operante, no aclara 
bien lo que es la universidad. Por otra 
parte, todas estas instituciones son pú
blicas, cumplen un servicio a toda la co
munidad sin discriminación". 

En su opinión, donde si hay que ha
cer distingos es entre las universidades 
competentes y las que no lo son, razón 
por la cual -a su juicio- el problema 
es de acreditación. "Lo que define la 
ley es una acreditación relativa, pues 
se acreditan carreras más que univer
sidades. La univers~,lad no está siendo 
evaluada. Lo que hay que acreditar es 
la calidad de sus profesionales". 

"Hoy no hay una responsabilidad 
institucional. Lo que existe es que se 
aprueban o no por determinadas comi
siones determinados exámenes de 
alumnos, pero como los puede aprobar 
o desaprobar cualquier universidad". 



Fiscalización permanente 
A Izquierdo le parece inapropiado 

que la fiscalización a estas nuevas uni
versidades se haga por un número de
terminado de añ.os, cuando en realidad 
su importancia social exige que esa 
evaluación sea permanente. "Hay in
cluso muchas de las viejas universida
des que ameritan ese control". 

No le parece razonable que la con
cesión de permisos para que operen 
nuevas univerisdades quede en manos 
del Estado. "Hoy, un permiso es resuel
to por una persona, el Ministro de Edu
cación, que podrá ser muy capaz pero 
que no está exento de ser discrecio
nal". 

Cree que el procedimiento más cer
tero y objetivo de certificar la calidad 
de las carreras universitarias es acre
ditando a los profesores, "es decir, a los 
universitarios permanentes, en vez de 
vigilar programas que cambian o exa
minar directamente estudiantes que 
pasan". 

"Numerosos universitarios hemos 
pensado que podría resolverse la con
tradicción entre autonomía y control, si 
el Estado delegara la regulación per
manente del sistema universitario en 
un órgano social intermedio entre la 
comunidad y el Estado, integr;¡do por 
representantes de éste, de las univer
sidades, de instituciones culturales re
presentativas y de los colegios profesio
nales". 

Manifiesta que un consejo así es
tructurado podría asumir con a.utono
mfa diversas otras funciones de impor
tancia, como recomendar la asignación 
de recursos fiscales a programas de de
sarrollo universitario, regular la ense
ñ.anza superior, participar en e1 lane-

amiento cultural y educacional de la 
nación e informar sobre necesidad de 
profesionales universitarios o de nue
vas universidades. 

Dice Izquierdo que la ley es muy 
incompleta. "Debe ser reformada en
tera y de hecho no se está aplicando 
por lo mala que es". 

Las universidades 
maduran 

Otra es la visión de Loreto Serra
no, directora de la División de Educa
ción Superior del Ministerio de Edu
cación. En cuanto a que la examinación 
actual es más que nada una fiscaliza
ción de carreras y no de universidades, 
se preguntó: "¿Es que acaso la ense
ñanza universitaria no está compuesta 
de carreras?. Los planes de estudio de 
estas nuevas instituciones deben ser 
evaluados por una universidad exami
nadora, de manera que se asegure un 
nivel académico adecuado". 

"Las universidades supervisoras se 
están jugando su prestigio, pues si ta
les profesionales no salen idóneos, los 
responsables de que se hayan titulado 
serán precisamente estos organismos 
académicos examinadores". 

"¿Por qué siempre un control?", se 
pregunta. "Estamos usando los mismos 
criterios aplicados con universidades 
como la Católica, la de Concepción y la 
Austral, q1}e fueron todas examinadas 
por la Uni?ersidad de Chile Se supone 
que con ~~1 tiempo se van consolidando 
y llega u·a momento en que pueden en
caminarse solas. <' ha <'Onsignado todo 
un procE!so de mar ·anión. Se deter
minó qu • después de Ull cierto período, 
las universidad. es que habían 5.-uw.plido 
corr la. rmas estipuladas e .. ei pro-

Antiguos y nuevos proyectos de universidades co1~11mz:an 
forma. Los institutos privados de enseñanza acllcú!mtca 
ifiscal surgen como opciones para quienes no 
universitarios". El económico, en estos casos, es 

ceso de examinación, podían ser autó
nomas". 

En cuanto a la calidad de la educa
ción que hoy imparten algunas univer
sidades del país, piensa que no se trata 
de llegar y emitir juicios. "Esta evalua
ción se está haciendo a través del Plan 
de Desarrollo del actual Ministro, que 
es una propuesta académica, una invi
tación a pensar su quehacer en todo lo 
que es investigación, en sus carreras y 
se ha previsto una jerarquización. En 
algunos casos, la universidad debe es
tablecer una -pauta clara de calificación 
de sus académicos". 

Respecto a la fórmula de crear un 
consejo para supervisar el desarrollo 
de la enseñ.anza superior, Loreto Serra
no sostiene que la idea es interesante. 
"Se ha estado evaluando, pero no hay 
nada resuelto". 

Sobre la discriminación que podría 
representar el hecho de que el pase pa
ra que las universidades inicien sus ac
tividades esté en manos del Ministerio 
de Educación, sostuvo que "las perso
nas que se sienten afectadas a discri
minadas, siempre podrán apelar a la 
ley y acudir a los tribunales. Lo que no
sotros hacemos es inscribir a las uni
versidades, revisamos si los estatutos 
están de acuerdo a la ley y los apro
bamos. Ese es todo nuestro trámite". 

¿Universidades 
opositoras? 

Se !e hizo presente la ex"irañeza de 
algunos respecto a que no ~ hub1es n 
presentado o aprobatkr pn.yectos de 
universidades de P~t .e~ <: íticos, no 

nte , d. instituc.ion es h()}' 
- en las por apro'barse, hay 

as que en alguna o~ tunidad 

La Ley de Universidades 
e Normativa señala que las entidades académicas 

privadas no tendrán fines de lucro. 

Una nueva alternativa se abrió 
para muchos de los egresados de En
señanza Media con la legislación so
bre universidades promulgada en 
1981. Esta, que entre otros propósi
tos persiguió la racionalización de 
las instituciones académicas exis
tentes a la fecha y su descentraliza
ción, posibilitó abrir el sistema de 
educación superior al sector priva
do. 

A partir de entonces, la crea
ción de universidades quedó en ma
nos, también, de la libre iniciativa, 
pero bajo ciertos requisitos de ido
neidad académica y solvencia eco
nómica. 
. Según la normativa, la univer

sidad mantiene, además de las fun
ciones de investigación ci!lntífica y 
tecnológica y de extensión, la for
mación de graduados, profesionales 
y técnicos en todas las áreas del co
nocimiento, correspondiéndoles de 
manera exclusiva otorgar los grados 
académicos de licenciado, magíster 
y doctor. 

Requieren el grado de licencia
do, los títulos profesionales de abo
gado, arquitecto, bioquímico, ciru
jano dentista, ingeniero agrónomo, 
ingeniero civil, ingeniero comercial, 
ingeniero forestal, médico cirujano, 
médico veterinario, sicólogo y quí
mico farmacéutico. Los títulos pro· 
fesionales no comprendidos entre 
los anteriores•pueden ser imparti
dos por otras instituciones de ense
ñanza superior no universitarias. 

Creación de 
universidades 

La normativa señala que las 
nuevas universidades se constituí-

rán como personas jurídicas de de
recho privado sin fines de lucro. 

Para funcionar como tales, de
ben contar con la anuencia del Mi
nisterio de Educación, el que, de fal
tar requisitos consignados en la ley, 
puede objetar su formación. Entre 
las exigencias, se considera que los 
organizadores de la entidad deben 
presentar a una universidad exa
minadora -facultada para rechazar 
o aprobar los planes- los progra
mas de estudio conducentes a obte
ner los títulos profesionales que se 
pretenden otorgar. 

Sólo serán universidades exa
minadoras aquellas que por más de 
cinco añ.os hayan estado otorgando, 
independientemente, los títulos an
tes referidos. 

Las cinco primeras promociones 
de alumnos de las nuevas universi
dades deberán rendir los exámenes 
finales ante comisiones mixtas pa
ritarias integradas por profesores 
del nuevo organismo y de la univer
sidad examinadora, siendo decisoria 
la opinión de los profesores de esta 
última. 

La legislación establecía que pa
ra que las nuevas universidades pu
dieran gozar de personalidad jurí
dica y funcionar como tales, era ne
cesario, previo el depósito del ins
trumento constitutivo de la entidad, 
contar con la autorización del Minis
terio del Interior, el que sólo la po
día otorgar cuando, a su juicio, no se 
"atente o pudiere atentarse con su 
establecimiento en contra del orden 
público o de la seguridad nacional". 

Esta última disposición quedó 
sin efecto a comienzos de este mes, 
debiendo las nuevas instituciones 
solicitar la autorización directamen
te al Ministerio de Educación para 
iniciar sus actividades. 

Loreto Serrano, directora de la División de Educación Superior del 
Ministerio de Educación. "Muchos prefieren las universidades privadas 
porque no están politizadas". 
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