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tor de laUniversidadde Concepciôn. Dirigente nacio-
nal del PSCH. Autor de Estttdios sobre educaciôn y
polttica.

Allende estudiante

Allende naci6 el 26 dejunio de 1908 en la ciudad de Valpa-
rafso. Su bisabuelo fue guenillero en las luchas de la inde-
pendencia contra el colonialismo espafrol. A su abuelo
médico y senador del partido radical, por sus ideas avanza-
das le deciran el "Rojo" Allende. Su padre, un distinguido
abogado de pensamiento progtesista.

Salvador Allende era apenas un adolescente cuando in-
gresô a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.
Allende, estudiante universitario destaca como lfder estu-
diantil, siendo elegido presidente del centro de estudiantes
de medicina y delegado ante el consejo universitario; mâs
tarde, es designado vicepresidente de la siempre combativa
Federaciôn de Estudianæs de Chile. En sus tareas de estu-
dianæ y dirigente estudiantil participd activamente en la lu-
cha por el denocamiento del régimen dictatorial de Carlos
Ibâfrez del Campo, desarrollando una intensa actividad re-
volucionaria que lo llevd alacârcel, condenado a relega-

Cuadertns de Orietaciôn Socialista, nrim. 21, Berlirl DDR, D(-
1985.

ci6n al puerto de Copiapd y expulsado de la Univenidad.
Estaba en prisi6n, procesado por una corte marcial, cuando
fallecid su padre; obtenido el permiso para asistir a sus fu-
flerales, de pie, juno a la tumba de su progenitor, Allende
jurô solemnemente consagrar su vida a la lucha social. To
da la humanidad sabe que cumpliô su juramento con leal-
[ad, pasi6n, honor y gloria.

En la universidad se apasiona por las ideas del socialis-
mo, estudia la historia de Ia Revolucidn de Octubre, dirige
un grupo estudiantil, Avcnce, comierr.;,a a leer a los clâsicos
del marxismo: Marx, Engels, Lenin (pero segfn el mismo,
desde temprana edad comenzd a estudiar las rcorias marxis-
ras). Ingresa en la masone{n ala Logia Lautariana, donde
militaron prdceres latinoamericanos como Bolivar, San
Mâr,[in, y O'Higgins.

Cuando Carlos Ibâflez del Campo es derrocado el 26 de
julio de 1931, Allende regresa a la universidad y recibe su
titulo de médico cirujano.

En 1932 colabora en el apoyo a la célebre Repriblica
Socialista de los doce dfas, efimera pero luminosa experien-
cia revolucionaria de la época, que conmovid a Chile. Al
afio siguiente, participa en la fundacidn del Partido Socia-
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lista de Chile y a los 25 aflos es el primer secretario regio-
nal del PS en Valparaiso.

El4 de septiembre de 1970, Allende Eiunfa en las elec-
ciones presidenciales, pasada la medianoche, desde el
balcdn del viejo edificio de la Federaciôn de Estudiantes de
la Universidad de Chile, expresidn y sfmbolo de lucha y
combate por las mejores causas de Chile, se dirige a su
pueblo.

E I Triunfo P apular y las U niy er sidade s C hil e nas

Cuando asciende al poder el presidenæ Allende, Chile con-
taba con ocho universidades --dos estatales y seis priva-
das- que aspiraban a coordinarse ente si a Eavés de un
Consejo de Rectores. La universidad habia alcanzado una
importante expansidn de sus matrfculas y habia dirigido su
accidn a distintas zonas del territorio nacional. Hacia 1970,
en conjunto constituian un sistema nacional compuesto por
cincuenta sedes y subsedes que, pnicticamente, cubrian el
pafs.

Importa, ahora y siempre, destacar cuâl fue la reacciôn
de las universidades de Chile ante el veredicto histdrico del
pueblo Chileno -4 de septiembre de 1970-, acto por el
cual fuera elegido y libremente honrado como presidente de
la Repriblica, en una contienda democÉtica de resonancia
continental y mundial.

La universidad de Concepcidn, a través de su consejo
superior expres6, entre otras ideas, las siguientes:

- La elecci6n del presidente Allende es la respuesta integral
y popular a cuanto significa la corstrucci6n de una sociedad
nueva y de un hombre nuevo, lo que coincide plenamente con
los principios que informan la misi6n de esta universidad re-
formada.
- La eleccidn del presidente Allende es un imperativo del
mrâs alo humanismo para los trabajadores universitarios, y

nos exige situamos en definitiva ante la realidad que debemos
ûansformar junto a la clase rabajadora y demâs sec[ores po-
pulares, de acuerdo con un cornpromiso estricto entre lo que
pensamos y lo que hacemos.
- La eleccidn del presidente Allende y la decisiva responsa-
bilidad de la ciudad y de la regi6n en ell4 ponen de relieve
otra vez la idea de que siempre fue Concepciôn un ârnbito
dinâmico en la historia de Chile desde las primeras décadas
de la independencia nacional-. La eleccidn del presidente
Allende para esta universidad templada en la lucha construc-
tiva se identifica con un impulso plenamente compartido por
el desanollo de esla Cuenca geoecondmica y por la liberaci6n
creadora. tanûo nacional como latinoamericana...'

La universidad catôlica de Santiago, por medio de su
rector Fernando Castillo Velasco, manifestô, entre otras co-
sas, lo siguiente:

La reciente eleccidn significa la ratificacidn de una opcidn
mayoritaria de Ia naciôn en favor de instawar en Chile una
sociedad libre y justa. Es mi deber, como reclor de la uiiver-
sidad cat6lica, expresar, en esta hora que vive Chile, mi pro-
pio pensamiento y el de quienes me acompaffan err mi ges-
ti6n, sobre la actual circunstancia politica y proponer los
criterios brisicos para nuestra acci6n furura-

Nuestra palabra se funda en una historia y en una expe-
riencia colectiva: la reforma universitaria chilena. Pensa-
mos que los postulados bâsicos de ese movimiento renova-
dor --que no son patrimonio de nadie, sino creacidn de
muchos y que expresan la vitalidad de la institucidn univer-
sitaria- deben ser hoy expuestos a la naciôn como un apor-
te y una afirmacidn de nuestro trabajo comprometido...

La tarea revolucionaria es responsabilidad del pueblo de Chi-
le, no hay ni pueden haber duerlos o administadores de lare-
volucidn. La revoluci6n es un acto de creacidn colectiva y
pernanente y es la sup,rema vocacidn de un pueblo libre.
Nadie podrfa prctender imponerles a los chilenos un camino
diferente de aquel que las mayoriaS vayan conquistando con
su propio esfuerzo e imaginaci6n.
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El acto trascendental por el cual un pueblo reivindica el dere-
cho de ser protagonista de su propia historia exige de noso-
&os -rmiversitarios- un acûo superior de desprendimiento
y de fe...
Volvemos a afirmar que no somos ajenos a los cambios que
experimenta nuestra sociedad. Aspiramos a ser parte compro-
metida de la naci6n: cientfficos, profesionales, artistas, inte-
lectuales, jdvenes y funcionarios que desean servù a la libe-
raciôn de nuestra sociedad, a la instauracidn de un mundo
humano, dignificado por la presencia activa de la igualdad, la
solidaridad, la justici4 la libertad y el pluralismo...
El papel de la universidad en esta hora es, pues, miâs impor-
tante y su responsabilidad aûn mayor; debe llevar adelante su
reforma con el fin de participar activamenle en la construc-
ci6n de la nueva sociedad, aportando a través de su tabajo
especifico los conocimientos y al personal con formacidn su-
perior apto para impulsar la transformacidn independiente y
acelerada de Chile.

lns que profesamos los ideales cristianos, debemos en
esta hora identificarnos con nuestra mâs profunda vocaciôn
y procurar desde nuesEas diferentes posiciones que irradie
poderosamente la construccidn de esta nueva sociedad que
anhelamos para Chile. La fe en Dios, comprometida y vivi-
da a fondo, es un impulso para la liberaciôn del hombre y la
creacidn de una sociedad mâs justa y fratemal. La esperan-
za cristiana genera nuevos motivos y fuerzas para romper
la.s alineaciones econômicas, sociales y culturales y crear
asI una sociedad en la quç rijan relaciones transpaæntes de
verdad, amor y justicia..."

También emitid una declaracidn la universidad Ausnal,
cuyo rector en esa época era Willian Thayer (personaje muy
vinculado a la dictadura de Pinochet, siendo actualmente
miembro del consejo de estado), la que expresa su confor-
nnidad a las "afirmaciones de fe democrâtica que el doctor
Allende ha formulado, en plena concordancia con su perso-
nal trayectoria republicana... "

Finalmente, el coasejo de rectores de las universidades
Chilenas --el26 de septiembre de 197G- reunido con la
asistencia del presidente Allende en la universidad de Con-
cepci6n, tomd una serie de acuerdos relativos al triunfo de
Salvador Allende; sef,ald, en esa oportunidad:

... con el fin de iniciar un estudio reflexivo del papel que co-
rresponde a las universidades frente a las nuevas realidades
que vive el pais, reafirmar lo acordado por el mismo consejo
en mayo del presente af,o, como punûos brâsicos de una pol.iti-
ca y regulaciôn universitaria chilena y esbozar algunas lineas
de accidn futura que nos sugiere el actual momento que vive
el pais. Este ûltimo aspecto serâ ampliado en forma importan-
te en el futuro, con^el aporæ de todas læ comunidades uni-
versitarias del pais. '

En otra parte, referida a los puntos bâsicos para una
politica universitaria decfa:

Las diversas ideolog(as y creencias coexisten dentro de la
universidad y ésta garantiza el pluralismo de opiniones y
méodos cientificos y la liberdad de expresiôn, discusidn y
critica, dentro del marco de la convivencia universitaria y el
respeto por la objetividad de las ciencias.
Las universidades garantizaS el libre acceso de todas las per-
sonas id6neas, sin discriminacidn de ninguna especie. El es-
tatuto legal debe consagrar mecanismos operacionales que
aseguren la igualdad de oportunidades para todos en el acce-
so a la.s Universidades y contemplar medidas especiales que
faciliæn el ingreso a ellas de las personas de escasos recursos,
Las univelsidades asumen el compromiso de desarrollar sus
actividades en beneficio de una efectiva democratizaci6n de
la cultura y la sociedad, como condicidn para su propia de-
mocratizaci6n, En efecto, el pueblo es sujeto y destinatario de

la cultura. La cultura rmiversitaria ha de constituirse pues,
tambiû\ como cultura del pueblo. Amba^s deben identificar-
se como aspectos integrados de una misma forma de vida, la
vida del pueblo. Con el fin de reencontrarse a si mismo con
autenticidad" en su esencial vocacidn democr6tica, la unive-
sidad debe ponerse al lado del pue,blo y con él participar en
la tansformacidn de la sociedad... "

En esaoportunidad las Universidades reclamarcn el lu-
gar que les correspondia en el desarrollo del pafs en cuanto
a aportar al estudio de los problemas nacionales y sus inves-
tigaciones.

El documento a que se hace referencia fue suscrito por
los siguienæs rectores: Doctor Edgardo Emfquez F., univer-
sidad de Concepcidn; Sefior Enrique Kirberg B., universi-
dad Técnica del Estado; Seflor Rarll Allard N., universidad
Catdlica de Valparaiso; SeflorRobero Maldonado V., Vice-
rrector universidad Federico Santa Marûa; Sef,or Miguel
Campos R., universidad del Norte.

Ia ldea de Universidsd

En Chile la universidad fue considerada siempre como el
instrumento necesario en la construccidn de nuestra vida
cultual y social.

Con dos aflos de anærioridad al riunfo popular, Euge-
nio Gonzâlez, rector de la universidad de Chile, decia:

,,,es tarea, ahora, la de preparar a la universidad para que pue-
da cumplir plenarnentie sus funciones cuando las fuerzas p'ro-
gresistas de Chile copfiguran un nuevo estado al servicio de
una nueva sociedad.'

Asi también, se habia expresado que:
Ia lucha de los universitarios por la demoqatizacidn y el de-
sarrollo de la universidad es sdlo un a.specto de la lucha mâs
general que libra el conjrmûo de las fuerzas progresistas y que
se orientan en el sentido de abrirle paso a un proceso de pro-
funda democratizaci6n nacional que incorpore mrâs y més
sectorgs del pueblo a la tarea de buscar un nuevo rumbo para
Chi]e.o

Pensamientos relacionados con el proceso de reforma
universitâria, pero que de alguna manera eran expresidn de
que el dia de la victoria del movimiento popular estaba cer-
cano.

El programa bâsico de la Unidad Popular planteaba
cuatro nociones respecto al desanollo de lareforma univer-
sitaria y su compromiso critico con el destino del pafs, esto
es:

- respaldo al proceso de reforma y reorientaci6n de las fun-
ciones académicas de docencia, investigacidn y difusi6n en
funcidn de los problemas nacionales;
- recursos suficientes para asegurar el cumplimienûo de las
funciones univesitarias:
- el gobierno rurivesitario corresponderâ a sus respectivas
comunidades. Se reafirma, por tanto, la autonomfa;
- admisidn progresiva a las universidades de los hijos de los
uabajadores y, tambifu, de los adulos. Estos riltimos a través
de becas especiales o mediante el sistema de estudio y traba-
jo sigrultdneo que permita su ingreso a cursos del nivel supe-
rior.'

Asi Allende, a pocos diras de su victoria, decia ante los
rectores de las universidades Chilenas, que la universidad
debia ser un factor dinâmico en el gran y profundo proceso
de fransformaciôn que Chile reclamaba y que el pueblo, he-
cho gobiemo, iba a realizar.
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En la misma oportunidad seflalaba que la Universidad,
conservando plenamente su autonomia lo que no significa-
ba estar aislada, debia ser una univesidad vinculada en la
profundidad de los anhelos y realidades de la patria para
convertirse en un laboratorio de ideas y de pensamientos al
servicio del pueblo y del progreso nacional. Una universi-
dad, a su juicio, participando esFechamente en el gran que-
hacer nacional para romper las dependencias que han suje-
tado a Chile en lo econdmico, en lo politico y en lo cultural.

Asi, ante los universitarios dijo:
...como gobernanæ declaro que para nosotros la educacidn
superior es un derecho de los j6venes ûabajadores y no rm
privilegio de los jdvenes de las clases acomodadas. Pongo
énfasis sob're los derechos en la libertad de la juventud para
objetar y terminar con el patemalismo del viejo régimen uni-
versitario que por cierto no cabe citar en esta universidad que
supo de la dignidad en horas duras, cuando fue violada su au-
tonomiq y que supo siempre abrir horizontes intelectuales
para que hombres de todas las latitudes ûajeran su pensa-
miento y su inquietud y que ha sabido ahora presurosiunen-
te, pero con la responsabilidad necesariq estarjunto al pue-
blo, y estas jomadas asf lo seflalan, no sdlo para difundir
nuesE-o programa sino que para defender la victoria de
Chile.8 

'

No queria Allende, una universidad anquilosada, sin
vida, oculta tras la fachada de aparente seriedad académica
o cientffica, sino una universidad que diera la mâs amplia
cabida a odas las formas del pensamiento y de la acciôn re-
volucionaria, consttuyéndose asi en auténtica vanguardia
del desarrollo cientifico, tecnico, artistico y cultural. Una
universidad concebidâ, ademâs como habitacidn y sfmbolo
de todas las grandes aspiraciones revolucionarias y de la
profunda voluntad de cambio que labora muy hondo en la
entrafla del acontecer social y cultural latinoamericano.

Habiamos dicho durante el proceso de reforma que:
estâ entendido, ademr{s, que cambiar la universidad ahora no
es hacer de ella una revolucidn. Que no basta con trasladar el
poder univesitario de unas manos a otras, sino que es necesa-
rio hacerlo de una clase social a ora iigados a los cambios
en las formas de produccidn. No puede ignorarse, por tanto,
que eso no puede ocurrir sino mediante una Fansformacidn
de estructuras y relevo de clases a escala nacional. Pero tam-
poco puede desconocerse que esa transformacidn nacional
s6lo es posible en Ia medida en que se vayan impulsqndo las
transforrnaciones parciales que là coyuntura permita.9

Allende, en su histdrico discurso, pronunciado en la
universidad de Guadalajara, expresd ante profesores y estu-
diantes:

la revolucidn no pasa por la universidad y esto hay que enten-
derlo; la revoluciôn pasa por las grandes masas; la revoluci6n
la hacen los puçplos; la revolucidn la hacen esencialmenle los
trabajadores... '"

Sin embargo, los problemas de la universidad no son
inseparables de los problemas de la sociedad en que ella se
desenvuelve asi el compromiso dc la universidad con el
destino del pueblo tendria que cristalizar en la real adecua-
ciôn de las tareas quc le son inherentes al complejo de ne-
cesidades que surgen de las mayorias nacionales, en procu-
ra de superar el atraso social, econômico y cultural del pafs.

Mantener la universidad al margcn de la politica es una
respetable consigna. Pcro les csto posiblc tratirndosc de una
institucidn priblica? iEs siquicra prudcnte en un régimen
como el nucstro? la respucsta es obviamente un no'

La universidad dcbc scr por virtud de su misiôn intc-

gradora y de su independenciacrtttca algo asf como la con-
ciencia vigilante de ia comunidad nacional.

La Auto nomia U niv er s it ar ia

Antes del gobiemo de la Unidad Popular, la autonomia uni-
vesitaria estaba reconocida en Chilg por un decreto de ley que
no precisaba a qué tipos de autonomia sereferia. [,os diferen-
tes gobiemos, la habian respetado en general. Influyd en ella
la tradicidn, pues una disposici6n tan amplia y, por lo mismo
vagar.era fâcilrnente "interpretable" y suceptible de ser bur-
lada."

El consejo de rectores de las universidades de Chile, en
la reunidn ya mencionada, sefra16 con relaci6n a la auto-
nomia universitana lo siguiente:

La autonomia univesitaria debe ser asegurada en lodos sus as-
pectos. Autonomia de gobiemo, o sea, la potestad de elegir
sus propias autoridades, dictar las politicas que convengan al
cumplimieno de sus funciones propias y âutorregular su re-
alizacidn, dentro del marco de la politica cultural de lanacidn
determinada por el poder representativo del pueblo.
Autonomia académica, o sea la facultad de decidir y organi-
zar las mâs adecuadas a sus funciones, adoptar los métodos
de rabajo que convengan a su realizaciôn, establecer sus pro-
pios programas de estudio y los procedimientos para verifi-
car y reclutar su personal de acuerdo a las disposiciones ge-
nerales que contenga un Estâtttto legal de las Univesidades.
Autonomia administrativq o sea, el derecho a adoptar y or-
ganizar los sistemas mâs eficientes para su frncionamiento y
por Éltimo, autonomia financiera, o sea el derecho a disponer
de las asignaciones presupuestarias del eslado, por mandato
constitucional y de sus recursos propios, sean de origen
priblico o privado.
La autonomia corsagrada en estos términos no es mâs que
una marrera de concebir las universidades --dentro de la so-
cicdad- como âutonomias sociales, es decir, âmbitos reco-
nocidos por el estado como aut6nomos en funcidn de las ac-
tividades que alli realizan comunidades de hombres al
servicio de la cultura y el desarrollo nacional.
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Allende, hablando en el foro abierto de la universidad
de Concepcidn, el dia 26 de septiembre de 1970, minutos
después de haber estado reunido con los rectores de las uni-
versidades Chilenas, expresô:

...reitero en que la universidad, conservando plenamente su
autonomia, lo que no significa estar aislada, serâ rma rmiver-
sidad vinculada en la profundidad de los anhelos y realidades
de la paria...

En la misma ocasidn reiterd que Chile cumpliria su
destino histdrico afianzado, apoyado y fortalecido en la ac-
ci6n de las amplias mayorias nacionales y entre cuales las
universidades y los estudiantes serian un factor esencial.

El 9 de enero de 197I, a iniciativa del gobierno de
Allende, se promulgd una reforma a la constituciôn que, en
lo referente a las universidades, decia textualmenrc:

las universidades estatales y particulares reconocidas por el
estado son personas juridicas dotadas de autonomia académi-
c4 adminsiuativa y econ6mica. Corresponde al estado pro-
veer a su adecuado furancimiento para que puedan cumplir
sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos
educacionales, cientificos y culturales del pais.

En cuanto a la autonom(a territorial fue aprobada por
ley de la RepÉblica promulgada el 8 de junio de 1971. En
esta ley se garantizaba a:

Todos los miembros de la universidad, dentro de cada rma de
sus esructuras y organismos, y, a cualquiera dentro de su
âmbito, la lib're expresidn y coexistencia de las diversas ideo-
logias y corrientes de pensamienûo, sin ora limitaciôn que su
ejercicio se sujeta a normas de mutuo respeto.

Como consecuencia de la reforma universitaria, el 5 de
junio de 1971 se promulgd el estatuto orgânico de la univer-
sidad de Chile, que en su articulo 5o. sefialaba lo siguiente:
"la universidad de Chile es un establecimiento priblico,
autdnomo, independiente de la adminisracidn cenral del
estado de..." En esa oportunidad el presidente Aliende de-
clar6: "Seremos decididos partidarios del respeto mâs abso-
luto a la autonomia universitaria y, por cierto, como lo con-
sagm este oslatuto, a su inviolabilidad tenitorial".

Ia luventud

Allende, varias veces seflald
no hay querella de generaciones: hay jdvenes viejos y viejos
j6venes, y en estos me ubico yo.
Hay j6venes viejos que no comprenden que ser universitario
por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa
mayoria de los pafses de nuestro continente. Esos jdvenes
viejos creen que la universidad se ha levantado como una ne-
cesidad para preparar técnicos y que ellos debcn estar satisfe-
chos con adquirir un tftulo profesional...
Y estos j6venes viejos, si son arquitectos, p<lr ejemplo, no
preguntan cuântas viviendas faltan en nucstros paiscs y, a ve-
ces, ni siquiera en su propio pais.
No hay, expresaba, quereila de gcneraciones. Lajuventud de-
be entender su obligacidn de serjoven; y si es estudiante, dar-
se cuenta que hay otros jdvencs quc no son estudiantes. Y si
es universitario mirar al joven campesino o al jovcn obrero,
y tener un lenguaje dejuventud.
Es importante que la juventud universitari4 comprenda, que
no puede pasar por la universidad al margen de los problemas
de su pueblo, de alli que ser joven y no ser revolucionario es
una contradiccidn hasta bioltlgica.

Frente a cdmo debfa scr el dirigcnte cstudianûl decia:

Yo no le he aceptado jam6s a rm compaiero joven que justi-
fique su fracaso porque tiene que hacer uabajos politicos: tie-
ne que darse el tiempo necesario para hacer los tabajos
politicos, pero primero estln los trabajos obligatorios que de-
be cumplir como estudiante de la universidad. Ser agitador
universitario y mal estudiante, es fâcil; ser dkigenÈe revolu-
cionario y buen estudianæ, mr{s dificil..,'"
Pienso, decia, que para losjôvenes chilenos los proble-

mas personales deben estâr conectâdos con las cuestiones
priblicas. En consecuencia, toda acciôn de las masas estu-
diantiles deben ser el resultado de la preocupacidn cons-
tructiva de los estudiantes por los problemas de la educa-
ci6n, de la reforma universitaria y los grandes problemas de
la politica nacional e internacional.

La juventud, sefialaba, va a ingresar a las univesidades
con grandes perspectivas no sdlo meramente educativas y
profesionales sino en relacidn con lo que losjdvenes consi-
deran una experiencia liberadora tanto cultural como social.
La universidad moderna, por estar dentro de la sociedad,
debe ejercer influencias sobre el canicter de la sociedad.

Pensaba que la juventud debfa ser movilizada y politi-
zada, especialmente la juventud estudiantil y univesitaria, y
cobrar conciencia de su responsabilidad social. Las univer-
sidades chilenas deben colocarse contra las principales co-
rrientes de la sociedad burguesa, de los privilegios
econdhicos de la intoxicacidn cultural imperialista.

Losjdvenes por el hecho de serjdvenes, son los que de-
ben ser mâs permeables a las corrientes renovadoras, al pen-
samiento creador, a la voluntad de acciôn constructiva y re-
volucionaria. Debemos buscar, cada vez gue sea posible
-y siempre lo serâ- el diâlogo abierûo con la juventud
porque sin ella, sin su participacidn; sin su apoyo no se com-
prende un proceso revolucionario ni puede uno imaginarse
que pueda tener contenido y proyeccidn una labor revolu-
cionaria.

Ser estudiante universitario en un mundo que cruje en
sus viejas estructuras, tener la informaciôn internacional al
segundo y poder estudiar y documentârse -no tan sdlo es
obligacidn biisica hacerlo-, en la disciplina que se ha bus-
cado como caïera, en la ciencia o en el art€, sino ademâs,
tener una visidn miâs amplia y entender que un profesional,
que un tecnico, que un cientifico tiene que estar entroncado
con los procesos esenciales de su patria y de su pueblo. Un
universitario en cualesquiera de las universidades chilenas,
tiene la obligacidn fundamental de entender que es univer-
sitario porque millones de chilenos, con su tmbajo anônimo
ignorado, miles de obreros, campesinos y empleados, con
su esfuerzo crean las condiciones materiales para que se le-
vanten las universidades. No deben dejar de recordar que la
inmensa mayoria de esos compatriotâs nunca pudo pasar
por una universidad, nunca va poder pasar todavfa por una
universidad.

Las generaciones que construyen la nueva sociedad te-
ne que entender -y los jdvenes con mayor razdn, que se
benehciarân auténticamente en una sociedad distinta-,
que la contruccidn socialis[a obliga a un sacrificio que a ve-
ces tiene que ser heroico.

Un joven universitario de derecha, de centro o de iz-
quierda, tiene la obligacion de estudiar. No pido, decia que
todos piensen como nosoEos, pero los que no piensan como
nosotros tienen que tener como argumento ideas y cifras,
pam poder criticarnos.

Asi expresaba su gran preocupacidn por la juventud:

1Qué vamos a hacer por la juventud obrera? 1Qué vamos a
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hacer por la juvenrud campesina? 1Qué vamos a hacer en
cuanto a becas, hogares? i,Qué vamos a hacer por los estu-
diantes de Ios sectores medios? 6Quévamos ahacerpor el de-
poræ? 1,Qué representa el porcentaje todavia alto de mucha-
chos de la clase elevada que entran a las universidades y los
que quedan al margen? 4Cuâl es el problema esencial de un
pais en donde hay subalimentados?

1Cuânta es la necasidad de arrancar a lajuventud de la
frustracidn, del vicio, para que se entregue con pasidn si
quiera, aunque no sean nuestras ideas, a la Çefensa de sus
ideas! lCuano hay que trazarse por delante! "

Los Profesionales

La reforma universitaria, que recibid el pleno apoyo del pre-
sidente Allende y su gobierno, aspiraba a formar un profe-
sional con conciencia y juicio critico frente a los problemas
de nuestro tiempo.

Refiriéndose a la dramâtca realidad social, cultural y
econdmica de los pueblos de este continente, seflalaba que
la universidad que entiende que para quo termine esta reali-
dad brural que hace mâs de un siglo y medio pesa sobre no-
sotros y lograr los cambios estructurales se requiere un pro-
fesional que no se sienta un ser superior porque sus padres
tuvieron el dinero suficiente para que é1, ingresara a la uni-
versidad; se necesita un profesional con conciencia para
que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se
construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se
necesitr un profesional que, si es médico, levante su voz pa-
rareclamar que la medicina llegue a las bariadas populares
y fundamentalmente, a los sectores campesinos.

Se necesilan profesionales que no busquen engordar en
sus puestos priblicos, en las capitales de nuestras paEias.
Profesionales que yayan a la provincia; que sc hundan en
ella.

Asf mismo, el socorrido apoliticismo del cientifico
-del profesor o del alumno- forma hoy dia, parte esen-
cial de la compleja estructura ideoldgica del pensamiento
reaccionario. No exisæ el apoliticismo o los politicos. El
apoliticismo es una mera consigna levantada por intelectua-
les desubicados de la realidad contingente, refugio de
tecndcratas, o bien, de reaccionarios incapaces de procla-
mar abiertamente sus creencias.

Escudéndose en este concepto, se pretende justificar
falsa e hipdcritamente la falta de compromiso del hombre
contemporâne,o, con los grandes temas que agitan y con-
mueven a la sociedad actual.

Luis Reissig ha expresado:
una educaci6n sin politica no seria concebible. Desde los dias

de Sdcrates se afirma que toda educacidn debe ser politica.

lPero qué es tener una politica? Saber a d6nde se va, cdmo se
va y a qué se va. Sin ideales, sin educaci6n, sin politica el
homb're se sirria en el mismo peldaflo zool6gico que la ami-
ba. La politica es como los ojos para descubrir los ideales y
las manos para llevarlos a la prâctica por medio de la educa-
ci6n.

Por ello, el llamado apoliticismo no existe, pues susten-
ta la tesis de una universidad de espaldas a la realidad que
vive el pafs, tesis que no [iene ni puede tener vigencia en el
mundo de nuestros dias, ademâs que es falsa. La desmiente
la propia concepcion cientifica de lo que es politica.

Por ello proclamamos caægdricamente no sdlo el dere-
cho sino la obligacidn de todos los ciudadanos del mundo,
sean cientificos, obreros, intelectuales, campesinos, artis-
tas, profesionales o empleados, de tomar conciencia y asu-
mir una posicidn frente a la vasta y compleja problemâtica
contemporânea.
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