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PARA MASTIL

Real aunque doloroso es decir que e] movimiento reformists universitario nacido
en C6rdoba el ano 18, no ha logrado aun imponerse en la conciencia de lasclases diri-
gentes de America ni ep el criterio de los distintos gobiernos, que desde aquella dpoca
hasta la fecha, han regido la vida mas o menos institutional de nuestras naciones.

Los males universitarios, extensivos en gran parte a la organizacion total de la
ensenanza, expuestos en el historico Manifiesto, no han sido hasta el momento ni ex-

tirpados ni corregidos del todo, aun en aquellos paises en donde el anhelo y el fervor
de largas y en muchas ocasiones cruentas jornadas estudiantiles, logro sacudir la indi-
ferente actitud de los altos circulos y la comoda situacidn espectante de los prphombres
del Estado.

La Universidad en America continua tan mala como antes de 1918. Si ha-
bria que dejar oonstancia de algunos progresos efectivo? alcanzados en Mexico,
Uruguay y Argentina, seria justo hacer constar tambien que la Universidad, sin tener
dentro del Estado, la independence suficiente y necesaria a su propio desenvolvi-
miento, ha tenido que sufrir las consecuencias de los bamboleos institucionales en ho-
ras vergonzosas para la civilizacion. Ya vienen a ratificar nuestras palabras las noticias
cablegraficas llegadas hace algun tiempo de Buenos Aires, en donde interpretando ac-
titudes con criterio poco envidiable y ya largamente conocido, se ha mandado a casa
a los estudiantes y sus peticiones, agregando con humor muy propio de aquel criterio,
que para alternar en la vida civica y preocuparse hondamente de la Universidad y suscuestiones — queJ[no otra cosa pueden hacer los estudiantes - sobra eon sus padres ysus tios...

Mientrastanto, se ha perdido en la lucha continental porlanueva Universidad,tiempo, energias y hombres. Se ha perdido, decimos, manteni^ndonos dentro del con-
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cepto vulgar sobre el exito y el fracaso; ya que no podemos nosotros decir que hemos
perdido ni un minuto de tiempo ni un atomo de energia, cuando a traves de los afios
y los saerificios, se ha llegado a convulsionar todo el espiritu de un continente bien es-
caso en esta materia y se ha creado con el calor de un idealismo firmemente sustenta-
do, a fuer de todas las claudicaciones que han vaciado las filas, un verdadero movi-
mieirio de resonancia social, cuyo desarrollo y consistencia es cada vez mayor yde cu-
ya segura influencia en los acontecimientos del futuro no podemos dudar.

iQue ha pasado en Chile?

Nuestro pals como todos los de America tiene tambien su historia en euanto se

refiere a movimientos reformistas. Una historia muydigna, enorgullecedora, casi heroi-
ca : la historia del principio— el recuerdo amargo de hacer en estas horas-de las jorna-
das memorables del 18, del 20, del 22 y del 23. Despues la decadencia; un periodo de
tres anos sin virtudes universitarias, con un completo abandono d? nuestros problemas.
Se ha estimado como la consecuencia directa de la intervencion de los estudiantes en
una lucha de partidos politicos que nos lleno de esperanzas; luego despues el delirio
por el triunfo electoral de una combinacion politica, cuyas promesas de mejores solu-
ciones nos arrastiaron a cooperar en ese triunfo. En seguida, el cansancio y el hastio,
hasta un poco de amargura, porque tras el desencanto ylas pequenasluchas con sabo-
res extrahos a los negocios mismos universitarios, vino la desorganizacion preparando-
se desde tiempo atras; porque en la incapacidad de abordar problemas y requerir solu-
ciones, se trato de pa gar servicios otorgando prebendas y distribuyendo empleos.

Clarearon las filas y bubo de llegar hasta las aulas universitarias otra generacion
y sentirse sacudida por nuevos acontecimientos para que otra vez la TJniversidad sin-
tiera la algazara de las asambleas, la lucha por la organizacion y luego la demostracion
innegable de la fuerza, en una huelga prolongada largos meses, sostenida con concien-
c:a, independiente de todo factor extra no a la propia cuestion universitaria y sobre cu*
yo verdadero valor para el £xito de la reforma y para la formacion de una conciencia so-

cial en el estudiantado, se habra de juzgar mas tarde,cuando obtenido y aplenamente elexr
to, se haga un recuento historico de las diversas fases de nuestro movimiento universitario.

Tal considero yo el movimiento de 1926, el ultimo de los grandes movimientos
universitarios, que pudo ser grande, logico es declararlo, porque aunalcanzo una epoca,
si bien fueron lars postrimerias, que le permitieron tal desarrollo. Aquella fue la ultima lu-
cha contra el «anacronico» Consejo de Instruccion Publica ; contra un Rector, nombrado
por la vieja y «sabia» ley de 1879, que como a todos los rectores desde largos anos
atras, le falto criterio para comprendernos, pero que excepcionalmente le sobro testa-
rudez para resistirnos. Fue la lucha mas fuerte por lograr nuestra intervencion en el
nombramiento de las autoridades universitarias; cuando nuestras razones encontraron
mas resonancii que nunca y cuando el nombramiento de un Director motivo escisiones
en el seno del propio Consejo

El movimiento del a ho 26 y el convencimicnto nacido en todas partes de la ne-
cesidad absoluta de llegar a una reforma integral de la ensenanza — bandera que en tu-
multuosa asamblea nosotros proclamaramos — provoco una vercadera fiebre por las
cuestiones educacionales. Una consecuencia directa de nuestra huelga, de las expulsio-
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nes y de la tenaz propaganda que invadio todos los circulos, fu6 la ctelebracibn de dos
o tres Congresos Pedagogicos; la aparicion de otras tantas revistas, el recrudecimien-
to esta vez mas organizado y de indiscutible merito de las actividades de la Asociacion
de Profesores Primarios, y por que no agregarlo aqui tambien, d j las pingiies ganan-
cias que los libreros hicieron, vendiendo apolillados textos e importando por cientoslas
obras de Decroly, Stanley Hall, la Montezori, etc., etc.

Hasta nuestro zarandeado Parlamento que s61o se preocupara de educacion
cuando se tratafca de ponerle proas a un Ministro por el nombramiento de un profe-
sor cualquiera, correligionario del diputado A o del senador B, escucho en aquella oca-
sion sesudos discursos sobre materias pedagogicas, entusiastas defensas de nuestros
principios, enconados ataques a nuestras actividades, y hasta hubo fiesta para escuchar
de labios doctorales lo que un ministro de educacion hiciera en Alemania.

Los movimientos a que nos hemos referido, los del ano 18, 20, 22 y 26 princi-
palmente, han dejado a las generaciones actuales, fuera de la conciencia forma-da y la
personalidad hecha, que es lo principal, un buen legajo de documentos producto del
estud^o hecho sobre los problemas abordados. Sobre esta base que es suficientemente
sol id a, bien pudiera cimentarse en cualquier momento el estudio y la elaboracion de
un plan de verdadera reforma universitaria. La gestacson de la Universidad como

nosotros la queremos, tiene ya gran parte avanzada en el animo del alumno por lo
menos y de no pocos profesores y egresados tambien. Segwirse preocupando de
este problema vital para el progreso del pans es un verdadero impera-tivo de nuestra
generacion. Agregando a las bases que yatenemoslas nuevas experiences recogidas y
el convencimiento que nos domina respecto el valor social de nuestro problema,
que debe encuadrarse dentro de un concepto que haga posibl ceon su solucion un
efectivo progreso colectivo, bien pudieramos decir que entendemos nuestras cuestiones,
que sabemos con precision lo que queremos y que pudieramos laborar eficazmente en
la organizacion de la nueva Universidad.

No obstante, estos conceptos de la Universidad como fuerza social actuante,con
derecho a intervenir en el progreso de nuestro pueblo, defendiendo unas instituciones,
atacando otras o pretendiendo o propulsando la creacion dc nuevos elementos orga-
nicos para la defensa y desarrollo de la cultura local y universal, nos obligan a repo-
t"r aqui, antes de proseguir, el juicio ya emitido desde cstas rnismas paginas en el
sentido que, la reforma de la Universidad es tan solo un pumto irnportamite en la
reforma sustancial de todo el sistema social que regula y ditriige nuestras actividades
cfvicas. Sin embargo, sin querer ir tan lejos y encuadrandonos dentro de las condi-

ciones en que el sistema politico-economico actual situa a la Universidad, bien pudie-
ramos lograr por lo menos parte de la Universidad nueva, pue.s no pueden los gobier-
nos ni los regimenes desconocer totalmente la fuerza y valor de los conceptos c ideo-
logias que llegan y que en marcha rapida y segura van conquistando la conciencia y
el espiritu de la humanidad.

No hemos tenido reforma

Ni el tiempo ni el'espacio nos permiten analizar con suficiente detencion los in-
numerables decretos, circulares, planes, proyectos y estatwtos eom-entados y anuncia-
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dos en la prensa como de extraordinaria trascendencia, que han pretendido introducir en
nuestra Universidad cambios que hayan alterado su vida organica o reformas que la
hayan hecho avanzar un paso en el verdadero sentido de su progreso.

Despues de todos log largos decretos tramitados y del no menos extenso texto
de los Estatutos, la Lniversidad en Chile ha quedado tan igual como cuando creara
su organizacion la ley de 1879. Mejor tal vez estuviese antes, pues a traves de sus
largos anos de anquilosis, logro formarse una personalidad que no podiamos negar to-
talmente a fuer de nuestrqs intentos para sacarla de su largo sueno en brazos del pa-
sado.

Para abordar la cuestion omiversitaria ha faltado andudablemente espiritu univer*
sitario. Ha sobrado espiritu administrativo y envidiable voluntad de hacerse respetar;
pero ha faltado tambien la no menos envidiable voluntad para reconocer incapacidad,
reconociendo almismo tiempo que para hacer la reforma es menester llamar a colaborar
en ella a las fuerzas interesadas en lograrla.

Asi las cosas, despues de todo lo obrado, nuestra Universidad se ha quedado sin
reforma.

Y es bien triste declarar esta verdad, pues, dejando su juzgamiento para otra 6po-
ca, no podemos negar que en las demas ramas de la ensehanza algo se ha intentado
hacer y por lo menos en cuanto a educacion primaria, nuevas practicas se han insti-
tuido de cuyas consecuencias habremos de felicitarnos en el futuro.

La Universidad esta sin reforma. Masaun,la Universidad ha perdido su consis-
tencia, sus formas que el exterior conocia y que hoy, despues de Estatutos y Reglamentos,
de parches y practiqas esencialmente circunstanciales, ni sus propios componentes —alum-
nos y profesores — podrian darnos una verdadera impresion de lo que ella es.

X.os principles que sustenta nuestra reforma

La lucha reformista iniciach por los universitarios de Cordoba, expreso clara-
mente en el Manifiesto del ano 18, los principios sustentadores del movimiento. el
tono mismo de aquel documento y las circunstancias en que aparecia dieron a esta
declaracion de principios un caracter de franca insurreccion, que imprimiera en A rgen-
tina como en toda America el rumbo mismo de la lucha.

No podia ser de otra manera, cuando los postulados estudiantiles pretendian
sacar a la Universidad del largo marasmo en que vivia y desafiaban las iras de los
gobiernos y poderes constituidos, mantenedores interesados de aquel estado de cosas.
El movimiento, entonces, hubo de tildarse, esta vez como siempre, de subversivo y se
estimo como obra de bien publico y de defensa nacional, su aplastamiento y su perse-
cucion.

Trece anos despues de iniciarse el movimiento, ni las causas de post-guerra, ni
el advenimiento de los «regimenesde salvacion», han variado en gran cosa la situacion
universitaria, y los principios que en aquella epoca sostuvieran los anhelos de reforma,
vienen a ser, en nuestro pais por lo menos, los mismos que la sustentan hoy dia.

«Las Ur>iver8idade8 han lleg.ido a ser ei fiel refiejo de eetae socieiades decadmtee qne se em-
penan eB demOstrar el triste espectaculo de una inmovilidad senil. Por eeo es que la ciencia frentea
estas ci ias nud y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio bur» ciatico »
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Las frases del Manifiesto de Cordoba, no pierden su valor actual, si bien es
cierto que no es posible negar el sacudbn sufrido por todas las instituciones, aunque
sin tener consecuencias de mayor importanci?, las cosas hayan quedado en tan mala
situacion como antes.

La Universidad en la forma hoy constitulda no representa en la sociedad el pa-

pel qne debiera. Su organizacion misma no le permite y es el principal obstaculo a to-
da labor que a su verdadero rol le corresponderia.

Hoy como en el ano 18, podemos seguir reciamando un gobierno universitario
extrictamente democratico y sosteniendo que el demos universitario, la soberania, el
derecho a darse un gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes; que

eel coocepto de autoridad que corresponde y acompanaa un director 0 a un maestro, en un bogar de
«atudiante$ univerailarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extranas a la substancia misma
de los estudios*.

La total dependencia del poder politico, priva a la Universidad de todo intento
para orientaruna aceion social conforme al criterio y a) animo de sus componentes. Asi,
en la actualidad buscaremos en vano la corriente ideologies que partiendo de la Casa
Universitaria vaya a todas las esferas del pensamiento en una obra de extension, que

ponga a la cabeza de todas las corrientes sociales y las instituciones docentes, al su-

premo organismo de la cultura nacional, que en vez de inundar el mercado de gente
profesional, entregue al pueblo las orientaciones del progreso en la solucion y el estu-
dio de los problemas nacionales y sociales que apasionan una epoca.

Dependiente del poder politico, pierde la Universidad toda su significacion y
entraba su labor. Mientras la Universidad no sea el crisol de todas las modalidades
del pensamiento y las experiences de la vida, estara encerrada dentro de un limite
que es imprescindible romper.

La Universidad nueva, reflejo del alma nacional, contradictoria, inquieta o con-

vulsionada, pero nunca sujeta a imposiciones extranas ni a reflejar el sentir exclusivo de
un poder politico, sera la mas valiosa colaboradora en el estudio de los negocios publicos,
ya que su intervencion en estos asuntos, es a nuestro juicio, una de sus mas caras

obligaciones.
La Universidad autonoma, pues la verdadera autonomia es la base y funda-

mento unico para toda reforma como la que perseguimos, impartira desde sus catedras
no solo ya los conocimientos particularmente interesantes a los futuros profesionales,
sino que medira desde su centro las pulsaciones del progreso, maestra de ciencias, pre-
dicadora de verdades, defensora de justicia, propulsadora de belleza, sehalando la ver-

dadera etica civica del pueblo, sostenedora de la cultura y adelanto nacional para el
equilibrio en las soluciones de los problemas universales.

Xa organizacion de la autonomia

La implantacion de la autonomia exije una nueva organizacion de la Universidad •

nlumnos, profesores y egresados trabajando en armonico consorcio material y espi-
ritual para el progreso universitario y libres en su accion de toda traba y de toda
influencia extrana que coarte sus actfvidades, en cualquier forma qUe es^a coaccion
quiera presentarse.
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La verdadera autonomia debe ser completa: es decir didactica, administrate yeconomics.

Las orientaciones que ]os Consejos directivos y el personal superior de la direc-
cion de la Universidad, imparta actualmente a la masa universitaria, imprimiendo
rumbos a la instruccion, seran siempre determinados por criterios absoluta o casi ab-
solutamente agenos a la realidad en que la Universidad vive. Sucedera asi el caso ya
tsntas veces producido de] conflicto entre la autoridad, representada por el Rector y
el Consejo y el gran resto de individuals, cuyo conglomerado forma la Universidad. D>
ningun modo, los Consejos y brganos directivos de la manera hoy constituidos, por sit
generacion y procedencia de sus componentes, podran resolver las cuestiones universi-
tarias sin la influencia del poder politico y teniendo presente por sobre las circunstancias
yrazones del pueblo universitario, otras razonesy otros intereses que serviran en gran
parte de moviles a sus resoluciones.

A la Universidad autonoma, cuya organizacion se ha generado en aquellos ele-
mentos que realmente la constituyen, alumnos, profesores y egresados, le cabe sin

riesgo alguuo la responsabilidad de los regimenes adoptados.
Procurada la independencia suficiente para su libre progreso y desarrollo cultural

la Universidad autonoma por fin, presupone al mismo tiempo autonomia didactica
para cada facultad, escuela o instituto. El sistema de enseuanza, planes y me-
todos de estudio adoptados, creacion de catedras y hasta fijacidnde horarios, todo de
acuerdo con el sentir y la necesidad de profesores, alumnos y universitSios en general, se-
ra la no menos importante y trascedental consecuencia de la autonomsa didactica de la
Universidad

La capacidad de las facultades, escuelas e institutos para elaborar libremente
sus metodos y programas de trabajo, sera una consecuencia inmediata de la autonomia
economica universitaria .

La autonomfa economica de la Universidad
; realizada en el verdadero concep-

to de los terminos, no fue ni puede ser ahora, a pesar de excepcionales circunstanc;as
financieras, problema que no tenga solucion.

La autonomia economica universitaria podra establecersa haciendo el Estado
una dona cion especial para este fin, o bien entregando el producto d a determinado im-
pilesto para esa exclusiva finalidad. Es menester hacer el sacrificio, si asi quiere
llamarse, de crear de una sola vez con fondos suficientes el patrimonio de la
Universidad, que libremente administrado por la Universidad ya autonoma, po-
dria acrecerse con la donacion de particulares o con otra clase de rentas que la nuo-
va organizacion trataria de crear.

No es esta precisamente la ocasion de entrar a comparar cifras y barajarnume-
ros del presupuesto nacional, para demostrar hasta que punto es posible y beneficioso
proporcionar a la Universidad su autonomia economica; sin embargo, estamos bien
ciertos que estudiado el asunto por tecnicos presupuestarios y convenientemente ex-
puesto a la luz de las cifras,y comparacion de los items, llegariamos a la conclusion de
que la implantacion de esta autonomia economica dentro de la total autonomia uni-
versitaria , significaria para el Estado una considerable reduccion en sus gastos gene-
rales.

_ J
No obstante, la parte mas interesante de la autonomia universitaria y sin la

cual no podrla verificarse integramente, es la que pudieramos liamar autonomia
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administrativa. No otra cosa es por lo demas, establecer quienes habran de dirigirnos,
quienes administraran nuestros bienes, cuanto tiempo duraran en sus funciones y cual
sera la composicion de nuestro verdadero regimen de vjda y gobierno. Para lograr
esta autonomia, 5a total autonomia, es indispensable ir a una nueva organizacion

universitaria

^.Quienes deberian componer la Universidad? La Asamblea de Estudiantes de
nuestro pais, reunida el 20 de Junio de 1922, corneal respecto la siguiente resolucion,
que a nuestro juicio responde certeramente a la pregunta forrnulada :

«La organuacion de la Universidad debe generarse en los que actualmente la constituyen,
alunaos y profesores, y de aquellos que habiendo pasado por sus aulas mantienen con ellavinculoa
<».on8taatemente renovtdos. En consecuencia, la asamblea declaraque los consejos directivos deben ser
id exprecidn de la voluntad libre de todos los aniversitarios; alumnos, profess res y diplomados. Cada
-?mde e*tae entidades debe tener en dichos consejos una representaoibn proporcional.*

Indudablemente que fue precisa la declaracion forrnulada por nuestros compa-
neros el Mo 22 y eila sintetiza en estos momentos el verdadero sentir de los univer-
sitarios actuales.

Alumnos y profesores forman el alma mater de la Universidad; sus diarias ac-
tividades hacen la vida misma universitaria a traves de las diversas escuelas. Mas,
cabria considerar en este punto que, obtenida la autonomia didactica con la reforma
de los planes y catedras, de acuerdo con el nuevo pensamiento que animaria a la Uni-
versidad, el solo hecho de ser matriculado o seguir con uniforme regularidad las clases
de determinada Facultad, no daria con exclusividad la calidad de alumno universitario.
Implantada integralmente la reforma, nuestras escuelas y especialmente algunosramos
de la ensenanza superior, contarian entonces, con un mayor numero de alumnos que

^en la actualidad. Facil es comprender la razon de la afluencia de estos nuevos ele-
mentos uriiversitarios, que para la Universitad serian tan sus alumnos, con iguales
dercchos y obligaciones como los postulantes a un grado.

Los egresados serian tambien una nueva categoria en la composicion de la Uni-
versidad. Una clsra logica indica que deben tomar parte en la vida intima de la or-

ganizacion aquellos que, por su afan de culture, de difundir conocimiento o de un

anhelo superior cualquiera, hacen verdadera obra universitaria y mantienen estrechos
vinculo! con la Universidad. Aun mas, propugnamos a la representacion directa de los
diplomados, en la nueva organizacion universitaria, porque es menester reconocer que
ha bra entre ellos individuos capaces de imprimir saludables orientaciones a las nor-

mas de estudio y trabajo.

Elecc"6a de autoridades

La eleccion de los Consejos y autoridades en general, debe ser un exponente
justo y equitativo de las tres clases de elementos que constituiran la Universidad
Deben prevalecer en este sentido, los profesores titulares, como que son ellos los ele-
mentos mas valiosos y respetables de la jerarqufa docente; deben tener su representa-
cion proporcional los profesores suplentes, cuya accion en 'la ensenanza es importante
y iccunda , deben estar representados los estudiantes, que son la Universidad misma,
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piles comomuy bien lo dijo un Rector de la Universidad de Buenos Aires, «las institu-
Clones de altos estudios no existen sino por ellos y para ellos*, y finalmente en la pro-
pia organizacion y formando e] Claustro Universitario, deben tener tambien su repre-
sentacion de acuerdo con su capacidad e importancia, los egresados, consejeros
profesores extraordinarios y elernentos en general que hagan vida universitaria o que
renueven constantemente vmculos con la Universidad.

La libre participacion de estudiantes, profesores y egresados para la eleccion de
autoridades y Consejos, traera en eada Escuela o Facultad, las felices consecuencias
que observabamos al tratar de la autonomia didactica, y la Universidad marchara
asi buscando su creciente progreso en el desarrollo que todos los elernentos que la
constituyen le daran, al empuje de sus anhelos libremente sustentados en su proporcio-
nal representacion.

Docencia libre j asistenc:a libre
La nueva Universidad, sin embargo, no lo sera ampliamente por la sola refor-

ma de su organizacion y nuestra reforma de ningun modo podria perseguir fines uni-
camente en este sentido. Elemental es para nosotros el establecimiento de la docencia
y la asistencia libre

El exito de la Universidad dependera en gran parte de la libre docencia
ya que para el desenvolvimiento y progreso de los estudios, nada habra mas eficaz
que el estfmulo que aquella pueda darle.

Nuevamente debemos referirnos en este articulo a las declaraciones formuladas
el ano 22 por los estudiantes chilenos. En cuanto al punto que tratamos, ellos sinteti-
zaron nuestro pensamiento asi:

«Queremos tambien que la libertad de eneenanza, consagrada por la Constitucidn del Estado, pea efec-
tiva en la Universidad y que, por eeto, ee establezca la docencia libre o sea, faoilidad para que quien
ecredite competencia para abrir catedra de cualquiera rauia de los conocimisntos humanos, pueda coo-
perar de esta manera a la difueibn de la cultura, sin otro tiamite que la eomprobacibn de esa compe-
tencia».

Y como completando la expresion de estas ideas, el manifiesto lanzadopara in-
ciar la cainpana reformista en Chile, decia:

cCon fuerza imperativa se nos presenta asi mismo, la necesidad de transformar el sistema docente,
creando al lado de las catedras servidae por profesores titulares, otras donde cualquiera que reuna los
requisitos neces^riis de preuaraci6n especial y pedagdgica, pueda desarrollar cursos libremente
La docencia libre consulta el interes real de los estudiantes, ya que por medio de ella se ve
rifica uo b^Qeflcioso procesq de seleccibn en el profesorado al misino tiempo que se capacita a iodos
los que aspiren a dedicarse al eervicio universitario para el deeempeno adecuado de eus funciones como
titulares*.

Junto con establecer la docencia libre es menester ir al establecimiento de la
libre asistencia El rancio sistema de listas para el control de la asistencia
a clases y el absurdo porcentaje que los reglamentos actuales han fijado para capaci-
tar al alumno en su presentacion a rendir pruebas finales, es completamente im-
propio de la ensenanza superior. Experimentados estan nuestros profesores respecto
a la absoluta falta de valor de este anacronico regimen', aceptable solo para una escue-
la primaria,* ya que mil veces se ha comprobado que no signifies ni calidad, ni capa-
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cidad, ni conocimientos el asistir diariamente a clases, contestando puntualmente a la
lista con la exactitud de un cronometro.

Para que la docencia libre y el sistema de seleccion que ella signifies, tenga
eficaces consecuencias y completo valor, es necesario realizar la asistencia libre de los
alumnos a las catedra.

El raauifiesto de 1922 refiri^ndose a est.a cuestion expretaba:

«Como coneecuencia obligadadela «docencia libre*, queremoe q« e se eetablezce la "asistencia libre
Gl profaeir libre d i8arr<>llando en cAtedra al la lo del profceor titular, ofrecerla a loe eetudian-
tee una eegunda poeibilidad a optar. El alumno tendrla libertad de elegir. De et»ta manera ee obtendrla
una depuracidn del profesorado y una mayor eficiencia de la eneefianza, determinada por el eetfmulo
de la competenciax).

«La asistencia libre procurarla ventajas innegablee. Desde luego serviria adeearrollar la per-
eomlidad del eetudiante y eliminaria para lanzarloe a otrae actividadee en que eerian mae litilee a la
eociedad, a los que no tienen diseoe de eetudiar, a loe que no aman la ciencia, y a loe que en reeultado,
conetituyen en la actualidad la maea enorme de mediocree que ha invadido a low eetudiantee, al
profesorado y a loe profeeionales.»

«Ae8teanhelo nueetro se objeta que loe eetudiantee no eetarnoe tod*via preparadce para
aeumir, ein pe igro para nueetro porvenir, la reeponeabilidad de miestra opcidn, defe«diendo la preeibn
qne significan lae li-tae, alicientee para loe que pereiguen la obtencidn de Un titulo profeeional como
unico y supremo fin de la Univer3idad. Esto ee un error y eete error ee la causa del ma) que ee sefula
diciendo que en la actualidad hay pl^tora de profesionales. El exceeo de £stoe ee elemento de pertur-
bacibu social, cuya eficiencia productora ee ha dieminuido, obligandolo por una dieciplina cientifica
forzada, a una actividad en que va a fracasar. La asistencia libie aeegura el aprovech* miento de lae vo-
uacionee verdaderatf y la eeleccidn de lae inteligenciae, neresaiia para la mayor eficiencia de la acccibn
univereitaria en la difueidn cultuial.*

Finalmente, una mala interpretacion de nuestro anhelo y un errado concepto
acompanado de una total incomprension, pudiera achacarnos que la reforma en este
sentido, favorecera a losflojos y a los incapaces. El error es manifiesto y la mala in-
tencion en nuestra contra es clara: la asistencia libre solo puede garantiza** el exito de
los que realmente sienten un a fan de estudio y tienen dotes suficientes de inteligeneia
y capacidad para lograrlo. Elimina al mismo tiempo a los elementos que sin amor al
estudio y a la ciencia, seran malos profesionales y no reportaran beneficio alguno a la
sociedad, ya que su permanencia en las aulas universitarias obedecib solo a un capri-
cho f miliar, a un prejuicio o a la simple obtencion de] carton profeeional.

Democratizacion de la TJniversidad

La libre docencia y la asistencia libre, significan desdc luego la democratizacion
de la Universidad. No obstante, hay que recurrir a ma yores med'os para conseguirla
en la forma mas absoluta, ya que es 6ste uno de los aspectos nras interesantes de las
Universidades modernas y se impone como una necesaria consecuencia de la reforma
que sustentamos.

Implantada la docencia libre y establecida asf la eficaz coopeiacion del estu-
diantado a los catedraticos, con las ventajas propias que al desenvolvimiento de laslabo-
res traera esta cooperacion, vemos que el problems de la libre docencia esta Jntirna-
mente ligado al de la bmitacion de la matricula y seria inutil resolver aqucl sin que
previamente abordaramos este.
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Nada mas per judicial al prestigio universitario, al interes de los estudios ynada mai esencialm&nte anti-deraecratieo qae la limitation do las motriculas. Es absurdo pretenderadmitir que la Universidad limite el numero de los que procuran adquirir
conocimientos superiores o profesionales, cuando indudablemente su mision
principal es proporcionar instruction superior a todos aquellos que esten en
condiciones de recibirla. El exito de la libre docencia reside en gran parte en
el crecido numero de alumnos y la limitaeioa de ellos es una verdadera negation de la acei6ii paralo Glial fu6 creada lil tniv&rsidad. Solo seria posible admitir en ciertas condiciones la limita-
cion de matricula en aquellos institutes de cultura especializada; pero en las diversas
Escuelas y Facultades, jamas.

En este punto, bien doloroso es dejar constancia de la obra injusta y contra-
dictoria que los reglamentos realizan en nuestro pais. Unenorme numero de individuos
postulantes a un giado universitario, debe quedar cada ano sin cursar las clases corres-

pondientes al periodo escolar, pues la limitacion de la matricula los obliga a ello.
Es mucho mas grave aun las disposiciones perfectamente anti-universitarias que

rigen en Chile. La limitacion de ia matricula se torna, por obra y gracia del ele-
vadisimo derecho impuesto,en una verdadera y manifiesta prohibiciOD para los individuos
de escasos recursos. El derecho de matricula existente en nuestro pais es en
este sentido, lo mas anti-democratico y luego despues, es cruel e inexplicable
su existencia cuando nuestro sistema tributario es lo suficientemente gravoso para
necesitar imponer derechos como el que nos preocupa.

El estudiante, cuya familia no tiene los recursos suficientes o cuyas responsa-
bilidades economicas no le dan margen para un gasto tan crecido, se vera en la dura
necesidad de cortar sus estudios para dejar el logro del titulo y de los conocimientos
superiores que el implica, a aquellos individuos de recursos economicos mayores, aun-

que la mas de las veces una mejor situacion de dinero esta en razon inversa a una

mayor capacidad para los estudios.
La democratizacion universitaria es la primera consecuencia debien social de

la Universidad renovada, pues ella permite sin restricciones de ninguna especie, hacer
llegar los beneficios de la cultura a los individuos mas modestos.

Extension universitaria

La Universidad organizada en la forma que hemos expuesto, no puede de nin-
gun modo tener como unica funcion la de ensenar. La nuev;3 o.rganizacion y la com-
pleta autonomia de que gozara, la habra preparado eficientemente para su necesaria
actuacion politico-social. Un sistema de vastas relaciones con los diferentes organismos
docentes del pais y del extranjero, permitira a la Universidad ser un verdadero cen-
tro de iniciativas en el terreno politico, economico v ampliamente social-a la vez
rigurosamente cientifico-interesantes para Chile y la Humanidad.

La suprema institucion de altos estudios propendera a la mas extensa difusion
de la cultura por medios practicos, activos yeficaces, a fin de que llegando a todas las
organizaciones y clases sociales, senale una definida orientacion doctrinaria en cada
problema y cada materia, orientaciones que siempre hariin falta para la discusion y
estudio de todas las cuestiones de trascendencia publica por resolver.
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Para la absoluta obtencion de la democratizacion, es mcnester la mas plena ex-
tension universitaria ; la difusion clara y precisa de todos aquellos conocimientos mas
palpitantes del pensamiento contemporaneo; que la Universidad saiga por medio de
conferences, catedras libres, revistas, concursos, editoriales y convenciones, por todos
los medios practicos imaginables, a servir los intereses espirituales de la colectividad,
difundiendo la cultura, predicando una etica civica, acercando a los individuos al
perfeccionamiento.

La unica tendencia posible hoy dia en el mundo y particularmente en America
es buscar el tipo de la Universidad social, que es el que mejor convicne a la hora en
que vivimos. La enorme importancia de los problemas sociales y el estudio de ellos,
debe reflejarse en la Umversidad por medio de las catedras libres y la extension. Estos
agentes universitarios toman a su cargo la labor de una verdadera escuela popular.

Libre en su total autonomia, economicamente emancipada, persona juridica for-
mal y de responsabilidades, la Universidad — parte integrante del organismo nacional —

se tornara en un centro propulsor de perfeccionamiento cultural y politico social de
la colectividad.

Queremos dar fin a nuestro trabajo. El tema esta lejos de haber sido agotado
e indudablemente otros podran tratarlo con mayor versacion. Materios tan importan-
tes como el veto y la gremiallzaeiOD •stndiBDtil, no ha sido posible tratarlas aqui. La docu-
mentacion historica del movimiento reformista, el desarrollo de la Universidad en

America, sus regimenes de vida y accion, como antecedentes fayorables a la reforma
que propmiamos y por ultimo, una exposicion mas detallada de las diversas necesida-
des que la reforma universitaria vendrla a cumplir, es materia de otros trabajos o de
algunos momentos, mas bien; de charla y discusion.

Para los que pudieran achacarnos excesiva pretension para abordar el tema de-
sarrollado, dejamos constancia que no homos dicho nada que ya no haya sido expues-
to en muchas ocasiones. Nuestra labor se ha limitado solo a precisar conceptos y a
exponer en forma mas o menos organizada, el fervoroso anhelo que animo batallas de
otrora, y que los universitarios de hoy dia, sustentan con el acuerdo de todos los
elementos progresistas del pais, como una de las cuestiones hasicas para el desarrollo
de nuestra cultura y el perdido prestigio de nuestra Universidad.


